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e l concilio  de Trento) 43.—Desde el concilio de Trento 
hasta dom G udrangcr 44.—E l m ovim iento liturgico : des- 
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tualism o d esen carn ado; gusto por la acciAn ; solidaridad 
v senlido dc !o u n iv e rsa l; tension hacia lo fu luro  y sen- 
tido de la historia 115 -119  —E xigen cias de uua pastoral 
1 itiirgicu en tin inundo tCcnico 1 1 9 :  prineipios cateque- 
ticos 120.—La eelebraeiAn 120.

6. E l apostolado liturgico* en los colegios : dificultades ; 
v e n ta ja s ; metodo de un apostolado liturgico en los cole
gios 121-123.

7. E l apostolado liturgico  entre los niiios : dificultades ; 
v en ta jas ; .necesidad de una pre-paraciAu paciente 123-124

8. Iniciaci'An de las fieles en la misa y en los sacrainen- 
tos : valor de los d irecto ries ; h ay que saber leer los d i
rectories 124-126.

q. IniciaciAn de los fieles en la «divina alabaiiza» 126-129.
I I I .  L levar la litu rg ia  al pueblo 129-136: I<az6n de la 

reform a liturgica 129.—Reform as litiirgicas que se de- 
sean 130-136.
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I. N orm as generales : ;  Oue eg Je ric h o  liturgico ? 142.— 
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t i f ic e ; las Congregaciones rom anas 143-150.-Pod er epis
copal en cuestiones litu rg icas 150.—Lim ites de la  potestad 
episcopal en las cuestiones litiirg icas 151.—Poder subordi- 
nado del obispo 152.—ComisiAn dioeesana de litu rg ia  153.
Jun ta N acional de Apostolado L itu rg ico  155.—Concilios 134.

I I .  De la  ley litiirg ica  en general : Ley liturgica 157.— 
Interpretaci6n 157.—Preecpto 15S.—L a  costumbre litu rg i
ca 158.—Rescriptos y  privilegios 162-163.

I I I .  De la  ley  litu rg ica  en especial : Documentos ponti
ficios : Documentos pontificios en general 263.—Decretos 
de la Sagrada CongregaeiAn de Ritos y  autoridad de los 
m ism os 165.—Division de los decretos 163.—ColecciAn de 
los decretos de la  Sagrada Congregaci6n de K ilo s  :66.—
Rubricas sagradas : O r:gen 167.—Nocion 167.—D ivision 167.
Autoridad de las n ib - i-a s  r6S.—E xcu sa  y dispensa de las 
n ib ricas  16S.—Intent r cion 169-—Decretos episcosxuc* 170.

IV . O rigin  de lo-- ' >ros liturgicos 171,—Libros Hturgi-
eos antiguos : Los -nentarios 17 1.—Leccionario 174 —
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bras de canto 1 -  «Ordines rom anij 177.--I ibros
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sal irS .—E . K. i:l \ o u t . ia . . ■ Cerem onial
de Jos obisyo. 5i.~<.'.'.;--ii.ona!e r.tu ..:u . rS:.— Ordo H eb
domadae sanctae ita-.aurif.as» i s i .—Libro* dc ..in to  grego- 
riano 1S2.

,i>rri:i,o 6.—Cosas rna!crude* del eu'.‘a ...............................  i-*2-22j
I. Ig k s ia  o u-iuplo ttr.—D iversas »1 .scs de iglesios : 

b a s ilic a s ; sa r .iim rk s  pontificios ; ie'.c=>ius con especialcs 
privilegio» ; distinciun tn tre  igh-sia > o ra to rio ; clases 
do oratorios; capillus junto a  las sepulturas 134-18;.— 
Consagraeion y bcndicion tie las igics.us .07,- .Profaiiacion 
y exeeracidn do las ig lts ia s  16S.—Sontido profundo del 
teiraplo 189.— E l a ltar y sus accesorios 190.—H istoria del 
altar 191.—A ltar tijo y altar portAtil 193.— Glascs de c ita 
res 107.—A ccesorios del altar 197-202.—E l b autislerio  2<x.— 
Confesottarios 202.—Anibones 203.—C am panas y  cam pa 11a- 
vios 204.—Comenterio 204.—Vasos sagrados 205-208.—Vasos 
litiirgicos secundarios 208.

II. Vestidos l it iirg ic o s : O rigen y dcsarrollo 200.—
A) Vestidos litiirg icos interiores 210-212.—15) Vestidos li- 
turgicos exteriores 2 12-2r6.—Accesorios del vestuario litiir- 
gico 216.—Colores litiirg icos 216.—O bi:gaci6n de user los 
vestidos sagrados 218.—Bendici6n de los ornum enios 218.

I I I .  In sign ias  litiirg icas : E l  m anipulo 219.— La etlo- 
la 219.—E l palio 2-20.*—(Insignias m er.ores ; 111 m itra, el 
bilculo, el anillo , la cruz pectoral 221-223.

PA RTF, SEGUND A.—Liturg ia  eucaristica .............................  274-369

C apitulo y.—Nociones generales ................................................. . 224-332
I. Nociones doctrinales : L a  eucaristla en la econom ia 

de la  redencidn 224.—Mli'ltiples aspectos de la  eucaristla  :
Pascua de la  N ueva I.ey  227.—M em orial 228.—'Banquets 
cucuristieo y sacrificat : Misa y ultim a cena 229.—Sacri
ficio y Sacram ento del cuerpo y  sangre de Cristo 23c.—
Sacrificio de Cristo 231.—Cnadro ritual en que se renueva 
e l sacrificio J e  Cristo 2311.—E l sacrificio cucarlstico  233.—
L a  eucaristia, sacram ento 234.—Mi.9tc.ri0 235,—Suprem o aeto 
de culto y fuentc de santificacidn 236.—Fin es de la 
m isa 2.3<i.—La celebracidn eucaristica : L a  «Ecclesia» 237.—
La misa, uccidn litu rg ica  338.—«Actio Christi» 239.—«Actio 
Ecclesiae» 240.—E l  sacerdote 241.—L a concetebracidn 241.—
M inistros 243.—F id e s  243.

II. Norm as generales para la  p a rtic ip ac ifm : L a  len- 
gua 245.—E l canto 246.—E l  organista 246.—E l comenta- 
dor 24b.—E l lector 24S.—-Varios modos de participar aoti- 
vam entc los fieles en la  m isa ; clases de m isas : m isa 
pontifical, m isa solem ue, m isa cantada, m isa leida o rc- 
zada 248-250.—Grados de partdcipacidn 259.

Capj'tui.o 8.—Formation y desarrollo de la liturgia euca-
rislica .................................................................................. .................  252-298
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L a  m isa en la  era  apostdlica 254.—L eyes  de la  evolu- 
ci6n 254.—Fu en tes de la litu rg ia  eucaristica 255.—R itual 
dc la celebracidn eucaristica 256.—E l Agape y  la euca- 
r is tla  257.—Sentido de la  celebraci6n eucaristica 258.—L a  
eucaristia en cl s ig lo  n (San Justin o), S in ax is  dom ini
cal 259.—L a litu rg ia  de la  m isa en tiem po dc San Ju sti
no 260.—Proclam acidn dc la pa-labra do Dios 261.—L itu rg ia  
sacrifica! 262.—Sentido de la  cclcbracidn eucaristica. De la  
«fractio panis» a la  «eucharistia» 263.—L a .misa a princi- 
pios del sig lo  I I I .  Prim eros pasos hacia la fijaci6n y 
diveisilicacifm  dc las litu rg ias 264.—1-n litu rg ia  de la m isa 
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:c!cs Teem -.. o. :S.a — -u  m isa
on Ics sljrlos n  y v. form a- .A A d.- •■■ ., .turgias 27.;
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Llia. Lc. m isa ..suciotiul en Roma is, vT!-v::;i 280.—Re- 
ce.pc'Ai) del pontifice v preparatives 1&1.—lin t :uda dei pon
tiflee 2S1.—Litu rg ia  de la palabra 202—Ofertorio 282.—
G ran oniciAn eucarfstica 2S2.—CoiminiAn 282.—Despedida 
y vuella  a la saer ’stia  283.—L a  m isa roniuua durante la 
Edad M edia : La litu rg ia  ram,atm desplaza a las dem is 
liturgins occidentales 2S3.—EvolueiAn de la m isa rom ana 
bnjo la influencia del am biente y liturgins de la s  regiones 
en Que penetra 284.—N uevas oraciones 286.—Nuevas cere
m onias oSA.—N uevas ideas sobre la m isa 286.—L a partici- 
poptAn de los fieles 289,—Haeia la uniforniidad en la  ce- 
lebraciAn de la m isa 299.—E l concilio de Trento 291,—
Desde cl concilio  de Trento hasta San Pio X : Inm utabi- 
lidad 293.—Consccuencias de la orientariAn (lada por e) 
concilio  293—I.a piedad y  la misa 294.—P a i firipaciAn de 
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troito 303.—«K yrie, cleisou» 304.—«Gloria in excelsis» 305.—
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gia de la palabra 310.—FormaciAn y desarrolio 3 1 1—L i
turgia actual de la  proclamqeiAn de la  palabra de Dios.

• Lectura de las Sagrndas Escritu ras 312.—Cantos interm e
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ciAn. de la  litu rg ia  del ofcrtorio 322.—Ofrendas, colecta, 
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• r las of rend.as 34;.— Cere...
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ay, aun entre los sacerdotes, espfritus que arrugan el en-
trecejo al ofr pronunciar la palabra liturgia. Se consideran 

hombres practicos, que conocen los autenticos caminos que lie- 
van a las almas y que por nada del mundo quisieran perderse 
en rodeos que, a traves de parajes mas o menos risuenos, po- 
drian alejarles de la gran mision teologica pastoral o moral 
a que han consagrado su vida. Cuando la vida es tan seria, 
<,para que perder el tiempo en cosas de escasa utilidad, en jue- 
gos de los cuales lo mejor que se puede decir es que son inofen-

Hay que reconocer que cada dla es mas raro encontrar en
tre los eclesiasticos esta desconfianza, que era general antes de 
que apareciesen hombres como dom Gueranger, dom Cabrol, 
dom Lamberto Beauduin, dom Casel, Plo Parsch, Romano 
Guardini y la pleyade de liturgistas que han continuado su 
labor en Espana y cuyas obras han venido a dar su sentido 
pleno a esta ciencia, sin la cual no puede alcanzar su plenitud 
la formacion de un sacerdote. Y  estos sabios no han hecho mas 
que recoger una tradicion, que tiene su ralz en los comienzos 
mismos de la historia de la Iglesia, en las palabras de Cristo, 
en la disciplina expuesta por San Pablo, en la doctrina de los 
Ap6stol.es, que fue el primer devocionario de los cristianos del 
Oriente; en los escritos de San Justino, por no citar mas que 
algunos de los documentos mas venerables. En todo tiempo, 
los grandes pedagogos de la cristiandad han sido amigos en- 
Irnnables, meticulosos ordenadores, concienzudos propagado- 
i es de la liturgia. Recordemos a San Gregorio. Parece increlble 
que, abrumado por la multitud de los trabajos que exigian de 
(■I la vigilancia de las iglesias del Oriente y del Occidente, tu- 
vicue tiempo todavia para pensar en los detalles del culto sa
gi ado, y, no obstante, ahl esta la huella imborrable de su paso. 
IVnsemos en San Benito y en la morosidad con que dispone el 
i >i>ns Dei de sus monasterios, consagrando a el una parte im- 
1'iiii.mlc de su Regia. San Isidore no habn'a complctado su 
■ ■ I'i.i ,1c gran maestro de la Europa medieval sin su libro De he,

sivos?
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la vida religiosa a trav£s de los siglos, y se hace evidente, sobre 
todo, en la documentacion emanada de la Santa Sede en las ul
timas decadas. Estan, por un lado, los eruditos, como los carde- 
nales Bona, Aguirre y Tommasi, y tambi^n Mabillon, Martene 
y Muratori, y por otro, los pontifices y directores de la Iglesia, 
como San Juan de Ribera y Santo Toribio de Mogrobejo, San 
Pio V y Benedicto XIV, y mas cerca de nosotros los papas que 
han ilustrado la Iglesia desde los umbrales del siglo hasta nues- 
tros dias, empezando por San Pio X, que trabajo infatigable- 
mente por la restauracion de la musica religiosa y la belleza del 
culto sagrado, imprescindible en una vida aut^nticamente cris- 
tiana, y terminando con Pio XII, cuya enciclica Mediator Dei 
es fundamental para la recta comprension de los estudios litur- 
gicos y de su verdadera importanda tanto para el sacerdote 
como para el pueblo cristiano. Y  a todo esto habria que anadir 
la rica documentacion acerca de las necesidades de este estudio 
emanada de la Sagrada Congregacion de Seminarios y Univer- 
sidades y el decreto del 25 de julio de i960, demostracion pal
pable de la viva preocupacion del Pontifice reinante por seguir 
el camino trazado por sus antecesores.

Y  no podia ser de otra manera que los dos libros de los 
cuales el sacerdote no puede prescindir son el Breviario y el 
Misal, dos libros esencialmente liturgicos, dos libros cuyo fruto 
seria escaso y tal vez nulo sin una preparacion liturgica conve
niente. En sus textos, en sus rubricas, en sus simbolos van 
apareciendo expuestos o mas o menos claramente sugeridos 
todos los aspectos de la liturgia con un bello desorden y una 
libertad pedagogica llenos de encanto. Alii se insimia unas ve- 
ces Ia doctrina de los sacramentos, otras se pondera el valor 
del sacrificio, o la importanda de la oracion, 0 la teologia de 
los misterios, 0 la influenda moralizadora e iluminadora de la 
vida de los santos. Un dia se nos invita a considerar los ritos 
emocionantes del bautismo, otro se nos presenta con insisten
da ineludible la nota caracteristica de alguna etapa del ano 
liturgico, o se nos hace ahondar en el sentido de un simbolo, 
de una tradicion o de una costumbre que a primera vista pa- 
recia sin alma y significacion. Y  asi se va desarrollando ante 
nuestras miradas un panorama esplendido de doctrina, de arte, 
de historia, de piedad. Sin un conocimiento previo, sin una 
lormacion adecuada, gran parte de estos tesoros quedarian es- 
mnrlirlrvj seria impnsible descubrir Ins riquisimos v va dados
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luces; la Epifanla, con sus jhbilos; la Cuaresma, con su pro- 
grama de purificacion espiritual; las solemnidades de Pasion 
y de Pascua, con sus contrastes de tragedia y de alborozo; la 
gracia inefable de las fiestas marianas; el ano eclesiastico, con 
sus fiestas diversas y la gama de colores con que tinen los acon- 
tecimientos religiosos que en el se conmemoran; el septenario 
prodigioso de los sacramentos, con su ritual breve y expresivo, 
lleno de poesia y productor de gracia; el sacrificio de la Nueva 
Ley, con sus cantos, simbolos, sus gestos, sus lecturas, sus dia
logos, que hacen de el un drama impresionante y aleccionador; 
las sencillas ceremonias que ponen lenguaje y hechizo en los 
elementos mas vulgares, levantando el agua, la ceniza, la sal, 
las hojas de laurel hasta la esfera de lo divino; y los ritos enig- 
m&ticos y grandiosos con que el pontifice hace descender el 
poder del cielo sobre las manos de un hombre para que puedan 
obrar el milagro de la transubstanciacion, o sobre las aras de 
un templo para que sean mesas del pan de los escogidos o tro- 
nos menos indignos del Dios de la majestad. Toda la liturgia, 
en una palabra, con sus grandes tesoros dogmaticos, con su 
fuerza consoladora y elevadora, con su valor estetico y educa- 
tivo, con su vestidura rutilante de formulas y figuras; la litur
gia de la alabanza que en las siete horas sagradas del dia y en 
las diversas estaciones del ano levanta la Iglesia en honor del 
Autor y Conservador de la vida; la liturgia sacramental con 
que la vida divina, traida por Cristo, se perpetua misteriosa- 
mente en el mundo, y la liturgia del sacrificio que la sociedad 
de los redimidos ofrece diariamente para aplacar a la divinidad 
y pedirle que derrame sus beneficios sobre los hombres.

Con este Curso de liturgia tendran los aspirantes al 
sacerdocio de habla espanola, los mismos sacerdotes y todos 
los fieles que quieran vivir hondamente de la oracion oficial de 
la Iglesia, una clave que les ponga en posesion del significado 
de muchos ritos al parecer oscuros, una luz que les guie a tra- 
ves del itinerario anual y les haga penetrar en el sentido de los 
signos y de las fiestas, y una voz amiga que hara resaltar las 
bellezas de los textos, facilitando su comprension y disponien- 
do al lector para sacar su jugo espiritual.

No se trata de una obra puramente rubricista. Son utiles 
esos libros en que se exponen y discuten con un casuismo mi- 
nucioso todos los detalles, todas las reglas, todas las normas 
ioremnniales a que debt' snmeter.se el cullo. En un manual dr
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nunca que la liturgia es tambien historia, arte, literatura, ar- 
queologia y, sobre todo, teologia vivida y pastoral.

Esta amplitud es lo que da sus caracteristicas propias a la 
obra del P. Garrido, lo que le da una riqueza de contenido que 
inutilmente buscariamos en ninguna otra exposicion del mis- 
mo genero, lo que la hace amena y densa a la vez y pone en 
sus paginas interes y variedad, abundanda de datos y savia 
doctrinal. Se ve la preocupacion de ayudar al sacerdote y a los 
que aspiran al sacerdocio, tanto en su vida espiritual como en 
sus actividades ministeriales; el pensamiento constante de que 
la lex orandi es tambien lex credendi; el afdn de descubrir los 
corolarios teologicos, y la vision de la liturgia en su proyeccion 
pastoral, como el mejor instrumento de ensenanza y formacion 
que la Iglesia pone en manos de sus sacerdotes. Y  todos estos 
aspectos estan tratados con una gran claridad y con la misma 
competenda, utilizando mucho los documentos pontificios mas 
recientes, teniendo en cuenta las obras mas autorizadas que han 
aparecido fuera de Espana en los ultimos anos, aportando una 
bibliografia abundante, que el lector puede consultar para am- 
pliar sus conocimientos sobre cualquier punto discutido. A  todo 
esto hay que anadir la claridad con que est&n distribuidas y ex- 
puestas las materias; en un libro como este, el mdodo era algo 
fundamental, y asi lo ha comprendido el autor, que, avezado 
en las explicaciones de la cdtedra, ha logrado poner aqui el 
sentido de orden que debe llevar toda obra didactica. Y  con el 
orden, la uncion y la piedad.

La liturgia, reflejo dei latido de la Iglesia a traves de los 
siglos y conjunto magnifico de doctrinas, tiene ademas la mi- 
sion de convertir el simbolo y la doctrina, las formulas y los 
gestos en una cosa viva; no puede olvidar su finalidad de unir- 
nos con Cristo. Es el instrumento mas poderoso de su accion 
divina, la irradiacion de su presencia en las almas.

F r . J usto P erez de U rbel, O. S. B.
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PARTE PRIM ERA

CUESTIONES GENERALES DE LITURGIA

C a p Itulo  i

N O C IO N  D E LITU R G IA

Significado etim oldgico de la palabra «liturgia» 1

Etimologicamente, la palabra liturgia— leiton ergon= publicum 
opus u officium— designa una obra u oficio publico. Pero con el 
correr de los tiempos se modifico mucho el sentido de la misma:

1)  Signification original.— En un principio significo la realiza- 
cion de una cosa que no pertenece a una utilidad privada, sino a la 
comunidad popular, en cuanto es una unidad politica. Es un termino 
tecnico. No es necesario suponer que siempre sea realizada la accion 
significada por la palabra liturgia por personas publicas; segiin 
Aristoteles, las liturgias pertenecen a las notas esenciales de la 
democracia.

A  veces significa cualquier obra hecha en utilidad de los demas, 
como el servicio militar, la ocupacion de los esclavos, la agricultu
ra, etc.

Tambien se la encuentra significando usos vulgares, como el 
oficio de los obreros, de los musicos, de los mismos organos dei 
cuerpo, etc.

Pero especialmente se encuentra ese vocablo para significar los 
actos dei culto, de lo cual no hay que extranarse, pues el culto se 
consideraba entre los griegos de modo especial como un oficio reali- 
zado en nombre del pueblo y  por el pueblo. Como el culto era 
muy estimado por todos, se dio a tal accion litiirgica mucho honor, 
y poco a poco se quedo sola con el nombre de liturgia. A  esto con- 
currio mucho la helenizacion de algunos paises, donde se dignified 
mucho m£s el sentido de este vocablo.

2) En Egipto despues de su helenizacion se llamo liturgia al 
oficio publico obligatorio y al oficio cultual.

3) Por la version de los Setenta realizada en Egipto entro la 
voz liturgia en la Sagrada Escritura, y ciertamente con un caracter 
absoluto, de tal modo que si la palabra hebrea schrath significa un 
acto cultual, se traduce por la palabra leitourgein; pero no si la misma 
palabra hebrea significa ' ’ira cosa. 1.0 mismo siircde con la palabra
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abodah, en tanto se traduce por leitourgia en cuanto significa el 
culto de una religion.

Salvo raras excepciones, el objeto de la liturgia en los Setenta 
no es el estado, la ciudad, el pueblo, los ciudadanos o las personas 
privadas, sino el tabernaculo, el templo y  el altar. De este modo, 
la palabra liturgia en los Setenta adquiere un sentido mas profundo, 
por cuanto no se realizaba la accion que designaba tal palabra 
«en nombre del pueblo y  por el pueblo», sino en nombre de Dios y 
por Dios, aunque en beneficio del pueblo 2.

4) En el Nuevo Testamento aparece multitud de veces con 
significacion distinta:

a) E l rninisterio del culto sacerdotal en el Antiguo Testamento, 
como en los Setenta; v.gr., el ministerio cultual del profeta Zaca- 
rias (Lc 1,23); los vasos destinados al culto (Hebr 1 ,1 1 ) ,  etc.

b) El ministerio del culto sacerdotal de Cristo: «Tenemos un pon
tifice que esta sentado a la diestra del trono de la Majestad de los 
cielos; ministro del santuario (ton agion leitourgon) y del tabernaculo 
verdadero» (Hebr 8,1-2); «Pero nuestro Pontifice ha recibido en suer- 
te un ministerio (leitourgia) tanto mejor cuanto El es mediador de 
una m is excelente alianza, concertada sobre mejores promesas» 
(ibid. 6). Es natural esto, ya que se compara el ministerio cultico 
del Antiguo Testamento con el de Cristo en el Nuevo.

c) E l ministerio de los dngeles para con los hombres: «De los an- 
geles dice: E l que.hace a sus dngeles espiritus y a sus ministros 
(leitourgos) llamas de fuego» (flebr 1,7); los angeles son ministros 
de Dios, subordinados a Dios; «/no son todos ellos espiritus admi- 
nistradores (leitourgika pneumata), enviados para servicio, en favor 
de los que han de heredar la salud?» (Hebr 1,14).

d) Ministerio de San Pablo: «En virtud de la gracia que por 
Dios me fue dada de ser ministro ( leitourgon) de Jesucristo entre 
los gentiles, encargado de un ministerio sagrado en el Evangelio de 
Dios, para procurar que la oblacion de los gentiles sea aceptada, 
santificada por el Esplritu Santo» (Rom 15 ,16 ). Tal ministerio se 
relaciona con el culto en este caso, y, por lo mismo, San Pablo es 
ministro en el con caracter cultual, sacerdotal: el Padre recibe el sa
crificio de los cristianos; Jesucristo se lo ofrece por el ministerio de 
San Pablo; el Espiritu Santo lo santifica y  lo consagra. El mismo 
sentido cultico sacrificial se encuentra en Phil 2 ,17 : «Y aunque tu- 
viera que libarme sobre el sacrificio y el servicio (leitourgia) de 
vuestra fe, me alegrarla y me congratularia con todos vosotros», Sa
crificio y  servicio «que podrlan ser reemplazados por la frase accion 
liturgica sacrificial», ya que leitourgia =  servicio, no lleva articulo, 
sino solo thousia =  sacrificio.

e) Ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento: «Mientras cele- 
braban la liturgia en honor del Senor (leitourgounton to Kyrio) y
<rnnrdahan Ins r/iiiin? * I Act re ,3). Punic entrnderse de la ruca •
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mas de que el contexto se inclina mas al primer sentido, tal uso, 
como quieren los protestantes, es desconocido por los Setenta. Se- 
guramente se trata aqui de las dos cosas, conforme a lo que dice en 
otra parte el mismo libro sagrado: «Perseveraban en olr la ensenan- 
za de los apostoles, y  en la union, en la fraccion del pan y en la 
oracibn» (Act 2,42).

f) Fieles y magistrados como ministros de D ios : «Pagadles, pues, 
los tributos, que son ministros de Dios (leitourgoi) constantemente 
ocupados en eso» (Rom 13,6).

g) Obras de caridad como aedones de culto : «Ya que si los genti
les comunican en los bienes espirituales de ellos, deben ellos servir- 
les ( leitourgesai) con los bienes materiales» (Rom 15,27); «Pues el 
ministerio de este servicio ( leitourgias) no solo remedia la escasez 
de los santos, sino que hace rebosar en ellos copiosa accion de gra- 
cias a Dios» (2 Cor 9,12); «Recibidle (a Epafrodito), pues, en el Se- 
nor con toda alegria, y  honrad a los que son como el, que por el 
servicio de Cristo estuvo a la muerte, habiendo puesto en peligro su 
vida para suplir en mi servicio ( leitourgias) vuestra ausencia» 
(Phil 2,29-30). Antes, en el v.25, habla del mismo como ministro 
de San Pablo en sus necesidades ( leitourgon) necessitatis meae.

5) En la Iglesia oriental: Se encuentra en ella la palabra litur- 
gia en un sentido lato, con la significacion de un acto religioso no 
necesariamente cultico oficial, como la oracion, los sacrificios, etc. 
Se llaman liturgos a los obispos, a los sacerdotes y  a los diaconos. 
A  veces se reserva la palabra liturgia para significar el sacrificio 
eucaristico, al cual se llama muchas veces con el nombre de liturgia 
eucaristica, liturgia mlstica, liturgia sacrosanta. Tambien aparece la 
palabra liturgia como sinbnima de eucaristla, y principalmente de 
anafora; y ese sentido tienen cuando se dice liturgia de San Pedro, 
de Santiago, de San Basilio, de San Juan Crisostomo, etc.

6) En la liturgia accidental: L a  palabra liturgo se encuentra en 
cl codice teodosiano en Firmio Materno. San Agustin conoce la pa
labra liturgia con sentido cultico; al tratar del ministerio y del 
servicio de la religion dice: «quae graece liturgia vel latria dicitur» 
(Enarr. in Ps. 135: P L  37,1757). E l humanismo renacentista lauti- 
li/.b para significar el culto cristiano. Hoy se la usa para significar el 
ciillo oficial de la Iglesia,

D efin icion  real de liturgia

Se. han dado muchas definiciones de liturgia 3. Lo cual demuestra 
que la cosa no es tan facil. No queremos dar una nueva definicion.
• Jo  nos contentamos con reproducir la dada por el P. Vagaggini4:
/ ilmgia es el conjunto de signos sensibles y eficaces de la santificacion 
v del radio de la Iglesia.

I xei.iCAUidiN. a) C'onjuuiu de sienos sensibles: L a s  cosas quo
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y Sacramento al mismo tiempo; los sacramentales, las oraciones y las 
ceremonias con las que la Iglesia adorna la celebracidn del sacrificio, 
de los sacramentos y  de los sacramentales, y el oficio divino. Con- 
junto ciertamente heterogeneo, pero que todo coincide en ser signo 
sensible de algo espiritual. De los sacramentos no hay duda alguna, 
pues esta bien clara la doctrina de Santo Tomas y  de la teologia pos
terior: el sacramento es signo de cosa sagrada en cuanto santifica a los 
hombres5. Del sacrificio deda San Agustln: «Es un sacramento, es 
decir, un signo sagrado del sacrificio invisible»6. Los sacramentales 
son tambien signos sensibles de cosas espirituales, pues en esto no 
se diferencian de los sacramentos. Lo  mismo hay que decir de las 
ceremonias y de los ritos, pues el mismo concilio de Trento los llamo 
precisamente «signos sensibles de la religion y de la piedad»7. Fi- 
nalmente, el oficio divino tambien entra dentro del genero de signo 
sensible de algo espiritual, pues por ser una oracion vocal tiene ne- 
cesidad de palabras, que es el signo sensible por antonomasia, y ade- 
mas consta de ritos y ceremonias.

b) Eficaces: Tales signos realizan lo que significan, cada uno 
a su modo; por eso no han sido instituidos por un hombre o por una 
sociedad cualquiera, sino por Cristo o por la Iglesia. Los instituidos 
por Cristo son eficaces ex opere operato; los instituidos por la Iglesia, 
ex opere operantis Ecclesiae.

c) De la santificacion y del culto de la Iglesia, que son los fines 
principales para los que fueron instituidos los signos de la liturgia.

E I  signo

De lo dicho se desprende que en la nocidn de liturgia es de capi
tal importanda el concepto de signo, pues toda ella tiene un carac- 
ter sacramental marcadisimo. Toda la liturgia es signo, es decir, 
mysterion, sacramentum. Pero signo eficaz.

San Agustin define el signo: «Una cosa que, conocida, nos lleva 
al conocimiento de otra distinta de ella misma» 8.

Asi, viendo las huellas de un animal, conocemos que tal animal 
ha pasado por ese lugar; viendo el humo, sabemos que hay fuego.

Se trata, pues, de un signo instrumental para distinguirlo del signo 
formal, que es la especie expresa del entendimiento, segun la termi- 
nologia escolastica.

Del concepto de signo se deduce que ha de ser distinto de la 
cosa significada; que ha de estar en relacion y dependencia con ella, 
y, por lo mismo, que es mas imperfecto que ella y  ha de ser mas co- 
nocido que ella. Por eso, el signo, al mismo tiempo y bajo diverso 
aspecto, oculta la cosa y  la manifiesta. Viene a ser como un velo 
transparente, que, sin dejar ver el objeto con toda claridad, permite, 
sin embargo, vislumbrarlo. Penetrar a traves del velo del signo quie-

5 Stwia tli. 3,60,2.
6 De civ. Dei X 5.
7 Sl‘S.22 C . fy.
** Dc tlottrind thii:siuiiii II 1. Las critical contra csli* «.uiutplo ck* I!. Xfasuip »*i 1 •. 1 uNi.i
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re decir entender el signo en su valor significativo de cosa significa- 
da. Por eso, para quien no conoce el signo, este es un gran obsticulo 
para llegar al conocimiento de la cosa significada.

L a  consecuencia que de aqul se desprende para la pastoral es 
sumamente importante; pues, siendo la liturgia un conjunto de sig- 
nos, si estos no son conocidos de los fieles, diffcilmente podran 
apreciar la liturgia en todo su valor. D e aqul la necesidad de la ex- 
plicacibn y  de la catequesis liturgica, como ya el mismo concilio de 
Trento prescribib a los pastores de almas.

D ivision  del signo.—L a  razbn de la divisibn del signo esta en 
la relacibn que cada uno de ellos tiene con la cosa significada, ya que 
el valor manifestativo del signo depende esencialmente de ello. Se- 
gfin esto, el signo puede ser:

Signo natural, cuando entre el signo y la cosa significada se da 
una relacibn natural, o lo que es lo mismo, cuando una cosa signi
fica siempre para todos lo mismo por su propia naturaleza; por ejem- 
plo, el humo, signo del fuego.

Signo arbitrario o convencional, cuando entre el signo y la cosa 
significada no media una relacion fundada en la naturaleza, sino en 
la libre voluntad de Dios o del hombre, aunque en realidad exista 
cierta proporcion entre el signo y  la cosa significada; por ejemplo, la 
azucena como signo de la virginidad; el bautismo, signo de la puri- 
licacibn del pecado.

E l signo arbitrario o convencional, llamado tambien por otros 
libre, puede ser especulativo y prdctico, segun que solamente signi- 
lique la cosa o tambien la realice. Los signos esencialmente liturgicos 
son siempre pr&cticos, es decir, realizan aquello que significan, bien 
que en grado diferente, segun sean signos institufdos por Cristo
0 por la Iglesia. Mas tambien existen en la liturgia otros signos me
nus propios, como los signos decorativos liturgicos, que son especu- 
lalivos.

Signo manifestativo, cuando simplemente manifiesta la existencia 
dr. la cosa; por ejemplo, el gemido, que significa el dolor presente.

Signo supositivo, cuando, ademas de manifestar la cosa significa
da, hace sus veces; por ejemplo, la bandera con respecto a la patria; 
las imagenes de los santos o el signo de la cruz en el culto catblico.

Signo, im agen  y  sfm bolo.— Con frecuencia estas cosas se con- 
'.idcran como sinonimas. En realidad, la imagen y el slmbolo son 
■ •species particulares del signo.

Imagen es un signo natural que entabla entre el signo y la cosa 
.■ .ignificada una relacion de semejanza segun la especie o una nota
■ .ii .n lcrlstica de la especie; por ejemplo, se dice que el hijo es ima-
■ • <• 11 del padre, que el hombre es imagen de Dios. Pero no se dice
■ 11 n- la uva es imagen de la parra o que el humo es imagen del fuego.

Slmbolo (de la palabra griega syn-ballo =  ensena formada por la
1..m i  lr de un objeto que al unirse con la otra parte aparecfa cl objclo 
....... ip le tn )  vienc ;i ser en la acPmlidad un signo convencional para
i. i •____d i . ,i..i .:.................■ i
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En la antigiiedad estas tres cosas eran indistintas. Cuando los 
antiguos utilizan los terminos eihon, symbolon, mysterion, typos, ima
go, species, figura, sacramentum..., intentan significar lo mismo.

E l signo liturgico.—Todo en la liturgia tiene valor de signo 
practico o eficaz, cada cual segun su institucidn y alcance, que se le 
ha dado por Gristo o por la Iglesia para manifestar y reactualizar 
en cierto modo el misterio de Cristo o una de sus facetas.

Los principales signos liturgicos son los siguientes: 
a) S ig n o  p a l a b r a .— Es el m is principal entre los signos li

turgicos, del mismo modo que lo es tambien entre los hombres. 
San Agustin dice que sin el no tendrlamos el misterio: «Accedit ver
bum et fit sacramentum» 9. Y  Santo Tomas compara el signo palabra 
en la liturgia al Verbo, segunda persona de la Santlsima Trinidad; 
pues asi como la carne de Cristo fue santificada por el Verbo, del 
mismo modo los elementos sacramentales lo son por las palabras to, 
Pero el signo palabra ocupa tambien en la liturgia otro lugar impor
tante, ademas del de las formas de los sacramentos, en las formulas 
eucologicas. Las mas importantes de estas formulas son las siguien
tes: aclamaciones, oraciones litanicas, oraciones colectivas, anaforas 
u oraciones eucarlsticas, formulas de bendicion, exhortaciones, exor
cismos, slmbolos de fe, doxologias, himnos y canticos, salmodias...

x. Aclamaciones.— La aclamacion es una breve formida de ala- 
banza, de felicitacion. En la liturgia han tenido un lugar muy desta- 
cado. Algunas de ellas datan de tiempos antiqulsimos y se las en- 
cuentra en la liturgia judaica, como Alleluia, Amen, Hosanna. En 
la liturgia catolica Amen viene a ser como un acto de fe, un signo 
de adhesion de los fieles al rito que el sacerdote o ministro ha reali- 
zado o a la formula que ha pronunciado. La aclamacion In nomine 
Domini nostri Iesu Christi y  otras analogas son un acto de fe en la 
divinidad de Cristo, el unico y necesario mediador entre el Padre 
y los hombres. El cambio de algunas de estas aclamaciones por otra 
entre los catolicos obedecio no pocas veces al uso erroneo que de 
ellas hacian los herejes, o simplemente para distinguirse de ellos; 
asl, la aclamacion Deo gratias la utilizaron los catolicos en oposicion 
a los donatistas, que usaban la mas comiin Deo laudes 1 1 . Por su 
corte sencillo y expresivo constituye la aclamacibn uno de los prin
cipales medios para la participacion activa de los fieles en la litur
gia. Es tambien de un efecto grandioso, como ya lo manifiesta San 
Agustin al recordar el Amen de su pueblo de Hipona.

2. La oracion litdnica.-—Duchesne la describe asi: «Uno de los 
ministros sagrados invitaba a la asamblea a orar por diversas inten- 
ciones, que el enumeraba sucesivamente. A  cada intencion que el 
haefa contestaban todos los fieles presentes con una formula breve 
en forma de suplica, como Kyrie eleison, Te rogamus audi nos... To- 
davfa se usa en la liturgia de la misa del rito oriental esta forma de

0 Tn To. tr.80.3.
10 /V in limit's M 'i  W fuihsinr son o mentis 11.14: 'Opvrcula thcnlogira', c:<l. VVivulo, 

j\liu i<»lii (1954) I P.14S.
11 /V Itmtiilion DAT- T /Vo finitu**, /V»i I ’' • •
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oracion 12. Pero puede completarse esta nocion con lo que el mismo 
dice mas adelante: «Las letanlas son suplicas solemnes instituidas 
para invocar la proteccion divina sobre los bienes de la tierra 13 
o sobre el mundo en general. Por lo mismo, podemos decir que las 
letanlas o rogativas son oraciones que se presentan en formas muy 
variadas: las rogativas del 25 de abril, las de los tres dias anteriores 
a la Ascension, las oraciones solemnes del Viernes Santo, los Kyries 
de la misa romana, la deprecatio Sancti Martini del misal Stowe y 
otras oraciones semejantes, tanto de los libros liturgicos antiguos 
como modernos, pertenecen con toda propiedad al genero de las 
oraciones litanicas.

Es una forma de oracibn enteramente popular, natural y muy 
antigua, pues se la ve en los cultos judlos y  paganos.

Existen en la actualidad siete clases de letanlas en la Iglesia ro
mana, ademas de las oraciones litanicas del Viernes Santo: la de los 
Santos, la de los agonizantes, que son muy antiguas; las de la Virgen, 
que datan del siglo x i i ; las del Sagrado Corazon de Jesus, Santo 
Nombre de Jesus, San Jose y Precioslsima Sangre son mas moder
nas. La severidad con que la Iglesia romana ha desaprobado otras 
clases de letanlas y la dilicultad con que admite otras nuevas en su 
liturgia oficial son una prueba del valor dogmatico de estas oracio
nes. Suponen una afirmacibn de la fe de la Iglesia en el poder de 
intercesion de la oracion, en la accion de gracias de la misma, en 
la omnipotencia y misericordia de Dios, en la intercesion de los san- 
tos, en las diversas advocaciones...

De estas siete letanlas, las mas importantes son las de los Santos, 
por el uso solemne que la Iglesia hace de ellas en las rogativas pu
blicas y oficiales, ordenaciones, consagraciones, etc., etc.

El movimiento liturgico actual ha revalorizado mucho el senti - 
do pastoral de la oracion litanica, no solo en las siete formas cono- 
cidas, sino tambien y sobre todo la oracion solemne del Viernes 
Santo, y quisiera verla tambien en la liturgia ordinaria de la misa,- 
en la parte que hoy se llama ofertorio, despues del Oremus i4.

3. Oraciones colectivas 0 colectas.—Tienen gran parecido con la 
anterior, y en la antigiiedad se las confunde con frecuencia. Mas 
tarde llega a formar un genero aparte. El oficiante invita a los fieles 
a orar a Dios, de ordinario con la formula Oremas u Orate, fratres. 
A  esta invitacibn segula un momento de oracion en silencio; luego 
cl oficiante recitaba en voz alta una oracion como resumiendo la 
que hablan hecho todos en silencio, a la cual contestaban los fieles: 
Amen. Este modo de orar lo ha admitido la Iglesia de nuevo en la 
reforma de la Semana Santa. Ese rato de oracion silenciosa y el 
amen final es una bptima ocasion para que los fieles participen 
activamente en la oracion oficial de la Iglesia 15.

12 Origines du culte chrelicn p.106-107.
13 Ibid., p.293.
14 Aunqiie no tienen un carteter oficial, sin embargo, es tie nconsejar el ust) de tales 

oraciones litAnicas cn la misa re'/ada. F.xistcn ya muy btienos modclos. Uno muv hello cs el
piopa.uado pm l'l 't l.
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Lo mismo hay que decir de la secreta y postcomunion de la 
misa y de la oracion conclusiva del Oficio.

4. Andfora u oracion eucaristica.—Es la oracion mas venerada 
y sublime de la liturgia. Durante ella se consagra en la misa el 
pan y el vino, se reactualiza el sacrificio del Redentor y se hace 
memoria de los misterios pascuales de Jesucristo. Puede afirmarse 
que existe ya desde el siglo ill una forma estable de oracion euca
ristica. Pero su origen es mucho mas antiguo, pues es un tipo de 
plegaria apostolica. San Pablo lo repite muchas veces en sus car
tas 16. En su esquema mas breve, y tambien el mas antiguo que se 
conoce hasta el dia de hoy, consta de las partes siguientes:

a) Di Alogo inicial o prefacio.
h) Accibn de gracias con un tema dirigido a Dios.
c) Tema cristologico, que conmemora la encarnacion del Ver

bo y la muerte redentora de Cristo y conduce a la parte culminante 
de la prex.

d) Relacion de la institucion de la Eucaristia con las palabras 
mismas de la consagracibn.

e) Anamnesis o recuerdo de los misterios pascuales de Cristo.
f )  . Epiclesis o invocacion del Espiritu Santo.
g) Doxologia.
h) Amen final.
Este es el esquema de la anafora en la Traditio Hippolyti. En el 

siglo iv se amplio mAs y se incorporo a ella explicitamente todo el 
misterio de Cristo, preparado, realizado, conmemorado y visto ple- 
namente realizado en la vida futura de la Jerusalen celeste,

De todo esto se hablara detenidamente en la liturgia sacrificial.
Merecen tambien una mencibn especial los prefacios de las or- 

denaciones sagradas, el de la bendicibn de la fuente bautismal, re- 
conciliacibn de los penitentes, consagracibn de los santos bleos y 
bendicibn del cirio pascual con el Exultet.

5. Bendiciones.—Se llama asi el rito que consiste en consagrar 
a Dios, mediante el signo de la cruz, la imposicibn de las manos, 
por-una formula o ambas cosas a la vez, las personas, los animales 
y  las cosas, E l numero de estas formulas en la liturgia es considera
ble. E l Misal y  el Pontifical contienen algunas, pero sobre todo se 
encuentran en el Ritual. Antiguamente existib un libro especial 
destinado a ellas: el Benedictionalis liber.

El principio en que se funda la bendicibn es el del carActer cbs- 
mico de la liturgia, fundado en Ia misma historia sagrada. Por la 
liturgia, toda la creacibn es de nuevo consagrada a Dios. As! como 
por el pecado original el hombre arrastrb consigo, en cierto modo, 
a toda la creacibn, del mismo modo, al ser reparada la culpa original 
por Cristo, toda la creacibn participb tambien de la reparacibn y re- 
novacibn, y como por la liturgia se aplica la redencibn, mejor aun, 
se reactualiza en cada individuo, del mismo modo por la accion litiir-

y 26: PL  33)978 y 988; C ele st in o  I: PL 50,535; cl autor del De vocatione gentium l.i c.12: 
PL  51,664.
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gica queda tambien incorporada la creacion inferior a este canto dc 
victoria y de gozo de la humanidad.

De ordinario, toda bendicion contiene una invocacion exorcis- 
tica, como para rescatarla del poder e influjo de Satanas. Es la parte 
negativa del rito.

La Iglesia ha creado bendiciones para todo lo que de alguna 
manera sirve con fin honesto al hombre.

Los protestantes y todos aquellos que no admiten la doctrina 
de la Iglesia en orden a la caida y  reparacion del hombre, atacan 
con violencia estas practicas ritualisticas. Mas la Iglesia las ha admi- 
tido desde los primeros siglos, pues ya aparecen en el sacramentario 
de Serapion y en la Traditio Hippolyti (s.ni).

6. Exorcismo.—Los ritos con caracter exorcistico han sido muy 
comunes en las antiguas religiones. Los judios tenian su equipo de 
exorcistas contra las incursiones diabolicas, como refieren los Evan- 
gelios. Etimoldgicamente significa adjurar, jurar, conjurar, y  en al- 
gunas religiones se le dio, ademas, el significado de expulsar al de- 
monio. La antigiiedad cristiana nos ha transmitido en las inscrip- 
ciones y textos patristicos una cantidad considerable de formulas 
exorcisticas, de las que se encuentran un buen numero de ellas en 
los libros liturgicos, especialmente en el Ritual. A  partir del si
glo nr, la Iglesia occidental admitio entre los ordenes sagrados el 
del exorcistado, con la mision especial de realizar los exorcismos 
sobre las personas, animales y  cosas 17.

El exorcismo muestra la fe de la Iglesia en la existencia del de- 
monio y en su influencia en el mundo. A  veces se acompana este 
rito con el signo de la cruz, la imposicion de manos u otros gestos 
liturgicos.

7. Los simbolos de la fe.—Existe un gran numero de simbolos 
de la fe o formulas que resumen los principales articulos de la fe 
cristiana. Algunas de estas formulas datan del siglo n. Hasta el 
siglo vni coexistieron inuchas «regias de fe», como antiguamente sc 
llamaba al simbolo, aunque todas tenian un fondo comun y partian 
de un antetipo primitivo (formula antiquisima) de la epoca aposto- 
lica; de esta se formd otra mas amplia hacia la mitad del siglo n, 
que estuvo en boga en Roma y, mediante ella, en todo Occidente 
ya a principio del siglo in ; un ejemplo de ella puede verse en la 
Traditio Hippolyti. Esta formula se llamo apostolica, y a ella alude 
San Ambrosio en la carta al papa Siricio 18. Todos los criticos estan 
acordes en afirmar la apostolicidad de la doctrina de esta formula, 
pero una gran mayoria niega que su redaccion literaria sea obra 
directa y personal de los apostoles, no obstante el testimonio de 
Rufino en su obra Commentarium in symbolum Apostolorum 19, que 
tanto se estimo durante la Edad "Media.

El simbolo niceno-constantinopolitano, segun la opinion mas 
probable, es sustancialmente la formula de fe suscrita por los Pa-

17 Exorcisme, Exorcislc: D AL V 1767-1786.
18 PL  16,1125.
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dres dc los concilios de Nicea (325) y de Constant inopi a (381), que 
a principios dei siglo vi fue admitida en la liturgia bizantina inme- 
diatamente despues de la anafora de la misa y  antes del Paternoster. 
En Espana lo adoptaron los visigodos en el mismo lugar hacia el 
ano 589, y  asi continua en la liturgia mozarabe; mas tarde le ana- 
dieron la palabra Filioque. En el periodo carolingio paso a la liturgia 
galicana y de all! a Alemania e Italia. A  consecuencia de las oposi- 
ciones de los griegos en un concilio de Aquisgran fue aprobado con 
la adicion hispana dei Filioque; pero Leon III, por una deferenda 
para con los griegos, no quiso admitirlo en la liturgia romana. 
Entr6 mas tarde, cuando el emperador Enrique obtuvo dei papa 
Benedicto V III (10 12-14) que en la misa se cantase el credo niceno- 
constantinopolitano.

En los primeros siglos de la Iglesia, el slmbolo ocupo un lugar 
importante en la liturgia dei catecumenado, en la Redditio Symboli.

Con el nombre de Slmbolo de San Atanasio, o simplemente 
Atanasiano, se conoce una larga profesion de fe, de la que se sabe 
muy poco sobre su origen. Hoy esta descartado que sea San Atanasio 
su autor. Los primeros documentos absolutamente ciertos son del 
siglo vii, y provienen de los medios suroestes de las Galias, tierra 
rica en producciones literarias eclesiasticas, muchas de las cuales 
todavla pasan por obras anonimas. Muchos concilios lo prescribie- 
ron a los sacerdotes 20. Se inserto en el oficio dominical; luego se 
redujo a la fiesta de la Santlsima Trinidad y a algunos domingos 
despues de Epifania y Pentecostes. Las nuevas rubricas solo lo 
prescriben el dia de la Santlsima Trinidad.

Pio IV  impuso una profesion de fe a los obispos y abades antes 
de su consagracion o bendicion, y a los curas antes de tomar pose- 
sion de sus curatos. Tai profesion de fe entro en el Pontifical romano.

Con un caracter sernejante, San Pio X  prescribid la profesion 
de fe antimodernlstica 21.

8. Doxologias.—L a mayor parte de las formulas antes descri- 
tas suelen terminar con unas frases de alabanza en honor de Dios, 
de la Santlsima Trinidad o de Cristo, que se llaman doxologias. 
Por lo mismo, la doxologla viene a ser como una oracion depen- 
diente de otra. Sin embargo, tambien puede formar ella sola una 
oracion, como de hecho sucede con las doxologias mas celebres: 
Gloria Patri, Gloria in excelsis Deo, Te decet laus..., todavla vigente 
entre los benedictinos. E l uso de las doxologias data desde muy 
antiguo. Se la encuentra en los salrnos; asl, por ejemplo, en el sal
mo 40 el verso: Benedictus Dominus Deus Israel et usque in saeculum. 
Fiat, fiat; en el salmo 71: Benedictus Dominus... et benedictum nomen 
maiestatis eius in aeternum... 22 En el Nuevo Testamento aparecen 
con frecuencia. Algunas estan dirigidas solo al Padre: Rom 11,36; 
Gal 1,5 ; Phil 4,20; i Tim  1,17 ; 6,16; 1 Petr 5 ,11 ; Apoc 4 ,9-11;

20 P L  95,i 1.
21 Cf. B. C a p e l l e , Le symbolc romain au If siecle: «Rev. Bened.» (1927) p-33ss; O r tiz  

db U r b i n a , El simbolo niceno (Madrid 1947); J. de A ld a m a ; G. M o r in , Le symbole d'Alha- 
nase et S. Ccsareo d ’Arles: «Rev. Bened.0 (19 0 1) p .337 -36 3 ; DTG I 1660s y 2178.

22 Gen 9,26; 24,27; Ex i 8(io ...
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4 ,1 1; ties van dirigidas al Padre por CrisLo: Rom 16,27, 1 1’eli 4 ,11; 
ludae 25; cuatro van dirigidas eiertamente a solo Cristo: 2 Tim 4, 
18; Heb 13 ,2 1; 2 Petr 3,18; Apoc 1,6; una lo cs probablemente: 
Rom 9,5; una va dirigida a Dios y a Cristo: Apoc 7,10 ; y otra va 
dirigida al Padre en la Iglesia y en Cristo: Eph 3,21, La ocasion 
proxima de estas doxologias es la consideracion de los atributos de 
Dios, de sus operaciones en la creacion, y especialmente en la his
toria sagrada, de la salvacion y de la redencion.

De este fondo nacen las doxologias de la liturgia. Ellas abundan 
principalmente en la tradicion oriental, que acostumbraba a termi- 
nar con una doxologla no solo la gran oracion eucaristica (anafora 
o canon) de la misa, sino tambien cualquier oracion liturgica, segun 
el frecuentlsimo uso judlo. Y  muy pronto creo doxologias separadas 
como partes propias. La tradicion romana latina no siguio el uso 
de terminar toda oracion liturgica con la doxologla, pero admitio 
siempre la costumbre universal de concluir con ella el canon de 
la misa; adopto un cierto numero de doxologias de tradicion grie- 
ga—especialmente el Gloria Patri, el Gloria in excelsis Deo, el Te 
decet laus—, a las que anadio tambien el Te Deum, de origen occi
dental, y termino sus himnos con doxologla propia; mas esto ulti
mo la liturgia propiamente romana tardo mucho en admitirlo 23. 
Muy pronto, sobre todo con las controversias trinitarias, las doxo
logias tomaron una impronta trinitaria muy marcada, de tal modo 
que hasta el dla de hoy no se conocen doxologias sin ese caracter.

9. Exhortacion.—Aunque en grado menor y sin la riqueza de 
expresion de las formulas anteriores, las exhortaciones han entrado 
tambien en la liturgia y se las ha de reconocer todo su valor. Tienen 
un relieve especial en el rito de las ordenaciones sagradas; pero 
tambien aparecen en la consagracion de los reyes, reconciliacion 
de los penitentes, y en los antiguos sacramentarios se encuentran 
algunas dirigidas a los mismos catecumenos.

10. Cantos y salmodias.—No pocas veces algunas de las formu
las antes dichas son cantadas en el servicio liturgico. Pero aqul nos 
referimos especialmente a los responsorios, antlfonas, versos, sal
inos y canticos, que forman una categoria especial entre las oracio- 
nes liturgicas. De ordinario suelen tomarse estos textos de las Sa
gradas Escrituras, pero tambien de los libros apocrifos, de los mo- 
numentos de la tradicion eclesiastica y de inspiracion privada. 
A  veces no se reproduce el texto blblico o patristico y tradicional 
textualmente, sino con un ligero cambio que aumenta mas el sen- 
tido tlpico que la Iglesia le da a ese texto. A l tratar de la Biblia y 
la liturgia se dan algunos ejemplos de esto; mas no impide ello que 
aqul citemos tambien algunos: el introito del domingo de la infra- 
octava de la Natividad del Senor: Dum medium silentium tenerent 
omnia..., tornado del libro de la Sabidurla (28,14.15): Cum enim 
quietum silentium contineret omnia...; el introito de las misas de di-

23 Of. V a g a g g in i, o.c., p.2o8ss; L ebr et o n , La prierc dans I’Eglisc primitive: «Recheib de 
science relig.» (febrero-abril 1924) p.5-32 y 97-133»' DAL, Doxologic.
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funtos esta sacado del libro IV de Esdras (apocrifo). Lo mismo hay 
que decir del introito Accipite iucunditatem...>> 24

i i . Lecturas.—Constituyen una parte muy importante de la 
liturgia de la Iglesia desde los primeros siglos. En la liturgia actual 
tienen un lugar destacado en la primera parte de la misa y en el 
oficio nocturno; tambien en las otras horas del oficio, pero en forma 
mas abreviada. Tai importanda adquirieron en la liturgia, que se 
les destino unos libros especiales: como el evangeliario, epistolario, 
leccionario, pasionario, homiliario, legendario... 25

E l estudio de estas lecturas liturgicas es muy importante para 
el exegeta y el teologo, pues la Iglesia no solo adopto en su liturgia 
el canon de las lecturas escriturlsticas de Jerusalen o canon de los 
libros protocanonicos, sino tambien el de Alejandria o deutero- 
canonico, Tambien admitio la Didaje, el Pastor de Hermas, la Epis
tola de San Clemente, las actas de los martires, las leyendas, las homi- 
llas de los Padres y  algunos apocrifos. Muchas veces ha intervenido 
la Iglesia en el curso de su historia, por medio de sus pastores o de 
sus concilios ecumenicos y  provinciales, sobre el canon de las lec
turas que habian de hacerse en la liturgia 26.

12. Himnos y  prosa,-—Hay que distinguir dos epocas para este 
genero de composicion: el periodo que precede al siglo ix  y el que 
le sigue hasta el siglo xvi o mas adelante.

El Nuevo Testamento conoce tres cdnticos que la liturgia ha 
revalorizado en todo su esplendor: el Magnificat, el Benedictus y el 
Nunc dimittis. Todavla la liturgia reviste de gran solemnidad el 
canto o recitado de estos c&nticos.

Durante los tres primeros siglos estuvieron muy en boga los 
cantos e himnos en honor de Cristo. Plinio, en su carta a Trajano, 
hace mencion de ellos. D e ese periodo se conocen las famosas odas 
de Salomon, que datan probablemente del siglo n. Muchos Padres, 
como San Ambrosio de Milan, San Hilario, San Gregorio Nacian- 
ceno, San Damaso, Prudencio..., escribieron himnos con un valor 
literario grande y con un sentido teolbgico profundo. Algunos de 
ellos todavla se conservan en la liturgia. Los de San Ambrosio fue- 
ron tan celebres, que en la Regia de San Benito aparecen denomina- 
dos los himnos con el nombre de «el ambrosiano».

Despues del siglo ix  la produccion de himnos, prosas y tropos 
aumentb considerablemente. Dreves y Blume han publicado 56 vo- 
lumenes 27 y  U. Chevalier ha publicado un catalogo extenso de ellos. 
La Edad Media fue muy entusiasta de estas producciones, pero 
mas brillan por su sentido dogmatico que por su caracter literario.

La Iglesia romana fue muy reacia en admitir los himnos en su 
liturgia 28.

24 J. L abourt, Le cinquUme livre d'Esdres: «Rev. Biblique» (1909) P.413SS; G. M o r in : 
«Rev. Benecl.» (1890) p.343ss; C a r r o l , Les origines liturgiques p.73ss; M o r in , Formulas litur- 
giques orientales en Occident aux IV -V  siicles: «Rev. Bened.» (1928) p.437.

25 Epitres, Evangiles: D A L V 245-344 Y 852-923.
26 Cf. Canon des livres saints: D TC II 1550SS; Gelasien: D A L VI 722-747; G u£ r a n g er , 

Institutions liturgiques I p.247ss; BAum er-B iro n , Histoire des Brdviaire II p.130-133.
27 Analecta hymnica Medii Aevi (Leipzig 1886-1912).
28 Cf. Pimont, Les hymnes des Breviaire Romain 2 vols. (Paris 1874-78).
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b) S ig n o  g e s t o : a g t it u d e s , g e s t o s  y  m o v im ie n t o s  l i t u r g i - 
c o s .— La actitud dei cuerpo es al pensamiento intuitivo lo que la 
palabra al pensamiento conceptual. En la medida en que se abando- 
ne el pensamiento intuitivo para sumergirse en ei meramente racio- 
nal, el hombre pierde el sentido del misterio y el arte dei gesto. Si la 
Iglesia impone ciertos gestos y actitudes en la liturgia, es porque 
tales gestos y actitudes tienen una importanda grande: son vehlcu- 
los de misterios. El gesto y la actitud expresan el sentimiento en 
que se encuentran los fieles y a la vez inducen a mantenerlo y  a 
excitarlo en los demas. jCuanto dicen en la liturgia una inclinacion, 
una genuflexidn, elevar las manos y los ojos al cielo...! 29

Existen en la liturgia, tanto antigua como actual, multitud de 
gestos, actitudes y  movimientos. Durante la accion liturgica, los 
fieles estan de pie, de rodillas o sentados. La primera actitud, que 
era la mas usual en la antiguedad cristiana, indica el respeto, la 
atencion, la sdplica. La genuflexion o la postracidn se prescribe en 
la oracion humilde y penitente y es signo de adoracion. Los fieles 
antiguamente no se sentaban en los actos liturgicos. Desde hace 
siglos se hace asl, porque ciertos ritos, como las lecturas y homillas, 
parecen requerirlo.

A  veces se extendlan los brazos en cruz para imitar la actitud 
dei crucificado, o se elevaban los ojos al cielo, como los orantes de 
las catacumbas, en serial de suplica.

Ha sido muy importante la actitud que se habla de adoptar du
rante la lectura dei Evangelio. En Roma, el didcono la hacla miran
do al sur; en las Galias, hacia el norte; costumbre que se conserva 
hasta el dia de hoy, al menos en teorla, porque no siempre estan 
construldas las iglesias con el abside hacia el oriente.

La actitud de orar con las manos juntas, tan comun hoy, es me
nos antigua. No se hace mencidn de ella hasta el siglo x ii 30.

El gesto tiene tambien en la liturgia su significacidn: la genu- 
flexidn, por ejemplo, es un signo de adoracion; la imposicidn de 
manos, uno de los gestos mas importantes de la liturgia, significa 
muchas cosas: la comunicacion de una gracia de lo alto (confirma- 
cion, ordenacion), una eleccion, la absolucibn de los pecados, una 
simple bendicidn o un exorcismo 31; el beso de la paz es un signo 
de la caridad y  del amor fraternal que debe haber entre los cristia- 
nos; el lavatorio de las manos o de pies es un signo de purificacion, 
de hospitalidad y de caridad.

E l signo de la cruz es el mas usado de los signos liturgicos. Se 
emplea multitud de veces en la misa, administracion de los sacra- 
mentos, sacramentales y recitacidn coral del oficio divino. Su sen
tido es diverso segun los ritos, aunque en casi todos viene a ser 
como un signo de pertenencia a Cristo y de la mediacion de Gristo,

29 C f. H. L u b ie n sk a  d e  L en va l, Symbolisme de Vattitude: «La Maison Dieuo, 20 (1950) 
p.120-128.

30 La alusitin que se hace en una de las visiones de las actas de las Santas Felieidad y 
Perpetua se ha de considerar como un caso espor^dico.

31 Impositions des maines: DTC VII 1303-1425.
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como una sintesis de la formula Per Christum Dominum nostrum 3-.
Son gestos liturgicos el sopiar y exhalar aliento, tornados del 

mismo Cristo. La elevacion de la hostia consagrada y dei caliz es 
tambien un gesto liturgico que tiene un profundo sentido dogma
tico, lo mismo las ceremonias que acompanan esta elevacion, en las 
que hay que ver una prueba de la fe de la Iglesia en la realidad de 
la transubstanciacion 32 32 33.

El gesto, como puede verse, tiene en la liturgia una importati
cia grande.

c )  S i g n o , e l e m e n t o  n a t u r a l .— La Iglesia emplea en su li
turgia diversas sustancias materiales o elementos, como el pan, el 
vino, el aceite, la ceniza, la cera, el agua, el fuego, el bilsamo, el 
incienso, la sal, los ramos, la leche, la miel... Si bien algunos han 
dejado de existir en la liturgia, como la leche y la miel. Estos signos 
sensibles, al ser determinados por las formulas liturgicas, significan 
y  son vehiculos de la gracia que. la Iglesia intenta conferir. De ellos 
hay algunos sumamente importantes, como los que se emplean en 
la materia de los sacramentos. Todos, de una forma o de otra, ma- 
nifiestan la gracia que Cristo o la Iglesia han determinado conferir 
por ellos 34.

Cada uno de esos elementos tiene un significado especial, que 
es determinado por el uso general o por una fdrmula. Asl, el pan 
y el vino en el sacramento de la eucaristla significan, bajo la forma 
de alimento y bebida muy universales, la comida espiritual dei alma 
que los recibe; sostienen la vida y nos fortifican. Tambien simbo- 
lizan la unidad de la Iglesia, como ya lo indica la Didaje y  muchos 
Padres: Sicut hic panis dispersus erat supra montes et collectus factus 
est unus, ita colligatur Ecclesia tua a finibus terrae in regnum tuum 3S. 
El mismo simbolismo se evoca tambien con el vino: la union de los 
cristianos en Cristo 36 37. La leche y la miel ofrecida a los recien bau- 
tizados tenia por fin significarles mejor las dulzuras dei alimento 
de la eucaristla 37 38. La sal simboliza la incorruptibilidad y la sana 
doctrina. Mencionan este simbolismo las Clementinas, hom .14,1; 
h o m .i3 ,838. Segun Duchesne, la imposicion de la sal es una ca-

32 M . G arrido , El signo de la cruz en la liturgia: «Liturgia» (Silos 1959).
33 Elevation: D A L  IV 2662.
34 De un modo muy elocuente expresaba esto una de las oraciones de la bendici6n de

los ramos segdn el rito antiguo: «Deus qui miro dispositionis ordine, ex rebus etiam insensi
bilibus dispensationem nostrae salutis ostendere voluisti...»

35 F unk, Opera Patr. Apost. (Tubinga 1887) p.161.
36 S eudo D io n isio , De Eccl. Hierarchia c.3,12: PG 111,444; Beatus et Heterius ad Eli- 

pandum 1.1,72: PL  96,938.
37 La leche es tambien un slmbolo empleado con mucha frecuencia en la antiguedad 

con un sentido muy elevado. Significa que Cristo es Pastor y que alimenta a su rebano con 
la leche de su cuerpo y  de su sangre, haciendonos participes de su divinidad (cf. San  A gu s- 
TfN, In Epist. Io. tr.3,1: P L  35,1958; Enarrat, in Ps. 143.2: PL  37,1857). Una oracidn dei 
Leoniano da elocuentemente el sentido de su simbolismo: «Benedic, Domine, et has tuas 
creaturas fontis, mellis et lactis et pota famulos tuos ex hoc fonte qui est spiritus veritatis, 
et enutri eos de hoc lacte et meile quemadmodum patribus nostris Abraham, Isaac et Iacob 
promisisti introducere te eos in terram promissionis, terram fluentem meile et lacte. Con
junge ergo famulos tuos, Domine, Spiritui Sancto, sicut coniunctum est hoc mei et lac, quo cae
lestis terrenaeque substantiae significatur unitio in Christo Iesu Domino nostro, per quem 
omnia» (misa dei sabado de Pentecostes para los nuevos bautizados, ed. F elt o e , p.15).

38 Cf. B a t iffo l , L ’Eucharistie 5.“ ed. (Paris 1913) p.192.
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racterislica del rito romano y consiguientemente tambien apa- 
rece ea la liLurgia africana39 40. El agua es empleada frecuentemenle, 
ademas del bautismo, donde tiene un sentido especial, en todos 
los ritos de lustracion, y simboliza la purification 41. El aceite, solo 
o mezclado con balsamo, ha gozado siempre en la liturgia de gran 
importanda. Es signo de la fuerza; tambien es signo de la uncion, 
del alivio... 42. La ceniza es simbolo de la caducidad de las cosas 
mundanas; por eso la Iglesia lo emplea al principio de la Cuaresma 
para indicar al hombre que es polvo y en polvo se ha de convertir.

El indenso aparece en la liturgia algo tardiamente, no obstante 
haberse usado en el Antiguo Testamento43 y mencionarlo el Apo- 
calipsis44. Probablemente para alejar todo peligro de idolatria, ya 
que los paganos hacian un gran uso de el en sus cultos idolatricos 45 46. 
Por el uso funerario que los cristianos hacian del incienso llego a 
entrar en la liturgia. En el siglo iv, las iglesias orientales hacen ya 
uso del incienso y  se le enumera entre los dones que se destinan a 
la ofrenda. Eteria lo menciona tambien al relatar la liturgia de Je~ 
rusalen47. Segun el Ordo romano I, se utiliza en Roma el incienso 
en el siglo vin para las procesiones y misa48 49. El simbolismo del 
incienso lo expone la Iglesia en la misma liturgia: la oracion: As
cendat a Te, Deus, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo...; pue- 
de significar tambi&n el sacrificio interior dei alma, la veneracion, 
la adoracion a Dios... 4L

Entre los signos movimientos merecen especial mencibn las pro
cesiones: el cortejo de la Iglesia de la tierra hacia la Jerusalen celes
te. El movimiento liturgico actual tiende a revalorizar mucho las 
procesiones, especialmente las de la misa: introito, ofertorio y co- 
munion.

39 Origines du culte... p.303-304.
40 Gf. cone. III de Cartago (ano 397) can.5. .
41 EI agua es empleada frecuentemente en todos los ritos de lustracidn y simboliza la 

purificacidn. El sentido de este mysterium 0 sacramentum es expuesto en el prefacio de la 
bendicidn de la fuente bautismal y en la bendicidn dei agua para el asperges dominical y dei 
agua lustral para la bendicidn de una iglesia, que en sus lineas generales se remonta a los 
siglos iv-v (Eau: D A L IV 1680).

*»2 Huil: DAL.
43 Lev 2,iss.
44 VIII 3-4.
45 Por eso tal vez no lo usaban los cristianos en su culto, m£s atin, lo detestaban; asl lo 

dan a entender los apologistas dei siglo i i , quienes, al rechazar la acusacidn de atelsmo que 
se hada contra los cristianos, afirmaban que estos adoraban ciertamente al Hacedor dei uni
verso, mas no le ofreclan incienso ni sacrifices cruentos porque no lo necesitaba (cf. At e- 
nagoras, Legatio pro christianis c.13: PG 6,915; San J ustino I Apol. 1 ,13 .)

46 <<No es licito ofrecer sobre el altar sino nuevas espigas y las uvas y aceite para las lim- 
paras y timiama o incienso durante el tiempo en que se celebra la oblacidn (Canones Apost. 
c.4; F unk, Didascalia... [1905] p.565).

4? «Cantados estos tres salmos y dichas las tres oraciones (estd hablando de las vigilias 
dominicales), he aqul que se introducen los incensarios en lo interior de la caverna de la 
anastasis, de tal manera que toda la basilica se satura de perfume». En otros muchos lugares 
hace mencidn dei incienso.

48 En el siglo ix el Ordo Romanus II, que contiene no pocos elementos galicanos, ad- 
mite un uso notable del incienso. Ademas de las incensaciones prescritas en el Ordo anterior, 
ordena tambien la dei altar. Durante el canto dei credo se solla incensar el altar, el pontifice, 
el clero y los fieles. El Ordo V (s.x-xi) es mas expllcito (cf. n.7: P L  78,987).

La Ultima etapa en la evolucidn del uso dei incienso en la liturgia romana se tiene en 
el Ordo VI dei siglo xi. En el se prescribe la incensacidn de la oblata y dei pontifice despues 
dei canto dei Evangelio, adern&s de las incensaciones ya conocidas.

49 F orcadell, El incienso: «Liturgia» (Silos 1955) P.219SS.
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como una sintesis de la formula Per Christum Dominum nostrum
Son gestos liturgicos el sopiar y exhalar aliento, tornados del 

mismo Cristo. La elevacion de la hostia consagrada y dei caliz es 
tambien un gesto liturgico que tiene un profundo sentido dogma
tico, lo mismo las ceremonias que acompanan esta elevacion, en las 
que hay que ver una prueba de la fe de la Iglesia en la realidad de 
la transubstanciacion 32 32 33.

El gesto, como puede verse, tiene en la liturgia una importati
cia grande.

c )  S i g n o , e l e m e n t o  n a t u r a l .— La Iglesia emplea en su li
turgia diversas sustancias materiales o elementos, como el pan, el 
vino, el aceite, la ceniza, la cera, el agua, el fuego, el balsamo, el 
incienso, la sal, los ramos, la leche, la miel... Si bien algunos han 
dejado de existir en la liturgia, como la leche y la miel. Estos signos 
sensibles, al ser determinados por las formulas liturgicas, significan 
y son vehlculos de la gracia que. ia Iglesia intenta conferir. De ellos 
hay algunos sumamente importantes, como los que se emplean en 
la materia de los sacramentos. Todos, de una forma o de otra, ma- 
nifiestan la gracia que Cristo o la Iglesia han determinado conferir 
por ellos 34.

Cada uno de esos elementos tiene un significado especial, que 
es determinado por el uso general o por una fdrmula. Asl, el pan 
y el vino en el sacramento de la eucaristla significan, bajo la forma 
de alimento y  bebida muy universales, la comida espiritual dei alma 
que los recibe; sostienen la vida y nos fortifican. Tambien simbo- 
lizan la unidad de la Iglesia, como ya lo indica la Didaje y muchos 
Padres: Sicut hic panis dispersus erat supra montes et collectus factus 
est unus, ita colligatur Ecclesia tua a finibus terrae in regnum tuum 35. 
El mismo simbolismo se evoca tambien con el vino: la uni6n de los 
cristianos en Cristo 36. La leche y la miel ofrecida a los recien bau- 
tizados tenia por fin significarles mejor las dulzuras dei alimento 
de la eucaristla 37. L a  sal simboliza la incorruptibilidad y la sana 
doctrina. Mencionan este simbolismo las Clementinas, hom .14,1; 
hom .13,838. Segun Duchesne, la imposicion de la sal es una ca-

32 M. G arrido , El signo de la cruz en la liturgia: «Liturgia* (Silos 1959).
33 Elevation: D A L IV 2662.
34 De un modo muy elocuente expresaba esto una de las oraciones de la bendicidn de 

los ramos segtin el rito antiguo: «Deus qui miro dispositionis ordine, ex rebus etiam insensi
bilibus dispensationem nostrae salutis ostendere voluisti...*

35 F u n k , Opera Patr. Apost. (T ubinga 1887) p.161.
36 S eudo D io n isio , De Eccl. Hierarchic c.3,12: PG 111,444; Beatus et Heterius ad EU- 

pandum 1.1,72: PL  96,938.
37 La leche es tambien un slmbolo empleado con mucha frecuencia en la antigiiedad

con un sentido muy elevado. Significa que Cristo es Pastor y que alimenta a su rebano con 
la leche de su cuerpo y de su sangre, haciendonos participes de su divinidad (cf. S an  A g u s- 
t In , In Epist. Io. tr.3 ,i: PL  35.1958; Enarrat, in Ps. 143.2: PL  37.1857). Una oracidn dei 
Leoniano da elocuentemente el sentido de su simbolismo: «Benedic, Domine, et has tuas 
creaturas fontis, mellis et lactis et pota famulos tuos ex hoc fonte qui est spiritus veritatis, 
et enutri eos de hoc lacte et meile quemadmodum patribus nostris Abraham, Isaac et Iacob 
promisisti introducere te eos in terram promissionis, terram fluentem meile et lacte. Con- 
iunge ergo famulos tuos, Domine, Spiritui Sancto, sicut coniunctum est hoc mei et lac, quo cae
lestis terrenaeque substantiae significatur unitio in Christo Iesu Domino nostro, per quem 
omnia» (misa dei sSbado de Pentecostes para los nuevos bautizados, ed. F eltoe, p.15).

38 Cf. B a t iffo l , L ’ Eucharist ie 5.* ed. (Paris 1913) p.192.
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racteristica del rilo romano 3l), y consiguientemente tambien apa- 
rece en la liturgia africana39 40. E l agua es empleada frecuentemente, 
ademas del bautismo, donde tiene un sentido especial, en todos 
los ritos de lustracion, y  simboliza la purificacion 41. E l aceite, solo 
o mezclado con balsamo, ha gozado siempre en la liturgia de gran 
importancia. E s signo de la fuerza; tambien es signo de la uncion, 
del alivio... 42. L a  ceniza es simbolo de la caducidad de las cosas 
mundanas; por eso la Iglesia lo emplea al principio de la Cuaresma 
para indicar al hombre que es polvo y  en polvo se ha de convertir.

E l incienso aparece en la liturgia algo tardiamente, no obstante 
haberse usado en el Antiguo Testam ento43 y  mencionarlo el Apo- 
calipsis 44. Probablemente para alejar todo peligro de idolatria, ya 
que los paganos hacian un gran uso de el en sus cultos idolatricos 45 46. 
Por el uso funerario que los cristianos hacian del incienso llego a 
entrar en la liturgia. En el siglo iv, las iglesias orientales hacen ya 
uso del incienso y  se le enumera entre los dones que se destinan a 
la ofrenda. Eteria lo menciona tambien al relatar la liturgia de Je- 
rusalen47. Segun el Ordo romano I, se utiliza en Rom a el incienso 
en el siglo v u i para las procesiones y m isa48, E l simbolismo del 
incienso lo expone la Iglesia en la misma liturgia: la oracion: As
cendat a Te, Deus, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo...; pue- 
de significar tambien el sacrificio interior del alma, la veneracion, 
la adoracibn a D ios... 49.

Entre los signos movimientos merecen especial mencibn las pro
cesiones: el cortejo de la Iglesia de la tierra hacia la Jerusalen celes
te. E l movimiento liturgico actual tiende a revalorizar mucho las 
procesiones, especialmente las de la misa: introito, ofertorio y  co- 
munion.

39 Origines du culte... p.303-304.
40 Gf. cone. Ill de Gartago (aiio 307) can.5. .
41 El agua es empleada frecuentemente en todos los ritos de lustracidn y simboliza la 

purificacidn. El sentido de este mysterium o sacramentum es expuesto en el prefacio de la 
bendicidn de la fuente bautismal y en la bendicidn del agua para el asperges dominical y del 
agua lustral para la bendicidn de una iglesia, que en sus lineas generales se remonta a los 
siglos iv-v (Eau: D A L  IV 1680).

42 Huil: DAL.
43 Lev 2, iss.44 VIII 3-4.
45 Por eso tal vez no lo usaban los cristianos en su culto, mds aiin, lo detestaban; as! lo 

dan a entender los apologistas del siglo 11, quienes, al rechazar la acusacidn de atelsmo que 
se hacia contra los cristianos, afirmaban que estos adoraban ciertamente al Hacedor del uni- 
verso, mas no le ofrecian incienso ni sacrificios cruentos porque no lo necesitaba (cf. A t e - 
n Agoras, Legatio pro christianis c .13 : PG 6,915; San  J ustino  I Apol. 1,13.)

46 «No es llcito ofrecer sobre el altar sino nuevas espigas y las uvas y aceite para las l£m- 
paras y timiama o incienso durante el tieinpo en que se celebra la oblacidn (Canones Apost. 
c.4; F unk, Didascalia... [1905] p.565).

47 «Cantados estos tres salmos y dichas las tres oraciones (estd hablando de las vigilias 
dominicales), he aqul que se introducen los inccnsarios en lo interior de Ia caverna de la 
anastasis, de tal manera que toda la basilica se satura de perfume*. En otros muchos lugares 
hace mencion del incienso.

48 En el siglo ix el Ordo Romanus II, que contiene no pocos clementos galicanos, ad- 
mite un uso notable del incienso. Ademas de las incensaciones prescritas en el Ordo anterior, 
ordena tambien la del altar. Durante el canto del credo se solla incensar el altar, el pontifice, 
el clero y los fieles. El Ordo V (s.x-xi) es mas expllcito (cf. n.7: PL  78,987).

La Ultima etapa en la evolucidn del uso del incienso en la liturgia romana se tiene en 
el Ordo VI del siglo xi. En el se prescribe la incensacidn de la oblata y del pontifice despues 
del canto del Evangelio, adem&s de las incensaciones ya conocidas.

49 F o rcadell, El incienso: «Liturgia» (Silos 1955) P.219SS.

1

www.obrascatolicas.com



como una slntesis d c la formula Per Christum Dominum nostrum 32.
Son gcstoa liturgicos el soplar y exhalar aliento, tornados del 

mismo CriBto. L a  elevacidn de la hostia consagrada y del cAliz es 
tambi^n un gesto litiirgico que tiene un profundo sentido d o gm i- 
tico, lo mismo las ceremonias que acompaftan esta elev4 ciun, en las 
que hay que ver una prueba de la fe dc la Iglesia en la realidad de 
la transubstanciacibn 33.

E l gesto, como puede verse, tiene en Ia liturgia una importan
d a  grande.

c) S ig n o , e l e m e n t o  n a t u r a l .— L a  Iglesia emplea en su li
turgia diversas sustancias materiales o elementos, como el pan, el 
vino, el aceite, la ceniza, la cera, el agua, cl fuego, el bilsam o, el 
incienso, la sal, los ramos, la leche, la m iel... Si bien alguno3 han 
dejado de existir en la liturgia, como la leche y  la miel. Estos signos 
sensibles, al ser determ inados por las formulas liturgicas, significan 
y son vehiculos de la gracia que la Iglesia intenta conferir. D e ellos 
hay algunos sumamente importantes, como los que se emplean en 
la materia de los sacramentos. T odos, de una form a o de otra, m a- 
nifiestan la gracia que C risto o la Iglesia han determinado conferir 
por ellos 34.

C ad a  uno de esos e lem en tos tien e un  sign ificad o  especia l, que 
es determ inado p o r el uso  g en era l o p e r  una fo rm u la . A s l ,  el pan  
y  el vino en  el sacram en to  d e  la  eu caristia  sign ifican , b ajo  la fo rm a 
de alim ento y  b eb id a  m u y  u n iversa les, la com ida esp iritu al d e l a lm a 
que los rccib e; sostien en  la  v id a  y  nos fortifican . T a m b ie n  sim b o- 
lizan la u n idad  de la  Ig le s ia , com o y a  lo in d ica  la Didaje y  m uchos 
P adres: Sicut hic panis dispersus erat supra montes et collectus factus 
est unus, ita colligatur Ecclesia tua a finibus terrae in regnum tuum 35. 
E I m ism o sim bolism o se evoca  tam b ien  con el v in o : la  u n ion  d e  los 
cristianos en  C risto  36. L a  lech e y  la miel. o frec id a  a los recien  b au - 
tizados ten ia  p or fin  sign ificarles  m ejor las d u lzu ras dei a lim en to  
de la  eucaristia 37. L a  sa l s im b o liza  la in co rru p tib ilid ad  y  la san a  
doctrina. M en cio n an  este  sim b o lism o  las Clementinas, h o m .14 ,1 ;  
h o m .13 ,8 38. Segun  D u c h e sn e , la im p osicibn  de la  sa l es una ca-

M . G arrido, EI signo de la cruz en la liturgia: «Liturgia* (Silos 1959).
33 Elevation: D A L  IV 2662.
34 D c un modo muy clocuentc expresaba esto una dc las oracioncs dc Ia bendicidn de 

los ramos segun ei rito antiguo: «Deus qui miro dispositionis ordine, ex rebus etiam insensi
bilibus dispensationem nostrae salutis ostendere voluisti...*

35 F u n k , Opcru Patr. Aposf. (Tubinga 18S7) p. 16 1.
3t> Skito  D :on:$io, Dc Eccl. H:crarchia c .3 .12 : PG  11 1.4 4 4 : Bcs*::s t.* H - . t c ' F7> 

pundum 1.1,7 2 : P L  o6,Q38.
37 L a  leche es tambien un simbolo emplcndo con mucha frccuencia en la ar.iig Jed ju  

eon ur. seniivio muy eleva do. Signihca que Cristo es Pastor y que alimenta a m: rebaf.o con 
la leche de su cuerno y de su sang re. hacicndonos participes J e  so divinidnd tcL San A c.ts- 
iiN , In Er::*. 1,\ sr.s .i : P L  3 5 . 1 0 ^ ;  Enarrat, r : }•’>. 1 4 ; .C: P L  l 'r \ i  or.%c.»r. del
Leor.rar.o da elocucutemente cl seniido de su suiihul.snvi; *benedic. LVnuv.c. e: : tuas
creaturas lor.tis. mellis et lactis ct pota famulos tuos ex hoc fonte qui est spiritus veritatis, 
et enutri cos d.e hoc lacte et mello quemadmodum patribus r.e**:?•.< Abr.th.uv.. I*..ac et I uob  
ptomisisl: intuv.u«.c:e te eos in len am  promiscioris, leitam  Luentem meile e: hure. n- 
iunge eigoiam ulos Domine, Spiutui Sancio. sk ut conitsrvtui:; e-: b.oc mcl v : I.-c. quo l re
lestis tenenaeque substantiae significatur unitio in Christo Ie<u Pom iro  nostro, tvt quem 
omnia* ttnisa dei sabado de Pentecostes para los nuevos bauti-ados, ed It j l t . p

f v  P atutoi . 1 ’ Ft. counts lie s * ed f Paris 101 p  0 io .\
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C.I. noci<5n r»E « r u s c i  a

racterlstica del rito romano 39 , y  consiguicntemente tambidn apa- 
recc en la liturgi a africana 39 40. E l  agua es empleada frecuentemente, 
adem is del bautismo, donde tiene un sentido especial, en todoB 
los ritos de lustracidn, y  simboliza la purificacibn 41. E l aceite, solo 
o mczclado con M lsamo, ha gozado siempre en la liturgia de gran 
importancia. E s  signo de la fuerza; tambibn es signo de la unci6n, 
del alivio... 42. L a  ccniza es slmbolo de la caducidad de las cosas 
mundanas; por cso la Iglcsia lo emplea al principio de la Cuaresm a 
para indicar al hombre que es polvo y  en polvo se ha dc convertir.

E l incienso aparece en la liturgia algo tardlamente, no obstante 
haberse usado en el Antiguo Testam ento 43 y mencionarlo el A p o -  
calipsis 44. Probablemente para alejar todo peligro de idolatrla, ya  
que los paganos hadan un gran uso de 61 en sus cultos idolitricos 45 *. 
P or el uso funerario que los cristianos hadan del incienso llegb a 
entrar en la liturgia. E n  el siglo iv, las iglesias orientales hacen ya  
uso del incienso y  se le enumera entre los dones que se destinan a 
la ofrenda. Eteria lo menciona tambien al relatar la liturgia de Jc -  
rusalen 47. Segun el Ordo romano I, se utiliza en Rom a el indenso  
en el siglo v in  para las procesiones y  m isa48. E l simbolismo del 
incienso lo expone la Iglesia en la misma liturgia: la oracibn: A s 
cendat a Te, Deus, oratio mea sicut incensum inconspecta tuo...; pue- 
de significar tambien el sacrificio interior dei alma, la veneracibn, 
la adoracibn a D ios... 49.

E n tre  los signos movimientos merecen especial m encibn las p ro 
cesiones: el cortejo de la Ig lesia  de la tierra  hacia la Je ru sa len  celes
te, E l  m ovim iento  litu rgico  actual tiende a revalorizar m ucho las 
procesion es, especialm ente las de la m isa : introito, ofertorio  y  co- 
m union .

39 Origines du culte... p.303-304.
40 Cf. cone. III de Cartago (ano 397) can. 5.
41 E l agua es empieada frccuemcmente cn todos los ritos de lustracidn y  simboliza la 

purifica cion. E l sentido de este mysterium o sacramer.f.m es expuesto en el prefacio de la
bendicion de la fuente bautismal y en la bcndicibn dei agua para el asperges dominical y dei 
agua lustral para ia bendicion dc una iglesia, que cn sus lineas generales se remonta a los 
siglos iv-v (Eau: D A L  IV  16S0).

43 Hui!: D AL.
43 L e v 2 ,is s .
44 V III 3-4.
45 Por eso tal vez no lo usaban los cristianos en su culto, mas aim, lo detestaban; asi lo 

dan a entender los apologistas dei siglo :r, quienes, al rechazar ia acusacion de ateismo que 
se hacia contra los cristianos, atirmaban que istos a-Joraban cicrtamcnte al Hacedor dei uni
verso, mas no le ofrecian incienso ni sacrificios cruentos porque no lo nccesiiaba (cf. A te- 
nagoras. Legati.’ christiaw  c .13 :  P G  6 ,913; San J ustino I A -\ l. 1 ,13 .1

4*' •N o  es licito cn ecor srb re  el altar smo :v.:c..is C'p.g.is y his uvas y ncobe p.ira las l.uu- 
P ira s  y tin.i.una o incienso durante el tiem po en q „e  se celebra la  oblacion Gcnones .A ;v>:. 
c a : i  i n a . i.li,i.:-.-.:.':.: .. [ u : : ? i  p .5051.

J " ■ i 'an t.i.i,’s es;o< tres sala ies y dichas las tie -  .■  tacior.es e-:.i habl.ir.de de las vigilias 
dom in icale-'. he a.p.ii ...te se intio.iucen los irvvn-ati u en 1.' intetior de la caverna de la 
ana-:.-.sis. ;.tl tn .v  ■ 1 cyic i la basilica se sin:;.-, de jv t i lt v e * . En e tr - j vc.tchos legares

zv.eu., :• n de. .ueren4»!'.
b cl sielo *\ o! Ov:» II. que A.ort;cr:e r.i r  clonv'itv  calicanc*. ad-

irute \:r. um' ri«*t u\e • ! i:v.e*'Ao. Aderu.i< dc !-in :*rev::t.t< c**. c! id’do anteris»!'.
*Nvic:-..; *n la e. e’. nm-. e! c.trito erede :ruvr*,v»f o*. : i:, ei pontitwe,
*'• - ‘ er. Svle*. - i t!'.. \ h \  n ' » - v.uts c v p le ito  ve;*. a.7. i‘l, .

I a 1 .vtv.i f t .u u  en !.i etolueion  del u»so tM  incienso cn Ia liturgia renunu se tiene en 
el t K-f V ! de! * » \ . .  \ r. ei <e ptes- r i lv  la ineensaeion de la oblata y  dei pontifice despues 
de! e .iv re  .*.•! W . v .1 v **m < de las irverw.ieiono* \a  e«'noeid.».s
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P.I. CUBATIONES GENERALES DE MTURGIA1 8

d )  Los 'bionob •' p e r s o n  ab .— Toda la aeamblea cristiana, como 
tal, ticnc valor de signo en la liturgia, en cuanto viene a ser la con- 
vocaci6n de Dios en Cristo Jes^s, la reunion en nombre de Criato, 
cl populus Dei, prcfigurado en el Antiguo Testam ento en el pueblo 
elegido y  germen a la vez de la JerusaiOn celest^I de la Civitas Dei. 
L ob ministros jerArquicos ticnen tambiOn valor de Bignos, en cuanto 
que representan una habilitaciOn especial para realizar o intervenir 
en los ritos sagrados 5 °.

H ay que recordar tambiOn cl signo canto y  el signo arte. E l  can
to es tal vez el m edio de expresiOn artistica m is  intimamente unido 
a la naturaleza de la  litu rg ia , por ser el medio mds a propOsito de 
expresar y  crear el sentido comunitario con gran intensidad en la 
sintonia de vibraciones. E l  arte en la liturgia, dice Vagaggini, es 
una cualidad asim ism o sensible con funciones de signo, de que 
pueden. ir revestidos, pero no necesariamente, los dem is signos li
turgicos; aunque principalm ente acompana al signo palabra, se da 
tambiOn en los objetos, en los gestos, actitudes y  movimientos de 
las personas. D e  hecho, cualquier acciOn y  todo el ambiente dei 
culto van revestidos de los esplendores dei arte: arte dc la palabra 
y  dei canto, m usica instrumental, arquitectura, artes plisticas, co- 
reografia, orfebreria y  otras de menos m onta5 1.

T a rn b iin  tien en  c a r ic te r  d e  signo los d iverso s ritos. U n  rito  es 
la  realizacidn d e i co n ju n to  d e  todos o de a lgunos signos m ediante 
los cuales se e fec tu a  u n a  accion  litu rg ica . A s i  se h ab la  d e l rito  dei 
bautism o, de la  m isa , d e  la  consagracid n  de u n a ig lesia , e tc . R ito  
rom ano, b izantino, am b ro sian o , etc ., s ign ifica  cl con junto  d e  los r i
tos litu rgicos se g u n  la  o rd en acion  y  p ractica  rom ana, b izan tin a, 
am brosiana, etc.

S ig n if ic a c i6 n  f u n d a m e n t a l  d e l s ig n o  l itu r g ic o .— A d e m a s dei 
sentido p a rticu la r d e  los s ign o s litu rgicos determ inad os. ex iste  una 
sign ificacion  p ro fu n d a  d e  lo s  sign os litu rg icos en  cuanto  constitu- 
yen  un  rito. E n  este  sen tid o , el signo litu rg ico  d em u estra  las reali- 
dades sagrad as p resen tes, p rin c ip a lm en te  la g rac ia  san tifican te y  el 
culto  interno; lu eg o , D io s , q u e  obra la santificacion  y  es ob jeto  dei 
culto; C risto , causa in stru m en ta l y  e jem p lar dc la  san tificacion  y  
causa p rin c ip a l y  e jem p la r d e i culto; finalm ente, la Ig lesia , ob jeto 
de la san tificacion  y  cau sa  in stru m en tal del culto.

L le v a  consigo  ta m b ie n  e l sign o  litu rg ico  cierto  em pen o  m oral 
para el fu tu ro , en  cuan to  q u e  el que p artic ip a  en  el cu lto  liturgico  
se o b liga  a  co n fo rm ar su  v id a  con lo que exige ta l culto.

- °  San Ignacio p e  A ntioquIa , A d  Magn. 6 ,1-7 ,2 : *Os amonesto a hacer todas las cosas 
ea  ia concordia dc Dios, presididos por cl ohispo, que oeupa cl lugar de Dio», y  por los pres- 
biteros, que ticr.cn cl lugar dc los apostolos, y per r.tis amados itiaccr.os, a qjier.es se l'.a con- 
fiado cl ministerio de Jesu ciisto ... A si como cl Sonor, ni por si mismo ni por los apostolos, 
hizo cosa alguna sin c! Padre, a quien estaba unido, dc igual modo tampoco hagais vosotros 
eosa atguua sin el obispo y  los presbiteros. Sea una la oracion. una la siipliea, uno cl pensa- 
miento, una la ospcranra on la caridad y  on cl go.-o inmaeulado. que os Cristo Jesus, iuora 
del cual no existe cosa mejor. Todos unidos, coricd como a un solo templo dc Dios, a un solo 
altar, a un solo Josucristo, cl cual vino dc un solo Padre, que existid en la unidad dc un solo 
Padre y retornA a El».www.obrascatolicas.com
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Gonmemora el signo litdrgico las aedones salutiferas d e  Gristo, 
prindpalmente su pasi6n y  muerte, as! como todos los actos .cut* 
tuales realizados despuas del pecado de A  d in  y  antes de Gristo.

Por ultimo, el signo litbrgico prefigura y  anuncia la gloria veni- 
dera y  el culto de la Jerusal&i celeste.

El porque de csto hay que encontrarlo en el an&lisis de los di- 
versos elementos espirituales que la santificacibn y  el culto Bupo- 
nen, Begbn los diversos brdenes de causalidad. E n  efecto, por la 
rcvclacibn, la teologia y  la misma liturgia sabemos que:

a) L a  causa formal intrinseca de la santificacibn estd constituida 
por la gracia santificante con todas las virtudes infusas que la acom- 
partan. L a  del culto es la actitud preferentemente interna de vene- 
rad6n  para con Dios, fundada cn cl reconocimiento de su exce- 
lencia.

b) A l  orden de la causalidad material invisible en la santifica- 
ci6n cristiana y  en el culto pertenece, en primer lugar, el alma, como 
objeto de la santificacibn, pero el alma considerada en la Iglesia. 
E n  este sentido puede decirse que toda la Iglesia es santificada en 
la liturgia, y  en la Iglesia y  por la Iglesia, cada una de las almas. E n  
segundo lugar, pertenecen al orden de la causa material las dispo- 
siciones morales necesarias en el alma para recibir la santificacibn 
y  participar en el culto cristiano hecho a Dios, en lets cuales hay 
que contar el empeno moral para el futuro.

c) L a  causa ejiciente principal invisib le de la  santificacibn  es 
D io s ; C risto , en  su  h um anidad , es la causa eficiente instrum ental. 
C au sa  eficiente m eritoria  de la  santificacibn son  las acciones sa lu 
tiferas de C risto  en  su  v id a  m ortal, p rin cipal m ente su  pasibn  y  
m u erte en  la  cruz. C au sa  eficiente prin cipal d e l culto  de la  Ig lesia  
es C risto ; causa instrum ental es la Iglesia.

d) L a  causa final de la santificacion es la g loria  de D io s, com o 
cn  todas las cosas; tam bien  la  gloria de la vision  beatifica, a  la que 
la gracia  estA intim am ente ligada. C ausa final del culto  aqui abajo 
es  el honor a D io s y  a  los santos, y  ram bien  el culto eterno y  co s
m ico  en  la Je ru sa len  celeste.

e) L a  causa ejemplar de la santificacion y  del cu lto  que se reali- 
z an  en la  Ig lesia  p o r m edio  de la  liturgia  es, en cierto aspecto , cl 
m ism o C risto , cu ya  santificacion  y  cuyo culto im itam os en la litu r
g ia  e incluso  participam os en  el. E n  otro aspecto son  todos los actos 
cu ltuales y  todas las santificaciones rcalizadas cn  el m undo despues 
d e l pecado de A d a n , cspecialm entc cn cl pueblo  elegido. F in a lm cn - 
tc, en otro aspecto, es la santificacion y  cl culto  perfectos dc la Jc -  
ru salen  celeste de los que nuestra  santificacion y  nuestro  culto  son 
u n os csbozos.

D e  csta  fo rm a pod em os ve r cn  los rites lilu rg ico s los cuatro 
asp ectos o facetas d c  sign o  dem ostrativo . em penativo , conm em o- 
rativo  y  prefigurativo  que Santo T o m as solo sonata para  los sacra - 
m entos 5-, p ero  que pu ed en  verse cn  cualquier acto litu rgico , con

c .x . woeibw dz wv&ou
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mayor-’o  menor relieve, ptiesto que fiante T o m is; al dar la nod6n  
de Sacramento, no h aceo traco sa que restringir el antiguo concepto 
de Iob saaamentd y  mysteria, entre los ritos litdrgicos en general, 
a aquello que tlenen de propio y  especifico los eiete ritos mayores 
que llamamos sacramentos. M ds adelante veremos cbmo toda la 
liturgia se realize in sacramento o in mysterio. Cualquier rito litur- 
gico podria ser analizado a la luz de estas cuatro facetas, y  muchas 
veces vienen claramente expresadas en el mismo formulario litur- 
gico; pero, como Bucede en Iob mismos sacramentos, en unos se 
perciben con m is  claridad que en otros 53.

E fic a c ia  d e  los signos liturgicos.— L o s Bigno3 liturgicos son 
signos eficaces de la santificacidn y  del culto de la Iglesia.

a) Aspecto santificador de la liturgia.— N o  siempre se ha pues- 
to de relieve la misidn santificadora de la liturgia. H a habido m u- 
chos autores que, cncandilados con el aspecto culto, de suyo im 
portante en la nocibn de liturgia, no han revalorizado en todo su 
esplendor esa otra misidn de la litu rgia  catdhca, olvidando con esc 
modo de proceder que el culto que dam os a Dios, como dice Santo 
T o m is, no lo hacemos por E l  mismo, ya que esti lleno dc gloria, 
sino por nosotros mismos, puesto que al darie culto sometemos a 
E l nuestra mente y  cuanto somos, y  en esto consiste nuestra mayor 
perfeccidn 54.

E n  el slm bolo  profesam os: propter nos homines et propter nostram 
salutem descendit de caelo; es decir, C risto , en la  presente econom ia, 
vino, adem as de dar gloria al P ad re , a santificar a los hom bres.

L a  Ig lesia  continua la m ision de C risto  sobre la tierra, y , por 
disposicidn d ivina, los m edios de nuestra santificacion son acciones 
liturgicas. P o r u n  acto liturgico  entram os en la Ig lesia  y  nos vino 
la grac.ia prim era; p or actos litu rg icos se  aum enta esta gracia  y  se 
perfecciona en nosotros la obra d e  D io s 55.

b) Aspecto cultual de la liturgia.— C u lto  (dei verbo latino co- 
lere =  tener cu idado de, cultivar, v e n e ra r ...) , en sentido am plisim o, 
es la veneracion  de u n  ser cualquiera, fun d ad a sobre el sentim iento 
de su excelencia, de la propia in ferio rid ad  y  de la sum ision  con res
pecto a l m ism o. P or eso, todo culto ex ige  radicalm ente una actitud 
interna de h um ild ad y  sum ision, cosa q u e tam bien santifica, a ju i-  
cio de Santo T ornas, com o antes se h a dicho.

C on form e sea ese ser que se  venera , podran  distinguirse d iversas 
clases de culto: sera profano si tien e p o r objeto una cosa no re lig io 
sa; de lo  contrario, sera religioso; este puede ser natural o sobrena- 
tural; el sobrcnatural puede scr ju d io  o cristiano; cl culto cristiano 
puede ser absoluto o relativo, y  el absoluto, finalm entc, puede sub- 
d ivid irse  en culto dc latria, h ipcrd u lia  y  dulia.

E ! culto  a los padres, a la patria , a las artes, es de n aluralcza 
profana. E l culto religioso es de naturaleza religiosa, es decir, tiene

20 P.I. CUMflOKM' 08NBJUUM DS'ttfOROlA

• * Hc lenio c<{o h.ivc una cxpOMcion hollisima y muy profunda cl P. Xagaggini cn su 
c.. P 73SS.

Suma Th. 2-2.S1.7.
Las mismas formulas liturgicas manifiestan esto.
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alguna reladdn con Dios o la vida moral. L a  excelencla vcrdadera 
religiosa no puede set, en illtimo Urmino, mfe quC Dios mismo, 
la vida divina cn si misma o participada a las criaturas.

E h  un orden hipoUtico puramente natural, el objeto del culto 
seria Dio3 en cuantc es autor del orden natural.

E n  el orden sobrenatural, el objeto del culto es Dios, en cuanto 
cs autor de tal orden sobrenatural; por lo mismo, tal culto suponc 
una revelaci6n sobrenatural y  la fe por la cual los hombres se ad- 
hieren a tal revelacihn sobrenatural. D c aqui que exista un culto 
sobrenatural judio y  otro cristiano, que iu£ iniciado por Cristo en 
este mundo y  continuado por la Iglesia.

Se comprende tambien que exista una diferencia entre el culto 
dado a la naturaleza divina en si misma y el culto dado a la natura- 
leza divina participada en las criaturas, y  entre fetas todavia es po- 
sible hacer una distincidn entre el culto dado a la Santisima Virgcn  
y  el culto dado a los demis santos, por ser creencia general que la 
Santisima Virgen fue m is santa que todos los santos, y, por lo mis
mo, que particip6 m is que ningun otro santo de la naturaleza di
vina. D e aqui que se considere el culto sobrenatural cristiano ab
soluto en culto de latria, para Dios; de hiperdulia, para la Santisima 
Virgen, y  de dulia, para los santos. H a comenzado a abrirse camino 
la opinidn de un culto de protodulia para San Jose.

E l  culto es esencial y  principalm cnte interno. A n te  todo, por- 
que es un hom enaje que se rinde a D ios; ahora bien, el honor rad i
ca form alm ente en  el espiritu de quien lo rinde, ya  que esencial- 
m ente es una actitud del espiritu. Luego , porque D ios es espiritu 
y  en  esp iritu  se le ha de adorar. Finaim ente, porque, aunque el 
hom bre sea u n  com puesto de alm a y  de cuerpo, sin  em bargo, el 
alm a es la  parte sustancial determ inante y  m as noble, que da todo 
el sentido y  el valor propiam ente hum ano a  las expresiones externas.

M as, com o no es el hom bre un puro espiritu, sino un  com pues
to de espiritu  y  de materia, es legitim o que su culto interior se ex- 
teriorice, y  esto, porque todo el hom bre ha de dar culto a D ios; 
porque no solo el alm a influye cn el cuerpo, sino que tam bien las 
expresiones del cuerpo influyen en el alm a, y  en terccr lugar, por
que el hom bre es un ser social; \ podriam os ahadir tam bien porque 
la Iglesia  es una sociedad em inentemente com unitaria.

R aiz del culto.— El culto es una expresion de la virtud de re
ligion. L a  tradicion teologica escolastica sigue principalmcnte 
a Santo Tom as, el cual a su vez se hacia eco de la tradicion anterior, 
que se remonta a un concepto tornado de Ciceron, segun el cual la 
virtud dc religion conccta con la dc la justicia. list a juslicia la con- 
cibieron los escolasticos, segun el esq noma de la tradicion hclcnista, 
cn el esquema de las cuatro virtudes cardinales, no sin notables 
fluctuaciones e indocisioncs on oi mismo modo do doiinirla Kn 
suma, se considero ia religion como una justicia. Peru muy pronto 
sc echo do ver quo os* a too;;a tied; grandes dihcv.lt.ules, ya quo la

-6 Ct. O. Lo; iin. ft *•:•? j .V ii:.t XII it XJi/r sav.Y IUP p. 315-320; I:* ,\ntu
dc jriyiv'R cl v«nta i «r*om::v.cdin Siudies», 1 p.212*.
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j usticia tiende a la igualdad y  es impouble que el hombre rindiera 
a Dios to que le es debido en estricta medida. Por eso se dijo que 
la religidn era una especie del g&iero de la justicia.

Recientemente algunos tedlogos han puesto en tela de juicio 
csta sistematizacidn y han estudiado seriamente el problema. Entre 
todos sobresale el P. Lottin, quicn ha propuesto otro esquema muy 
aceptable.

Con todo, podemos afirmar que, en lo que a nosotros nos in
te rn a aqui, todos coinciden, es dccir, que la virtud de religidn vie- 
ne a ser como una respuesta por parte del hombre a la deuda que 
tiene para con el C read or de todas las cosas; que la virtud de reli- 
gi6n esti por encima de todas las v irtu d »  morales; que la virtud 
de religion e sti en intima relacidn con las virtudes teologales, de 
tal modo que istas son la materia de que se sirve la virtud de reli- 
gi6n y  que ista, a su vez, es un 6ptimo terreno en que prosperan 
y  se desarrollan las virtudes teologales, E n  esto estd la grandeza de 
la virtud de religion, y  por lo mismo del culto. Este tiene, ademis, 
como ambiente propicio a la devotio, que, segun Santo T o m is, «es 
un acto de la voluntad por el que uno se ofrece a Dios para ser- 
virle* 57.

L a  santificacidn  y  el culto se realizan en la  litu rgia  de fo rm a d i
versa, segun  que se  realice m ediante un  acto litu rg ico  de institucidn 
divina o eclesidstica. L a  eficacia de los signos liturgi cos de institu - 
ci6n d ivin a la h an  llam ado los tedlogos opus operatum, y  la de los 
institu idos p or la  Iglesia , opus operantis Ecclesiae.

E l opus operatum abre una gran  esp iral so b re  un  caracter esen- 
cial de la litu rgia : el de ser ella  ante todo una accion, no ya d e  la 
Iglesia , de sus m in istros o d e  los fieles, sino  del m ism o C risto ; que 
la  Iglesia , sus m in istros y  sus fieles son  objetos c instrum entos de 
la  accidn de C risto  en  la litu rgia  y  que ellos no pued en  hacer prop ia  
la  litu rgia  sino en  c.uanto se asocian activam ente a la accion de C r is 
to y  participan  de ella.

E l  opus operatum  dem uestra en grado m axim o hasta que punto 
los m inistros y  los fieles son nada en la litu rg ia  sin  C risto  y  hasta 
que grado son grandes ante el P ad re  si se m antienen estrecham ente 
unidos a  C risto , reciben  su in flu jo  y  partic ipan  de su ser y  de su 
obrar.

En el opus operantis, D ios hace lo mismo que en el opus opera- 
turn, pero no en virtud de la obra que se hace, sino teniendo pre
sente la dignidad moral y  la impctracion del que realiza tal obra y  
de quicn la rccibc. M as cl efecto cspiritual del opus operantis no es 
simplemcnte el fruto del esfuerzo o de la dignidad del hombre solo, 
sino un efecto producido por Dios que trasciende las solas fuerzas 
humanas; mas D ios tiene presente la dignidad moral de cstc acto.

En general se distinguen dos opus operantis: el del ministro del 
rito o del sujeto que lo rccibc y  cl de la Iglesia. M as el de esta puedc 
ser doble, segun que el acto realizado sea liturgico (publico y oficial)

57 Suma Th. 2-3,82,1.
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o no littirglco (publico, pero no oficial), Enttc todos sobrcsale el de 
la inclita esposa de Cristo con un titulo especial, puea ha sido cons* 
tituida columna de la verdad y  dispensadora, y  que, con cl Bacri- 
ficio de la cruz, Cristo fundO, consagrd y confirmO para toda la 
eternidad 58.

Pio X II dice a este propOsito en la Mediator D e i: «La cficiencia 
del sacrificio eucaristico y  de los sacramentos provicne ante todo 
del valor de la acciOn misma (ex opere operato); si despu&i se con
sidera tambiOn la actividad propia de la Esposa inmaculada de Je- 
sucristo, con la que £sta adorna de plegarias y  ceremonias Bagradas 
el sacrificio eucaristico y  los sacramentos, o si se trata de los sacra- 
mentales y  otros ritos instituidos por la jerarquia eclesiistica, en- 
tonces la eficada se deriva ante todo de la acciOn de la Iglesia (ex 
opere operantis Ecclesiae), en cuanto que £sta es santa y  obra siem- 
pre en intima uni6n con su Cabeza* s9.

Fundamento de la tipologia liturgica

EI fundamento principal de la tipologia liturgica hay que encon- 
trarlo en la misma esencia dei cristianismo: en la unidad de la historia 
sagrada y  de todo el plan divino de la salvaciOn, en el cual las fases 
antecedentes preparan las siguient.es: el Antiguo Testamento al 
Nuevo y  este a la Jerusalen celeste; en la unidad dei cosmos; en la 
idea del hombre a imagen de Dios; en el conocer a traves de lo sen
sible; en el mismo Cristo y  los apostoles, que usaron con frecuen- 
cia de la tipologia; en el mismo Dios, que asi lo quiso60. Tambien 
se funda en las verdades metafisicas de los grados dei ser, de la 
unidad analogica de todos estos grados, que, aunque fue el nu
cleo vital de la intuicidn platonica y  neoplatonica, fue admitida 
por la doctrina escolastica, especialmente por Santo Tom as, pu- 
rificada de la escoria en que fue encontrada en el pensamiento 
pagano. L a  metafisica dei signo, de la imagen, de la participacidn, 
la intuicion platdnica, en lo que tiene de verdadero, es perfecta- 
mente conservable en la doctrina cristiana, incluso en la meta
fisica aristotelica-tomista, donde, con la negacion de todo monis- 
mo, se ensena la doctrina de la creacion, de la distincion especi- 
fica de los seres, la analogia y  la produccion por la causalidad efi- 
ciente.

U n  examen detenido de las obras dc los Padres, como Clemente 
Alejandrino, Origenes, Gregorio Niseno, el seudo Dionisio, A m 
brosio de M ilan o Agustin de Hipona, desmiente que en su expo- 
sicion simbolistica de las cosas dependiesen enteramente de la 
mentalidad platonica; con todo no puede negarse cierta influencia 
en ellos, pero mas en la forma de cxposicion que en el contenido 
doctrinal, pues este tiene sus raices en otra parte, como antes 
hemos expuesto.

‘  * \ft JUx:l'T P<:, oJ, n 2?» p 54
■ * Ipk !.. 1 •' los r 4 i-? J o\:v»no e’. Pupa ur..i doctrina sobie et i 'pus 0|vu:*ifi‘s dei

miniMio de los aeros liitatbcos y de los noles.
6U D e todo esto se trutara n u s extensamente en el capitulo destinatio a Bibi ia y litur^u.
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iP d r  qui se usan los simhdloi *n  la liturgia?—*En  Ultimo -termino, 
porque Dios as! lo. ha querido y  el camino para ir a El no lo ha 
dejado a nuestro capricho, sino que El miBmo nos lo ha aefialado 
en la revelacidn.

M as podemos ver cn ello una muestra de la gran sabiduria de 
Dios, ya que al obrar as( se ha acomodado plenamente al modo de 
ser del hombre, mitad esplritu y  mitad materia, que necesita de 
las cosas sensibles para entender.

E l 8imbolismo es un instrumento de expresidn del hom b re61. 
E l hombre usa un gran numero de signos: la lengua, saludos, des- 
precios... A .  Varagnac sefiala no sdlo la persistenda del simbolo, 
Bino tambi^n la permanenda de Bimboios tradidonales, y  seAala el 
peligro de su explotacidn por la politica ®01 2.

Pero hay algo mis profundo. L a misma naturaleza es una palabra, un 
simbolo®3. Si el simbolismo es necesario e imperioso, {no es porque el 
cosmos material es obra del Verbo? La poesla muestra muchas veces que la 
misma naturaleza tiene un sentido, un lenguaje; que ella misma es un len- 
guaje. M . Carrouges ha mostrado en la liturgia su misterio sacral y  su mis- 
terio portico, fundandose en la simbologia liturgica. Citamos sus palabras, 
porque ilustran lo que hemos querido decir y  sc fundan en un principio 
metaflsico aut£ntico: «Hay en la liturgia una funcidn poetica que se com- 
prenderd mejor cuando se llegue a conocer que las imigenes de la liturgia 
estin muy lejos de ser arbitrarias.

La liturgia es un misterio sagrado, pero tambidn un misterio portico, y 
los dos son inseparables. La realidad del mundo divino funda la verdad 
del mundo podtico, mas ei mundo portico es el que hace misteriosamente 
imaginable la inimaginable presencia del mundo divino.

Al evocar la liturgia todo el vigor y  fuerza de la poesla, no se apropia 
nada extraho; al contrario, la evoca en sus propias fuentes. Asl, se restaura 
al calor de los templos la alianza original del mundo fisico y del mundo 
sagrado. La religion cesa de ser pura aspiracion interior para reconquistar 
el cosmos. Santifica simultaneamer.te el esplritu, la carne y el universo.

Las imagenes liturgicas libran la materia y las formas del mundo fisico, 
desatan la trama del utilitarismo y de las concepciones racionallsticas, para 
aparecer libres y puras como el primer dla.

Los simbolos que usa no son tergiversaciones intelectuales; son el hilo 
transparente y coloreado del arco iris en el cielo, que une de nuevo las esencias 
de la tierra con las del cielo. Sin embargo, no se trata de una iluminacion 
insensata nacida del deseo del hombre. Lo que sucede es que la naturaleza 
ha cesado de ser opaca a lo sobrenatural. La decension mediadora de Cristo 
sobre la tierra ha restablecido el dialogo de Dios con el hombre, y  este 
vuelve de nuevo a alimentarse de vida divina por medio de un reducido 
niimero de materias privilegiadas.

La escncia de la liturgia es simbolica y lirica, pues ella es el lenguaje y 
figura eficaz del mundo divino.

Es cierto que aun para muchos estos simbolos de la liturgia son descono- 
cidos, y lo son en la medida de nuestra ignorantia, como ei mismo mundo 
no es un santuario sino en la medida cn que cl hombre se encuentra puri- 
ficado. Hasta que no se escuche la palabra del universo, hasta que ese templo

01 D. S ixes. !,<• sxmbolisme, instrument ^expression Jc  t'honie: «La Maisen P i t ’ :», jo  
l 135?̂  p«44SS.

02 L f  symt\'lc ibkl., p.6.?ss.
63 M. Carrouges, La natuie esi uric p a  role: ibid., p. 14-43.
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d^Jedeier profanado, elSeflor harciervado lugarea elegldos donde su pueblo 
te aline alredcdor de palabra*, de imdgencs, de geatoa aagradoa. En las Igle- 
alas, bajo el velo de loa almboloa porticos de la liturgia je  prepara la gran 
reatauracidn de tod as las cosas» « .

Uao y  abuso de la sim bologia litfirgica

Alegorismo y  simbolismo.— Porque la liturgia ea simbdlica— evoca 
y  realiza «los misterios» por gestos y  cosas Bensibles— , muchos au- 
tores medievaies creyeron quc todos los ritos, uno por uno, podrlan 
ser explicados por razones Bimbdlicas. Confundieron el slmbolo 
con la alegoria. E l simbolo es global, simple, espontineo, popular, 
y  su significacibn se percibe espontineamente; la alegoria, por el 
contrario, es analitica, artificial, reservada no ya  a hombres cultos, 
sino alambicados. As( como el slmbolo es afectivo y  activo a la vez, 
la alegoria se dirige m is bien al conocimiento racional. N o  ve en 
los ritos m is que un arsenal de razone3 teol6gicas y  moralizadoras.

E l alegorismo comenzd con Amalario de Metz, pero su mayor 
representante lo tuvo en Durando de Mende, llamado el Especula- 
dor (i 230 -1296). Su obra principal, Racional de los divinos oficios, 
indica ya en su tltulo todo un programa, pues el racional es la pieza 
liturgica del sumo sacerdote de los judlos. Sobre el corporal, por 
ejempio, dice cosas inveroslmiles: que significa la pureza, la inten- 
sidad de los sufrimientos de Cristo, pues el lino adquiere su blan- 
cura a fuerza de muchos golpes; significa tambien la Iglesia, cuerpo 
mlstico de Cristo, y  el mismo Cristo; as! como el corporal, cuando 
csta doblado, no se sabe cual es su principio ni su fin, asi tambien 
la divinidad de Cristo. En  los cuatro pliegues a lo largo y  en los 
cuatro a lo ancho ve las cuatro virtudes cardinales y  las tres teolo- 
gales; significa tambien el abatimiento de Cristo en su pasion, y  
continua en una lista larga de razones inveroslmiles. Segun Duran
do, la teologla dogmatica y  moral podrla resumirse en los corpo
rales.

Con el mismo criterio hace Huysmans su exposicion sobre la 
catedral, que, no obstante un verdadero simbolismo como sacra
mentum Ecclesiae, el dice que los cimientos son la caridad; los cua
tro muros, los evangelistas o las virtudes cardinales; el techo, la 
caridad, quc cubre la multitud de los pecados...; las ventanas, nues- 
tros sentidos, cerrados al mundo y  abiertos a D ios...

Como se ve, es sacar de quicio las cosas. M as aun, desprestigiar 
el verdadero simbolismo littirgico y, por lo mismo, ser causa de 
quc se dcspreciase tambien la misma liturgia, verdadero regain de 
Dios a su Iglesia.

No se ha de confundir este excess de simbolismos, o mejor alegorismo, 
eon la autentiea simboiog:.’. del medievo, epoca nun penetrada de simho- 
lismos. En la epoca feudal nacieron grandes sistemas sin'.bdlieos, especial- 
monte la heraldic.’ , l a \ida socid de entonees no se comprende sin un 
gtan numero de e imager.es, ilesde la toma de posesion de un eleva-

64 Ibi,).. p.4;-4j.
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do eittfd haftta el simple convenio entire dos familias o individuos. Los mismos 
romances caballercscoa son claro exponente del tuo del eimhotismo en el 
medievbi ttiAeadn, ellos'mismos cjstdn concebldoe en un estilo slmbdlico; 
por ejemplo: Bet Inconnu; E u c et Enide, y  sobre todo los que tuvieron por 
objeto al Santo Grial, la copa mlstica, que, independientemente de au autln- 
tica historia, represents a la vez a Cristo rnuerto por los hombres, el ciliz 
de la santa cena, es decir, la grac’ia divina concedida por Cristo a sus disci
pulos, y  el cdliz de la misa, que contiene la aangre real del Salvador. Eotas 
tres realidadcs Bon inseparables en los poemas, y  la ceremonia del Grial 
es su revelacidn. M uy significativo es que el Santo Grial no fu i cncontrado 
sino por Glaad, el caballero virgen, totalmente abandonado a la voluntad 
de Dios y  lleno de amor.

La fuerza dei slmbolo llegd a tal grado, que constituyd la clave del arte 
medieval y  did origen a una expresidn pldstica enteramente original63.

El papel de la liturgia fud decisivo. Los grandes acontecimientos y los 
actos mis sencillos de la vida ordinaria se desarrollaban dentro del marco 
de la liturgia, donde habla una gran cantidad de slmbolos. «Nosotros hace- 
mos el gesto, pero Dios es quien obra*. Tal eia el principio por el que se 
observa la concienda profunda que tcnlan de la realidad y eficacia del 
slmbolo.

Tiene la ventaja el slmbolo que da un modo de conocimiento intuitivo, 
dinimico, que permite conscguir lo verdadero sin esfuerzo, por amor. 
Es accesible a los humildes y  a los sabios: a los pastores de Beldn como a 
los Magos de Oriente; s61o permanece inaccesible a los racionalistas, quie- 
nes despredan todo simbolismo, pero que en realidad lo utilizan constante - 
mente. Pone el slmbolo un fondo comvin a todos los hombres. Su expresidn 
mis alta, su triunfo, se encuentra en la liturgia de la Iglesia65 65 66.

Realismo exagerado.— Y a  en la misma Edad M edia se levanta- 
ron algunos autores contra los que exponian el caracter simbolistico 
de los ritos liturgicos. Agobardo, arzobispo de L-y6n (t  840), y  F lo 
ro, diacono de la misma iglesia ( f  860), fueron encarnizados adver
sarios de A m alario y  de su  obra litu rgica67. Pero las criticas mas 
acerbas vinieron mas tarde con los «innovadores» y  originaron en 
ellos un  gran desprecio por la liturgia. M as tambien en el campo 
catolico se reacciono en contra, tal vez con un fin bueno de salvar 
el prestigio de la  liturgia. Aparecieron obras m uy buenas, pero dc- 
fectuosas p er el extremo contrario. U n a dc estas obras principales 
fue la de dom Claudio V ert Explication simple, litterale et historique. 
des ceremonies dc VEglise ( 17 0 6 -17 13 ) , en la que, al querer quitar 
de la liturgia una vegetacion parasitaria, suprim e tambien su grano 
jugoso y  nutritivo. Sus explicaciones son simples y  claras. Tiene 
sus preferencias por las causas materiales y  con frecuencia suprime 
el sentido profundo de los ritos con su sim bolism o y  poesia. Para 
e! la primera parte de la misa no tiene relacion alguna con la segun-

65 Recucrdese lo que significa ha en la Edad Media el masoerosmo y !.i figura dc! hom- 
bre—cuadrado= perfeccion humana, y lo circular»perfection divina — , y como se uso en 
las plantas de las constructiones eclcsiastica:» la lorma cu.ulrangul.ir > circular pan significat 
que compendiaban lo perfecto en lo humano y en lo divino.

66 R . P ernoud, L e  sy m b o le  d u  Xftnvn-A.ce ti nntre te m p s : «La Maiscn Dieu», 20 (1050'» 
p.yss.

07 IX' Agobardo podemos citar: I.ifai dr correptione Antiphondiii: PL 104.320: C-'nf?.? 
lihnr$ i?.uztuor AnuiLitii: PL  1 0 4 , I V 1 *1.»ro: Liiv* de dr. iru d:.:, at:f a!
anterior: PL 104,325; De J it  tone PL 119,15-70.
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da, Si ae ken las Eaeritutas en la misa, no ca aino para el provccho 
«spiritual de to» Seles, y  no porque exists tin lazo de uni6n entre 
el alimento de la fe por la palabra de Dios y  el sacrificio eucaristico. 
Podrlan continuarse los ejemplos en este sentido.

Ccnciliacidn.— PrActicamente no Be ha tenido un sentido pro
fundo del simbolismo litfirgico hasta el movimiento liturgico actual. 
Desde el tiempo de los Padres, la liturgia como uimbolo no ha sido 
revalorizada en ninguna Apoca como en nuestros dfas en toda bu 
exactitud, pues ya hemos victo c6mo en la Edad M edia el exagera- 
do simbolismo ahogd el verdadero sentido del Bigno liturgico. Mas, 
tedricainente, la conciiiad6n entre el slmbolo y  el dato histdrico se 
tuvo antes. U n a de las obras mia interesantes en este aspecto fue 
la del P . L e  Brun Explication littbale, historique et dogmatique des 
pri&res et cirimonies de la messe ( 17 16 -17 2 6 ). E n  realidad fu6 una 
refutacidn de la obra del P. Vert. Su prefado es un maravilloso 
modelo de penetracidn, de equilibrio entre la historia y  el sentido 
de la liturgia. D e Vert decia, por ejemplo, que las luces en la litur
gia s6lo tenlan el fin de alumbrar. A  esto opone L e  Brun que tam- 
bidn un sentido mistico, puesto que con ellas se querla honrar las 
reliquias de los mArtires y  el cuerpo de los difuntos. A dem is, ipor 
quA se daba una luz al nedfito al salir de la fuente bautismal? iPor 
qud no antes, ni a los otros que concurrian a esta ceremonia? Se 
querla simbolizar aquel dicho del Apdstol: «Antes erais tinieblas, 
ahora luz en Cristo». D e Vert afirmaba que el incienso s6lo se uti- 
lizaba en la iglesia para quitar el mal olor. A  esto opone L e  Brun 
que en ese caso bastaria que se colocasen en ciertos lugares del re- 
cinto sagrado algunos recipientes con fuego para que en ellos se 
quemase el incienso, y  no que el mismo pontifice bendijese el in
cienso con preciosas oraciones, como lo prescriben ya las Constitu- 
ciones apostolicas, y  el mismo incesase el altar. Y  as! sucesivamente 
va oponiendo L e  Brun, muy atinadamente, argumentos en contra 
de la obra del P. D e Vert. E l defecto de este esta en su exclusivis- 
mo y  en la generalidad con que afirma el caracter meramente na
tural de los ritos sagrados6S. L a  liturgia, no obstante dcsarrollarse 
en un ambiente de simbolos, es eminentemente realista.

Realismo de la liturgia.— Uno de los problemas que pueden pre- 
sentarse al cura de almas en la catequesis liturgica es el de salva- 
guardar el caracter trascendente del misterio liturgico y  su inser- 
ci6n en la realidad humana. E l problema, en realidad, es ficticio, 
pues se resuelve examinando los elementos que parecen causario. 
Se ha de considerar a la vez el caracter gratuito y original del mis- 
tcrio cristiano y el caracter salutifero del mismo misterio, es decir, 
enraizado en una realidad humana y actual.

A si se evitaran dos peligros: a ) el de una liturgia enteramente 
independiente de la vida concreta, de tal mode que apareciese como 
una sobrevivencia arqueulogica, una cspecie de «lluvia de medios 
de salvacidiv» sobre una humanidad cstupefacta y pasiva; y  b > cl de

C.Ii HOCldN OB U tV M U

* l&ifguiut*: »Lu M aison Dicu*, 20 ( 1950) P.S5-93.68 Petite julhAogie Ju symbolism?
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una vision apologetica o falsamentc apoBtblica del misterio, de un 
cierto «concordismo» litdrgico que presentaria loa signos rituales 
en el flujo y  reflujo de ideas y  costumbres paganas que le Harlan 
perder todo contacto con la realidad divina. «Lo ritual» es a base 
de «lo real»69. S6lo as( se eomprenderd perfectamente la liturgia, 
como diremoB en Beguida al tratar de la Hturgia como misterio.

Sohre csto ha escrito el candnigo Martimort: <Lo sagrado es algo com- 
plejo e inestable. Se sittia en un justo medio, dificil de sostener, amenazado 
por todos los lados. Cuando se quiere proponer un nivel nitty elevado, muy 
interiorizado, desprovisto de toda observanda ritual, se le vada y se cae 
en graves errores; cuando no se lo quiere considerar mis que a la luz de la 
historia de las religiones, se corre el peligro de volver al paganismo, a la 
superstici6n, a la magia. Hemos de mantmernos ficles a las directrices de 
la Iglesia.. bien claras en el transcurso de su existencia, especialmente en la 
regulaciOn de las ceremonias liturgicas; cn elfas encontraremos el verdadero 
sentido de lo sagrado en la Iglcsia catdlica, en ellas encontraremos al Sefior: 
Gustate et videte quam suavis est Dominus. Esto no puede realizarse mis 
que en los que tienen el sentido de Ia reverencia divina»70.

M isterio  cristiano y  liturgia, o la liturgia co m o  m isterio

i)  S In t e s is  h ist o r ica .— Para los Padres griegos, especialmen- 
te para Origenes, mysterion y  sus derivados o equivalentes; signo, 
simbolo, figura..., viene a ser una cosa sensible que contiene es- 
condida en si una realidad divina, que se manifiesta a quien puede 
percibirla y  se comunica a quien esta dispuesto a recibirla. Dos 
elementos, pues, hay que considerar en el: la cosa sensible y  la rea
lidad divina. Esto lo aplican a toda la cconomia de la redencion: 
Esciitura divina, accion liturgica, al mismo Cristo, el gran Sacra
mentum o M ysterium : D ios y  hombre 71. A  elio llegaron los Padres 
despues de haber desarrollado y  determinado la gran vision escri- 
turistica dei mundo, como historia sagrada siempre en acto, en 
estos tres puntos:

a) Consideraron los detailes dei Antiguo Testamento como 
imagen, tipo, figura... de la realidad de la nueva economia y de la 
futura (la escatologia).

bj Vieron en los acontecimientos historicos de la vida de C ris
to y  de la vida de la Iglesia un valor simbolico real que manifiesta 
una realidad espiritual presente.

c) T od o esto lo encerraron dentro dei concepto mysterion.
A  partir dei siglo iv, el concepto mysterion se aplica cada vez 

mas a los ritos liturgicos; entendicndo en esta cxpresion no solo los 
ritos csenciales de la iniciacion cristiana, sino tambien los ritos dei 
catecumcnado: como la oracion dominical, los exorcismos...; y  pro-

** i>>bre csto ha escrito cosas buotus H. J en n y , \ .  h' sui le •caiisrr.c dc I'.tu’gie: «La 
Maiscn L\eu», p.oo-KV.

79 Le sens du sacre: «La Maison Dieu». 20 (1950) P-47-74. Sobrc el sentido dc lo sagrado 
sc discutio larg.iir.cntc cn las scsionos hruifticas dc V,in\cs cl i? dc julio dc 2 C4V y luc rcco- 
gida y publicada cn «l.a 17 ..

‘ 1 I I . non liASAK, Le  rny.x.'i'ii ’i *Kivi:cidw s dc scicn. ». 20
p.5i 3ss; 27 (1937)
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gralvamente ee aplic6 at myron K ,  a la consagracidn monAstica, a 
los funerales, a las horas can6nicas.,.;.en una palabra, a toda la li- 
tttrgia.

Entre los Padres latinos sucedi6 lo mismo, con la diferencia de 
que ellos eniplearon desde muy antiguo, como puede verse en T er- 
tuliano, la palabra sacramentum, y, aunque en muchos casos vean 
en esa palabra el concepto de juramento de fidelidad, empeflo mo
ral, que no estaba ausente del concepto mysterion, sin embargo, 
siempre ven en ella lo mismo que los griegos en la de mysterion, 
es dedr, los Padres latinos entienden los mysteria y  sacramenta iden- 
tificdndolos con toda la liturgia cuando se refieren a los ritos, y  este 
modo de obrar permanece inmutable en Ocddente hasta el Bi- 
glo XII72 73.

Van der M eer lo ha estudiado especialmente en San Agustln 74, 
el cual puede ser considerado como un representante autdntico del 
sentir de los Padres en esta materia en el periodo indicado.

Para San Agustln, nuestro culto es simplicisimo en compara- 
ci6n del de los judios y  paganos: «Los misterios cristianos— dice—  
son ficiles de celebrar, poco numerosos, y  se realizan con una casta 
reserva»75. M as San Agustln cuenta entre estos misterios (sacra
menta) : el bautismo en nombre de la Santlsima Trinidad, la parti- 
cipacidn al cuerpo y  a la sangre de Cristo, todo lo que prescribe la 
Escritura candnica, toda la practica de las Iglesias que remontan 
hasta los apdstoles y  las pricticas fundadas sobre las decisiones 
conciliares. Todo lo demas hay que desecharlo como misterios o sa
cramenta76. Pero distingue entre los sacramcntos del culto y  los 
sacramentos de la predieacion77, y estos ultimos pueden ser mu
chos. Uno y  otro coinciden en su caracter de signo sagrado. Aqul 
esti el nudo del problema. Para San Agustln, sacramentum es igual 
a slmbolo sagrado; slmbolo: signo que se refiere a otra cosa; sagra
do: inteligible sdlo para los creyentes, los iniciados.

A l parecer, para San Agustin el slmbolo no tiene mas mision 
que ser signo y, por lo mismo, sdlo significar. E l fin del slmbolo, 
dice, es triple:

a) Sugerir: evoca realidades superiores, sagradas...
b) Inflamar: eleva el esplritu, como una antorcha aplicada a 

la materia inflamable de nuestro corazon: «He aqul la razon intrin
seca de todo simbolismo: alimentar el fuego del amor y  atizarlo de 
tal modo que seamos elevados como por una gravitacion interior 
hasta el lugar del reposo.. .»> (D e catech. rudibus 9,13).

c) Ocultar y  revclar: com o todo sim bolo.
Sin  em bargo, si se profundiza bicn en sus obras, dificilm ente

72 Aiytsn. lo equivalentc entre los otionules al crisma.
73 Cf. H. M ic h e l . P T C  14 , 1.* pa 's , 4O7SS.
74 Sdcianurnttan chtz Saint Avgutm: «La Maison Dicu», 13 (1948^ p.SO-64.
75 «... ijaacviji»  pauca pro m u lt e a d e m q u e  t.wtu facillim a, cl intellectu angustissima

*.t observatione castissima* j P c  c.::»:stuina 3.9 .13). 7
76  i:p;>: 54.1; 19.35: 54
7 7 Los usiiinos con Irecuencia cn la predieacion. mas con parsimonia en la celebra cion 

dc los misterios (Ep. 55,7.13)-

www.obrascatolicas.com



p.l. CUE3H0NES GENERA!, 88 M UTUROIA80
bc encontrary un autor que hable con m ia  claridad acerca dc la 
eficacia del signo liturgico 7*.

No Be encuentran cn San Agustln expresiones como data: «Lob 
8acramentos contienen la gracia que repreaentan*. Sin embargo, bc 
encuentran cn dl expresiones en este aentido: «Los signos figuran 
aquello que nos dan, y dan lo que significant.

La doctrina patriBtica acerca de Iob mysteria y  sacram enta influ- 
y6 mucho en la misma termiuologla liturgica: N o  hay mis que ho- 
jear los libros liturgicos antiguos, como los sacramentarioa roma- 
nos: leoniano, gelasiano y gregoriano, para darse perfecta cuenta 
de esto. En ellos se llama sacramentum  a la Iglesia, muchas veces 
a la misa, eucaristia y bautismo, a las celebraciones liturgicas, al 
matrimonio, al sim bolo, al incienso, al agua bendita, a las fiestas, 
especialmente a la Pascua,., Aunque en menor e scala, se ha con- 
servado hasta el dfa de hoy en la liturgia esa terminologfa, y as! 
todavfa hoy se llama a la Pascua Sacram entum  Paschale.

Con todo, hay que confesar que generalmente los Padres no 
acentuan entre los diversos ritos liturgicos aquello que tienen de 
especial nuestros siete sacramentos mayores. Esto fub obra de los 
escoldsticos. especialmente de Santo T o m is, aunque y a  se encuen- 
tra en Pedro Lom bardo. M as luego se acentud demasiado esta dis- 
tincibn, hasta dejar casi obscurecidc el caricter sacramental, mis- 
terico en su sentido genuino, de los otros ritos liturgicos. E l  reva- 
lorizar todo esto, aun sin que pierdan nada los siete sacramentos 
mayores en lo que ellos tienen de especlfico, se debe al movimiento 
liturgico actual, de un modo especial a  la escuela lacense. Por eso 
he dicho antes que nunca se ha estado en la Iglesia en una posesion 
tan perfecta del misterio del culto como en la actualidad. A l  tratar 
de la liturgia sacramental hacemos una exposicibn mas detenida 
de la palabra sacramentum.

2) S i'n t e s is  d o g m a tica .— L a  Iglesia, desde sus origenes, se 
expresa en actos que son a la vez expresibn de su culto y  los instru- 
mentos de su ministerio de santificacion, que Cristo le ha confiado. 
O con otras palabras, la doctrina del misterio es la esencia del cris- 
tianismo, de la que el misterio de culto no es mas que su expresibn 
cultual.

L a  teoria del m isterio  viene a ser com o una concepcion totali- 
taria del cristian ism o, que engloba toda la v id a  cristiana. Incluso  
uno de los m as acerrim os opositores a  la doctrina caseliana acerca 
del m isterio del culto, com o el P . P ru m m , no deja de considerar la 
tesis del m isterio  de culto com o nina explicacion  de la conciencia 
cristiana fun d am en tal»79. E fectivam ente, ella no hace otra cosa que 
explicar el cristian ism o partiendo de la  liturgia, o de otra form a, 
detinir la litu rgia  en lo que ella  tiene de m as profun do y  esencial, 
por la m ism a esencia del cristian ism o, oculta en sus sim bolos y  
ritos.

y$.y-io a Honil’acio, il hautUnio.
Clnistmtum ah Xcuh?it$trbvbni* U’ riburgo p.426.
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El cristianismo no ea «implemento una doctrina, una enseftanza, 
una filosofh Ante todo ea un hecho, una historia, en la que hemoa 
de participat: historia paaada, mas que de algtin modo ha de aer
contempordnea a todas las generacionea futuras.

Precisamente dse es el nudo del problema: esa contemporaneidad 
de la historia de Cristo, el contacto entre Cristo y  el cristiano. Cristo 
no es un personaje puramente histdrico; se perpetiia en cierto modo 
a travds del tiempo de un modo inefable y unico, y esto de modo 
eBpecial por medio de la liturgia.

Se ha hablado mucho del misterio en el paganismo en reladdn 
con el misterio cristiano. Aunque existan puntos de contacto, el 
misterio del culto cristiano tiene bus raices en la Biblia, especial- 
mente en San Pablo, y, aunque en 61 pudiera haliarse algun pareci- 
do con los misterios culti cos paganos, la razdn ultima de los miBte- 
rios culticos cristianos estd muy por encima de aqudllos. De todas 
formas, no hay que plantear el problema en un sentido histdrico, 
sino teoldgico. Si se observan puntos analdgicos entre los misterios 
cristianos y los misterios paganos, esto nada quiere decir contra 
los unos ni contra los otros. Analogia no quiere decir dependenda.

E l  misterio cristiano.— L a  obra redentora de Cristo, que se pro
longa desde la encarnacidn hasta la ascensidn con su punto culm i- 
nante en el Gdlgota y  en la resurreccidn, es imitada, reproducida 
y  realizada en el culto. Los iniciados, es decir, los bautizados, tcman 
parte en este drama sagrado en la accidn cultual; por ella participan 
en Ia muerte y  resurreccidn de Cristo: consepulti consurgemus, y  al- 
canzan asi la gracia de la salvacion. Desde entonces el contacto 
entre Cristo y  el cristiano se establece por y  en una accion cultual. 
D e  este modo la liturgia viene a ser el lugar por excelencia del 
encuentro entre Dios y  el hom bre30.

E l fiel no podra apropiarse la salvacion en la meditacidn solita
ria, en la que el se abisma en lo divino, ni por sus esfuerzos asceti- 
cos, por los que cada vez quita mas obstaculos a la gracia y  se inclina 
mds a la accidn de Dios en su alma. Todo esto es exedente, y  lejos 
de nosotros menospreciarlo. Sin embargo, lo esencial no esta ahi. 
Dios, por voluntad suya liberrima, ha querido que la salvacion se 
nos aplique por medio de la liturgia. D e esta forina, la liturgia viene 
a ser como la prolongacion de la ascensidn, la continuacion de su 
obra redentora: Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in 
sacramenta transivit81.

Sentido de la palabra «misterio» en la liturgia.— M isterio  cn la 
liturgia, como en el concepto de los Padres, no significa algo secreto, 
doctrina obscura, encerrada, o cosa m istcriosa. Baste leer alguna 
oracidn dei m isal para convencerse de ello. E l term ino griego mys- 
terion sc tradujo  por el latino sacramentum, es decir, cosa sagrada. 
P o r ese m ism o hecho puedc entreverse ya la riqueza dei vocablo.

Significa, en prim er lugar, una realidad sobrenatural revelada, 
o  m ejor, hccha accesible, concentrada, por decivlo asi, y  localizada

J. Daniclo v : «Ii tudes», Yol.249, abril 1946 p.12.
S1 $. L e6n M ac.no, Serm. 74, 2 .° de la Ascension: PL  54,398.
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eh una acci6n cultual. Conocida bAIo a los iniciados.: L o s  profanos 
gustar&n m is  o mcnos de sus Jbellezas extrlnsecas, expc'rimentar&n 
tin vago sentimiento de Ia presencia divina, mas, no penetrardn 
toda la realidad encerrada en el simbolo,

Hemos dicho comprensible s61o para los iniciados, pero bAIo en 
cuanto puede Berio en este mundo, es decir, in speculo et aenigmate 82. 
En resumen, podem os considerar el misterio cristiano como el mis- 
terio del V erbo  que apareciA en la came y nos hi2o participes dc 
su  venida.

Com o puede ver3e, toda la liturgia tiene, por bu propia esencia, 
un sentido sacramental profundo, entendido esto no en el sentido 
restringido actual, sino en su sentido mds amplio, tal como se en- 
tendiA en su origen, en los comentarios y  obras de los Santos Padres 
hasta bien entrada la Edad M edia.

T e o ria  caseliana sob re los inisterios del culto 83

D esd e  hace unos trein ta afios se  resucitA la  consideraciAn d e  la 
litu rg ia  com e el misterio cristiano. E sta  nueva orientaciAn partio  
de la  abadia de M a r la  L a a ch , con  m iras a  u n  conocim iento m is  
profundo del culto cristiano, conocim iento que no se m anten la en  
el a ire, sino  que se cim entaba en  la  h istoria  m ism a de la Ig lesia , en 
la teologia y  en la filosofia relig iosa. E l  propulsor de este m ovim ien- 
to  fue  dom  I . H erw egen, abad  d e  M arla  Laach , qu ien  reuniA un 
gru po  de teAlogos e in vestigadores que se dedicaron de lleno al 
estudio de la teologia liturgica. E l  representante m as destacado de 
este centro de cultura litu rgica  y  teologica fue dom  O don  C ase l, 
qu ien  «por la am plitud de su v isio n , la  autenticidad de su s in ves- 
tigaciones, el genio de su contem placion , sus relaciones intim as con 
la  antigliedad cristiana, el conocim iento extraordinario que tuvo  de 
los Santos Padres, de la litu rg ia  clasica  y  del m onacato antiguo, por 
su  trabajo oculto y  h um ild e, h a  e jercido  una in flu en d a  d ecisiva  en 
la reno%racion litu rgica  de A le m a n ia  y  del m undo entero». A s !  escri- 
bla de el un m onje de su m ism a abadia  lacense.

T a l vez el punto m as destacad o  y  especifico de la teoria  de C ase l 
sobre los m isterios no sea n i e l sign ificado de la palabra misterio ni 
la  extension del m isterio cristiano , pues hoy todos los teologos y  
liturgistas lo adm iten despues de a lgunos anos de controversias. L o  
genuinam ente caseliano, a n uestro  ju icio , es el concepto teologico 
del m isterio del culto. L o s  teologos del misterio desean d estacar la 
prim acia del plan ontologico en el cristianism o, sin d espreciar el 
plan psicologico y  m oral, que s igu e inm ediatam ente al prim ero . 
Estan plenam ente convencidos d c  que se m anticnen dentro d e  la 
linea del N uevo  T estam en to  y  dc los Santos Padres. P or eso m ism o

Entre otro* muchos textos tie San Pablo pueden citarse Eph. i Tim 3,6; Col 1.27 -
Solve los miste: do» culto se  puede consultar e: ml 14 de - La Maison Dicu* 1104$*;

j I. T ill tvnv\ e*t li -Rev. I p  dc iVr.vho Ginun'w»». n 14. nuv-» -iunio 1050; M. G. tV>- 
s.\su. j.i <i •» 1 del re:; <Lituie:u* î Silos 195O P-340>'*;
} .  O n a t iv ia , publicaciones d el Seminario d c  Vitoria.
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desean dar una realidad m4s densa a nuestroa conceptos usuales de 
gracia, signo, sacramento, liturgia, etc., etc,

Para ellos, la gracia es el mismo Gristo y  su obra rcdentora y  no 
sdlo un fluido que dimana de ella y  que el sacramento nos da casi 
«como una medicina en una plldora». L ob signos sacramentales con- 
iienen y  realizan io que rcprcsentan. L a  accidn ritual no es tinica- 
mente una representacidn, en la acepcidn moderna de este vocablo, 
sino una verdadera reproducciOn, una rcactualizacidn de las accioncs 
de Cristo. Recibir el sacramento, participar en la liturgia, no significa 
tanto una gracia como una elevaci6n de todo el ser, un cooperar con 
el divino Salvador, una participa ci6n en su obra redentora. Y  toda- 
via m 4s espcdfico  es en £l la trascendcncia del cspacio y  dei tiempo 
de las acciones salutiferas de Cristo en su individualidad numdrica. 
Cosa que han negado casi todos los tedlogos, e incluso algunos han 
querido ver una censura a la misma en las palabras de Pio X II  en 
la Mediator Dei al hablar de los mistcrios dei culto: «No en la forma 
incierta y  nebulosa de que hablan algunos escritores recientes». Pero 
esto es demasiado aventurado. N i en la enciclica ni en la carta del 
cardenal Marcheti, secretario del Santo Oficio, al arzobispo de 
Salzburgo se condena la doctrina dei culto; m is aun, la carta del 
Santo Oficio se reduce a una llamada de atencidn a toda tentativa 
de envolver la autoridad pontificia en la contienda. O tros, como 
dom Dekkers, llegan a decir que en la parte dogm atica de la encicli
ca que versa sobre el sacrificio de la m isa se em plean fdrm ulas que 
se aproxim an a la doctrina de dom  C a s e i84.

M u ch os teoiogos sim patizaron mas o menos con las teorias de 
C ase i y  de la escuela lacense, como D iekam p, V onier, M asu re ... 
O tros, en  cam bio, como los jesuitas U m berg, H anssens, Priim m  
y  e! p rofesor Sohngen, le hicieron enorm e resistencia, de la que 
tuvo que defenderse denodadam ente el m ismo Casei.

N o  es posible negar ciertos puntos oscuros en la teoria caseliana 
de los misterios. E l pudo habernos dado todavia una exposicion 
m is clara de la misma, pues consta por algunas cartas suyas que se 
alegro mucho de la aparicion de la Mediator Dei; mas paso a una 
vida mejor en la Pascua de 194S. Sus discipulos siguen investigan
do sobre ella. Con todo, no se le puede negar el merito inm enso de 
haber descubierto una vena riquisima de autentica teologia trad i- 
cional.

Placenos trasladar aqui un parrafo de la enciclica Mediator Dei 
sobre los m isterios dei culto: *Por esto el ano liturgico, al que la 
picdad de la Iglesia alim enta y  acom pana, no es una fria  c inerte 
representacion de hechos que pertenecen al pasado o una sim ple 
y  desnuda reevocacion de realidades de otros tiem pos. fis mas bie:t 
C risto  m ism o, que vive en su Iglesia y  que prosigue el ear.uno de 
inm cnsa m isericordia por E l io.iciado con piadoso e *:',>eio en. es-a 
vid a  m ortal, cuando paso derram ando bienes, a fin de ponor a las 
alm as hum anas en contacto con. sus m isterios y haeeti.is vivit p

84 L a i  d > . K t r m e  d u  m y s t a e  iv n  idrm c?: « rd :o is*c  ct liturgio», 3 1  ( ig4<)> p 3 1 5 .  
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ellos; misterios que estin percnnemente presentes y operantes, no 
en la forma incierta y  nebulosa de que hablan algunos escritores 
rccicntes, sino porque, como eneefta la doctrina catdlica y Begun 
la sentencia de los doctores de la Iglesia, son ejemplos ilustres de 
perfeccidn cristiana y fu entes de gracia divina por los maritos y la 
intercesi6n del Redentor y porque perduran en nosotres con efecto, 
siendo cada uno de ellos, en la manera adecuada a su indole particu
lar, la causa de nuestra salvacidn* 85.

•  •  •

Consecuencia para la pastoral: Si la liturgia es un conjunto de 
signos y  cl signo tiene por misidn propia significar, sc ha de cuidar 
de no restar sign ificacidn  al rito liturgico. Y  esto no b<51o en lo que 
atane a la validez de los ritos liturgicos, sino tarnbien en lo que se 
refiere al decoro de los mismos: que una cruz sea realmente una 
cruz; que las palabras no se pronuncien atropelladamente; que la 
limpieza, el orden y  el buen gusto artlstico resplandezca en todos 
los objetos y vestidos litdrgicos; que las ceremonias se realicen con 
toda naturalidad  y  dignidad. E l canto ha de ser ejecutado con toda 
dignidad y  decoro, tanto por los ministros como por la asamblea 
liturgica. L o  mismo hay que decir de las actitudes y  gestos y  movi- 
mientos. L o  mismo tarnbien en los elemer.tos del culto: el incienso, 
que sea realmente tal o algo m uy parecido y  no ciertos productos 
que no huelen bien y  provocan la tos de los ministros; las velas, 
bien derechas e igualadas; los manteles de los altares, el edificio 
sagrado, con sus dependencias: bautisterio, sacristia... E n  fin, que 
tedos los signos de la liturgia signifiquen por si mismos y  no sean 
signos de signos, o mejor, malos signos de los signos liturgicos.

C a p it u l o  2

EVOLUCION HISTORICA DE LA LITURGIA

(B reve sintesis)

E n  liturgia general y  mas aun en la especial se dan suficientes 
noticias historicas acerca de los ritos liturgicos. M a s  es m uy conve
niente en el estud io  de la litu rgia  tener presente el caracter general 
de las d iversas epocas y  los representantes m as destacados de las 
m ism as. T ratarem o s de las etapas siguientes: I. D esd e  los com ien- 
zos hasta la paz constantiniana. I I . D esd e la paz constantiniana has
ta cl fin de la era  patristica (s .vm ). I I I . E l  m edievo occidental (des
de el s .v m  hasta el x i) . IY\ Segunda parte del m edievo occidental 
(desde el s .x i hasta el concilio de T ren to ). V . D esd e  el concilio do 
T rem o  hasta dom  G ueran ger. V I . E l m ovim iento liturgico actual.

”  Fa. S « I U  " V  tv SO S.
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I. Dcadc loa comicnzos de la era crittiana hasta 
la paz conctantiniana

Unidad de ritoB caracterizada por la Bimplicidad dc los mismos. 
EBto en general, pues en casos particularcB se notan algunas difc- 
rencias, exccptuado aqucllc que dcj6 dctcrminado Cristo. Es cl pe
riodo de la improvisacidn. San Pablo nos ha dejado cscrito cl aspccto 
dc cstas primeras rcuniones cristianas, cn las que se sucedlan los 
carismas de ia profecla, dc la didascalia, glosolalia... L a  misma 
Didaji nos asegura que sc ha dc dejar libertad dc improvisar al 
profeta. E n  el mismo sentido hablan San Justino, Tertuliano y 
otros. Se im provisan no s6lo los himnos y  canticos, sino tambien 
la andfora. Si sc comparan la redaccibn de las andforas y  otras ora- 
ciones antiguas que han llegado hasta nosotros en San Clemente 
Romano, la Didaje, San Hipblito, las Clementinas, llechos de Santo 
Tomds..., sc notard que cxiste alguna diferencia cn la forma cn que 
estdn redactadas. En cste sentido puede dccirse que cada iglesia 
organizb su servicio liturgico como lc parecib. Con todo, seria in
justo y  crrbneo no reconocer en todas ellas caracteres identicos, 
sobre todo en cl bautismo, confirmacibn, pcnitencia, eucaristia, si- 
naxis, formas dc oracion.

D e hecho se notan ya en esta epoca tendencias a la unidad, y  a 
ello van  encam inadas algunas intervenciones del m agisterio de la 
Iglesia , especialm ente el de Rom a. El Liber Pontificalis de los pri- 
m eros siglos esta lleno de prescripciones de los papas relacionadas 
con la liturgia, y  aunque en ese periodo se deba adm itir ciertas 
reservas en orden a su autenticidad, m uchas de ellas, sin  em bargo, 
han sido confirm adas por testim onies antiguos Pueden citarse 
com o casos bien dem ostrados: la cuestion de la Pascua en el pon- 
tificado de V icto r I; el canto del Sanctus en la m isa prescrito por 
S ixto  I; la intervencion de los papas cn la contienda de los rebauti- 
zan tes...

O tro  caracter de la liturgia de este periodo es el de la sim plici- 
dad . L o s  ritos del bautism o, confirmacibn y  de la ordenacion des- 
critos en los H echos de los Apostolos son bien sim ples. Pronto se 
anaden a  los m ism os otros rilos, que ponen de relieve toda la sig- 
nificacibn de los sacram entos. A si, en el bautism o, por cjcm plo, 
los exorcism os ticnen por fin hacer com prender al catecum eno su 
libertad  con respecto al poder de Satanas. U n  sentido propio tenia 
tam bien la redditio symboli y  del padrenuestro, la aperitio aurium, 
las unr.iones... Sem cjante dcsarrollo aparece tam bien para la euca- 
ristia  y  para los demas sacram entos. L a  anafora de San H ipblito, la 
m as antigua que se conoce, presenta la oracion eucaristica rc d a c iJa  
a su m inim a expresten. L a s liturgies p  sv r i. avs desarroliaian  todo* 
su s elem entos. L a s  misrnas suiaxis cristianas dc este periodo pro
ven tan esa m ism a scncillcr.. L a  oracion liturgica sc reduce por cl

1 Ct. P. L i j <y , Lc iifV* ci u! M.«»v ’ .'••Liru'; «Rev. iTlust. ct littoi. iclig.* (11*07)
II P.1S2-1S5.
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momento a la vigilia y a la sinaxis eucaristica, pues otras oraciones, 
como la del padrenuestro en determinadas horas del dia, aunque 
son vivamente recomendadas, no tienen el carActer de ser oraciones 
oficiales.

Como representantes mA3 destacados de la literatura patrlstica 
de csta Apoca pueden citarse: L a  doctrina de los doce apdstoles (s.l) 2, 
que trae preciosas noticias acerca del bautismo, la eucaristia y la 
sinaxis dominical. La sinaxis eucaristica se encuentra mAs desarro- 
llada en la primera Apologia de San Justino (f 165). E11 la Apostolica  
Traditio  de San Hip6lito (s.m ) se encuentran tambiAn datos irnpor- 
tantisimos acerca de la misa romana, con fdrmulas muy bellas, espe- 
cialmente la anAfora 3. Muchas referendas liturgicas sobre el bau
tismo, penitencia, la oracidn..., se encuentran en la3 obras de Ter- 
tuliano4 y San Cipriano3,

II. D e sd e  la p az constantiniana hasta fines 
d e la era patristica (s.V III)

Con la paz que Constantino did a la Iglesia se desarrollaron 
extraordinariamente la mayor parte de las instituciones cristianas. 
Se did gran solemnidad a la celebracidn liturgica. Comienzan las 
series de peregrinadones, las procesiones, la dedicacidn y  consagra- 
cidn de altares e iglesias. L o s concilios reunen centenares de obis- 
pos, con el cambio reciproco de impresiones y  hasta de influenda 
que esto trae consigo. Eteria, en su Peregrinatio ad loca sancta, narra 
detalladamente ias celebraciones liturgicas de Jerusalem que resul
tan solemnisimas. Poco mas tarde Rom a ofrecera el mismo espec- 
tdculo.

Como causa de esta floracidn y  magnificencia, cada vez en au- 
mento, puede senalarse la proclamacion del cristianismo como reli
gion oficial, y  asi pudo desplegar su vis cultica. E s  posible que influ- 
yese en ello tambicn el derrumbamiento del culto idolatrico. Se sabe 
que el culto pagano y  sus templos eran fastuosos; luego era conve
niente que los paganos, al convertirse al cristianismo, no echasen 
de menos sus antiguas solemnidades. EI peligro de contaminacion 
con ia idolatria no era ya tan grave, y, por lo mismo, la Iglesia podia 
emplear algunos elementos comunes a otras religiones que en si 
mismos y  en la mente de todos significan alguna idea de culto y  de 
adoracion.

Tam bien infiuyo el uso de la corte imperial. N o  parecia deco
roso que el emperador tuviese mas honor y  magnificencia que Cristo.

Las mismas herejias pusieron tambien su obolo en el descnvolvi-

2 F unk, Pufivs Apest elici (Tubincen 1024).
3 Cf. H. C oonoli.y , The so-called Egyptian Church Order and derved documents (Cam

bridge iq iM v on «The journ. of thcol. Studies* (1Q3S) p.650-60; c J .  manual Jo  L\>m B otte 
• Tatis iv-:' Cl P i\ .  The T«*u!:v •’ *: 1rad:!: •*: c f  St. Hrypilyter. a* t\cn:e I .Lon
don IQ57»; H. Hitkks, Die Kirchenordmur^; Hipp-dyUm r«*n Kom iPailerborn 195SI; ed. nug- 
nffica tWl tc\to etiopieo por H. P i ’Esino . Per aethfapisshe Text dcr kirchenordxum: des H ip- 
I '  !; .t . t > lu r u i s c io : f‘w i  ».( Vur i:\40n 1040'.

4 PAL. Afrujue <1 i:.mie de l','; F. O ckkeks, TaSutUnus en de (7. o ; : ‘t *:i?f
Jet Lituf&ic i.lirusclas-Nouitcrdam 1947).

5 P A L , AfTupie...
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miento de la llturgia. Algunos ritos nacieron, como decimos en otro 
lugar, con el preciao fin de acentuar mis la doctrina de la Iglesia y 
refutnr tal o cual error de los herejes.

Se incluyen en la liturgia dc este periodo multitud de doxolo- 
glas, cada vez mis predsas y bellas, en las que se hace mencidn del 
misterio de la Santisima Trinidad y de otras verdadee de la doctrina 
cristiana. Duchesne crcc que la inscrcidn en cl canon de las palabras 
sanctum sacrificium, immaculatam hostiam, que cl Liber Pontificalis 
atribuye a San Lc6n, estin dirigidas contra los maniqueos 6. Pro- 
bablcmente la rcpeticidn constante dei Deus in adiutorium meum 
intende va contra los pelagianos y scmipelagianos. La rccitaci6n de 
los slmbolos cada vez mis frecuentcs en las liturgias es una reaccidn 
contra los errores de los arrianos, macedonianos, nestorianos, euti- 
quianos... Las mismas oracioncs y f6rmulas liturgicas en general 
estin calcadas muchas veces en las doctrinas de los campeones de la 
fe contra los errores dogmiticos.

E n  este periodo se inicia el origen de los diversos grupos liturgi- 
cos. E l debilitamiento de la idea de un imperio romano, las invasiones 
de los birbaros, el nacimiento de diversas nacionalidades en los 
siglos iv-vi, de tan honda repercusion en la historia de la humanidad, 
no pudo menos de afectar a la Iglesia y a su liturgia. E s  el momento 
en que cl Oriente se separa dc Occidente, y, aunque todavla las re- 
laciones fueron frecuentes y no se rompieron por completo los lazos 
politicos, sin embargo, cada vez se fueron acentuando m is y mas 
las tendendas divergentes y senalando mas los modos diferentes de 
concebir la teologla en Oriente y  Occidente. Constantinopla, Je- 
rusalen, Antioqula, Alejandrla, forman demarcaciones eclesiasticas 
que tienden a singulanzarse en todo. Los mismos efectos se pto- 
ducen en Milan, Espana, Galias, Irlanda. Solo el Africa, que, con 
Cartago a la cabeza, forma una potencia eclesiastica muy poderosa, 
permanece muy apegada a las tradiciones romanas. De aqul proce- 
den las diferentes liturgias orientales y  occidentales, que pueden 
ser clasificadas segun el esquema adjunto.

4 «Rcv. d'hist. et litter, relig.», II p .113 .
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Hemos conscrvado la diviai6n traditional; pcro, en realidad, con 
una I6gica mayor, las liturglas ambroalana, cAltica, mozarAbics y 
galicana deberian ser contadas entrc las orientales, mostrando a la 
vez la parte com&n que tienen con la liturgia romana. Mas se puede 
mantener la clasificacidn propuesta, pues sin ncgar la influencia 
que en ellas han tenido las liturglas orientales, se ha demostrado 
que todas estAn estrechamente emparentadas entre ni y que el 
centro de las mismas estA ocupado por la liturgia romana. Este 
parentesco y afinidad de los diversos grupos liturgicos occidentales 
consta por la analogia del vocabulario, de los ritos principales, de 
las formulas, leccionario y otros muchos detalles.

L as obras litiirgicas o sobre liturgia m is importantes en este periodo 
sen De mysteriis y De sacramentis, de San Ambrosio. En otras obras de 
Santo se encuentran tambiin no pocas noticias litiirgicas de gran valor 7. 
D e San AgUBtin pueden citarse: De catechizandis rudibus 8, Sermones ad cate
chumeno: 9, De cura mortuorum 10, De symbolo ad catechumenos 11  12 13, Epistulae 
ad Ianuarium 12 13. Pueden anadirse adem is multitud de datos csparcidos 
por todas sus obras, y  que en su mayor parte han sido recogidos por W . Roet- 
zer 13 y  C . Dotta 14 17 18.

Para la liturgia oriental pueden enumerarse las obras siguientes: Eusebio 
de Cesarea ( f  340), en su Historia ccclesidstica 13 *; San Efrdn sirio, con su 
preciosa himnodia; San Basilio Magno, San Juan Crisdstomo, San Atanasio, 
en su Vida de San Antonio, Cartas pascuales..., las Regias mondsl.icas; San 
Pacomio, San Basilio... 1®, San Cirilo de Jcrusalin, en sus Catequesis, la 
Peregrinatio ad loca sancta (Eteria). Las coleccioncs candnicas seudo-apos- 
tdlicas, como la Didascalia de los apdstoles, de la primera mitad del siglo m ; 
la Constitucidn apostdlica, alrededor del ano 380; el Testamento de Nuestro 
Senor Jesucristo; los Canones de Hipdlito 17, el Eucologio de Serapion, las 
Homiltas de Narsai sobre la liturgia de las iglesias siro-caldaicas 18, las 
obras del Seudo-Dionisio, especialmente De ecclesiastica hierarchia.

En el siglo v cornienzan los primeros intentos de codificacion. Entre 
los que llevaron esta empresa hay que contar al sacerdote marselles M a- 
saeus (hacia el ano 458) 19. Voconio hizo algo semejante en Africa 20. Es 
importante, desde este punto de vista, la carta de Inocencio 1 a Decencio, 
obispo de Gubio.

L a  liturgia romana esta representada por los tres sacramentarios: leonia- 
no, gelasiano y gregoriano. Son tambien un exponente de la liturgia de este 
tiempo los capitulos que la Regia de San Benito dedica al Opus Dei.

El rito seguido en las Galias se encuentra deserito en las cartas atribuidas 
a San German de Paris ( f  576), mas probablemente son de fines del si-

7 A . P a k e d i , La liturgia di S. Amt'rogio (Milano 1940); M a g is t r e t t i , La liturgia Mi
lanese al IV  secuh (Milano 18S7).

8 P L  40.309.
9 P L  38.1038.
ln P L  40,591.
11  P L  40,627.
12 P L  33,199.
13 Des heil Augustinus Schrifun al.. lituigiege^hiehlliehe Q:„-'.’e '.Mimchci; 1930).
12 Iui messa nette opere de S. Ai. 'Stei ’ : «Ambrosius* (19 10 ' p.aciss.
>3 PCS 20.45-006.
1,1 A . L ock, Pui'fh'niiunj latina (.Louvain 19.12).
17 DrcHESNE. Origines... p.525.
18 H CoXNin v. The Hturgiea! /.■•mia.s et' \'.:’  :.:i
19 Oc el reliere Ciennaviio que oiinpilo una eolewion vie uiveis-iv (iiinnl 1 , pa:a la .1

1'De s .’ ipu ewl. 79: P L  58,1103).
20 R ig h e t t i, o .c ., 1 p .72.

www.obrascatolicas.com



41

- p £

c.a. bvoiuci<5n HisrdnicA dr u  uturgia

glo vii Jl. Tambi^n cl Misal Bobbie, llamado ail por el monasterio que lo 
poscy6; el Missale Gothicum y el Minate gallicanum vetus, a los que hay que 
juntar tambidn el Leccionario de Luxeuil, llamado as! por haberlo cncon- 
trado dom Mabllldn en tal abadfa.

De la liturgia hispana pueden ritarse: la carta del papa Siricio a Himario 
de Tarragona22, el sermdn De baptismo de 8an Paciano de Barcelona 22; 
las obras Dc fide y De reparatione lapsi, dc Ucrengario 34; los himnos de 
Prudencio; los Sermones de Symbolo, de Siagrio de Galicia (hacia el afto 450)2J; 
las obras de Martin de Braga De correctione rusticorum 26 y Epistula de trina 
mersione 27; De cognitione baptismi de San Ildefonso 2*. En los concilios cspa- 
ftoles sc encuentran tambidn no pocas noticias accrca de la liturgia. De 
San Isidoro: De ecclcs. officiis29.

Como libros littirgicos merecen ser citados el Liber Ordinum y  ei Liber 
Sacramentorum editado» por dom M . Fdrotin; el primero fui editado en 
Paris en 1904, y el segundo en 1912; Missale omnium offerentium 30, Antifo- 
nario de Ledn 31, el Oracionat visigdtico 32, Psalterium mozarabicum 33, Liber 
comicus3*, el Himnario mozdrahe3S, Missale mixtum36, el Pasionario de 
Huesca, publicado recientemente por el Consejo Superior de Investiga- 
ciones cicntlficas.

La liturgia celta esti representada por el antifonario de Bangor 37 y 
algo por el misal Stowe.

En este periodo aparece tambiin el Liber Pontificalis, o coleccidn de 
noticias biogrificas de los papas desde San Pedro, y  continui hasta el si
glo ix 3*. AI final de este periodo comienzan a aparecer los Ordines romani, 
o libros con indicaciin de las ceremonias que deben observarse en las fun- 
ciones liturgicas. Continuaron escribiindose hasta el siglo xv. Monsenor 
Andrieu ha cumplido su magna obra de publicar estos Ordines con gran 
numero de notas e introducciones 39.

III. P rim e ra  parte dei m edievo occidental 
(desde el s .V III hasta el s.X I)

Se acentua en este periodo la tendencia a la unificacidn de las 
liturgias. L a  liturgia romana suplanta en Francia a la galicana con 
la influenda de Pipino el Breve y, sobre todo, con Carlomagno.

1 1  Fucron editadas por vex primera por dom  M a rt£ n e , Thesaurur... V  85.
22 P L  69 ,15-t-.
23 P L  I 3.IOS9-Q4-
24 P L  20,1019-62.
25 P L  30,2185-90; cf. «Rev. Bened.* (1893) P.3S5-94.

Ed. por G aspar, Mor'in ran Braccrc's sekrift. De correctione rust\orum (Mistiar.is
iSS.-).

27 Editado por F lcrez, Espaha Sagrada X IV  p.422-425.
28 P L  9 6 ,111- 172 .
25 Obra sumamente importante: P L  83,737.
30 P L  75,530-5<-’9-
31 Editado por los PP. de Silos en 192S. Existe una edicidn cn facslmil por el C. S. I. C., 

v  en 1959 publicaron una nueva uanscripeier. del mismo L . B ron y J . V ives, tambien edi
tado p.-V el C . S. I C.

32 Publicado por J. V iv e? .Barcelona I0 ac\
33 P. G ii.son, The n:czcrcc:c Psalter i.H. Predsw Society, Londres 1005).
34 Ha sido publicado por pom M oxsn’ Alaredsous tsg.t); P ekez de U rbel-Z orru.la .

C . S. 1. C. tiQ jc*; A nscarI M u>’p 6, I Card. 1. Schuster ir, memoriam (.Montse-
r :.4

3 > i tkl.Vl S -P . t MI. A u a  y . e . : : t  c e : V l r e z  v e  U rbel, Oligi'<k*$
•Jc i ■■ h - n m o ,

P ablic .id  '  .
.’ ..m rrj: \ i0 5 2 V

A "  ■ \ '-V:-LV
! t '  - r , ’ • 
.1V.C.-..I : ; ' -t ; \ i  i •; ;  F I .  72 . * 7Q.

j\ n  \vv i  * ■ :-:*** a  1m  i .  r . v u i i s s i .  * c- L i i vr 2 wis. U’diis
P -  1S92V

M. An w .i-i' J t'S ( ) k :Vu * /v ’T»5, 4 \o:s.

www.obrascatolicas.com



42 P.1. CURSTIONES GRNERALKS DR MTURCIA

Lc liturgia ambrosiana se restringe a un campo de acd6n cada vez 
mis reducido y queda hondamente influendada por la liturgia ro- 
mana. La liturgia celta pierde casi todo su terreno, y al fin de este 
periodo, con Alejandro 11 y Gregorio VII, comenzd la romanizacidn 
de la liturgia hispana.

Como cjemplo de la literatura liturgica de este pcrlodc puedcn citarsc 
laB obras siguientes: Liber de sacramento baptismi ad Carolum Magnum, de 
Leandro de l.y6n  (f  8 13) 40; Epistula de caeremoniis baptismi ad Carolum 
Magnum, de Amalario dc Treveris ( f  despuds del 8 16 )4I; Libellus de mys
terio baptismi i ussu Caroli Magni editus, de Magno de Sena (f 8 18 )42 43; De 
ordine baptismi, de Teodulfo de Orleans (i' 9 2 1)4}; De baptismo liber, de 
Odilberto de M ilin  (t 814) 44; De significatu rituum baptismatis, de Majencio 
de Aquileya (8 33)45, y los antinimos; Collectanea de antiquis ritibus baptis
mi46 y  la Epistula de ritibus baptismi ad Carolum Magnum imperatorem47. 
Como puede verse, casi toda la produccidn liteiaria liturgica de este periodo 
se refiere a la implantacidn de la liturgia romana por Carlomagno.

En este periodo aparecen las gtandes escuelas Iiturgicaa, cuyos mis 
dignos representantes son:

Alcuino (f 804), quien, ademis de hacer una revisidn dei leccionario 
y  sacramentario gregorianos y de recopilar un homiliario, compuso unas 
obras para la devocidn privada de los fieles laicos: Officia per ferias y el 
Liber de psalmorum usu48. Amalario de Metz ( f  hacia el ano 850), discipulo 
dei anterior, nos dej6 obras muy importantes para la historia de la liturgia, 
no obstante estar llenas de un simbolismo a veces sumamente exagerado; 
de £1 son los cuatro libros De ecclesiasticis officiis o Liber officialis49, De 
ordine antiphonarii 5°. Contra Amalario y su teoria escribieron Agobardo 
de Ly6n y Floro, diacono de la misma iglesia; dei primero sc conservan: 
Liber de correctione Antiphonarii 51 y Contra libros quatuor Amalarii 52; dei 
segundo nos quedan, ademas de los libros polemicos, el Liber de divina 
psalmod’a 53 y un precioso tratado De actione missae54 *. Rabano Mauro 
(t 865), que escribid De institutione clericorum libri tres De sacris ordinibus 
sacramentis divinis et vestibus sacerdotalibus56. Walafrido Strabdn (f 849), 
aunque no vale tanto como los anteriores, no deja de tener cierta impor
tanda su obra De exordiis et incrementis quarumdam in observationibus eccle
siasticis rerum 57 *. Pueden tambi£n mencionarse las obras andnimas De divino 
officio55 *, De officiis libellus y Dominus vobiscum 59.

40 PL 99.853.
"  PL 99.893-
43 P L  102,981.
43 P L  105,223.
44 W iegaud, E rz bischof Odilbcrt vort MaiUmd ilber die Teufe (Leipzig 1S99) p.25-37.
43 P L  106,51.
46 P L  106,53.
47 P L  98,938.
48 P L . Sus obras se encuentran en P L  ioo . t o is s .
44 P L  105,985.
30 F L  105,1243.
31 P L  104,329.
33 P L  104,339.
33 P L  104,325. Se atiibuyO es(e libro a Agobardo.
34 P L  119 ,15-70 .

P L  107.293.
-« P L  1 12 ,1 16 5 .
37 P L  114 .9 19 .
3* P l. 94,531.
34 P L  83,1145-54.
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IV. Segunda parte del medievo occidental (dcsdc cl a.XI 
hasta el concilio de Trento)

La liturgia romana bc va imponicndo; pero, por otra parte, van 
apareciendo usos y  costumbres locales muy diversos, que intentan 
hermanar con la misma liturgia romana. Se crea en este periodo una 
gran gama de himnos. prosas, dramas liturgicos, tropos, fiestas loca
les y  ceremonias: el csplritu medieval traducido cn ritos. Desde este 
punto de vista, el estudio de esta ip oca ofrece gran interns. Sc acen- 
ttia, ademas, en el simbolismo littirgico, o mejor alegorismo, que 
se inicio en el periodo anterior con Amalario. E n  Francia se mezclan 
de tal modo los usos locales, las antiguas costumbres galicanas y  la 
liturgia romana, que sin exageracibn alguna sc llegb a formar una 
liturgia romano-francesa. Pero no parb en esto la cosa, sino que 
hasta la misma liturgia romana adoptb algunos usos y  costumbres 
de otros palses, especialmente de Francia, incluso fiestas.

Como representantes de Ia liteiatura liturgica de este periodo pueden 
ser contados: Od6n de Cambrai ( f  1 1 13 ) , con su Expositio in canonem 
missae * 0; Ivo de Chartres (+ 1 1 17 ) , D e  ecclesiasticis sacramentis6 1; Bruno 
de Sermi (+ 112 3), D e sacramentis Ecclesiae mysteriis atque ecclesiasticis riti
bus62; Ruperto de Deutz (t  1135), De divino officio63; Hugo de San Victor 
( f  1 14 1) , De sacramentis64; Honorio de Autun ( f  1145), Gemma animae 
quatuor libros65; Deletch ( f  1165), Rationale divinorum officiorum66.

Tambidn han de enumerarse el Decretum Gratiani, las decretales de 
Gregorio IX, las Sumas de los escolasticos dei siglo xm , Tractatus de prae
paratione ad missam, de San Buenaventura, y la obra de San Alberto Magno 
Opus de mysterio missae, que es lo mejor que se escribio sobre el tema en 
tal periodo.

Tuvieron gran resonanda, ademas, las obras de Sicardo de Cremona 
Mitrale 61; de Inocencio III De sacrificio missae68; de Durando de Mende, 
quien nos dej6 toda una gran enciclopedia liturgica en su Rationale divino
rum officiorum, de la que se han hecho muchas ediciones.

Lucgo, en los siglos xiv y xv, decae mucho la literatura liturgica. Lo 
mejor en esos siglos es la Expositio Missae, de Dionisio el Cartujano66; 
la Litteralis mystica canonis expositio, de Gabriel Biel de Espira, y las dos 
obras de Randulfo de Rivo Dc canonum observantia y Tractatus de psalterio 
observando70, en la que su autor aparece como defensor de las antiguas 
tradiciones romanas contra las novedades introducidas en su tiempo. 40 41 42 43 44

40 P L  160,1053.
41 P L  162,505.
42 P L  i 6s ,toS9.
43 P L  170,9.
44 P L  17 1.4 1.
43 PL 172.541-
44 P L  202,9.
4: PL  213.14.
4I> PL. 217,7<>.i.
44 Ojv'ti .’.mu,! 1 o*! 1 s 1-■  T 21
■<’ P iic :.th . M -,\. I V . .  'I  i:.;-4-t - >.VA ’  .
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V. Dcsde el concilio de Trento haxta dom Gudranger
La liturgia romana queda plcnamcnte establecida en toda la 

Iglesia latina. Los usos locales tienden a desaparecer como corrup
telas de la aut£ntica liturgia de la Iglesia. Los Padres del concilio 
de Trento vieron la necesidad que habla de revisar y corregir los 
libros liturgicos de la Iglesia romana, y asi Be hizo, pues en el pon- 
tificado de San Pio V, Gregorio XIII, Clemente XIII, Paulo V, Urba
no VIII..., aparecieron las edicioncs revisadas del misal, breviario, 
ritual, martirologio, pontifical y ceremonial de los obispos,

Pero esta unidad no gust6 a todos, y algunos palses opusieron 
alguna resistenda. De ahl nacid el rito neogalicano, contra el que 
luchd denodadamente dom Gudranger. Con dl se inidd un movi- 
miento en favor de la liturgia autcntica de la santa madre la Iglesia, 
del que nosotros estamos recogiendo un fruto exquisito.

La produccion literaria de este periodo es sumamente rica. Baste citar 
los nombres de Goar, Allatio, Renaudot, Quirino, los Assemani, Menardo, 
Mabillon, Martdne, Bianchini, Tommasi, Muratori, Lesley, Giorgi, Ges- 
bert, Bona, Lebrun, Grandcolas, Benedicto XIV, Thomasin, Gavanti, M e
rati, Catalani, Zacarla... 71.

Se ha podido ver, por lo referido anteriormente, que la liturgia 
no se ha conservado invariable, sino que, al contrario, ha habido en 
ella una gran diversidad. Para comprender y  explicar estas dife- 
rencias y  cambios desde el punto de vista teoldgico, hay que dis- 
tinguir cuidadosamente en la liturgia sus caractercs esenciales y  los 
que solo son accidentales. N o obstante las investigaciones que se 
han hecho acerca de la historia liturgica, todavia no es posible hacer 
un estudio profundo comparativo de las liturgias para ver aquello 
en que coinciden y  aquello en que se diferencian. Por los estudios 
ya realizados se puede afirm ar que ha sido inimitable en la Iglesia: 
la existencia de la misa, su caracter sacrificial, su  valor propiciatorio 
y  eucaristico o de accion de gracias, la existencia de los sacramentos 
y  sus ritos esenciales, las diversas formas de oracion, la distincion 
entre los ministros del culto y  el pueblo fiel, la capacitacion y  habi- 
litacion de los fieles al culto divino...

Pero queda todavia mucho por investigar para realizar ese estu
dio comparativo profundo y  dctallado de las liturgias. Por desgra- 
cia, no abundan mucho los trabajos como los de dom Cagin, Cabrol, 
Leclerq, M ons. A n d rieu ... M uchas dificultadcs han sido ya supc- 
radas por los Renaudot, M artenc, Lebrun, Assemani y otros. L ias 
todavia queda un campo inmcnso a la juvcntud cstudiosa.

71 Una bibliogiatut mas completa cn OrriMir.iM, Ir/ .i.J . vi l i t la .  h i . ;  R ig h l ii : o.c.
1 p.S.MCO.
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VI. El movimicnto liturgico «
El movimicnto liturgico eft ante todo y sobre todo un movimicnto 

de vida cristiana, cuya fuente primaria e insuBtitulble es la liturgia, 
ccmo deda San Pio X. Su programa, segun lo rcsumla dom Van 
Houtryve, puede expresaroe asi: Dar a conocer y restablecer en el 
puesto de honor que se le debe al culto dc la Iglesia. Devolvcr a 
este culto la estima y el amor de los sacerdotes y dc los ficlcB. Di- 
rigir y estimular al pueblo a que tome en 61 parte activa. Y  asi dar 
de nuevo la importanda debida a aqueilos que en la religi6n tienen 
derecho al primer puesto. Lograr que sea una cosa pensada y queri - 
da, un impulso sincero y espont&neo lo que ha llegado a ser una 
rutina sin vida. Transformar lo que cs letra muerta en una fuente 
de agua viva. Contribuir a hacer mis inteligcnte, mis devota, mis 
digna, mis bella la celebraddn de la liturgia, de manera que pueda 
ejercer su influenda sobre toda la vida, santificando toda actividad.

Sin embargo, la ejecucidn de estc programa ha sido dificil. Ha 
tenido sus tanteos y  sus soluciones arbitrarias, incluso sus exagera- 
ciones. E s  cierto que nunca han faltado quienes lo han realizado 
con todo equilibrio.

D e sv ia c io n e s  d e l  m o vim ien to  l it u r g ic o

L as desviaciones principales del movimiento liturgico fueron 
expuestas por Romano Guardini en una carta, ya  celebre, al obispo 
de M aguncia. Podemos resumirlas en las siguientes:

a) Liturgismo.— Como reacdon a un exagerado individualismo 
en la piedad y  al caricter privado y  subjetivo que habia tornado la 
vida religiosa, se exalto de tal modo la liturgia en su aspecto histc- 
rico-arqueol6gico, que se la considerd exclusiva en la Iglesia. Para 
los patrocinadores de tal movimiento, piedad individual y  devocio- 
nes populares eran sindnimos de corruptelas del sentimiento reli
gioso. D e aquf que se excluyeran el santo rosario, el via crucis, la 
comunion fuera de la misa, la accion de gradas individual...

b) Diletanlismo.— Sus representantes tuvieron por lema: Rece
dant vetera, nova sint omnia. El culto liturgico, decian, cs anticuado 
y  arioso, sin sentido alguno para la masa del pueblo. D e la teoria 
pasaron a la practica. Convenddos de que solo se podia orar en la 
lengua materna, trataron de dar en la liturgia un lugar preponde- 
rante a la lengua vulgar. Ilusionados c impulsados por el espiritu 
de renovarlo todo, se arriesgaron, sin previa preparacidn y  experi- 
mcntacion de los nuevos metodos de apostolado, a crear e implantar 
formas liturgicas completamente, o en partes, reprobables, traduc - 
eiones defectuosas, adaptaciones sin tecnica dc las melodias grego- 
rianas a los textos, innovacicnes en la m isim  liturgia.
*paraliturgias» sin i'undamentos... 5 e tenia optima intencidn, se tra- 
bajaba con mucho celo, y hasta con aeierto en algunos oasos, peio

O. RovsrAi'. Hist, ii» m-iaviwct rd. CtiRr 1045); - Ijiuryi.i* iSil.o n,j.'
p .li iSQ.225.270.55.1... Todo c! ruimero dc onero-tebrerc dc 1050.
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bc prcBcindla generalmcntc dc la autoridad jerdrquica, y por esc 
camino se hubicse llegado a una cat&strofe cspiritual de las almas, 
si es que no alcanzaba tambidn al mismo dogma.

c) Practicism o,— Fu6 una reaccidn contra cl liturgismo. Sus 
partidarios invirtieron Iob fines de la liturgia. Pusieron en primer 
lugar la edificacidn de los hombres y, por lo mismo, s6lo conside- 
raron bueno el culto en cuanto infiula directamente en la vida 
prdctica. Por eso se propusieron elaborar una liturgia exclusiva- 
mente pastoral, pcdagbgica o moralizadora, olvidando que el seri- 
tido primordial dc la liturgia consiste en dar gloria a Dios y procu* 
rarla santificando a los hombres.

d) Conservismo.— Sus patrocinadores partian dei principio nihil 
innovetur. Por eso lo tradicional (cntendido a bu manera) era auto- 
miticamente sinbnimo de bueno, y lo nuevo (tambidn cntendido a 
su manera) significa opuesto a la Iglesia. Toda reforma aun legitima 
era mal vista, y casi siempre vislumbraban en ella un peligro revo- 
lucionario, pernicioso e innovador.

L a  solucidn autentica la di6 Pio XII, primero en la enciclica 
Mediator Dei, documento importantisimo para el movimiento litur- 
gico. Luego en otros documentos y  discursos, como el pronunciado 
el 2  de novicmbrc de 1954  y  el de la clausura del I Congreso Inter- 
nacional de Pastoral Liturgica de Asis-Rom a, en 1956, donde, al 
contemplar los buenos frutos dei movimiento liturgico, dijo: «... el 
movimiento liturgico ha aparecido como un signo de las disposicio- 
nes providenciales de Dios en el tiempo presente, como un paso dei 
Espiritu Santo por su Iglesia, para que los hombres se acerquen 
mas a los misterios de la fe y  a las riquezas de la gracia que fluyen 
de la participacion activa de los fielcs en la vida liturgica* 73.

S lN T E S IS  H ISTO R ICA D E L  M O VIM IEN TO  L IT U R G IC O

E l movimiento liturgico ha pasado por diversas fases bien de- 
tcrminadas. L a  p r i m e r a  se exticnde desde las prim eras actuaciones 
dc dom Gueranger hasta P10 X . L a  segunda nacio a raiz de las 
direcciones dadas por este Pontifice y  tiene como punto culminante 
el Congreso liturgico de M alinas en 1909, en el que dom  Beauduin 
puso de relieve la relacion que existe entre parroquia y  liturgia y 
la necesidad que aquella tiene de esta para su existencia formal, 
comenzando una accion algo mas organizada que la etaoa anterior. 
L a  tercera tuvo su origen con la fundacion de la Academ ia liturgica 
dc la abadia de M aria Laach, que se propuso ante todo el estudio 
tcologico dc la liturgia y  ha sido dc gran resonanda su influenda 
tanto cn Ia tcologia como cn la liturgia. L a  cuarta y  la mas decisiva 
fuc la del ponlificado do Pio X II, cn cl cual cl movimiento liturgico 
se hizo mundial y  sc logro una mayor y mas compacta aetuacion 
de b s  altas jcraiiju ias de la Iglesia al mismo, a causa de la enciclica 
M edullor Dei y dc otros documentos y discursos del Papa sobre la 
liturgia. I.a aparicidrt dc una nueva orientaeidn o fasc no significa

P i ' XII y  i i  liluifiU {Mjs.Vui (Toledo 1957^ p.316.
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la anuladbn dc la anterior, sino m&e bien un nuevo impulso, mis 
vigoroso y clarividente, hacia el objetivo previsto desde el principio. 
Asombra que ya dom Gubranger columbrase el objetivo de todas 
las etapas posteriores. Decia 41 en el prblogo a sus Instituciones 
lUiirgicas: «... |Qu4 disposietbn tan apropiada para sentir las cosas 
dc la vida sobrenatural en un pueblo cuidadoBamente inslruldo y 
detalladamente imbuldo en los secretos cscondidos por Cristo y su 
Iglesia bajo el vasto y profundo signo de la liturgial* 74

L a  obra de dom Guerangcr Be cifr6 principalmente en la uni- 
ficacibn de la liturgia en Francia, itevada a cabo, con gran celo y 
a fuerza de muchos trabajos y  sufrimientos, en la edicibn de los 
cinco volumenes de sus Institutions liturgiques, destinada princi
palmente al clero joven, para imbuirle el amor por la liturgia y  asi 
poder ellos mismos inyectarlo cn los fieles, en la edicibn de su magna 
obra L 'a n n ie  liturgique, que ha formado a las gencraciones de litur- 
gistas posteriores y  ha ayudado a multitud de fieles a  vivir la liturgia 
de la Iglesia, que fue el En que su autor se propuso: «servir de in- 
tbrpretes a la santa Iglesia, poner a los fieles en condicibn de poder 
seguirla en su oracibn durante cada estacibn mlstica, y  aun cada 
dia y  cada hora»; y  sobre todo en restaurar el monasterio de Solesmes 
y  con el la Orden benedictina en Francia, dejando asi en sus m o
nasteries la perpetuacibn viva de su deseo: el cjemplo de unas 
comunidades que viven, siguiendo la Regia de San Benito, lo m is 
sagrado que tiene la Iglesia: su liturgia. L a  influenda de dom G u e
ranger mediante Sclesmes ha sido decisiva en la historia del muvi- 
miento liturgico. Los primeros benedictinos de Beuron, despues 
de sus fundadores, los hermancs W olter, se formaron en Solesmes. 
D om  M auro W olter dio a conocer el movimiento liturgico de So
lesmes en el prologo de su obra sobre Santa Gertrudis 75, noticia 
que produjo en Alemania un gran entusiasmo, con lo cual se echo 
en aquella nacion la primera semilla. A l fundar los benedictinos 
alemanes en M aredsous (Belgica), llevaron tambien el amor y  el 
entusiasmo por la liturgia. A  la luz de ese fuego se formaron dom 
Van Caloen, dom Festugere, y tambien dom Lam berto Beauduin...

Las ideas de Solesmes penetraron tambien ya en esta primera 
epoca, aunque menos intensamente, en los demas paises europeos. 
E n  Espana, a traves de Silos, restaurado por monjes solesmenses 
en 1 888 76. En  Checoslovaquia, a traves de la abadia de Emm aus 
(Praga). En  Inglaterra, por medio de los monjes de Q uar...

E ta p a  segu nd a .— Comenzo con San Pio X , en cuyo pontificado sc 
dib un gran impulso al canto gregoriano y se emprendio la reforma del 
breviario; la frecuentc recepcion de la eucaristia va unida inseparable- 
mente a este Pontifice, que a los pocos rneses de su elevacion al solio

74 Lo't juicios criitido** por c* P. y ’i'ro c.vn Gucr.vn.vr on su t>‘ r.i :
Pi fly  son infundados en su m.uoria. Cf. M. G arrux), El nuvimunto i.tiugico y i 1 ptsme i 
iibaj tie S.'letnes: «Liturcia» (Silo.* v>27‘ >7.

7-' Gnti-M'Uih (1S04' VI-VII.
7(1 «Clara y directa e- esta irriucruM on LV'.in.i P! ospirtia Jo  S.»le>n:os n.is ha !!eeado 

por los benemcritos benedic linos Jo  Santo Domingo de Silos...» C l. M. A g u ir r e  K i .o k k ia g a , 
E l renacimicnto liturgico modnno v su manifesudo’ 1 u.Vtuuui: *Rjz  on y be* \ioj4).
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de Pedro escribla: «Siendo nuestro vivis imo deseo que el verdadero 
esplritu cristiano florezca de todos modos y  se mantenga en todos 
los fieles, ea necesario provecr antes que nada a  la santidad y  digni* 
dad del templo, donde los fieles se retinen para conseguir este 
espfritu de la primera e indispensable fuente, que es la participacidn 
activa en los sacrosantos misterioB y  para la oracidn publica y  so- 
lcmne de la Igleaia* 77. E l deseo del Pupa fud bien acogido por las 
didcesis, pero de un modo organizado se realizd en Bdlgica a raiz 
del Congreso liturgico de Malinas (1909), patrocinado por el car- 
dena! M ercier, y cuya alma fud el P. L . Beauduin, que Be entregd 
a la obra de liturgizacidn del pueblo fiel con gran entusiasmo. A  los 
dos meses de la celebracidn del CongreBO lanzd al publico el primer 
fasciculo dc la Vie Liiurgique, cuya tirada de 150.000 ejemplares 
quedd agotada en menos d e quince dias. Periddicamente reunid en 
Mont Cdsar a un grupo de sacerdotes de Bdlgica, Holanda y  Francia, 
con lo cual se iniciaron las cdlebres Semanas Liturgicas de Lovaina, 
que tanto bien hicieron a toda Europa. A l  finalizar el afio 1 9 1 1 ,  el 
movimiento liturgico belga contaba entre los medios de apostolado 
liturgico tres importantes revistas: Les Questions L itu r g iq u e s , Litur- 
g ich  Tijdschrift y  Revue Liturgique e t Benedictine, publicadas por 
la abadia de M ont Cdsar en unidn de Maredsous y  Afflighem. Se 
cred el Taller Liturgico, que centralizd las publicaciones de obras 
liturgicas y  orientd el gusto artistico hacia una forma m is digna. 
Con un fin similar se instald el M useo Liturgico. L a  guerra del 14  
paralizo algo estas actividades, mas se reanudaron de nuevo con la 
paz, cada vez con mds entusiasmo y  colaboracidn de la jerarquia. 
A  los antiguos centres de apostolado liturgico se anadieron luego 
otros, como S t .-Andre, en el que se funda el B u lle t in  P a r o is s e  e t  
L it m g ie ; Esteembugge, Tnagerloo, Averbode... A  los antiguos li- 
turgistas hay que anadir: dom Lefevre, Callewaert, Capelle, M aer- 
tens... Se cred el Com ite Interdiocesano de Accidn Liturgica y  
Parroquial ( C IA L P ) . Se modernizaron algunas revistas, otras deja- 
ron de existir para dar lugar a las nuevas, que venian llenas de 
vigoroso esplritu . A ctu alm en te  el m ovim iento liturgico belga sigue 
en la vanguardia. Sus drganos principales son: L e s  Q u estio n s  L i t u r 
g iqu es  et P a r o is s ia le s , P a r o is s e  e t  L it u r g ie ,  que suple al B u l le t in ;  
A r s  d e  I ’E g l is e ,  que suple a L ’ A r t is a n  L itu r g iq u e .

E ta p a  t e r c e r a .— Se centra  esta etapa alrededor de la  abadia 
de M aria L a a ch  en A lem an ia. A ll!  se reunieron grandes personali- 
dades en el cam po de las ciencias eclesiasticas y  de la investigacion  
en general, con el fin de estud iar cientlficam ente las cuestiones y  
problem as que afectan a la litu rgia. D o m  H erw egen  fue su in sp i- 
rador y  su m as dccid ido sostenedor. A  su lado sobrcsalen, entre 
otros m uchos, dom  C asei y  R om an o  G u ard in i. E n  aquellas reunio- 
nes se estudiaba y  se discutla, q u e es tam bion una form a de cstudio. 
Sus frutos fucron  im portantlsim os no solo piara la ciencia liturgica, 
si no tam bien para la m ism a teologia, a la que abrla  cam inos olvi- 77 77

77 Motu proprio Tui U' sollicitudini. tiol 22 do nov. do 1903.
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dados y  a veces insoapechados, Por inidativa del mismo dom 
Henvegen Be hicieron tambten algunas publicacioncs destinadas al 
pbblico en general, y  cre6 para esto las magnificas colecciones de 
Textos y  fuentes, Ecclesia orans, donde i l  m ismo publied no pocas 
obras, y  en la que aparecid E l esplritu de la liturgia, de R . Guarding 
que tanta aceptacidn ha tenido en nuestra patria, y  el Anuario de 
las ciendas liturgicas, del que fud el principal colaborador y  res- 
ponsable dom O , Casel. L a  caracteristica de la escuela laccnse, con 
dom Casel a la cabeza, fu£ la de la consideracidn de la liturgia 
como mi8terio, como antes se ha expuesto.

Los estudios cicntificos de Maria Laach tuvieron un comple
mento para el movimiento liturgico de los paises de lengua alemana 
en el monasterio prem onstratense de Klosterneuberg (V iena), donde 
Pio Parech trabajd directamente en el pueblo, a travds de grupos 
selectos, para hacerles participar mds activamente en la liturgia de 
la Iglesia. Difundid entre ios pueblos de lengua alemana los textos 
liturgicos en bellas traducciones. Publicd obras sobre el ano liturgico 
y  el breviario, la m isa78. Fundd las revistas Bibel utid Liturgie y  
hike mit der Kirche, que son probablemente las mejores revistas de 
apostolado liturgico.

T ie n e n  tam bidn su  im portancia en el m ovim iento liturgico de 
los paises de lengua alernana: J .  Pinslc, director de la revista L i t u r -  
g isc h e  Z e it s c r i f t ;  J .  Jungm ann, J .  K ram p, K . Rahner, L .  A .  W in - 
tersw il, A . M aye r, J .  C asper, T. D olgerx, L . E isen h ofer...

L a  je rarq u ia  ha correspondido, por su parte, con la creacion 
d e  la C om isidn  liturgica, dependiente de la C o n feren d a episcopal 
de F u ld a , y  m as tarde un Instituto liturgico para estudiar en nom bre 
d e l episcopado alem an el modo de llevar a la  p iactica los postulados 
del m ovim iento litiirgico. Fruto  principalisim o ha sido el R itu a l 
b ilin gue aprobado por la Santa Sede en 1940.

E ta p a  cu ar ta .— C oincide con el pontificado de P io  X II , en el 
que el m ovim iento liturgico se hizo m undial y  la je rarq u ia  general 
de la Ig lesia  se intereso form alm ente en el mismo, secundando los 
deseos del Papa, especialm ente indicados en la enciclica M e d ia t o r  
D e i.  A  este Pontifice se debe tam bien la concesion de no pocos 
rituales b ilingues, la constitucion apostolica S a c ra m e n tu m  O rd in is ,  
en  la que se determ ina la  m ateria y  la  form a del diacono, presbi- 
terado y  episcopado; la constitucion C h ristu s  D o m in u s, en la que m o- 
d ificaba el ayuno eucaristico y  daba facultad de celebrar, a ju icio  
d e  los ordinarios, la m isa por la t a r d e ; 'la instauracion del nuevo 
O r d o  de la Sem ana Santa, la sim plification de las rubricas, la enci
clica  sobre la m usica sagrada, la instruction de la Sagrada C ongre- 
gacion  de R itos de 3 dc septiembre do 105$, cn la que regulo la 
partic ip ation  activa de los fieles en la m isa. Ademds tie no pocos 
d iscursos en los que, a la vez que iom entaba el am or por la verda- 
dera  liturgia, senalaba los peligros de Ics que cl movimiento litiirgico 7 7

7 6 Algunas dc cl las cstan traducidas al espafw»!. como El d.\v y S/catnos Li s.:m-
»11*5.2.
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d e b fa  a le ja r s e , «obre todo con una dependenda absoluta a la jerar- 
qula de la  I g le s ia .

Con el im p u ls o  p a s to ra l d a d o  por Pio XII a la l itu r g ia , el movi* 
miento l i t b r g ic o  s c T o r t a l e c id  e n  otros palseB, donde h a b ia  decaido 
enormemente, y  se inid6 de un modo formal alii donde no h a b ia  
comenzado. M c r e c e n  e s p e c ia l mencibn lo s  B ig u ic n te s:

F r a n d a . — S ig u ie n d o  la  o r ie n ta c ib n  d e  la  Mediator Dei, se  h a n  
c re a d o  m u c h a s  c o m is io n e a  d io c e s a n a s  d e  l itu r g ia , p a r a  in c r e m e n ta r  
la  p a r tic ip a c ib n  a c t iv a  d e  lo s  fie le s  e n  la  litu r g ia . P e r o  y a  d e s d e  1 9 4 3  
e x is tc  e l C e n t r o  d e  P a s to r a l  L i t u r g i c a ,  q u e  h a  d a d o  co p io B o  fr u t o  
n o  s b lo  e n  F r a n c i a ,  s in o  ta m b ib n  e n  e l e x t r a n je r o , a  tr a v b s  d e  s u s  
p u b lic a c io n e s : L a  Maison Dieu, la  c o le c c ib n  Lex orandi y  e l p e r ib -  
d ic o  L e s  Notes de Pastorale Liturgique, lo s  Albums liturgiques de 
Fites et Saisons, Images de la vie chritienne, la  c o le c c ib n  L'esprit 
liturgique, la s  diapositivas y  c in ta s  c in e m a to g r d fic a s  s o b r e  te m a s  
liturgicos...

E l  C P L  g o z a  d e  g r a n  s im p a t ia  e n t r e  la  jc r a r q u l a  c c l e s i is t ic a  d e  
F r a n c ia ,  p e r o  n o  e s td  r e c o n o c id o  o fic ia lm e n te  p o r  e lla , p u e s  a s !  
lo  q u is ie r o n  lo s  fu n d a d o r e s  d e l  m is m o . C o n  to d o , e s  u n a  g r a n  
ayuda d e l  e p is c o p a d o  fra n c o s  e n  c u e s t io n e s  l it u r g ic a s .  S e  h a  v is to  
p a lp a b le  e n  la  a p a r ic ib n  d e  lo s  d ir e c t o r ie s  p a r a  lo s  s a c r a m e n to s  y  
la  m is a  y  e n  o tr a s  a c t iv id a d e s  d e  la  je r a r q u ia  e n  p r o  d e  la  p a r t ic ip a 
c ib n  a c t iv a  d e  lo s  f ie le s  e n  la  litu r g ia .

Con cl C P L  subsisten otras publicaciones liturgicas o afines a la 
misma, como la R e v u e  G r e g o r ie n e , M u s iq u e  L i t u r g iq u e . . .

Como nombres mas destacados pueden citarse cn la actualidad: 
Martimort, Roguet, Donceur, Congar, Cheny, Bouyer... 79

Italia.— E l Centro de Accibn Liturgica Italiano organiza cada 
ano una sesibn de estudios. E n  el ano 19 58  habia celebrado ya la 
IX  Semana Nacional de Estudios Liturgicos. Organo del mismo 
centro es la R iv i s t a  L i t u r g ic a  d e  F in a lp ia .  Se ha publicado una 
gran cantidad de libros y  folletos para la divulgacibn de la liturgia 
entre el pueblo. E l  episcopado esta sumamente interesado en el 
movimiento liturgico. N o hay mbs que citar la accion del cardenal 
Lercaro, que fue el primero en dar un directorio pastoral para la 
misa: A  Messa f i g l i o l i .  L o s aocumentos del arzobispo de Milan, 
cardenal M ontini, sobre liturgia... E l numero de semanas liturgicas 
diocesanas, promovidas por sus respectivos ordinarios. Adem is, 
hay que hacer notar la contribucion de dos obras italianas en el 
movimiento liturgico general: L ib e r  S a c r a m e n to ru m , del cardenal 
Schuster, y  la S t o r ia  litu r g ic a , de Righetti. Tam bien estan infiu- 
yendo mucho las obras de D ivo Barsoti, sobre todo I I  A distero  
cristiano; L . Barin, C a te c h is m o  litu rg ic o , con varias ediciones en su 
haber; el P. Alfonso, que ha publicado no pocas obras sobre el 
oficio y  la misa; el P. Yagaggini, / i senso teo lo g ic o  d e lla  l i t u r g ia . . .  
Aunque tambien se publica en Italia E p h e m e r id e s  L it u r g ic a e ,  se 
puedc considerar como internacional.

79 Para, m is dctalles cf. K Ia r t im o r t , Diez anos de pastoral liturgica en Francia: *L'Am i 
du elerge*; vors. esp. cn «Liturgia» (Silos 1955) p.isoss.
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Estados Unidot.—Hasta 1947, en que el P. Mathis, G, S. C ., 
fundb los cursos litdrgicos de verano, no exislia ninguna organiza- 
d 6 n  sistemitica fuera de la rcvista Orate, Fratres, fundada hace 
unos treinta aftos por el benedictino de St. John (Collegiville) 
Virgilio Michel ( f  en 1938), que m is tarde cambi6 el nombrc de 
O rate, Fratres  por el de Worship y cb considerada como el brgano 
del movimiento liturgico en Estados Unidos, en cuanto Be puede 
hablar de un movimiento liturgico organizado alii. Con la abadia 
de St. John, donde Be han celebrado muchas semanas liturgicas, hay 
que enumerar tambidn otrcs centros: la Confraternidad de la Pre- 
ciosa Sangre, Brooklin, N ew  York; la Sociedad de ArteB Liturgicas, 
que difunde la revista, magnificamente ilustrada, Liturgical A rte ; 
los centros de canto liturgico, cuya escuela principal es Pius X  
School, en N ew  York; en la difusi6n de este apostolado del canto 
littirgico se dedican dos revistas: The Catholic Choirm aister y Cecilia. 
M erecen especial interns Grailville, Ghic-Loveland, cerca de Cin- 
cinatti, donde dos m ujeres holandesas convertidas del judalsmo han 
fundado una sociedad femenina que pretende llevar al catolicismo 
americano el influjo liturgico, segun las ideas de M arla Laach y  
del Centro de Pastoral Liturgica de Paris. E n  los seminarios dioce- 
sanos hay gran interes por la formacion liturgica, especialmente 
en los que estan bajo la formaci6n de los benedictinos, que en 
realidad han sido el alma de las corrientes liturgicas en Estados 
Unidos de A m erica80. Existen tambien algunas parroquias que 
pueden ser consideradas como verdaderos centros de apostolado 
liturgico, sobre todo algunas dc S. Luis, Missouri, especialm ente ia 
de Santa C ru z  de S. Luis. Tam bien  la de C orpu s C h risti de N ew  
York, y  algunas de Nuevo Mejico, Ohio, D akota ... Se ha instilu ido 
tambien T h e  L itu rg ica l Conference, que organiza sem anas liturgicas 
anuales. Se han publicado tambien m uy buenas obras y  se han 
traducido las m ejores obras europeas, como las de Jungm ann, Casel, 
Schuster, Batiffol, Parsch, Guardi.oi, Y ag ag g in i...

I n g la t e r r a .— Existen  grandes lagunas en Inglaterra cn orden al 
m ovim iento  liturgico, debido en parte a la m cntalidad del clero; 
p ero  tam bien se dan algunos progresos, especialm ente con la d ifu 
s io n  de buenos libros sobre liturgia, las traducciones extranjeras, 
so b re  todo de Francia . A n tes se han publicado buenas colccciones 
d e  textos liturgicos. B aste citar los publicados por la Bradshaw  
S o c ie ty  con  sus cerca de cuarenta volum encs.

C a n a d a .— E x is ie  la C om ision episcopal dc pastoral liturgica, 
q u e  organ iza sem anas de cstudio# y  dc donde salon grande:, im pulsus 
p a ra  llevar la liturgia  al pueblo. Dan su n u  im portaneia a la cale- 
q u esis  liturgica entre los holes. E d i'a n  ia ivv is la  L ilin -.d c  c l V ic  
C h r c t ic n n c ,  m uy recom endahlc s l .

A r g e n t in a .—  L o s  I T .  B en e.licti". •.-< quo salic ivn  de biles hace

** St. fit-, rv. T?v .V. , 1 V. . .. V
K.-,.'. (■ t' 1I** * ' s . ;.v

** M  lhiuus, C. SS. Is , I *• i'.v ;  s*:.y .:•« kV'Mu'j - '*»:••> ■ I*ph. 1 it *. 71
U T57>
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urtos cincuenta aftos para fundar en A r g e n t in a  un monasterio benc- 
‘dictino, ban hecho un extenso apostolado lit iir g ic o , especialmentc 
en Buenos Aires, donde con p u b lic a c io n e s , c o n fe r e n d a s  y Ultima* 
mente con la Revista L M r g ic a  han logrado fo r m a r  ya varias genera- 
c io n e s  de g r u p o s  B e le c to s. P o s t e r io r m e n te  se  ha creado la C o m is id n  
o  J u n t a  E p is c o p a l  d e  A p o s t o l a d o  L it t ir g ic o ,  q u e  t ie n e  c o m o  O rga n o  
p ro p io  la  Revista Argentina de Teologia. A  B u e n o s  A ir e B  s e  h a  
tra s la d a d o  la  Sociedad d e  S a n  G r e g o r io ,  q u e  a n te s  r a d ic a b a  e n  
M o n te v id e o , y  h a  c r e a d o  l a  r e v is t a  K yrios, c o n  el fin  d e  p r o m o v e r  el 
a p o s to la d o  b ib lic o  y  la  r e n o v a c i6 n  l itu r g ic a . V ie n e  a  s e r  c o m o  u n a  
e s p e d e  d e  s e le c c id n  b ib l ic o - l i t u r g ic a ,  p u e s  d e  o r d in a r io  t o m a  lo s  
a rtic u lo s  d e  o tr a s  r e v is t a s .

T a m b i i n  e x is te n  g r a n d e s  a n s ia s  d e  r e n o v a c i6 n  l i t u r g ic a  e n  M 6 -  
j ic o , U r u g u a y ,  C u b a ,  V e n e z u e la ,  C o lo m b ia ,  C h ile ,  B r a s i l .  T a m b i i n  
A f r ic a ,  A u s t r a l ia ,  y  e n  g e n e r a l  e n  lo s  p a fs e s  d e  m is id n , c o m o  r e c ie n -  
te m e n te  h a  s ld o  e x p u e s to  e n  lo s  C o n g r e s o s  d e  L u g a n o  y  d e  A b Is  82.

Movimiento liturgico en Espafta.— D e una manera organizada, 
el movimiento litiirgico en Espana no data de una fecha anterior 
al afto 19 54 , en el que el periddico sacerdotal Inclinable reuni6 a 
algunos sacerdotes y  religiosos en Begona en unos coloquios de 
pastoral liturgica, entonces presididos por el Excm o. Sr. Obispo 
auxiliar de Toledo D . Francisco Miranda ( f  i960), con el fin de 
organizar mejor el apostolado liturgico. En  estos primeros coloquios 
se hidcron algunas conclusiones, entre las cuales se hacia constar 
que el Sr. Obispo auxiliar de Toledo pidiese a la Conferenda de 
Metropolitanos Espanoles la creacidn de una Junta Nacional de 
Apostolado Liturgico. T a l acuerdo lo aprobd la Conferenda de 
Metropolitanos en noviembre de 19 55, y  la junta Nacional de 
Apostolado Liturgico quedo constitulda el 15  de abril de 1956, 
siendo su primer presidente el Excm o. Sr. D . Francisco M iranda 
Vicente, obispo auxiliar de Toledo. E n  su composicidn, fuera de 
tres personas particulares a tltulo personal, han entrado: un repre- 
sentante de las provincias eclesiisticas de Espana, un representante 
de las dos Universidades Pontificias: Comillas y  Salamanca, y  un 
representante de los dos monasteries benedictinos que m is se han 
distinguido en los trabajos liturgicos: Montserrat y  Silos.

Com o actos realizados p o r la Ju n ta  N acional de A p o sto lad o  L i 
turgico (J. N . de A . L .)  pued en  contarse: la continuacion de los co
loquios de pastoral liturgica, que se  han tenido desde 1954 sin  inte- 
rrupcion; la representacidn oficial de E sp an a  en el p rim er C ongreso  
de Pastoral liturgica en A sls -R o m a ; una Sem ana de estudios sobre 
cl R itual habida en M o n tserra t en septiem bre de 1957,  cuyos tra 
bajos fueron  publicados en la revista  L it u r g ia  de Silos (m arzo-ju- 
nio 1958); una A sam b lea  N acion a l do Presidentes de las C om isioncs 
Diocesanas de A p osto lado  L itu rg ico  y de los D elegad os del C lero  
Castrense y  C ongregaciones R e lig io sas, tenida en T o le d o  en abril 
i!e 1058; la creacion dc un Secrctariado, a cuya cabcza esta el M . 1. se-

COCdriONEfi QBXERAtRS OX UIUROIA

Cicrtamcntc cn unos palscs mas quo cn otros.
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fto r d o n  Ir e n e o  G a r c ia ,  c a n b n ig o  p e n ite n cia rlo  d c  T o l e d o .  C o m o  
p r o y e c to  in m in e n te  tie n e  la J .  N .  d e  A . L ., c u a n d o  e s to  e s c r ib im o s ,  
la r e d a c c ib n  d e  u n  D ir e c t o r io  P a sto ra l p a ra  la  M i s a ,  la  p r e p a r a c i6 n  
d e  u n  C o n g r e s o  N a c io n a l  d e  A p o s to la d o  L it t ir g ic o  y  e l R it u a l  b i 
lin g u e .

Y a  e n  p r e n s a  e sta  o b r a , h a  a p a r e c id o  la  n o ticia  d e  la  c r e a c ib n  
d e  u n a  c o m is ib n  e p is c o p a l d e  litu r g ia , pastoral y  a rte , p r e s id id a  p o r  
el sefto r a r z o b is p o  c o a d ju to r  d e  Oviedo e in te g ra d a  p o r  lo s  o b is p o s  
d c  L e 6 n ,  P a le n c ia , S o ls o n a  y  a u x ilia r  d e  M a d r id .

M a s  a n te s  d e  la  J .  N ,  d e  A .  L -  e x istib  en Espafta u n  in te n s o  apos
to la d o  litb r g ic o , c o m o  lo  d e m u e s tra  la  multitud d e  o b r a s  d e  divulga- 
c ib n  q u e , e n  to d o s  lo s  a s p e c to s  d e  la  liturgia, se  e s c r ib ie r o n  a  p a r t ir  
d c  lo s  p r im e r o s  a fio s  d e  este  s ig lo  83. L o s  PP. B e n e d ic t in e s  d e  S ilo s  
c o m e n z a r o n  6 u s p u b lic a c io n e s  B obre litu rg ia  d e s d e  1906, s o b r e  c a n to  
g r e g o r ia n o , litu r g ia  m o z d ra b e , l itu r g ia  e u c a rlstic a , oficio d iv in o , m a 
n u a le s  d e  litu r g ia , a rte  litu r g ic o , c o n  la  p u b lic a d b n  d c  a rt ic u lo s  s o b r e  
te m a s  litu r g ic o s  e n  s u s  re v is ta s : Boletin de Silos, Revista Eclesidstica, 
Ora et Labora y ,  s o b r e  to d o , d e s d e  1 9 4 6 ,  en  la  re v is ta  Liturgia, c o m -  
p lc ta m e n te  d e d ic a d a  a  e s ta  m a te ria ; ta m b iA n  c o n  la  g r a b a c ib n  d e  
d is c o s  d e  c a n to  g r e g o r ia n o , c o n  cu rsillo s  d e  c a n to  g r e g o r ia n o  e n  el 
m o n a s te r io  y  c o n fe r e n d a s  e n  ca si to d a s  las p ro v in c ia s  e sp a fio la s  s o 
b r e  d iv e r s o s  te m a s  litu r g ic o s . S o n  b ie n  co n o c id o s  lo s  n o m b r e s  d e  
lo s  P P .  C .  Rojo, P e r e z  d e  U r b e l,  R . A lc o c e r ,  G .  P ra d o , S .  A l a m e d a ,  

A .  Rojo d e l  P o s o , L . S e c o , D . A l a r c i a . . .
L o s  P P .  de M ontserrat com enzaron con la publicacibn  del 

Metodo de canto gregoriano, por el P .  Sunol; despues continuaron 
con otras publicaciones, pero fue m as fuerte su actuacion en este 
aspecto a  partir de los anos 1940 -1945 , y , sobre todo, ultim am ente 
con sus buenas colecciones modelos de Scripta et documenta, donde 
han aparecido ya  dos herm osos volumenes com pletam ente dedica- 
dos a la liturgia, y  la coleccion Vida Cristiana, donde ha aparecido 
el bello volum en de Liturgia y espiritualidad, del P . B raso . A dem as, 
los folletos de divulgacibn de textos liturgicos, sobre arte sagrado, 
m usica sacra ... T am bien  organizan cursillos de canto gregoriano 
y  liturgia  y  salen a dar conferendas sobre estos tem as por diversas 
p rovin cias dc Espana. L o s mas destacados son los P P . Sunol, G u - 
bianas, B raso , O livar, Franquesa, Pinell, M oragas...

Los PP. Benedictinos de Samos tambien han sido benemeritos 
del movimiento liturgico espanol, cspecialmente con la traduccion 
del Liber sacramentorum, del cardinal Schuster, y conferendas sobre 
temas liturgicos.

Adem as dc los monasterios benedictinos, cn cl pasado del mo
vimiento liturgico cn Espana hay que enumerar la valiosa aportacion 
d c particulares, como cl carder.?.! Gnma, C. 'Montserrat, G . Loren
zo, C . U itasun, ILuntann. J . G . O 'X cd . J. Vices. J .  Glaveras, C a 
rrera, C . Aiiseda, J . F . Roig, cl Ivnomerito P. Antonana, E. C irera...

Com o rcvistus podemos c h ar I.is ya dcsapaiccidas: \ id a C.risti,:-

*- Cl. A. T a s c i a i . 1 :1 rrioiifriu îlo *'n *
y ie2*s.

l.iturgia» (Silos 195O P-lSss
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na, do M ontserrat; Apostolado L it irg ic o  P opu lar, de Vitoria, y la 
Revista L itu rg ic a , de Barcelona.

Siguen publicando articulos sobre asuntos liturgicos: Inclinable, 
Sal Telide, Ecclesia, Tesoro Sacro Musical, Jlustracidn del Clero, L a  
Vida Sobrenatural...

Como revista exclusivamente dedicada a temas liturgicos s6lo 
existe Liturgia, publicada por la abadla de Silos.

Movimiento liturgico en las iglcsias separadas

Entre loa orientales se anhela un movimiento liturgico como el dc la 
lglesia catdlica. En general hay que confcsar que entre ellos se ha conscr- 
vado mejor el amor a la liturgia y su participacidn en la misma que entre 
nosotrP8, tanto en los ortodoxos como en los catdlicos griegos, incluso m is 
en aqulllos que en £stos. Mas con el movimiento liturgico dc la lglesia ca* 
tdlica se les ha aventajado con mucho en conocimiento, amor y participa- 
ci6n, en lo que permite la configuracidn de nuestra liturgia occidental. 
Por eso muchos de ellos, tambi^n de los disidentes, prev£n la utilidad que 
eerla para ellos de un movimiento similar, y  ya han comenzado a dar algu- 
nos pasos sobre ello 84. Por eso el movimiento liturgico catblico e6 un factor 
muy apreciable en la cuestidn de nuestras relaciones con los disidentes 
orientales, pues por el hecho de que la mente y  la espiritualidad liturgica, 
tanto en Occidente como en Oriente, se form6 esencialmente en los siglos 
antes de la separacidn de las dos partes de la cristiandad, constituye un 
elemento favorable de accrcamiento.

Tambicn entre los protestantes sc notan algunos intentos en este aspecto. 
Algo de historia. Los primeros reformadores, especialmente Lutero, no pen- 
saron en romper con las formas tradicionales de la liturgia. A partir de 1520, 
y con mayor decision cn 1523, fecha de la ‘ formula Missae ct Communio
nis», Lutero, conforme a su doctrina sobre el caractcr no sacrificial dc la 
misa, exigid que se suprimiesen las oraciones del ofeitorio y una gran parte 
del canon, cuyas expresiones, con una gran precision juridica, se oponjan 
a sus tecrlas bastante mas que las que se encon»raban en las anaforas orien
tales. Pero no quiso nunca trastornar el orden de los oficios y mucho menos 
sustituir la eucaristi'a por un sermdn. Su doctrina, muy firme sobre la pre- 
sencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo (por impanacidn), bajo las 
cspecies sacramentalcs, en virtud de las palabras de la institucion, daba a la 
santa Cena el lugar preferentc que siempre ha tenido en la lglesia. Despues 
de diversos ensayos, mal conocidos de K. Kanz en Nordlingen, de Wolgang 
Wissembourg en Bale, de Jhann Schwebel en Deux-Ponts, de Ecoiampadio 
en Aldenburg y, sobre todo, de Theobald Schwars en Strasbourg, cl 16 dc 
febrero de 1524 Lutero redacto una «misa cn aleman», que se celebro por 
vez primera en Witenberg, el 29 de octubre dc 1525, y cuyo texto fue pu- 
blicado en 1526 con el titulo Deutsche Messe urui Ordnung des Gottesdientes. 
Y  entonces si que sc trastornd todo cl orden dc la misa, especialmente la 
Hamada «misa de los l;eles>, y sc suprimieren los ritos y formularios mas ea- 
racteristicos dc la antigua cclebiacion dc la misa. En adelante, la misa sera 
mas bien un acto dc (comunioiv* y se celebrant con poca frccuencia.

Calvino did poca importanei.i .1 la deteiminaci, in de las formas del . ulm. 
1.1 quevia ante todo que la ensenauza se hieiera iv a io n w  a la Escriluia;

*4 P . T ham iii.i . v*. I . " *  m . iv i m i , ' : '  *  in'.iiric.'» (en g ’ iog.d r A tc v is  1‘ . T im iv m -.
(en.Jan.vs actuelU; .If ti penny .!■ •• " I ' a ’l f  ' ,• . '  l.rtuicie*. ?7 il'.’ i v

p2yss.iS7s.-i: O. R ouseav, La pastoral lUi.tgii.i en las lilurgias er.•.•niaics, ponen. 1.1 en cl 
Congteso do Asis. Cf. Pio X I I  y  la hlurgia pastoral... (Toledo 1057' p.i6o>s.
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mag como en «11a no se «stabler* una regulacldn del culto, por ego 41 miamo, 
lnducido por el ejemplo de otros primate* del protestantiemo, cepecialmente 
por Bucero, compuso un formulario de oraefones. Este culto improvi&ado 
constituye la tradicidn cultual de cast todas las iglesiaa reformadaa. Con todo, 
se eafuerza por no romper con la tradiddn, pero pronto la voluntad del Con- 
aejo de Gen&ve obligati a Calvino a adoptar una actitud mucho mds radical. 
Cuando sc hizo un campedn resuclto de la comunidn frecuente, hubo de 
aceptar, a ejemplo de Zuinglio, cl separar Ja aanta Cena de la liturgia do
minical (servicio dominical), en el que la predicacidn y la exhortacidn ocu- 
paron un pucsto desorbitante.

Un culto tal, sin cardcter verdaderamente cornunitario, fud abandonado 
poco a poco por los fieles, que pensaron, con razdn, que podfan leer la Bi- 
blia en bus propias casas con cl mismo provecho espiritual. En el siglo xix  
aumentd ese individualismo protestante de forma liberal o pietista. E! pri- 
mero en dar la voz de alerta y  poner un remedio adecuado fud el pastor 
E. Bcrrier, de la parroq u ia  de l’Etoil, en Paris. La idea maestra de su res- 
tauracidn (1874) fud dar un ambiente mds cornunitario a la asamblea, con- 
ceder a la adoracidn su verdadero iugar y colocar en el centro del culto la 
santa Cena. Esta fud ordenada en la forma tradicional: lecturas y predica- 
ci6n, didlogo introductorio, prefacio, intercesidn, epiclesis, palabras- de la 
institucidn de la eucaristia, anamnesis, Paternoster y  comunidn. Mr. Berrier 
encontrd resistencia y  pocos secuaces, pero el grano habia sido sembrado 
y no tardaria en fructificar.

Una de las influendas mds eficaces en su desarrollo fud el movimierito 
ecumdnico, que a partir de 1920 did ocasidn a que las diversas comunidades 
reformadas conocieran mejor la tradicidn liturgica de la Iglesia universal y el 
sentido sacramental y operante de los ritos. Hay que advertir que en algunas 
de estas comunidades disidentes se conservaba intacta la tradicion liturgica 
medieval.

El esfuerzo mas decidido se realiza en Suiza, donde el pastor Amiguet, 
en 1913, aprovechando la libertad que le dejaba el acto de la fundacidn de la 
iglesia de San Juan de Lausana, desarrolla una gran vida liturgica inspirada 
en la tradicidn ecumenica. Desde 1930 se encargo de reanimar esta iniciativa 
el pastor Paquier, que con un grupo de amigos fundo el grupo «Iglesia y L i
turgia», cuyas publicaciones ejercieron rapidamente una gran influenda, que 
ha conducido a que muchas comunidades protestantes revisasen sus respec- 
tivas liturgias.

En Francia, ia iniciativa de Berrier se abrid paso, y los jdvenes pastores 
fueron un buen elemento para su difusion. El 6de febrero de 1946, el pastor 
M . Boeguer, presidente de la Iglesia reformada de Francia, convocd la Co- 
mision de liturgia, que tuvo como resultado la redaccidn o refundicidn de la 
liturgia definitiva en 1950, en la que se revaloriza mucho el elemento culto, 
eunque no se quite importanda al elemento palabraS5. Los puntos principales 
de ia restauracidn fueron: «Proponer a la Iglesia reformada una liturgia so
bria, clara, precisa... Dai a la santa Gena el lugar que tuvo en la Iglesia pri
mitiva ( y  ha continuado en la verdadera IglcsiaX Unir la predicacion a la 
lectura de la Biblia, a fin de que los oyentes tengan un concepto claro de la 
misma. Vivifiear la participacidn de la asamblea, que no ha de ser mera- 
mente receptiva, sino tambien activa: para esto se han de emplcar los me
dics siguientes: e! canto, el silendo, la rccitacion en eomun de algunas pre
ces breves, la rccitacion interior siienciosa de la oracion pionunciada sdlo 
por cl sacerdote...» sci Esto en la Iglesia reformada.

*•* I V  heeno » id u  aigana impel taneia a'. elctnento p-Jabra, pues antes era casi exclusive) 
y  no.

** Kxtracto del prefacio de l.itwgie Ju  c:..':e JontimVa!, ed. Berger .Levrault 1948).
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En U Igleaia luterana, el movimiento liturgico partid de las parroquias 
pamicntet. En  1865, el pastor L .  Meyer introdujo en d  culto el uso de rea- 
puestas cantadas por lea ficles. Se increments este uso por las enseAanzas dei 
pastor F, Kuhn, centradas en la doctrina de la EncarnaciSn y  presencia de 
Cristo en la Iglesia. Un paso mis adelante lo did el pastor P. Schaffner en la 
parroquia de ja AscensiSn en 1908, donde ademds sc introdujo el uso de los 
colores litdrgicos. Fud Sstc un centro notable de renovaciSn litdrgica, Poco 
a poco se extendis a otros lugares; por ejcmplo, H. Bach introdujo en su pa
rroquia Io que habla visto en la de Schaffner. E. Lambert, titular de la parro- 
quia de la Trinidad y director del periSdico Le Tdmoignage, se incorporS 
tam'oidn a este movimiento con gran entusiasmo. Todo esto da su fruto; se 
introdujeron progresivamente los usos litdrgicos tradicionalcs; el altar con 
velas y  crucitijo, actitudes y  gestos dei celebrante, los oficios matutinos y 
vespertinos, desaparecidos casi desde los tiempos de los reformadores87. 
Y  todo esto en una comunidad como la de Montbdliard, netamente calvinista 
y, por lo mismo, despreocupada dei servicio liturgico.

Tanto en ia Iglesia reformadacomo en la luterana se nota un acercamiento 
al sentido mistdrico dei culto liturgico. La realizaciSn mds prometedora es 
la de la comunidad reformada dc TaizSles-Cluny y las nuevas iniciativas 
dei grupo «Eglise et Liturgies. Han publicado algunos cuadernos sobre ternas 
litSrgicos, en los que se nota un gran acercamiento al concepto catSlico dei 
culto y. por lo mismo, un alejamiento dc las antiguas doctrinas protestantes. 
En las mismas comunidades anglicanas se nota tambidn un movimiento en 
favor dei caricter liturgico que siempre han tenido estas comunidades y la 
participacidn activa de los fieles en 61. Precisamente esto es lo que mis acerca 
a los anglicanos a la fe catolica.

Se puede afirmar que tal movimiento entre los disidentes en favor de la 
liturgia ha sido influenciado por Ia renovacidn liturgico-catblica. Esto ha de 
ser para todos un motivo de gran alegrla, pues todo movimiento en favor de la 
liturgia dentro dei protestantismo es un paso que lo aproxim?. <1 la fe ca- 
tblica 87.

C a p it u l o  3

FUENTES Y AM BIENTE DE LA LITURGIA

I. Biblia y  liturgia

i .  L itu rg ia  y  exig e sis  espiritual

L a  renovacidn liturgica supone una renovacion biblica. L a  l i
turgia romana, como se ha d ichc ya, es eminentemente biblica, no 
solo por incluir en su form ulario textos biblicos, sino porque incluso 
aquellos pocos textos que no lo son estan inspirados en la Biblia.

Por eso, sin una form acion biblico-liturgica, los ficles siempre

S7 R. B lanc, E tu d es liturpjques sut le  service d iv iti  (194SV 0!f. Lcituv^iu . H u ndbu eh  des 
c iJiw U s c h c n  G ottesilientes  3 vols. (Kascl 1954-51’ ?; R- T ’ .:d e  de h tiv g ie  iNcuchuicl
1954!; J .  Kf. D roin y  A . Senald , Renouivau liturpupue cui-Atque tf n'noiitVJu fiiurgtqHt' r e -  
forme: «Par. et Lit.», 38 (1956) p .n - 17 ;  M . Coosff.Ns. L ;  K . i*t d e  Tuued: ibi*!., 4?
U 9 5 7 '* P .5 S - 6 5 ;  D a l m a i s , L e  r e t i o w r i i  lit tr .e q u e  le P v  L - r r v i^ r .e  d 'exp^rss: f*ev 1-
fvlse: «La MaUon Dicu», 19 fio io ’' p.4^-53; I V m C iK’.iu'Mi'nt*. »/<*>*.v  *•.► d -e i ‘ ire d 'u r
nuuvem ent litu rgiquc forme. L a  Gormrumaute tic C'hmv: «La M.tixon Pieu», to (1040) 
p.26-47; cf. tambten *La Maison Dicu*. vol.iN (19 4^  p.i*»i-t>2 v vul.20 p .iK ivt
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efitarin alcjados de una verdadera partidpaddn activa y consciente 
«i la liturgia, Se ha hablado mucho de la actualizad6n de ia litur
gia, de ponerla al dia. Algunos han addo que esa actualizaciin de 
Ia liturgia habia de considir en suprimir de ella sus orlgenes bibli -
cos y  patriBticos 1.

L a  falta de comprensidn de la unidad dei misterio de CriBto, 
misterio de la Iglesia, misterio de !a historia Bagrada, llega a esas 
y  parecidas conclusiones.

Muchos Be aterran al oir decir que hay que preparar al pueblo 
blblicamente para que llegue a conocer bien la liturgia. Recuerdan 
sus aflos de seminario, en que estudiaban exegesis blblica, y  ven  
cu&n imi tiles Bean para diebo fin las cuestionea que alii estudiaron: 
problemas sobre las fuentes dei Pentateuco, de los sindpticos o cro- 
nologia de las Epistolas de San Pablo... M as el cstudio de la Sagra- 
da Escritura es algo m&s vital, y  hoy se esti llevando a cabo una 
renovacidn en este sentido en la enseftanza de la Escritura y  de la 
teolcgia en los seminarios y  casas de estudios eclesi&sticos supe
riores.

Hay que reconocer que existe un modo de leer la Biblia para 
refutar a Ham ack o a Lisy, y  otro para sentir con San Atanasio, 
San Agustin, San I^e6n y  otros Santos Padres. Dios no nos hablo 
para que discutidramos de cuestiones intrincadas, sino para que 
tuviesemos vida, y  la tuviesemos en abundanda. L a  liturgia nos da 
esa leccidn vivida  de la Escritura.

Para aprender esa leccidn de la Escritura que nos da la liturgia, 
hay que tener presente: i .° Que la Biblia es la palabra de Dios, no 
una palabra mueita, pasada, sin sentido; sino una palabra viva, que 
se dirige al hombre de todos los tiempos que toma parte en la cele- 
bracion liturgica, y  a todos ellos siempre tiene algo que decir en 
orden a dicha participacion y  a su propia santificacidn. 2.° Que el 
A ntiguo Testamento se esclarece por el Nuevo y  que el N uevo no 
cs enteramente comprendido sino viendo en el fondo al Antiguo, 
sin  olvidar en ambos toda la vida de la Iglesia y  de la Jerusalen 
celeste.

N o es esto ninguna arbitrariedad. En el mismo Nuevo T esta
mento se dan los fundamentos de una buena interpretacion blblica. 
Jesucristo dice de San Juan Bautista: «Elias ha nacido ya» (M t 17 ,12 ) ; 
y  de si mismo y de su resurreccion: «Esta generacion mala y  adul
tera quiere un signo, y  no se le darii otro que el de Jonas profeta» 
(ibid. 12 ,39). San Lucas, al narrar la aparicion dei Senor a los dis
cipulos de Emaus, dice: «Y comenzando por M oises y por todos

1 BibKografia penora!: J. Danielcu, Sacramentum Futuri. Etudes sur les origines de In 
bi'dlquc (Paris 1050'4; Bible et litu^gie. La tkechgie Hblique des sacrements et des fetes 

dd.pres les Peres de VEglise (2.a ed.r Paris 1951V. J  G  c il l e t , Themes b:b liques (Paris 1051); 
J. Ci'Prrns, Les hr.'r.mics des deux Testamenti vTo-amai 1040'; C. Chkri.ier, La lecture 

de la P .Y '4 .' ed.. MadresousV P. Lfstkinvent. Essai s‘r  i  r de la nhrlction 
i~i:j:que  (Paris 194..V ; J. IU nificL’. La t\:\>Lg :e de la femme dans i'ancien> Testament: «La vie 
spui!iio!!c* t 401-510; I' S.m wex. Le r* bTmedes Psaume: «L'anv. dt:clerije*. 64(1054)
r  11*1-173: Tu. M uvitns. K —t. !.’ cite de (Abl\i\e dc S?. A-.viro. IVlgic.i 1054'*;
\ \  une.e.iNi, «ve . e.14 v 15: A. M ulek. / s,:.":;, ver*. it diaria, Svv Kd. Internae urnale 
x lu m p ; D i\o  iJ.vKson, l mutem crutu/ie e la Parda de (.Floiciwu 1054) coi. LYiji-

Lumen.

c . j .  » cn o «M  v  u a m n  m  u  w iu r o ia

www.obrascatolicas.com



r.I. .CimSMONEfl GBMMUU» OB UtVROlk'68
lo s  p r o fe t a s ,  lea fufc d e c la r a n d o  c u a n to  a  61 s e  re fe r ia  e n  to d a a  la s  
E s c r it u r a a *  ( L c  2 4 , 2 7 ) .

S a n  P a b l o  ea  e l  m a e s tr o  d e  la  in t e r p r e t a c id n  b ib l ic a  e n  e l s e n tid o  
d e  l a  u n i 6 n  d e  lo s  d o s  T e s t a m e n  ton. A l g u n o s  e je m p lo s : « .. .  p u e s  
b e b la n  d e  la  r o c a  e s p ir itu a l  q u e  lo s s c g u ia ,  y  la  r o c a  e r a  C r is t o  
( 1  C o r  1 0 , 4 ) ;  « T o d o  e s to  f u £  en  fig u r a  n u e s tr a *  ( ib id . 6 ). P u e d e  
t a m b i i n  c i t a r s e  e n  la  E p is t o l a  a  lo s G i l a t a s  e l paralelismo d c  S a r a  
y  A g a r ;  e n  l a  E p is t o l a  a  lo s  H e b r c o s ,  lo s  sacrificios ju d io s  y  c l  s a 
c r ific io  d e  C r i s t o . . .

E r  r a te  s e n t id o  u tiliz a  la  l itu r g ia  lo s  te x to s  e s c r itu r is t ic o s ; p o r  
e sto , c u a n d o  u n  te x to  b ib lic o  s c  in s e r ta  e n  la l itu r g ia , s o b r e p a s a  
8U s e n tid o  lite r a l.

2 .  I n s e r c i d n  d e  l a  E s c r i t u r a  e n  l a  c e l e b r a c i d n  l i t u r g i c a

L a  liturgia tiene por base el mistcrio dc la historia sagrada, mis- 
terio de Cristo, mistcrio de la Iglcsia. M as ella no inventa tal mis- 
terio, sino que lo lee en la Escritura. D e  aqui que la expresidn li
turgica del misterio de Cristo sea tan escrituristica, sobre todo en 
la liturgia romana. Puede decirse que en la liturgia romana las com- 
posiciones no escrituristicas son relativamente muy pocas, y  aque- 
llas que existen no hacen otra cosa que coordinar, subrayar e in
terpretar con gran sobriedad los pensamientos de los pasajes escri
turisticos, que ocupan siempre un lugar principal.

M as la liturgia lee la Escritura en un sentido bien determinado, 
muy suyo, en una luz que constituye como la ley de interpreta cion 
de la Escritura.

Historia de csta inscrcion.— En los tiempos apost.olicos frecuen- 
taban los cristianos cl templo y  la sinagoga. Su contacto con la E s 
critura era frecuente. En  la primera parte de la misa narrada por 
San Justino ya  aparecen las lecturas. Tertuliano alude al canto de 
los salmos. C on  el florecer (hacia el s.iv) del monacato adquiere la 
Escritura en la liturgia un desarrollo maravilloso. M as tarde se fijo 
el cido dc las lecturas escrituristicas en la misa, con frecuencia en 
concordancia con las lecturas del oficio, especialmente en las fies
tas y  en el periodo pascual. En  ambientes monasticos cundio la 
practica de la lectio continua, es decir, leer durante un ario todos 
los libros de la Escritura, en el ordcn dispuesto en ella, especial
mente en el oficio divino. 3 3

3. In terp retac io n  litu rg ica  de la E scritu ra

E l fundam ento dc csta interpretacion es la unidad dc los dos 
Tcstam entos y  dc la historia sagrada. U nidad organico-progresiva 
bajo el prim ado del Nuevo Testam ento sobre el Antiguo y de las 
realidades cscatologicas sobre la realidad de la economia presente. 
Todo el A ntiguo Testamento, adomas de expresar las realidades 
de que habla, prepara, anuneia y preUgura, como cn un prim er 
esbozo, lo que luego sc realizara en la vida de Cristo y sc realiza
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constantemente en la vida real, mistica: litiirgica y extr&iittirgica, 
de los cristianos. A bu vez, las realidades presentes preparan y pre- 
figuran las que se fealizar&n en la tiltima escatologla.

Luego el sentido Integro del Antiguo Testamento no puede ser 
conocido sino con relacidn al Nuevo Testamento. Com o tampoco 
puede Ber conocido Integramente cl sentido de las realidades pre- 
sentes si no se las compara con el Antiguo Testamento y con las 
realidades futuras.

E s  lo que dccia San Agustln, y  se ha traldo muchas veces en 
cstos ultimos aflos: In Veteri Testamento Novum latet el in Novo 
Vetus patet.

Esa es la clave para entendcr cl espiritu y  Begun qu£ lcyes hace 
uso la liturgia de la Escrilura. D e aqui Ia ventaja de que no se siga 
el ordcn antiguo de la lectio continua de la Escritura.

4. Cuddruple profundidad dei unico sentido de los textos
escriturfsticos

Los cuatro aspectos de los textos biblicos.— L as teorias de los sen- 
tidos de la Escritura tuvieron gran resonanda en los siglos antiguos 
y  en el medievo. Se dieron ciertamente explicaciones arbitrarias, 
sobre todo por la escuela alejandrina; pero tenian un fondo de ver- 
dad que despues ha sido revalorizado y expuesto cientificamente. 
Dejadas a un lado las cuestiones de los sentidos de la Escritura, 
podemos decir, para lo que a nesotros interesa, que se pueden ver 
en los textos biblicos, especialmente los dei Antiguo Testamento, 
cuatro aspectos c  profundidades:

i .°  E l sentido que ellos tenian para los contemporaneos (sen
tido literal).

2 °  E l sentido de los mismos textos en generaciones posterio
res, despues de haberse desarrollado un periodo de tiempo largo 
en el que han acaecido grandes sucesos. Para el fiel que los ve a la 
luz del N uevo Testamento en Crisio, estos textos tienen una sig- 
nificacion especial (sentido cristico).

3 .0 E l sentido de los cristianos, ya que Cristo no esta separado 
de su Iglesia y  las realidades cristicas se prolongan en cierto modo 
y  se realizan en la vida cristiana. Asi, los textos dei Antiguo T esta
mento no se refieren s6lo a Cristo, sino tambien a la Iglesia, su 
Cuerpo mistico. Tam bien, en cierto modo, los textos del Nuevo 
Testam ento que se refieren a Cristo (sentido cristiano o eclesial).

4.0 E l sentido de las realidades futuras. Todos los aspectos 
anteriores directa o indirectamente se refieren a la escatologia, por- 
que todo tiende a ella como a su fin (sentido escatologico).

No cabe duda que, a la luz de este cuadniple significado, cual- 
quier texto dei Antiguo o del Nuevo Testamento adquiere un sen
tido mucho mas rico y proiundo que si solo se lo considerase a la 
luz de uno de esos sentidos.

Valor del sentido literal.— El sentido literal es siempre supuesto 
en la liturgia. Es la base de los otros aspectos sucesivos, y esto vale

PUCNIH8 V AMfllENTK SB BA BtIUKOIA
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para cualquier clase de text os: para los histbricos, doctrinales, mo
rales, profiiticos...

Asi, al leerae en la celebraci6n Iittirgica de la fiesta de Epifanla 
el trozo escrituristico de Isalas: «Surge, illuminare Ierusalem...» 
(Is 16 ,1-6 ), loa contemporaneos pensaban en la gloria del fin del 
exilio, gloria inmenaa cuyo centro seria JeruBalbn, aede del Mesias, 
Esto es cierto. Dios anunciaba que con la venida del M esias los 
pueblos Berian libertados...; s6lo que los judlos entendieron esto 
en un sentido materiallBtico y  nacional y  no en su realizacibn m is 
sublime, espiritual, universal..., bajo el primado de Cristo. L a  li- 
turgia, sin desechar el sentido literal, piensa en los otros.

L o  mismo podrla dccirse de cualquier otro texto; por ejemplo, 
los que se refieren a los atributos divinos. L a  Escritura no hace 
una exposicibn filosbfica de dichos atributos, sino que refiere sim- 
plemente la accibn de D ios en cl mundo; por eso no nos dice espe- 
culativamente q u i es la sabidurla, la bondad, el poder... de Dios, 
sino que nos muestra a Dios obrando en el mundo con sabidurla, 
bondad, poder... Y  como la obra de Cristo ha manifestado a los 
hombres con caracteres m is  vivos el amor de D ios hacia ellos, han 
podido conocer mejor tal amor, y  al cantar en los salmos las miseri
cordias del Senor, han tenido presente un campo m is extenso, en 
el que Dios ha obrado de un modo maravilloso y  sigue obrando 
en las almas. 5 5

5. L o s  salm os en la liturgia

E l libro escrituristico m is usa.do en la liturgia cs el de los Sal
mos. En  general, se puede decir que es el libro m is  leldo de todos 
cuantos componen el canon de la Escritura. L os santos de todos 
los tiempos lo han tenido en gran estima. Por otra parte, los sal
mos vienen a ser como un compendio y  suma de todo el Antiguo 
Testamento. Por eso nos detenemos m is  en exponer sus relaciones 
con la liturgia.

a) U n i6 n  d el alm a con  D io s .— L a  idea principal de los salmos 
es la de reducir al hombre a la union con D ios y  participacion de 
la vida y sociedad divina, principalmente en los hirnnos y  cantos, 
pero tambien en los salmos penitenciales. E l fundamento de esta 
union es doble: uno juridico (pactos) y  otro moral (fe y  amor de 
Dios). En el Antiguo Testam ento, y por lo mismo tam bien en los 
Salmos, esta union tiene sus fases y su linea ascendente en orden 
a su espiritualizacion, cada vez mas acentuada. D el «propter retri
butionem» de la vida larga y  dichosa, con un sentido materialistico 
bastantc acentuado, sc llega al «bonum mihi quia hum iliasti me».

b) U so  de los salm os en  cl N u e vo  T e sta m e n to .— Cristo y 
los apostolos usaron con profusion cl Sallerio. Es cierto que la pri
mitiva Iglesia no usb inmediatamente del Salterio como libro oficial 
de cantos y  de oracibn, sino que eompuso su propia himnodia cris- 
tiana, que us6 hasta cerca del ano 200. Cuando esta himnodia se
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infecdond y se depravd con doctrinas heterodoxas gnAsticas, la 
Iglesia acogiA dcfinitivamcnte el Salterio como libro oficial de su 
liturgia, pcro le did una impronta cristiana, o mejor, cristolAgica.

c) Modo de recitar log aalmog en un gentido crlstiano.— El 
mAtodo nos lo da el mismo Cristo cuando dijo: Non veni solvere sed 
adimplere (M t 5,17).

D e aqul se pueden deducir dos principios pr&cticos:
1. °  Non solvere, E b dccir, hay que continuar recitando los sal- 

mos del mismo modo que se recitaban en el Antiguo Testamento, 
reteniendo sustancialmente su mismo sentido: los salmos que can- 
tan los atributos de Dios: su omnipotcncia, sabiduria, santidad, 
justicia, providencia, misericordia, etc.; los salmos quc nos reco- 
miendan las virtudes morales... conservan todo su sentido original, 
pcro en el N uevo Testamento han recibido un incremento interno 
mayor con la revelacidn explfcita del Dios unitrino, de la redenciAn 
por Cristo, de la fundacidn dc la Iglesia..., y por lo mismo produ- 
cen en el alma un efecto mayor.

2. °  Sed adimplere. E s  decir, realizaciAn de lo figurado. L a  ti- 
pologia del Antiguo Testamento se cumple cn el Nuevo. L as figu
ras y  su plena realizaciAn son muchas. E l pueblo de Israel= el Pue
blo de Dios, la Iglesia; el rey de Israel= Cristo, verdadcro hijo de 
D avid ; sacerdote y  levitas del Antiguo Testam ento= sacerdotes del 
N uevo Testamento; sacrificics del Antiguo Testam ento= sacrificio 
de Cristo, la misa; culto del Antiguo Testamento =  culto del Nuevo 
Testam ento (cf. Hebr. parte primera); T ierra Santa =  Reino de 
C risto  en la tierra; Jerusalen =  la Iglesia, el cielo o Jerusalem cclcsteff 
salida de E gipto= rito bautismal; area de Noe =- la Iglesia salvante; 
Sara y  A gar, los hijos de la fibre y  de la esclava= la  Iglesia y la 
Sinagoga (G al 4 1 ,2 1 - 3 1 ) . . .

d) R ecitaciA n  de los salm os en sentido cristolA gico.— La 
Ig lesia de los m&rtires (s .i i -iv ), al dejar la himnodia cristiana, ad- 
mitiA en su seno definitivamente los salmos, pcro les inyecto un 
sentido eminentemente cristologico. En un principio se hizo esto 
con alguna dificultad. M as o monos se siguio esta linea: en Yave 
vieron al Padre de Jesucristo, el Verbo encarnado; luego al mismo 
Jesucristo ; los salmos mesianicos referidos a Cristo; por ultimo 
aplicaron todos los salmos a Cristo y  a su obra.

e) F u n d a m en to s de esta in terpretacion .— 1.°  E l ejemplo de 
Cristo, que directamente se aplico los salmos mesianicos y  algunos 
otros que no tenian eso caracter para los judios (cf. M t 22,43 —Ps 
10 9 ,1 ;  lo  i3 , iS  =  Ps 40,10; M t 2 i , i6  =  Ps S.3; M e i2 ,io ss . =  Ps 
1 17 ,2 2 ;  lo i5 ,25  =  Ps 34,29). Los apostolos imitaron su ejemplo 
(A ct i ,i5 -2 0  =  Ps ioS.S; AS.zfii.

2.0 Tem a prodilecto de la catequesis de la prim itiva Iglesia 
era la doctrina del Logos, que hablo ya on el Antiguo Testamento, 
principalmente en los Profetas. Do un mode ctleacisimo se contir- 
m aba csto percibiendo esa palabra en los Salmos.

c.j. tvmtts v ambibnts d* u  uttmdu 61
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3 .0 En el Salterto de los Setenta, el nombre de Kyrios, que 
principalmente se reserv'd para el Padre, «e transflrid a Cristo; m is  
aOn, fu A su  titulo por excolenda.

4.0 L a  Iglesiad e los m irtires lleg6 a atribuir a.Cristo la crca- 
ci6n del mundo (Ps 10 3), la conduccidn del pueblo de Israel por el 
dcsierto (Ps 76; 77; 10 5, etc.).

Este modo de interpretaci6n no carecia de dificultadcs y  aparo- 
cia bastante violento. Origenes, no obstante oponerse a ello, lo si- 
gui6 en varias ocasiones, especialmcnte en sub homilias. C on  tedo, 
esta interpretacidn prepard la de la dpoca posterior, Bobria, ilumi- 
nada, sin dejar de Ber profunda, cuyos mejores representantes fue- 
ron San Atanasio y  San Agustin.

Com o la dpoca de los mArtires, tambiAn Asta vi6 en los salnios 
a Cristo, pero de distinto modo: el salmo habla de Cristo o a Cristo, 
o Cristo habla en ellos al Padre o a la Iglesia: «Prolamus vox totius 
Christi, capitis et corporis». D e este modo Be puede reducir a seis 
grupos:

i .°  Voz de Cristo al Padre: Cristo aqui puede tomarse en sen- 
lido individual, considerado en su vida humana, humilde, pobre, 
sus contradicciones, persecuciones, pasidn, muertc y  glorificacidn; 
o en un sentido colectivo, la vida de los miembros en unidn con 
Cristo, Cabeza de su Iglesia (por cjemplo, los salmos 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10 , j i , 12 , 16, 2 1 . . .) .

2.0 a) Voz de Cristo a la Iglesia : miembros del Cuerpo mfs- 
tico considerados de un modo individual o colectivo (por ejemplo, 
los salmos 14, 3 1 [8 -11] , 36, 48, 49, 12 7 ...) .

b) Voz de Crisio a los miembros muertos: im pios... (por ejem 
plo, 13 , 52, 57, 74, 95, 81).

3.0 Voz del Padre a Cristo 0 de Cristo (por ejemplo, los salmos 
2 [6-9], 88 [20-38], 90 [14 -16 ]; 109) 2

4.0 Voz de los Profetas (o tam bien del predicador moral) acer- 
ca de Cristo de un modo individual, como los salmos 28, 44, 47, 
86, 90, 9 6 ...: o como Cabeza del Cuerpo mistico; por ejemplo, los 
salmos 1, 8, 45, 47, 67, 75, 77, 86, 10 4 ...

5.0 Vos de la Iglesia a C risto: gran intimidad con Cristo (por 
cjemplo, los salmos 3, 4, 10, 1 1 ,  14 , 32, 35, 37, 38, 39, 4 1, 42, 43, 
46, 50, 52 ...) .

6.° Voz de la Iglesia al Padre acerca de Cristo: por ejemplo, 
los salmos 19, 20, 88, 7 1 ,  60 (6-8)...

E l P. Vagaggini on su obra citada los agrupa del modo siguiente:
i.°  Creadon y  providenda general: Ps 8, 18 (1-7), 28, 32, 89, 

91 (i-7). 94. 103, 148.
2.0 Eleccion, preparacion, form addn, restauradon del pueblo de 

Dios: Ps. 76, 77, 80, S4, 94 (5 - 1 1) ,  99, 104, 105, 106, 1 1 3  (1-8),
1 1 3  {9-26), 12c, 125, 134, 155 (,10-26), 146.

3.0 E l rey, cabeza del pueblo de D ios: Ps. 2, 17 , 19, 20, 44, 7 1 , 
100, 109, 1 3 1 ,  143.

: Sobre esto consultes? especialmcnte las obras citadas de J. Dunielou y la de J. Guillet.
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4.0 JerusaUn, la ciudad santa, capital del pueblo de Dios: Pb 45» 
47, 8 6 ,12 ! y en ciertos aspectos los salmos 119-127.

5.0 E l temph de Dios, el area santa, SiAn el monte santo: Pa. 14, 
23, 49, 67, 83, 86, 121.

6.° La ley del pueblo de Dios: Ps. 18 y  118.
7.0 Los enemigos del pueblo de Dios: Ps. 43, 46, 59, 65, 73, 78, 

79, 82, 88, 97, 1 1 7 ,  12 2, 12 3, 124, 128, 136, 143, 149.
8.° E l pecador arrepentido en el pueblo de Dios: Ps. 6, 24, 3 1 ,

36. 37. So, 12 9 . M 2.
9.0 E l justo y  piadoso israelita, el que teme a Dios, el tpobre de 

Y a v i», en el pueblo de Dios: Los salmos que se refieren a estos te
rnas forman la mitad del Salterio.

1) E l justo, temeroso de Dios, «pobre de Yav6 que pide auxi- 
lios en diversas circunstandas: Ps. 9 (32-39), 1 1 ,  16, 2 1 ,  25 , 27, 30, 
34 . 35 . 38 , 4 1 .  42, 53. 54. 58, 68, 69, 70, 85, 87, 93, 10 1 , 108, 119 , 
139 , 140, 14 1 .

2) E l mismo que manifiesta su confianza en Yavd en circuns- 
tancias dificiles: Ps. 10, 12 , 2 1 ,  26, 40, 55, 56, 61, 130.

3) E l mismo en acci6n de gracias: Ps. 9 ( 1-2 1) , 17 , 22, 27, 29, 
30, 3 3 . 39. 60, 64, 66, 74, 1 14 ,  1 15 ,  137 , 143, 145.

4) E l salmista canta la suerte diversa del justo y  del pAador: 
Ps. 1, 13 , is ,  36, 48, 5 1 ,  52, 57, 62, 63, 72, 90, 91 (8-16), h i , 126.

io .° Atributos de Dios e invitacion a alabarlo como tema directo 
y  principal de algunos salmos: Ps. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 
1 1 2 ,  1 16 , 144, 150.

D e todo esto se deduce la intima relacion que existe entre la 
Biblia y la liturgia. Como las dos se completan de tal modo que 
no es posible una comprension total de la Biblia sin el conocimicn- 
to de la liturgia, ni una comprension total de la liturgia ignorando 
la Biblia. 6 6

6. Uso de la Biblia en la liturgia

L a  liturgia, usando libremente la palabra inspirada de la Es- 
critura, la elabora a veces cambiando su sentido original y hasta 
llega a usar versiones exegeticamente incorrectas. E l P. G irbau 3 
ha analizado y estudiado tres introitos: el de la segunda dominica 
de Adviento, el del domingo de Resurreccion y el de las fiestas 
de los Apostoles Mihi autem..., cuyos textos son diferentes del 
texto biblico de donde han sido tornados. En la actualidad no 
faltan quienes, al notar esas diferencias en los textos, desean una 
revision de los m ism o;. Es no entender la cuestibn, porque, por 
la inspiracion liturgica, tales textos han adquirido un valor auto- 
nomo que cn cierta manera les luce independientes del pasajc do 
la Escritura de que han sido tom id o;.

L a  inspiracion liturgica, al contrario quo la inspiracion hi- 
blica, sigue todavia en vigor cn la Iglcsia. Ella asim ili la Escritura

■' S a b ro  d  uso do la Itib!i.i cn t.< lit.a iil. J.:: : r. C .:-: S . ;
serra t 19 5  b) 1x4 5 .(15 .
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y la Kace vida propia, esta vida propia ya no ea Escritura, es fruto 
de la Escritura, y esta asimilaci6n ha purificado esta vida de la 
Iglesia de todo error que la transmisidn humana de la Escritura 
le hubiera podido ofrecer. >  '

Por eso, cuando se introdujo en la Iglesia el uso del Saltcrio 
galicano, no se cambiarem las antifonas calcadas en el Salterio ro- 
mano, ni ahora sc han cambiado al ser adoptada la versidn piana 
del Salterio.

(H  A t . i .  CUBSTI0NE9 OtKBtUttS V% UIURQIA

// . L i t u r g i a  y  t e o lo g t a

i. Fundamentos teoldgicos de la liturgia
A )  L a  l it u r g ia  v  l a  r k l ig i6n  n a t u r a l  1

L a  liturgia es el punto de encuentro entre la revelacidn de Dios 
en la regularidad de los ciclos c6smicos y  la revelacidn de Dios 
en la regularidad de los acontecimientos histdricos; en efecto, lo 
que la caracteriza es la inscripcidn de la realidad cristiana, que es 
esencialmente una historia sagrada, en el marco regular de la vida 
cdsmica.

L a  religidn natural consiste en ver a Dios a travds del cosmos. 
Existe una radical diferencia entre la revelaci6n de D ios en la na- 
turaleza y  su revelacidn en la historia sagrada; diferencia, pero no 
oposicibn.

Las historias de las religiones presentan innumerables ejemplos 
de caracter religioso que toman ciertos aspectos del cosmos: el 
cielo, el sol, la luna, las aguas, las montanas, los irboles... M as, 
en general, se contentan muchos autores con afirmar que estas 
realidades son objetos del culto. M . Eliade ha demostrado como 
estas realidades, como tales, no son adoradas, sino la divinidad que 
a traves de ellas se manifiesta. Por eso llama a estas manifesta- 
ciones hierofanias.

E l estudio de las realidades cosmicas que aparecen en los di- 
ferentes cultos viene a ser tambien el estudio del simbolismo sa
cral, objetivamente contenido en estas realidades. Por ejemplo: el 
cielo aparece como una hierofania de la trascendencia de Dios con 
respecto al cosmos; los fenomenos meteorologicos: truenos, relam- 
pagos..., son manifestaciones de Dios como poder; las aguas son 
una hierofania de la fuerza creadora y  vivificadora que parte de la 
divinidad, pero tambien de su fuerza destructora; la luna aparece 
en relacion con la regularidad de los ritmos cosmicos, con la cal-

1 Bibliografia general: M. E lia d e : Traitc d'.histone des religions (Paris 1940) p.406. 
K. F eperer , LiturijiV und Clause. •Legem credendi, lex statuat supplicandi», Eine Thcolsgie- 
gesehkhtliche Vntersuehwv! (Freibourg i.*. 1950); IV C a p e il f . Autorite de la liturgie ciiez 
les «Rcchcrchcs do theol^ancienne ct T»tMic\ale«, 31 (1954) p.5-22: Ph . Of p in h u m ,
Prinripia flieo/ogiae liturgicae (Torino 1947) con bibliogratia general p .X llI-X lX ; M . P into, 
O 1 ubr teologiVo da iifu\t,*:a (Braca R ich m i .  Histo*ia de la liturgia, cd. esp. I p.26-35:
V agaOGIXI, o.c., 465-O05; M . U akkido, l a litwg.a. maestro de los dogmas: «Liturgia* Silos 
195 O p .270-271 ; Io., El arjjunwnlo Utu'gico del dogma dc la InmaculaJa Concepcion: Ibid. 
(1054? p.160-1 7 3 -
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temacidn* de la mente y de la vida; de ahl bu reladdn con el mundo 
de los muertos; la vegetaci6n aparece como expresldn de la fecun- 
didad creadora.

La adoraci6n de Dios a trav£s de loo signos naturales se trans- 
form6 en U adoraddn de los mismos signos, lo cual es propiamcn- 
te idolatria. Es el proceso que describe San Pablo en el capitulo i de 
la Epistola a los Romanos:

«Pues la ira de Dios se manifiesta dcsde el cielo sobre toda impiedad 
e injusticia de los hombres, de los que en su inj usticia aprisionan la verdad 
con la injusticia. En efecto, lo cognoscible de Dios es manifesto entre ellos, 
pues Dios se lo manifestd, porque desde la creacidn del mundo, lo invisible 
de Dios, su etemo poder y  su divinidad, son conocidos mediante las criatu- 
ras. De manera que son inexcusableu, per cuanto, conociendo a Dios, no 
le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que 6e entontecieron 
en sus razonamientos, viniendo a obscurecerse su insensato corazdn; y, alar- 
deando dc sabios, se hicieron necios y  trocaron la gloria del Dios incorrup
tible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, y de aves, cua- 
driipedos y reptiles. Por esto los entregd Dios a los deseos de su corazdn, a la 
impureza, con que deshonraron sus propios cuerpos, pues trocaron la ver
dad de Dios por Ia mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del 
Criador, que es bendito por los siglos de los siglos. Am6n* (18-25).

Esta degradacidn senalada por el Apostol no destruye el valor 
objetivo de las hierofanlas cosmicas como revelacibn autdntica de 
la Providenda de un Dios personal. Esta revelacidn constituye el 
fondo de todas las religiones no cristianas.

L o  que caracteriza esta religion cosmica cs su caracter delieo. 
Para elia solo lo que puede repetirsc cs real. Y  el rito tiene precisa- 
mentc por fin substraer la existencia humana a la accion destruc- 
tora del tiempo, manteniendola en contacto con el misterio princi
pal. Por el contrario, en la religion biblica el tiempo adquiere un 
valor positivo. A  traves de ias decisiones divinas que constituven 
las grandes etapas de la historia santa: eleccion de Abrahan, cncar- 
nacion de Cristo, parusia rind, se revela un nuevo aspecto de Dios, 
la libertad soberana de su Amor, que es la revelacion misma de la 
Escritura. Las mismas realidades cosmicas se encuentran envueltas 
en estas perspectivas. L a  crcacibn deja de ser la relacion intemporal 
del tiempo primordial, o tiempo humano, para llegar a ser el acon- 
tecimiento historico del comienzo del tiempo.

Luego, sin perder su irreductibie trascendencia, los aconteci- 
mientos btblicos se insertan en el culto en el ciclo estacional del 
ario, en el cuadro geografico de los lugares santos, en la hierofania 
d c los elementos sacramentaies (aspecto natural dc la simbologia 
titurgica). L a  verdad dc la revelacion cosmica no es dcstruida por 
la  biblica, sino completeda, como tampoco sen destruidos los prin- 
cipios de la religion mosaic.', per la cristiana. sino sujvrados, y par 
jo  mismo se ha dc seguir esta y dejar aqueiia: recuerdese tan solo 
<■-! wntido profundo de la fiesta die Pascua: Resurreccidn del Senor 
y  .ennmemoraeidn do sus misterios pascuales, la l ’uscu.i judiu, sali
cta-de Egipto, primicias de las mieses...

Mil nit a l dc l itu *v;uiwww.obrascatolicas.com
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Es sumamente importante conocer el lugar de la liturgia en la 
economia divina, y, aunque todo io que se ha dicho antenormente 
ha debido mostrar la misidn dc la liturgia en la vida dei cristiano, 
sin embargo, creemos conveniente trazarlo aqui en una breve sfn- 
tesis.

L a  liturgia es como un aspecto de la revelaci6n y  como un modo 
de hacernos conocer su sentido. Por esto es indispensable conside- 
rar siempre a  la liturgia en el panorama general de la hiBtoria Ba
grada.

Se pueden considerar en esta historia fases sucesivas. L o s de- 
signio3. de Dios, eternamente insondables, han sido, por bu infinito 
amor, revelados en el tiempo en lo concerniente a bu reino cdsmico 
y  espiritual.

Fuse primera.— E n  Adan: con tendencia a la ejecucidn de los 
designios de Dios sobre su reino espiritual y  cdsmico bajo el pri- 
mado de Jesucristo; creacidn, estado paradisiaco, unidad cdsmica, 
precepto, tentacidn por los angeles malos, calda, quebrantamiento 
de la unidad c6smica, origen de las dos ciudades: la de D ios y  la 
dei diablo, en continua, lucha dram itica; promesa dei Redentor, se- 
gundo A d in .

Fase segunda.— E n  Cristo. x.° Preparaci6n: desde A dan  hasta 
la Virgen M aria. 2 °  Realizacidn. Comunicacidn y  manifestacidn 
plenaria y  definitiva de Dios en la persona de Cristo Redentor. E n - 
carnacidn-Pentecostes. Nacimiento de la Iglesia visible, jerarquica, 
como manifestacion plenaria y social, en la tierra, de la vida divina 
en Cristo y  en el Espiritu Santo (Cuerpo mistico). Crecimiento de 
la Iglesia, Cuerpo mistico de Cristo, hasta la parusia final.

E n  este crecimiento de la Iglesia, la liturgia ocupa una mision 
primordial. A  ella se debe principalmente el desarrollo y  expansion 
de la Iglesia a traves de los siglos. Elia prepara los ciudadanos de 
la Jerusalen celeste.

:■ C0K9TX0NES 0 KHEAAU8 tJBUTUROIA

Fe y liturgia

Dom  Lamberto Beauduin ha dicho que la liturgia es nuestra 
fe confesada, sentida, suplicada, cantada, puesta en contacto con la 
fe de nuestros hermanos y  de toda la Iglesia 3.

P10 X I, con mayor autoridad: «La liturgia... es el organo mas 
importante dei magisterio ordinario de la Iglesia... L a  liturgia no 
es la didascalia de tal o cual, sino la didascalia dc la Iglesia4. \  cn 
la enriclica Divini cultus: «La liturgia es cosa sagrada, pues por su 
medio nos levantamos hasta Dios y  nos unimos hasta El, atesti- 
guamos nuestra fe y nos ebligamos con un deber gravisimo, por

- Cf. Vagacgin:, o.c., c. i .
? 1 ’ s.ii de manucl fondavienli.il de «Quest. Lit.» r-I42ss.
4 IIugkiki, Documenta ponti.fitia ad mstuuiatieriem iifuigfJi* spectantia (Rom.iv iQ?.i 

P-70-7I*
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Iob bcncficioB y  auxilios quc de Dios hemos recibido, y que ftece- 
sitamos continuamente, De aqui la cierta intima dependencia entre 
el dogma y la liturgia».

Pio XII puntualizb m&a el alcance de estas relaciones en diver- 
sas ocasioncs, especialmente en la cnciclica Mediator D ei; «Toda 
la liturgia—dice—-tiene un contenido de fe catblica, en Cuanto atea- 
tigua publicamente la fe de la Iglesia.

Por cste motivo, siempre que Be ha tratado de deiinir un dogma, 
los Sumos Pontifices y  los concilios, al documcntarse en las llama- 
das fuentes teoldgicas, no pocas veces han extraido tambi^n bub ar- 
gumcntos de eBta sagrada disciplina, como lo hizo, por ejcmplo, 
nuestro predeccsor, de inmortal memoria, Pio IX , cuando definib 
la Inmaculada Concepcion de M arfa»5.

C ) R e l a c io n e s  e n t r e  e l  dogma y  la  l it u r g ia  a  t r a v £s

DE LA HISTORIA

E n  la historia de la Iglesia existen hechos que demuestran pal- 
mariamente las intimas relaciones que tiene la liturgia y  el dogma. 
S6lo senalamos algunos: a los arrianos, que negaban la divinidad 
del Verbo y  componfan himnos en los que manifestaban tal nega- 
cidn, opuso la verdadera Iglesia una confesidn bien expllcita en tal 
divinidad, aftadiendo a la doxologla mayor la cl&usula Deum verum 
de Deo vero; y  a la formula conclusiva de la oracion: Per Christum 
Dominum nostrum, la frase qui tecum vivit et regnat... Deus per om
nia saecula saeculorum.

Negaron los pelagianos la necesidad de la gracia, y los semipe- 
iagianos la creyeron innecesaxia al principio de cada obra, y  en opo- 
sicion a los mismos se prodigo mucho en la liturgia y  fuera de la 
liturgia el uso del Deus in adiutorium meum intende...

Por su parte, los herejes, al separarse de la verdadera Iglesia, 
siempre han cambiado la liturgia, principalmente en los puntos 
que afectan al contenido doctrinal de su propia herejla. D e Ncsto- 
rio asegura Leoncio Bizantino quc mando cambiar la celebracion 
liiurgica de otro modo distinto de como habia sido transmitida por 
los Padres 6.

Los monofisitas armenos suprimieron el rito de echar la gota de 
agua en el vino en la misa, porque, segun la tradicion, simboliza 
este rito la union de las dos naturalezas de Cristo, divina y  humana, 
en la sola persona de Cristo, cosa que ellos negaban. Contra los mo
nofisitas adujeron los Padres del concilio Trulano (692) el testimo
nio dc las liturgias dc San Basilio y  Santiago.

L o  mismo hicieron los protestantes. los anglicanos, los jansenis- 
tas y  otros, cada cual conforme a los principies dogmaticos de sus 
propias reformas.

Por eso la autoridad eclcsiastica ha vigilabo desJe los primeros 
tiempos del cristianismo por la pureza y  ortodoxia dc la liturgia.

l\ l  Sivetili-, 11 04 -
0 A d v .  Xt’sJ. I.I.4: bo, 1307.
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Ari lo muestran multitud de intervenciones conciliares. Sdlo mencio- 
n&mosalgunas:

En el canon 23 del concilio III de Cartago (397) fie prescribe que 
las preces correBpondan fielmente al dogma, para lo cual Be ordena 
que Bean revisadas por la autoridad competente. L o  mismo aparecc 
en el concilio del afto 4 18  y  en los cAnones codificados de la Iglesia 
africana el afto 4 19 .

L o  mismo aparece en el concilio II de Orange.
E n  el de Vannes (461) se dccreta la unidad en la celebracidn li- 

turgica y  su corrcspondencia a la unidad de la fe.
E l concilio de Laodicea (34 3 -3 8 1), en el canon 50, decretb: Non 

oportet ab idiotis psalmos compositos et vulgares in Ecclesiis dici, neque 
libros qui sunt extra canonem legere, nisi solos canonicos N o vi et Vete
ris Testamenti7.

E I concilio de Hipona dei 393, can.2 1 : E t nemo in precibus, vel 
Patrem pro Filio, vel Filium pro Patre nominet. Et dum ad altare 
assistitur semper ad Patrem dirigatur oratio. E t quascumque sibi pre
ces aliquis describit, non eis utatur, nisi prius eas cum instructioribus 
fratribus contulerit8.

Gencralmente puede afirmarse que en casi todos los concilios, 
tanto ecumenicos como particulares, han ordenado algo referente 
a la liturgia de la Iglesia, como d iri m is adelante.

D )  U so DE LA LITU RG IA EN  LA EXPOSICION TEOLOGICA D E LOS P a DRES

Dos clases de recursos han hecho los Santos Padres a la liturgia, 
segun su doble modo de actuar: uno irenico y  simplemente exposi- 
tivo y  otro polemico. E n  el primero exponen la riqueza teolbgica de 
la liturgia y  en el segundo recurren a ella para probar el fundamento 
y la obligatoriedad de un punto de fe contra las negaciones u obje- 
ciones reales o metodoldgicas que los contradicen.

Pertenecen al primer modo las obras patristicas que tuvieron por fin la 
instruccibn de los catecumenos y  neofitos sobre la iniciacibn cristiana. Per
tenecen a este grupo: De baptismo y  De oratione, de Tertuliano; De mysteriis 
y De sacramentis, de San Ambrosio; las Catequesis mistagogiccs, de San Cirilo 
de Jerasalen; los sermones e instrucciones de los Padres sobre los ritos de la 
iniciacibn cristiana, como las homilias de San Juan Crisbstomo 9; las homi- 
lias sobre las fiestas liturgicas, especialmente sobre la Pascua, de la que ya 
existe una en el siglo n 10; los tratados sobre la liturgia en general, como la 
obra del Seudo-Dionisio De ecclesiastica hierarchia 1 1 ; la Mistagogia, de San 
Maximo de T u rin 12; De ecclesiasticis officiis, de San Isidoro 12; las cartas 
pascuales que los patriarcas alejandrinos acostumbraban a dirigir a sus fieles 
y a otras iglesias al principio de la Cuaresma...

7 Cf. M ansi, II 590. Sc refierc cstc canon a Bardesancs, Pablo dc Samosata, Apolinar..., 
que usaban tales cantos.

* Collect. Cun. Eccl, Hispurue (Math id 963.
9 P. W engener , ] . ChT\$kSU'tne, llu it  (Paris 1958V
10 C ampbell B onner, The homily on the Passion by M thto bishop o f Sanies. Studies uiui 

duassamij (1940).
11 Ft* 3.369-584-
12  VCx 91,657-718.
15  PL  83,737ss.
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E l carActer general 4 c estaa obraa es el de ser una exhortacidn 
o parAneais. E n  ellaa aparece m is el valor teoldgico de la liturgla que 
el histbrico y  rubricUta. Se centran principalmente en la explicacibn 
del concepto mysterion-sacramentum, que, aunque a primera vista 
aparezea con un carActer alegdrico grande, no oe lo ha de considcrar 
en el sentido peyorativo que esta palabra ticne para el hombre m o
derno, sino como exprcsi6n de una rcalidad inmensa, pues en el 
concepto mysterion-saaramentum encierran los Padres cuanto hay de 
m is valor en la economla divina sobre el hombre a travAs de Cristo, 
en todas b u s  fases de preparacidn, realizacidn, continuacidn en la 
Iglesia y  culmen final en la JerusalAn celeste.

N o  obstante las deficiendas que los Padres puedan tener en estas 
explicaciones, y  de hecho tienen, aportan unos datos importantisi- 
mos en orden a un conocimiento profundo de la liturgia y  de la 
teologla 14.

E l  uso de la liturgia en los Padres con carActer polAmico es fre- 
cuentisimo. CitamoE algunos ejemplos:

San Ignacio de Antioqufa evoca, contra los gndsticos, la prActica 
eucarlstica de la Iglesia (Smyrn. 7 ,1 ;  Eph. 20,2).

San Ireneo de L y6n  hace esto mis mo con mayor amplitud. Para 
el es sumamente importante la liturgia como testimonio de la T ra -  
dicidn (A d v. haer. 1 ,3 ,1 ;  4 ,18 ,15 ; 5 ,2 ,2 ...

Tertuliano opone la celebracidn de la eucaristla y  los ritos de la 
iniciacibn cristiana a la doctrina gnostica sobre la perversidad esen- 
cial de la materia y  la negacion de la resurreccion gloriosa de los 
cuerpos (A d v . Marc. 1 ,14 ) .

Origenes toma de la liturgia argumentos para defender los dog
m as de la Trin idad y  de la divinidad de Jesucristo (De oratione: 
P G  11 ,4 6 5 ; Contra Celsum: P G  1 1 ,16 17 ) .

San Atanasio hace lo mismo para defender la divinidad del V er
bo  contra los arrianos. En  su tiempo se divulgaron mucho las do- 
xologias.

San Optato de M ilevi toma de la liturgia argumentos contra los 
donatistas (P L  11,10 2 5 -10 2 8 ).

M ario  Victorino opuso a los errores de los arrianos una form ula li- 
turgica que se usaba en la misa en las iglesias de A frica ( A dv. Arium : 
P L  8 ,1077).

Para San Basilio, dos son las fuentes del dogma: la Escritura y  la 
T ra d i cion liturgica (De Spiritu Sancto: P G  32,188).

San Jeronimo asegura, contra los luciferianos, lo siguiente: «i A ca- 
so  ignoras que es costumbre de la Iglesia que se imponga la mano al 
recien bautizado y se invoque sobre el el Espiritu Santo? iQ uieres 
saber dbnde esta cscrito? En los Hechos de los Apostoles. M as, aun
que nada dijese la Sagrada Escritura sobre esto, cl consentimiento 
de todo el orbe en esta euestion es suficicnte para que tenga fuerza 
d e  precepto» (.PL 23,339-552).

Para San Agustin, la liturgia es un verdadero lugar teologieo

1 4 Sobre O s lo  sc han esciiio ^Irluumc:'.:c r .v u y  buenas. Son dignas do especial mcn- 
cidm las obras del P. D anielou /uftjrj y Bible et litmgie.

0.3 . ■ rUENTEfl V u u m n  w  u  MWROU
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donde sc mani fiesta la fe de la Iglesia. E s superior en calidad 'al ar
gumento fonhulado del consentimiento de los fieles. A  ella se ha de 
acudir cuando aparezcan los errores, como lo hizo el mismo San 
Agustln contra los pelagianoB >3,

Basten estos testimonies para ejemplo. U n  estudio de los Padres 
en este sentido llenaria muchas piginas.

D c ordinario los Padres dan al recurso liturgico una autoridad 
divino-apostdlica. M a3 no siempre tal recurso lleva consigo ese valor,

E )  El  USO DE LA LITURGI A EN  LOS ESCOLAsTICOS Y  T e P l OGOS
POSTERIORES

Por el caricter propio dc la escol&stica y  de la teologla posterior, 
la liturgia no se concibid como algo Otii para la cxposiciOn dei dogma. 
Esto no obstante, no es dificil encontrar en algunos autores de im 
portanda, como Santo T o m is, un aprecio m is valioso de la liturgia, 
principalmente en los tratados de la religidn en general, en los dc la 
ley antigua, de los sacramentos, tanto en general como en particular, 
en los cuales, adem is, analizan y  ponen de relieve una serie de con
ceptos bisicos, como el de signo, que pueden servir de fundamento 
a la construccidn de una teologla liturgica fundamental.

E n  los tedlogos posteriores, llamados positivo-escolisticos, el re
curso a la liturgia ha sido y  sigue siendo m is pobre, incluso pobri- 
simo. A  lo sumo se ha considerado como un lugar teologico, inclui- 
do en el dei magisterio o de la arqueologla. M as tarde, especialmente 
con la aparicion de los protestantes, se recurrid a la liturgia como 
elemento de la tradicion, por cuyo medio es posible probar histori- 
camente la apostolicidad de una doctrina o de una costumbre en la 
Iglesia. E n  este sentido, la im portancia de la liturgia, como se dira 
en seguida, no es mucha, pues existen otros medios mejores.

Otra cosa se habla de decir si los teologos de esas epocas hubie- 
ran tenido presente la liturgia en la expresion de los conceptos: re- 
velacion como historia sagrada, y  esta como misterio total de Cristo 
siempre en acto; la via cristologico-trinitaria de la derivacion de todo 
bien de D ios y  de su retorno al mismo, y  en especial el alcance de 
aquella afirmacion de que toda santificacion se hace in Spiritu; la 
naturaleza de la Iglesia, especialmente el culto a D ios como fin suyo 
primario, al que estan ordenados todos los otros medios y  poderes 
y  de donde se derivan todas sus energias; la importancia de la Escri- 
tura en la vida cristiana y  el modo cristianc de leerla; la unidad de los 
dos Testamcntos, de la vida de la Iglesia y  de la Jerusalen celeste..., 
y  otros tantos ternas de gran importancia para la teologla que per- 
manecen minimizados, precisamentc por no haberse tenido presente 
la liturgia en toda su profundidad.

En la actualidad se esta haeiendo mucho sobre esto, particu- 
larmentc cn monografias espeeializadas.

15 Sobre este punto haec una c\posiek>n nun vie'alLJa 1' i s io .  S T , O i\ ik ' ce
%Li liivj:» : : t 't .
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fjl F ) CHARACTER PROMO .08 LA mUKOJA COMO LUGAR TEOL6GICO

^.La liturgia cb algo m is qiie el simple ejcrcicio didasdilico ;del 
magisterio de la Iglesia, pues en ella, a  travbs del instrumento y  del 
velo de los signos sensible», Dios santifica a la Iglesia por medio de 
Cristo, bu Cabeza, y  la Iglesia, unida a Cristo y  por medio de El, 
rinde bu culto a Dios asoci&ndose al culto mismo que Cristo rinde 
al Padre, hacibndolo suyo.

L a  liturgia es, por esto, el lugar privilegiado del encuentro entre 
el hombre y  Dios.

M as como la liturgia implica una didascalia del magisterio, ticne 
tambidn un fin diddctico. Por lo mismo se la puede considctar como 
un verdadero lugar teol6gico, pero enteramentc subordinado al iin 
principal del culto.

L a  ensefianza del magisterio en la liturgia mira esencialmente 
a actuar en los fieles las virtudes tcologales de fe, esperanza y  cari- 
dad, para ofrecerlas a Dios en acto cultico, como homenaje debido 
a E l. D e aqui que el estilo predom inate de la liturgia no sea dircc- 
tamente didictico. E n  realidad, la Iglesia no hacc teologia cn su li
turgia, sino que habla ex abundantia cordis.

M as, esto no obstante, refleja un pensar y  un sentir, y , en este 
sentido, su testimonio es htil en la exposicibn y  explicitacibn de 
los dogmas.

Se puede traer, pues, la liturgia para demostrar les dogmas, y, 
como antes hemos dicho, se la ha traido muchas voces en la historia 
de la Iglesia. Eu  ese caso, el dato liturgico debe ser analizado con- 
form e a las buenas reglas de interpretation y  ver si se refiere a una 
ensehanza dogmitica, de que miembro de la jerarquia ha procedido, 
con que dase de autoridad la ha obligado y, finalmente, examinarla 
con el estudio completo de cada cuestion.

E l axioma Legem credendi lex statuat supplicandi se ha extendido 
demasiado y  no siempre con el mismo valor y  autenticidad. Como se 
sabe, este axioma esta tornado del Indiculus de gratia Dei, que es un 
documento del siglo v  contra los pelagianos y  semipelagianos, donde 
se recogen una serie de testimonios de los Sumos Pontifices en torno 
a la gracia y  se concluye con un argumento tornado de la liturgia, 
cuyo sentido preciso, segun el contexto del autor, es el siguiente: 
«... a fin de que la obligacibn que nos hace el Apbstol ( i  T im  2,1-4), 
y  a la que satisfacen los obispos en la liturgia, de rogar por todos 
para que a todos sea dada la gracia f lex orandi), aparezea claro tam- 
bien la obligacibn dc creer, contra los pelagianos y  semipelagianos, 
que la gracia es nccesaria para todos (lex credendi).

Luego se ha querido expresar las relaciones generales entre la fe 
y  la liturgia con tal axioma o eon su forma mas concisa: lex orandi, 
lex credendi.

Pero a voces se ha ahusado de ese axioma; nor eso Pio X II atajo 
cl error en la Mediator Dei eon las palabras siguientes: «... T ed a la 
liturgia ticne un contcnido de fe eatolica, en cuanto atestigua la fe
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de la Iglesia». For eso, lo* Sumos Pontifices y los concilio», siempre 
que se ha tratado de definit un dogma» al documentarse en las 11a- 
madas fuentes teoldgicas, no pocas veccs han extraido tambicn argu- 
mentos de esta Bagrada disciplina... Asl nad6 la.conocida V vene
randa sentencia: Que la ley de la oracidn eltablezca la ley de la fe.

Mas «la liturgia no determina ni constituye en sentido absoluto 
y par virtud propia la fe catdlica; pero, siendo tambfcn una profe- 
si6n de las verdades celestiales, profesidn sometida al BUpremo ma
gisterio de la Iglesia, puede proporcionar argumentos y testimonies 
de no escaso valor para aclarar un punto particular de la doctrina 
cristiana. De aqui que, si queretnos distinguir y determinar de ma- 
nera absoluta y general las relacionea que existen entre la fe y la 
liturgia, podemos afirmar con raz6n: la ley de la fe debe establecer 
la ley de la oraci6n* 1 6.

E s  decir, la liturgia presupone siempre y  expresa una cierta en- 
seiianza en sentido lato; pero en muchos casos presupone, ademis, 
y  sigue lOgicamente la fe divina y  catOlica ya explicita en Bentido 
estricto. En estos casos, la liturgia hace vivir la fe y  la corrobora. 
Pero en otros precede a la explicitaci6n de la fe divina y  catOlica 
y  viene a se r un factor ocasional de esta explicitaddn.

2. A spectos particulares de la liturgia y  la teologia

A )  COMUNIDAD LITURGICA

L a  liturgia, ha dicho Guardini, no parte del yo, sino del nosotros. 
Esto no es solo una frase feliz, sino una expresion elocuente del 
plan que Dios tiene sobre los hombres. N o ha querido E l atraer 
a unos cuantos individuos considerados aisladamente, sino fundar 
una ciudad, una sociedad orginica, un reino, de tal modo que los 
individuos en el piano sob renatural no puedan existir ni desarro- 
llarse sino en estrecha conexion y  dependencia entre si.

E s  cosa bien notoria la naturaleza profundamente social, co- 
munitaria y  colectiva de la religion de Israel. D ios no quiere s61o 
ocuparse de los individuos, sino formarse un pueblo, una teocracia. 
L a  denominacidn caracteristica de este pueblo teocratico, ademas 
de «pueblo de Dios», es Iglesia de Dios: Quahal Iahweh =  Eccle
sia D ei (Dt 4 ,8 -13 ; 2 3 ,1-9 ), en el sentido de ser un pueblo religioso 
que, por libre y  amorosa voluntad de Dios, ha sido elegido, llamado 
y  segregado de los demas para form ar una com unidad y  consagrado 
de un modo especial en orden a la redencion del mundo por Cnsto, 
el cual, por caminos nuevos y maravillosos, restablecio en un grado 
inmensamente superior la situacion religiosa de la humanidad, rea- 
lizando asi el destino del pueblo teocratico y  ampliando sin fronte- 
ras el reino, la Ecclesia.

En la economia cristiana, el individuo no nace ni se dcsarrolla 
perfectamcnte sin unirse a Cristo, y  esta union ninguno la alcanza 
si no lleca a insertarse en la comunidad fundada por Cristo, como
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su C ucrpo, B'u pueblo, su Iglesia, heredera de la promesa, «la «stirpe
clegida, real saccrdocio, el pueblo de su patrimonio» ( l  Petr 2,9).

AbI aparece la primitiva comunidad cristiana de JerusaUn. A  la 
pregunta qud hicicron los que oyeron el scrmdn de San Pedro, 
cste reBpondid:

«Arrepentlos y  bauticese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo, para remisidn de vuestros pecados, y  recibirdis el don 
del Espfritu Santo... Elios, pues, acogiendo su palabra, fueron bau- 
tizados, y  fueron agregados en aquel dia como unas tres mil almas. 
Y  perseveraban asiduamente en la doctrina de los apdstoles y  en 
la comunidn, en la fraccidn del pan y  en las oraciones.. .» (Act 2,38sb).

E sta  comunidad sc extiende hasta la Jerusalen celeste. E i cielo 
no es sdlo un  conjunto de individuos que se han salvado, sino el 
triunfo de un pueblo, como escribe San Juan en el Apocalipsis, 
cuyas ideas han sido recogidas en la antifona de vlsperas de la 
Sesta  d e Todos lcs Santos:

«Nos redimiste, Sefio.r, D ios nuestro, con tu sangre, de toda 
raza, pueblo y  nacidn e hiciste de nosotros un reino para nuestro 
Dios*.

D e  todo esto se deduce cbmo la base comunitaria del culto no 
puede radicar s6lo en el caricter social de! hombre, sino que exige 
una razdn m is profunda.

L a  liturgia es un fiel exponente de ese espiritu comunitario de 
la Iglesia; mas aun, lo crea y  lo exige a quien participa en ella. 
Basie recordar que las oraciones se dicen en plural; que su formula
rio general supone siempre la comunidad; que la asamblea cristica 
y liturgica esti siempre presente en ella; que los ritos liturgicos 
tienen todos honda resonancia comunitaria. L a  liturgia asocia a toda 
la Iglesia: militante, purgante y  triunfante, y  tambien el mundo 
cdsm ico.

a )  Iglesia triunfante.— Muchas veces aparecen en los libros sa- 
grados los ingeles formando parte de la divina alabanza en la 
mansion de los bienaventurados. M as tambien se los considera 
com o asociados al culto de la Iglesia en la tierra. Los textos liturgi
cos nos los representan como asistentes, ministros, participantes acti- 
vamente. Casi todas las liturgias hablan del angel del sacrificio a 
que abide el canon de la misa romana: «lube haec perferri per ma
num sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae 
maiesmtis tuae...»

N o  olvida la Iglesia en su liturgia su union con los santos, es- 
pecialm ente con la Santisima Yirgen. M uy pronto los asocio a su 
culto, y  desde entonccs su recuerdo ha aumentado considerable- 
m ente.

b) Iglesia purgante.— Desde muy antiguo. tan antiguo como la 
Iglesix, cs el culto a las almas dei purgatorio 17. En la misa se hac e 
ima m em oria especial por los hermanos que pasaron a la otra vitia, 
y se ruega por ellos. L a  liturgia funeraria de todos los siglos mani-

c . j .  mtcntm  v  ambikkis m  u  u n m o t x  78

17 R rcH E rn , o.c., I P.916.96SM.
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fiesta vivamente que estA muy u n id a a  las almas d e l-purgatorio. 
E l sentimiento profundamente arraigado en el corazbn afiumano de 
que los vlnculos legitimos que nos unen aqul-abajo los q n o s a  los 
otros, en aquello que ticnen de mAs santo y  sublime, no Be, rompen 
por la muerte, sino que continuan mAs allA de ella, no s6lo los 
respeta la liturgia, sino tambiAn los ejercita en una atmdsfera dc 
luz y  de esperanza desconocida en laB religiones no cristianas, ya  
que lo mira siempre sobre el fondo de la JerusalAn celeste, la pa
tria comtin.

c) Criatura irrational.— L a  liturgia, con su esplritu siempre 
abierto a la universalidad, asocia a sus actos a la misma criatura 
infrahumana.

Dios ha puesto esta criatura al servicio del hombre, de tal modo 
que Al fuese como cl rey de la misma (G en 1,28-30 ). Por el pecado, 
el hombre qued6 en una posicidn antagdnica con el Creador; como 
castigo tambiAn aparccib un desequilibrio entre el hombre y  la 
criatura inferior, que no le estA sometida como al principio, y  le 
opone resistencia. Aunque conserva el derecho y  deber de someter 
a la creacidn inferior, despuAs del pecado no se hace esto sin dolor 
y  sin trabajo, de tal modo que este dominio ha sido lento y  penoso 
y aun todavia le queda al hombre mucho que conquistar.

L a  criatura infrahumana puede y  ha de servir al hombre no 
s6lo para el orden fisico y  material, sino tam bien en el orden sobre- 
natural (Lev 2 3 ,9 - 1 1 .15 - 17 .3 9 -4 3 ; D t 2 6 , 1 - 1 1 ;  Sap 13.1-9)-,

D ios la utiliza para castigar al hom bre y  asi haga penitencia: 
sequias, bestias, granizos... (D t 32 ,23-24 ; 3 R eg 8,35-40), o contra 
los cnemigos de su pueblo (D t 2 3 ,3 1- 3 3 ; Sap 1 1 - 12 ) ,  o en favor 
de su pueblo (D t 3 ,12 - 14 ; L e v  2 6 ,3 -12 ; A m  9 ,13 - 15 ; Ioel 2,25).

Es decir, en el Antiguo Testam ento existe una asociacion inti
ma entre la criatura infrahum ana y  la hum ana para los fines que 
Dios ha tenido en el establecimiento de su reino, de tal modo que 
el profeta Isaias senala como un signo del pueblo futuro !a restau- 
racion y  sublimacion de la prim era arm onia entre la criatura infe
rior y  el hom bre (Is 65 ,17-25).

E n  efecto, en la vida de Cristo, el mundo infrahumano aparece 
rotalmente sometido a su servicio y a su obra (p.ej., la tempestad 
del lago: M t S,23ss).

Resulta, pues, clarisima en la revelacion la idea de la integra
tion tambien del mundo infrahumano en la unidad cosmica gene
ral en orden a los fines dc la vida divina en el hombre y  a traves 
del hombre, principalmcntc on cl hom bre-Dios, a traves de E l v 
para su obra.

L a  liturgia, quo continua la obra dc Cristo en la ticrra, utiliza 
en gran cscala la criatura inferior y la ticne prescntc: utiliza en los 
sacramentos cl pan, el vino, el accitc y  cl agua; utiliza tambien el 
ineienso, la ccra. cl fuego...; ticnc ritos dc bcndicion de animales, 
casas, vcstidos, frutos...; asocia a la criatura inferior a su divina ala- 
banza; Benedicite omnia opera Domini Domino...

El caracter cosmico, universal dc la liturgia, cs, pues, sorpren-

7 4  P.I. CUESXIONES GKNERALItS SB U tU R O lA ,
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■ dente, y  no Be puede descuidar si se la quiere conocer. M as no 
basta conocer y  confesar que la liturgia es eminentemente comuni- 
taria.' H ay que sentirse miembro de la comunidad cristiana.

E n  la realidad litdrgica es siempre la Iglesia, como tal, quien 
obra, y  los individuos sdlo en cuanto son bus miembros y  sus m i
nistros, es decir, en cuanto eBtin insertados en la realidad cclc- 
sidstica, como Iglesia, como familia, como pueblo dc Dios. Por eso 
la eficacia misma de la accidn liturgica sobrepasa inmensamcntc el 
poder propio inherente personalmente a los individuos que la rca- 
lizan y  participan en ella.

B) E l individuo  e n  l a  comunidad litu r g ica

Con todo, la liturgia no sacrifica al individuo ni la pcrsonalidad 
humana, haciendo de la humanidad una masa amorfa. L a  liturgia 
no hiere las legitimas exigendas del individuo. N o  tiene el hombre 
moderno por qu£ temer a ese colectivismo de la liturgia; antes al 
contrario, ha de aiegrarse, pues &6lo en i\  podrd conseguir una pie- 
dad mds firme, mds objetiva, mds eclesial, mds cristiana. H ay mu- 
cho margen en la vida liturgica para que todos sus sentimientos 
religiosos individuales queden satisfechos. Mds aun, la liturgia los 
supone y  exige, pues incita a ejercer la virtud de religidn fuera de 
ella y  a vivir conforme a lo celebrado en la celebracion liturgica.

N o diga nunca el hombre moderno que la liturgia aniquila la 
propia personalidad. Romano Guardini, que tuvo que enfrentarse 
en Alem ania con este problema., afirmaba vigorosa mente que la 
personalidad humana quedaba revalorizada por ia liturgia de un 
m odo eminente. «En ella— decla— los individuos no son meros agre- 
gados a un tronco comun E l individuo se ordena a ia comunidad 
liturgica y  se somete a su disciplina, no para anularse anonimamente, 
sino para reportar de ella energia y  entrar en el torrente de vida 
divina que circula por el Cuerpo mlstico de Cristo».

Si alguna vez lleva esto consigo algun sacrificio, queda bien 
compensado por los beneficios incontabies que por su medio se 
alcanza.

Recuerdese que la perfecta comunidad de la liturgia consiste 
en la participacion de un mismo esplritu, de las misrnas palabras 
y  pensamientos; en que los corazones, los sentidos y  todo nuestro 
ser siga concorde la misma trayectoria hacia identico fin; en la 
union efectiva de los miembros en la misma fe; en el ofrocimiento 
uno y  multiple de los mismos sacrificios y  holocaustos; en la co- 
m union del mism o Pan divino y en que todos nos movamos y res- 
piremos al unisono dentro de la misma atmosfera dc esa soberana 
y  grandiosa unidad que cs Dios. Dueno y Serior de cuerpos y aim is.

D os esfuerzos sc requieren: colectividad y  respeto m'uluo IS.

18 Cf. L. N d n ez  G arcilazo . E>piri*u c-'w sn itc ';7» tri hi scion t*
^Silns 1958) 13 p.{»6-75; M. F. de A. Valcam. T L ; . <

M iivfjo js?; ibui., p.Q7-ict» (t»kio esc numo:«> e»w ciedu.M*' a csto torn»* ; Y avIu ju in i, im ... 
c *9-i-z; J -  A la m e d a , i C o t t w  c m  ia ac  f*\» ;•»jmcM J crisH .inn';' 10 5 7 '.
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C) L ab dob ciudade*

Contra «1 pueblo de Dios lucha incesantemente el pueblo de 
Satanis. Modemamente se ha escrito mucho sdbre la vida cristiana 
como lucha continua contra Satanis y sus huestes 19.

Mas no siempre se ha considerado este aspecto del cristianismo 
con la atencidn debida, con ser una verdad de fe: no sdlo cs nuestra 
lucha contra la carne y  la Bangre, Bino tambi6n contra los males 
espirituales, contra los principes de las tinieblas.

En la vida de Cristo tuvo esta lucha caracteres extraordinarioB, 
sobre todo en su pasidn y en bu muerte: la hora de Satan&s y del po- 
der de las tiniebias. A  esta lucha siguid el triunfo definitivo de 
Cristo.

Los cristianos fueron radicalmente libertados de la esclavitud 
de Satanis, ya que han sido arrancados del poder de las tinieblas 
y transportados al reino de la luz (Col 1 ,13 ) ,  pero aun son objeto 
de continuos ataques (1 Petr 5 ,3 ; 1 Cor 2 , 1 1 ;  lac 4 ,7 ...)  20.

Muchos de estos ataques hay que entenderlos no sdlo como in- 
citaciones al mal, tentaciones, sino como verdaderos ataques de 
obsesadn en personas y  cosas e incluso de posesidn, aunque no 
todas las que se han narrado hayan sido autenticas. L o s antiguos 
crelan, adem is, que, despuas de salir de este mundo, el alma era 
examinada en los telonia por los demonios, que querlan impedir 
el paso del alma al cielo, para lo cual se pedla el patrocinio de 
San Miguel 21.

Todo esto lo tiene m uy presente la liturgia. A si se explica la 
profusion de exorcismos, bendiciones, signaciones con el signo de 
ia cruz, las lustraciones, los conjuros contra los temporales... con 
que la Iglesia reviste los actos culticos y  hasta la misma celebracion 
de los tiempos liturgicos.

D ) C risto  y  l a  lit u r g ia

Todo nos viene del Padre por Cristo en el Espiritu  Santo, y  por 
el mismo medio sube al Padre nuestra respuesta o actuacion.

Nos interesa sumamente conocer la actuaci6n de este mediador, 
que ea la liturgia ha sido concretizada y  expresada en el Per Domi
num nostrum Christum.

F u n d am en to s escrituristicos.— E l autor de la Epistola a los 
Hcbreos nos presenta a Cristo como Pontifice supremo de nuestra 
fc, ante el cual todo otro pontificado, cspccialmente el aaronitico, 
no es sino figura o su continuacion y participacion (c.5-8). Por lo 
mismt>r Ia parte dc Cristo cn la liturgia es de tal modo real, viva, 
presente y  preponderante, que en realidad no cxiste en la Iglesia 
sino un solo liturgo, Cristo, y  una sola liturgia, la dc Cristo (Hebr 7,

10 ir  J. M arrou. C..Tm* dechu, u.n anse jrvntiint: SiZia: "Eludes Carmeliiaines* (Des- 
c!eo do bfouw er. IQ4&)*

!r»d , p.n.
2 '* j .  R iv ie r e . L.e r o le  d u  demon iiu jitK em en t pay lie u  Her c h e z  P e r e s :  «Rcv. dc* sciens re

jig.», 4 t>934) P-34“<>4; B . S e r p il l i . L 'o f f e r t o r i o  della messa dei d e fu n t t i  (Rom a 1946) P.64SS.
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30 *22.24; 9 ,24 ...), que E l  mismo realiza en «1 cielo y  cu la tierra, 
como ministro principal dc la liturgia de la Igleaia mediante sub 
ministros, como multitud dc veccs ha eido afirmado en Iob cAnoncs 
d e los condlios y  en otros drganos dc la tradicidn de la Iglesia.

Cristo es verdaderamente Bacerdote, y  E l mismo, «per ministe
rium sacerdotum», reactualiza nu sacrificio redentor del Calvario. 
L ob sacerdotes jcrdrquicos s6lo obran «in Eius persona et in Eius 
virtute». S6I0 E l pudo disponer que en la cclebracidn de la eucaris- 
tia se renovasc la obra de nuestra redenci6n.

F u n d a m en to s patristicos.— San Ambrosio; «Y hoy nos da a 
nosotros aquel pan que E l mismo, sacerdote, consagra todos los 
dias con sus palabras» (Sobre los patriarcas, G in  49,20: M L  1 4 ,686C).

«Antes se ofreda el cordero, tambidn se ofrccla el terncro; ahora 
se ofrece Cristo, pero se ofrece como hombre, como el que padece; 
y  Be ofrece E l a si mismo como sacerdote para perdonar nuestros 
pecados: aqui en imagen, alii en verdad, dondc como abogado in
tercede ante el Padre por nosotros» ( Sobre los oficios de los ministros 
sagrados: P L  16,94).

«Vimos venir a nosotros al Principe de los sacerdotes, y  le vi- 
m os c6mo ofrecia su sangre por nosotros; le seguimos, en cuanto 
podem os, los sacerdotes, ofreciendo el sacrificio por el pueblo; aun- 
que debiles por nuestros propios meritos, somos, sin embargo, dig- 
nos de honra por el sacrificio; porque, si bien ahora Cristo parece 
no  ofrecer, sin embargo, E l mismo es ofrecido en la tierra, porque 
se  ofrece el cucrpo de Cristo; m is aun, se manificsta que E l mismo 
ofrece en nosotros, cuya palabra santifica cl sacrificio que se ofrece» 
(Explicaciones sobre los Salmos salmo 38 n.25: P L  14 ,1052).

San M Aximo de T urIn : «iQ ue mas reverente, que mas hono
rable puede decirse que el que (los martires) descansan bajo el ara 
e n  la que se celebra el sacrificio a Dios, en la que se ofrecen hostias, 
en  la que el Sehor es el sacerdote, como esta escrito: T u  eres sacer
dote para siempre segun el orden de Melquisedec? (Serm. 78: P L  
57,689).

Y  otros muchos textos en los que se dice que no son los hom- 
bres los que santifican la oblacion, sino Aquel que ya santifico aque- 
llsi oblacidn de la cena; que no es el hombre el que hace que las 
ofirendas lleguen a ser cuerpo y sangre de Cristo, sino el mismo 
C risto  crucificado por nosotros; que el sacerdote no ha de hacer 
sin o  abrir la boca, que Dios es quien lo hace todo: que esta en pie 
llenando la figura de Cristo pronunciando aquellas palabras, pero 
la fuerza y  la gracia es dc Dios, etc., etc.

In flu e n d a  d c  esta doctrina en  el arte y  en los fo rm u lario s 
litu rg ic o s .—Durante los siglos x m -x v  nan represc:v..ido los artis- 
ta:s repetidas \-eces a Cristo celebrando Li misa con los ornamentos 
sacerdotales; por cjemplo, en San Lo:cn.r.o i:\uann:ros de Roma, 
en M od ena...

Las liturgias en general tracn formularios en los que se invoca
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a Cristo para que allata-al sacrificio y por suboca* pronunde las 
paiabran 'de la consagracidn.

Segun la Regia de Sanlsidoro, se invoca a Criato antes de la 
misa cori estaa :palabras: «Adesto, Iesu, adesto, Iesu, Bone Ponti
fex, in medio nostri, sicut fuisti in medio discipulorum tuorum: 
sanctifica hanc oblationem, ut Banctificata sumamus per manus 
sancti Angeli tui, Bancte Domine ac Redemptor aeterne...* (M is -  
sale m ixtum : P L  95,i i 6C-D).

E n  la liturgia de San Juan Crisbstomo Be dice: «Tu  factus es 
homo, nihil mutando in eo quod es, tu factus es magnus noster 
Pontifex, tu 'dedisti nobis ministerium Bacrificii huius publici et 
incruenti... N a m  tu es, qui offers et qui offertur, qui recipis et dis
tribueris, Christe, Deus noster» (D T C  X  13 2 0 S S ) .

EI concilio de Trento no hizo otra cosa que reafirmar esta idea 
cuando dijo que en el sacrificio de Ia misa «Cristo es la unica y  mis- 
ma victim a que por el ministerio de los sacerdotes se ofrece ahora 
a sf mismo y  que se ofrecid un dia en la cruz» (D z 940).

E l gran investigador britinico D ix  decla sobre esta cuestidn: 
♦ Creo que, a  excepci6n de las tres series de homillas de Orlgenes, 
he lefdo toda frase de todos los autores cristianos que nos han que- 
dado dei periodo preniceno, y  la mayor parte de ellos hasta ocho 
o diez veces o m is aun. E s dificil probar un aserto negativo de una 
cantidad de materiales tan vasta y  diversa; pero durante algunos 
anos he puesto particular atenci6n en este punto. Creo poder afir- 
mar como un hecho contundente (con dos excepciones que tratare 
en notas) que no existe autor preniceno, oriental u occidental, cuya 
doctrina eucaristica sea plenamente afirmada, que no considere la 
ofrenda y  la consagracion de la eucaristia como accion actual de 
nuestro Senor mismo, la segunda persona de la Santlsima T rin i
dad. Y  en la gran mayorla de los autores es claro que todo su modo 
de concebir la cosa se encuentra sobre la figura dei Sumo Sacerdote 
en el altar celeste 22.

Luego, cuando se ha hablado en la Iglesia de la eucaristia como 
algo que «es hecho», como actio, se ha concebido en prim er lugar 
como una accidn de Cristo, que ofrece continuamentc, a traves de 
su cuerpo y  en su cuerpo, que es la Iglesia, «su carne para la vida 
dei mundo». O  como dice Vagaggini: «En el fondo, la Iglesia siem- 
pre ha creido que la m isa no es otra cosa que un cierto modo por 
el que se hace presente en la  tierra lo que cscribio San Juan  en el 
Apocalipsis. D ice el que vio «delante dei trono y de los cuatro seres 
vivientes, y  en medio dc los ancianos, un cordero en pie, como 
degollado (5,6), que no es otro que aquel Sumo Sacerdote que se 
sento a la derecha dei trono de la M ajestad en los cielos, como li
turgo (ministro) del santuario y  dei tabernaculo verdadero (H ebr 8 ,1), 
nuestro Paraclito ante cl Padre (x Io 2 ,1), siempre vivo para in- 
terceder por nosotros» (H ebr 7,25) - J .

l.os teologos cscolasticos han discutido sobre el modo en que

The shape o f the liturgy (Londres, reimpresa cn 1954) P.253SS.
25 L .c ., p.240.
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csto se realiza. Com o cn otras muchas ocasioncs, lampoco aqui sc 
han puesto dc acucrdo, por lo cual se conocen diversas opiniones:

a ) ,• Scgun muchos, Cristo glorioso cn cl cielo, por un acto for
mal y  actual, ofrccc real y  cxpllcitamcntc a su Padre todo sacrificio 
que se ofrccc en la tierra. D e este modo son tantas las oblacioncs 
distintas, actuales y  explicitas, en el ciclo, cuantas veccs se renueva 
en la tierra cl unico sacrificio del Calvario. Hay el peligro en cata 
opini6n dc multiplicar las oblaciones distintas, y, por lo mismo, 
que aparezean sacrificios diferentes, pues la oblacidn es esencial al 
sacrificio, y si esta es distinta, distinto seri tambidn cl sacrificio, y  
es de fe que s6lo hay un sacrificio y  que la misa es la reproduccidn 
incruenta dei sacrificio cruento de la cruz.

b) Segun otros tedlogos, Cristo en la instituci6n dc la eucaris- 
tia, en la riltima cena, tuvo presente todas las misas que habian 
de celebrarse en el mundo y  las incluyd cn su unico acto oblacional.

c)  Otros, como Escoto y  Vdzquez, comparan la celebracidn de 
la misa con los actos que realizan los legados de los soberanos, en 
virtud de la legacibn que de estos han recibido, por las testimonia
les una vez rccibidas y  no revocadas. Del mismo modo Cristo auto- 
riza funciones sacerdotales, que se hacen en virtud de la comuni- 
caci6n de aquella potestad que Cristo di6 una vez a la Iglesia y  que 
esta confia a los ministros dei culto sagrado el dfa de su ordenacion.

D e todas formas, lo que mas interesa es cl hecho, y  esto esta 
firmemente arraigado en la tradicion y  fe de la Iglesia explfcitamen- 
te mostrada desde el prim er siglo dei cristianismo.

L o  mismo que se ha referido dei sacrificio de Ia misa puede afir- 
marse acerca de los sacramentos y  demas actos cultuales de la 
Iglesia.

Cristo opera en cada uno de los sacramentos como distribuidor 
de la gracia «in virtute gratiae ct in signo sacramenti». A si pudo 
escrifcir San Agustin: «Petrus baptizat, (Christus) est qui baptizat, 
Paulus baptizat, (Christus) est qui baptizat; ludas baptizat, (Chris
tus) est qui baptizat i -4.

E l es quien por medio dei sacerdote perdona los pecados: «Do
minus noster Iesus Christus te absolvat et ego auctoritate ipsius te 
absolvo...» (formula de la absolucion sacramental). Por eso el Cate- 
cismo Romano dice: «Se ha de tener como cosa de fe cierta y  cons
tante que los sacramentos han sido instituidos por Cristo y  cn cierto 
modo dispensados tambien por eb (II 1,3).

L o s ministros sagrados no obran sino bajo el influjo suyo y 
subordinados a E l; asi, las formulas: <Ego te baptizo...», <Ego tc 
confirm o...», se han de entender como la de la penitencia: «Ego 
auctoritate ipsius...»

Cristo es el Liturgo de las cosas santas (Hebr 7,2). E! Sumo 
Sacerdote de D ios Padre tS.w  C itkiano . Lpis.. 03,14 : C S E L  3 
p .7 13 ) . Catholicus Patris Sacerdos O -K T fLiA xo. Adver. M arcio- 
nem 4,9). 24 24
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24 Traci, in Io. »1.7.
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« 0 K :.’ - CtJMIiOKM OBKERALB3 OS LIICRQIA,

E ) StNTIDO DE LA FORMULA PER CHRISTUM.,,

l i a  fd fm u la ^  P e r  Christum  Dominum nostrum t ie n e  e n  la  litu r g ia  
el ie n t id o  s ig u ie n te :

a) S 61o  p o r  C r U t o  tie n e n  v a lo r  y  fu e r z a  n u e s t r a s  a la b a n z a s ,  
a c c io n e s  d e  g r a c ia s , p r e c e s  y  s a c r ific io s  y  to d a  a c c id n  l it d r g ic a  y  
e x tr a littir g ic a ; p o r q u e  n o so tro B  £ r a m o s  « p cca d o » , m a s  C r i s t o  n o s  h a  
e a lv a d o  h a c id n d o s e  n u e s lr o  s o lid a r io  y  m e d ia d o r  ( E p h  2 , 1 4 ;  3 , 2 ; .  

2 C o r  3 , 4 ;  R o m  5 , l o s s ;  A c t  4 , 1 2 . . . ) *
b) C r i s t o  n o s  e n se ftd  e l m o d o  d e  o r a r ,  y ,  h a c id n d o lo  a s i, n u e s -  

tro  c u lt o  t ie n e  e l s e llo  v e r d a d e r a m e n te  cristiano y  s c  h a c e  e n  e u  n o m -  
b r e  ( M t  6 ;  I o  1 4 , 6 ;  1 5 , 1 7 ;  1 6 , 2 3 ) .  E n  el c a n o n  d e  la  m is a  s e  d ic e :  
« P ra e c e p tis  s a lu ta rib u B  m o n it i  e t  d iv in a  in s t itu t io n e  fo r m a t i  a u d e 
m u s  d i c e r e . . . *

c) E l  e s  la  c a b e z a  d e  la  I g le s ia  y  o r a  e n  n o s o tr o s  y  c o n  n o so tro s. 
S a n  A g u s t l n  e x p r e s d  e s to  e n  u n a  fr a s e  fe liz : « O r a t  p r o  n o b is  u t  
S a c e rd o s  n o s te r , o r a t  i n  n o b is  u t  c a p u t  n o s t r u m , o r a t u r  a  n o b is  u t  
D e u s  n o ste r»  (E n a rr . in  P s. 8 5 :  P L  3 7 , 1 0 8 : ) .

£ 1  s ig n o  d e  la  c r u z ,  p r o fu s a m e n te  r e p e t id o  e n  lo s  a c t o s  l itu r g i-  
c o s  d e  t o d a s  la s  l itu r g ia s ,  v ie n e  a  ser com o  u n a  s ln te s is  d e l  P er  
Christum Dominum  nostrum  y  u n  s ig n o  d e i c a r i c t e r  c r is t ic o  d e  to d a  
la  l itu r g ia .

D e  todo esto se sigu e que la liturgia  de la Ig lesia  no e s  otra cosa 
que e i culto que C risto  rinde a l Padre en  la  Iglesia , sirvi&ndose de ella 
como instrum ento y  aso c iin d o la  a  su  propio  culto. P 10  X I I  dijo  que 
«la sagrada litu rgia  es el culto publico  que nuestro  R ed en tor rinde 
a l Padre com o Cabeza de la  Iglesia , y es el cu lto  que la sociedad de 
los fieles rinde a  su  C ab eza  y , p o r m edio de ella, al P ad re  E terno; 
es, para decirlo  en  pocas palabras, el culto integral del C u erp o  m ls- 
tico de Jesu cristo ; esto  es, de la  Cabeza y  de sus m iem bros (enc. M e
diator Dei, ed. S iguem e, n .29).

Con frases m uy bellas expone esto el P. Vagaggini: «Nuestra 
liturgia terrestre, vista de la parte de Cristo, es, pues, bajo el velo 
de signos sensibles, una continua epifania dei sacerdocio de Cristo, 
ahora glorioso ante el Padre; epifania que E l mismo realiza conti- 
nuamente entre nosotros, asociando en la actualidad la Iglesia a su sa
cerdocio, siempre en acto. Vista de la parte de la Iglesia, la liturgia no 
es otra cosa que una participacion actual y  real de los hombres al 
acto sacerdotal de Cristo, siempre efectivo ante el Padre, continuando, 
por lo mismo, en la Iglesia la accion sacerdotal que E l mismo co- 
menzo en la tierra desde el primer instante de su encarnacion'> 25.

Esta presencia actual de Cristo en la realidad liturgica se debe 
a su sacerdocio y  a su sacrificio - 6.

25 O.c., p.245-
20 Ib id ., c .8 : «El unico liturgo y  la unica liturgia*, p .234-247.
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F )  E l  sacerdocio C R irriA N o  &
S e  d is c u te  m u c h o  e n t r e  lo s  te b lo g o s c u i l  s e a  la  n a tu r a le z a  d e l  

s a c e r d o c io  e n  s i m is m a . S i  s e  c e n tra  e n  la  m e d ia d d n  o  e n  c l  s a c r i
f ic io . P a r e c c  q u e  a m b a s  c o sa s  en tra n  e n  el c o n c e p to  d e  s a c e r d o c io .  
E l  a u to r  d e  la  E p lB to la  a  lo s  H e b re o s  d ic e : « P u cs  to d o  p o n tif ic e  t o 
rn a d o  d e  e n tre  Iob h o m b r e s , en favor de los homines, e s  in s t itu ld o  
para c o s a s  q u e  m ir a n  a  D io s ,  p a ra  o frecer  ofrendas y  sacrijicios p o r  
los p e c a d o s , p a ra  q u e  p u e d a  compadccerse d e  lo s ig n o r a n te s  y  e x -  

tr a v ia d o s *  ( H e b r  5 , 1 - 2 ) .
D e  a q u l  6 c  d e d u c e  q u e  e l  ca rd cte r e s e n d a l  d e l s a c e r d o te  es s e r  

m e d ia d o r  e n t r e  D i o s  y  lo s  h o m b re s , y q u e  s u  fu n c ib n  c a r a c te r is tic a  
e s  e l  sa c rific io . A  lo c u a l se  aftad e la  disposicidn m o ra l y  la  v o c a c id n  

d iv in a .
E l  s a c e r d o te  e s  m e d ia d o r  en tre  D io s  y  e l p u e b lo , e n  c u a n to  q u e  

d a  lo  s a g r a d o  a l  p u e b lo  y  o fr e c e  a  D io s  la s  preces d e l p u e b lo  y  e l  
s a c r ific io . D e  C r i s t o  d ic e  S a n  P e d ro : «Y n o s hizo merced d e  p r e c io -  
s a s  y  r ic a s  p r o m e s a s  p a r a  h a c e m o s  p a rtic ip e s  d e  la  d iv in a  n a tu ra le -  

z a »  (2 P e t r  1 , 4 ) ;  y  S a n  P a b lo : « .. .  y  p lu g o  a l P a d r e  q u e  e n  E l  h a b i-  
t a s e  to d a  la  plenitud y  p o r  E l  re c o n c ilia r  c o n sig o , p a d fic a n d o  p o r  
l a  s a n g r e  d e  s u  c r u z  to d a s  la s  c o sa s, a sl las d e  la  tie rra  c o m o  la s  d e l  
c ie lo *  ( C o l  1,19 -20 ).

Algunos teblogos, como los Salmanticenses, creen que Cristo es 
sacerdote por la gracia que llaman ca p it is , e n  cuanto presupone la 
gracia llamada u n io n is ; es decir, que Cristo es sacerdote por aquella 
gracia habitual creada, segun la cual es cabeza de la Iglesia.

M uchos otros teOlogos, la mayorla hoy, opinan que el sacerdocio 
de Cristo lo constituye formalmente la gracia sustancial de la unibn 
hipostdtica, poi la cual Cristo es santo, no solo con santidad innata, 
sino sustancial e increada. Pues con la misma gracia es santo y  san- 
tificador. Pio X I en un discurso recogido en L a  C i v i l t a  C a t t o l ic a  
(19 2 6 , p .182) decia: «E unicamente perche l’omousios di N icea si 
e incarnato... che si effuse si effonde, inesauribile ed infinita, in 
G esu  Cristo, quella che i teologi chiamano u n z io n e  s o s ta n z ia le , che 
l o  c o n s e c ra v a  sa c e rd o te ».

E l sacerdocio de Cristo esta ordenado a su sacrificio, que tuvo 
un valor infinito para haber podido redimir a los hombres. Ahora  
bien, tal sacrificio no era de tal valor sino por razon de la gracia de 
union, porque la oblacion de Cristo fue un acto teandrico; luego la 
gracia de union es lo que constituye formalmente su sacerdocio.

N o  es suficiente decir, con los Salmanticenses, que es la gracia 
habitual de Cristo cl fundamento ontologico de su sacerdocio en 
cuanto supone la gracia de union, porque el mismo sacerdocio de

21 Bibliografia: J .  M .‘  Dover. Tec*log:c Ac S jt  Pj M.* roimptvdor BAC, Madrid 1052) 
0.7 P.3U-.*I0* E . $Al K\s. F.l t.*:.*•?;»» k:V O e ' »(BAC. I «35 2 0..» n 4 ;v. 140-482; E. R a-

L'i s ic n J jc i '  Ac Cii?!*» m-cw F . . » M.idrid 1042. Y . N acar. i\Y.v y StiCcrAotc, 
170: «Est. B ib i.» . 5 (iu4 'V  0.281-302: R . G t :  :o>. *J«* ffvrno w p£n <1

% tit ,\f.•/*;:«>cJt. : Al:s»\ *. 2 7  - ' - 55: l . S 2 1 «.• * h * : 7 Ac Vcyi-
:  «• *iu\ l it Tt’u\ on Um StUtitLw  5» ion IV».:*»- .:»• « i/ a n r .v  BioulotfWtso* tig-ftO

C. Saiviino. L ti A x ti^ ru : d e l —  A. aJ * . * o'. iA iu lA  A U f:.tSn A :in c «.Avcli-
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Cristo debe ser capas dcofreccr el sacrificio de valor intrinsccamcnte 
infinito segtin su constitutivo formal, y esto b61o dcpendc formal- 
mente de la rnisma gracia dc uni6n

Cristo fu£, pues, constituido sacerdote por la prcsencia suntan- 
rial del Verbo.'Por 'eso es Sacerdote sustancldlmente, del mismo 
medo que es sustancialmcnte Santo."Su sacerdocio no le puso nin- 
guna cualidad real a modo de cardcter Bacramental, sino que oign6 
en su constitucidn sttstancial la dignidad y potestad por la cual fud 
destinado en grado altlsimo a ofrecer un sacrificio dignlsimo de va
lor infinito.

Por eso es con toda verdad el Unico Sumo Sacerdote. Todos 
los demia no son sino una participacidn Buya o su figura y simbolo 28 28 29.

G) Sacerdocio jerArquico y sacerdocio de los fieles

Desde el pecado de Addn, todo sacrificio y  todo sacerdocio 
aceptado por Dios, incluso entre los paganos, no fue y no es tal sino 
en orden y referenda al sacerdocio y sacrificio de Cristo. Con ma
yor razdn se ha de decir csto del sacerdocio y de los sacrificios del 
Antiguo Testamento, y mis aun del sacerdocio y sacrificio cristia- 
nos, que en realidad no son tales sino en cuanto son una participa- 
ci6n y react ualizacidn del sacerdocio y del sacrificio de Cristo.

E n  la Iglesia podemos distinguir el sacerdocio jer&rquico y  el 
sacerdodo comun a todos los cristianos.

a) El sacerdocio jerarquico.— E l sacerdocio jerarquico es, 
como todo sacerdodo en la Iglesia, una participacidn del sacerdocio 
de Cristo, pero de un grado y  naturaleza tal que se otorga por un 
sacramento especial y  confiere una gracia y  caracter tambien espe- 
dales: el sacramento del orden. Quien posee tal sacerdocio obra 
como representante e instrumento directo de Cristo: In persona 
Christi.

Su actuacion principal se verifica ante todo y  principalmente en 
el sacrifido eucaristico, y  secundariamente, como preparacion y  de- 
rivacibn del sacrifido eucaristico, en los sacrificios no eucaristicos. 
Asi, el gobierno de la Iglesia, la enserianza de su doctrina, el apos- 
tolado..., no pueden llamarse actos sacerdotales ni sacrificiales sino 
en cuanto predisponen al sacerdocio y  sacrificio eucaristico o se 
derivan de el.

EI sacerdocio jerarquico es la participacion mas perfecta dei 
sacerdocio de Cristo, porque confiere el poder inmediato sobre el 
cuerpo de Cristo, con la mision de reactualizar el sacrificio redentor 
dei Calvario, de donde le vienen, ademas, los otros poderes en el 
Cuerpo mistico de Cristo.

E l sacerdote jerarquico es un hombre s e p a r a d o  de los fieles, do- 
tado por Dios de poderes transcendentales y  sellado con un carac
ter consecratorio que, colocandole completamcntc aparte, le hace

28 C t. G arkicou- L ag ran g e , Dt* C h r is to  S a lv a t o r e  l.Murictti, Rom a-Torino 1946) p . jb i -  
366.

29 X iberta, Tract, de Verbo Incarnato II, Sotcriologia (Madrid 1954) p .593-600.
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a  k  vez  pontifice y  je f e d e  k  sociedad de los bautizados, segiin los 
d iversos grados. ! ,

El Bacerdocio jer4rqu ico  ha s id o  conatituido en favor do los 
h om bres, pero eu p od ct sAlo le viene de Cristo: «EI sacerdote,Kacc 
las veces d e l pueblo , porque represents a la persona d e  nuestro 
Seflor Jcsucristo en  cuanto E l es cabeza de todos los m iem brbs y  Be 
o f i  ecib  a si m ism o por ellos; p o r  eso va al altar com o  m inistro de 
C risto , Biendo inferior a E l, pero superior al pueblo. El pueb lo , en 
cam bio , n o  siendo m ediador entre si m ism o y  D ios , n o  pu ed e  en 
n ingiin  m od o  gozar del derecho sacerdotal» 30, Es d e d r , el pu eb lo  
n o  tiene un  sacerdocio  en sentido p leno, pues tal n o  le  corresponde.

P or el contrario, el sacerdote jer&rquico, y  s61o £1, n om brado 
m in istro del cu lto  catdlico, aparece desde el com ienzo d e l cristia- 
n ism o co m o  el je fe  espiritual de la  com unidad cristiana. E s el h o m - 
b r e  d e  la oraciOn, del sacrificio, el liturgo, y  causa y  s ign c d e  la 
un idad. Sin el sacerdocio  je r irq u ico , la Iglesia n o  seria una sod ed a d , 
s in o  una masa am orfa, una anarquia 31,

D e aqui la enorme diferenda del concepto de sacerdodo en un 
protestante y  en un catdlico. Para el protestante, el sacerdodo no es 
una participation real y  flsica del sacerdocio de Cristo, que realiza 
actos real y  fisicamente, para ser en las manos de Cristo instrumen- 
tos reales por cuyo medio E l renueva real y  fisicamente su sacrificio 
y  del mismo modo santifica a los fieles. Para el protestante, en gene
ral, el ministro del culto es simplemente un delegado y  represen- 
tante de la comunidad y  no de Cristo, y, por lo mismo, para el, el 
sacerdocio es solo una deputacion que un grupo de hombres da a 
otro hombre para que el los instruya e incite en ellos sentimientos 
d e piedad 32.

b ) E l  sacerdocio  d e  los fieles 33,— No puede negarse que 
existe un sacerdocio comun a todos los fieles, causado por el carac-

e.j.' tmxn& v Binam* us u  tiruwm

3(> Enc. Mediator Dei: ed. Sigueme, n.104.
31 C ard. S uhard, Dios, Iplesia. Sacerdocio (ed. Patmo?, Madrid 1956) p.228-420.
32 Vacaggini, o.c., p.249; D T C  11.1193-1405; Surna Th. SuppL q.34-40; J .  T ixeront, 

L'crdre et les ordinations (1925); Van Rossum, De essentia sacramenti ordinis, disquisitio his- 
torico-theologica 2.* ed. (Roma 1931); P. Pourrat. El sacramento deWordine nel periodo pro
cedente la sess. 23 di Tretito (Roma 1946); Gomez L orzstzo, Las sagradas ordenes (Salaman
ca 1946).

33 Cf. Y. Congar, Ja lc m s pour une thcologie du laicat (Paris K353) P-159-366; A. Piolan- 
t i , II sacerdocio dei f id e l i : Enciclopedia del sacerdote (ed. esp. Taurus, Madrid); P. D abin, 
L e  saccrdwe royuI des fideles dans la tradition a n c ie n ru  ct moderne (Bruselas-Paris 1950); J- L e - 
cuyer, Essai sur le sacrrdoce des fideles chcz les Peres: «La Maison Dieu*, 27 p.7-50. En el vo- 
1'jmcn donde estan recogidos los trabajos de la XIII Semana Espancla de Teologia (C. S. I. C., 
Xtadrid 1954) sc cncuentran varios trabajos sobre el sacerdocio de los fieles. Todos son in- 
teresantes, pero no todos ce igual valor; pueden citarsc les trabajos siguientes: A. Avelino 
Esteban. L a  te o lo g ia  del l a i c a J o .  E s t a d o  d e  la cu esiicn  p.51-56: E. Sauras, E l  laicado y  d 
r ^ d e r  c u l in a l. f E . \ i s t e  u n  sa c erd o c io  l a i c a l ?  p.77-120; J. M * Alonso. Santo T o m a s  y  e l llama- 
do sa c e r d o c io  J e  los f i d o  p 131-16(3; B. M onsegp, C o n cep to  especifi.eo y  oviccplo unaidgico 
kit l s a c e r d o c io  e n s t ia n o  p.171 -22c. En la Semana XIV se abordb de nuevo el tema, y los tra- 
Kijos aparecieron pubiicados en 1055; A . Brov. L os cue*. •> sac ram e n t a le s  d e l luuStsrnn y ovi-

\ t/ sactndxx 'io  d e  ie s  s im p le s  f ie le s  a  la  L iz  d e  S a n  A g u s t  n  p.309-334: B. M onsegi . 
/ P ot r u e  no  so n  p r c n c m c n t c  sa c e r d o ta le s  le s  c a r  a c t  t re s  de l rcutijm* y de iu cvn fiin n acion  P-333- 
345; Pas mo p i  Svn Pario. F 'e c i s a r .  d e  e c r .e > p :' i  \  >:r.V corcv A* ••piniorces p.347-363.
Antes Libia expue-to e*ta eirestion la revista «Liturgia*. de ptiece c it arse el articulo
*:*i 1*. M . t iark! 1*0 } \ i rt i+ :p c c ~ 'n  iit L  s f ie le *  er. la  Et socerd.vte de l< *  fitch's (t05i)
r* 32-3S; > en 1955 el del P. J. A  Pascval Fi so*c-Avtod e  lo s fu ic y  p.5-17; y otro vlelP. M. Ga- 
f nii'O, M.is so b ie  e l saorrcLcr: de los f ie le s : ilnii , 18-26.
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t e r s a c r a m e r ita L d e lb a t lt is m o y  d e  la con firm a cibn , (Sum . Th, 3  
q.63 a.3 ). Y a  q u e  el earicter sacramental es una participacibn del 
m ism o C r is f iv p o r  el cual el cristiano es configurado- c o n  E l, n o  
segtin la sem ejanza d e  au naturalcza (esto  es e fecto  d e  la gracia ean* 
tificante), Bino p o r  la  sem ejanza d e  su  cargo , es decir , d e  su eterno 
sacerdocio.

Errores.— D esd e  los  prim eros tiem pos del cristianism o prcten - 
dieron  los co r ifeos  d e  Iob gnbsticos adulterar la doctrina  del real 
sacerdocio d e  los  fieles y  equipararlo al d e  la jerarqu la  ecleBi&stica. 
El h ech o  se ha rep rod u cid o  peribdicam ente en la historia d e  la Igle- 
sia. E n  el s ig lo  x iv  tu v o  p o r  patrocinador a  M a silio  d e  Padua. L u - 
tero y  C a lv in o  lo  resucitarcn  en e l sig lo  xvx. E n  tiem pos m&B m o- 
dernoR, Rita ch i y  H arnack fueron  los defensores d e  csa opinibn, 
que iguala a  to d o s  los  m iem bros de la  Iglesia, y  e n  nue?troa dlas 
P ic  X I I  ha llam ado la  atencibn sobre  ciertas doctrinas y  m ovim ien - 
tos n o  m u y  en  con son a n d a  c o n  la verdadera d octrin a  tradicional 
acerca d e l sa cerd ocio  com u n  a todos los fieles, y , a la vez que corre- 
gfa errores, exp on ia  la verdadera doctrina d e  la Iglesia en este punto.

Base escriturhtica.•— Repetidas veces se encuentra en  la Sagrada 
Escritura cb m o  lo s  fieles pertenecen tam bien  a u n  linaje sacerdotal:

«Pero vosotros  sois linaje escogido, sa cerd ocio  real, nacion  San
ta, pu eb lo  a dq u irido  para pregonar el p o d e r  del q u e  os llam b de las 
tinieblas a la luz adm irable» ( 1  Petr 2 ,9 ).

«A E l debris allegaros como a piedra v iva rechazada por los hom- 
bres, pero por D ios escogida y  preciosa. Vosotros, como piedras 
vivas, sois edificados en casa espiritual y  sacerdocio santo para ofre- 
cer sacrificios espirituales aceptos a Dios» (ibid., 5-6).

San Juan  en el Apocalipsis dice: «... y  los hicistc para nuestro 
Dios reyes y  sacerdotes y  reinan sobre la tierra» (A poc 5,10).

San Pablo, aunque no habla explfcitamente de un sacerdocio 
referido a los fieles, sin embargo lo supone, pues considera como 
mision especifica del sacerdote ofrecer sacrificios (H ebr 5 ,1). Aho- 
ra bien, todos los fieles, segun el, han de dar culto a D ios (Phil 3,3); 
todos han de ofrecerle sacrificios de alabanza (H ebr 13 ,15 - 16 ) ; to
dos deben ofrecer su propio cuerpo como hostia o sacrificio espi
ritual (Rom  12 ,1 ) .

Comentando San Pedro Crisblogo este pasaje del Apostol, dice: 
♦ Apostolus rogando sic, omnes homines ad sacerdotale fastigium, 
provehit. O  inauditus christiani pontificatus, quando homo sibi ipsi 
est et hostia et sacerdos» ( Serm, 107: P L  52,500).

Y  San Am brosio: «Omnes filii Ecclesiae sacerdotes sunt, ungi
mur omnes in sacerdotium sanctum, offerentes nosmetipsos Deo 
hostias spirituales» (In  L c  1 ,33 : P L  15 ,16 45).

Base patristica.— El P. Dabin nos ha dado en su obra citada una 
recopilacion de los testimonios de los Santos Padres y  teologos pos
teriores acerca dei sacerdocio general de todos los fieles. De todos 
cstos textos se deduce que los Santos Padres y los teologos cstan 
moralmente unanimes en afirmar la existencia de un sacerdocio co-
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mun a todoa los fieles, pcro difiefen en orden a <u naturaleza, pues 
la explican de manera diversa.

L ob limites de este sacerdocio estin bien delineados, de tal modo 
que nunca lo confunden con el sacerdocio jerdrquico, y muchas 
veces lo distinguen explicitamente. Con todo, hacen resaltair mis 
el caricter positivo del mismo en la comparacidn que hacen de los 
cristianos de los que no lo son todavia. No consideran el Bacerdocio 
de Iob fieles en un sentido meramente metafdrico.

Doctrina pontificia.—La ciframos tinicamente a la enclclica M e 
d i a t o r  D e i , pues ella recoge y resume el pensamiento de los documen- 
tos anteriores y es el documento pontificio que con mayor claridad 
y  extensidn ha expuesto este punto.

En primer lugar, comienza el Papa por advertir que algunas doc
trinas modernas se acercan a errores ya condenados, segun los cua- 
les con el nombre de sacerdocio se entiende en el Nuevo Testamento 
algo comun a todos los que han sido purificados en la fuente sagrada 
d e l bautismo; que el precepto dado por Jesus a los apdstoles en la 
tiltima cena de que hicieran lo que E l habia hecho, se refiere direc- 
tamente a toda la Iglesia de los fieles; que el sacerdocio jerirquico 
no se introdujo hasta mis tarde; que el pueblo goza de una verdadera 
potestad sacerdotal, mientras que el sacerdote actua unicamente por 
oficio delegado de la cornunidad, y, por lo mismo, que la misa a la 
que asisten los fieles es una verdadera concelebracidn...

Contra estos errores, varias veces repetidos en la historia de la 
Iglesia, expone el Papa la doctrina autentica:

♦ El sacerdote— dice—hace las veces del pueblo, porque repre- 
senta a la persona de nuestro Senor Jesucristo, en cuanto E l es ca- 
beza de todos los miembros y  se ofreci6 a si mismo por ellos; por 
esto va al altar como ministro de Cristo, siendo inferior a E l, pero 
superior al pueblo. E l pueblo, en cambio, no representando por 
ningun motivo a la persona del divino Redentor, y  no siendo media- 
dor entre sf mismo y  Dios, no puede en ningun modo gozar de po
deres sacerdotales (ibid, n.109); es decir, plenamente sacerdotales 
com o el sacerdocio jerirquico, porque en seguida el Papa expone el 
m odo en que los fieles son sacerdotes y  el alcance de su participacion 
en  el culto.

E n  prim er lugar, el Papa muestra que los fieles tambien ofrecen 
la misa, y  cita unas frases del papa Inocencio III y  de San Roberto 
Belarm ino y , sobre todo, de la misma liturgia de la misa (n. 106-107). 
L a  razon ultima de esta participacion la ve el Papa en el caracter 
sacramental impreso cn el alma de los bautizados: «No es de mara- 
villarse— dice— el que los fieles scan elevados a semejante dignidad 
via de poder ofrcccr la misa). En cfecto, con el lavado del bautismo, 
los fieles se convicrten, a tltulo comun, en miembros del Cuerpo 
mistico do Cristo Sacerdote, y por modio del carJctcr que se imprime 
cn sus almas son dclegados al culto divino, participando asi, de 
acncrdo con su estado, en el sacerdocio de C risto ' n .ioS).

Podemos decir cntonces que. si Cristo es vcrdaderamente sacer
dote, participan del sacerdocio de Cristo, los fieles son sacerdotes en
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un sentldo pfdpio y'vcrdaderd, aunquc analdgico, y que «e'extiehde 
a tanto cuanto es su participacidn. Ahora bien, esta participaddn es 
diversa',' Bcgiin toda la tradicidn, de la del sacerdocio jer&rquico, y, 
porlomismo, el sacerdocio de los fieles es diferente del sacerdocio 
propio de la jerarqula eclesi&stica, aunque ambos procedan del 
sacerdocio de Cristo.

Por esto, as! como la participacidn especial del sacerdocio je- 
rdrquico le da poderes y facultades sacerdotales determinadas, asl 
tambicn la participacidn de los fieles en el sacerdocio de Cristo les 
da facultades sacerdotales determinadas conforme a su participacidn.

En la misma enciclica M ediator Dei expone tambidn el Papa esas 
facultades, especialmente las que se refieren a la participacidn de 
los fieles en el santo sacrificio: «los fieles tambiln ofrecen la divina 
victima* (n.105). Mas esto se ha de entender en el sentido preciso 
que sefiala el Papa:

a )  Uniendo sus plegarias a las oraciones sacerdotales.
b) Ofreciendo al ministro del altar el pan y  el vino para la misa.
c) Dando las limosnas para que se ofrezca el sacrificio a sus 

intenciones particulares (n.no).
d)  Por el mero hecho de que el ministro del altar obra en per

sona de Cristo en cuanto cabeza, ya que ofrece en nombre de todos 
los miembros (n.114).

e) Se dice tambien que el pueblo fiel ofrece conjuntamente 
con el sacerdote cuando une sus votos de alabanza, de impetracidn 
y  de expiacidn y  su accion de gracias a la intencion del sacerdote, 
ante el mismo Sumo Sacerdote, a fin de que scan presentadas a 
Dios (n .115 ) .

f )  Ofreciendose ellos mismos a  D ios, como «hostia viva, santa, 
grata a Dios», con sus preocupaciones, dolores, angustias, miserias 
y  necesidades (n. 12 0 -12 7).

Com o puede verse, no es necesaria para la validez dei sacrificio 
la asistencia de los fieles, ni siquiera para su licitud, ya que para esto 
solo basta la presencia del ayudante, a tenor dei canon 8 13 .

Siempre que se celebra el santo sacrificio de Ia misa, asistan o 
no los fieles, se realiza una funcion publica y  social, en cuanto el 
oferente obra en nombre de C risto y  de los cristianos, de los que 
el divino Redentor es la cabeza (n .xiS).

Luego el sacerdocio comiin a todos los fieles es una habilitacion 
mediante cl caracter sacramental del bautismo y dc la confirmacion, 
que permite a cada uno hacer pcrsonalmente suyo cl sacrificio del 
Calvario que Cristo, mediante cl sacerdocio jcrarquico, renueva sa- 
cramentalmente en la misa.

Esta participacion activa en el sacrificio de la misa es un acto 
sacerdotal y  no solo cn sentido mctaforico. I.os < tr- s ctos que la 
Escritura y  la Tradicion llaman sacerdotales y sacriliciales, comunes 
a los cristianos, scan liturgicos o extraliturgieos, como la virginidad, 
la vida religiosa, los deberes dei propio estado, las mortificacioncs, 
la caridad para con los hermanos, la oracidn pri\’ada, el apostolado,
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el martirio, U ofrendade lo* bienes,.,, son tales porque son dispo- 
siciones al acto sacerdotal de la nusa o bus efectos y manifcstaciones,
■ De todo esto se deduce que el conccpto de BacCrdocio, y por lo 
mismo de sacrificio, cristiano en ios casos diversos en que se usa en. 
Ia Escritura y en la tradidOn patrlstica y teolOgica, es un conceptp 
andlogo, scmejante y diferente a la vez, segun los grados diversos 
de participaciOn y de relaciOn.

H) JerarquIa en la celebraciOn litOrgica

La cualidad jerarquica de la Iglesia se refleja tambidn en la ce- 
lebradOn liturgica. Los documentos mds antiguos de la literatura 
cristiana recogen este hecho. SOlo transcribimos algunos:

San demente Romano afirma que la asamblea littirgica se cele
bre en determinados tiempos y horas segun el o rd e n  esta b lecid o  
( C a r t a  a  lo s C o r in tio s  c.34,36-40.42-44.47.57; Ruiz B u e n o , P a d r e s  
A p o st d lic o s  [BAC, Madrid 1950] p.21-25.101-238).

San Ignado de Antioqufa (f 110) habla de la celebracidn de la 
eucaristia como celebradOn de la unidad jerarquica:

«Esforzaos, por tanto, por usar de una sola eucarisda; pues una 
sola es la carne de nuestro Serior Jesucristo, y  uno solo es el ciliz 
para unirnos con su sangre, un solo altar, como un solo obispo 
junto con el presbiterio y  con los diaconos, consiervos mfos» (E pis
tola a los filadelfios : ibid. 483).

«Scio aquella eucaristia ha de tenerse por valida que se celebra 
bajo el obispo o aquel a quien el se lo encargare... N o es licito sin 
el obispo ni bautizar ni celebrar agapes* (Epist. a los de Esm irna: 
ibid. 492).

San Justino habla repetidas veces de un presidente en la sinaxis 
eucaristica (A pol. I c.65 y  67) que tiene poder para celebrarla, 
y  si no hubiera presidente, no habria culto mistico a  D ios (San 
G hegorio  N a c ia n cen o , disc.2 A p o l;  So lano , Textos eucaristicos 
primitivos I  p .4 10  n.623). S6lo de sus manos se ha de recibir la 
eucaristia ( T er tu lia n o , Sobre la corona: P L  2,79).

L o s diaconos tambien pueden repartir la eucaristia, pero en 
form as determinadas (conc. de Nicea, ano 325, can.18 : M a n s i, 
676D).

E l de m ayor dignidad eclesiastica preside y  coayudan todos, 
conforme a su orden; pero en ocasiones se cedio el Iugar a otro 
inferior; asi, el papa San Aniceto cedio la celebracion de la eucaris
tia a San Policarpo en una sinaxis eucaristica que se celebro en 
Rom a cuando el santo llego a ella para tratar de la cuestion de la 
fecha de la Pascua (E u sebio , Hist. Eccl. 5,24; So lano , l.c., n .119 ).

Com o sc ha visto en los textos presentados y  en muchos mas que 
podrian presentarse, la celebracion de la eucaristia corresponde al 
obispo, con quien concelebran los presbiteros. h ias tambien los 
presbiteros solos pueden hacer la oblacidn, como lo atestiguan mul- 
titud de textos. Por eso los presbiteros se difercncian de los fielcs 
(S a n  Isidoro P elu sio t a , s .v , carta).
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Didascalia de los Apdstoles (s.ni); «Res4rveae para loa prcsbiteroa 
un lugar en la parte de la casa quc mira al oriente. Y  en m edio 
de ellos eat4 colocado el solio del obispo, y  sî ntense con 41 los 
presbiteros; de igual modo. en la otra parte que m ira al oriente, 
sidntense les varones no cUrigos. Pues dice bien que los presbiteros 
se sienten con el obispo en la parte de la casa que m ira al oriente, 
y  detris de ellos, los cldrigos, y  despuds las m ujeres, para que, 
cuando os lenvatdis a  orar, se levanten prim ero los que presiden, 
dcspuds los hom bres no cldrigos y  despuds, a su vez, las m ujeres... 
Y  si alguno se encontrare sentado fuera de su lugar, que le reprenda 
el didcono que estd dentro...» (Solano, o.c., I p .12 4  n .178 ).

Las Constitutiones de los Apdstoles (s.xv): cEstd situado en medio 
el trono del obispo y  a  ambos lados estdn Bentados los presbiteros, 
y  los didconos estdn de pie y  sin mucha ropa, puesto que son seme- 
jantes a  los m arineros y  contramaestres (antes m anda que et templo 
sea alargado m irando al oriente..., 6emejante a una nave). Bajo su 
vigilanda sidntense los hombres a una parte con toda m esura y  
orden, y  tambidn las m ujeres sidntense separadamente, guardando 
silencio» (ibid., I  p.665 n.959).

♦ Sea reprendido p or el didcono quien no estd en su lugar. L a  
iglesia es una nave, pero tambidn un aprisco, y  como alii el pastor 
reune cada una de las reses segun la clase y  la edad, y  cada una 
de ellas corre a juntarse a  sus semejantes, asi tam bien en la iglesia 
los jdvenes sidntense separadamente, si es que hay sitio; pero, si 
no lo hay, permanezcan de pie. Y  los entrados en anos sidntense 
en orden, y  los padres y  las madres tengan consigo a sus hijos 
pequenos de pie; las jdvenes, a su vez, estdn separadas, si hay sitio, 
y  si no, pcnganse detras de las mujeres; las casadas y  que tienen 
hijos coldquense separadamente; las virgcnes, las viudas y  las an- 
cianas o presbiteras estdn de pie o sidntense delante de todas. E l 
diacono proves los sitios para que cada uno de los que han entrado 
se dirija a su propio lugar y  no se sienten en la entrada (ibid., p.666 
n.961):

Uno de los que m ejor han escrito sobre la jerarquia en la cele- 
bracion liturgica es el Seudo-Dionisio.

1) D ia l e c t ic a  cr isto lo g ico -t r in it a r ia  d e  l a  l it u r g ia

T oda la liturgia tiene un valor cristologico-trinitario, que es 
de suma im portanda para conocerla y  apreciarla.

L os Santos Padres y  otras producciones literarias de los primeros 
siglos de la Iglesia lo dan a cntcnder satisfactoriamente:

Sa n  J u stino : «Seguidamente se presenta al que preside entre los 
hermanos pan y  una copa de agua y  de vino mezclado con agua. 
(La copa con agua sola era dcstinada a los catecumenos.) Cuando 
lo ha recibido, alaba y  glorilica al Padre de todas las cosas por el 
nombre del H ijo y  del Espfritu Santo» { A  pol. I: M G  6,428).

T radicio x  a p o s t o l ic a : * . . . A 1 partir el pan y  distribuir cada 
una de las partes, diga: Pan celestial en Cristo Jesus. E l que lo
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red be respond* A m k  Si los. presbiteros no fuetaa suficiente, 
tengan tambibn cilices los diiconoa y  asistan con deccncia y mo- 
deracidn*.- primero el quetiene el agua, despuis el que -tiene la 
leche, • finalmente el que tiene el vino. Los que comulgan gusten 
en tres meses las tres cosas. didendo el que distribuye: En Dios 
Padre omnipotente. El que recibe rcsponda: Amin. Y en el Seftor 
JerucriBto y en el Espiritu Santo y en la santa Iglesia* (cf. Solano, 
l.c., I p. 120  n.174).

San Efk6n: «Jesus tomb en sus manos al principio pan ordina
rio, y lo bendijo, lo signb y lo consagrb en el nombre del Padre y 
del Espiritu Santo, y lo partib y lo distribuyb a bus discipulos...» 
( S e r m . 4; Solano, l.c., I p.263 n.346).

San Girilo de JerusalAn: «Despuis que noB hemos santificado 
a nosotros mismos con estos signos espirituales, invocamos al Dios 
anoador de los hombres para que envle su Santo Espiritu sobre la 
cracibn, para que haga al pan cuerpo de Cristo y al vino sangre de 
Cristo» ( C a te q u e sis  m istagdgicas V; Solano, l.c., I p.329 n.483).

San Juan Cris6stomo: «En la celebracibn liturgica esti el Es
piritu Santo. Ocupa el centro Jesus y el Padre» (H o rn , sobre el c o -  
m ie n z o  d e  los hechos d e  los apdstoles; Solano, l.c., p.509 n.738).

San Cirilo de AlejandrIa: «Da gracias, esto es, alaba a Dios 
en form a de oracibn, declarando con ello que el Padre participaba 
y  aprobaba plenamente la bendicibn vivificadora que se nos iba a 
dar. Porque toda gracia y  todo don perfecto viene a nosotros del 
Padre por el H ijo en el Espiritu Santo. M as esta accibn era tipo 
de la oracibn, que debemos elevar fervientemente siempre que va- 
yam os a ofrecer la  gracia del don mistico y  viviheador; lo cual, en 
realidad, solemos hacerlo» (Com. in b e .; S o l a n o , l.c., II  p.379 
n.609).

Tam bien aparece esto elocuentemente mostrado en los form u
larios liturgicos:

Orariones.— L a  antigua general es que la oracibn vaya dirigida 
al Padre por medio de Cristo. E l concilio de Hipona del 393 decreto 
d e  u n  modo absoluto, no obstante el peligro inminente del arria- 
nism o, que «cum altar assistitur, semper ad Patrem dirigatur oratio» 
(M a n s i , I I I  884). T iene esto su fundamento en la Escritura (Col 3, 
165s; E ph  5 , i 8ss). Y  se observa siempre aunque no se le nombre 
de Padre, sino simplemente con el nombre de Senor. Aunque en 
el N uevo Testam ento se considera tambien al Hijo y  al Espiritu  
Santo como Dios, sin embargo se reserva esto principalmente para 
la prim era persona de la Trinidad (Col 3 , i 6s s ; 1 Petr i,3ss). M uestra 
esto tambien la simple conclusion de la oracibn: Per Christum 
Dominum nostrum, tan comun en el Nuevo Testamento (1 lo  2 ,1 ; 
R om  3,4; Heb 7,25; lo  13 ,16 ; 16,23), >’ en multitud do oraciones y 
doxoiogias incluidas en los escritos patristicos.

Con ocasibn de la polemica antiarriana, segun opinion hoy 
m as probable, sc amplio csta conclusion y sc introdujo on ella al 
Espiritu  Santo explicitamentc y  se expreso con viveza lo que sc
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refiere a U-vida lntratrirutAriar In  unitate Espiritus San ctv.D eu s, 
qui tecum v ivet et regnat,;* *»«*•'> *• «»t * rA W vyfolH tm l 'iikta-

M as no siempre ec conserva esta estructura dominante en la 
liturgia, pues existen, aunque en tin porcentaje m uy >inferior» Ora- 
cior.es di rigidas a Cristo, a causa .de las contiendas cristolbgicas. 
E n  Oriente aparecen los primeros ejemplos en las Constituciones 
apostdlicas (b.iv  o v ), y  en Occidente en el sacramentario gregoria- 
no, dondc sc encuentra una serie de oracioneB en las quc el Deus 
o Dominus a quien ee dirigen es el Hijo, y  por eco terminan con la 
conclusion qui v iv is  et regnas...

Segun Jungm ann, existen en la actualidad cerca de un miliar 
de oraciones dirigidas al Padre, y  sOlo sesenta y  cuatro dirigidas al 
Hijo, de las cuales diecisiete originariamente se dirigieron at Padre 
y posteriormente se aplicaron al Hijo.

L a s  doxologias.— Siguiendo la costumbre de la Escritura, espe- 
cialmente del N uevo Testamento, la Iglesia admitiO m uy pronto 
en su liturgia las doxologias, o frases laudatorias en honor de Dios. 
Todavia subsisten algunas que datan de los primeros siglos, como 
el G loria  P a tr i, el Gloria in  excelsis D e o ..., adem&s de las incluidas 
al fin de los himnos y  de las oraciones, incluidas las aniforas o canon.

Aunque existen en las doxologias matices m uy diversos, todas 
estan formuladas segun la perspectiva cristolOgico-trinitaria de que 
se ha hablado antes, aunque tambiOn en ella se refleja la contienda 
antiarriana; m is aun, las doxologias ocuparon un lugar importante 
cn dicha polemica.

Antes de la contienda referida, las doxologias estaban calcadas 
segun el esquema antes dicho. San Justino dice, por ejemplo: 
«Nosotros, por todo cuanto nos nutrimos, bendecimos al H acedor 
de todas las cosas por medio de su H ijo Jesucristo y  por medio del 
Espiritu Santo» fA pol. I 1,67). O rigenes recomienda que la oracion 
se concluya «alabando al Padre de todas las cosas por m edio de 
Jesucristo en el Espiritu  Santo» (D e orat. 33); en el sacramentario 
de Serapion se concluyen las oraciones de este modo: «Te damos 
gracias, te rogam os... por medio de Cristo en el Espiritu Santo, 
y  por medio del cual sea a ti la veneracion en el Espiritu Santo 
ahora y  siempre en los siglos de los siglos». Y  en las Constituciones 
apostolicas: «A ti se debe la alabanza, a ti se debe el himno, a ti 
sc debe la gloria, D ios y  Padre, por medio del Hijo en el Espiritu  
Santo en los siglos de los siglos. Amen».

Despues de la contienda antiarriana, las doxologias nuevas re- 
fiejan mas bien la unidad de la naturaleza en las tres divinas per
sonas. Las que subsisten de las antiguas han sido modificadas 
segun el esquema moderno, asi, al Gloria Patri sc le anadio el 
Sicut crat...

Anafcra  o canon de la misa.— C asi todas van dirigidas al Padre 
por meuio de Jesucristo y con explicita meneidn del Espiritu Santo 
cn algunas de cllas, al menos cn la conclusion. L a  mas antigua 
quc sc conocc, la anafora do San Hipblito, dice asi: *Tc damos gra
cias, job Dios!, por medio de tu amado siervo Jesucristo, que T u
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nos has etwiado en los ultimo* tiempos como Salvador, Redcntor 
y mncnsajero de ttt bcndad, el cual es tu Verbo..., y te glonficamos 
por medio de tu siervo Jesucristo, por el cual a ti la gloria y el 
honor con el Esplritu Santo en tu santa.lglesia, ahora y en los 
siglos de los BigloB. Amin»,

Mds adelante, con las contiendas cristoldgicas, se llegd a dirigir 
la andfora a Cristo, especialmente en las liturgias de Egipto.

E n  el canon romano actual la mencidn del Esplritu Santo solo 
aparece en la doxologfa final del mismo; pero, Begun prcstigiosos 
liturgistas, como Jungmann, Righetti j  otros, se hada tam biin  
mencidn del Esplritu Santo antes del Supplices te rogamus...

San Am brosio dice a  este respecto: « ;C6mo puede decirse que 
el Esplritu Santo no posee entcramente la naturaleza de Dios, si 
E l, junto con el Padre y  el Hijo, es nombrado por los sacerdotes 
en el bautismo y  es invccado en las oblaciones y  celebrado junto 
con el Padre y  el H ijo.,.?» (D e Spir. Sancto 3 ,16 : P L  16 ,80 36 ).

Sacramentos: a) Bautismo.— Entre los documentos antiguos que 
manifiestan el cardcter cristoldgico-trinitario del bautismo, uno de 
los m is  expresivos se encuentra en la Demostracidn de i a pre- 
dicacidn apostdlica, de San Ireneo (hacia el ano 200). L o  mismo 
aparece en la Traditio de San Hipdlito. L a  fbrmula del bautismo 
ha sido siempre trinitaria por expreso deseo de Cristo.

b) Confirmacion.— Son muchos los textos de la liturgia antigua 
y  m oderna que ponen de relieve el caracter trinitario de la confir
m ation. Los Santos Padres los han recogido en sus obras y  lo han 
expresadc elocuentemente: «Recordad— dice San Am brosio— que 
habeis recibido el signaculo espiritual, el Espiritu de sabiduria o 
de inteligencia... Guardad los que habeis recibido. Dios Padre te 
ha senalado, Cristo te ha confirmado, dando a tu corazon la fianza 
del Esplritu, como has escuchado en la lectura del Apostol» (De 
mysteriis V II 42; De sacramentis I II  2,8).

c) Penitencia.— San Am brosio asegura que el perdon de los 
pecados se otorga «en nombre del Padre y  del Hijo y  del Espiritu 
Santo* (De Spiritu Sancto 3 ,18 ,13 7 ), y  asi se expresa cn la formula 
actual de la absolucion.

d) Orden.— El caracter cristologico-trinitario en el sacramento 
del orden aparece de modo especial en los prefacios consecratorios 
de los tres ordenes superiores.

Tam bien aparece en los demas sacramentos, pero con menos 
relieve.

Se encuentra tambien en multitud de sacramentales, especial
mente en los consecratorios..., en la Commendatio animae; en los 
ciclos liturgicos, sobre todo en cl nras antiguo: el dc Septuagesima- 
Pentecostes.

En fin. en la liturgia, en general y en particular, aparece con 
caracteres m uy vivos que el l ’adre, ci Hijo y el Espiritu Santo 
constituyen el centro dc la vida do la lglesia y  dc toda la historia 
sugrada. Por cso San Ambrosio sc expresaba dc csta mancra: «Por 
todas partes, el Padre, el Hijo y  el Espiritu Santo; u iu  operacion,
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una acci6n santificadora; aunque exista, segiin p i n e e ;  alguna oosa 
espedal para cada persona..'. T u tie n e s de especial que es Dios (el 
Padre) quieti te ha llamado, miefttras en el bautismo. de modo 
especial, has sido crucificado con Cristo, y . por lo mismo, cuando 
has recibido de m odo especial el sello espiritual. ve que existe 
distinddn de personas,’ pero todo el misterio de la Trinidad estd 
unido» (D e Sacramentis V I

Hay que hacer notar que existen dos modos de exponer el mis
terio trinitario: el que parte de la unidad de naturaleza y  el que 
parte de la distincidn de laB personas. L o s dos son ortodoxos y  
Bumamente interesantes para la explicacidn de la liturgia en toda 
su prafundidad; pero la forma segunda estA m is en consonanda 
con d  modo con que la Escritura nos presenta el misterio de la 
Santisima Trinidad, es decir, fijindose principalmente en los actos 
apropiados en cada Persona determinada en orden a nuestra sal- 
vacidn, y  a la vex nos indica el modo de actuar nosotros. L a  Escri
tura no nos bace u na exposicidn ontoldgica de la vida trinitaria en 
Dios, sino m is  bien nos dice qu6 significa cada una de las Personas 
para nosotros, cu il su parte como especifica en la historia de las 
relaciones de Dios con el mundo y  de nuestras relaciones personales 
con Dies.

Si se entendiese mejor la liturgia, seria esto cl mejor medio para 
hacemos penetrar y  mantenemos en estas maravillosas realidades.

Tambien se ha de tener presente que en ese modo de considerar 
la Trinidad esti ante todo el Hijo encarnado, Jesucristo, visto en la 
encarnacion misma y  en su obra en el mundo o en relacidn con la 
encarnaci6n y  la redencion 34.

$ 2  'P.t.' 'CUMTIONE9 GENERABIS DX UVU&Ott1

C apItulo 4

L I T U R G I A  Y  V ID A  C R I S T I A N A

El movimiento liturgico ha tenido siem pre un fin pastoral: 
llevar la liturgia al pueblo y  el pueblo a la liturgia. Pero desde el 
pontificado de San P io  X  ha crecido considerablemente ese caracter 
pastoral del m ovim iento liturgico. Por eso, un  manual de liturgia 
sagrada destinado principalm ente a los aspirantes al sacerdocio y  
a los que de alguna m anera se dedican al apostolado, tanto religiosos 
como seglares, no debe pasar por alto el caracter pastoral de la li
turgia ni dei m ovimiento liturgico en especial.

I .  L i t u r g i a  y  p a s t o r a l

Entre todas las nociones que se han dado de pastoral, la mas 
acvrtada nos parece la que presenta el P. Vagaggini en su obra 
El sentido teologico de la liturgia 1 : «Pastoral es el arte de conducir

, 4  V a g a c c s n i ,  o . c . ,  p .  1 8 4 - 3 3 3 .

1 Ed. cspdiiola, B A C , p .7653s.
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el pueblo a Cristo y  conservarlo en E l  a travis de lcm medios indi» 
cados por el miamo Cristo, junto con los determinados por la Iglesia 
y  con aquellon que evcntualmente impone o sugiere conto meyores 
ia  misma naturalcza y  las condiciones concretas del pueblo*.

E xp licacid n .— L a  paBtoral es un arte. Como tal, ha de eBtar 
en intima relacidn con la ejecucidn efectiva de la facultad operativa 
a la cual tiende y  en la cual se realiza. N o b61o ha de pretender 
conBcguir el fin propio, sino que ha de mirar a los medios de que 
dispone y  las circunstancias en que se los ha de utilizar. A 1 variar 
dstas ha de adaptarse al cambio, pues de lo contrario no podria 
obtener el fin para el cual Be instituyd. Como en todo arte deter - 
minado, hay en la pastoral algo inimitable y  algo mutable. E l  
elemento inmutable de la pastoral lo oomponen el fin de la misma: 
conducir el pueblo a Cristo y  conservarlo en El, y  viceversa; los 
medios determinados por el mismo Cristo como indispensables 
para conseguir dicho fin: como los sacramentos, la misa, la estructura 
jerirquica y  mondrquica de la Iglesia...; la naturaleza del hombre. 
E l  elemento m&s o rnenos mutable lo constituyen las disposiciones 
contingentes, ya habituales o momentdneas, del pueblo que hay 
que conducir a Cristo y  conservarlo en EI, y  los medios positivos 
de institucidn eclesiistica determinados libremente por la Iglesia 
como concretizaciones particulares de los medios impuestos por la 
naturaleza o por la libre voluntad de Cristo. Como se ve, la liturgia 
entra tanto entre los elementos inmutables como entre los mutables.

L a  pastoral, pues, como arte, ha de adaptarse a las disposiciones 
y  circunstancias del pueblo fiel, manteniendo siempre firme y sin 
quiebra de ninguna clase lo que en ella hay de inmutable. M ejor: 
e l arte pastoral ha de consistir en la adaptacion de la accion pastoral 
a  las disposiciones circunstanciales del pueblo fiel, salvando lo que 
existe de derecho divino. Esta adaptacion puede hacerla la Iglesia 
o los delegadcs por ella para realizar la mision de la pastoral. Los 
ultimos siempre han de atenerse a las prescripciones de la Iglesia 
o  pedir las dispensas necesarias cuando se trata de los elementos 
m utables eclesiasticos de la pastoral.

E l arte pastoral tiene por fin realizar y conservar el encuentro 
entre el hombre y  Dios. T a l encuentro sc hace cuando el pueblo 
recibe la santificacion de Dios en Cristo y  responde como debe a 
ella. Como la santificacidn de Dios y  la respuesta del pueblo pueden 
tener grados diversos, el arte de la pastoral ha de hacer que se 
alcance el grado mas perfecto posible. No sole que se evite cl 
pecado mortal, sino que se consiga el grado mas perfecto en la 
v id a cspiritual.

fL a  pastoral presupone, naturalmente. entre otras muehas cosas, 
que D ios trata a los hombres segun la ley de la salvaeion cn comu- 
nidad; que esta comunidad es la cen.tmidad eelesial ierarquica- 
mente constituida, en la cual Dios obra sobre los hombres mediante 
otros hombres, sus delegados, a los euales incumbe prestar, con 
ese titulo, su obra instrumental a Cristo y ser de este modo pastores

« . 4 . * MtUKOIA y VIDA CKISHANA
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bitfa d  Pastor supremo, Cri&to; que-D ios .mismo ha determinado 
hasta: dcrtrr punto las modalidades y  Jo s  caminoB del encuentro 
con los hombres y  ha dejado ulteriores determinaciones a la Iglesia; 
que Dios misrho, en Gristo, obra externamente en la Iglesia por 
medio de la accidn de los pastores e internamente con su graciai 2.

L a  liturgia, centro, m eta y  fu en te d c  la pastoral.— E l camino 
por el que Be ha de realizar el encuentro entre Dios y  el hombre no 
se ha dejado a  la libre voluntad del hombre, sino que Dios mismo, 
hemos repetido ya  muchas veces, lo ha trazado, y  n o e s  otro que ei 
de la liturgia. D e  este modo la liturgia no es s6lo meta de la pas
toral, sino su centro y  bu fuente primordial y  la m4 s eficaz. Realiza 
esto la liturgia a causa del .opiis operatum y  del opus operantis E c 
clesiae. Por lo cu al se puede afirmar que la meta de la pastoral se 
alcanza plenamente no ya por medio de la liturgia, sino, con mayor 
exactitud, en la Uturgia. Esto es m uy conveniente que Bea tenido en 
cuenta. E n  estos ultijnos tiempos, al revalorizar cl cardcter pastoral 
de la liturgia, Be cortia el peiigro de invertir el orden. Por eso los 
liturgistas mas de una vez dejaron oir su voz, poniendo las cosas 
en su punto. Hem agger, por ejemplo, deda sobre esto: «La co- 
munidad tiene su prjncipio de vida en el altar. T od o  trabajo de la 
comunidad lleva al altar, a Cristo, y  del altar obtiene su fuerza. 
M as la comunidad en el altar induce de nuevo a la comunidad en 
la vida. M eta y  fin de toda comunidad cristiana es, por una parte, 
dar expresidn a la nueva unidad sobrenatural fundada con el bautis- 
mo y  la eucaristia; por otra, conducir a esa vida sobrenatural a la 
Iglesia, a la liturgia, a la misa, a la eucaristia» 3.

Las objeciones que se presentaron un tiempo a esto han sido 
poco consistentes, y  hoy nadie las tiene en cuenta, porque precisa- 
mente se ha visto que los casos que se proponia tenian m ejor solu- 
cion dentro de la liturgia que fuera de ella. D e todas formas, siendo 
en el cristianismo cosa tan fundamental la liturgia, como hem os 
mostrado antes, no puede existir n ingun apostolado dentro del 
mismo sin suponerla.

L a  liturgia, m e d io  d e la pastoral.— Hemos dicho que la li
turgia es el centro, fin y  fuente de la pastoral. M as tam bien se la 
puede considerar como medio, aunque en realidad esto sea secun
dario en la liturgia. Realiza esto la liturgia:

a) Por su eficacia psicologica, ya  que ensena obrando. L a  litur
gia es una catequesis, acci6n incluso para los intelectuales, pero 
mucho mas para los que no lo son tanto.

b) Pot ser una enseiianza continua, dura toda la vida. L o  cual 
es muy ventajoso, pues una buena parte de los fieles deja de asistir 
ai catecismo y  a otros actos docentes; pero, como han de asistir a 
ciertos actos cultuales en tiem pos determinados, puede en tales 
actos recordar, ampliar y perfcccionar su formacion religiosa. Los

-  Ib id ., P
} Solidabit d cuttuficu, vers, ituliana, ed. Paoline (194$) p i445s.
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misioncroB dc China han podidoapredar «sto al prohibitae en 
aquella nacidn todo acto docente a  los catblicoB,

c) Por su valor misionero. Aunque la liturgia pertenece en pri
m er lugar a los iniciados, sin embargo tiene ella una gran fucrza 
d e atraccidn cuando se la celebra con dignidad y decoro, Muchaa 
conversiones sc han iniciado durante la celebracidn de la liturgia. 
Adem&s, por ser ella el centro de un ambiente cristiano, lleva con- 
etgo una gran atraccibn y  fucrza de expansidn. Es interesante, desde 
este punto dc vista, el siguiente testimonio dei misionero jesuita 
P . Hofinger en el congreso de Lugano de 1953: *Cuando hablamos 
d e la importancia apostblica, pastoral, catequistica de la liturgia, 
h ay que temer lo que podria llamarse una traicidn de la liturgia 
misma, y  seria el mantener que, al menos en las misioneB, ella 
pueda y  deba ser auxiliar de la predicacibn. E n  modo alguno: si 
alguna de las dos ha de ser auxiliar respecto de la otra, esto no ha 
d e corresponder a  la liturgia respecto de la predicacion, sino a la 
predicacibn respecto de la liturgia... Mas, en fin de cuentas, en 
nuestro trabajo apostblico hemos de tener por mira claramente la 
gloria de Dios: toda ia concepcidn de la religibn es teoc&itrica. Si 
miramos bajo este Angulo nuestro trabajo misionero, y  no s6lo 
misionero en sentido estricto, se veri claro que la liturgia, culto 
del nuevo pueblo de Dios, esta. con razon en el centro de todo 
trabajo m isionero... Para formar el pueblo de Dios en un verdadero 
cristianism o, una buena e inteligente participacion en la liturgia es 
mas eficaz que cualquier catequesis... Hoy en China hemos perdido 
practicamente todas las escuelas..., y  esto es tanto peor cuanto que 
nuestro metodo misionero se basaba casi totalmente en la escuela... 
V ino la persecucion, y  el pueblo se quedo sin nada. Si se hubiera 
previsto con tiempo, el pueblo tendria ahora la liturgia de la palabra, 
la posibilidad de funciones, si no liturgicas, aliturgicas, pero calca- 
das sobre la misma liturgia, y  sobre todo en chino, con buenas lec
turas, con las cuales podria formarse todavia el cristiano... Hemos 
de ver aqui, despues del valor catequistico de la liturgia, su valor 
social... Es rnuy importante que el pucblo de Dios, reunido en la 
m ism a iglesia para celebrar los mismos misterios, se funda en una 
verdadera e intima comunidad familiar, para no quedar surnergido 
y  absorbido por la mayoria pagana... Incluso en la celebrada mision 
d e China, que es entre las mejores, hasta ahora solo puede hablarse 
dei uno por ciento dc la poblacion. Pensad en ia pesima influenda 
d e la mayoria pagana, contra la cual una infima minoria ha de estar 
solo sobre la defensiva, mientras nosotros hemos de conquistar 
otros al cristianismo. ; Quanta vitalidad ha dc tener para esto nuestro 
cristianism o! Hemos de sentirnos vivamente pueblo de Dios, y 
sere mos fermento pedereso. Pero :de der.de sacar esta fucrza sino 
de la liturgia : * 4

4 NVtvssifJ e sr. ’ i’ ;vr (<i d it iu s ic w ?  Uftiu /<\:V m-j.V l h d . /*::*>;•:«: Alti Jc! Ill Con
c*r> .< o  vi: L o c a t i o  b K 5 '  p . m - S C f *  C Y  T .r v : d f  /  *; 1 :V T t i

*.•»** i-:. i u \ , I  A  r , : : !  .1 v \  v ‘*sav i: I . > i o .j V
1*. I V n u H U, i. Y \ J V :  *•» . il'V... V
L. Hos.’ysk. Q’tfl.pus «:u ivint >*n If U' toiVtft* i r ft iu?id. ( Kl. T u -

C.4.- MtVHOIOY- VIM CRIflMANA ,,05

www.obrascatolicas.com



9.1. CUKSTIONEfl OXXUUUM W UTU&OU06
d) For lo qua alia puede significat y significa cn orden a la uni6n 

de las Iglesias separadas, como se ha escrito en el capitulo anterior.
e) Porque vivifica la parroquia, ya que acentric en ella el sentido 

de comunidad y  de incorporacirin al Cuerpo mistico de Cristo, 
participando en la acdrin litrirgica y  viviendo el misterio de Cristo  
y  de su Iglesia.

f)  Porque ayuda a crcar una concienda sodal y  comunitaria.
g) Porque aumenta la consideraddn y  estima del pastor y  del 

jerarca de las feligreslas, de las diricesis y  de la Iglesia universal, 
al verlo revestido de tantos poderes sacerdotales...

N o  agotamos la lista. Pero los puntos sefialadcs son suficientes 
para mostrar c6m o la liturgia puede servir de medio al pastor de 
almas para conducirlas a la participacidn m is  efectiva y  vital de la 
misma liturgia, centro, fuente y  fin de la pastoral, porque en ella, 
como en un lugar privilegiado sobre cualquier otro, se lleva a  cabo 
la uni6n entre D ios y  el hombre, o lo que es lo mismo, el encuentro 
entre el hombre y  Cristo, para ser incorporado en su Cuerpo mistico 
y participar de su naturaleza divina y  asf llenar el fin para el cual 
fu i creado.

II. Pastoral del movimiento liturgico

Podemos resum ir la pastoral del movimiento liturgico en esta 
frase ya comun: «Llcvar el pueblo a la liturgia y  la liturgia al pueblo». 
Es decir, form ar al pueblc para que pueda percibir la gracia divina, 
que desciende a raudales por la accidn liturgica y  adaptar algunas 
formas de la accidn liturgica al pueblo de nuestros dias, siempre 
en absoluta dependenda de la jerarquia de la Iglesia. I. I.

I. L l e v a r  el p u e b lo  a la  litu rg ia

Lo primero que se requiere es que aquel que ha de conducir el 
pueblo a la liturgia este bien enterado de lo que es la liturgia. Nemo 
dat quod non habet. Por oficio incum be al sacerdote la m ision de 
llevar el pueblo a la liturgia. Por consiguiente, todo sacerdote ha de 
tener una seria formacidn liturgica para poder cumplir perfecta- 
mente con su oficio de pastor. M as, aunque de hecho nunca tuviere 
cura de almas, por el mero hecho de ser sacerdote, es decir, persona 
habilitada para el culto divino, habia de dar a su form ation lituigica 
una importancia capital.

MANN, Die liturgie missionarisch geschcn (Freiburg, Herder IQ47); G. v a n  B e k k u m , La reno
vation liturgica al scrvicio de las mi stones, relation en el Congreso de Asis de 1956 ; cf. F u  X U  
v la liturgia pastoral... (Toledo 1957) p.147-167.
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i. Formac!6n littirgica del i&cerdote
L a  necesidad de la formaci6n liturgica del sacerdote ha aido 

intensamente seflalada por los Sumos Pontifices y  demds elementos 
d e la  jerarquia. L a  lnstrucci6n Mentis nostrae dice a este propdsito: 
«Las enseflanzas encerradas en los miBterios del afio litiirgico que 
a todos proponemos deben ser meditadas espedalmente por vos- 
otros, sacerdotes, que con el sacrificio eucarlstico y  con el oficio 
divino tennis una parte tan importante en el desarrollo del ciclo 
litiirgico*.

Esto 9upone una seria preparacidn en los afloB de seminario 3. 
E l Directorium Seminariorum dice a este particular. «Prociirese se- 
riamente la formacifin de los seminaristas en la misa, en los sacra- 
mentos y  en el aflo litiirgico. Cuiden los superiores de imbuirlos en 
el esplritu de la liturgia sagrada, a fin de que, conviviendo m is  
estrechamente con la Iglesia, participen m is fructuosamente en los 
misterios de Cristo, de la Santlsima Virgen y de los santos, fuentes 
de perfeccidn y  de vida cristiana».

E l cardenal Suhard destacaba en 1946 el lugar privilegiado que 
la liturgia debc ocupar en la espiritualidad del sacerdote, y  sena- 
laba la necesidad de «penetrar en su esplritu, para que ellos, que 
son los depositarios de la oracidn de la Iglesia, sepan vivir y ali- 
mentarse de ella*.

Y  M ons. Bazelaire: «Dado el movimiento que entre los fieles 
ha surgido hacia una mds profunda participacidn en los misterios 
de la Iglesia, el sacerdote debe estar compcnetrado del esplritu de 
ia liturgia, para ayudar a vivirlos y  para aprovechar el mismo este 
medio de enriquecimiento espiritual*.

M ons. T a r ancon: «EI sacerdote necesita de una formacion li- 
turgica esmerada— no s6lo ceremonial— que le capacite para reali- 
zar con toda dignidad su oficio»6.

Esto en cuanto a la teorla. ;L a  practica es una autentica reali- 
zacion de esos principios reiteradamente recordados por la jerar
quia? Todos cuantos han tratado seriamente la cuestion, incluso 
con encuestas hechas entre los seminarios de una o varias naciones, 
no se han mostrado m uy halagiienos sobre la formacidn liturgica 
que en los seminarios reciben los sem inaristas7. En comparacion

5 A l is e d a , en su articulo La forrr.acien litu rgica del sacerdote: «Liturgia» (Silos 10 54 ) 
P o 3  iss, dcsciendc m is aba jo aun y se traslada a la formacibn liturgica del futuro sacerdote 
cn su prepia parroquia y  hogar. Antes de ir al seminario ha debido vivir el seminarista la 
vcrdi.dera liturgia, conforme a sus aptitudes, en su prorio pueblo, en el culto diario y do
minical celebrado en su propio temple*. I impio y asead.o en todos sus element os...

D El sacerdote h,\v y  cl mundo nodem \  ec. Sigueme ^Salamanca 1959) p.141 ‘» Fio X II cn 
1 1 Mediator Dei, cd. Siguexne. n.242ss.

7 J .  S avvac.l , Fo»matron utm .̂ijue au crand se «F.uois. et Lit.» (1947) p.t3iss;
Vie cu sewnaue 'ITi.its L :  ibid., p j  . C  G a rc ia  G a m p  In', La liturgia y  el

r.-'c : *1 if.src a*. 4 tSs'.o* io.*o> p A. l'H rs a ’ L inu. iV? *5 soJnre una encuesfa 
5 'b 'c  1%: i iL :  o ;  i v de , : ;  i j - y i  . •Seniinut*.*>•, 3 v i950)

cf. «Linirpia». t2 (Silos 10̂ 7) P  tt*Css; A. Srcvu. Ln piedad htiirgica en los serninu- 
*: *•. en ei Xaci '” '*. do lYttiVciv' \ \po>vd.id\ A.t.is de! mismo vol.2

1?. l a a»; 1 Pi’uO^o c.bv irv o : .‘ifmgw e r  Y>* >.'*♦:? uai:os «Lituigi.u,
15 .Sdos ig>>* p.ujss; 11. Jenny, i' /ic ’u.» *.1 de 2Y\sc:ip:enu**:f «Quest,
lit. or paroh \ 37 p 2Pt»-2t?: V. P onvofuk, .A.f -*r: [jtur^r^e et saintete sacerdotale:
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con ia formacibn liturgica que reciblan los seminaristas en losafios 
anteriores, unos mds, otros menos, ciertamente que se ha conseguido 
algo en losiseminariosr y  sobre todo se ha abierto ya el camino, que 
estaba antes, m uy cerrado. Cierto tambten que no faltan .Buperiores 
que se han propuesto con empefto conoeguir esa formacidn littirgica 
de sua Beminaristas y, han trabajado en ello durante varios aftos; 
pero ello3 mismos han confesado que el fruto ha sido relativamente 
poco. T od o  esto no es de extrahar. Dom  L .  Beauduin, gran cono- 
cedor de todo cuanto a la liturgia se refiere, escribid en cierta oca- 
si6n que el trabajo de liturgizacidn en general ha de ser lento, y  sus 
frutos m is  lentos todavla, pues ta desliturgizacidn ha tardado siglos. 
E l consuelo mayor que se puede tener actualmente es en la actitud 
tan decidida y  eficaz en muchos, que generalmcnte muestran los 
reverendlsimos ordinarios, los formadores de los aspirantes al sacer- 
docio y  los maestros de las casas de formacidn de los religiosos.

Causas de la deficiente formacidn liturgica en los seminarios. 
Ademds de las que han motivado la desliturgizacion general del 
pueblo, o tal vez como consccuencia de ellas, se pueden enumerar 
las siguientes:

1 .  * Tiem po m uy reducido dedicado a la ensenanza de la litur
gia en la actual Ratio studiorum.

2 . * Exposicidn tedrica fria  y  sin vida, basada generalmcnte cn 
las rubricas, a la que se ha anadido hace relativamente pocos anos 
alguna nocibn de tipo histbrico y  arqueologico (Guencau).

3-a L a  liturgia, clasificada entre las materias apenas cstimables 
bajo el concepto de teologia pastoral (Guardini).

4 . * D essstim a y  negligencia durante mucho tiempo (L . Beau
duin).

5 . " Cuestibn sin im portanda, cuyo aprendizajc se resum ia en 
unos cuantos ejercicios prdcticos de ceremonias y  en tratar de 
hallar el numero dureo dei martirologio y  el computo eclesiastico 
(Mons. J . Nabuco).

6. “ Am biente liturgico dei seminario pobre (H, Jenny).
7-a Profesorado no preparado de antemano, sin una capacita- 

ci6n especial, sino unicamente con la que cllos mismos se haccn 
antes de la clase. Influye tambien mucho en esto que con frecuencia 
se encomienda la clase de liturgia ya a uno, ya a otro.

8.a Piedad liturgica dei seminarista deficiente (Suquia, Jenny...).
9-a Biblioteca poco nutrida en obras liturgicas.
Ciertamente, algunas de estas causas estan ya superadas en no 

pocos seminarios y  se tiende a la supcracion de todas. M as qu.'da 
aun mucho por hacer.

P rin cip ios d e un a b u en a fo rm acio n  litu rg ica  cn  los se m in a 
rios.— Es una labor que no incumbe solo al profesor de liturgia ni 
a los encargados de la disciplina y direction dei seminario, sino una 
Labor de conjunto de todos los que en cierto modo esi an rclacionc-

•I.a  Maiora Dieu*, 4 (1945) p .93ss; R  PtuciNGTOK, Lrs i.-Vs <•; .’a *I.cs Qv.cst.
L it. et Paros.*, 10  (1934) p .29-32 .
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dos con .la formacibn integral del futuro sacerdote,. C on  r^zbn
D . G . S . Alifleda hace depender Ja formacibn liturgica del seminaris- 
t a  tambibn de au propio hogar y  vida parroquial anterior a su entra- 
d a  en el seminario,

Prindpalmente incumbe, naturalmente, a los Buperiores del Be* 
minaiio, director espiritual, profesor de liturgia, profesorca de los 
cursos tcolbgicos, espedalmente los de dogma, moral, exegesis bi- 
blica, patilstica, historia eclesiistica, arte sacro, canto liturgico. 
M u y  acertadamente ha escrito Roguet: «E1 movimiento liturgico no 
consiste unicamente en una mayor inteligencia de las rubricas, o en 
una restauracibn del canto gregoriano, o en la estbtica de los orna- 
mentos sagrados. E l movimiento liturgico abarca toda la cultura 
cristiana: biblia, patristica, teologfa, pastoral, arte sagrado, canto... 
P or tanto, digdmoslo de paso, para crear un movimiento liturgico en 
los seminarios, no es suficiente aumentar las lecciones de liturgia 
propiamente dicha. Esta restauracibn reclama uh cambio de orien- 
tacibn en toda la ensefianza» s.

E n  el medo de realizar esta restauracibn algunos son demasiado 
radicales, lo cual ciertamente no conducird a nada util. L a  renova- 
cibn ha de ser progresiva y  dependeri mucho de las universidades 
donde se forman los futuros profesor es del seminario. M uchos de 
ellos van aportando ya nuevas formas y  nuevos puntos de vista en 
la ensenanza del dogma, moral, exdgesis...

Ante todo se requiere una presentacion total y  cientifica de.todo 
el misterio de Cristo, sin romper nada de su unidad ni en la expo- 
sicibn ni en el metodo. E l cristianismo es principalmente una reli
gion de salvacibn, una oeconomia salutis realizada en diversas fascs 
fntimamente unidas: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vida 
sacramental o liturgica, Jerusalen celeste. O lo que es lo mismo, la 
presentacibn de la revelacibn como una historia sagrada: la historia 
d e  las intervenciones de Dios en el mundo y  las respuestas de los hom- 
bres a Dios y  su conclusion final en la eternidad. En  el momento en 
que toda la eusehanza del seminario estuviere iluminada a la luz de 
estos principios, haciendo notar el lugar que a la liturgia correspon- 
de en la historia sagrada y  en el misterio total de Cristo, la formacibn 
liturgica del seminarista habra aumentado considerablemente. J a 
m as habra vida liturgica en los seminarios sin el conocimiento del 
m isterio central de la redencibn, sin profundizar en la teologia sa
cramental, sin conocer en toda su extension, en cuanto es posible, 
al hombre, el misterio pascual de Cristo. A  su vez, dificilmente 
puede conoccrse todo esto si se ignora que esto mismo es reactuali- 
z.ulo en la liturgia y  en cl modo en que lo es. Esto interesa e incum 
be al exegeta al dar el sentido fuerte y  puro de la Palabra de Dios; 
til ieologo, al hacer la cxposicion de los dogmas; al historiador, al 
exponor los diversos actos do la vida do la Iglesia; al patrblogo, al ex- 
poner la doctrina de los Santos Padres, que siempre se ban movido

s Y u . i  s i  r J ,  r lr ili.fr , ii t  lu li iu tg u - : «Musiqce it Liturgu», 7̂ WOS-0 P--- 1’1 Is- Va- 
h.; cNpuosto esto mismu con mayor vietencion y dctalles en la parte cuatia tic su obra 

C.i ^ t n i id o  teolojciVo <ic  !%i lidngtii; F t  y liturgia.
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dentro He esc modo de concebir la reveladbn... Puede «sto armoni- 
zarse perfectamente con el mode de concebir y  explicar la teologla 
en el sentido escoUBtfco, el cual as! queda vigorizado y perfections* 
do, acentu&ndose la tinidad que existe en el plan de Dios, cosa que 
no esti cofnpletamente revalomada en el m itodo actual que gene* 
ralmente ae sigue en la ensefianza en el seminario.

El mismo profeso? de liturgia ha de tenerlo muy presente y ha- 
cer depender bu exposicifin de la misma historia sagrada o revela* 
ci6n, es dear, del aspccto teologico de la liturgia en general y de 
cada rito liturgico, sin descuidar tampoco el aspecto asc&ico, pas
toral, rubricistico, asi como la evoluci6n histdrica de los ritos.

L a  liturgia e n  el am b ien te del sem inario.— L a  liturgia no debe 
ser s6lo el objeto de una disciplina dentro del cuadro general de es* 
tudios, sino el principio de una vida. L a  ensefianza de la liturgia su- 
pone, desdc el seminario, una aplicacidn prdctica de acuerdo con 
la ensefianza dada. Esto siempre, pero de un modo especial los do- 
mingos, en las fiestas y  diversos tiempos del afio liturgico. U n  es- 
piritu liturgico, o m is exactamente, la vida eucaristica de la Iglesia, 
entendida dsta en toda su profundidad y  no s6lo en lo que se refiere 
al tabem iculo, ha de influir en toda la vida espiritual del seminario: 
lectura espiritual, oracifin, retiros, etc. Y  a este espiritu general se 
acomodari la direccifin espiritual, dentro de lo que ista  tiene de 
particular en cada caso 9.

L a  liturgia y la  pastoral.— L a  formacidn liturgica del semina- 
rista ha de ser de tal modo que no solo sea asimilable al seminarista, 
sino tambien que el mismo la viva y  pueda predicarla casi esponti- 
neamente en m edio de su pueblo; la liturgia ha de anim ar toda su 
accion sacerdotal. E s  la accion de la Iglesia, del pueblo de Dios; 
por lo mismo, no ha de ser ensenada solo como una ciencia capaz de 
enriquecer la inteligencia d e  los alumnos, ni como la fuente de una 
vida espiritual personal, sino tam bien como el medio que Cristo 
pondra en sus manos para salvar al mundo. E l fin de los cursos de 
liturgia ha de ser el de ayudar a los futuros sacerdotes a form ar a su 
pueblo por los misterios sagrados que el realiza. Es gran listim a que, 
generalmente, a los sacerdotes les sirvan poco los cursos que tuvie- 
ron en el sem inario para la realizacidn de su ministerio sacerdotal 
y  tengan que acudir a folletos de actualidad. E l seminario no ha de 
ser tanto una «escuela teoldgica» cuanto un «aprendizaje» o capacita-

9 En los seminarios m  a yores, la misa rezada siempre debe ser dialogada, conforme al 
modo cuarto de la instruccion de la Sagrada Conpregacion de Ritos del 3 de septiembre de 
195S. L a misa cantada ha dc celebrarse con toda pcrteccidn tanto en la ej ecu cion del canto 
como en las ceremonias. Las visperas, cantadas los doming os y  dias de fiestas. Para las ora- 
ciones de la manana y  de la nodhe se han editado en Esnaha formulas muy accptables, como 
las del seminario de Barcelona. No viene mal la celebracion de algun quo otro ejercicio pa- 
raliturgico vespertino. L a  celehraeicn de ias novenas, triduos, niesos..., ha de ser influen- 
ciada por el espiritu de la liturgia. sogun la monte de la Medier ^  l \ i .  Fs muy importante 
tambien para la formation hturgjca del seminarist a la construction y decoration de la capi- 
11a, la confeccidn de los ornament os, cl aseo y pulcritud en todo Io que se refiere al culto. 
La preparation de las distintas o tiempos htureicos medio de guioties rad infini
tos. . \lucho se ha hoc ho >a en esto aspccto. t u.iMmente ha sorpremlido en la visita 
que homos hecho a algun seminario cl gran entusia«mo y picocupacion por todo lo que a la 
liturgia se ivtiere y su participack'-n en L  misa.
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ci6 n  profesional, tma inici&ddn a  la accidn sagrada de la  Iglesia 10» 
c n  la cual el elemento cientlficoha de tener un lugar importante» 
p ero  n o  ea, n i mucho menos, el principal,

Sugeren clas p ara el m ito d o  q u e ae h a  de seguir e n  la  ense- 
fia n z a  d e la  liturgia.— L o s cursos de liturgia han de tener la 
seriedad de los cursos superiores. Se le dari m is tiempo del convc* 
nido. N os parece de buen resultado la clase scmanal durante los 
cursos de teologla, dejando para el ultimo m is tiempo, debido a las 
r&bricas, de la3 que se darin no solo los preceptos, sino tambien su 
propio sentido. Se procurari que sea un curso activo, en el que se 
enccmienden algunos trabajos de investigacibn relacionados con la 
materia que Be trata. Se harin constantementc sintesis dei conjunto 
d e  materias que se trate, porque esto aclara mucho y  prepara para 
la  pastoral. Se harin anilisis de textos liturgi cos: misal, breviario, 
ritual, en bus contextos literarios, histdricos y  liturgicos, y  se los 
com entari y  comparari, liaciendo resaltar su idea dominante. Se 
procurari estudiar, en cuanto sea posible, las fuentes de la liturgia 
y  los textos antiguos l l .

D espuis de salir dei seminario, el sacerdote ha de ampliar m is  
sus conocimientos liturgicos con la adquisicidn de obras sobre la 
materia, con revistas especializadas, con la  asistencia a los coloquios 
d e  pastoral littirgica u  otros congresos, semanas o reuniones seme- 
jantes. Esto es sumamente importante para aquellos que en el sem i
nario han tenido una formacidn liturgica deficiente.

A d em is dei sacerdote y  religioso, tambien los seglares pueden 
y  deben aportar su colaboracibn en el apostolado liturgico. P10 X II 
decia a este propdsito en la enciclica Mediator D ei: «Para que el 
pueblo cristiano pueda conseguir dones sobrenaturales cada vez con 
m ayor abundancia, instruidlo (se dirige a los obispos) con cuidado 
p o r  medio de oportunas predicaciones, y  especialmente con discur
sos y  ciclos de conferencias, con semanas de estudio y  con otras ma- 
nifestaciones semejantes, sobre los tesoros de piedad contenidos en 
la  sagrada liturgia. A  este fin tendreis, ciertamente, a vuestra dispo- 
sicion a los miembros de la Accion Catolica, siempre dispuestos a  co- 
laborar con la jerarquia para promover el reino de Jesucristo O. Por 
lo  mismo, tambien a ellos les incumbe la necesidad de una forma- 
cion liturgica seria si quieren secundar los deseos dei Papa.»

Supuesta la formacion liturgica dei sacerdote y  de todo aquel que 
trabaja en el apostolado liturgico de formar liturgicamente al pue
blo, es decir, de llevar la liturgia al pueblo, el primer acto es el de

w  K . J en n y , a.c., p.214-
1 1  Es l&stima que atari no abunden las publicaciones de textos y fuentes de la liturgia. 

Entre nosotros, lo mejor hasta ahora es Textos eucarisucvs <BAC.) y Chueienes de los primcios 
cris-tiinos, pubi i cadas en la coleccion Patmos. Probablemente el futuro dei movimiento li
turgico on Es pan a nos depara glandes sor prosas en esto aspecto.

12 C . da Silva, C. M., L a  /oimtuien iituigiou Ai >c:r u»:w:u; «Rv\. Ed- liiasilcira»,
vob i4  fasc.a (1054^ p. 128-344; C. S. A useda . La formacion litui dd sacci dote: «Liturgia*
($!**>* io54> P 3,uss. Pom  Ca<imiro tiene 0! e.ran merito do h.dvr dospertado un gran entu» 
sia.-mo por la liturgia pastoral a muchos s.Kordotos esput.oks. Sus lellcivs y publicae iones 
t ieaen un ca nictet pastoral ma read is imo.

13 Ed. Siguomo, n.248.

e.4 i u r u s o iA  y  visa  c r u t u x a
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crear la asamblea litiirgica o elds reforzarla y perfecdormla si ya 
mAs P menoa cxiate. w e t  , o, - - .. ,n . ii|f , ;

L a  prim era e indispensable condi ci6n de toda participacidn acti
va es la que los fielcs formen una unidad compacta e indivisible cntrc 
si y  con relacirin al aitar; unidn qde, aunqtie puramente focal y  ex
terna, es el signo inicial que para los mismos fielcs debc representar 
el misterio dc la asamblea en cuanto comunidad 14.

2. L a  A sa m b le a  liturgica

Se ha repetido mucho que los fieles no son espectadores, simples 
beneficiarios, sino actores de la celebracidn. M as este papel de los 
fieles podria ser concebido como un favor que se les concede, una 
tolerancia, o al menos como una intervencion individual de cada 
uno. U rge encontrar la  nocidn de asamblea, es decir, de una visidn 
comunitaria de la oracidn liturgica. Esto ha sido el resultado de la 
convergencia d c diversos intentos mds caracteristicos de la  vida de 
ia Iglesia en estos ultimos aftos. D e una parte, el hom bre actual, m uy 
sensible a los valores comunitarios, y  deseoso dc encontrar en la 
Iglesia de Cristo la satisfaccidn profunda de su  deseo, y  los tedlogos, 
que han subrayado vigorosamente el aspecto social del dogm a cris- 
tiano. D e otra parte, los misioneros, angustiados por las dificultades 
de conquistar las masas, reclaman urgentemente el rctorno a  una 
vida comunitaria de los cristianos como condicibn indispensable de 
la conquista y  perseveranda de los pueblos 1S.

Esta vida com unitaria no hay que fabricarla o inventaria. Existe 
en la asamblea liturgica. Solo hay que revalorizarla y  vivirla. Los 
historiadores dei culto nos han presentado unanimemente el domin- 
go romo el dia en que los cristianos han de reunirse en «asamblea» 16.

A sa m b le a , m isterio  d iv in o .— L a  asamblea lleva a la eucaristia; 
esta es su perfeccion, su punto culminante; la eucaristia siem pre ha 
sido la reunion por excelencia, la sinaxis. M as la eucaristia supone 
la asamblea ya  reunida; luego, si no penetramos en el car&cter co- 
munitario dc la asamblea, dificilmente conoceremos el aspecto co- 
munitario de la eucaristia.

L a  asamblea liturgica es un signo y  un simbolo de las realidades 
sobrenaturales: Ekklesia. E s la reunion en nombre de Cristo, en la 
cual aliud videtur et aliud intelligitur. Por lo mismo debe ser cstu- 
diada sucesivamente en el plano dei signo y  de las realidades signi- 
ficadas, es decir, en terminos patristicos y  escolasticos, como sacra
mentum y  como res sacramenti.

f*' R o gi:e t , T tv id !;u  a c  K i  Q s i n : \ ' u a  f j-n V riw it i p i c s c n t a d a  c n  el C o n g T c s o  l i t i u -

gico dt' Lu,r«*n-» U 0 5 -0 - Cf. *Litur^ia» 1955) p.3Ss$.
15  C l .  G .  M iciio n*n i a i \  P t iie b jk , m ij^ io ru iu  (P aris  10 4 5) p .4 1 - 9 1 .  Sc  ha

ir a Ju c id o  :d esp.ihot esta  o b ra .
1 °  $ .»b :e  esto  ha o c r i t o  co sas  m a t ru e x u s  M \ k i :m o r t , L j  a < a m b l c a  l i t u r g i c a ,  r n i s i c r i o  

Y  •: «La M aid e n  M icu*. 4 0  1 1 0 5 4 ’; p. A l i i  -c  lan u r.M  d e ipuc los p rin c ip a les  m a 
n uales de litu rp ia  (y  s e  h ala  va rio s)  h a y a n  d eteu id ad u  exp o n o r el sen tid o  d c la  asa m b le a  li-  
vare ica  en  Ia ltd o u i .  l*clt:*m cn?c, h av  u u e  toc\ r ix e t  c;ue c>!o ha co n stitu id o  co m o  el punto 
c .'n ita l tie I.*s p u v . u j w t o i u s  d e i m o\ im scnto htu*n:co e n  p .dscs co m o  A lc m a m a , A u str ia , 
H olai'.da, 1 ran c ia , lic lp ica  y j!pt» t.u u H cn  er. I \ p ub es h isp a n o am e rica n o v  C f .  tam -
b ien  V a c a c g in i , o .e ., p  4 7 -b 5-9 b ss.-5 .S- - 5 4  - W .2 6 8 .3 7 9 .7 9 2 .h 12 .S 3 3 .

102 IM. ‘ CUBStlONBB QHNEKAtBB PS UJUJtGIA

www.obrascatolicas.com



E l sacramentum en la asamblea est& constituldo por la deecrip- 
ciAn misma de la asamblea y  las condiciones que debe llenar, de las 
cuales se d iri algo m is adelante.l •
rt<r-Pafa conocer la res sacramenti hay ,que partir ;de una afirmaciAn 
mtermediaria: la asamblea liturgica es la manifestaciAn de la Iglesia, 
uno de los principales elementos de la visibilidad de la Iglesia. Es  
la Iglesia en acto, en su activjdad m is normall7. L a  asamblea litur
gica proclama a los ojos de la fe la ekklesia organizada por Dios 
Padre en Cristo Jestis (cf. i T im  i ,ij 2 Thes 1 , 1 ;  D t 4 ,9 -13 ; 9,10; 
1 8 ,1 5 - 1 8 ;  JHeb I2,l8ss), la presencia siempre actual y  vivificante dc 
C risto entre los hombres, la unidad dc los fieles con el Padre por 
medio de Cristo y  en el Esplritu Santo y  la unidad en Cristo de los 
fieles entre si en un solo cuerpo. Proclama luego el pacto y el empe- 
fio de la Iglesia a seguir a Dios en Cristo, a caminar Begun Cristo, 
que es lo propio de toda vida cristiana extralifiirgica. Proclama en 
tercer lugar la intervenciAn de Dios en la historia, la unidad de esta 
historia sagrada dirigida por El, la manifestaciAn plenaria y sustan- 
cial de D ios en Cristo, temporibus novissimis, la muerte y  resurrec- 
ciAn de Cristo, bu triunfo glorioso a la derecha del Padre. Y , en fin, 
proclama tambiAn y  anuncia, espera y  evoca su retorno glorioso 
como juez y  la gloria futura de la ciudad bienaventurada, cuando 
D ios seri todo en todos sus moradores 1£t.

E s  m uy importante no perder nunca de vista esta res saaam enti 
d e  la asamblea litiirgica. Tiene ello un valor inmenso en la vida 
del cristiano. E l fiel no forma parte anAnimamente de una Iglesia 
universal, confusa; el fie! se une a la Iglesia catolica, extendida por 
toda la tierra mediante una iglesia local, mediante una feligresia, 
m ediante una parroquia. Esta iglesia local, solidamente fundada, 
gracias al obispo, en comuniAn con la Santa Sede, esta siempre 
unida misticamente a una familia de hijos de Dios; mas esta reali
dad  de la fe no aparecera si periodicamente no existe la reunion 
m aterial de todos sus miembros para la celebracion liturgica. En  
este sentido, la asamblea liturgica es una epifania de la Iglesia, como 
se  la ha ilamado en estos ultimos anos, en el sentido de que no se 
manifiesta solo a los que forman parte de ella, sino que de la misma 
sinaxis brota una fuerza evangelica, apostolica y  misioncra.

Por lo mismo, la asamblea liturgica manifiesta a la iglesia local 
y  participa integramente en el misterio de la Iglesia. Y  por ser la 
asam blea liturgica la Iglesia manifestada, la iglesia matcrialmente 
reunida posee la misma eficacia de la obra de la Iglesia: opus ope
rantis Ecclesiae. L as condiciones enumeradas por los autorcs para 
la  validez de su eficacia no tienen otro sentido que asegurar el ca- 
racter autenticamcnte eclesial de la reunion y de la oracion.

L a  asam b lea  litu rgica es la voz de la E sp o sa .— L a  M ediatur 
D ei habla de la oracion publica de la Esposa de Cristo il>, «acuvi-

17 11. D ai m Ais, /..1 .v  't..i M 1 ' : i '  : 0 , 7 . ’ ;.
1 * Cf. Vagaggivi, o.c.. p.96-97.
*• B p c n in i, 37.
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dadpropia dela Eoposa alntachade Jcsucristo* 2<VLa unanimidad 
de Ida corazonea y  dc las voces dc todosloa miembros de la «sam- 
blca litbrgica forma una vox tinica, la de la Iglesia, Eaposa de Cristo 21,

La  asamblea liturgica, oracidn de Cristo f la Iglesia, Cuerpo 
ir.lstico.— La M ed ia to r  D ei expone profundamente eato:

«Ei divino Redentor quiso tambibn que la vida sacerdotal iniciada por El 
en nu cuerpo mortal, con sus plegarlas y  au sacrificio, no cesasr en cl trans
curso de loa aigloa en su Cuerpo miatico, que es la Igleaia, y por esto lnstituyd 
un sacerdocio visible, para cfrecer en todas partes la oblacibn pura, a fin 
de que todos los hombres, del Oriente al Occidente, libres del pecado, sir- 
viesen espontAnea y  voluntariamente a Dios por deber de concienda.

La IglCBia, pues, fiel al mandato recibido de su Fundador, continda el 
ofido sacerdotal de Jesucristo, sobre todo por medio de la sagrada liturgia. 
Esto Jo haoe en primer lugar en el altar, donde es perpetuamente represen
ts do y  renovado el sacrificio de la cruz, con la sola diferencia del modo de 
ofrecer; despuds, con los sacramentos, que son instrumentos especiales, por 
los cua'.es los hombres participan en la vida sobrenatural, y, por tlltimo, con 
el cotidiano tributo de alabanzas ofrecidas a  Dios Optimo Miximo.

« jQud gozoso especticulo—decla nuestro predecesor Pfo X I, de feliz me
moria—ofrece al delo y  a la ticrra la Iglesia orante, cuando continuamente, 
durante todos los dias y  todas las noches, se can tan en la tierra los Salmos, 
escritos por inspiracidn divina, no quedando hora alguna del d(a que no 
estd consagrada con una liturgia propia, ni edad de la vida humana que no 
tenga su puesto en la accidn de gracias, en las alabanzas, en las preces, en 
las aspiraciones de esta plegaria comun del Cuerpo mlstico de Cristo, que 
es la Iglesia!»22

Todo esto m uestra el grado principal que la asamblea liturgica 
tiene en la vida de la Iglesia: «Donde esten dos o mas reunidos en 
mi nombre, alii estoy yo».

T a l idea arraigo profundamente en las prim itivas comunidades 
cristianas. L a  prim era realidad liturgica que aparece a los ojos de 
quienes en los primeros siglos del cristianismo observaban el culto 
de los cristianos era la de la reunibn: convenire: quod essent scliti 
stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere 23. 
En  el vocabulario de Oriente, la celebracion eucaristica termino por 
identificarse con el de reunibn: sinaxis.

L a antigviedad no conocib una reuni6n para los esclavos y  otra 
para los libres y  patricios. A  la m isa que celebraba el obispo, rodeado 
de su presbiterio y  servido por los diaconos y  demas clerigos in fe
riores, podian y  debian asistir todos: patricios y  esclavos. En  ella 
todos recibian el pan eucaristico y  se daban el osculo de paz, y 
jque felicidad! T a l vez hubieron de im ponerse algun sacrificio. 
iPucde hallarse separacibn mas grande entre hombres que la del 
esclavo y  el patricio? En la asamblea liturgica todo queda igualado 
en el sentido antes cxpucsto.

29 27.
21 C f. M akmi6n , Jesucristo, vidu del afvia. vers. esp.. 5.* cd. (Barcelona 1955) Vox spon-

5Jc* 1*. ?2?-34=;.
22 I 'J  Sijiucme. n.4-6.
23 Tu n ic  el  J ovln, Up. X 36. Lo mi-snio San Justino, 1 Apol. 77,3 y 7 ; San Pablo, 1

Cor 11,1^ .20 .33.
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Primada de laasamblea iHOrgica.—Si donde «stAn dos 0 tres 
reunidos en eVnombre de Gristo alii esti £1 en medio de etlos, 
segiin la promesa dei mismo Cristo, mucho mds lo esti cuando 
istos se encuentran reunidos para la celebraddn de un acto cultual 
litdrgico/ de suyo tan intimamente ligado a Cristo por voluntad 
suya o por la de su Iglesia Esta presencia es real, aunque dife- 
rente de la eucaristica, la cual, no obstante, se encuentra condicio- 
nada por la de Iob ficles. Sin algun bautizado no hay presencia euca- 
ristica; sin comunidad de creyentec no hay un mysterium fid e i; sin 
reunion de hermanos no hay vinculum caritatis. Y  esta asamblea, 
ya unida y santificada, es unida y santificada todavia mis por la 
eucaristia.

Tai es el misterio de ia asamblea littirgica, que ofrece un campo 
Casi sin explorar a los mismos teOlogos 25.

Medios pastorales para la consecuci6n de la asamblea littir- 
gica.—Unos son extrinseco3 y  otros intrinsecos,

a) ExTRfNSEcos.— La instrucciOn por parte dei sacerdote o ca- 
tequesis liturgica: adoctrinar al pueblo, iluminarlo, unirlo en la fe, 
sacarlo de un ambiente de incredulidad y egocentrismo, para trans- 
portarlo al reino de Dios, cimentado en la fe y en la caridad. De lo 
contrario, la asamblea liturgica seria un signo insignificante y vacio 
al faltar en sus miembros esta voluntad de unidad.

Esta instrucciOn ha de preceder y  acompanar a la acciOn liturgica. 
L a  misiOn de los directorios pastorales, tanto para los sacramentos 
como para la misa, da suma im portanda a esta instrucciOn en la 
m ism a acciOn liturgica.

Procurar poco a poco, pero con decision y firmeza, que los fieles 
participen comunitariamente en los actos cultuales, segun los modos 
que diremos mds adelante. N o  romper sistemiticamente con los 
moldes antiguos ni imponer sobre los hombros de los fieles una 
carga que no pueden soportar.

b) I n trIn seco s.— Son los que lleva consigo la misma acdOn 
liturgica.

1)  Posturas dei cuerpo.— N o basta que los fieles esten unidos; 
es menester que pongan de manifiesto esta uniOn entre si y  en la 
acciOn comun, adoptando posturas exteriores comunes que corres- 
pondan a las diversas fases de la acciOn liturgica y  manifiesten la 
unidad.

L a  experienda demuestra que esta postura exterior es un m e
dio eficaz y  altamente pedagOgico, porque, aparte de ser para el 
cristiano que asiste a la acciOn liturgica un espectaculo cjemplar, 
ayuda a los mismos miembros de la comunidad a profundizar e 
incrementar la viven da de esta unidad.

2) Procesiones.— Las posturas uniformes dc la asamblea no son 24 24

24 Es muv probable que el mismo texto Ileve un ser.tido Ittureko grande.
2- Hay que penetratio mas prefundamente y a v i iv.a.o: xttlcxion \ a*oxuu'n AyiM.ua 

mucho a ello el csludio de los tenus: doctrina de la Iglesia. pu->e:ieia divma exi el hontbtc, 
eucaristia, bautismo, jerarquia...
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«uficientfesj E s  neccsario tambibn que cl pueblo bc mtieva pot el 
interior de.’ la iglesia ordenada, y  armoniosamente, L ab procoetones 
deaampcftan un p ap el importante cn. la participacibn activa. * M as 
para que adquieran todoBU significadoha de realizarse conforme a  las 
normas del- rito litiirgico, para poner asi de manifiesto elm isterio  
de-la Iglesia eh peregrinacibn constante hacia el cielo, A u n q u e han 
dcsaparccido ya algunas de estas procesiones, como las del introito 
y  ofertorio, y  las que quedan aiin viencn de tarde en tarde, como 
las de la Candelaria, domingo de Ramos y  vigilia paBcual, tenemos 
siemprc las de la comunibn, que en el modo en que Be hace puede 
indicar el grado de participacibn activa de la comunidad 26.

3) E l  canto.— E s  un elemento principal en la asamblea en orden 
a la participad6n en la accibn liturgica; por eso ocupa un iugar 
destacado en el actual movimiento litiirgico desde los tiempos de 
dom Gubranger.

E l canto exige al individuo una parte de abnegacibn y  otra de  
jubilo, al mismo tiempo que ayuda a crearlos; precisamente Bon estos 
profundos sentimientos los que se necesitan en los momentos del 
sacrificio.

E l canto produce la fusibn de muchas voces en una unidad in
comparable, y , a  su vez, por medio de bl responde la asamblea al 
celebrante, unibndose asl a  la accibn sacrificial.

N o siempre es f ic i l  conseguir que los fieles canten. E n  ese caso 
se puede emplear el tono recto hasta conseguir la participacibn de 
los fieles en el canto litiirgico. E l  elemento Urico del canto caracte- 
riza m uy bien el sacrificio de accibn de gracias, la nueva Pascua del 
nuevo pueblo de D ios.

4) Atencion.— E s una form a autentica de participacidn que se 
ha de desarrollar p o r todos los medios. Colabora m ucho en esto 
tambien la arquitectura del tem plo, pues de ella depende la estruc- 
tura y  posicion del altar, la iluminacibn, etc. L o  m ism o hay que 
decir de las condiciones acusticas, de la dignidad y  belleza de las 
ceremonias, etc., etc.

5) A dmiracidn.— E s la form a Hrica de la atencibn. L a s  cere
monias sagradas no deben convertirse en ocasion de especticulos 
y  exhibicion, pero tam poco han  de quitar el debido reposo y  sere- 
nidad que los fieles vienen a buscar en el culto. L a  celebracidn, asi 
considerada, puede ser para los fieles una fuente de inspiracibn y  
los puede elevar sobrenaturalmente.

6) Silendo .— E s  una form a m uy importante de la  asam blea 
en orden a la participacibn activa en la liturgia. Sin em bargo, con- 
viene recordar la distincibn profunda que el cardenal Suhard hacia 
entre silencio de la inercia, del individualismo, de la indigencia, y  
el silencio de la plenitud, que no es vacio, sino cuspide: la cuspide 
de la participacibn, ya  que este silencio, y solamente cl, realiza esa 
union con Dios que es el objcto ultimo do toda accion liturgica y 
cl complemento perfecto de la participacibn en el misterio.

2t K o estiirt prohibidas, y  cn algunas iglesius se han restaurado, sobrc tudo la del introito 
en la mssa cantada.
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7) •> Didloga«*»Fomenta mucho k  unidn <ie I09 miembros d $  la 
asamblea, pues lasoracionea y  aclamaciono litlirgicas, y  en gene
ral todo formulario litiirgico, est6n en plural; Oremus, Dominus vo- 
biseum, Habemus ad Dominum, Gratias agam us,.,

Para convocar la asamblea litiirgica, la Iglesia ha usado dcsdc 
m uy antiguo las campanaB, En cste scntido, las campanas tambi4 n 
estdn enroladas cn cl misterio dc la asamblea litiirgica, como medio 
que la Iglesia utiliza para bu reuni6n.

C o m u n id a d  parroquial o diocesana y  com unidad m o n as
tica o religiosa.— E l ermitaiio se aparta de la comunidad eclesial 
y  form a en el desierto un nuevo tipo de comunidad en virtud de 
un carisma superior, ante el cual la Iglesia, inspirada por el Espiri- 
tu Santo, se inclina alegremcnte. Esta consonancia alegrc de la co
munidad con el don recibido por el elegido hace que el carisma sea 
considerado por ella como un fruto dc uni6n con Cristo, dc su vida 
con 41. E s  Cristo quien llama a ello, como llam6 a los mirtircs.

E l  monje posee con la comunidad eclesial, de donde dimana 
una relaci6n radical, el gozo acogedor de los hermanos en Cristo 
y la eucaristia: sacramentum unionis 27.

N o  hay que pensar cn «iglesias completas» como tales entre los 
monjes. N unca se dieron en la historia.

E l  Car&cter diferente de la comunidad monastica y  la eclesial 
esta en que la primera esta de suyo toda entregada a la alabanza 
divina. Solo Dios, meditacion y salmodia. Su trabajo, su comida, 
su sueno ..., todo va acompanado de oracion. Parece estar mas con 
la Iglesia triunfante que con la militante. La segunda ha de morar 
en la tierra, mezclarse en los problemas de la tierra. E l obispo ha 
de m orar en medio del ambiente social de las m ultitudes...

E l  enjuiciamiento del monacato antiguo resulta delicado y  difi- 
cil en este aspecto, pues aunque algunas veces sc net a cierto carac- 
ter individualista, en el sentido de que su ideal era la transligura- 
cion taborica: Neminem viderunt nisi solum Iesum, sobre todo en el 
O riente con el diesycasmo»: Ducam cam in solitudinem et loquar ad 
cor e iu s  (Os 2,14), sin embargo, estos mismos solitarios calen a ve
ces del desierto impulsados por un gran celo apostdlico, como el 
m ismo San Antonio, segun cucnta la Vita Antonii de San Atanasio: 
otras veces acuden multitudes a visitarlos, y ellos les hablan y pre- 
d icsn  el Evangelio. Existen casos aislados, muy contadcs, en los 
que, al menos segun los testimonies que se ticnea dc cl los, tem po
ral o  habitualmcnte llevarcn una vida compictamcnte solitaria. M as 
esto nada suponc.

E n  general, hay que d e a r  que ;os monjes antigens h:-.n hecho 
gran uso de la liturgia y la han v :\ido plenam ente-s .

N o cxistc oposicion alguna entre las <-.~munu!a*.los pe.rroqi hales 
las conwntuales. I -.s dor -ertene eer. ;v r  1 1 !a 5 5y aioccsanas y

P.nintvsr. -5 -
Or -.rnl'.iii O. R-.usKa1'. ( •
l ' i c u ' .  5 1  1 1 9 5 7 )

- 8 C f V ac.agc.in i, o.e . P.676S*.
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Iglesia; Irieluso lav comunidadc's conventualea «cental tiehen algu- 
na relacidn con ladidcevis, como lo prescribe el C6digo dc Derecho 
canOnico y  los mismos formularios littirgicos; v,gr., nombrar en. el 
canon al obispo; recitar lav oraciones imperadas por d.h 99 ,

3. Mdtodo para un trabajo de liturgizacldn de una parroquia

Plo ParBch distingue dos comentes en el movimiento liturgico: 
el movimiento liturgico como tal y  el movimiento liturgico popular.

E l primero tiende a hacer comprender y  cultivar la liturgia en 
la integridad de su contenido, de su profundidad y de su belleza; 
su ambiente adecuado son Iob monasteries, donde se celebra im- 
pecablemente la liturgia y donde se hace caso omiso del pueblo, y  
donde el Opus Dei ocupa el lugar primero.

E l segundo m ira al pueblo; pretende hacer que el pueblo parti
cipe en la liturgia 30.

N o  es completamente exacta esta divisidn. E n  realidad, el mo
vimiento liturgico es uno y  tiende a que los fieles todos, los de los 
monasteries y  los de las parroquias, vivan fntimamente la liturgia 
de la santa madre Iglesia, cada uno dentro de su misidn peculiar, 
conforme a su estado y  oficio. A  ello contribuye mucho el estudio 
profundo que se hace de las cuestiones que afectan a la liturgia, del 
cual no puede prescindir el pueblo: m is  aun, €1 es propiamente el 
beneficiario de tales estudios, pues todos los medios que se tienen 
actualmente para la liturgizacion del pueblo son en su mayorla 
fruto del estudio profundo que se ha hecho desde el tiempo de dom 
Gueranger sobre las cuestiones que afectan a la liturgia de la Igle
sia. Las mismas reformas lilurgicas no se hubieran tenido si tales 
estudios no se hubieren hecho. Esto no obstante, el metodo seguido 
por Pio Parsch es digno de ser tenido en cuenta, y  nosotros no lo 
olvidamos en nuestra exposicidn.

Antes de entrar con el metodo, es menester tener un concepto 
claro de la parroquia como celula liturgica de la Iglesia.

L a  p arroq u ia.— Segun el Codigo de Derecho canonico, la pa
rroquia es una parte de territorio diocesano que tiene iglesia espe
cial, pueblo determinado y  rector propio, a quien esta encomen- 
dada, como a propio pastor, la cura de alm as en dicho pueblo y 
territorio (can.216). Esta, pues, integrada por los elementos siguien- 
tes: la feligresia o pueblo, el territorio, la iglesia especial, la cura dc 
almas, el parroco y su dote beneficial.

De estos elementos son constitutivos cscnciales la feligresia y 
el parroco (elementos materiales) y la cura de almas (elemento fo r
mal): los demas son elementos integrantes, sin los cualcs la parro
quia existe, aunque imperfectamentc.

En el Cuerpo mistico de Cristo, la parroquia es una celula, la

Dom F . D fkkzrs. Lr* anciens uwine* hi / i? v e v ’ : La Maisnn Oicu*.
<i<>57) P-31-54 (se pueden discut ir algunos dc m is  puntos do vista '; B. L uyk. O. From., 

Influence <ios metrics sur Vofflcc paroissial: ibid., p.55-81. Es un estudio interesante.
30 C f. Vclksliturgie (Viena) c.2 p.66ss.
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parte mda pequefla de eti organizactbn jerirquica, Re una «alid ad
espiritual en el sentido propio de la palabra, y lo es en la medida 
misma en que el p&rroco distribuye la verdadera vida divina eins- 
taura entre si y sue feligreses una estrecha uni6n de penaamiento 
y de corazonea, especialmente por medio de la accidn litdrgica 31.

Nuestro siglo ha descubierto a la parroquia por medio del mo- 
vimiento Iiturgico y  por la pbrdida del apoyo humano que en otro 
tiempo prestaban a la Iglcsia los poderes seculares, lo cual ha mo- 
tivado una revalorizacibn de sus instituciones, y  sobre todo de la 
parroquia, a la que Be trata de restaurar como comunidad de vida 
6obrenatural.

T en d e n cias antagbnicas.— El concepto propiamente juridico 
de la parroquia, territorio propio limitado a un p&rroco, fud obra 
de Trento. M as su pensamiento ha tardado en realizarse, debido 
a dos tendencias opuestas sobre el concepto de parroquia: el pa- 
rroquiantsmo, que propugnaba la autonomia de la parroquia, por 
considerarla de origen divino; y  el secularism), que negaba todo 
valor sobrenatural y  de cardcter colectivo o comunitario a la pa
rroquia, en cuanto que todo eso implicaba un misterio sacramental.

Contra esas falsas concepciones de la parroquia estd la doctrina 
pontificia y  el mismo dogma.

M ons. Montini, cuando todavia era prosecretario de Estado de 
Su Santidad Pio X II, escribib en nombre del Papa a la Semana So
cial del Canada una carta, de la que entresacamos los parrafos si- 
guientes:

1 .  L a  parroquia es la celula base de la Iglcsia..., la que mas 
cerca esta del hombre y de sus problemas. Por ella la Iglesia se en- 
carna en el suclo de todas las tierras y  se ofrece como refugio fuerte 
y  estable a las muchedumbres que integran los grandes exodos que 
presenciamos.

2. L a  parroquia es la educadora de la vida por sus dimensio
nes humanas. E s  una gran familia, cuyo padre espiritual es el sacer
dote. N adie en ella es extraho. L a  alegria y  la tristeza de uno es la 
alegria y  la tristeza de todos.

3. E s  el centro de la plegaria publica. Junto al altar de la igle
sia parroquial, cl dcscanso del domingo adquiere su pleno signi- 
ficado de cesacion del trabajo, de reposo festivo y  espiritual, dc 
culto. Sobre estas bases, la parroquia puede devolver al mundo dc 
hoy el elevado ideal social dc que carece y  ser un centro de atrac- 
cion para todos los hombres dc buena voluntad, y sobre todo podra 
volver a ser cl nucleo germinal de la Iglesia. la base fundamental y 
«la solida armadura que asegure la vitaiidad perenne dc la Iglcsia», 
como auguraba Pio X I en 1930.

Con todo, la parroquia ha dc estar subordin.ida a la idea y rcali- 
dad de J i 6ccsi> uirigid.t por u:: obispo *

*l M. Ci\KK»V. Id frj 5 .
Mochas iic estas ultras, cn alsum** vVt.-.ilo. usiv'rt entrei-r- too logos,

cocao la del episcopado y prvsbitcrado.
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Valores comunitarios.de la parroquia.—Se deducen del an4* 
lishr de sti«'dementes comtitutivos:

1!E s  el pueblo santo n ad d o  d e la s  aguar bautUmalee, que tiene 
un pad re; espiritual que le ha engeridrado. Por 41 debe 6ste ofrecer 
el santo" sacrificio en dlas determinados. A  41 se debe cn cuerpo y  
alma, en virtud dc au oficio pastoral, que le obliga a ponerse al ser- 
vicio de su grey como buen pastor. E l  cardcter de las reladones de 
esta comunidad, que es la parroquia, con Cristo, se desprendc dc 
su misma vinculacidn territorial, por la cual la existencia de dicha 
comunidad es independiente de las contingendas inherentes a per
sonas o cosas

Esta entrega del pastor a su grey nace tambi4n de la estabilidad 
y unicidad caracterlsticas de la parroquia, en las que la Iglesia ve 
reflejado el misterio de su unidn con Cristo. Esto explica asimismo 
la misidn fundamental de la parroquia; la de ser germen del creci- 
miento orginico de la Iglesia, por cuanto en ella son engendrados 
los cristianos, y porque, a trav4s de ella, la Iglesia penetra en la in- 
timidad humana y en el alma de cada pueblo, cuyos hijos se sien- 
ten coadunados en los acontecimientos de la feligresfa y de la Igle
sia universal.

Sobre esta base descansa igualmente la universalidad y el espl- 
ritu misionero de la parroquia: solidaridad y fraternidad alrededor 
del altar.

L a  p arro q u ia  y  e l sen tido  d e  resp on sab ilid ad .— Falta, en ge
neral, un sentido de responsabilidad en el laicado, debido en parte 
al proceso de masificacidn, a la despersonalizacidn, la desconexion 
con las comunidades naturales y  sobrenaturales, la preocupacidn 
diaria por los problem as con que ha de enfrentarse, la inestabilidad 
permanente...

E l remedio contra este m al es presentar el ideal de la Iglesia 
primitiva: «un solo corazdn y  una sola alma», el sentido de com u
nidad. Hacerles v e r  que son miembros del organismo viviente dc 
la Iglesia. E l sentido comunitario se convertira en la refutacion m4s 
autentica del individualism o infiltrado en la religiosidad catolica. 
E l mejor factor de la unidad, y  por lo mismo de la comunidad, es 
la liturgia.

L a  p arro q u ia  y  la  litu rg ia .— Centro vital de la comunidad es 
la vida liturgica. E n  torno a ella ha de renovarse y  organizarse la 
parroquia. Por eso es necesario hacer de la asamblea un sujeto apto 
que sepa participar digna y  fructuosamente en el culto publico de 
la Iglesia. A si lo requiere su doblc caractcr dc acto social y  com u
nitario, no debiendo perm itirse que los heles continucn per mas 
tiempo cn la ignoranda de las funcioncs principales de la liturgia, 
de sus simbolismos, de su fuerza sanlihcadora...

E l domingo ha de ser el dla por excelencia de la comunidad,
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que, congregadaen bu totalidad junto al altar, ee nutra de lapalabra 
divina y  del cuerpo del Seftor 33,

4. {C6mo liturglzar una parroquia?
N o es intencidn nuestra dar un mdtodo detallado, por la senci- 

11a raz6n de que seria inutil en la mayoria de los casos. Cada parro
quia tiene su impronta peculiar, quc ha de ser tenida en cuenta. 
P o r otra parte, es conveniente conocer ciertas formas generales del 
apostolado liturgico que generalmente han dado un buen reuultado 
alii donde se ban utilizado, pues la experiencia de otros tambien 
puedc ccr util a los dem is, principalmente cuando esta experiencia 
ha sido avalorada por mudhos y  en lugares m uy distintos.

a) ^Parroquia o  grupo liturgico?—A l principio se nos pue- 
d e  presentar una disyuntiva. iCdm o  se ha de comenzar? ^Partien
d o  del interior o del exterior de la vida parroquial? E l ideal es que 
la  parroquia pueda ser el lugar del trabajo litdrgico. M as puede 
encontrarse aun con dificultades en este punto que im pidan reali- 
zar este ideal. L a  solucidn se r i la formacidn de un grupo o circulo 
liturgicos, que se constituirdn pricticamente al margen de la pa
rroquia 34. En las ciudades m is  importantes, que poseen varias pa- 
rroquias, p od ri constituirse y  asumir la direccidn un sacerdote libre 
d e  todo ministerio. Su desarrollo seri homogineo y  eficaz, sin per- 
ju id o  de la vida parroquial; m is aun, ha de ser una gran ayuda del 
parroco, pues ese grupo o circulo actuara como fermentum, ejemplo 
y modelo de los dem is. Viene a ser como una accidn catdlica del 
apostolado liturgico.

b) i  G ru p o  o c ircu lo  litu rg icos?— E l circulo e s una comuni- 
dad mas libre que se retine principalmente para profundizar en el 
estudio de la liturgia en comun. El grupo liturgico hace algo mas: 
celebra regularmente y  en comun el culto divino; tiene el cuidado 
de que todos sus miembros lleven una vida intensa de piedad li- 
turgica.

E l  grupo liturgico tiene, con respecto a la parroquia, grandes 
posibilidades en orden a su ayuda: el grupo liturgico es homogeneo, 
es decir, esta compuesto por personas ganadas a la causa liturgica, 
y  puede trabajar mas intensamente y  sin compromisos. L a  parro
quia, como tal, ha de tener en cuenta otros fieles que tienen una 
mentalidad diferente, y  de momento sera inutil todo trabajo entre 
eilos. Es mejor formar un grupo selecto que despues pueda ayudar 
a! parroco; mas sieinpre con la mente puesta en toda la parroquia. 
U n  grupo liturgico puede llegar a ser poco a poco una comunidad 
ideal que practica y celebra la liturgia con toda perfection. U n  3 3

3 3 Cosat nvjv ialercsantcs so b ie  la parroquia so cr.cuor.tran on el articu lo  de monsefier 
E .  R av I.ti j\iru\ukz, on id «R ev. de Tcologia*, 14 iArgentina IV54' P-33-43-

34 Frtieud.i'O otto. «0 on el sentklo de separa*, b n  de la p.'.rroquia, si no en el de quo esta 
Ka do contmuar su xirmo p.*opio en todas sus tases. ill ideal sionipic es ia Inuigbacidn do la 
p.irroquia. grupo y eirw los tie non caracter de medios; en el momento en que ya no se ne- 
esrsiten (tal vez momento hipt.netieo), el grupo y circuio quedaran esfumados por la parroquia
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•«jemplo de' grupo liturgico «e »U comunidad de Sinta Gert rudis de 
Klostemeuburg, formada por Pio Parsch. Dom Maertens tambidn 
tiene otro cerca de la abadia de St. Andri de Bilgica.

Los elementos principales dei grupo litirgico son los siguientes:
i)  un sacerdote que se consagre enteramente al grupo; 2) circulos 
de estudios regulares, que sirvan para que se profundicc en los co- 
nocimientos liturgicos y  en el dcsarrollo dei csplritu comunitario;
3) celcbraciones regulares dei culto; un local apto para cstas reunio- 
nes; los miembros o componentes del grupo. Estos han dc ser de 
toda clase y  condicidn, edad y  sexo. EI elemento joven es de gran 
importanda; da vida y  dinamismo al grupo liturgico. A l  crecer la 
comunidad, es m uy conveniente dividirla en grupos y  tener reunio- 
nes especiales para cada grupo. E l fin dc estas rcuniones ea el de 
format a los m iem bros en sus diversos estados y  de cimentar entre 
ellos el esplritu comunitario. T am b iin  la celebracidn comunitaria, 
el estudio de la Biblia y  cosas semejantes. E l grupo que requiere 
m is cuidados es el de los jdvenes: la esperanza dei mafiana.

E l grupo liturgico viene a ser algo asl como la elite, la flor y  nata 
de la parroquia, y  nunca puede llegar a ser un movimiento de masa, 
ma3  siempre ha de tener presente el espfritu comunitario parro- 
quial3S.

E l punto culminante de la actividad dei grupo es la celebracidn 
dei santo sacrificio, en el que se ha de procurar que la participacidn 
de los miembros dei grupo sea lo mas activa posible.

c) P a rro q u ia  liturgica.— Es ei ideal que se ha de procurar 
conseguir: la parroquia, centro de la vida liturgica. E l ritmo dei 
trabajo seri m as lento que en los grupos. E l  pastor no ha de perder 
nunca de vista a los fieles aun no ganados para la causa liturgica; 
sin embargo, ha de respetar las tradiciones. U na ruptura radical 
con las mismas podria traer funestas consecuencias. A  veces no es 
menester -ni siquiera rom per con ellas, sino inyectarles un nuevo 
espiritu. N o  hay que precipitar los acontecimientos, pero si se ha 
de trabajar con constanda. Es m uy conveniente senalarse etapas. 
No querer hacer todo el prim er dia. H ay que dejar m adurar lo que 
se sembro. Pero nunca amilanarse ante los obstaculos, que han de 
ser vencidos con tenacidad.

Es muy im portante que el sacerdote se percate de su mision 
de liturgo en la parroquia y  de que la celebracion liturgica es su 
principal m isidn como sacerdote. E n  ninguna otra parte queda 
realzada mas su figura como en el altar cuando celebra el sacrificio 
de la misa en medio de la comunidad parroquial y  pone a su pueblo 
en posesion de los bienes divinos de la religion: la misa, los sacra- 
mentos... «Es el dispensador dc los misterios dc D iosi> (1 C or 4 ,1). 
Como pastor, su prim era carga es la dc dar, aumentar y  guardar 
la vida sobrenatural de la gracia. En  cllo consiste su paternidad 
espiritual.

• ? Pio Parsch introdujo ei» su piupu litui^Uo cl usarv, que- «.vrunrv.ba con d  canto del 
Ubi ccrffuj et umor... Tenfa tambien su jardin parrnqu:al. donde los dv iningos y licitas pasa- 
ban un buen rato alternando con los otros miembros. dd prupo.
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T res  grandes m edios d e  optim os resultadoa; tfi L a  sem ana li-  
ttirgica . a.4* L o s -ca rso s  litGrgicos, 3 .® L a celebraci6 n comunitaria.

r.° L a sem a n a  littJroica,— C onsiste en predicar sobre la li
turgis durante ella y  terminar con una misa comunitaria. Tiene  
esto un fin doblet a) atraer ia atenci6n de los fieles al problema de 
la vida liturgica, invitarlos a seguir los cursos de liturgia y  a parti- 
cipar activamente en las celebraciones liturgicas; en pocas palabras, 
iniciar a una parroquia en la liturgia; b) en las ya iniciadas, tal se
mana tiene por fin profundizar en los conocimientos que se tienen 
de la liturgia y  hacer que penetren mejor en el sentido de ciertos 
tiempos littirgicos; por ejemplo, Semana Santa, Pascua, Pentecostes...

£1  fruto de las semanas es eficacisimo. Pero tAngase en cuenta 
que ella no es todo. Inician, pero, Bi no se contintia la labor, todo 
se apagari. L a  semilla ha caldo en buena tierra y  la ha recibido 
bien, pero no hay que dejarla abandonada. Por falta de preparacidn 
y  falta de continuidad en la labor comenzada han ocurrido algunos 
desalientos. Pio Parsch decidib no celebrar mas semanas alll donde 
no hubiese una cierta garantla para el futuro.

L a  semana puede organizarse asl: el pArroco convoca a un gru- 
po  selecto de ia parroquia y  le expone su proyecto; prepara para 
comenzar unas conferendas sobre liturgia y  ensaya con ellos alguna 
form a de m isa comunitaria. Luego invita a otro sacerdote para que 
predique durante la semana. L os ternas han de ser expuestos dei 
m odo mAs prActico posible, y  procurar dar mAs importancia a la 
m isa. Cada manana se puede tener ima misa dialogada con homi- 
lla, pero esto a condici6n de que los fieles esten preparados. E l exi
to es grande.

Donde exista dificultad para la celebracion de la semana litur
gica pueden darse algunas conferendas sobre ternas liturgicos, 
aprovechando los diversos tiempos dei ano eclesiastico, como ad- 
viento, cuaresm a...

2.0 L o s  cursos litu r g ico s.— L a  semana liturgica no es mAs 
que un punto de arranque para liturgizar una parroquia. Para pro- 
seguir en la obra comenzada se han de organizar algunas reuniones 
comunitarias. Estas no deben tenerse en la iglesia, sino en el saldn 
parroquial (a falta de salon parroquial puede utilizarse la escuela 
o  cualquier otro lugar, y  si no se tiene otra cosa, la misma iglesia; 
m as de suyo esta no es el lugar indicado para estas reuniones). Los 
cursos liturgicos ayudarAn mucho a impregnar la parroquia de un 
espiritu liturgico.

Modo de organizar estes cursos.— Existen muchas formas de or
ganizar los cursos liturgicos. P10 Parsch proponia la siguiente:

' Los cursos han de organizarse dentro de una atmosfera litur
gica. Comienzan cantandose una espede de introito o canto intro- 
ductorio o de entrada y  se terminan con una oracidn liturgica; por 
ejemplo, completas. Cada curso no ha de sobrepasar los cincuenta 
minutos, y  han de estar uivididos en dos partes. L a  primera esta 
consagrada al cstudio dc un terna determinado; por ejemplo, la
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flika.lofl ftacramentos, la Iglesia, el breviarioi y  m is  tarde a la lec- 
to ra 'd e la B ib ik  (esta tectura de la B ib ik  contribuye mucho a la 
formacidn liturgica). E n  la scgunda se ha de hablar del aflo litdr- 
gico/ de modo especial de la parte en que se esti al celebraree el 
curso litbrgieo, sin dejar tampoco de decir algo sobre cl caricter 
general del-domingo siguiente a la celebracibn det curso.

E s conveniente que los fieles Bean iniciados en el sentido de las 
divereas partes del ado liturgico, para que comiencen a vivirla. Esta 
iniciacibn debe hacerse siguiendo los textos del misal (ofrecen una 
ayuda eficaz los «Afios liturgicos* ya publicados: dom Guerangcr, 
Schuster, Plo Parsch...) Tam bibn se ensefiari a lcs fieles a celebrar 
dignamente cl domingo. L o s domingos forman la osamenta del afio 
liturgico. Por ellos, los fieles serin adicstrados a vivir plenamente 
con la Iglesia. N o  existe mejor introducciOn e iniciacibn liturgica 
que bsta. E n  las bpocas liturgicas importantes, incluso la primera 
parte de los cursos ha de dedicarse al estudio del aflo liturgico.

Antes de concluir los cursos es conveniente ensayar las cere
monias y  el canto del domingo siguiente. Para las grandes solem- 
nidades se aconseja que se invite a todos los fieles a estos ensayos. 
Aunque los cursos son para todos, la experienda ha demostrado 
que sblo asisten a ellos regularmente los verdaderos interesados en 
la liturgia. Sblo la «comunidad liturgica auxiliar* se encuentra m is  
o menos fiel. Viene a ser el fundamento y  el sosten del apostolado 
liturgico.

3.0 C e l e b r a c i5 n  co m u n itaria  df.l  cu lto  d iv in o .— E l traba- 
o de liturgizacion ha de terminar lo mas rapidamente posible 

en realizaciones practicas. N o hay vida liturgica autentica sin la 
celebracibn del culto divino. E l pueblo ha de ser in idado a  parti- 
cipar en dicho culto del modo mas activamente posible, sobre 
todo en la rnisa, como diremos en su lugar. Se ha de tender a lie- 
gar ripidam ente a la misa comunitaria, segun las form es expuestas 
en la instruction de la Sagrada Congregacibn de R itos del 3 de 
septiembre de 1958; pero tambien se ha de procurar la participa
tion de los fieles en la adm inistration de los sacramentos y demas 
actos del culto.

d) E l  an o  litu rg ico .— Se ha de cuidar que todos los fieles 
celebren el ano liturgico con toda perfeccion: la fiesta, sus d is
tintas epocas, las procesiones... Quizas sea esto lo m as facil del 
apostolado liturgico, pues es en lo que menos se ha perdido entre 
el pueblo. Cada epoca liturgica posee su mistica propia, su piedad 
particular, su atuendo especial en el templo y  hasta sus costumbres 
populares en relacibn con aquclla. Es lastim a que, en m uchos ca
sos, esas costumbres se csten paganizando. E l parroco ha de tener 
en cuenta la tradition, su experientia, y  preparar el camino a una 
transition m as en consonantia con el espiritu actual de la Iglesia. 
Cada ano recorrera una nueva etapa. Su parroquia sera de dia en 
dia la expresion de su esfuerzo.
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c) Publieaciones liturgicas.—Las hojitas humildes y folleto» 
eon de gran efecto y no ocasionan un grave problema .econdmioo. 
H o v «on ya muchas laa di&esis espaftolas que editan tales «bojas» 
y  folletoo: Toledo, Valenda, Vitoria, Barcelona, San ■ Sebastian,
M adrid...

Reg'os generates.— 1 >  L a  formaci6n littirgica popular exige 
una gran paciencia. E l progreso es lento, pero seguro, y  cxige 
una gran constanda en el trabajo. Lo  que se ha perdido durante 
mtichos siglos no se puede rehacer como por encanto.

2 .*  L a  letra mata y  el espiritu vivifica. Algunos cambios ex
teriores no servirin de nada, o de muy poco, sin una buena forma- 
ci6n liturgica. L as formas exteriores son como un cuerpo; su alma es 
el espiritu liturgico. Sin esa alma, las formas exteriores son como el 
aire sonoro o el cimbalo que tafte. Muchos creen que con haber 
introducido en sus parroquias ciertas innovaciones m is o menos 
«liturgicas» ya  esti todo conclufdo. M is  tarde vendri la desilusi6n. 
Pfo Parsch afirmd que para dar a una parroquia una verdadera fiso- 
nom la liturgica se necesitan muchos afios de trabajo, incluso toda 
una vida sacerdotal.

3>a Que no se suprima nada sin que sea reemplazado por otra 
cosa mejor. .

4 . b Apego a las cosas buenas que existen. A  veces se encuen- 
tran  en las parroquias vestigios de un clevado espiritu liturgico.

E n  la prictica habri de atenerse siempre a las orientaciones da- 
das por los ordinarios, y  si no ha legislado nada sobre el particular, 
debe informarsele a el o a la Comision Diocesana de Liturgia.

M as no todos los ambientes en que se ha de ejercer el aposto- 
lado liuirgico son populares. Tam bien existen otros m is elevados 
que no pueden olvidarse.

5. L itu rgizacid n  de am bientes im buidos por la tecnica

E n  general, el tecnicismo afecta mas directamente a los am bien
tes de cultura elevada, pero tambien se van introduciendo en el 
pueblo. E l mundo dc la tecnica crea fenomenos psicologicos que 
cn un  aspecto aparecen opuestos a los ritos sagrados y  en otro los 
favorecen 36.

C»4< WtVROIA- iY VIDA CM8MAKA J.1P

A )  A s p e c t o s  o p u e s t o s

a) M aterialism o.— En la civilizacion tecnica se maneja casi 
exclusivam ente lo cuantitativo y existe una tcndcncia a reducir todo 
lo  real a cifras, lo cual trae consigo el peligro de una insensibilidad 
espiritual. Se abusa cn considerar como real y  cxistcnte solo aque- 
llo  que puede ser traducido a terminos psicoquimicos o mateniati- 
ce-s. Pio X II, en su mensaje dc Xuvidad dc 1953, evoco «esa con- 
cepeion tecnica dc la vida», y  dccia cl «que era una forma particu-

A . A y l l , AfentaliV technique et iiiurgujbt*; «La Matron Oku», 4c UV5 4 ) p-57ss. En 
gen eral, todo cl nOmero 40 cstA dedica do a la evnngelbacitin y Irturgia.
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Inf de matcrialismo. cn cuanto que 41 ofrece como dltima Tcspucsta 
a la cuestidn de la existencia una formula maternities y .d e  calculo 
utilitario...» L a  mirada del hombre e sti como aprisionada por ojos 
que sdlo yen  una dimenu6n del universo.

L a  vida litiirgica, aun apoyada sobre realidades materiales que 
ella utilize de modo singular, no seria posible sin una aptitud para 
abordar lo espiritual, lo suprasensible. L a  liturgia, al mistno tiem- 
po que repudia un espiritualismo unilateral sin asideros cbsmicos, 
requiere tambidn cierta familiaridad con lo invisible. Su centro es 
Dios. Por esto, para quicnes lo terreBtre cs el unico horizonte vale- 
dero, y  todo aquello que no puede ser traducido en cifras s6lo tiene 
la existencia de la ilusidn, se encuentran en malas diBposiciones 
para entrar en el mundo de la liturgia.

b) C u lto  al p rogreso.— E l hombre de la civilizacidn t4 cnica 
ve eft el progreso el valor principal de la existencia. Esto es m is  
sensible en el elemento joven. N ad a hay de alarmante en ello 6i 
todo se llevara ordenadamente. M a s al prurito de novedad sigue 
con frecuencia la idolatria de la misma. Alejan de si un concepto 
estitico de la tradicidn y  se predisponen a no aceptar aquello que 
en las celebraciones liturgicas arranca de los tiempos biblicos y  
apostdlicos. Se manifiesta esto en la impaciencia por la «lentitud» 
que muestra la Iglesia en modificar sus usos y  en el gozo extraor
dinario cuando se realiza algun cambio. Algo ha contribuldo a pro- 
vocar esta actitud el excesivo apego de otros a la tradicidn, consi- 
derada esta a su modo.

c) R acio n alism o .— L a  civilizacion tecnica lleva consigo cierto 
racionalismo, manifestado en la tendencia a reducir la facultad de 
conocer a un solo modo racional. E s  un hecho contra el cual nada 
ha de prevalecer: el progreso tecnico, el trabajo industrial, el es- 
fuerzo de planificacidn, de organizacion en el dominio de la econo- 
m la ..., todo esto no puede llcvarse a efecto m is que gracias a los 
rigores de la experimentacion, a la manipulacion exclusiva de ra- 
zonamientos y  de leves de tipo cientifico. Para los que piensan asi 
no existe el conocimiento per connaturalitatem, por el corazon, ni 
la aprehension de lo real por medio del simbolo. Para ellos no existe 
mas que el mundo de la tecnica.

d) S im b o lism o .— Hemos afirm ado que el simbolo, y  en g e 
neral el signo, juega un papel importante en todo lo que a la litu r
gia se refiere. Existe una gran diferencia entre Ia mentalidad m o
derna y  la antigua acerca dei simbolo. E n  todo signo hay algo en 
que coincide con la cosa significada y  algo en que se diferencia dc 
ella. Los antiguos insisten m as en el aspecto identidad, y  los m o
dernos, por el contrario, en el aspecto de difereneiacion. Por esto 
el hombre antiguo cslaba miis predispuesto que ei moderno a reci- 
bir el signo liturgico, que es efieaz, como se ha explicado. L o s hom- 
bres de la Edad M edia podrian ver en las cosas naturales las tili- 
granas de unas realidades mas elevadas. Se andaba entonces, como
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en virtud de una armoniosa ayuda, sobre el camino del sacramcntja- 
liamo cristiano. «Todo tin modo de penaar y de sentir se desarrolla 
a -partir del slmbolo: el espiritu era soltdtado «in ce&ar, tranapor- 
tado por encima de la apariencia inmediata, llamado a pasear sobre 
muchos pianos. Todo concurrla a eatablecer una suerte de unidn 
entre la vida espiritual y la material por medio de los signos con* 
cretos* 37,

Se comprcnde que muchas personas Be digan a si mismas que 
la liturgia no es cosa clara, que le falia precisi6n, que deja tras si 
una gran vaguedad... M uchos quisieran salir de este estado, y  hay 
que confesar que no Be les ha ayudado. L a  catequesis liturgica ha 
sido deficiente en esto. Falta a los fieles (porquc nos ha faltado en 
ia predicacidn) el sentido realistico del slmbolo liturgico, y , por lo 
mismo, ae deja ver cierta frialdad frente al misterio y  una gran in- 
sensibilidad hacia lo sagrado.

e) P rim a d o  d e la eficacia.— E l conocimiento de tipo racio- 
na!— valor supremo sobre el piano de la inteligencia— no es en el 
mundo t£cnico un fin en si mismo; esti ordenado enteramente a la 
accidn. Esta represents un valor absoluto; la unica digna de ser 
seguida. A I mismo espiritu se le considera cada vez m is como una 
actividad fabricadora.

L a  liturgia es accidn de gracias, celebracidn desinteresada, pro- 
clamacidn de aquello que fu i y  que ha de venir; no pertenece en 
primer lugar y  fundamentalmente al orden de los medios y  de la 
tecnica con vistas a «conquistar» el mundo y  la divinidad; ni siquiera 
es primordialmente un medio de apostolado. Por eso ofrece escaso 
interes a quienes siempre tienen en la boca la pregunta «para que 
sirve esto» en el sentido de un utilitarismo excesivo y  de tipo ma
terial.

f)  R u p tu ra  con la naturaleza concreta. A rtificialism o.—  
E n  la adoracidn del Senor y  proclamacion de la trascendencia divi
na, la liturgia utiliza al maximum la naturaleza concreta. Se apoya 
solidamente en las realidades primeras, que son el espacio, cl tiem- 
po y  sus ritmos naturales, la creacion material y  sus elementos mas 
simples.

E n  el medio natural, la gente se pone en contacto estrecho y 
cotidiano con estos elementos primitivos del cosmos: la duracion 
del dia solar, la noche, las fases de la luna, el curso de los astros, 
las estaciones, la lluvia, el calor natural, la picdia, la selva, los fru- 
tos... Todo tenia su importancia. En lo artificial, por el contrario, 
hay un distanciamiento con la naturaleza concreta. Y  lo concreto 
es precisamentc lo querido por Ia liturgia.

<M. U1UR0U V VIDA CSUflWAKA 117

37 R. PtRsovr', Le syrrM e des mojvi-OjX a 'L a  M.iUon Dicu», 22 p.14-15.
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B )  PuNTOS DE CONTACTO
Jis-'< lob --ir u i

’  I . i t :» .a l l  i r i , o •.

N o  o b s ta n te  e s ta s  -d iv e r g e n c ia s  y  a n t  a g o n is  m o s e n t r e  e l  m u n d o  
d e  la  t i c n i c a ,  d e  lo s  a d c la n to s  d e  la  c iv iliz a c ifin , e x is t e n  e x ig c n c ia s  
y  a c titu d e s  d e l  e s p ir i t u ,  e n g e n d r a d a s  p o r  l a  c i v i l i z a c i i n  a c tu a l, m u y  
afin es c o n  la  e s p ir it u a lid a d  l itu r g ic a . C o n  fr e c u e n c ia  la s  d e f ic ie n d a s  
re v e la d a s  n o  s o n  o t r a  c o x a  q u e  lo s  r e v e s c s  d e  r e a c c io n e s  s a n a s  e n  
e lla s  m is m a s . l Q u £  r e c u r s o s  s o n  u tile s  a  u n a  p a s to ra l l itu r g ic a  en  
la  c iv tliz a c id n  d e  t ip o  t d c n ic o ? :

a )  O p o s i c i d n  a  u n  e s p i r i t u a l i s m o  d e s e n c a r n a d o .— E l m a -  
te r ia lis m o  d e  la  m e n t a l id a d  td c n ic a  podia s e r  e n  p a r t e  u n a  re a c c id n  
ju s t if ic a d a  c o n t r a  u n  fa ls o  e s p ir it u a lis m o  c r is tia n o . N o  se r la  d if lc il  
d e m o s tr a r  e d m o  e n  lo s  u lt im o s  siglos d e  v i d a  l i t u r g ic a  Id n g u id a  se  
h a  d e s a r r o lla d o  u n a  c o n c e p c id n  idealista d e  l a  v id a  e s p ir itu a l: o p o 
sic id n  d e m a s ia d o  p o c o  p r o n u n c ia d a  e n t r e  e l e s p ir it u  y  la  m a te ria ;  
e s ta  u lt im a  n o  e n t r a  e n  e l  j u e g o  d e  la  a c t iv i d a d  e B p iritu a l: v id a  c r is -  
tia n a  y  o r a c id n  t ie n d e n  a  e v a c u a r  e l p a p e i  d e  la  m a t e r ia  p a r a  a b -  
s o rb e rs e  e n  u n a  pura in t e r io r id a d .

£ n  la piedad liturgica no se encuentra este dualismo extremado: 
el hombre se presenta alii como un todo. L o  espiritual no se separa 
de las cosas visibles. M is  aun, D ios comunica en ella la vida divina 
a los hombres a traves de las cosas sensibles 38. L u egc, cuando 
nuestros cristianos de tipo tecnico aspiran a este realismo; cuando 
ponen malos ojos ante una catequesis en la que se olvida la im por
tanda y  el valor del mundo material, ante una concepcidn desen- 
carnada de la oracidn; cuando sienten repugnanda a colocaise en 
esa vaguedad nebulosa de las almas, se encuentran entonces en una 
predisposicion m uy favorable para la liturgia.

b) G u sto  p o r  la  accion .— Torpem ente, pero de un modo 
m uy real, los tecnicistas experimentan su voluntad de participar ac- 
tivamente en la liturgia. Para ellos (v ellos estin  en lo verdadero, 
segun las orientaciones dadas por los Pontifices Rom anos desde 
Pio X  hasta Ju an  X X III)  la liturgia espectaculo no tiene interes al- 
guno, sino s6lo la  liturgia accion 39. En  general repudian todo es- 
tetismo y  diletantismo liturgico, que se queda solo en eso. Esta 
voluntad de participaci6n total explica en parte, y  justifica aun, el 
deseo de com prender la necesidad de explicacion de que tanto se 
habla. Repudian tom ar en el culto una posicion meramente pasiva,

c) So lid artd ad  y  sentido d e lo u n iversa l.— L a  liturgia se
opone a todo individualism o; no solo cs un acto de una colectividad, 
dc una. asamblea, sino que los misterios a los que hacc participar 
sc snvian cn unas perspectivas dc universalismo. Todos entramos 
en el plan de los descos de D ios: creacion y  redencion, y  cn esc 
deseo los hombres no son consido redos aisiados, sino cn su eon- 
junto, como socicdad, pueblo, reino..., a traves del espacio y  del

c\poti*v ttxJo  esto ext*-:is.:nvnfo on su o.c , c.ic* p.271?^- 
39 E a  rcalidad, la I itu ig ia  n un ca cs  s p e c t a c u lo ;  se q u iere  d e e ir  la  litu rg ia  cn  la q u e  los 

a sistentes son m eros esp ectad o rcs.
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t ie m p o . T o d o  e l q u e  a lii  to m a  p a rte  c o n s c ie n te  es c o n s ta n te m c n te  
in v it a d o  por la  l i t u r g i a a  d ir ig ir  u n a  m ir a d a  a  las d im e n s io n e s  d e l  
m u n d o  y  a  u n ir la s  e n  C r is t o .

E s  exacto pcnsar que e s ta s  perspectivas ciamicas vienen a scr 
cada vez m is familiares al hombre de nuestra civilizaci6n tdcnica. 
E i  mundo para los medievales era cstrechisimo; miraban mds al 
c ic lo ... Fcro hoy se tiene una idea mds clara dc la intemacionalidad 
y , por lo mismo, de la comunidad. Esto es una gran aspiraci6n de 
nuestra 6poca, aunque de hecho encucntre obstdculos en conscguir- 
lo . E n  la liturgia todo tiende a la comunidad. Es cl nosotros y  no el 
yo  de dondc parte la liturgia.

d )  T e n s i d n  h a c i a  l o  f u t u r o  y  s c n t i d o  d e  l a  h i s t o r i a .— El 
hom bre de la civilizacidn tdcnica es, mds que el antiguo, sensible 
a  la idea del progreso (mds que idea podriamos decir valor). E l 
m ira  hacia adelante, a lo futuro, sea para esperar, temer o simple- 
m ente represcntar mentalmente e l universo. E l nuevo humanismo 
se  fija mds en el futuro, mientras que el antiguo puso sus ojos en 
e l  pasado y  quiso reconstruirlo. E l hombre modemo estd en expec- 
tativa, siente la humanidad e n  marcha hacia una realizacidn mds 
perfecta de ella misma. N6tese de paso el sentido escatoldgico de 
l a  filosofia m arxista, que se presenta como una visidn histdrica de 
las cosas. H orror de un pasado cerradc sobre si mismo. L a  M edia
tor Dei repudia todo arqueologismo estatico en la liturgia. Y a  vimos 
c6m o la liturgia, por fundarse precisamente en la historia sagrada 
y  continuar el misterio de Cristo, encierra en si las dimensiones 
d el pasado, presente y  futuro. E i hombre moderno no se para en 
una vision estatica de la creacion. Tampoco la liturgia; vease, por 
ejem plo, la vigilia pascual: figura y  realization; fases de ia historia 
sagrada.

C ) E x ig e n c ia s  de u na  pasto ral litu rg ica  EN UN MUNDO
TECNICO

H ay que superar el peligro de una catastrofe negativa y  de una 
liturgia refugio. Pio X II  did la pauta en el radiomensaje navideno 
dc t953: «E1 progreso tecnico viene de Dios y  puede y  debe con- 
ducir a Dios. L as maravillas de la tecnica son motivos mas que 
suficientes para tambien doblar las rodillas ante Dios». D e E l pro
cede la inteligencia y  las cosas. N o hay por que ser pesimista ni dar 
cabida a ideas catastrdficas.

Por otra parte, habiendose constatado que el hombre moderno 
exper'm enta la neccsidad de salir de la prision del mundo tecnico 
para ponerse en contacto con la naturaleza, se ha visto en la litur
gia  un medio adecuado. Es lo que se ha llamado liturgia refugio. 
Pero, en la medida en que se presente a la liturgia como una com- 
pensacion, se la resta valor c importancia cn la vida cristiana. La 
liturgia no es un parentesis agradable en medio de una vida mc- 
canizada.

Quitados estos peligros, la exigenda de una pastoral liturgica

m ; C.4 . MIUROtt V VISA CKiatlAPA
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« h  a m b ie n t e s  t^ c n ic o t  r e q u ie r e , c o m o  e n  lo s  p o p u la r e s , d o s  c o s a s  
p r in d p a lm e n t e i  c a t e q u e s is  y  c e lc b r a c id n  lit iir g ic a , P e r o  n o  s e  o lv id e  
q u e  e n  l a  p r d c t ic a  iw in  d e  ir  ju n t a s  o  m u y  in m e d ia ta s ,. '

a )  P r i n d p l p s '  c a t e q u d t i c o s .— T o d o  c u a n to  l le v a m o s  d ic h o  e s  
s u m a m c n t c  im p o r ta n t e  p a r a  e s ta  c a te q u e s is , p e r o  c r e e m o s  q u < f e n  
lo s  a m b ie n te s  tA c n ic o s  s e  h a  d e  a c e n t u a r  mucho la  c a te q u e s is  s o b r e  
la  l itu r g ia  c o m o  c o n ju n to  d e  s ig n o s .

H a y  q u e  d is t in g u ir  e n t r e  lo s  m it o s  a c tu a le s  y  lo s m iB terio s c r is -  
tia n o s: e l m it o .p a r t e  d e l  h o m b r e ; e l m is te r io  se  o r ig in s  e n  la  h iB to ria  
s a g ra d a . N o  h a y  q u e  c o n fu n d ir  e l  v e r d a d e r o  s im b o lis m o  c o n  e l  a le -  
g o r is m o  m e d ie v a l ,  y a  lo  h e m o s  d ic h o . L a  a le g o r ia  eB a n a lit ic a , a r t i 
fic ia l; e l  v e r d a d e r o  s im b o lis m o  e s  s im p le ,  c o n c r e to , p r o p u e s t o  a  la  
in tu ic id n  g lo b a l.  E l  s im b o lis m o  e s  a fe c t iv o  y  a c t iv o , m ie n t r a s  q u e  
l a  a le g o r ia  t ie n d e  a l  c o n o c im ie n to  r a c io n a lis t ic o ; e l s im b o lis m o  c a t g a  
d e  tin  c o n te n id o  e s p ir it u a l  l c s  e le m e n to s  c o n c r e t o s , m ie n t r a s  q u e  
l a  a le g o r ia  m a t e r ia liz a  id e a s  a b s t r a c t a s .  P o r  e s o , e n  la  c a t e q u e s is  
l it iir g ic a  s e  h a  d e  e v it a r  e n e r v a r  e l  s im b o lis m o  c o n  e x p lic a c io n e s  
a r b itr a r ia s  y  e x p l ic a r  s im b d lic a m e n t e  lo s  d e ta lle s  m A s in s ig n if ic a n -  
te s  q u e  n u n c a  h a n  te n id o  s e n t id o  s im b d lic o . E l  s im b o lo  c r is t ia n o  
e s a c d 6 n  e fic a z  y  n o  s d lo  u n  e s p e c tA c u lo  p a r a  s e r  a d m ir a d o . L o s  
s ig n o s  l it u r g ic o s  o b r a n  ex opere operato y  ex opere operantis Ecclesiae.

Tanto como el estetismo, la catequesis liturgica ev itari el ar- 
queologismo. E l comentario de los ritos no deberia comenzar por 
una explicacidn histdrica, sino por una explicacidn teoldgica, basada 
en la Biblia, cuando ello es posible, o en la doctrina de la Iglesia, 
iiustrandola con ejemplos tornados de acontecimientos de nuestra 
epoca; por ejemplo, en el bautismo, por el que el alma queda fer- 
tilizada, se puede traer el caso dei agua canalizada en una zona 
desierta...

Por encima de todo es sumamente importante una iniciacion 
biblica. Pues en la historia sagrada es donde nuestros sacramentos 
y  misterios tienen sentido. Esta catequesis ha de ser ante todo re li
giosa y  espiritual y  no perderse en sutilezas exegeticas, cronold- 
gicas o filologicas, que estan bien entre especialistas, pero no en 
la predicacidn a los fieles, de cualquier condicibn que sean 40.

b) L a  ce ieb racio n .— E l gusto por la autenticidad y  el horror 
a todo form alism o invita a los responsables de la celebracidn a una 
investigacion minuciosa de la verdad. Q ue el signo sea verdadera- 
mente signo de la cosa significada y  no signo de signo, como sucede 
en el signo de la cruz, que algunas veces se 'averigua mas que se le 
conoce con claridad.

L a  liturgia, hemos dicho, no es un mero espectaculo, sino aedon 
comunitaria. Por lo mismo se ha de promover la participacion activa 
en la misma.

Em plear un cscilo liturgico, digno, pero sobrio. L o  aparatoso, 
el empaque y  un cierto falso lujo son cosas contraproducentes en 
estos ambientes.

Nituralmcnte, es ta s  conferendus tie in ic iac io n  se  han de p rep arar b ien .

«090 M . - CUSS HONES OSKERA^SS SB UTUROIA
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6, E l  ap o ito lad o  lit&rgico en  lo t colegios

Tal v e z  s e a n  l o s  c o le g io s  lo s  q u e  o fr e c c n  mis dificultades e n  
o r d e n  a  l le v a r  u n a  vida litb r g ic a  intensa. Pero creemos q u e  sc d e b e n  
a firo n ta r la s  d if ic u lt a d e s  c o n  o p tim is m o , p a r a  v e n cerla B , y  a p r o v e -  
c h a r  a ! maximum lo s  a s p e c to s  fa v o ra b le s  q u e  tambibn t ie n e n  lo s  
c o le g io s . De h e c h o  y a  se c u e n ta  c o n  re a lid a d e s  m u y  a c e p ta b le s  y  
m u y  d ig n a s  d e  s e r  te n id a s  e n  c o n s id e ra c ib n  4 1 .

a )  Dificultades.— i . *  L o s  n ifto s y  a d o le sc e n te s  s a le n  d e l h o -
g a r  fa m ilia r  y ,  p o r  lo  m is m o , d e  la  v id a  p a rro q u ia l y  d u r a n t e  u n a  
b u e n a  p a r te  d e l  a fio  s e  d e s e n v u e lv e n  en  u n  a m b ie n te  re lig io s o  d is 
tin to  d e l p a r r o q u ia l  q u e  d e b e n  lle v a r  e l d ia  d e  m a fia n a .

2 .8 En lo s  c o le g io s  d ir ig id o s  p o r  s a c e rd o te s  (re lig io s o s  o  n o )  
e s  f i c i l  q u e  n a z e a  u n a  d e s p r o p o rc ib n  g r a n d e  e n tre  la  c o m u n id a d  
s a c e r d o ta l  y  e l pueblo d e  lo s  a lu m n o s. E s t a  d e s p r o p o r c ib n  c o r r e  e l  
r ie s g o  d e  c r e a r  u n  d is ta n c ia m ie n to  g ra n d e . E n  lo s c o le g io s  d ir ig id o s  
p o r  re lig io s o s  q u e  n o  s o n  s a ce rd o te s, este  p e lig ro  e s  m e n o r , p e r o  
t a m b ie n  e x is te , p o r q u e , e n  la  m e n te  d e  lo s a lu m n o s , r e lig io s o s  y  
c le r o  e stA n  In tim a m  e n te  lig a d o s.

3 .8 En  los colegios, los alumnos est An sujetos a determinados 
actos religiosos, cuya falta es sancionada. Es una falta de disciplina 
dei colegio. T o d o  esto es desfavorable a crear una atmbsfera comu- 
nitaria. U na comunidad exige, para ser a ut Antica, un ambiente de 
espontaneidad, de libre obiigacion o compromiso y abierta al mundo.

4 .8 Falta de seriedad en la celebracion dei culto, debido a cier- 
to exhibicionismo, que consiste en vestir a muchos nihos dei cole
gio de cardenales, obispos y  otras jerarquias o simplemente con 
sotana y  roquete (raro es que no falte la esclavina orlada con pieles), 
pero de pesimo gusto. Ademas, un numero excesivo de acblitos 
llevando cirios o incensarios.

5 .8 Separacion entre la ensenanza dei catecismo, el culto y  la 
vida cristiana. E l catccismo ha venido a ser una ensenanza escolar 
mas. E l misterio cristiano se ha reducido a definiciones dc tipo no- 
cional; mas la catequesis se ha de dcsarrollar en una atmosfera 
cultica, ha de introducir en el culto. No ha de resolver problemas, 
sino iniciar en el misterio. N o da tanto conclusiones como elementos 
y  luces para una asimilacibn personal, que se hara no tanto en el 
curso de la leccion, sino en el misterio dei culto y de la vida coti
diana.

6 .8 Ante todo y  sobre todo, falta de ambiente liturgico en ge
neral.

7 .8 Capilla y objetos artisucos del culto en general dc escaso 
valor y gusto estclico.

o') V cn ta jas.— Son his que tiene el colegio en general en orden 
a la formacibn de los alumnos cuando ia seria formaeibn liturgica

41 C o m  vein *  ̂  £«l!ctos. * H.erv..:; d e p"» y r* 'c *a :::a s  dc *■ -..:>* > e:;u* v  senui-.!1» 
vo lc s io s  de I T .  I U I .  d e  las K>e‘.;eia< v. : ' 'u s u s ,  N 'a i v .n  . i  ;m c  lo* ivtsnu*.

su p erio res  y  pro leso res  d e  est os co legios ha : :a ’l*ido eu lo s  u ltim es ano» uu ^iur\ lu o u im m lo  
e n  orden  a una cap ac it av ion  m ejo r en  la ciencia  liturg ica.
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de Artos s e a u n a  misi6n en aqucllos a quicnes incumbe esta tarea.
Ea mda fic il la espccializacidn. H ay m i» medios. Son posibles 

con m ia feecuenda que en la parroquia las conferendas sobre temas 
liturgicos por especialistas en ia materia.

L a  vida campamento, el escutismo, los cursillos o circuit» 
de eatudios, la  necesidad apremiante de una autenticidad cada vez 
mayor, «1 horror al conformismo sodal, las bolsas de estudios a 
otros lugares, intercambio con alumnos de otros colegios, incluso 
de naciones extranjeras..., ha creado en los estudiantes una situa- 
ci6n m uy favorable a la vida liturgica. E s  lAstima que no siempre 
encuentren quien los ayude en sus buenos descos 42.

c) M e to d o  d e  u n  apostolado liturgico  en  los colegios.—  
N os fijamos s6lo en su aspecto general. Com o se comprenderA {&- 
cilmente, no es posible descender a los detalles peculiares de cada 
coiegio.

1. Procurer crear un verdadero espiritu comunitario entre los 
alumnos y  que no pierdan su amor por la parroquia4’ .

2. T en er durante el curso algunas semanas c  cursillos sobre 
temas littirgicos.

3. Cuidar de que la lecciCn de catecismo los introduzca en el 
misterio de Cristo, como antes se ha explicado.

4. Hacer que en los actos cultuales participen lo mds activa- 
mente posible, conforme a los deseos de la Santa Sede, varias veces 
manifestados; por ejemplo, en la instruccidn de la Sagrada Congrega- 
ci6n de Ritos del 3 de septiembre de 1958. Para la misa esperamos 
que pronto exista un directorio nacional, que debera scr aplicado en 
ios colegios en sus normas generales o en las especiales para los 
mismos colegios.

5. Tener de cuando en cuando, a scr posible los domingos, la 
misa cantada por los mismos alumnos. Mientras esto no sea posible, 
da un buen resultado la misa dialogada con lecturas, introducciones 
y cantos apropiados en lengua vulgar, como aparece cn los discos 
de misa comunitaria de P PG  o formas semejantes44.

6. D ar a los alumnos al comienzo de los diversos tiempos litur- 
gicos algunas nociones sobre los mismos. N o  dan mal resultado los 
guiones radiofonicos sobre estos temas. L o  mismo se deberia hacer 
en las fiestas principales.

7. N o  dar, en cuanto sea posible, a los actos cultuales el carac- 
ter de unos actos disciplinares mas del coiegio.

8. N o da mal resultado llevar de cuando en cuando los alumnos 
a !a parroquia para diversos actos del cuito. Conocemos colegios de 
religiosos que as! lo hacen todos los domingos, con provecho red -

4- Conocemos algunas reuniones dc universitarios en quo se cantan los salinos dentro 
de un ambiente sumamente comunitario, \ asi perfeecionan su formacidn liturgica. A veces 
preside estas reuniones un sacerdote y se hacen comer.taries sobre cl mbterio principal de 
ia Lest a.

43 Ciaro que esto supone que en la parroquia la vida liturgica es pujnnte. A veces no 
r< a<i. y entonccs la labor del coiegio en onion a I t tt rmacion parxoquial do lo< alumnos no 
e-i muy etvay.

44 Tara la misa cantada, la J . N. de A. L. ha grubado un disco muy economico con una 
misa muy sencilta.
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proco ' para los feligreses de la parroquia, especialmentc para los 
nifios y  adolescentes y  para los mismos alumnos del colegio

E n  algunos cole os de Francia est4  dando un buen resultado 
una espccie de paraliturgia los sibados por la tarde sobre la liturgia 
del domingo siguiente, cn esta foima:

a) Prescntacibn: idea central.
b) Canto de entrada en lengua vulgar.
c )  Lectura de la epistola y  del evangelio (resumen o integro).
d) Oracibn breve en silencio.
e) Oracibn colectiva.
/ )  Cdntico final.
E l espiritu liturgico ha de iniluir tambien, Begun la Mediator 

Dei, en los actos de culto no liturgico, como novenas, triduoB, me- 
ses... E l  empleo de material adecuado, como carteles murales, pro- 
yecciones, fichas..., seri una buena ayuda para realizar un aposto- 
iado liturgico fecundo en los colegios.

7. E l  apostolado liturgico entre los nifios

N os fijamos principalmente en los ninos rurales 4*.
a) D ificu lta d es .— L a  liturgia esta dispuesta para adultos. A u - 

m enta esta dificultad cuando el ambiente en que se desenvuelve el 
nino no es cristiano. E l acto liturgico lleva consigo un compromiso, 
y  la mentalidad de los ninos no alcanza a tanto.

b) V en ta jas.— i . a L a  vida del campo es ritmica: estaciones 
con sus trabajos peculiares y  sus ciclos diferentes, la armonia de 
los dias, las noches, las fiestas que jalonan el ano. T oda la cantidad 
de factores y  leyes que rigen la vida rural. Todo esto adquiere para 
el nino su sentido, porque todo tiene su momento y  todo da una for
m a peculiar a la vida. Todo lo cual viene a ser un soporte natural 
para cornprendcr el desarrollo del ano liturgico y  el ritmo de las 
fiestas cristianas.

2 .  a T oda la actividad del mundo rural esta centrada en la vida. 
H ay que proporcionar a la vida— plantas, animales— los elementos 
m as favorables y  los cuidados mas diligentes; la misma maquinaria 
agricola no tiene otro fin que ponerse al servicio de la vida, Por otra 
parte, toda la sicologia de la gente del campo esta bien lejos de la 
mecanica y  permanece aun plenamente humana.

3 . a D el mundo rural toma la Iglesia, obedeciendo a Cristo, la 
materia de sus actos Iiturgicos mas valiosos. L a  actitud del hombre 
que produce esta materia es diferente de !.i del que ne haec mas que 
servirsc de ella. Por cso, cl que vive en el ambiente rural esta mejor 
preparado naturalmentc en orden a la liturgia que eualquier otro.

4 . a 111 ivf'.o se encucntra sumergido desde un principio cn cste 
ambiente, y para el la vida rural eonsaune la primera liturgia, eomo S * *

S  »hio o u *  Y a u .u v .in t . o * . ,  y b4 > *l.d d.cv.u\- .1 l.w r.'.;s«;u»s
c l  Vi-1.4 4

4t> J .  V ’ W P . i k : «Latos. c t  L it .*  ( 10 5 4 )  I ' l S ' - i
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lo fu4  para la  Humanidad primitiva. Por consiguicate, s e  trata b61o
d« ayudarlc. 1 • * on

c) N e cesid ad  de u n a  preparacl<Sn paciente.— Enadhinza 
progresiva en cl catecismo, haciendo ver bus fuentcs blblicas y  bub 
relacionee con la liturgia. E n  esto cs modclo el catecismo alcmdn <7,

Se ha de cuidar de que el nifto tam bidi participe activamente, 
dcntro de su propia capacidad, en los actos cultuales. Se lea ha de 
iniciar tambibn en el conocimiento de los diversos tiempos litiir- 
gicos.

L a s  explicadones han de ser lo m£s grbficas posible. Siempre 
es bueno tener a mano un rico material pedagbgico sobre estas 
cuestiones. Pero a vecee tal vez sea mejor valerse de aquellos me
dios que nos ofrcce el mismo edificio de la iglesia: su orientacidn, 
su planta en forma de cruz, altar, confesonarios, bautisterio, los 
simbolos litbrgicos que pudiera tener...

8. In iciacibn  d e los fields en  la m isa y  en los sacram en to s

L a  experienda ha mostrado que el medio mds eficaz para ini
ciar a los fieles en la misa y  en los sacramentos son los directorios 
pastorales. E n  ellos se dan normas adecuadas para la participacibn 
del pueblo fiel en los actos cultuales, especialmente en la misa, con 
lo cual se tiene, por medio del directorio, una 6ptima catequesis 
litbrgica.

Antes de la instruccion de la Sagrada Congregacibn de R itos 
del 3 de septiembre de 1958 existian varios directorios pastorales 
para la m isa48 y  m uy contados para los sacramentos. L o s destina- 
dos a la misa han de acomodarse en  algunos detalles a las norm as 
dadas por la instruccibn citada. E sta  no suple al directorio, sino que 
tiene necesidad de el para aplicar a casos particulares las normas 
generales que se encuentran en los libros liturgicos, en los decretos 
e instrucciones de la Santa Sede y  documentos pontificios.

a) V a lo r de los directorios.— L o s directorios pastorales no 
son en general obras de liturgistas, sino de los obispos; es decir, que 
los pastores dan normas para que la grey a ellos encomendada par
ticipe activamente en los actos cultuales de la santa madre Iglesia 49. 
D e ahi que hayan sido proclam ados por un obispo particular para 
toda su diocesis, o por los de una provincia eclesiastica, o por el 
episcopado de una nacion. P or lo mismo, tienen un valor oficial 
grande y  se les ha de respetar conforme a la autoridad de quien 
proceden.

b) f i a y  que sab er le e r  los d irecto rio s.— Esto es de suma 
im portanda, pues puede llegarse hasta deducir lo contrario de lo 47 47

47 Traducido al espanol por la ed. Herder de Barcelona.
45 C f .  M. Garri00. TVrmru d e  a lg u n o s  d h e c t a ^ ie s  y a s u ^ a l e s  puru «Liturgia* (.Si

los io>S, sep.-oct.) P.201SS. 'Iodo in* numero esta dedicado a los dinvtories.
4V A .  M. R o g u e t , Vuit-ur pjioniM jI/tr du ditectohe Je L:  messe:  *L a  M a is o n  D ie u * , 5 1  

( 1957) p.i 16-124-

•194 P.X. A1CUMII0NM 0SNBBAI38 W  LttVBOlA
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que dice el directorio o param «dio en una» normas y no en todo 
lo que 61 Bupone.

Con uno de Iob directorio» aparecidos antes de lainstruccibn de
la Sagrada Congregacibn de Ritos »e did el caso de ser interpretado 
abf: «Queridos hcrmanos, nuestroa obispos han promulgado un do
cumento importante. Bastard que retengamos tres puntos: l.°, »e 
prohibe que las mujeres entren en la iglesia con la cabeza descubier- 
ta; 2.0, Be prohibe recitar el canon en voz alta; 3.0, Be prohibe comulgar 
de pie. Cierto que estos tree puntos entran en el directorio; pero al 
intentar sintetizarlo en esas tres prohibicicmes hizo una caricatura 
del mismo. Ot.ro interpretb Iob «coros hablados* por las misas dialo- 
gadas, y asl, cuando una sefiorita le sugirib que en su misa nupcial 
no querla que se cantase el A ve M aria  de Schubert, sino que fuese 
dialogada, le responded que eso estaba prohibido por el directorio 
que habian proclamado los obispos.

D e ordinario, los directorios pastorales para la misa suelen tener 
al fin un Indice analltico, muy titil para los casos de consulta; pero 
puede ser peligroso para un bucn uso del mismo, por llegar a uti- 
lizdrsele como si fuese una gula de teldfonos o un indicador de 
trenes.

E l directorio ha de ser estudiado con reflexidn y  aplicado pro- 
gresivamente. Exige, pues, un esfuerzo en el pirroco y  en el encar- 
gado de alguna feligresia; pero le facilitard mucho su trabajo en 
pro de la liturgizacidn del grupo de fieles que le ha sido encomendado.

Se ha de tener m uy presente que el directorio pastoral (nos fija- 
mos en todos cuantos han aparecido hasta el presente):

i.°  D a suma importanda a la asamblea, revalorizada en la Es- 
critura y  en los Padres. Cosa que ha sido tenida muy presente en 
los ultimos documentos pontificios, sobre todo en el nuevo Ordo 
para la Semana Santa y  en la instruccion de la Sagrada Congregacibn 
de Ritos del 3 de septiembre de 1958, aunque no se la mencione 
explicitamente.

N o solo se trata de que esta asamblea este disciplinada ni que 
se interese en el culto, sino que participe. Se trata en primer lugar 
de que adquiera progresivamente una buena formacion liturgica, 
de que tenga concienda de si misma y  de su misterio.

2 °  E l directorio hace que la catequesis este intimamente rela- 
c'onada con la celebracicn, pues muchas veces se ha considerado 
como extraha la una con la otra

3.0 D e alu que todo directorio de suma importancia a la pro
clam ation de la palabra de Dios. E l misal en las manos de los fieles 
no es suficiente para crear esa atmosfera comunitaria con que se 
debe celebrar la liturgia sagrada; mas aun, algunas veces cs un 
verdadero obstaculo, ademas de que no son pocos los que no con- 
siguen entender todo su sentido.

4.0 Esta proclamacion de la palabra. como formacion colectiva I I

I n csto sicnJo r.uvlclo nuostio Ritual toIoJ.a:u\ oxRloa magmlkas in-
tK*viiTCvii»nos on algutios sacruntontos.

c.4> tmntOM Y WDA C aM iim  , 126
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de loft fieles a la participaddn liturgica, requiere el empleo de ad- 
moniciones, comentadores... 31.

5<° Los que actuan se considerati como representantes de la 
comunidad.

6 ,° Un directorio, generalmente, es educat.ivo, dinAmico, N o  se 
contenta con proponer un ideal estAtico y  definitivo, que hay que 
tomar o dejar; por eso suele dar diversoB modos de participaciin.

Algunos podrian quejarse de que el directorio, cn general, su- 
pone clero y  grandes facilidades, que no Be encuentran cn todas las 
parroquias. E n  general, cl directorio propone cl ideal que se ha de 
seguir. Luego cada cual verA con quA medios cucnta para su apii- 
cacidn. Naturalmente, no se han de encontrar en Al casos peculia
res de una fcligresfa determinada. M as muchas veces hasta cstos 
mismos casos son solucionados en el.

7.0 N o  se ha de buscar en el directorio una regia para todas 
las cosas. Sicm pre quedarAn en Al algunos hucco3 en bianco. E s  un 
directorio y  no un reglamento. Y  como cs un directorio pastoral, 
al criterio del pastor se ha de dejar el decidir en algunos detalles 
que no estAn en el directorio y  que son utiles para la educacidn 
liturgica del pueblo; pero cn estos casos aconsejamos que se con- 
suite con la Com isidn liturgica diocesana o con el mismo senor 
obispo, a no ser que se trate de dar una solucidn rApida alasunto  
presentado.

E l directorio es, pues, un gran medio para liturgizar una parro- 
quia. M as al parroco corresponde ponerlo en marcha y aplicarlo, 
y, por lo m ismo, el fruto de los diiectorios esta las mas de las veces 
en las manos del p irroco  o encargado de alguna feligresia.

N o hay que precipitarse en su aplicacion. L a  formacion liturgica 
exige tiempo y  paciencia.

9. In iciacio n  d e los fieles en la «d ivin a alabanza»

Tiene m ayores dificultades que la de la misa y los mismos sa- 
cramentos.

a) A lg o  d e  historia.— L a  oracion de los fieles en la oracion 
liturgica, referida esta al oficio divino, no cs nueva. Se conocio en 
la antigiiedad cristiana; luego decayo, mas nunca desaparecio com- 
pletamente. E l calendario marmoreo de Napoles, del siglo ix , refiere 
que «los seglares, en oracion comun con los sacerdotes, alababan 
a Dios en griego y  en latin». E n  el medievo tuvieron mucho exito 
los libros de horas, casi exclusivamente para los ricos, debido a su 
elevado precio. M as tarde aparccicron los oftcios, saltcrios, sema- 
n illa s ...5-. E n  la actualidad sc nota un rejuvcnccimiento de la ora
cion liturgica entre los mismos laicos como consecucncia de la par
ticipator! activa de la misa. L o s  pri meros inspiradores de! m ovi- 51 51

51 La iistrucciAn <le la Sa.era.tt Owiproeacion do Kilos !o aoer.sojj p.t:.; .vm .ym : m.is 
1.ici!memo lu buena aplicaoinn l!o! .Pr.vl. n r ,  n .;».,

Svbrc os to tema escribio ol 1'. Uuenim 1 juU ’.i ,■ !a pu-gh-m  retV.i.' >Kov. Liturgica»,
61 (F'inalpia 1954) p. 165-176. Soeuimos sus puntos do vista.
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xniento littirgico tuvieron .presente eseobjetivo, pero no pudieron 
conseguirlo. El primer intento apareci6 en un opusculo de Pio 
Parech, titulado Stundengebet fur L a icu , que tuvo mucha difusibn cn 
k>a patses de lengua a le m a n a Constaba del salterio.y el propio 
d e las principales fiestas de la Virgen y de los ap6stoles, Luego 
se hicieron ediciones reducidaa ton los laudes, vlsperas, prima y 
completas.

L a  segunda fase (19 29 -19 33) se caracteriza por las ediciones in
tegras en lengua vulgar o en ediciones bilinglies de todo el Breviario 
romano, y  tuvo su repercusidn en Italia, Inglaterra, Flandes, A le - 
mania, Francia y  Espaita.

L a  tercera fase es la de los Breviarios reducidos para los ficles. 
A b ri6  la serie el P. FleiBchmann, O . S. B., con su Parvum officium, 
que ha tcnido V es ediciones en quince aftos; pero fu6 mucho m is  
aifortunado su Officium divinum parvum (19 51), que fu i adoptado 
por la Conferenda episcopal de Fulda para las comunidades reli
giosas e institutos Beculares, obligados por sus Regias y  Constitu- 
dones al ofido parvo de la Santisima Virgen. Adem is de los 70.000 
ejemplares en alemin, ha sido traducido al frances, italiano y  es- 
pan ol54.

E n  Franda existen dos: el Breuiaire des fiddles, del P. H en
ry , O. P. 5S, y  el L im e d'heures, de los benedictinos de Encalcat?6, 
que ha sido traducido al ingles, italiano y  espanol57.

E n  Espana, D . Casim iro Sanchez Aliseda publico en 1953 un 
B reviatio  de los fieles m uy aceptable58.

En Holanda, el redentorista P. Stallaert publico el Klein B re- 
t ner, que ha sido afortunadisimo y  muy apreciado y difundido en 
otros palses 59.

En los Estados Unidos ha alcanzado un gran exito el publicado 
p or los PP. Benedictinos de Collegeville 60.

En Italia pueden senalarse el Celebrate Dominum, publicado por 
D . V icerzo Franco en 1953 61, que se caracteriza por su noble in
tento de colocar en su debido lugar el oficio divino como comple
m ento de la misa, y  el Breviario romano dei fideli, de D . M istrori- 
t ;o f'2, que se distingue por la fidelidad al esquema tradicional del 33 33

> C 4. WIUHOIA Y VIDA ,'CWflTMJNA , :,437

33 Advcrtimos que ni estos ni los demas que le siguieron eran prepiamente libros dc 
oracidn liturgica: unos, porque cran traducciones del Breviario romano, y otros, porque, 
aJem as de cstar en lengua vulgar, su composicion habia sido meramente particular, sin que 
h/Hsta !a fecha los htya r-.conocido la Santa Sede como libros liturgi cos. Mas, por constar dc 
I ?#? mismos clement os que la oracitin liturgica, decimos que con elios se inician los fieles en 
la. oracien de la Iglcsia y  ayuda no poco a Ics fieles a sacar un fruto mayor del ano liturgico; 
p.r-r eso ban sido vivamentc recomcndados por la ierarquia eclesiastica.

• 4 La edicion cspui'.ola ha sido preparada por D. Ruir. Bueno y editada por Herder 
caroclona 1057).

; - ILL 1 cbergerie. Paris.
Pruv.Lvt

57 La edition espanol a ha sido preparada por los benedictinos de Silos, y tambicn otra
~ lincdc

I d. Vil.iv.v.l.i. Barcelona. Cf. M . G \ r r iiv . I. *s .vs dc l-.*s Ve.V>: »Liturgi«i* (di-
T 105',' p.i52ss.

i.*v . 1 L u d o - v  1050 .
S;v :  i>evi»:*v : Minnesota. Bstados UnitLV.

° 1 M *>. .-V.Ssnii* (PadoN »).
**- W e tv a  1053.
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breviftrio romano. dd que elimina lo accesorio y mantiene lo mis 
sustaricud:

Tod os estos breviarios para los fieles, aunque con caractcriaticas 
diversas, coinclden en el noble empefio de poner en las manos de 
los fieles tin libro de oracibn que a la vcz lea aproveche para su 
formacibn litbrgica, mantenibndoles en el ambiente religioso que la 
Iglesia desea en los diversos tiempos liturgicos y fiestas 6 i.

ComprendemoB que el rezo de estos breviarios para los fieles 
seri siempre propio de grupos selectos de las parroquias. L o s Bacer- 
dotes deben recomendarlo en la direccibn espi ritual de bus feligre- 
ses. M as el rezo o canto de algunas horas, por ejemplo, laudes a la 
maflana y  visperas a  la tarde, podria hacerse sin grave dificultad, 
despuds de un periodo de ensayo, con una m ayor concurrenda de 
fieles y  en forma colectiva, para lo cual se podrlan editar unas hoji- 
tas con los salmos, como ya existen en algunas dibceeis espafiolas.

Si los sacerdotes se dan cuenta de las ventajas que lleva consigo 
el rezo de estos breviarios de los fieles y  trabajan en pro del mismo, 
notarin un verdadero aumento en el progreso espiritual de los fieles.

E s  m uy conveniente que lo adopten los religiosos laicos y  las 
religiosas. M as hay que tener presentes las normas dictadas por la 
Sagrada Congregacibn de Religiosos:

1 .  * Donde no existe inconveniente alguno, la Sagrada Congre- 
gacibn de Religiosos concede sin dificultad el uso de estos brevia
rios en lengua vulgar. Cuando existen algunos inconvenientes, la 
Sagrada Congregacibn procede con cautela.

2 . ® Para los religiosos o religiosas de derecho diocesano, per- 
tenece al ordinario hacer el cambio en las Constituciones (can.495 
82); para los de derecho pontificio, a la Sagrada Congregacibn de 
Religiosos, la cual exige que el asunto sea tratado en el capitulo 
general y  que en la decisibn positiva haya cierta unanimidad, al 
menos moral. Si se trata de una Congregacibn de pocos miembros, 
concede el perm iso a propuesta del Consejo general.

3 .  * L as cliusulas que por voiuntad del Santo Padre se suelen 
poner son: que cn la tradicibn de la comunidad nada se oponga 
directamente al cambio; que el parecer de los superiores y  de los 
miembros del instituto religioso sea unanime.

Mientras otra cosa no se diga, el rezo de tales breviarios, incluso 
en las Ordenes o institutos religiosos, es privado y  no se considera 
como oracibn oficial de la Iglesia64.

Y a  hemos dicho que los seminarios diocesanos son uno de los 
lugares donde con mas provecho pneden entrar tales breviarios. 
Segun Bugnini, en el articulo citado, es estc uno de los puntos mas 
descuidados en la form acion espiritual del seminarista. Es gran 
lastima que este prescinda en su formacion de lo que el dia de ma- 
nana ha de ser su oracibn diaria: el oficio divino. E l breviario en cl

6:1 Los monies de Enealeat cslan redact an J »  un breviario para los rel ciesos l»*:eos.
P arece  q u e  s e  q u ie re  d a r  a  un  b re v ia tio  esp ec ia l para ie s  u iiau»so< d e  rebgzon l.ucal 

u n a a p io b a c io n  o fic ia l d e  la  Ig le s ia , d e ta l m o Ju  t|uo ?e eoHMe.vic o taeion  litu rg ica  e n  el sen  - 
t id o  p len o  d e la  p aln b ra.

•1S8 r.i. txjt&nontB oner u u u s  d * h t u x o ia
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subdi&cono viene a  ser comp, una gran carga « n  los aflos de cstudio 
intense. • L u eg o  eparece y a ;e n  «us comicnzoa como cl onus diet en  
vex de ser el opus Dei. U n a ayuda buena para que el rezo del oficio 
d iv in e  dejafie dc ser carga es=que se tenga gusto por el miamo, y  
p ara' esto lo m ejor’ eo que el aeminarista se familiarice deade los 
p rim eros aftos con los elementos de la oracibn liturgica: aalterio y  
lecturas conform e a los diversos tiempos liturgicos y  fiestas, cosa 
q u e  encontrard en los breviarios de los fieles6'.

II. Llevar la liturgia al pueblo

L o  que a continuaclbn escribimos lo damos s6lo a modo de 
informacibn y  funddndonbs en los votos presentados a la Santa 
S ed e por los estudiosos de esta materia reunidos en sesiones de 
estudios presididos por obispos y  cardenales. Las reformas litur- 
gicas propiamente corresponden a la Santa Sede; pero ella misma 
incita al estudio de las fuentes litiirgicas y  se asesora de los pastores 
acerca de Io mejor que conviene al pueblo fiel en orden a su parti- 
cipacibn activa y  eficaz en las celebraciones litiirgicas. N o  siempre 
se  ha mantenido esta llnea. Algunos, por iniciativa privada, han 
introducido algunos cambios en la liturgia en su propia iglesia. Por 
eso la Santa Sede ha intervenido repetidas veces contra esa tenden- 
cia de reformar la liturgia por iniciativa privada.

a) R a z 6 n  de la  refo rm a liturgica.—Como hemos insinuado 
antes, la razon de la reforma liturgica hay que ponerla en la natu- 
raleza misma de la Iglesia, con su doblc aspecto divino y  humano, 
m utable e inmutable. EI aspecto humano de la Iglesia esta sujeto 
a  cambios y  tambien a sucesivas adaptaciones, mejoramientos y 
reform as mas o menos notables.

E n  la liturgia tambien se da esta ley general de la vida de ia 
Iglesia: hay en ella algo que es divino e inimitable y  algo sujeto a 
mutaciones. Por eso, en el transcurso de la historia de la Iglesia 
no  siem pre se ha tenido la misma formula liturgica, aunque siempre 
haya existido lo sustancial de la liturgia.

E l movimiento liturgico actual ha atraido la mirada de la jerar- 
quia eclesiastica sobre la cuestion de la revision del estado actual 
d e la liturgia, especialmente a partir de 1944. E l pontificado de 
P io  X II  sehala una fecha importante en este aspecto 66. Son muchas 
las reformas realizadas por ese Pontifice, como lo mostro el Con- 
greso de Pastoral liturgica de Asis, en el que ocho de las ponendas 
que se Ieyeron en el mismo se refieren a la obra reformadora de 
P io  X I I 67. Sc sabe que en dicho pontificado se creo la Comision 
para la reforma general de la liturgia. En el discurso de clausura dei 
Gongreso de A sis decia el Papa:

'V M.is datos sobre la lituisuMeion del pueblo tiel se eaeueutran er los capitulo; dedi- 
. a la mis.i. N.K ramcutos y otieio divino.

*» Ct‘. V agagc .i n i , o.c., p.Stiti not.Sa.
Cf. Pio X II  y  la UtuTKia p jsl-taf... (Toledo 1957) poneit. 1 .3 .4 .11 .15 .13 .16  y tS.
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«En materia de liturgia, comb en otros tnucho* campos, convtene evlttt, 
respecto ai pasadoj dos actitudes extremas: tin apego ciego y un tnenospredo 
tou!. Hay en la liturgia elementos (nmutables, un contenido sagrcdo que 
trasciende log tiempos, pero tambidn elementos variables, transitorios y, a ve* 
ccs, hasta defectuosos. La actitud actual dc los mejores liturgiatas respecto 
al paaado nos parece, en general, del todo jueta: investigan, estudian seria- 
mente, se aficionan a lo que realmentc vale, sin caer, por otra parte, en el 
exceso. Sin embargo, acd y alii aparecen ideas y tendencias extraviadas, re
sistendas, entusiasmos y condcnaciones*.

Todas las reformas liturgicas de que hemos Bido testigo, espe- 
cialmente las de Semana Santa, Be han debido al estudio serio de 
los liturgistas y  a los votos formulados en diversos congresos.

b) Reformas liturgicas que se desean.—Afectan al misal, 
calendario, breviario, ritual, pontifical, lengua liturgica y canto 
litdrgico.

i .  M isal.—S e  pretende que se suprim an las oraciones al p ie  
del a ltar o  que las rece en  privado el sacerdote, desde la  sacristia al 
altar; q u e  las fdrm ulas litu rgicas que canta el coro o las lecturas 
q u e cantan  los m inistros no las recite en  p rivad o  el sacerdote cele
brante; q u e la  p rim era  parte  de la  m isa cantada la celebre fuera  del 
altar, en  el coro o en el lu gar donde se suelen sentar los m inistros 
o  en m edio  del presbiterio , pero antes del altar, m irando h acia  los 
fieles; q u e  se. aum ente el ntim ero de prefacios; q u e no se com ience 
el canon antes de haber cantado el coro el Sanctus y  Benedictus; 
que se cante o se d iga  en  voz alta la  doxologia final del canon; que 
sc suprim a el Amen despues del Paternoster; que la em bologia 
que le s ig u e  se d iga  en  voz a lta  o se cante; que, cuando se  d istribu ya  
la  com union en m edio de la  m isa, se suprim a el Confiteor, e l M ise
reatur y  el Indulgentiam; que al ofertorio , despues de la palabra 
Oremus, se in troduzca la prex fidelium, o preces de los fieles, en las 
que en una fo rm u la  fija se enum eren las necesidades de la Iglesia, 
jerarqu ia , eoberoantes civiles, pueblo fiel, etc ., etc.; que se pueda 
concelebrar la m isa  cuando, p o r cualquier m otivo legitim o, acudiese 
en un lu gar una gran aflu en d a  de sacerdotes; que se reordenen las 
lecturas b ib licas d c  la m isa, especialm ente las de los dom ingos d es
pues de Pentecostes y  E p ifa n ia 63.

2 . E l  calendario .— R epetid as veces se h a expresado el deseo 
de un calendario  f i jc  y  q u e se revisen  las fiestas, especialm ente el 
santoral. A lg o  de esto se ha hecho y a  en lo que atane a l segundo 
postulado en  el decreto de sim plificacidn de las rubricas sagradas 
del 25 de marzo dc 1955  69, y  mas aun en el n u evo  calendario pro- 
m ulgado por Ju a n  X X I I I  el 25 de ju lio  de i960.

3. E l  b r ev ia r io .— E s de todos sab ido que hace alios se trabaja  
en cl V aticano en la reform a del breviario  rom ano, en el sentido

*s Los Conqresos liturgicas dc Marin Laach en 1051, do Santa Otilia cn 1052 y de Lu
gano er. 1053 hicieron cspccutlca» votos a In Santa ScJr por c.-ra> reformas. Algunos de estos 
oevtHva han sido tenidos cn cucnta y han t;u\i.uio presetitos cn ei Nuevo Codigo dc Ru
bric.!**' promulgado por S. S. Juan XXIII.

J .  D . d e  T v e s t a , iReformei del calendm io?: «Liturgia» ^Silos 1947) P .4 29 S ; D. A lar- 
cia, h'foittM del Ctilendano: ibid. (1951) p.j^Sss.
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de Aina mayor brevedad, en una distinddn de la redtaci6n del 
oficio divino en el coro y  fuera del mismo, y  de una revisidn de laa 
lecciones historicas del scgundo nocturno y  de laa homiliaa de los 
SantoB Padres. Sobre la reforma del breviario se ha pedido el parecer 
de' los rcverendisimos ordinarios de todo el mundo 70. ■

4. Ritual.— Se desea una mayor simplicidad en los ritos y que 
se dO m4s lugar a la lengua vulgar en los mismos, con algunas intro- 
ducciones breves que indiquen a los fieles el sentido de las ceremo
nias y  ritos, D e hecho se han concedido ya rituales redactados en 
esa forma a varias naciones 71.

5. P o n tif ic a l .— Se ha anunciado ya, aunque no oficialmente, 
sl. al menos, por quien en estas materias goza de grandlsima autori- 
dad, que pronto apareceri este libro lithrgico con algunas reformas 
notables, especialmente en el sentido de mayor simplificaciOn de 
los dtos.

6 . L a  lengua  litu r g ic a .— Ha sido 6sta una cuestidn muy 
discutida en los ultimos aftos y  aun aparece de cuando en cuando 
algun que otro articulo sobre el terna. Por eso nos ha parecido con
veniente darie mayor amplitud a  su exposicidn,

a) Planteamiento del problema.— L a  palabra es uno de los prin
cipales signos liturgicos, o mejor, el principal. L a  palabra interviene 
en  la liturgia con un doble titulo: a) actualizacibn de la palabra 
d e Dios, que se dirige a los hombres; b) respuesta de los hombres, 
que se dirige a Dios 72.

En  cuanto actuacion de la palabra de Dios, la liturgia no anade 
m 4s que su indispensable dimension comunitaria. Por la liturgia la 
palabra de Dios ilega efectivamente a los hombres, por medio de 
las lecturas, del canto, del comentario y  de su intima asociacidn con 
la  accion sacramental. L a  liturgia es para la palabra de Dios el 
m odo principal de llegar a ser palabra de la Iglesia.

L a  palabra como respuesta de los hombres a Dios ofrece pro- 
blem as diversos y nuevos. E n  primer lugar, un problema comun a 
toda oracion: ;como hablar dignamente a Dios con un lenguaje 
esencialmente hecho para hablar con los hombres? Se intenta solu- 
cionar este problema recurriendo a la analogia que presentan ciertas 
clases elevadas entre los hombres; por ejemplo, un subdito a su 
r e y ... Principalmente se requiere dignidad, autenticidad, sinceridad, 
confianza.

M as el problema especifico de la lengua liturgica es el de su 
funcion comunitaria, es decir, hacer de ella un lenguaje que con- 
venga a toda la comunidad y  esta lo entienda, v, por lo mismo, 
q u e sea espontanea, viva, actual y  tambien organizada, digna, 
elevada.

Resulta este un problema dificil, Se han dado muchas soluciones, 
p ero  no parece que aun estc solucionado. Solo con la literatura

7J> Of. V aGAGGIXI, O.C., p .872 nOt.Q3.
71 Ibid., p.Sb2 nut.79.
72 P. Imps, D ii i in g a g e  h u m a in  a Uj  p a r o le  d e  D u m : «La Maison Dieu», 53 p.g-22.
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rcciente sobre este' terna se podrian llenar varios- voldmenes W.
b) La cuestidn de la lengua liturgica a  t r a v k  de lo i r ig h t , E l  

case mis trascendental, y tal vetf el primero en'su gbnercvfubel 
de la versibn griega de las Escrituras, llamada de'los 8etenta. El 
ambiente hclcnista en que vivlan los judlos de la Diaspora I09 
habia puesto frente al dilema prdctico de renunciar a su propio 
culto, inconcebible sin las Sagradas Escrituras, o «helenizar» estas 
Escrituras; los judios egipcios prefirieron, naturalmente, la segunda 
parte del dilema. Fub el acto mis audaz dentro de la brbita del 
yahveismo oficial y uno de los mis decisivos en la brbita de la espi- 
ritualidad humana. La audacia de este acto, decidido por una nece- 
sidad irrevocable en interis del propio yahveismo, se valorb tan 
sblo mis tarde, cuando pudieron entreveree sus consecuencias in- 
conmensurables; de tal modo que la opinibn cambib en absoluto. 
Mientras todavfa los judios de Alcjandria, en el siglo i de la era 
cristiana, celebraban una fiesta particular en recuerdo de aquella 
traduccibn, «agradeciendo a Dios el antiguo beneficio, siempre re- 
novado», los rabinos posteriores, por el contrario, llenos de pesa- 
dumbre, afirmaban que el dia en que se hizo semejante traduccibn 
fue acerbo para Israel como el dfa del becerro de oro, y que el dfa 8 
del mes de Tebet es de ayuno porque es el triste aniversario de esta 
traduccibn, y porque en tal ocasibn las tinieblas oscurecieron la 
tierra durante tres dias74.

En un principio la lengua liturgica de Rom a fub el griego. Durb 
esto hasta el siglo iv , en que fue reemplazado por e) latin. L a  fecha 
prccisa que se scnala es hacia el tin del pontificado de San D im aso  
(366-384). Cuando M ario Victorino escribib su Adversus Arium  
(360) aun se celebraba el culto en griego, aunque mucho antes se 
escriblan obras en latin.

M ucho m is  interesante que deducir la fecha en que se llevb a 
cabo el cambio del griego por el latin en las celebraciones liturgicas, 
es analizar el metodo que en ello se empleb. L o s crisiianos impu- 
sieron a la lengua que ellos hablaban la expresibn de su vida, cuya 
originalidad y dinam ism o han sido tambien percibidos como expe- 
rimentalmente. E l modo con que ellos adaptaron el latin a la Biblia 
muestra a la vez el religioso respeto que profesaron al texto sagrado 
y  la asimilacibn vital que habian hecho del mismo. A  ejemplo de 
Cristo y  de los apbstoles, entendieron la Escritura cristianamente, 
y asi lo expresaron en su traduccibn. Este sentido cristico y  miste- 
rico que ellos habian bebidc cn el seno del cristianismo lo llevaron 
tambien a sus formulas liturgicas. M as, cuando querian hacer una 
obra propiamente literaria, escogieron entre dos modos: el de las 
escuelas tradicionalcs del clasicismo, como cn M inucio Felix , o el 
de la novedad cristiana, como cn Tcrtuliano. Este modo de obrar, 
i e seguir un lenguaje para cada cosa, continuo hasta la Edad M edia.

" x C :u  Iniena hibliiisiafia so cncuontu on M a k t i m o k t ,  L o jv  .»Momo tios Lingues lilurgi-
i?o i  jj 'Jt  t; j »j 5 7 ;  « L a  M ai-son  D io u * . s .i i .h i s S l  ] \ 2 2 - 5 5 .

‘ 4 C l. M . C akkido, i.ti </o Dio.s 0» Li ceU&uicton *Liturgia* (Silos 1951))
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$u ii un error dei Renaclmicnto, ‘y  tambiAn de flueatra Apcca/ con
fundit estos lenguajes y  sustituir con formas miestras, artificiales 
y,,no cristianas, el latin de la Iglesia. L a  liturgia tiene un estilo

Ssropio y  debe ser respetado en la composieidn de todas sus fdrtnu- 
as. U n ejemplo bien claro lo tenemos en los himnoe modernos y  en 

los antiguos. AqtiAllos' Berdn mds poAticos al estilo cldsico; mas 
Astos son cien veces mds eristianos75.

> Propiamente, ert la Edad Media no existi6 problema alguno 
sobre la lengua liturgica. L a  vida seria, publica y  oficial no admitid 
mds que el latin. L as  lenguaS romanzadas se consideraban como 
vulgares; de aqul el apelativo con que hoy se designa a las lenguas 
que no son antiguas. Por eso las lenguas romances no entraron en 
la liturgia.

U na grave dificultad aparecid con el problema de las misiones 
en paises no sujetos al Imperio romano. Como era m uy dificil que 
I03 nativos entendiesen la lengua latina, oficial para el culto, algu- 
nos misioneros pidieron autorizacidn para realizar el culto en la 
lengua indigena, como San Cirilo y  Metodio en M oravia. San 
Bonifacio, por el contrario, ademds de propagar la fe de Cristo 
entre los germanos, les ensefid tambien el latin, para lo cual com- 
puso una especie de gramdtica. Pero, en general, los misioneros 
siempre han encontrado un grave obstdculo en la lengua latina 
para la celebracidn cultica entre los indigenas de origen no latino. 
Por eso, no obstante las prohibiciones de Esteban V  y  Juan V III, 
los privilegios en este sentido han ido cada vez en aumento: los 
mendicantes que evangelizaron el Asia central y el Extrem o Oriente 
obtuvieron el permiso de traducir la liturgia latina. En el siglo x v i i  
se tradujo al rito malabar; a los carmelitas se les concedio el poder 
traducirla al arabe (1624); a los teatinos, en georgiano (16 3 1) . A  los 
misioneros de China tambien se les concedio tal privilegio, oca- 
sionando una euestion que durante mucho tiempo ha sido terna 
de discusion76.

U na nueva etapa en la euestion de la lengua vulgar en la liturgia 
se tuvo con la aparicion de los reformadores. Los misioneros sos- 
tenian, por una necesidad pastoral, el uso de las lenguas del pais 
en la liturgia. M as los protestantes, como Lutero, Zwinglio y  
sobre todo Calvino, la requerian para la eficacia de los sacramentos 
ex opere operato. Solo veian en el culto una ensenanza de la fe: 
culto-palabra. Naturalmente, el concilio de Trento se opuso a esto, 
y por el peligro que habia en cllo, a causa de la ideologia protes- 
tante, prohibio el uso de la lengua vulgar en la liturgia, no sin 
dejar a salvo la pastoral liturgica rccomendando vivamente la cate- 
quesis dc los ritos sagrados77.

Como luego, cn la Contrarreforma y antijansenismo de los si-

I Dora Botto y Cristina Muhrmann han csctito solvo c! liTotyioo vsas mu\ l-uonas.
"** Este terna lui sido el motive» cie la excolente tests doetovd cie Vxtarddiu» Chen Hao 

Shin (/iiiteira ismrjrmntmi w:>>:.»na*u-i:»r: Scu tu li} Itii. j n* > mu r. >. W  l!, Roma,
apud Collegium cie Propaganda Eide, 105 O.

77 Sobre esto ha cscrito casas muy inteiesatUes el P. Svhmidt. :V 1., ea >u obia 1 mugit’ 
ft Lt/ifiue viilgtiitf (Roma 11*50).
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gloa xvu y xvm  alardearon algunos poco respetuosamente sobre 
esta cuestibn, Roma seprohuncib siempre bas tante reacia a con- 
ceder privileging y concesiones en eBta. materia.

Con la aparicion del movlmiento lictirgico alrcdedor del afio i860 
reaparecib de nuevo el problema de la lengua liturgica, problema 
que fub aumentando a medida que el movlmiento liturgico se iba 
abriendo paso y conquistaba etapas Bucesivas, Bobre todo en Job 
afios de la guerra 19 39 -19 4 5 . hasta tal punto que hoy la cuestibn 
no tiene punto de comparacibn con las controversias de Iob siglos 
pasados. E n  Estados Unidos de America existe desde 1946 una 
sociedad, «Vernacular Society», con ‘una publicacibn trimestral, 
Am en, que 6e propone estudiar, dentro de ia doctrina y disciplina 
de la Iglesia, las posibilidades de un uso mayor de la lengua vulgar 
en la liturgia. En Europa se han hecho varias encuestas; por ejem- 
plo, la iniciada por Temoignage chrStien en 194678,

c) Argum entos en pro y  en contra de la lengua vulgar en la l i 
turgia: 1 ) Argumentos en fa v o r .— 1.°  L a  autoridad de San Pablo 
(1 Cor 14 ,6  y  9), ulilizada por los protestantes.

2.0 L a  tradici6n. E l  latln suplantb al griego cuando bste dej6 
de ser lengua entendida por los occidentales. E sa  es la prictica de 
la Iglesia oriental, que usa las lehguas vivas para el culto: el griego, 
el sirio, el caldeo, el copto, el abisinio, son idiomas liturgicos.

3.0 L a  misma razbn natural parece patrocinar esta opinibn. 
L a  instruccibn se ha de dar en una lengua inteligible, y  en la li
turgia hay tambien una instruccibn. Pero, adem is, es tambien y  
sobre todo oracibn en diilogo con el sacerdote, y  para esto se nece- 
sitan las palabras.

4.0 E l uso del latin favorece al formalismo. Facilmente la li
turgia se convierte por esta causa en un ritualismo esteril y  sin 
vida, en un organismo sin espiritu.

5.0 L a  liturgia es tambibn parte del pueblo, de la comunidad 
eclesial, de toda la asamblea orante, que participa en el real sacer- 
docio de Cristo.

6.° E l latin es, en parte, causa de la falta de espiritu liturgico 
en las masas.

2) Argumentos en contra de la lengua vulgar.— 1.° E l latin es 
una lengua sagrada, como aseguraron muchos en Trento, aunque la 
sacralidad propiamente la recibib el latin de la Iglesia por el uso 
que hizo de el en la liturgia.

2.0 E l  latin es la lengua de la tiadicibn dogmatica de la Iglesia, 
y  la liturgia esta intimamente ligada al dogma.

3 ,° N o existe razon alguna para innovar. Si hace mucho tiempo 
que el pueblo ignora el latin y  ha tolerado y  participado en el culto 
y se ha santificado con esta participacion, £para que innovar?

4.0 Son suficientes las traducciones, la catequesis, como queria 
el concilio de Trento.

Cf. M artimort, l-i*5 /ffons ti'unt? enqiuHe: «La Maison Dieu», n  (iQ47) p.84-130. Los 
datos do esta encuesta fuoron reco^idos por el P. H . Ghcny en su obra Le fiancais langue li- 
tuigique? (Paris, e J .  du Corf, 1951). Tambien son intcresantos on esto aspecto los dutos apor- 
tados en cl articulo A  Iti »tx herchc de hi messe rmirife: «Revue Nouvclle*, 24 (1956) p.497-538.
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5 ® ll La lengua vulgar favorece la multiplicacibn de los errores.
6.° El uso del latln u un signo de unidad y un medio eflcaz 

contra las interpoladones de la doctrina genuina*
Los liturgistas y tedlogoa discuten adn aobre el problema. Mas 

la Iglesia ha concedido en los dltimos aflos algunos privilegios en 
favor de la lengua vulgar en la liturgia79. Pio XII, en la misma 
M ediator Dei, deda: «Ei uso del latln es signo de unidad y un medio 
eficaz contra las interpoladones de la doctrina genuina, No obstante 
esto, el introdudr la lengua vulgar en muchos de los ritos ecle- 
siasticos puede scr utillsimo*.

Como en toda controversia, se han exagerado aqui mucho los 
pros y los contras de ambas tendendas. Lo mejor es que los peritos 
estudien profundamente la cuestidn y aceptcn de antemano cual- 
quier actitud de la Iglesia en este punto, que es la unica a quien 
corresponde dar una soluddn al problema. Ni se debe culpar al 
latln, de la descristianizacidn dei mundo, como se ha dicho, ni 
siquiera la desliturgizacidn en gran parte de los cristianos, porque 
todo eso es falso; ni se ha de creer que, al conceder la Iglesia algun 
lugar en la liturgia a la lengua vulgar, se va a venir abajo todo el 
edificio de la Iglesia. La unidad de 6sta no procede dei uso de una 
lengua, sino dei Esplritu Santo y  de la jcrarquia. El latln no es el 
principio de la unidad de la Iglesia, sino una manifestacidn (preciosa 
manifestaci6n y  m uy eficaz y  facil) de esa unidad.

En todo esto no hay mds que ver el misterio de la Iglesia. S6lo 
un mayor amor a la Iglesia nos permitira ver justamente en la ac- 
tualidad y  discernir el porvenir de los problemas que nos agitan. 
L a  Iglesia es viva porque en ella habita el Espiritu Santo; puede 
sacar de su tesoro; nova et vetera. L a  liturgia no esta destinada a 
desaparecer, ni a corromperse, ni a desnaturalizarse; forma parte 
dei deposito garantizado por ia infalibilidad de la Iglesia. C.uando 
algo nuevo aparece en ella es solo un desarrollo homogeneo de 
ella misma.

Venga enhorabuena la lengua vulgar tambien a la liturgia, pero 
tengase presente que una larga experienda de siglos entre catolicos 
y no catolicos ha mostrado que el mejor medio para una partici
pation activa en la liturgia es una intensa catcquesis y  no el mayor 
uso de la lengua vulgar en la m ism a60.

7. C anto  litijr g ic o .— El canto es uno de los medios mas im 
portantes en orden a la participacion activa de los fieles en los actos 
liturgicos. E l canto preconizado como el mas religioso y vivamcntc 
recomendado por la autoridad cclcsiastica cs el canto gregoriano. 
M as este canto, a partir dei siglo x i, se ha recargado dcmasiado y 
son muy contadas las piezas que se prestan para ser cantadas por 
el pueblo.

c.4. - armum v tiDA cius rim

79 Rccucrdensc los varios rituales bilingues las Jivturas biblsea? de la misa en Krancia, 
y para uvius las lenguas de los que cocxfoten en el *.a:uo ev. ve:'.»'i: no ltter.il dei < *. r \i
y el C ie Ji ' en la misa en los pa«ses de lengua alentana. jvtniiso para tradueir al ehino lu.mJa- 
rin el p topic* y ordinario de la misa. excepto el vdr.on...

8 0 Cf. \*AC.AC.GIN1, O.C.. p .?79 not.iob.
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v3”Rcconoccmos la bcllcwi dcl canto gregoriano actual cn loa m o
nasterio** y  dem is iglesias de religiosos y  en los seminarios. Pero 
no podemos m en o sd e ver que no cs apto para ser cantado por el 
pueblo en au totalidad, con lo cual la. participaci6n de dste en la 
liturgia queda muy mermada. ■ r

E n  la actualidad se intenta eolucionar este problema recurriendo 
a la salmodia.de algunas piezas 81 y cantando las misasm&B f&ciles, 
de las que ya circulan algunos discos y  hojas correspondientes, es- 
pecialmente los realizados en Toledo por la J .  N . de A . L .

E n  esto como en cualquier otra cosa se ha de conaiderar la di- 
versidad de situaciones concretas en las que se encuentra la vida de 
ia Iglesia,. L a  suprema jerarquia de £sta en la tierra darA en tiempo 
oportuno el remedio adecuado a nuestraa necesidades. M ientras, 
podemos usar loa muchos medios que est&n a nuestro alcance en 
orden a  una mayor participacidn del pueblo fiel en la liturgia y  aun 
no han sido utilizados.

E n  el nuevo eddigo de rubricas cagradas aparecen algunas de 
estas reformas, como puede verse en el apAndice numero 4. Pero, 
segun el motu proprio de Su Santidad Juan X X III  por el cual fuA 
promulgado, presentarA a los Padres del prdximo concilio Vatica
no II  los principios de la reforma total de la liturgia. Se sabe que 
una comisi6n prepara una revision de la versidn latina de los sal- 
mos realizada en el pontificado de Pio X II; otras se encargan de la 
revisidn de las lecturas del breviario, del santoral, etc.

E s posible que los Padres del concilio, y  en ultimo term ino el 
Papa, tengan presente los votos presentados por los estudiosos reuni- 
dos en congresos presididos por algunos miembros de la jerarquia 
eclesiastica.

186 P X. CUESIIONES GRNBRA&Ig ,M , UIURGIA

III. Liturgia y espiritualidad

E l movimiento liturgico, ha dicho el papa Pio X II , se ha m ani- 
festado como un signo de las disposiciones providenciales de D ios 
sobre los tiempos presentes, como un paso del Espiritu Santo por 
su Iglesia, para acercar a los hombres a los misterios de la fe  y  a las 
riquezas de la gracia, que tienen su manantial en la participacion 
activa de los freles en la vida liturgica b Antes San Pio X  habia dicho: 

participacidn activa de los fieles en los sacrosantos m isterios y  
en la oracion publica y  solemne de la Iglesia es la fuente prim aria 
e indispensable del espiritu cristiano» 2.

M as no siempre se Ia ha considerado asi, y  aun en la practica 
hay mucho camino que andar todavia para secundar plenam ente 
la ensehanza de los pontifices romanos. Con todo, no puede negarse 
que existe hoy una Sana inquietud por sacar do la vida liturgica el 
maximo jugo con que nulrir una vida interior intensa, aunque los *

* 1 Solostnes ha editado algunas dc ollas.
1 Discurso do clausura del I Congrcso Inlornacion.il do l\i>to;al 1-ilurgica, Asis-Koina.
- Motu p ro p rio  de l 23 de novicnibie d e  i q o j .
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friitos fteari todavia exiguos por no existir una seria formacidn litvir* 
gica en la mayorla de los cristianos 3.

tfU'N o d 6 n  d e eapiritualidad 4.— £ 1  t&rmino esphitualidad- se ha 
usadc modemamente mucho. Aparecib por vez primera en Francia 
y  ticne diversos significados:

Referido a una persona particular Bignifica: bu vida espiritUal 
particular (forma de oracidn, cjercicios de piedad...)» °  el modo 
propio que tal persona tiene de dirigir las almas o la doctrina que 
sobre la vida espiritual ha dejado en bus escritos, o la derivada de 
los mismos.

C on  relacidn a una Bociedad o a alguna escuela, el termino in
dica el nvimero determinado de principios espirituales, forma de 
ascOsis o de -oracibn, a veces tambien un sistema de estoa; principios 
que'Se impone como esencial a  ios miembros de esta sociedad, o los 
ejcrcicios piadosos comunes a  aquella sociedad, o, final mente, • la 
indole, comun de vida y de doctrina espiritual de bus miembros, 
que manifiestan el fin universal de tal sociedad.

Otros consideran el termino espiritualidad como el modo de 
concebir toda la religibn en orden a conseguir la perfecci6n. A  ve
ces es sinbnimo de piedad, religiosidad, ascesis, mistica e incluso 
teologia espiritual.

A q ui entendemos por espiritualidad la tendencia a la perfeccidn 
de la  vida cristiana.

E sto  supuesto, <>cuA1 es el papel de la liturgia en orden a conse
gu ir esa perfeccion?

M ision  de la liturgia en la vida espiritual.— Sin la liturgia in 
re o in voto no es posible conseguir la vida cristiana ni mucho m e
nas su perfeccion. N o puede existir espiritualidad alguna en el seno 
d e la Iglesia que prescinda de la liturgia; in As aun, sin que le de un 
lugar preferente entre sus elementos principales. Si esto no aparece 
a  prim era vista en las distintas formas de espiritualidad dentro de 
la  Iglesia catolica, es porque accntuan lo que en ellas es caracteris- 
tico para distinguirlas de las demas y  porque la liturgia es comun 
a  todas.

N o  existe ninguna espiritualidad que deje de preceptuar y exigir 
en sus adeptos la santa misa y  los sacramentos. Pero puede darse, 
y  se da de hecho, que existan espiritualidades que se diferencien 
en  el modo en que los actos liturgicos forman parte de su propia 
espiritualidad. Por lo mismo, en este sentido, no todas las espiritua
lidades que cxisten en la Iglesia son igualmenie diturgicas». Y  cstc 
es uno de los puntos por los que se puede juzgar del mayor o me- 
nor valor de una espiritualidad, aunquc todas hayan sido aprobadas

* C . V agacoini, o.c., c.z i y 22: G . M . (Monger rat
1956); B . C a p p e l l e . Lituigieet p r o v e s  maiat. TVavaux iiturgnpift 1 (L o u v a in  19 5 5 ) ;  H. H o -  
o k n .a e r t , >n: lEtuJcs Carraclitaiafs»*. 17 p .2 1 ;^ .  j .  Lro im cQ ,

privi'i* ; * t i « I <tu r a a y c n  vL cs  O raruii. 19 4 4 ' ; L .  B k a v i 'L i n , J m

p i  e t c  1 i t u r g i i j  u c  va in  1 0 ” ' .
4 S . P a n  1, I principi ftmdamentali della spirituals to catta!tea .vcvrtdo It* unu* senate di spi- 

r ift ia t f ia  (Roma 1 9 5 4 ' p .ijs s .
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por la Iglesia. La: aprobactdnde la Iglesia no las iguala en cm valor
intrinseco.

La espiritualidad liturgica.—Del mlsmo modo que existe una 
oracidn oficial de*la Iglesia, existe tambi£n una espiritualidad oficial 
de la Iglesia, fundamentada en la oraciOn liturgica u oficial de la 
Iglesia.

Hoy muchos se extraftan de esto y lo creen cosa de novedad, En 
realidad no lo es, pues la espiritualidad de los primeros cristianos 
y la de la Iglesia de todos los siglos ha sido aiempre la espiritualidad 
liturgica, aunque no todos bus miembros lo hayan tenido presente. 
Modemo es el movimiento actual en pro de una revalorization de 
esta espiritualidad; mas, -aunque la misma espiritualidad liturgica 
fuese moderna, y  es posible que lo sea en algunos aspectos acciden
tales, no tienen por quO extraftarse y mirarla con recelo si ella es 
buena. Todas las demAs espiritualidades han tenido unos comien- 
zos, algunas no muy lejanos a nosotros.

Caracteristicas generales de la espiritualidad liturgica.—
a )  La espiritualidad liturgica requiere que 6e viva plenamen- 
te y con todos sus presupuestos y 6us consecuencias la liturgia de 
la Iglesia, mas no tanto en su aspecto cuantitativo cuanto en su as
pecto cualitativo; es decir, no es necesario dedicar a la acciOn litur
gica la mayor parte del dia.

b) T cn er sentido comunitario eclesial de la salvaciOn.
c) Se ha d e  dar m is  im portanda al objeto que al sujeto, al 

opus operatum que al opus operantis.
d) E n  la espiritualidad liturgica actua todo el hombre.
e) E s  en grado sum o teoc£ntrica y , bajo otro aspecto, cristo- 

cOntrica, dogm&tica, eclesial y  blblica.
.Todo esto es esencial y  b isico  en cualquiera otra espiritualidad 

dentro de la Iglesia. Si ha habido o hay aun alguna en que estas 
notas no estan revalorizadas, se ha de procurar que lo sean. Cier- 
tamente, ninguna espiritualidad p od ri relegarlas o suprimirlas, 
pues de lo contrario no seria catolica.

i  Quiere esto decir que se ha de hacer una revision de los prin- 
dpios de las escuelas de espiritualidad que existen en la Iglesia? 
Pues si. Y  de hecho esa revisidn ha comcnzado insensiblemente, 
sin nadie imponerla. Son varios los capltulos generales de las 6rde- 
nes religiosas o institutos religiosos que han cenido como punto 
muy principal ordenar los ejercicios de piedad, y  en general la es
piritualidad peculiar de la piopia religion, conforme a los principios 
pontificios que han regulado la actual renovacion liturgica.

L a  misma vid a parroquial esta en la actualidad abiertamente 
orientada a la piedad que tiene por base la liturgia de la Iglesia cn 
toda su extension.

L a  litu rgia  y  la  p ied ad  cx tra litu rg ica .— N o esta renida la ver- 
dadera liturgia con otras formas dc piedad. Pio X II  evoco sobre csto
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una serie de ternas d i grandlaima importanda con ocasi6n.de co- 
rrcgir algunas desviaciones.

Exponemos el pensamiento pontificio tal como aparece en la 
endclica Mediator Dei:

Principio bdslco.— El culto oficial de Ia Iglesia, es decir, iaisagra* 
da Iiturgia, ha de estar por encima de cualquier forma de piedad 
que no Bea liturgica (n.52).

Por otra parte, «si la piedad privada e interna de los individuos 
de6cuidase el augusto sacrificio dei altar y  los sacramentos y  se subs- 
trajese al infiujo Salvador que emana de la Cabeza a los miembros, 
esto seria, sin duda, reprochable y  estiril* (n.45). Pero no hay opo- 
sid 6n  entre una piedad y  otra (n.50 y  217). Antes al contrario, se 
armonizan las dos muy bien. For eso el Papa defiende, de ima par
te, la legitimidad de los ejercidos de piedad extraliturgica, contra 
el liturgismo exagerado de algunos, que intentaron proscribirla en 
absoluto; y  por otra amonesta que todo sea hecho de tal modo or- 
denado, que por las prActicas de piedad extraliturgicas no se di6- 
minuya la estima por la Iiturgia, sino sea aumentada.

Sefiala el Papa entre las prActicas de piedad extraliturgicas: la 
visita al Santisimo Sacramento, el rosario, los ejerddos espirituales 
d e  San Ignacio, el mes de mayo a la Santlsima Virgen, y  el de junio 
en  honor del Sagrado Corazdn de Jesus, las novenas, los triduos, 
v ia  crucis y  otros semejantes (n.223 y  225). E l Papa no s6lo condena 
que tales ejercidos se supriman, sino incluso que se reduzean a  es- 
quem as litvirgicos (n.227). Pero a la vez desea que el espiritu de 
la  Iiturgia y  sus preceptos influyan en ellos, con el fin de evitar que 
en elios se introduzea algo inepto o indigno dei decoro de la casa 
d e  Dios, o que vaya en detrimento de las sagradas funciones o sea 
contrario a la sana piedad.

E n  resumen: la espiritualidad liturgica no repudia las otras for
m as de piedad, sino que estas otras formas de piedad han de estar 
subordinadas a la accion liturgica y  han de contribuir a que el culto 
divino sea mas amado y  ampliamente fomentado, de tal modo que 
dispongan a una mas profunda participacion en la Iiturgia; que se 
han de tener por inoportunas o inutiles en cuanto que tales formas 
de piedad se opongan en alguna ocasion al verdadero culto oficial 
d e  la Iglesia; que, sin estar reducidas a esquemas liturgicos, las 
penetre, para que sean siempre decorosas y no indignas de Dios.

A sl, la Iiturgia derrama su accicn benefica sobre tales ejercicios 
piadosos y, a la vez, estos son una buena preparacion para conse- 
guir un fruto mayor en la accion liturgica.

Algunos disidentes dei movimiento liturgico han dudado dc que 
cn la vida liturgica sc pueda llevar una vida ascetica y mistica, sc- 
gun los principies comiinmente admitidos. M as no llevan razon al
guna. El P. Yagaggini, cn su obra citada. ha demostrado como cn 
la vida liturgica no solo cs esto posible, sino que cn eUa se consigue 
d c un modo mas perfecto, puesto que todo en olla se realiza dentro 
del plan de Dios y conforme lc pidc la Iglesia cn su culto. No hay 
cjcrcicio ascetico que no sca tenido cn cuenta por la Iiturgia y  su-
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mamente recomendado: joradones, aytinos, limosius, ejercicios de 
las virtudes...

La'liturgia.vno obstantetener fijos sus ojos en Dios, no.olvida 
al hombrc ni sus necesidades; antes al contrario, pretende sanario 
y perfeccionarlo, indu<H6ndok> precisamente a un concentramiento 
mis profundo en Dios,* principio y fin de toda santidad.

Es posible que no siempre se obtengan resultados satisfactorios 
en la pr&ctica; mas esto se da en cualquier.otra espiritualidad. Don* 
de estb el hombre, siempre es posible, en casos aislados, que pueda 
frustrar los fines a que tienden medios muy aptos, y esto no sdlo 
en lo material, sino en las cosas espirituales, pues puede abusar de 
eilas y, por lo mismo, no conseguir el fin que con ellas se pretendia.

Es posible tambibn en la liturgia el peligro de quedarse en la 
periferia en puro estetismo. Pero esto no hay que culparlo a la mis* 
ma liturgia, sino mis bien a los sujetos, que no la han comprendido 
plenamente. Pues el culto externo esli al servicio del intemo, como 
su expresidn e incitamiento. Tan defectuoso es quedarse en el culto 
externo y olvidar el intemo como observar s6lo el interno y descui- 
dar el extemo.

En cada caso ha de intervenir la prudencia que regule la exte- 
riorizacidn e interiorizacidn del culto, de tal modo que se impida 
el abuso.

Para evitar los peligros que pueden originarse de la vida litur- 
gica, basta s6lo comprenderla y  vivirla en serio.

Si sdlo se consideran los posibles peligros que se pueden origi- 
nar de una espiritualidad, no se podria seguir ninguna, pues en 
todas es posible ver algun peligro (por defccto o exageracion de 
sus principios), ya sea de moralismo, psicoiogismo, introspeccio- 
nismo, experimentalismo, individualismo y otros.

A l enjuiciar una espiritualidad, no se ha de mirar solo los posi
bles peligros que puede haber en ella a causa de una desviacion del 
sujeto que la abrace, sino por su valor positivo en orden al fin que 
pretende; y  en esto no exists ninguna espiritualidad que aventaje 
a la liturgica, pues todas las demas han de suponerla si quieren con
seguir su propio fin, y  ella puede alcanzarlo sin pedir nada a las 
demas.

L o  mismo puede decirse en orden a la verdadera mistica. A  pri- 
mera vista puede parecer que la liturgia pone notables obstaculos 
al origen y desarrollo de los actos y estados mxsticos. Nada mas fa l
so. E l P. Vagaggini ha puesto sum o cuidado en dilucidar esta cues- 
tion con casos concretos en los que aparecen almas verdaderamentc 
misticas y han llevado una vida liturgica cjemplar; mas aun, sus 
actos mi'sticos eslan cn intima relacion con la liturgia.

N o se ha de objetar que cxisten otros mislicos en los que sus 
escritos hacen caso omiso de la liturgia v  no la rcvalorir.an cn toda 
su dignidad, pues es demasiado aventurado decir que la m istica dc 
la Iglesia solo se rcaliza en esa form a, ya que existen >>tros euyos es
critos ticncn la misma aprobacion de la Iglesia y rellejan una vida 
mistica elevadisima y  siem pre en estrecha union eon la liturgia de
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la Iglesia. En  la obra citada del P. Vagaggini sc enctientran anali* 
zadofl los casos de Gasiano, la Veherible Marfa de la Encamacidn 
y, sobrc todo, el de Santa Gert rudis, a la cual dedica todo un ca
pitulo.

V  «c pucdcn aftadir Iob de otros; por ejemplo, el de San Ignacio 
de Loyola, que, Begun narra en su Diario espiritual, muchos dc bub 
actos misticos tenian lugar durante la celebracidn de la misa.

Ci$. XSOUUC16K WWhuMCA-

C a p Itu lo  s

L E G ISL A C IO N  U T U R G IC A

Siendo la liturgia el culto oficial de la Iglesia, necesita ser orde- 
nado por la autoridad competente para que tal acto pueda ser con- 
siderado como tal de la Iglesia, realizado en su nombre. U na orde- 
nacion del culto m is o menos minuciosa ha exi3tldo en todos los 
pueblos, tanto en los antiguos como en los modernos, en los cris- 
tianos como en los paganos. M uchos de ellos se obligaban en con- 
ciencia a cumplir tales 6rdenes bajo penas severisimas, y  si omitian 
o descuidaban ciertas pricticas, consideraban el rito como no hecho L

M a s  existe una enorme diferencia entre culto y  culto y  su or- 
denacidn. L a  autoridad que regula el culto pagano sdlo tiene un 
aloance meramente humano. E n  las religiones positivas, como la 
del Antiguo Testamento y  la de los cristianos, todo cuanto se re- 
fiere al culto esta ordenado no por una autoridad humana, sino 
por la voluntad y  autoridad del mismo Dios, pues El mismo. di
recta e inmediatamente, o indirectamente, mediante sus ministros 
y representantes, determin6 cada uno de los actos cultuales, las co- 
sas y  las personas dei culto, su uso y  ministerio; pero de una forma 
cn el Antiguo Testamento y  de otra en el Nuevo.

E n  el Antiguo Testamento, el mismo Dios determino muchisi- 
m o® preceptos rituales y  ceremoniales: tiempo, lugar, forma, ma
teria, personas y  cosas que habian de estar relacicnadas con cl cul
to Todo era figura dei culto de la Iglesia.

E n  el Nuevo Testamento, Jesucristo, fundador y  suprema au- 
torrdad de la Iglesia, dio los elementos esenciales y  fundamentales 
dei nuevo culto y  dejo a los apostoles y  a la misma Iglesia una or- 
clcnacion mas detallada dei mismo -■

Nuestra cxposicion sobre la legislacion liturgica abarca dos ca- 
I'it1.:los: Normas generales. Cosas materiales dei culto. De la litui'- 
gia sacrifical, liturgia sacramental y liturgia laudatoria tratamos cn 
su lugar correspondiente 4.

O Ca s i i , IV  pJn'-* eu..* -kmi v .\*‘ . .  C  R. v u».* ..Ciies-en u>i<>\
‘I X ,  r  ej., I'.x .v w o  y texit) cl libu» tlcl Levitwo.

? Santo Tenu^ dice que Cristo itivk* cl ntn de Ia religion crUti tna p»u su Paston fSuni. 
T:- :.o r.K

- Scg»:iru's !a oiden.uion htvha por Motis. Mu arda \ icente on un aituulo que publiv» 
cn «laturgiat cSilosV siendo candni^o-pi electo dc ceremonias dc la cau d u l pii mada: i.<i
t» d' 'uiKu'ii do/1totvho htihgim V (1050V
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/ .  N o r m a t  g e n e r a l e s '
' . .

iQ u 4  es d e re ch o  H turgico?—Por derecho liturgico enter.de- 
moa «el conjunto de leyes de la Igiesia por las quc propone, esta- 
blece o regula au culto publico»5 6.

En eata regulacidn del culto, la Igiesia tienc presente lo que 
prcscribi6 C risto  y  determinaron los apdstoles como esendal en la 
cclcbracidn liturgica. Y  esto nunca puede cambiarlo ni suprimirlo.

Ordenacidn del culto cristiano
i . °  L o  q u e  establecid C risto .— Instituy6 la eucaristia como 

sacrificio y  prescribid que 6e reprodujese lo que E l hizo. Todos los 
documentos que nos han sido conservados sobre la liturgia eucaris- 
tica de todos los 6iglos y de todas las iglesias encuadran las f6rmu- 
las consecratorias en una oracidn de a cc iin  de gracias. Baste s61o 
recordar que desde el siglo I se ha denominado ese rito con el nom- 
bre de eucaristia. F ij6  la materia y  la form a de la m isma.

Tam bien especificd la materia y  la form a del bautismo: «Euntes 
docete omnes gentes, baptizantes eos in  nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti»7.

Durante su v id a mortal practicd algunas ceremonias especiales 
que luego se han reproducido en los actos liturgicos: elevar los 
ojos, imponer las manos, bendecir...

E s  m uy posible, segun una tradicion antiquisima, que en las 
apariciones que Cristo hizo a los discipulos desde su resurreccion 
hasta su gloriosa ascension, en las que les hablaba de regno Dei 
(Act 1,3), les indicase algunas particularidades dei culto. Santa E le
na mando edificar una capilla en el monte de los Olivos en el kigar 
donde, segun la antigua tradicion, inicio el Sehor en los misterios 
divinos a los apbstoles y  discipulos 8. E sta  tradicion ha sido reco- 
gida por varios Pontifices de epocas m uy distantes, como San Leon 
Magno 9 y  Sixto V  10. Tam bien se hicieron eco de ella San G e 
mente Rom ano 11 y  San Justino 12.

2 .0 L o  q u e  estab leciero n  los aposto les.— Cristo dejo otros 
muchos detalles dei culto a los mismos apostoles, quienes, en con-

5 La obra mas completa de derecho liturgico son los tres volumencs que el P. Ph. Op- 
penheim le ha dcdicado cn su magna obra liturgica Institutiones ssstmatica-hisloricae in S a 
crum Liturgiam, ed. Marietti, vol.i y  2 (1030'. vo l.j (1040), las cuales nosotros seguimos de 
un modo preferente. Cosas intercsantcs se encuentran tambien en D . Bouix, Tractatus de 
iure liturgico (Paris 1873); P. G u£ranger, Institutions Uturgiques (Paris 1S80-S5) vol.3 p-4S3ss; 
F. C imitier, La liturgie et le droit canonicae: .Liturgia*. Encyclopedic peipulaire. par R. At- 
c.rain (Paris 1931) p .cg-sS; C . C allew .aekt. Liturgieae Institutiones: I. De liturgia unitvr- 
sim 3 .“ cd. (Erugis 1933) p .i22-i4 6 : D uchesne, Origines du culte efi>e!ten cd. 'Paris tijas'l; 
C vbroi., Liturgie: D T C  0,1,787.345.

'■ G f .  M o n s . M ir a n d a , a .c .,  p .79 .
7 M t 28,19.
K i i s ; f io ,  De vita Constantini III 43: Pel 8,<.p.
* Netri. 72,2; P L  54.395.

10 Pula h n m e n sa .
11 1 Cor 40.
12 I Apol. 07.
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sonancia con la doctrina rccibida del Sefior, organizaron el culto 
espcclficamcnte cristiano. Los Hechos de los Ap6sto!es nos presentan 
a las primitivas comunidadcs cristianas uninimes y  perseverantes en 
la oraciin y  la fraccidii del pan. San Pablo dice 'que en las reuniones 
liturgicau todo sc haga ordenadamente que posturas han de 
adoptar en ellas los hombres y las mujeres 14; las colectas por los 
pobres que han de hacerse al fin de las sinaxis dominicales15.,.

E s  decir, una buena cantidad de preceptos encaminados a cele- 
brar con dignidad, fervor y  cierta uniformidad los actos cultualcs. 
N o  Be trata de un ritual detallado, Bino muy simple, pero fijo y  sus- 
tancialmente completo, el cual lo segulan los apdstoles y  bus cola- 
boradores en la fraccidn del pan, en la administracidn del bautismo, 
confirmaddn y  orden sagrado. E s posible que los mismos apdstoles 
o los sucesores inmediatos de £stos ampliasen algo m is  este ritual; 
de hecho son muchas las iglesias que se precian de tenet una forma 
litiirgica que data del tiempo apostdlico.

Despues de los apbstoles, la autoridad de ordenar la liturgia 
pas6 a la Iglesia, en la persona de los obispos, pero siempre bajo 
la tutela y  vigilanda de la Sede Apostdlica. Poder, ciertamente, li- 
mitado, pues han de conservar siempre lo establecido por Cristo y  
por los apdstoles en lo que se refiere a la sustancialidad del sacri
ficio de la misa y  de los sacramentos. Luego, en realidad, la supre
m a potestad de ordenar lo que al culto se refiere recae en la Sede 
Apost6lica. A sl se expresa el C6digo de Derecho candnico: «Unius 
Apostolicae Sedis est tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgi- 
cos approbare libros» (can. 1257).

A ) L a su prem a  po testad  de ordenar l a  litu rg ia

Hemos dicho que esa suprema potestad recae sobre la Sede 
Apostdlica. M as en la Sede Apostdlica hay que considerar no sdlo 
al Romano Pontifice, sino tambien a todos los organismos que el 
utiliza para el regimen de la Iglesia universal, como son las Congre- 
gaciones romanas, los Tribunales y  los Ofidos, a no ser que por su 
naturaleza o por el contexto aparezea otra cosa (can.7).

a) E l  R o m a n o  Pontifice.— Como pastor supremo de la Igle
sia universal, compete al Romano Pontifice toda potestad de gober- 
nar y  de ordenar en ella. E n  esta suprema potestad, definida por los 
concilios Florentino y  Vaticano, va incluida la de ordenar el culto 
en la Iglesia; pues, de lo contrario, no podria afirmarse tal potestad 
en el Romano Pontifice, ya que la celebracion de la liturgia sagrada 
constituye la obra suma y  principal, y  por lo mismo necesaria, de 
la Iglesia; ni tampoco si alguien completamente independiente dei 
Rom ano Pontifice pudiera legislar sobre el modo de realizar el cul
to en la Iglesia.

Por lo mismo, el supremo peder dei Romano Pomifice de orde-

1 - 1 Cor 14.40; 1 Tim  2,iss.
14 1 T im  2,B s s .
1 J  j Cor 16 ,1-2.
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nar la liturgia dimana necesariamentc de au mismo primado dc ju - 
risdiccidn, universal, ordinario e  inmediato en toda la Iglesia. y  
radica esencialmente en el concepto de Romano Pontifice como 
sumo sacerdote que goza de verdadera potestad episcopal 'sobre 
todas y  cada una de las iglesias y  'personas bautizadas.

Tam bi^n le compete esa prerrogativa como custodio supremo 
de la verdad de la fe y  de las costumbres, ya que la sagrada liturgia 
es una genuina expresidn y  profesidn de la fe y  de la doctrina de la 
Iglesia: «La didascalia de la Iglesia», en expresidn de Pio X I.

Confirma este poder el ejercicio del mismo en el transcurso de 
los siglos, siendo rcconocido por todos. Citamos los hechos m is  
relevantes:

Siglo I.— San Clemente Papa intervino en la iglesia de Corinto, 
donde algunos laicos malintencionados depusieror. a los presbfteros 
y ordenaron el culto a bu modo. E l Papa les prescribid que recono- 
cieran la autoridad y  poder de los presbfteros y  adoptasen la forma 
liturgica que 61 mismo les dictaba, bajo pena de incurrir *en ofensa 
y peligro no pequefto», pues 61 interviene en nombre de Cristo: 
«quae ille (Christus) per nos dixit» 16.

Siglo II.— E l papa Victor I  intervino en las iglesias del A sia 
Menor. donde aparecid cierta controversia acerca de la fecha en 
que habfa de celebrarse la Pascua. Amenazd el Papa con la misrna 
excomunidn, y  otros obispos, entre ellos, el mismo San Ireneo de 
Lydn, intercedieron ante el Sumo Pontifice para rogarle que no lo 
llevase a efecto, pues se trataba de iglesias m uy venerables, funda- 
das por los mismos apdstoles, a lo cual accedid el Papa, aunque es 
cierto que tambien dichas iglesias adoptaron el uso romano 17. E l 
mismo Harnak ha rcconocido este acto como un ejercicio del p ri
mado de San Pedro.

Siglo I II .— E l papa San Esteban decretd que habla de recono- 
cerse el bautismb conferido por los herejes y  que los penitentes 
podlan y  deblan ser reconciliados 18.

Siglo I V .— San Damaso determino que se cantasen los salmos 
de dia y  de noche en todas las iglesias, preceptuandolo a los pres- 
biteros, obispos y  monjes 1 9.

En el ano 385, el papa San Siricio escribio una carta al obispo 
de Tarragona, Himerio, en la que le da algunas normas acerca de 
la administracidn del bautismo, que no habia de ser administrado, 
fuera de caso de necesidad, sino en los dlas determinados, como 
Pascua, de tal medo que nunc praefatam regulam omnes teneant 
sacerdotes, qui nolunt ab apostolicae petrae, super quam Christus uni
versalem construxit Ecclesiam, soliditate develli -20.

Siglo V .— Inocencio I prescribid que el beso de la paz no se 
diese sino despues de la cclebracidn de los misterios sagrados y no

1p I CiVv. 44 y 4 7 ; 1 ‘lN K -PlH l M!.Y|-.k U*;'-*’* P-5vs<.
17 Evstvio, Hist. Eccl. 5.23: P('* 20.aq?**
1 ? S\N O f k u x o , 1'r ist . 74 «i./ i \  rr:pi 'R ® <*SP1. p .7i>o \
■* Lk'1't ed. 1 'uclusnc, I \l\ifi** i>S: > p.213. 1 la\ que advertir que la pri-

siuri parte dc esi a obra ad mite dud.is cient ilica*».
-° PL 13.1135SS.
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antes (es dedr; antes del canon); como’se'hacfaen las Galias im i
tando a ios orientales. A si lo hada saber en su Epist. ad Decentium n , 
aAadiendo que hacia esto con la autoridad que }e competla y  que 
«ab omnibus deberi servari, nec superdici aut introduci. aliquid 
quod auctoritatem hon habeat»,

San Le6n Magno manda a Didscoro, obispo de Alejandrla, que 
se celcbren m£s misas en los dias solemnes, en que la afluenda de 
fieles es numerosa y  no cabe en el recinto sag rado 22. Y  a los obis- 
pos de Sicilia les prohibe que bauticen solemnemente en la fiesta 
de Epifanla sin extrema necesidad, porque «si unde (Roma) conse
crationem honoris acdpitis, inde legem totius observantiae Bume- 
retiB* %*,

Siglo V I.— EI papa Vigilio, en una carta al obispo dc Braga, 
Profuturo, le indica el modo romano de administrar el bautismo, 
para que, al menos en la6 fdrmulas escnciales, se observe una gran 
unidad 24.

E l siglo v i es tam bidi el siglo de San Gregorio Magno, que en 
la ordenacidn de la liturgia ha sido siempre considerado como uro  
de los papas m is importantes, aunque, al querer fijar concretamente 
su actuacidn en este punto, existen grandes obsticulos por falta de 
documentos.

E n  una carta a San Leandro aprueba, a  peticidn dei santo obis
po de Sevilla, que sdlo se realice el bautismo con una sola inmer- 
si6n, para distinguir el rito cat6lico dei de los herejes 2S. Prohibid 
que los cl£rigos inferiores llevasen el manipulo en las celebraciones 
liturgicas de la catedral de Ravcna 26. En una carta al obispo de 
Calahorra, Genaro, prohibe que los obispos signen dos veces la 
frente de los nedntos, y  manda que los presbiteros unjan el pecho 
de los neofitos, y  los obispos la frente 27.

E s interesante para la historia dei ordinario de la misa la carta 
a Juan , obispo de Siracusa.

Desde esa epoca hasta los tiempos carolingios se va introducien- 
do cada vez mas la liturgia romana, hasta quedar la unica en O cci
dente siglos mas tarde, salvo la excepcion minuscula de la liturgia 
ambrosiana en M ilan y  la mozarabe en Toledo.

Siglo IX .— Le6n IV  manda al abad Honorato que nada cambie 
de la melodia gregoriana bajo pena de cxcomunion 2S.

Siglo X I .—-Gregorio V II, ademas de haber suprimido la litur
gia mozarabe en Espana, prescribio la celebracion de las temporas 
segun el modo romano, especialmente las temporas de verano 29; 
extendio a la Iglesia universal las fiestas de los Sumos Pontifices 
martires e hizo alguna reforma en el oficio divino

31 PL 5Q.399-40S.
2 - Optrra immiii c<i. M igne I p.626.
2 -' Ib iJ. p.506.
-■ * EpistuUu' Decretales ac uscripL: R rr. R  r*. M a triri p 155.
*“ Pb» 77»4t'7̂ >-

Ibid. (*53.
27 Ibid. «55<s.

R  R omita, his Afusieae Litinyicat (Torino-Roma m.U»* p.joss.
Decretum Giatumi 111 dist.5 e.ifc.

30 Ibid, c .15 ; G. M orin, Etudw, fextes dixvutvrfs I (Maredsous-Paris 1013) p.457-463
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Sigh XII.— Alejandro III decretd quc en adelante las causas de 
canonizaddn se reaervasen a U  Santa Sede.

Sigh XIII.— Gregorio I X  corrige ciertos abusos en orden a la  
redtaddn del breviario per. los cUrigos: ut divinum officium noctur
num pariter et diurnum... studiose celebrent pariter et devote**.

Siglo XIV.— Juan X X II, en su constitucidn Docta $S. Patrum, 
reprobd los abusos de bu tiempo respecto al canto eclesiistico y a 
la musica sagrada en general32.

Sin embargo, hasta el concilio de Trento podemoB asegurar que 
la hegemonfa Iiturgica de los papas no era absoluta. L o s obispos, 
incluso los abades, dei medievo se desenvolvian en este aspecto con 
cierta independencia y  libertad.

Con la reforma dei breviario en 15 6 8  y  dei misal en 15 7 0  y  la 
obligacidn de aceptarlos, excluidas las iglesias que tenian sus pro- 
pios libros liturgicos desde hacia doscientos aflos, se limitaron mds 
las atribuciones de los obispos, pues en las bulas por las que se p ro- 
mulgaban estos libros liturgicos se reserva expresamente a la Santa 
Sede el derecho de introducir algunos cambios en los mismos, y , 
por lo tanto, la misidn de los obispos se redujo a vigilar para que 
las prescripciones pontificias fuesen observadas diligentemente en 
el territorio de su jurisdiccidn. E l principio de estas intervenciones 
de los papas, cada vez m4s apremiantes, para unificar todo el culto 
de Occidente nos lo da Clemente V III : U t Deus in Ecclesia, per 
universum orbem diffusa, uno et eodem orandi et psallendi ordine a 
Christi fidelibus semper laudetur et invocetur 33. Y a  antes, en el m is- 
mo concilio de Trento, se habia expresado el deseo de una mayor 
igualdad en la celebracion Iiturgica. M u y  importante es, desde este 
punto de vista, el documento que los espanoles enviaron al conci
lio, por medio de San Carlos Borromeo, el 7 de noviembre de 1562, 
en el que se decia: ... ut idipsum officium dicamus omnes, et non sint 
in nobis schismata officiorum et missalium.

Veinte arios mas tarde de la prom ulgacion dei breviario y  dei 
misal, Sixto V  instituyo la Sagrada Congregacion de Ritos, para que 
con potestad ordinaria, en nombre dei Sum o Pontifice, resolviese 
en el mundo latino las dudas acerca de la liturgia, para que supri- 
miese abusos y  sancionase todo lo que se referia a la liturgia.

L a  revision y  publicacion de los libros liturgicos decretada en 
el concilio de Trento no tardo en aparecer. Ademas dei breviario 
y  dei misal prom ulgados por San Pio V , Clem ente V III  promulgo 
en 1596 el ceremonial de los obispos; Paulo V' hizo lo mismo con 
el ritual en 16 14 . M as tarde, en 1785, Benedicto X II I  mando editar 
el Memoriale Rituum. M odemamente San Pio X  mando hacer una 
revision de los libros de canto gregoriano y publico una edicion 
tipica de los mismos entre los anos 1905 y  1 9 1 1 .  En  el pontificado 
dc P10 X II sc hizo la reforma de los ritos de la Semana Santa y apa- 
recio el decreto de las nuevas rubricas y  la instiuccion de la Sagra- 51 51

51 C * ilu \liVmtw L̂ipMae 1SS1' 1173 .̂
*2 F. Kt'scTA, o.<\, p. 47-51.
i i  Bida.Cum in EccU^ia, dei 10 dc mu\o dc 1602.
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da CongregaciAn d e  Ritoa del 3 de septlem bre d e  1958 sobre litur
gia y  musica sagrada, con  tma proyecciAn paBtoral m uy grande, 
co m o  ta m b lA n e n  los d os  casos anteriores. A  P io  X II  se dcben , 
adem ds, otros m uchos docum entos de  prim er orden relativos a la 
liturgia, principalmente las enclclicas Mediator Dei y Muricae sa
crae disciplina.

Juan XXIII ha promulgado el nuevo cddigo de rubricas sagra- 
das por el decreto Rubricarum Instructum, del 25 de julio de i960.

b) Las Congregaciones romanas. — De ordinario, los Roma
nos Pontifices ejercen su potestad suprema por medio de los dicas- 
terios romanos. Para las cuestiones liturgicas se cre6 en especial la 
Sagrada CongregaciAn de Ritos. De las cuestiones que ataften a la 
liturgia oriental se encarga la CongregaciAn para la Iglesia Oriental. 
Pero tambiAn otros dicasterios romanos tienen por misiAn tratar 
de algunas cuestiones que se refieren a los ritos sagrados.

Congregaciones romanas que tratan de las cuestiones liturgicas
1 . 0 CongregaciAn de Ritos.—Es la principal, entre las demas 

Congregaciones romanas, en orden a la liturgia sagrada. La creA 
Sixto V el 22 de enero de 1588, mediante la bula Inmensa, con el 
fin de que se interesase por las cosas referentes al culto divino y las 
causas de canonizaciAn.

Estructura de la misma: Miembros.— El cardenal prefecto y  va
rios cardenales nombrados segun el prudente juicio del Papa; el 
secretario y  sustituto del mismo; el promoto*- y subpromotor dc la 
fe, cuya mision es poner objeciones en las causas de canonizaciAn 
y  de beatificacion; tres auditores de la Sagrada Rota Romana; un 
protonotario apostAlico y  un gran numero de consultores nombra
dos por el Sumo Pontifice de entre los prelados de la curia romana 
y  del clero secular y  regular. Entre los consultores hay unos que 
son de oficio, como el obispo sacristan del Papa, el maestro del Sa
cro Palacio, el protonotario apostolico y  los tres auditores de la 
Rota antes dichos, el auditor del Sumo Pontifice, el asesor y  el sub- 
promotor de la fe, los maestros de ceremonias pontificias. Otros 
son nombrados a titulo personal. Ademas, existen otros oficiales 
de grado inferior, como el archivero, notario, himnografo...

Naturalmente, todos estos oficiales estan obligados al secreto 
de las cuestiones que se tratan en sus reuniones y  congresos, espe- 
cialmente las relativas a la beatificacion y  canonizaciAn de los san- 
tos. En el derccho antiguo, la infraction de estc sccrcto llcvaba 
consigo la pena de perjuro y  dc cxcomunion latas seraentiac, reser- 
vada al Sumo Pontifice, pena quo no ha sido abrogada por cl C.A- 
digo, sobre todo en lo que se reficre a la beatificacion y canoniza
tion do los sanlos.

Consultores.— Estan divididos en tres secciones: beatificacion y 
canonizaciAn de los santos, culto sagrado y la scccc t h isn -k a . Su 
election, como se ha dicho, fuera dc los de oficio. incumbe al R o 
mano Pontifice. Benedicto X III  establecio que siempre exisla un
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consultOf;,<ie los franciscanos eonventuales, de J.08 barnabitas y dc 
loa sJervdf de Maria. Cuando se trata de la causa de bcatificacihn 
o; dc canonizacidn de un religioso, no. puedcn asistir a dichas re
uni ones j los consultores que son miembros de la misma religi6n, 
cxceptuadoB Joe-obispos y el maestro del Sacro Palacio. Ningun 
consultor puede Ber postulador de las causae de beatificacidn y ca- 
nonizacidn de los siervos de Dios.

M o d o  d e  p ro c e d e r.—En las reunioncs plenarias ee resuelven las 
dudas propueetae, se dan interpretaciones de algunos textos Iitur- 
gicos, Be examinan las controversias, se discute la concesidn de gra- 
ciaB y privilegios...

De ordinario se procede asi: por ejemplo, en la aprobacidn de 
un nuevo ofkio o misa: primero es examinado por los consultores, 
despuas se propohe al congreso o reunidn presidida por el cardenal 
prefecto;' el la discusi6n y el examen es favorable, se imprime con 
las observaciones y anotaciones convenienteB y se presenta a la 
aprobacidn de la congregacidn plenaria. Si feta la acepta, se pide 
al Sumo Pontifice la confirmacihn de la decisidn. Obtenida dsta, el 
texto del oficio o misa, con el visto bueno del hirnndgrafo, es reco- 
nocido y aprobado por el cardenal ponente y por el promotor de la fe.

Si se trata de textos concedidos a otros lugares, las razones de 
los que nuevamente piden la concesidn del oficio, y, finalmente, se 
somete a la aprobacidn del Sumo Pontifice. Tambien se procede 
asi cuando se trata de modificaciones o adiciones a los oficios o for
mularios de misas ya aprobados.

Su competenda.— Segun afirm a el canon 253 del Codigo de D e- 
recho candnico, da Congregacion de Sagrados Ritos tiene derecho 
a entender y  determinar lo que proximamente se relaciona con los 
sagrados ritos y  ceremonias de la Iglesia latina; pero no lo que re- 
motamente se refiere a los sagrados ritos, como son los derechos 
de procedenda y otros casos semejantes sobre los cuales sobreven- 
ga controversia en el orden judicial o disciplinal.

Por consiguiente, a ella incumbe principalmente vigilar para 
que se guarden con diligenda los ritos sagrados y  ceremonias en la 
celebracion de la santa misa, administracidn de los sacramentos, 
celebracidn de los divinos oficios y , finalmente, en todo lo que se 
refiere al culto en la Iglesia latina; conceder las oportunas dispen
sas; otorgar las insignias y  privilegios honorificos, tanto personales 
y  temporales como locales y  perpetuos, que se refieren a los sagra
dos ritos y  ceremonias, y  cuidar que en estas materias no se intro- 
duzcan abusos.

L e  compete tambien Ia tramitacion de todo aquello que de al- 
gun modo se refiere a la beatificacion y  canonizacion de los siervos 
dc D ios o a las sagradas reliquias.

Adem as dc estas facultades ordinarias, la Sagrada Congrega eida 
tie Ritos tiene olras extraordinarias conccdidas por el Rom ano Pon
tifice.

Sin embargo, cualquier graeia o resolucion necesita, conio antes 
sc ha dicho, la aprobacion pontificia, a no scr que una vcz para
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stempre se haya concedldo al cardenal prefecto facultadparftha- 
ccrlo.: 'La especial aprobad6n del Papa es manifestada enlos de- 
dretos con eataa o expresiones semejantes: «quae SS, approbare dig
natus est»; «cum SS. mandaverit»; o esta mAs uolemne: «facto verbo 
cum Smo.*. 1

2. ® L a  Congregacidn para la Iglesia oriental.— Desde el pontificado 
de Urbano V III (1631) exiatid er. Ia Congrcgacidn de Propaganda Fide una 
comisidn encargada de la correcci6n de los libros litdrgicoa de la Iglesia 
oriental, que m is tarde, en 1755, Clemente XI la elevd al grado de Congre- 
gacidn con una mieva ordenacidn y  competenda. De gran importanda para 
la misma fu i  la constitucidn apostblica de Pio IX  Romani Pontificis, dei 6 de 
enero de 1862; en 1908, San Pio X  la redujo de nuevo a eer una seccidn se- 
parada y  propia de la Sagrada Congregacidn de Propaganda Fide, hasta que 
Benedicto X V  cre6 el 1 de mayo de 19 17  la Congrcgacidn para la Iglesia 
Oriental, que inclula tambidn los ritos orientales.

Estos ritos son cuatro: el griego, el amieno, el airlaco y el copto, los cua- 
les a su vez tienen cicrtas subdivisiones: el griego se subdivide en griego 
puro, griego georgiano, griego malaquita, griego rumano, griego mteno y  
griego bulgaro; el sirio, en sirio puro, siro-caldeo, siro-maronita y siro-ma- 
labar; el copto, en copto egipcfaco y  copto etidpico.

Preside esta Congregacidn el Sumo Pontifice y  tiene por secretario a un 
cardenal.

Competenda.—A  esta Congregacidn le estan reservados todos los asuntos 
de cualquier genero que se refieren tanto a las personas como a Ia discipli
na o a los ritos de las iglesias orientales, aunque sean asuntos mixtos, esto es, 
que ya por raz6n de la materia, ya de las personas, afectan tambi&i a los fieles 
de la Iglesia latina. Por lo cual, esta Congregacidn tiene para las iglesias de 
rito oriental todas las facultades que las demas Congregaciones cienen para 
las iglesias de rito latino, pero sin menoscabo de Ia Sagrada Congregation 
del Santo Oficio, a tenor dei canon 247 (can.257 § 1 y  2).

3 . ° Sagrada Congregacion de la D isciplina de los Sacram entos.—
F u e creada por San Pio X  en 1908 y  tiene por tin algunos oficios y derechos 
que antes eran de la competenda de la Sagrada Congregacion de Ritos. 
A  ella le esti encomendada toda la legislation sobre la disciplina de los 
siete sacramentos, salvo el derecho de la Sagrada Cougregacidn del Santo 
Oficio y  el de la Sagrada Congregacion dc Ritos sobre los ritos y ceremo
nias que en la confeccion, administration y rcccpcion de los sacramentos 
se  ha dc guardar (can.249 § j).

4 . ° Congregacion dei Concilio.—Creada por Pio IV  el 2 de agosto 
de 15 6 1. Tiene por fin tratar los asuntos particulares que se refieren a toda 
Ia disciplina del clero secular y del pueblo cristiano. Toca a ella cui der 
de que se traten los preceptos de la vida cristiana, con facultad de dispensar 
oportunamente de los mismos a los fieles; reglamentar todo lo referente a 
los parrocos y caivmigos, o !■ ' que a tine a las asoeiaciones piadosas, pias 
uniones (aunque dependan de los religiosos y esten erigidas en sus iglesias 
o  casas), legados piadosos. obras pias, cstipendios de misas, bcneficios u 
oficios, bienes eclesiasticos, nvteblos e inmuebles, tributos diocesanos, 
araneolos de la> curias opis.viv.vs > nas eo-as semejantes. A ella le in
cumbe tamhien solucionar las controversias sohic la precedeneia que fre- 
cuentemente suelen ae.'iueeer eu la cclo’ v.niun del .u llo  divino, cxeoplua- 
iias las de l o s  icligiosos. que son. de la eom.peieneia de la Sagiada Clongie- 
gacidn de Religiosos.
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-Ai V* ' Sagrada Congregacidn del Santo Oficio.—Fud institulda por 
Paulo III cl 21 de julio de 1542, cbnel titulo de Congregacidn de la Uni- 
veraal Inquiaicidn. En la reforma de San Pfo X  fud intitulada Congrega
cidn del Santo Oficio* Es la auprema entre todas las Congrcgacionca roma- 
nas y la preside el Papa, tenicndo por secretario a un cardenal. Su fin es 
defender la doctrina de la fe y de las costumbres, y le compete, entre otras 
cosas, examinar la doctrina dogmdtica sobre las induigcncias y oraciones 
y devodones. Es la tinica competente en lo que sc re/icre al ayuno euca- 
rlstico de los sacerdotes en orden a la celebracidn de la misa (can.247 § 1 y 5).

6. ° Congregacidn Ceremonial.—Fud creada por Sixto V. Le com
pete regular las ceremonias que han de observarse en las capillas y corte 
pontificias y las funciones sagradas que los cardenales cclebran fuera de 
la capilla pontificia; asimismo entiende esta Sagra da Congregacidn en las 
cuestiones de precedencia, tanto de los cardenales como de los legados que 
las diversas naciones envfan a la Santa Sede (can.254).

7 . *  Congregacidn de la Propaganda Fide.—Fud establecida por 
Gregorio XV el 22 de junio de 1622, aunque antes de esa fecha se hablan 
creado varias comisiones de cardenales para fomentar la propagacidn de 
la fe entre los infieles. Tiene esta. Congregacidn muchas ocasiones de inter- 
venir en cuestiones liturgicas propias de los palses de misidn y resolver sus 
probkmas por sf o por medio de la Sagrada Congregacidn de Ritos.

8. ° Congregacidn de Religiosos.—En la reorganizacidn de la curia 
romana realizada por San Pio X sucedid esta Congregacidn a la antigua de 
Obispos y Regulares. Le incumbe dispensar a los regulares del ayuno antes 
de la consagracidn de los altares, las misas convcntuales que se han de 
leer o no; conmutar el oficio de feria por otro; anticipar la recitacidn del 
oficio en el coro; conceder el uso de solideo extra  m issam; determinar en 
caso de controversias sobre la precedencia de los religiosos en las proce- 
siones y cosas semejantes; tambien concede ia facultad de eclebrar la misa 
en una capilla dentro de la clausura de los monasteries de monjas y religio
sas, a no ser que, a modo de privilegio, conceda esta facultad la Sagrada 
Congregacidn de la Disciplina de los Sacramentos.

B )  P o D E R  EPISCO PAL EN  CUESTIONES LITURGICAS

Gozan tambien de poder lcgislar en cuestiones liturgicas, por 
derecho divino, los obispos, pero solo en su territorio y  de una ma- 
nera subordinada a la Santa Sede 34,

i .°  L o s  obispos gozan en su territorio potestad ordinaria en 
virtud de la cual pueden dar leyes sobre la liturgia sagrada, lo mis- 
mo que de otras cosas, porque, aunque no sean infalibles aislada- 
mente, son, bajo la autoridad del Rom ano Pontifice, los maestros 
y  doctores del pueblo que se les ha confiado (can. 1326); bajo la 
misma autoridad pontificia rigen su propia iglesia con potestad or
dinaria (can.326 § 1); de aqui que tengan derccho y oficio do gober- 
nar sus diocesis, lanto en lo espiritual como en lo temporal, con 
poder legislative, judicial y  coactivo, segun los sagrados canoncs 
(can.335 § 1); que no solo han dc cuidar de quo scan observadas 
las leyes eclesiasticas (can.336 § 1 ) ,  sino tambien que pueden dar 
leyes para su propio territorio (can. 12 6 1)  y  pronuilgaiias c indicar

m  P.I. CUR8TI0NM OKNEMltt CE UTUJIOIA

3< Cf. Cone. Vaticano, scs.4, const, dogm. Pu j'.'r  cchnnus.
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el tnodo.de cu promulgaci6n (can.335 § 2); mis aun, en el alnodo 
diocesano, el obiapo ea, el «unico Iegislador» (can.362), y sub leyea 
en todo caso comienzan a obligat deade el momento de au promul- 
gaci6n<

. L a  cueBtidn lit'jrgica no esti exclulda de esa potestad legialativa 
del obiapo, y  en mucha8 ocaaiones ha aido ejercida tanto dc un modo 
universal como particular, por si miamo, por medic del ainodo dio- 
cesano o por el concilio provincial, plenario o nadonal, con apro- 
bacidn del Romano Pontifice.

Y a  hemos dicho que antes del concilio de Trento esa potestad 
fud de hecho m is ejercida; deBde la dpoca del concilio se vi6 la ne- 
cesidad que habia de dar una mayor unidad en la celebracidn litur- 
gica, y  para ello el medio mejor era que loa Sumos Pontifices se re- 
servasen el ejercicio de tal potestad legialativa.

a,0 Segun esto, los obispos pueden dar leyes liturgicaB con po
testad ordinaria, pero subordinados al Papa, y  i6lo para su territorio.

3 .0 L a  potestad episcopal abarca, ademis de la potestad de 
orden por la plenitud del saodrdocio, la jurisdiccion inmediata dada 
por el Romano Pontifice.

Esta potestad es de tres clases: por razdn de la form a: legislati
ve, judicial y  coactiva; por raz<5n de la materia: con respecto al or
den; potestad de ministerio con relacidn al culto divino, sacramen- 
tos, sacramentales; por respecto a la jurisdiccion: poder del magis
terio sagrado y  del regimen; por razdn del titulo: es ordinaria, es 
decir, que ha de ser ejercida en virtud del oficio, por derecho y  a 
nombre propio, y  delegada, es decir, que ha de ser ejercida por el 
derecho o por especial comision del Romano Pontifice.

M as hay que tener en cuenta que, segun el derecho comun, 
existen quienes no son obispos y  tienen potestad episcopal, al me- 
nos respecto a los derechos pontificales y  a la potestad de jurisdic- 
ci6n, como los abades nullius; y  quienes, siendo con toda propiedad 
obispos por la ordenacion, carecen de hecho y  de derecho de la 
potestad de jurisdiccion, como los obispos in partibus o meramente 
titulares.

Lirnites de la potestad episcopal en las cuestiones liturgi- 
cas.— Nada pueden hacer los obispos en orden a los ritos y  cere
monias contenidos en los libros liturgicos aprobados por la Santa 
Sede, ni siquiera dar un juicio competente acerca de las dudas que 
dichos ritos pudieran suscitar (S. R . C ., deer. 1 7 1 ,  del 1 1  de junio 
de 1602).

Los rituales, si los tienen propios o hay en ellos algo propio que 
discrepa del Ritual romano, no pueden ser utilizados sin la apro- 
bacion de la Santa Sedc, y, recibida la aprobacion, no pueden mu- 
dar nada en ellos sin nuevo permiso.

Esto vale para todos los ritos, y tanto para los adictos al rito 
anterior al de San Pio \ ' como al posterior. E l canon 1257 es bicn 
cxplicito: I'r.ius Apostolicac Sedis est tun sacram ordinare liturgiam, 
tum liturgicos approbare libros.

C,5 . , ;M 0 I$MCldN U i OrOICA 15 1
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Los ordinarios del lugar h b ‘ pueden sefialar a sua -diocesands 
dlas de fiesta con abstinenda y. ayunofl sino per modum actus (can. 
1244); « n  embargo, pueden dispenaar de ellas no sblo los ordina
rios, sino tambten los pdrrocos, por una causa justa (can.ra4s); 
tambi^n pueden trasladar la  Bolemnidsd extrlmcca de'los Patronos 
al domingo inmediato m is  proximo (can.1247 § 2). N o  es llcito at 
ordinario de lugar prescribir nuevos oficios de los santos, ni cam- 
biar el grado de las fiestas, ni extender a unos lugares las fiestas 
prescritas para otros. L a  Iglesia de Espafia tiene privilegio particu
lar por la bula Pastoralis officii, de Gregorio X III, 15 7 2 .

Han de cuidar de que se observen en su territorio las leyes li- 
turgicas de la Iglesia (can.336 § 1). Han de mandar que se ejecutc 
en tiempo oportuno lo que ha sido constituldo por el Papa o por 
las Sagradas Congregaciones; y  lo que en el C6digo de Derecho 
candnico se prescribe de un modo general, determinarlo en su caBo 
particular; pueden prescribir oraciones imperadas en la misa y  en 
otraB ocasiones como antes de la bendicidn con el Santlsimo; pue
den ordenar las costumbres en la celebracidn del matrimonio y  co- 
sas semejantes.

L e  incumbe tam b iin  cuidar de que los libros littirgicos estin  
editados conforme a  la edici6n tlpica; pueden conceder licendas 
para su publicacidn y  publicarlos; han de ordenar la celebraddn 
del culto littirgico por la publicacidn del calendario diocesano; de- 
terminar el modo, el tiempo y  el lugar del servicio divino; han de 
corregir los abusos que en materia de culto pudieran ocurrir en su 
territorio; pueden imponer penas relacionadas con la celebracion 
de! culto, como la suspension, entrcdicho, excomunion...

E n  el Codigo de Derecho candnico se indican ademas otras mu- 
chas facultadcs que tienen los ordinarios de lugar en orden a la li- 
turgia. Muchos documentos pontificios, especialmente los de Pio X II, 
como la enciclica Mediator Dei, Musicae sacrae disciplina..., reva- 
lorizan mucho la persona y  la autoridad del obispo como liturgo y  
autoridad suprema en su territorio en las cuestiones liturgicas. Uno  
de los grandes frutos del movimiento liturgico actual ha sido pre- 
cisamente que los fieles hayan conseguido un conocimiento y  apre- 
cio mayor por la persona del obispo como poseedor dc la plenitud 
del sacerdocio. Com o puede verse en el apendice, en el nuevo Co- 
digo de Rubricas Sagradas se dan a los ordinarios del lugar unas mas 
amplias atribuciones.

P o d er sub ord in ado del obispo.— Para cumplir mejor el obis
po con sus obligaciones de regir las almas de su diocesis, estan estas 
divididas en parroquias, a cuya cabeza hay un sacerdote con oficio 
de parroco, solo o con otros sacerdotes que le ayudan como coad- 
jutores; los parrocos estan reunidos en arciprestazgos, presididos 
por los arciprestes, o decanos o vicarios foraneos.

i.°  Vicario for aneo. Adem as de las atribuciones que le da el 
sinodo provincial o diocesano, le incumbe vigilar que los sacerdotes 
de su arciprestazgo cumplan fielmentc con sus obligaciones sobre
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la p re d ictio n  y  asistencia de los enicrraos; mandar que sc ejecuten 
los decretos dados por el prelado en la visita can6nica; cuidar que 
se tenga la debida cautela flobre la materia dei sacrificio cucarlsticoi 
que se, conserven con todo decoro y pulcritud las iglesiaa, su m o -  
biIiario,y objetos dei. culto, de modo especial los que se refieren a 
la celebracibn de la misa y  guarda de la eucaristia; que las cargos 
de misas Be cumplan y se anoten en los libros adecuados (can .217 § 1).

L e  incumbe tambien cuidar de que, cuando algun pirroco o 
sacerdote de su arciprcstazgo est i  gravemente enfermo, se le den 
los auxilios espirituales e incluso materiales, si los necesitase, y  un 
honesto funeral si muriese (can.217 § 3).

Precede a todos los p&rrocos de su distrito (can.450 § 2).
2.0 Derechos y  oficios dei pdrroco.— Confcrir ei bautismo so- 

lemnemente; Uevar la eucaristia con solemnidad a los enfermos de 
su parroquia; administrar el vi&tico y  la extremauncidn, salvo los 
casos previstos en el derecho; publicar las amonestaciones antes de 
las drdenes sagradas y  el matrimonio; asistir en los matrimonios 
e impartir la bendicidn nupcial; realizar los funerales; bendecir las 
casas en la semana pascual, segiin los libros liturgicos; bendecir la 
fuente bautismal el sAbado santo; celebrar procesiones publicas 
fuera de la igle&ia; impartir bendiciones con solemnidad fuera de 
la iglesia, a no ser que se trate de iglesias capitulares y  las haga el 
capitulo (can.462).

H an de cuidar de que los fieles siempre cumplan con sus obli- 
gaciones de cristianos en lo referente a la participacion de los mis- 
m os en la liturgia, segun las normas de los Sumos Pontifices de este 
siglo, especialmente Pio X II 35.

C o m isio n  diocesana de liturgia 36.—Modernamente, dentro 
d e lo diocesano hay que considerar tambien la Comision diocesana 
d e  liturgia. Fue prescrita por Su Santidad Pio X II  en la enciclica 
M ediator Dei.

Antecedentes historicos.— En Chile, en el arzobispado de Santia
go, existia una comision llamada Praefectura Hturgica desde el ano 
1S90 , y  en Concepcion se la denominaba Comision de liturgia y  de 
canto gregoriano. H abia tambien comisiones semejantes en Peru, en 
las archidibcesis de Lim a y  Arequipa, en M ilan, en L 'A q u ila , en 
C oim bra, V ila Real y  Faro, en Lille, en Marsella, en Rouen, en 
Paris, en Q uebec...

Obligacion de formar la Comision diocesana de liturgia.— L a  en
ciclica no solo exhorta a la institucion de tal Comision, sino que 
positivam ente la prescribe:

«A tal pioposito, deseamos tambien que en las distintas diocesis, 
lo  mismo que ya existc una comision para el arte y la musica sagra- 
da„ se constituya tambien una comision para promover el aposto- 
lado liturgico. a tin de que, bajo vuestro vigilante cuidado todo, sc

- - Cl". 1V.4M : 4WM.4: y -- 4^$.i y 514 3: 743: 7M; 770, ^<7; $54.5; $63; 8*12;
r. m : k \;3 -
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redice diligentemcnte,' segtStl las prescripdones de la Sede Apos*
t6lica» 37,

Su naturaleza.— A d e m is  de las personas que integran la curia 
diocesans, a tenor del canon 363 § 2, los obispos tienen la obliga* 
ci6n o pueden nombrcr librcmcnte otras personas o comisiones que 
loB ayuden en el desempeflo de su misidn. AdemAs de las comisiones 
preBcritas por el derecho, existen otras que ban sido ordenadas por 
documentos de la Santa Sede, como la de V igilan da y  la de la D oc
trina cristiana. L a  Comisidn de liturgia seria como estas Ultimas 
y no de aquellas que el ordinario puede fundar a su beneplAcito. 
Esta Comisi6n tiene personalidad propia y , segun las palabras de 
la endclica, no dcberla formar parte de otra comisibn. Todas estas 
comisiones, y  por lo mismo tambidn la de liturgia, son de indole 
consultiva, cuyo parecer debe escuchar el prelado, al menos en las 
cuestiones de mayor importanda.

Su competenda.— Aunque la haya dispuesto la Santa Sede, su 
constitucion cs episcopal, y  sus facultades no tienen mAs alcance 
que el que les da el prelado en el decreto de ereccibn, y  por lo mis- 
mo son delegadas. Sus decisiones, para que tengan valor, han de 
llevar la sancibn del ordinario.

Campo de a c d 6n.— Promover el apostolado liturgico entre los 
sacerdotes y  fieles. Para ello se puede valer de los medios usuales 
de todo apostolado: ademds de la oracibn, alma de todo apostolado, 
la predicacibn, conferencias, cursillos, semanas, publicaciones...

E l primer cuidado del obispo ha de ser regular tal actividad con 
un reglamento. L a  labor de vigilancia en el obispo es de capital im 
portanda, por el papel preponderante que el Papa le atribuye y  que 
en si tiene, pues lleva un contenido de fe catblica, en cuanto la 
liturgia atestigua la fe de la Iglesia, segun antes se ha explicado.

Estructura.— Puede constar de dos secciones: una teorica y  otra 
practica. L a  teorica se ha de dedicar preferentemente al estudio de 
los problemas liturgicos, tanto en su aspecto teologico como histo
rico, ascetico y  pastoral; censura de libros y  publicaciones; licencia 
para imprimir imagenes (can.1385 § 3); resolver las consultas que 
se le hagan; fundar una biblioteca y  museos liturgicos y dar las 
oportunas directrices para la ensenanza de esta materia. L a  seccion 
practica debe comenzar por la publicacion de un programa de accion 
liturgica para toda la diocesis. Para realizarlo sera un medio pode- 
roso Ia creacion de comites o juntas locales de liturgia en el semina
rio, colegios, comunidades religiosas y parroquias grandes. Con esta 
base, los circulos de estudios, reunioncs, conferencias, distribucion 
de folletos y  opusculos y  venta de libros produciran mayores frutos.

Miembros de la Camision.— Es conveniente que exista en ella 
gran variedad de miembros. En algunos lugarcs se contcntan con 
cinco o seis personas, y  a eso obedeee en parte que realiec una labor 
Jaquitica.

De ordinario, el presidente de la misma es el prefecto o maestro

-1'  Fit Siguorne, n. 1.15.
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d e  c e re m o n ia s  d e  U  c a te d ra l, A d e m A s  pueden e n tr a r  e n  la  m is m a :  
e l r e c t o r  del s e m in a rio , e l  p r o fe s o r  d e  liturgia d e l  m is m o , lo s  p r e -  
• id e n t e s  d e  la s  comi&ionea d io c e s a n a s  de a rte , m tis ic a  Bagrada, c a -  
te c is m o ; e lg vin  p A rr o c o , u n  a r q u ite c to  (tat v e z  e l  m is m o  d e  la  C o m i -  
s i6 n  d e  a r t e ) ,  u n  c o m p e te n te  e n  h is to r ia , e n  cA n o n es, e n  te o lo g la  
dogmAtica y  en  ascAtica y  mlstica; algunos religiosos y  a lg tin  miem- 
bro d e  la  Accidn Gatdlica. Todos deben residir en  la capital d e  la 
didcesis.

Ju n ta  N acio nal de A postolado L itu rg ico .— L a  conferenda de 
reverendlsimos metropolitanos de Espafta, en la reunidn celebrada 
en°noviem bre de 19 55, tom6 el siguiente acuerdo: «Se aprueba la 
iropuesta de creacidn de una Junta Nacional de Apostolado L itu r

gico, para cuya presidencia se designa al Excmo. Sr. D . Francisco 
M iranda, obispo auxiliar de Toledo. E l presidente designado so- 
meterA al Seftor cardenal, presidente de la conferencia de metro
politanos, los detnAs nombres que han de componer la Junta».

Hechos los trAmites necesaiios, se constituyo dicha Junta el 15  de 
abril de 1956. AdemAs del presidente, consta de un vicepresidente, 
u n  secretario y  varios vocales, de los cuales unos son natos y  otros 
electivos. L os primeros son los representantes de cada una de las 
provincias eclesiAsticas de Espana, a propuesta del respectivo me- 
tropolita; los otros han sido escogidos entre personas que han des- 
collado por sus estudios liturgi cos, aunque parece que se ha tenido 
presente en su composicion primera que exista en ella un represen- 
tante de las Universidades Pontificias de Comillas y  Salamanca y  de 
los dos monasterios benedictinos que mAs se han distinguido en el 
apostolado liturgico: Silos y  Montserrat.

Hasta la fecha no existe reglamento alguno, pero por su actua- 
ci6n se nota que existe una coordinacion de la Junta Nacional con 
las demAs comisiones diocesanas mediante el representante en ella 
de cada provincia eclesiastica. E n  las reuniones internacionales ha 
representado oficialmente a  Espana, y  a ella encarga la jerarqufa 
cuanto se ha de hacer sobre apostolado liturgico en el Ambito na-

I cional.
Posteriormente ha montado un secretariado independiente del 

i  secretario de la Junta.

I Peri6dicamente edita un boletin informativo desde octubre 
d e 1957, donde se da cuenta de su actuacion, que hasta la fecha ha 
sido brillante, promoviendo el apostolado liturgico de un modo 
organizado en semanas de estudios, asambleas y  coloquios de pas

toral liturgica.
Las comisiones diocesanas han de tener intimas relaciones con 

la Junta Nacional.
Como se ha dicho anteriormente, se ha constituido vina Comi- 

sion episcopal de liturgia, pastoral y  arte, bajo la presidencia del 
arzobispo coadjutor de Oviedo.
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j H ay diversas clascs de conci)ios, Unos goian de autoridad su
prema cn ia Iglesia universal, como son los concilios ecumdnicoa. 
Otros tienen un alcance m is  redttcido, tanto en Su autoridad como 
en su extension.

E l  concilio ecum inico es un modo extraordinario dc regir la 
Iglesia, porque su celebraciOn se tiene de tarde en tarde, y  la forma 
ordinaria dc regir la Iglesia es por el Romano Pontifice.

Se considera ecumOnico el concilio al que, despuds de su convo- 
catoria general, acudan tantos obispos y  otros prelados privilegia- 
dos que suelen y  deben ser Uamados, cuantos, junto con el Romano 
Pontifice, hasten para reprcsentar la Iglesia universal. Tara lo 
cual no es menester que acudan todos y  cada uno de ellos, ni si- 
quiera la mayor parte. O tra condicidn esencial cs que intervenga en
01. por si mismo o por sus delegados, el Romano Pontifice, quien 
ha de aprobar los decretos para que tengan valor definitivo (can.227).

A dem is de las cuestiones de fe y  de las costumbres, puede dar 
el concilio ecumOnico decretos referentes a  la disciplina de la Iglesia 
y  a la ordenacidn externa del culto. T ales decretos obligan cuando 
han sido confirmados y  promulgados por el Romano Pontifice.

Servatis servandis, se ha de decir lo mismo acerca de los concilios 
plenarios, nacionales y  provinciales, algunos de los cuales han tenido 
im portanda de concilios ecumenicos por Ia subsiguiente aceptacion 
como tales dei Rom ano Pontifice, por ejemplo, el concilio II  de 
Orange, contra los semipelagianos.

M as estos concilios nada pueden establecer contra el derecho 
comun 38.

E n  un grado inferior hay que colocar el sinodo diocesano, que 
en realidad no tiene m ayor alcance que el que tiene el obispo re- 
sidencial.

Analogicamente se ha de decir lo mismo de los capitulos gene
rales de las Ordenes religiosas respecto a sus miembros.

Actuacion de los concilios en materia litiirgica.— Son muchas las 
veces que los concilios y  sinodos diocesanos han dictado decretos 
referentes al culto divino, de los cuales citamos algunos ejemplos, 
especialmente en lo referente a la unidad dei culto. L os concilios 
africanos en tiempos de San Cipriano, los de Rom a, A lejandria y  el 
mismo Niceno I trataron de este punto.

Se da suma im portanda a que la unidad en el culto se refleje en 
las lecturas biblicas no falsas o apocrifas. A si, el concilio de L ao d i
cea 3S 1-38 3  (M ansi, II  5 9 0 ) ;  el Rom ano dei ano 382 (M ansi, V III 
1 4 5 S S ) ;  el de Cartago dei 397 (M ansi, I I I  924A); el M ilevitano 
dei 4 0 2 ;  el Trulano dei 692 (M ansi, X I 9 7 1c .63); y  esto porque los 
herejes habian compuesto otras lecturas e hininos en los que habian 
imroducido su doctrina notanda.

E l concilio dc Hipona dei 393 determina que la oracion siempre

* 3 ltaKtmcTo XIV, Dp Syiu'Jo dioccesuna hb. 12, iss.
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’ al Padit 39/ El Cartaginense II <407) 'decreta' que las 

formulas Utdrgicas han de ser aprobadas por ia autoridad compe
tente antes dc scr usadas <0.

Como ya hemps dicho, en el concilio Tridentino se vi6 la nece- 
sidad de que se confiase a la Santa Sede de un modo especial la 
Cuesti6n liturgica.

//. De la ley liturgica en general

L e y  liturgica.— L ey  liturgica, en sentido estricto, es aquella que 
ordena directa e inmediatamenle los ritos sagrados y  las ceremonias. 
E n  sentido lato son aquellas que en cierto modo tienen alguna re- 
laci6n con la acci6n liturgica, como las referentes al canto liturgico, 
al celebrante, al tiempo, lugar y  lengua dei culto, a la precedencia...

Las leyes estrictamente litiirgicas se distinguen de las discipli
nares y  penales, incluso las contenidas en los libros liturgicos, de 
las cuales habla el canon 6 § 6, y  de los estatutos disciplinares, que 
de un modo lato se refieren a la liturgia (can.253).

L as leyes estrictamente litiirgicas conservan su valor a no ser 
que el C6digo de Derecho canOnico las corrija expresamente; mas 
de ordinario nada determina el C6digo sobre los ritos y  ceremonias 
(can.2).

Sin embargo, de las leyes litiirgicas en sentido lato, el C6digo 
legisla y  determina larga y  extensamente, y por lo mismo se han de 
aplicar a ellas las regias comunes a los demas canones dei Codigo.

L as leyes litiirgicas, tanto las que se encuentran en los libros 
liturgicos como en los decretos generales de las Sagradas Congrega- 
ciones, se presume que no son territoriales, sino personales, y por 
lo  mismo obligan en cualquier parte donde se encuentren las per
sonas a quienes afectan. L as otras leyes pueden ser territoriales o 
personales.

In terpretacion .— L as leyes se dan para moderar los actos de 
los subditos y, por lo mismo, han de ser adaptadas a las necesidades 
cotidianas. Ahora bien, no pueden ser adaptadas si no se entienden 
de un modo razonable; de ahi la necesidad de su interpretacion.

L as leyes eclesiasticas las interpreta el legislador, el sucesor dei 
m ismo y  aquel a quien le fuese encomendada tal facultad (can. 17  § 1).

E n  concreto.— E l Romano Pontifice puede interpretar autentica- 
mente todas las leyes eclesiasticas. M as esta potestad la encomenda- 
ron los Romanos Pontifices mas o menos a los diversos dicasterios 
d e la curia romana. Para las leyes liuirgieas se encarga la Sagrada 
Congregacion de Ritos.

Despues de promulgado el Codigo de Derecho canonico fue 
constituida una comision de cardenales con el fin especifico de in- 59 59

59 C M ctio  canomrn EccUsiae H .tr c u t  . MadriJ. coi.065.
40 Qui en desce c o in iv u r  tVo, iv..i’ cr: il .tW .r.Jurv in \.\> vJviot.cs Jo  l.w

canones o liisfcuu do lot iv.ismos, ccr'io !a Jo  UcU\c-l.*v!ctc.;. JvW c l.t paputpacion 
dc los l ici es en la lilur^ia, segun i»> c v m . i:n tt .J .i  Jo  1 . l\  t. en »1
iSilos 1052).
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terprefiir «los cdnoneii sagrados,(] dicto X V ,m © tu  proprio. Cum 
iuris, dei, 1 5  de wptiem brc de 19x7). ( ’ V  ’ , V :

Del mismo modo que el Romano Pontifice interpreta l&a leyes 
e< iti en Ja  Iglc universal, los ordinarios dc lugar pueden 
tambiln interpreter las leyes que elloa mismos dieron y las de'sus 
antecesores, tanto en sinodo como en concilio plenario y provincial.

Los juristas y hombres de ciencia privados pueden tambitii in
terpretar las leyes eclesiisticas, pero sus interpretaciones tanto valen 
cuanto valen las' razones que para ello aducen, y  han de tener pre- 
sente lo que establece el Cddigo, especialmente los canones 18 y 19.

Precepto.—Es el mandamiento impuesto obligatoriamente por 
el superior a personas individuates o a una comunidad imperfecta, 
o temporalmente a una comunidad perfecta.

E l precepto puede darse en virtud de la potestad de jurisdic- 
ci6n, o  de la econ6mica, o de la domi nativa. Comoquiera que el 
precepto intenta generalmente conseguir un bien particular, se pre- 
supone personal, y  por esto obliga en todo lugar, a no ser que se 
establezca otra rosa.

Los preceptos dados con potestad dominativa nunca pueden 
urgiise judicialmente, y  cesan al expirar la potestad de quien los 
impuso, si no han sido dados por documento legitimo 0 en presencia 
de dos testigos (can.24). E n  cuanto a lcs preceptos dados a la co
munidad, no parece que cesen al expirar la potestad de quien los 
impuso, aunque no se den por documentos legitimos.

L a  co stu m b re.— E s el derecho no escrito, introducido por el 
modo constante de obrar del pueblo cristiano o de una comunidad 
eclesiistica y  confirmado por el superior eclesiistico.

E l elemento formal es el consentimiento dei superior eclesias- 
tico, que puede ser expreso, tdcito y  legal; el elemento material es 
el modo constante de obrar del pueblo cristiano. Sin el elemento 
formal, el sufragio o consentimiento popular es completamente in- 
suficiente para introducir una costumbre obligatoria, porque para 
esto se necesita jurisdictidn, y  esta, en la Iglesia, no reside en el 
pueblo.

L a  costumbre es una de las formas mds antiguas de la ley, y  en 
otro tiempo antecedio a la ley escrita. Por esto se la considera, con 
las debidas condiciones, como fuente dei derecho.

Existen en ia Iglesia multitud de costumbres que afectan tam- 
bien a la action liturgica.

Division.— Las costumbres liturgicas, como todas las eclesiasti- 
cas, son de hecho o de derecho (facti vel iurisj. Son de hecho si con- 
sisten solo en la frecuencia de actos similares de la comunidad. Por 
lo mismo no crean ninguna obligation. Son de derecho si por cl con
sentimiento dei legislador obtuvieron valor de ley y, por lo mismo, 
fuerza obligatoria. Estas ultimas son las que nos interesan aqui.

Pueden ser tambien universales o p a rt ic u la r e s ,  segun que afecten 
a toda la Iglesia o a una parte de la misma.

168, * & f .  COMMON» OWERA1.BS. p* HjfUHQtt
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Conreladdn a la ley» pueden sen segtin la ley, fuera de la ley 
y contra la ley.

a )  Segtin la ley, son aqucllas que confirman la ley y  la inter- 
pretan en casos de dudas. De ah( el dlcho de Graciano: «Leges 
firmantur quum moribuB utentium approbantur»41; y  el Ctidigo de 
Dcrccho cantinico: «Consuetudo est optima legum interpres» (can.29).

b)  Fuera de la ley, suplen la deficienda de la ley; asl, si no 
estl establecido ni prohibido en la ley escrita un rito o modo de 
obrar, viene a  ser para la comunidad como una ley. E n  ese caso, 
la C08tumbre perfecciona la ley, es decir, no suprime la ley exis- 
tente, sino que ta! rito o modo de obrar se aftade a la ley existente.

c) Contra la ley: Sucede esto cuando la ley no es recibida, o, 
recibida, no es guardada por la comunidad a  quien se da. L as  cos- 
tumbres contra la ley, y  por lo mismo contra el derecho, modifican 
la  ley constituida, la abrogan, violan o debilitan, la derogan e incluso 
la abrogan 42. A 1 menos pueden infringir la ley existente, pues in- 
ducen a un nuevo rito o modo de obrar que est4  prohibido en el 
derecho, y  esto puede ser de dos modos; o inducen una nueva obli- 
gacidn positivamente contraria a la obligacidn que procedia de la 
Icy, y  entonces se tiene una costumbre derogatoria o abrogatoria; 
o  negativamente, por la formal y  mera no observanda de la ley exis
tente, y  entonces cac en desuso43.

L a  costumbre de derecho puede ser ordinaria, si ha prescrito; 
o  centenaria, si ha durado m&s de cien anos; o inmemorial, si se 
ignora cu in d c se introdujo.

L a  costumbre liturgica, tanto segun la ley como fuera y  contra 
elia, ha existido siempre. L a  costumbre contra la ley liturgica, na- 
turalmente, se la ha considerado y  se la considera como una corrup
tela del derecho, y  la autoridad eclesiastica de todos los tiempos 
ha procedido contra ella; con todo, algunas de ellas han subsis- 
lido durante largos anos. Las otras dos han sido m uy utiles en la 
legislacion liturgica. Confirma la existcncia de la costumbre litur
gica la gran variedad de ritos, dentro de una unidad sustancial, en 
la celebracion de la sinaxis eucaristica y  administracion de los sa- 
cramentos. Tertuliano deda: Harum et aliarum eiusmodi disciplina
rum, si legem expostules Scripturarum, nullam invenies: traditio tibi 
praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix... 
H is igitur exemplis renuntiatum erit, posse etiam non scriptam tradi
tionem in observatione defendi, confirmatam consuetudine... teste pro
batae tunc traditionis, ex perseverantia observationis44.

Estas costumbres no son moramento do hecho, sino de derecho 
V, por lo mismo, con valor obligatorio. A  voces los Padres colocan 
cn la misma linea la tradicibn y l.t costumbre, dc tal modo que 
resulta dificil distinguirlas. L a  existcncia do talos costumbres an
teriores a San Pio V  se haec cor.star cn Lts constituciones litiirgicas

C.-.S IV; c.S X 4.
4 - C f. O ppexu u m . o .c.. Ill p
4 J Xt> Iodi* h *  uf.iou's *•': v U d . o - n .  I'l vV riN iuiM . o c.. 111

IM IO not.2 .
44 I V  tvnvw  j  : P L  2,00
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dei mismo Pontifice y en los libros UtOrgicos.̂ e las'distintas di6* 
cesis y Ordenes religiosas! ' " " '

Derdcho vigenteacerca de la costumbre.-ri? Las costumbres, ya 
univOrsaleSj iya particulares, contra las prescripciones dei C6digo 
anteridres ftl mismo, si son. reprobadas por los cAnones, deben ser 
corregidas, aunque pean inmemoriales, como corruptelas dei de- 
recho, y no puede consentirsc su futura reapariciOn; las otras, con 
tal que sean centenarias e inmemoriales, podrAn ser tolerada3 si 
los ordinarios, atendidas las circunstancias de lugares y personas, 
estiman que no es prudente suprimirlas; las demAs deben darse 
por suprimidas si en el mismo Cddigo no se previene expresa- 
mente lo contrario (can.5).

La costumbre que el C6digo reprueba expresamente no es ra
tional (can.27, § 2), ni lo es tampoco si va contra la naturaleza de 
la Cosa, contra los principios dei C6digo, contra el nervio de la 
disciplina, o si es ocasiAn de escAndalo, de desorden o de pecado 4S.

Luego, para que una costumbre pueda tener fuerza de ley en la 
Iglesia, se requiere que sea razonable, que haya prescrito legitima- 
mente, lo cual no puede darse sin el consentimiento dei superior 
y sin que la comunidad capaz de recibir una ley eclesiAstica o su 
mayor parte quiera obligarse a ella.

E l tiempo que establece el C6digo respecto a Ia costumbre 
praeter legem o contra legem es de cuarenta afios (can.27 § 1 ,  y  28); 
«pero contra la ley eclesiAstica en la que se contenga la clAusula 
prohibitiva de futuras costumbres, solamente puede prescribir una 
costumbre razonable que sea centenaria o inmemorial» (can.27, § i)<

Costumbres admitidas por el Codigo.— Existen muchas costum
bres admitidas expresamente como legitimas en el Cbdigo de D e- 
recho candnico, como algunos ritos de la celebration del m atri
monio (can.n o o ) o el uso de las campanas (can.116 9 , § 4). Pueden 
verse los cAnones 346; 463 § 1 ;  471 § 4; 441 § 1 ; 12 34 ; 1482; 1502;
1504 ...

Existen costumbres liturgicas que el Codigo ni las corrige ni 
las menciona, y , por lo mismo, conservan el mismo valor que tenian 
antes dei Codigo; pero ha de tratarse solo de costum bres que 
afectan a la liturgia directamente, pues las que se refieren a la litur- 
gia indirectamente retienen su valor si el Codigo nada dice de 
ellas; pero no si el Codigo las corrige, cam bia o reprueba.

L as costumbres anteriores a la prom ulgation dei Codigo se 
han de regir por el canon 5. Las costumbres que han nacido des
pues de la prom ulgation dei Codigo se han de regir por los prin
cipios dados en los canones 25-30.

Cudndo cesan las costumbres.— L o  mismo que la ley, la costumbre 
tambien puede cesar. Esto puede tenerse de dos formas:

a) Ab intrinseco, cs decir, por las causas internas a la misma 
costumbre; por ejcmplo, si la materia ha sufrido tal cambio que deje 
de ser racional, o si ya no se salva el fin querido por el superior.

45 Cf. cl Codigo dc Der echo aimmiio: 13AC, 4.* cd .f p .17.
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b) Ab extrinssco, segtin-lo prescrito en el canon 301 «Sin per* 

juicio de lo establecido en el canon 5« la costumbre contra o fuera 
deia ley, si de ellas no se hace mendbn express, la ley no revoca 
las costumbres centenarias o inmemorial es, ni la ley general las 
costumbres particulares»,

T a m b iin  puede revocarlas el mandato del superior indirecta o 
dircctamente,

Costumbres contra las rubricas.— Se ha discutido mucho acerca 
de la legitimidad dc estas costumbres, De toda esa discusidn se 
puede deducir lo siguiente: Te6ricamente, la costumbre con las 
condiciones requeridas en cl Cddigo (cf. can.27) puede modificar 
la ley general litdrgica escrita y  prevalccer contra las rtibricas, y 
fieri complctamentc legitima si fuesc aprobada especialmente por 
la Santa S e d c46.

Sin embargo, en la prdctica resulta m is diffcil admitirla contra 
las rubricas que en otras materias, a causa del interis que han 
tenido los Romanos Pontifices en conseguir la unidad en la cele- 
bracidn liturgi ca en la Iglesia latina y  en conservarla47.

E l  mismo G Jd igo lo establece de modo categdrico: «EI sacer
dote que celebra debe observar con esmero y  devocibn las rubricas 
dc sus libros rituales y  debe guardarse dc anadir a su arbitrio otras 
ceremonias o preces, quedando reprobada toda costumbre en con
tra» (can.818).

A dem as, en las ediciones de los libros liturgicos se incluyen las 
bulas o constituciones de los Romanos Pontifices en las que pre- 
ceptuan su aceptacion en todas sus partes. Por eiemplo: en el misal, 
la bula de San Pio V  manda seguirlo en todas las iglesias latinas: 
♦ Etiamsi eaedem Ecclesiae quovis modo exemptae Apostolicac Sedis 
induito, consuetudine, privilegio, etiam iuramento, confirmatione 
Apostolica vel aliis quibusvis facultatibus munitae sint». D e lo 
cual se deduce que las rubricas dei misal obiigan de tal modo, que 
cualquier costumbre en contra se ha de tomar como corruptela. 
M uchos decretos de la Sagrada Congregation de Ritos confirman 
esto mismo.

A lgunos han dudado acerca del ritual, pues su promulgacion 
parece dejar un  margen m is fibre. En  realidad, las rubricas dei 
ritual son obligatorias; sin embargo, pueden admitirse costumbres 
contrarias cuando la ley no las prohibe positivamente.

L a  bula Etsi alias, de Inocencio X, reprueba cualquier costum
bre contraria a las rubricas del ceremonial de los obispos.

T am poco se pueden admitir costumbres contrarias a los de
cretos de la Sagrada Congregation dc Ritos; mas en casos particu
lares se ha de acudir a la misma Congregaci6n4S.

cQue se ha dc haccr practieamente si se encuentra una costum
bre en contra de las rubricas ya exister.tes en la Iglesia universal o 
particular? ?Quc si es una ley nueva?

** OvriNiiiiM. Ill ;■* 140. v*»r
y 7 O '.  la  {vtl.iH r.i «■ J  • cr. r l  i r d v o  wVROt.V %ic ! c .  i- 'n  u itO R tx .i do los  d o v tc to s

00 ;  ̂ u. c.
l \ v r  dol vl.' .i ĵosto do i$to v do! * 1 «.V He de- 1S47.
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v  Distingfuimos: sila costumbre es razonable, puede -tolcrarse. 
Puci k  nueva ley.-no siempre quite laa costumbres contrarias, 
como se ha demostrado antes (cf. can.5 y 30). 8i la ley o rubrica 
es nueva,’ no se pcrturben las cosas, sino acudase al ordinario del 
lugar.

Si se trata de costumbres praeter o contra Rubricas vigentes 
desde largo ticmpo, se ha de cxaminar primero si preecribicron 
legltimamente, E l primer juicip autoritativo de este examen per- 
ter.ece al ordinario; si aiin queda alguna duda, sc ha de acudir a 
la Sagrada Congregacibn de Ritos. Si no es legitima, se ha de eli- 
minar.

Contra los abusos en materia lituigica, la Sagrada Congrega- 
ci6n de Ritos tiene dos modos de proceder: o los tolera o los eli
mina. L o s tolera si existe una causa proporcionadamente grave, 
como serla cierto escindalo en el pueblo fiel, y  los elimina si no 
existe esa causa. Por eso, ciertas determinaciones se dejan al pru- 
dcnte juicio del ordinario, a quien incumbe ir formando mejor el 
juicio de sus diocesano3 y  preparar cl camino para que un dla 
pueda quitarse tal abuso sin ningun inconveniente serio.

R e sc r ip t o s  v  p r iv il e g io s

R escriptos.— E l rescripto es la respuesta del superior dada 
por escrito a la suplica o relacidn o consulta de alguien. Esta res
puesta constituye un derecho y  una obligacibn para quien se da. 
A  veces tiene el car&cter de breve o bula.

E l uso de rescriptos es antiqulsimo 49. En la Iglcsia se liizo su 
uso m uy frecuente con la introduccion de los beneficios cclcsias- 
ticos, cuya colacibn sc reservd muchas veces la Santa Sede. Ju an  X X II 
rnand6 redactar las rcglas de la Cancilleria Apostolica por las que 
se rige Ia concesion de los rescriptos.

Tres cosas son necesarias en el rescripto: que lo de el superior, 
es decir, quien puede conferir una gracia; que sc de por escrito, y 
que haya precedido una peticion o demanda.

En  sentido eclesiastico puede definirse: «Scripta responsio Prin
cipis ecclesiastici, sive Rom ani Pontificis sive Ordinarii sive eorum 
vicegerentium».

Division.— Los rescriptos pueden ser:
a) Por razon de la m ateria: de gracia, si se dan contra o praeter 

el derecho comun o particular; de justicia, si urge la observanda 
dei derecho; mixtos, si se hacen ambas cosas.

b) Por razon de la fo rm a : en form a graciosa, cuando se con
cede la gracia directamcnte por el rescribienle sin intcrmediario 
alguno; en ese caso el ordinario de lugar no ha de intcrponer nin- 
guna ejecucion; y  sc suelen dar con esta formula: «Sacra C ongre
gatio petitam gratiam oratori benigne impertita est»; en forma 
cm n iso ria , cuando no sc concede directamente, sino mediante cl 
cjecutor; puede ser ncccsario o libre, segiin que tenga que concedor

lfla  r-i. c u b sijo n k» cbn erau m  p i  u tvr o x a

Cf. Cli-ianus, Fi.igm. i, D 1 4; Justiniano, lib.7, Cam.1. dc div. lescr. 1 .'.1.
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la gracia, Bupucata la vcrdad de las preces, o que entre en sus atri- 
buciones el coneederla o negarla. Se dan con lafdrmula: *S. Con
gregatio oratoris preces remittit arbitrio et conscientiae Episcopi, 
Cum facultatibus necessariis et opportunis», o «S. Congregatio, re 
diligenter perpensa, benigne annuit ac propterea mandavit com* 
mitti Episcopo, ut petitam gratiam oratori concedat».

L a s  regias comunes a todos los rescriptos eclesiisticos las trae 
cl Cddigo en los dinonca 36-62.

Privilegios.— E n  sentido estricto, el privilegio es un derecho 
favorable otorgado por especial concesiOn dei superior competente. 
E l privilegio puede ser en contra o fuera dei derecho, pero siempre 
con alguna derogaci6n dei mismo, oues de lo contrario seria in- 
necesario.

Puede ser personui o real, Begun que se conceda a una o varias 
personas o a una cosa o lugar...; perpetuos o temporales; gratuitos, 
onerosos o remuneratorios; favorables u  odiosos.

Pueden adquirirse por un acto especial del legislador o por 
cualquier otro modo: ley, costumbrc, prescripcidn, ccmunicacidn 
de privilegios...

L a s  normas generales por las que se rige Ia Iglesia en la conce- 
sidn de privilegios las trae el C6digo de Derecho candnico en los 
canones 63-79.

///. De la ley liturgica en especial

1. D o cu m en to s pontificios

D e  los docum entos pontificios en general.— E l Romano Ponti
fice es ia primera autoridad liturgica en la Iglesia catolica. A  veces 
ejerce esa potestad directamente por si mismo; otras, por mediaci6n 
de los dicasterios de la curia romana, especialmente por medio de 
la Sagrada Congregacion de Ritos. Cuando ejerce ese poder direc
tamente por si mismo, dicta documentos, que por la materia, el 
modo de la redaccion, form a..., reciben los noinbres de bula, 
breve, enciclica, constitucion apostolica...

a) Constitucion apostolica.— Su nombre se ha tornado del de
recho romano (c.4 D  II): Constitutio est quod Rex vel Imperator 
constituit. En  un sentido estricto se llaman aquellas leyes u orde- 
naciones escritas que proceden inmediatamente dei Romano Pon
tifice, motu proprio, con la solemnidad de las bulas acerca de nego- 
cios graves de la Iglesia y que estabieccn algo que afecta a toda la 
Iglesia universal o a una parte notable de ella.

b) Motu proprio.— Son las actas que el Romano Pontifice re
dacta espontaneamente, sin que hayan precedido preces algunas, 
o, s i han precedido, no se redaetan por tal m otive; no tienc las 
form as solemnes de las bulas, sino la de simple decreto, pero pro- 
nuilpan alguna lcy u  ordenacion a voces en asuntos gravisimos de 
la Iglesia. Lo  firma s6lo cl Papa y comienza con las palabras motu

C .j. «OISUCUS# UTtiBOtCA J i3
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c )  B u /os.— Es la  f o r m a  m i s  s o le m n e  d e  lo s  d o c u m e n to s  p o n 
tificios» y  | e  dan c n l o s  a s u n t o s  d e  m a y o r  im portan da . Se lc  d a  ese  
nombre por la  b o la  d e  p lo m o  e n  la  q u e  se  im prim e e l so llo  ponti- 
f id o .  D esd e  e l motu proprio de L e 6 n  X III  Universae Ecclesiae, 
d e  2 9  d e  d i d e m b r e  d e  1 8 7 8 ,  el scllo de  p lom o s6 lo  se co loca  en las 
bulas d e  m ayor im portanda; en las otras s e  cstam pa u n o  a  lacre 
h a c ia  e l f in  de la  m ism a con  las im dgcncs d c  San Pedro y San Pablo 
y el nom bre dei Pontifice.

L a  solcmnidad de las bulas se manifiesta por los signos siguien- 
tes: por los negocio3 importantisimos de que trata; por el sello 
antes deserito; por la materia de la bula: pergamino; por la letra 
con que se escriben (antes se escribla con letras longobardas; luego 
se hizo con letras galicanas o tcut6nicas); por el modo de indicar 
al prindpio el nombre dei Pontifice sin numero y  con la fdrmula 
Episcopus, servus servorum D ei; por suscribirlas tambidn los car- 
denales de curia, especialmente las bulas llamadas censi storiales, 
como las de la canonizaciOn de los santos, en las que se aftade 
la Rota o circulo parti do por una cruz con el nombre dei Pontifice 
y  una sentencia de los salmos.

d) Endclicas.— Son aquellas cartas del Papa a todos los obispos 
de la Iglesia o de una parte de la m isma en comunidn con 6i, en 
las cuales expone su pensamiento acerca de algtin punto de la doctrina 
o de la disciplina de la Iglesia; a veces da en ellas algunas leyes o 
normas o corrige defectos y  abusos; por ejemplo, la enclclica M e
diator Dei y  M usicae sacrae disciplina, de Pio X II .

e) Breves.— Son unos documentos pontificios menos solemnes 
que las bulas y  m as breves; de ahi su nombre. Se escriben en perga
mino debil o vitela; llevan el seilo en cera roja, llam ado «dei anillo 
dei pescador», es decir, San Pedro en la barca con las redes; comien- 
zan con el nombre dei Papa y  el numero correspondiente y  termina 
con la fecha dei calendario y el ano dei pontificado. E n  la actualidad 
los firma de ordinario el cardenal secretario de Estado o el secre
tario de breves.

f)  Cartas o letras pontificias.— Son aquellos documentos en los 
que el Romano Pontifice, como padre, maestro y  doctor, da algunos 
consejos, exhortaciones o instrucciones, expresando sus sentimien- 
tos de benevolencia, alegria, dolor...

g) Cartas autografas.— Son los documentos m is  sencillos dei 
Romano Pontifice, escritos por su propia mano o al menos firmados 
por el.

Autoridad.— E n  la Iglesia, los documentos del Sumo Pontifice 
gozan de m axim a autoridad, si bien no todos exigen el mismo 
asentimiento en rigor. L a  obligation con que se han de acoger 
cada uno de los documentos pontificios nos lo dira el tenor mismo 
en que estan escritos; si son prcccptivos, exhortativos, directives...; 
si se dirigen a toda la Iglesia o a una parte de la m ism a; si afectan a 
la misma celebracibn de la misa o a.vlministraeidn de los sacro- 
mvntos o a otra eosa en intima lvlacidn eon la eseneia misma de 
la liturgia, o mas bien a aleo accidental de la mismo.
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D e todaa formas siempre sc ban de redbir con filial reverenda 
y  ponerloB en prdctica con prondtud, Para su interpretacidn y  apli- 
caci6n se pueden admitir, las regia» recibldas de los canonistaB en 
la interpretacidn y  aplicacidn del C6digo y  dc los libros litiirgicos. 
M as nunca se ha de olvidar que todo mandato, m is aun, cl expreBo 
dcseo y  voluntad del Papa, ha de ser para los huenos hijos de la 
Iglesia coroo ley que regula la celcbracidn de la liturgia.

2. D ecreto s de la Sagrada C on grcgaci6n  de R itos  
y  autoridad de los m ism os

P or decreto se entiende todo aquello que se establccc con  deli- 
beracidn  y conocirn iento d e  la causa y  cuesti6n. C on  este nom bre 
se suele llamar a todas las actas de las Sagradas C ongregaciones 
rom anas, que se pueden reducir a cuatro: rescriptos, sentencias 
jud icia les, actas, instnicciones.

L as respuestas qu e suelen dar las Sagradas C ongregaciones 
rom anas son  brevisim as. D espues de la cuestidn form ulada en 
p oca s  palabras, se aftade:

Affirm ative  o  negative, con lo  que se dirim e definitivam ente la 
cuestibn.

Affirm ative vel negative ad casum, prout iacet, uti proponitur, 
es  decir, que la respuesta no se puede aplicar a otros casos.

A d  mentem, indica que la respuesta se ha de entender segun el 
pensamiento de la Sagrada Congregacion ya expresado; de ordi
nario se expresa tambien en la respuesta, con las palabras et mens 
est...

In decisis et amplius significa que la causa ha sido ya decidida 
y  no ha de proponerse m is.

N ihil, que no se admite la peticion.
Gaudeant acceptis, que lo pedido no se concede y  que se conten- 

ten con lo ya otorgado; por ejemplo, cuando se pide que una fiesta 
sea elevada a una clase superior.

Lectum, Relatum, que la peticion, despues de haber sido leida 
n  relatada, no se ha admitido.

Dilata, que se difiere para ocasion mejor o para un mayor examen.
Dentur decreta, que ya se ha solucionado en otros decretos que 

se  indican.
Es propio de las Congregaciones romanas no dar las razones 

por las que se han determinado tales respuestas.

D iv is io n  de los decretos.—a) Por razon de la extension.— 
E n  particulares o generales, segun que se refieran a un lugar o 
persona determinada, y  suelen ser conocidos con los nombres de 
In ciudad, dideesis u orden religiosa a quien se da, o a la Iglcsia 
(general. Estos pueden ser formalmente generales o de modo equi- 
v alente; los primeros proceden de la Sagrada Congregacion o del 
Rom ano Pontifice y se envian a los obispos para que los conozcan 
y  in.mden ejecutar; los segundos son los que se dan a la respuesta
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de algtin particular, pero por tratarse dc cosas que afectan a la ley 
general han de ser adoptados por todos.

b) Pot razdn del objeto.—UnoB eon de gracia, decisiones de 
causas tn la llnea discipline; ejecutorias "«instrucciones; interpre- 
tarios «  declaracibn de rfibricas.

c) Por razdn de la obligacidn.— Pueden Ber preceptivos o direc
tives, en cuanto que interpretan una nibrica obligatoria o facul
tati va.

Es fdcil reconoccrlos todos por el modo en que estin redactados.

C o leccid n  de los decretos d e  la S a g ra  da C o n g re g a ci6 n  de  
R itos.— Durante los dos primeros siglos de la Congregacidn de 
Ritos no se editd coleccidn alguna de sus decretos. Alguno3 autores 
dicron una lista o catdlogo de los mismos, pero sin valor oficial.

E l 14  de febrero de 16 32  sali6 un decreto en el que se mandaba 
que sin licencias de la Sagrada Ccngregacibn no se editase ningun 
decreto suyo. L a  primera edicidn aut^ntica de los decretos de la 
Sagrada Congregacidn de Ritos salid en el pontificado de Pio V II, 
y correspondia a los anos 18 0 7 -18 19 . O tra edicidn se hizo en 1827, 
y  en 1849 aparecid el suplemcnto de la misma. Despuds de estas 
ediciones se editd otro volumen en 18 79 , que contenla los decretos 
de los anos 18 5 6 -18 7 7 . Con las reformas liturgicas ya no tenlan 
valor muchos de los decretos de la Sagrada Congregaci6n, por lo 
cual Le6n  X III  mandd editar una nueva coleccidn en 1898, donde 
se lee el decreto del mismo Papa en el que se abrogan todos los 
decretos que no esten en la nueva coleccidn, exceptuados los que 
se refieren a iglesias particulares y  tienen caracter de privilegios e 
indultos. En 19 0 1 aparecio el quinto tomo, que contiene indices 
generales. E n  1 9 1 2  salid el sexto tomo a modo de apdndice; final- 
mente, en 1927 aparecid el septimo tomo, que incluye los decretos 
emanados hasta el ano 1926 inclusive.

P rom ulgacion .-—L o s decretos tienen valor obligatorio desde 
el momento en que se promulgati. Esto se realiza desde 1909 en 
el Acta Aposiolicae Sedis y no necesitan una nueva promulgacidn 
por parte del ordinario (decr.3023). Y  para que tengan valor de 
autenticidad han de ir firmados por el cardenal prefecto y  por el 
secretario o sustituto. En  caso de necesidad, por uno de los tres 
mencionados.

A u to rid ad .— Los decretos de la Sagrada Congregacion de Ritos, 
como los de las demas Congregaciones romanas, tienen la misma 
autoridad que si los hubicse dado el Romano Pontifice.

En el decreto del 23 dc mayo de 1846 se docta que los decretos 
de la Sagrada Congregacion tienen valor «quamvis nulla facta fuerit 
de iisdem relatio Summo Potit ilici». Pero en la constitution de 
San Pio X  Sapienti consilio, por la que se reorganizaba la curia 
roniana, se dice: «ut ml grace et extraordinario agatur nisi relatio 
facta sit bummo Pontifici».

H a v  que  tener preren te  la 1 Iase ile decretus, p ara  conoeer hasta
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ddnde alc&hzaf su obligatoriedadt «1 «on particulars*, /ormaUt*r, 
generale* o de un modo equi valente, si son preceptivos o facultatll
woe,.,., „ t ljt

Nota prdctica.— O bran  imprudentem ente quienes, para cual- 
qu ier duda, incluso las mAs {id les  y  sin im portanda, acuden a la 
Sagrada C ongregacidn para que las resuelva; pues, ademAs da cau 
sar m olestias intitilea a  la Sagrada Congregacidn, constringen dem a- 
siado cierta Ubertad en cuestionea litdrgicas. N i siquiera la tenden- 
cia  a la unidad en esta cueatidn, tan deseada y  siem pre recom endada 
p o r  la  Santa Sede, desciende a estos detalles. N o  pocas de estas 
dudas podrlan  resol verse p or  si m is mas, si se leyese detenidam ente 
e l texto de la ley y  se consultasen los libros y  sentencias de los 
autores.

3. Rubricas sagradas
O r ig e n .— L os libros liturgicos traen, ademAs del texto d e  las 

preces liturgicas, algunas normas que indican quA preces se han de 
decir , quA accidnes se han d e  hacer y  tambiAn el m od o  y  el tiem po. 
C o m o  estas norm as se escribieron durante m uchos siglos co n  tinta 
roja, para distinguirlas d e  las preces, que se escriblan co n  tinta ne- 
gra, del co lor  rojo , mbrum en latln, se origind la palabra rdbrica. 
Y a  en el siglo x iv  la palabra rubrica significa los preceptos rituales 
en  el culto; p ero  su origen  es mAs antiguo, pues se encuentra en el 
lenguaje ju r id ico  de los rom anos, quienes solian escribir los titulos 
e  Indices de los libros y  leyes con  tinta roja.

N ocidn .— L as rubricas son los preceptos, normas y  leyes dados 
por la autoridad eclesiastica para celebrar la accion liturgica en to- 
das sus partes y  formas.

D iv is id n .— 1 . °  Por razon del objeto: sustanciales y  acciden
tales.

a) Sustanciales son  aquellas que pertenecen a  la esencia de al- 
guna accidn o servicio liturgico, de tal modo que, no observadas, 
invalidan el acto o servicio; por ejemplo, las que se refieren a la m a
teria y  forma de los sacramentos.

b ) Accidentales son las que se refieren a las ceremonias intro- 
ducidas por la Iglesia en la accidn o servicio liturgico, que general- 
mente no se requieren para la validez, sino para su licitud, para 
producir todos los efectos deseados por la Iglesia, para hacer mas 
bella la accidn liturgica y  asi ser mas cstimada por el pueblo fiel...; 
por ejemplo, los exorcismos en cl bautismo, cl rito del ofertorio cn 
la misa, la invocacion solcmne del Espiritu Santo en la consagracion 2 3
de los altares...

2.0 Por razon del lugar a : que se encucntran cn los libros liturgi
cos pueden ser rubricas especi.iles o generales, segun quo sc re fie rail 
al mismo texto o accidn determinada o al libro en general o capi
tulo del libro.

3.0 Por razon de la obligacion: iubricas precept ir'as o solo direc-
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riwtt; Begun que se prescriban covtio obligatoria* p.««no, faculte-? 
tivas,

Autoridad de las rubricas,—Las rubricas esencioles son evi* 
dentemente preceptivas y obligan en concienda sub g ra v i, segdn la 
gravedad de la materia y la irnputabilidad moral de la accidn segdn 
los principios de la ’■ eologia moral. Pues se trata de la esenda del 
sacrificio, de los sacramentos y sacramentales, que no se debe 
frustrar.

Con res pecto a las rtibricas accidentales, bi se hace notar expre- 
samente la carencia de obligacidn o se dejan a la facultad del cele
brante, no obligan. Pero, cuando no se' expresa esto con toda clari- 
dad o la cosa no tiene gran im portanda, algunos creen que no; pero 
nc faltan quienes creen que si; de donde se originan dudas y  ansie- 
dades sin saber a qu£ atenerse. Sobre esto Be ha discutido mucho.

Como principio genera! se ha de tener lo siguiente: «Las rubri
cas generalmentc son preceptivas, a no ser que otra cosa se exprese 
claramente; por lo mismo obligan a los ministros en concienda sub 
g ra v i o lev i, segun la gravedad de la materia o la irnputabilidad 
moral de la accidn».

Se deduce esto de la nocidn de rubricas, que son leyes dadas por 
la autoridad eclesidstica; por la mente de la Iglesia al darlas: la unidad 
en la celebraci6n liturgica y  salvaguardar la eficacia del rito en bien 
espiritual de la Iglesia; por el anatema del concilio de Trento: S i 
quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus, in solemni 
Sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni aut 
sine peccato a M inistro pro libito suo amitti aut in novos alios per 
quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit, que ha 
sido incluido en el R itual romano; por las constituciones de los 
Romanos Pontifices en la edtcibn de los libros liturgicos.

Confirma esto el hecho de que todos los decretos de la Sagrada 
Congregaci6n de R itos, con cxcepciones m uy contadas, son pre- 
ceptivos; las palabras siguientes dei Catecismo romano: «Caeremo
niae... praetermitti sine peccato non possunt, nisi aliud facere ipsa 
necessitas cogat» (II i , i 8); y el comun sentir de los doctores.

Pero, natural mente, esto se refiere a las rubricas oficiales de la 
santa madre Iglesia, no a aquellas que los rubricistas suelen dar en 
sus manuales cuando ordenan una cosa que no esta en los libros 
liturgicos ni en otros documentos de la autoridad eclesiastica co- 
rrcspondiente.

E x cu sa  y  d isp en sa de las ru b ricas.— Todos conceden que, 
en caso de necesidad o de una grave incomodidad, las rubricas de 
menor im portanda no obligan.

Sin embargo, nadie puede dispensarse de los ritos sustanciales, 
considerados como de instilucion divina, ni siquiera el Papa; por 
ejcmplo, celebrar la m isa con un liquido que no es vino, por el peli- 
gro que tiene de vomit.ir al probar el vino.

En las rubricas accidentales puede dispensar el Romano Pon
tifice o la Sagrada Congregation de Ritos, pero no el sacerdote ni

1 «  p.i . ctntauoitzs osnebaim jjb uxurgu
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el o b is p o .  S in  e m b a r g o , la  S a n t a  S e d e  e n  m u c h U im o s  c a s o s  r a r a -  
m e n t e  d is p e n s a .

E n  c a s o s  d e  d u d a  s i la  n ib r ic a  e s  o b lig a to ria  o  n o , in v e s tig u e s e  
s u  f u n d a m e n t o ,  c o n s d lte s e  la  o p in id n  d e  u n  litu rg is ta  p e rito , o  v a 
r io s ; e x a m in e 8 e  e l t e x t o  d e  la s  ru b r ic a s . S i  la  d u d a  p e r m a n e c e , acvi- 
d a s e  a  la  S a g r a d a  C o n g r e g a c id n  d e  R ito s .

I n t e r p r e t a c i 6 n .— Para in te rp re ta r  la s  rtib rica s  s e  h a n  d e  u s a r  
la s  r e g ia s  g e n e ra le s  d e  in te rp rc ta c i6 n  a n te s  e x p u e s ta s . M a s  p u e d e  
s u c e d c r  q u e  e l m is m o  t e x to  o fr e z c a  d ificu lta d e s. E n to n c e s  se  h a  d e  
a t e n d e r  a  c a d a  u n a  d e  la s  p a la b ra s . E s  p o s ib le  q u e  p re s e n te n  un  
s e n t id o  a n tic u a d o  o  m e n o s  u sa d o ; p o r  e je m p lo , m a itin e s  p o r  la u 
d e s ; a  v e c e s  p u e d e n  t e n e r  d o b le  o  tr ip le  s ig n ific a d o .

S i  a iin  permanece la  d u d a , se h a  d e  r e c u r r ir  a  la s  n ib r ic a s  ge
n e r a le s  d e  los l ib r o s  lit iir g ic o s  aprobados p o r  la  Ig le s ia . Si a lii n o  se  
e n c u e n t r a  la  s o lu c id n  o  aclaracicin, se  h a  d e  a c u d ir  a  lo s  lu g a r e s  
p a r a le lo s .

S e  ha de tener tambidn presente, como cosa de gran importan
da, para la inteligencia de las rubricas y  traducirlas en vida y  no 
degeneren en rutina necia, que las rubricas, como los ritos, tienen 
su significacidn y  raz6n de ser natural o simbdlica. Para entenderla 
se h a  de examinar su naturaleza, fin y  significado en el uso comun, 
cscriturlstico y  en la misma prictica liturgica. Por eso se las ha de 
estudiar con diligente reflexi6n. D e esta forma apareceri, por ejem 
plo, que la inclinacidn, en sus diversas formas, y  la misma genu
flexion son un signo de honor, reverenda y  adoraci6n, segun los ca
sos; que el beso es signo dei amor, de la paz y  de la reverenda; que 
los golpes de pecho son signos de humildad y  arrepentimiento...

A  la vez, este cstudio de las rubricas, realizado con seria refle
xion, adem is de alejar el considerar las rubricas como mero for- 
mulssmo, da mucha luz para su interpretacion.

S e  han de comparar los diversos elementos de la misma cere
m onia. L a  misma rubrica indica que se mude, anada o se omita 
algo en circunstancias especiales; por ejemplo, el parentesis de la 
secreta de la misa de la dedicacidn de las iglesias cuando se celebra 
dicha m isa en otra iglesia distinta de aquella cuya dedicacidn se 
conmemora.

S i se compara la accion con las formulas, ambas se explican mu- 
tuamente; por ejemplo, la incensacion en ia misa y  las palabras 
Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo...

A y u d a  tambien mucho tener presente lo que sigue o antecede. 
El contexto ha sido siempre un medio de interpretacion.

E l  examen de los lugares paralelos y  su comparacion suele dar 
nuichas veces no poca luz en la interpretacion de un texto.
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4. Decretos episcopales

L a s  lc y c s  d e  lo s  o b is p o s  u  o r d in a r io s  d e  l u g a r  s u e le n  d a r k s  e n  
Ia f o r m a  s ig u le n t e ; ' ,

M e d ia n t e  la s  c a r ta s  p a s to r a le s ; m a n d a to s  u  o r d e n a c io n e s  q u e  
su e le n  d a r s c  p o r  e l  o b is p o  o  p o r  k  c u r ia  d io c e a a n a  e n  s u  n o m b r e ;  
lo s d e c r e t o s  que s e  d a n  c o n  o ca B i6 n  d c  k  v is ita  p a s to r a l; la s  co n B ti-  
tu c io n c s  sinodalcs; la s  c o n s titu c io n e s  d io c e s a n a s ; m a s  ^ sta s  n o  t ie n c n  
e fe c to  s i a n te s  n o  ha p r e c e d id o  e l c o n s e n tir n ie n to  d e l  c a p itu lo  
c a te d r a l  ( c f .  c i n . i o s ;  3 8 6 ;  3 8 8 ;  3 9 4 , 2 ;  4 2 7 . . . ) .

L a s  le y e s  o  d e c r e t o s  d e  Iob obispos u  o r d in a r io s  d e  l u g a r  n o  
n e c c s it a n  p a r a  Ber v a le d e r o s  la  aprobacidn d e l  R o m a n o  P o n tif ic e ;  
sin  embargo, s e  .b a n  d e  promulgar e n  e l  m o d o  q u e  d e t e r m in e  el  
m is m o  o b is p o  ( c a n . 3 3 5  § 2), y o b l ig a n  d e s d e  e l  m o m e n to  d e  s u  
p r o m u lg a c i6 n , a  n o  s e r  q u e  o t r a  c o s a  Be p r e v e a , a  to d o s  lo s  d io c e -  
sa n o s, p e r o  n o  a s i  a  le s  e x e n to s , s a lv o  lo s  c a s o s  in d ic a d o s  e n  e l C 6 -  
digo, n i e n  muchos c a s o s  a  lo s  p e r e g r in o s  ( c d n . 1 3 ;  1 4 ;  9 4 ) .

L a s  le y e s  e p is c o p a le s  s o n  in t e r p r e t a d a s  a u t£ n tic a in e n te  p o r  e l  
m is m o  o b is p o , q u ie n  la s  puede c a m b ia r ,  d is p e n s a r , e x im ir  y  p e r -  
d o n a r  la s  p e n a s  a n e ja s  a  las m is m a s .

P u e d e  ir r ita r la s  e l  R o m a n o  P o n t if ic e , e l  c o n c il io  e c u m & iic o ,  e l 
m is m o  o b is p o , s u  s u c e s o r , e l c o n c il io  p r o v in c ia l  y  la  c o s t u m b r e  
c o n tr a r ia  legitima.

Casi todas las ieycs episcopales conservan su valor despuas de 
la muerte, traslacion, resignacidn o deposicion de su autor. D urante 
la sede vacante, el capitulo o el vicario capitular pueden dar leyes 
solo en casos urgentes.

Contra las leyes episcopales se puede recurrir a la Santa Sede, 
pero no en suspensivo, sino en devolutivo.

Decreto de los concilios.— L as actas disciplinares del concilio se 
llaman decretos; los canones son decisiones doctrinales.

Aunque el concilio ecumenico goza en la Iglesia de autoridad 
suprema, sin embargo, sus decretos y  cdnones necesitan ser confir- 
mados por el Rom ano Pontifice para que puedan tener valor ob li
gatorio (can.227).

Los de los concilios provinciales necesitan ser aprobados por 
la Santa Sede. L o s  Padres del concilio provincial determinaran en 
sus actas e! modo en que han de ser prom ulgadas estas.

Se ha de cuidar observar con. sumo esmero las leyes liturgicas. 
El seminario ha debido ser una escuela teorica y  practica de liturgia 
en todos los aspectos; tambien en el rubricistico. Luego es conve
niente que se repasen las rubricas de cuando en cuando, no s6lo 
en la solucion del caso de liturgia en las reuniones mensuales, sino 
privadamente. L os mismos ejercicios espirituales pueden ser una 
ocasion propicia  para exam inarse en este aspecto.

ITO M .  COE8TIOVM GENERATES DB LITURGIA
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I V .  O r i g i n  d e  l o t  l i b r o t  l i t u r g lc o t

L a  c u e $ t i6 n  d e l  t ie m p o  e n  q u e  Be c o m e n fo  a  e e c rib ir  lo s  f o r 
m u la r io s  litiir g lc o s  h a  s id o  m u y  d is c u tid a  p o r  lo s  e ru d ito s , e a p e -  
c ia lm e n te  e n  e l  s ig lo  x v i l l  SO, D e  to d o  c u a n to  se  h a  d ic h o  a o b re  
e s ta  c u c s t id n  p u e d e  d e d u c ir s e  lo  sig u ie n te :

a) E n  e l siglo I n o  e x is tie ro n  formularios litu r g ic o s  e s c rito s ,  
a  e x c e p c ib n  d e  la S a g r a d a  E s c r it u r a .

b) E n  lo s  s ig lo s  n - i u  se  tie n d e  a  p r e c is a r  la a n d fo ra  e n  u n a  
f o r m u la  in v a r ia b le  o  e n  u n  re s u m e n  d e s c r ip tiv o  d e  s u  c o n te n id o ;  
a s !  s e  d e d u c e  d e  la s  r e f e r e n d a s  d e  S a n  J u s t in o  y  S a n  H ip d lit o . L a s  
d e m i s  fo r m u la s  n o  s e  p re c is a n .

c) E n  lo s  s ig lo s  i v - v  s e  tie n e  u n  r l p i d o  y  e x tra o rd in a r io  d e s -  
a r r o ilo  L itu rg ico , a l q u e  c o r re s p o n d id  u n a  g r a n  produccibn e u c o lb -  
g ic a ,  e s p e c ia lm e n te  e n  A f r i c a  e  Ita lia . S e  m u ltip lic a n  la s  fo r m u la s  
d e  t o d a  c la c e . A p a r e c e n  lo s  p r im e r o s  Libelli m issarum , e s  d e c ir ,  b r e 
v e s  fo r m u la r io s  p a r a  la  m is a , d c  lo s q u e  n o s q u e d a n  u n  m o d e lo  o rie n ta l  
e n  e l  l ib r o  o c t a v o  d e  la s  Constituciones apost6licas y  o tro  o c c id e n ta l  
e n  e l m is a l  d e  S t o w e  y  e n  las m is a s  d e  M o n e . S o n  m u c h o s  lo s  d o -  
c u m e n t o s  q u e  a c r e d ita n  e s ta  a b u n d a n te  p r o d u c c ib n  d e  fo r m u la r io s  
l i t i ir g ic o s , p u e s  m u c h a s  v e c e s  h u b ie r o n  d e  in te r v e n ir  lo s  c o n d lio s  
y  la s  m i s  a lta s  personalidades d e  la  je r a r q u ia  e c le s i is t ic a  p a r a  q u e  
e n  ta le s  fo r m u la r io s  n o  se  d is lu y e s e n  d o c tr in a s  h e re tic a s  5 1 .

d )  E n  los siglos v -v i se hicieron las primeras coleccicnes de 
form ularios liturgicos de una forma determinada, y  ellas dieron lu- 
gar a los llamados sacramentarios, para las sinaxis; evangeliarios y  
dipticos, para el di&cono; ei leccionario, para los lectores; el canta- 
torium y  el aniiphonarium, para los cantores, y  otros libros de menos 
im portanda.

Incluimos en nuestra exposicion sobre los libros liturgicos no 
solo aquellos que contienen formularios liturgicos, sino tambien 
aquellos que de alguna manera ordenan la liturgia, y no solo los 
modernos, sino tambien los antiguos.

A ) L ibros litu rg ico s  antiguos

i . L o s  sacram en tarios .52 —  Denominabase as! el libro que 
contenia las plegarias que habia de recitar el obispo o sacerdote en 
la  celebracion de la m isa y  en la administracion de los sacramentos 
y  sacramentales, que tenian intima relacion con el sacrificio de la 
m isa en cicrtos dias. Asi, por cjcmplo, las formulas del bautismo 
y  de la confirmacion en los sacramentarios romanos aparecian in- 
sertadas en la vigilia pascual; las formulas de la absolucion sacra-

50 Cf. B a t i f f o l , E tudes d 'h is lo itc  et de r iu v a ’g .  i n i o ^  p  2 -4  V
' 1 Cf. c.m.21 del cone. IV dc Cartage, s.v: M\ns:. IU 022. can. 12 del cone. 11 milovi- 

t I41M: M ansi, IV 325; Svn Agustin. Pc b a p t ism ?  \  I 2?,..
- -  J .  B a u d o t , Le 1 nisei torn Jin  \,Pans W 1 2 ' 5 2 - S 2 :  L . P i  i u l a t , / p.ir.i- 

170 ; I I .  I7hrfnsuekc.f r , BiMiefhmi Kiwgtra nj.iniiscTifta (Karhrube 1SS0' Id., lm»r- 
£ v :  b'blu'tluwie vatkanuc manuseupti (Piciburg i Sqt* - V 1 v s . i > ft
it* missels mjnusmts ties biMiot flukes publices d e  Frj*vv PatS 1, 24 '. I TPtNltuiM, o c., Ill 
p .iS ss ; R ig h e t u , Historia de l<: liturfitj cu. espaxiola <r»AC. 1055 w l .i  p 25-iss.
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mental se incluian en el rito solemne de la reconciliacidn de los 
penitentes efi5Ja feria quinta In Coena Domini; las pieces de la ex- 
tremauncidn segulan a la absoluddn de los enfermos ad succurrendum 
antes de la 'miBa y  d e * la adminlstracidn del viAtico. A ll! se encon- 
traba tambiAn el fbrmulariorpara el rito de la confeccibn del santo 
crisma y  de los santoa 6leos; L o s ritos’de la ordenaciOn sagrada apa- 
redan junto con el formulario para la vigilia nocturna del sAbado 
de las cuatro tAmporas. E n  el apAndice aparecian algunos formu
larios para misas d e ocasi6n; por ejemplo, la misa nupcial, funera
les, dedicaciOn de las iglesias... Esta misma disposiciOn muestra 
grAficamente cOmo la misa es el centre de toda la liturgia.

N o  se encuentra en los sacramentarios nada mAs que lo que 
corresponde recitar o cantar al celebrante; por lo mismo faltan en 
ellos: los salmos y  antlfonas del introito, gradual, ofertorio, cornu- 
ni6n, las lecturas y  los cantos del ordinario de la misa, como los 
Kiries,- el Gloria, Credo, Sanctus y  Agnus, Tam poco se encuentran 
las preces al pie del altar y  laB de ia ofrenda, afiadidas mAs tarde.

Tom 6 tal nom bre de.la expresiOn Sacramenta facere => celebrar 
la misa; expresiOn que ya Be usaba en los tiempos de San Agustln  
(E p . 149). E l  tArmino sacramentarium aparece por vez primera en 
Gennadio (D e script, eccl. c.97). A  tales colecciones se les did tam- 
biAn el nombre d e  Libellus, Liber mysteriorum, Libellus sacratorius, 
Missalis liber, M issale...

Los num erosos sacramentarios que han llegado a nosotros, com- 
puestos en el Ambito de Rom a, pueden clasificarse en tres grupos:
a) el Leoniano; b) el Gelasiano, y  c)  el Gregoriano, porque sus 
primeros editores lo atribuyeron, respectivamente, a  los papas 
Le6n I ( f  496) y  Gregorio M agno (t 604), no porque los conside- 
rasen obras de tales Pontifices, sino porque su composicion refleja 
tres epocas distintas en las que estos tres Papas han sido sus mas 
dignos representantes.

a) Sacramentario Leoniano5 .̂ — Fu e descubierto por Jose Bian- 
chini en la  sala capitular de Verona el ano 17 3 5 . E s el mas antiguo 
de los tres. Su caracter arcaico se deja traslucir por los numerosos 
formularios que aparecen para un solo dia y  por el desorden que 
reina en el. U na de sus caracteristicas es la de estar exento de in- 
fluencia extranjera. E s el mas romano de los tres tipos de sacramen
tarios. Las indicaciones precisas de los lugares en que se habian de 
celebrar los divinos misterios son un exponente bien manifiesto de 
cllo; esas indicaciones sirvieron a D e Rossi para descubrir e iden- 
tificar muchos monumentos.

Resulta toda via imposible conocer su autor. D e las frases sim i
lares del sacramentario con algunas de los sermones de San Leon 
no se sigue de que tal Pontifice sea su autor, pues pudiera suceder 
tambien que el mismo San Leon las hubiesc citado del sacramenta
rio, da da la antigiiedad y  arcaismo dc la coleccion.

^ 53 Texto del Leoniano en PL 5 5 .2 1 - 15 6 : C . L . Feltof. Scvtinnm tonum Leomam/m 
i~!,inihridg,e i Sq6'-: C . M o h lber g , S jct amenta nam VVn»»um$t ed. H e k p u ? ’.Roma 10 55); 

•Leoiiien*: D A L  V III 2 ,254 9 -2573 ; O p p e n h e im , o.c ., p .ig ss : R ig h e t t i, o .c .. P.255SS; D u 
c h esn e , C.C., p .14 5 - 15 2 .
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L e  falta cl canon y  la» misas del mei de enero. E l calendario ei 
m u y pobre: fuera de unas cuantas fiestas del Seftor, se seftalan utMd 
vrinticinco m is dc los santo*. Gada fiesta tiene su prefacio propio, 
y  despuis de la postcomunidn siempfe sc cncuentra una" oratio su* 
per populum,del.m lsm o modo que cn las ferias de euaresma del 
misal actual. M uchas formulas del misal romano hoy vigente han 
sido tomadas dc este sacramentario. Hay quienes han llegado a con- 
tar 17 5 , entre. ellas las siguientes del ordinario de la tnisa: «Aufer 
a nobis...*, «Deus qui humanae substantiae...*, «Quod ore sump
sim us...»

b) Sacramentario Gelasiano.— F u i publicado por el cardenal 
Tom m asi en 1680, segun un manuscrito del siglo v ii-v m  que per- 
teneciO antes a la abadia de San Dionisio de Paris y  que actualmenie 
se  encuentra en la Biblioteca Vaticana (Reg. 3 16 )  5«. Muratori lo 
Uama Sacramentarium Gelasianum»*5, mas fue escrito antes del 
papa Gelasio.

Se trata de una ccmposiciOn antiquisima, tanto que algunos 
crecn es anterior al Leoniano. Cuando todavia se encontraba en la 
colecciOn del senador Paul Petau, J .  Morin ( 1651)  y  el cardenal 
Bona ( 167 1)  Io habian visto y  examinado, y  los dos lo atribuyeron 
al papa San G elasio56. A l publicario por vez primera el cardenal 
Tom m asi, no mencion6 en el titulo del mismo al papa Gelasio, 
m as en el prefacio expone su parecer en pro de dicho Papa. E n  
1 7 1 6 ,  Pierre le Brun lo llam6 Sacramentario de San Gelasio, Sacra
mentario Gelasiano, o simplemente, el Gelasiano57. Muratori fu i el 
primero que lo editd con el nombre de Sacramentarium Gelasianum, 
seu liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae a sancto Gelasio I  Papa, 
uti videtur. concinnatus, 1748.

Duchesne, en su obra Origenes du culte ebretien (1889), did el 
prim er ataque fuerte contra esa tradicion, y  tiene sus reservas hasta 
sobre sus origenes romanos.

A .  Chavasse, en su magnifica obra Le Sacramcntaire Gelasien 58, 
h a  demostrado satisfactoriamente que su origen es romano, aunque 
ito se pueda atribuir al papa San Gelasio.

Parece ser que en los tiempos carolingios se le atribuia al papa 
San  Gelasio un sacramentario 5<5. Otros muchos documentos hacen 
al papa Gelasio I autor de formulas liturgicas 60.

D ifiere dei Leoniano no solo en la division de la materia (como 
en  nuestros misales actuales mas o menos), sino tambien en que 
solo trae un solo formulario para cada dia (con algunas excepcio-

* A Codices Siirrrimrnl.Mum amt*' Romae P L  7-1,1049; Mom ,-
Liber Sacramentorum Romcc.ac hcclcy :c ca. Rvina).

■ • Lit. Rom. Vet.
M o r i n . C o m n i o n f j r r m !  hi>t "  r . 'v. d :  *’  ; f v * v  p-'cnitcn-

tiar X l i l  primis saeculis (.Pdris 10 5 : ';  J. V. s t .  K»•:.**: .**•..*$: v.s*u*r! i:r«: au.' (Roma 1(171) 
i . 2 !; 4

h(ftn:.V, }y 4 "  .•? .•* - ............i* : * r- • *. »Y* *-t”  .:*■  ’>w>sc
P a r 1 71  (»-1726) 4 vuis».. \0 l.2  ci:< 2 .1.2 p .: 51*15;». n*j» tf- j; 1 Ta* 17 ; .

** l\ i. P is t it f  (Tcmnai 1055'
*° \W. I STVUtON I* l\  i ......  • : *. *.a i : *a \. ic-

22; PL lU.WbV.
OlTENHFIM, O.c., p.24 not.l.
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nes); sin embargo, trae dos colecUs en los dias de fiesta, com que 
no admite el Gregoriano. La recensidn mA* antigua.del,Gelasiano 
conata de tres libros, y eBtablece la separaddn de las misas del tiem- 
po y las de.los santos. No indica 1m  estaciones romanasy da una 
gran importanda al ritual, £1 texto original no se conoce. 86lo han 
llegado hasta nosotros copias con muchas interpolacioncs, especial- 
mente de la liturgia galicana. La obra citada de A. Chavasse ha 
dado un gran avance en orden a la dilucidacidn de estos problemas,

c) S a c r a m e n ta r io  G re g u r ia n o .— Aunque se atribuye al papa 
San Gregorio Magno, resulta muy dificil mantener categdricamente 
esta afirmacidn, porque los ejemplares que han llegado hasta nos* 
otros con misas de dpoca posterior no favorecen su origen grego- 
riano, como dice Duchesne, sino adriano (del papa Adriano, 785- 
790). Sin embargo, el cddice de Padua, publicado en 1927 por el 
P. C. Mohlberg, O. S. B., copiado, segtin parece, de un gregoriano 
puro hada los afios 680-685, es decir, menos de ochenta afios des
puis de San Gregorio, nos puede dar una idea predsa de su con- 
tenido.

£1 Bacramentario Gregoriano, a diferencia del Gelasiano, mez- 
cla las misas del tiem po con las de los santos. Anota cuidadosamente 
las iglesias estacionales de Roma. Se encuentra en dos formas: una 
para uso del clero romano, mis completa, y otra reServada s6lo 
para las funciones pontificias, mis reducida, ya que el Papa no ce- 
lebraba solemnemente todos los dias.

D e este sacramentario han llegado hasta nosotros copias y  tipos 
numerosos. R ighetti, en su Historia de la Liturgia, ha hecho una 
clasificacion de los cddices principales 61.

2. Leccionarios.— A d em is de los sacramentarios se enumeran 
tambien entre los libros antiguos los leccionarios, donde se inscrta- 
ban las lecturas que se hacian en la m isa. U no de los m as antiguos 
de que se tiene noticia es el que c ircu it durante la Edad  M ed ia  con 
el nombre de San Jerdnim o, con una carta a  Constando, obispo de 
Constantinople. E n  realidad, tanto el leccionario o comes como la 
carta son apocrifos. Se desconoce el autor o compilador, pero se 
asegura con bastante certeza, como fecha de su redaction, el final 
del siglo v  o  el principio del v i. O tro m uy famoso fue el Codex Ful- 
dense, escrito alrededor del 540 por Victor, obispo de C apus (54 1- 
554). Tam bien fue famoso el Capitulare de Wuzburgo (prindpios 
del siglo v i i ) ,  que es un lecdonario completo y  presents el sistema 
de lecciones vigentes en un tiem po no m uy lejano a San G regorio 
M agn o62. E l Comes de Alcuino, que tiene gran im portanda litiir- 
gica, porque fue compilado por cl hacia el ano 782, teniendo por 
base un sacramentario gregoriano m uy puro; fue publicado por 
Tom m asi y  en 19 37  por dom W ilm art en Eph. lit. (p .136 -19 8 ), te
niendo a la vista un manuscrito descubicrto por cl. E l Comes de 
Murbach, editado tambien por dom W ilm art en 1 91 3  en la Rev. B e-

M V f'f.I p .2f»7SS.
*z Kui; publicado por dom  M o r in , Is  plus lUvicrt Co*»uv Jo  r / j j f iW  uwuiine: #Rov. bo

ned.» U 9io) p.4 iss; reproducido cn D A L arl. Lccftoiuim*.
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nidictine (p,15-69), Bn el periodo carolingio Be did gran importan
da a estos libros y se escribian con gran lujo y extensidn. <

Com o ha podido notarse por lo antes expuesto, se denominaron 
tambidn Comes, Liber Comicus, Liber Comitis, Apostolus...6i.

3. El evangeliario.—De ordinario las pericopas evangdicas 
que habian de ser leidas en la misa se incluian tambiin en los lec- 
cionarios; pero no faltan ocasiones en que dichas pericopas apare- 
cen coleccionadas en un cddicc al que se Uam6 evangeliario. Son 
conocidos los evangeliarios de S, Cutberto, escrito en el Biglo vii, 
y que Be conserva actualmente en el Museo Brit&nico; el evangelia
rio de Burchard (a.vni)... Aunque despuis del siglo xi se inserta- 
ron las lecturas en los misales, sin embargo, I06 leccionarios y evan- 
gcliarios se han eeguido editando hasta nuestros dias y se usan en 
las iglesias catedrales, colegiatas, abaciales y otras de mayor impor
tanda. Muchos de ellos son de gran valor artistico por sus minia
turas y cubiertas.

4. Libros para el oficio divino.—a) E l salterio.— El libro 
de los salmos fui, desde el prindpio, el primero y mis importante 
libro de oradones publicas. Exislieron en la antigiiedad diversas 
clases de salterios: el salterio simple, que consta de 150  salmos en 
su orden biblico y al fin incluyen algunos cantos littirgicos, como 
los Cantica biblica, el Te Deum, el Gloria in excelsis Deo, el Simbolo, 
las Letanias de los Santos... T a l es el salterio del Codex Alexandri
nus (s.v) y  los salterios de Utrech y  de Carlos el Calvo (s.ix). 
E l salterio feriado simple tiene las mismas caracteristicas que el 
anterior, pero lleva al margen algunas anotadones referentes al 
canto rcsponsorial de algun versiculo c  a cualquier otra distribu
tion litdrgica de los salmos e incluyen algunas oraciones o colectas. 
El salterio feriado completo, en el que se disponen los salmos en or
den numerico y  se incluyen las antifonas, los himnos, los versillos 
y los capitulos senalados para cada dia. Es la forma medieval del 
salterio. E l salterio dispuesto para la semana, en el cual se disponen 
los salmos segun el orden liturgico semanal.

b) E l homiliario.— Es la coleccion de homilias escogidas de los 
Santos Padres y  escritores eclesiasticos, que se leian en el oficio 
nocturno como comentario a las lecturas biblicas. U no de los mas 
antiguos con caracter liturgico fue el de Pablo Diacono (797?).

c) E l legendario.— Contenia una coleccion de relatos biogra- 
ficos o del martirio, traslacion y  milagres de los santos. Sirvio para 
ser leido (legenda =  lcyenda) en los oncios de los santos. Su falta 
de critica historica hizo que se denominase con su nombre cualquier 
relato que no tuviera fundamento historico verdadero. L as Acta 
martyrii son antiquisimas en la Iglcsia; recueruensc las dc San Po- 
licarpo, las de Santa Perpetua y Felicidad... Su caracter liturgico

Sort import.mu* Lis fviwuT.cs 0.0 los Luj.on.u;o< >.»: Junto*: P. Saimon. / tv-
lit'iuiiTf tiV Lu\«*uii 1444'; P lriz i  e i.uvr v ovua.s iMailikl iv jy);
A nsciak t M uniV>: «Luos gw a* i t Montserrat 1^50) p .151-^75.
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cb tambi^n m uy antiguo; 3 &n Agustin lo menciona cn bu sermdn 
5 i#a# y  much as de el las Bubsistcn a tin en el breviario romano.

d) E l himnario.— E s  la colcccidn de himnoa litiirgicos. Eetos 
Be usaron miiy pronto en algunas iglesias occidentales, especial - 
mente en M ilin . E n  Rom a, por el contrario, no entraron hasta des
puas del siglo xti. L a  Regula Sancti Benedicti los menciona varias 
veces con el nombre dei ambrosiano. Los himnos han sido nume
rosos en la antigliedad y  en el medievo. Drevcs y Blum e han publi- 
cado $8 volumenes con los himnos de la Edad M edia y  no han in- 
cluldo todoB, U . Chevalier ha publicado una lista por orden alfa- 
b£tico de todos los himnos de la Iglesia latina.

e) Los dipticos.— L o s  dlpticos, considerados cn sentido litur- 
gico, son unas 1 istas o catilogos de nombres pertenecientes a miem- 
bros vivos o difuntos relacionados con la Iglesia, los cuales, prece- 
didos o seguidos p or breves fdrmulas de recomendacidn a Dios, 
eran proclamados durante la misa o el oficio desde el amtxSn o des- 
de el altar. T a i uso dej6 de existir desde el ano iooo, mas en cierto 
modo se ha continuado en los momentos de vivos y  de difuntos.

f)  E l calendario.— E s  el libro en el que se hace constar las fies
tas que han de ser celebradas en una iglesia determinada. Su uso 
se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Tertuliano decla: 
«Habes tuos fastos». Se han conservado algunos fragmentos de los 
calendarios romanos mds antiguos. Entre los dignos de ser mencio- 
nados hay que contar el de Carmona (Sevilla), grabados en tres 
columnas hacia la mitad dei siglo vi 64. E l m is  antiguo, segun la 
forma actual, es el Codex epternacen$is, que fue propiedad de San 
Wilibrordo y  se dcbi6 de escribir entre los anos 702-706

g) E l martirologio.— Es un catalogo de las fiestas de los santos, 
dispuesto segun el orden dei calendario, o de un modo mas general: 
es el conjunto de las fiestas eclesiasticas celebradas anualmente en 
una fecha determinada. A I principio s6lo se citaban los nombres 
de los santos; luego se anadieron algunas noticias breves acerca de 
su vida y  m uerte o martirio. E l atribuldo a San Jeronim o goz6 de 
mucha fama. L a  edicion principe dei martirologio romano apareoid 
en 1583 y  fue preparada por una comision de eruditos bajo la di- 
reccidn del cardenal Sirleto, en el pontificado de Gregorio X III . 
M as fu6 la edicion de 158 4  la que se prescribio a toda la Iglesia. En 
el pontificado de Benedicto X IV  se hicieron nuevas correcciones, 
y asl quedo hasta 19 22 , en que se edito con una critica mas severa.

La lectura dei martirologio se hacia durante la misa. Hacia e) 
siglo v iii  paso al oficio. E l concilio de Aquisgran del S 17  la coloco 
al fin de prima. G regorio X III  aprobo este uso para todos, y  exhor- 
taba a que se hicicra tambien cn la recitacion privada dei oficio. 
Prohibla. al mismo tiempo, que se anadiese algo al texto oficial, 
mas permitia que se anunciasen las fiestas locales. En algunas co- 
munidades religiosas no obligadas a coro y en los seminarios suele 
hacerse la lectura del martirologio al principio o al fin de la comida 
de mediodla.

P.t. CUKtiTIONES OSNEStAlES DB UfUSOlA
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Su lectura termina con una ftrmula genera!: «Et alibi aliorum 
plurimorum sanctorum martyrum et confessorum atque sanctarum 
virginum», inventada por ei monje Usuardo para suplir con ella el 
anuncio de otros muchos Santos (unos 300 diarios), y  se respondla: 
«Isii et omnes Bancti intercedant pro nobis ad Dominum», en la 
actualidad se responde a la misma fdrmula: «Deo gratias». M uchos 
recuerdan mcntalmcntc al fin de la lectura aquellas palabras de San 
Agustln: «No tardemos en imitar a aquellos cuya fiesta deseamos 
cclebrar».

E s  de aconsejar la lectura dei martirologio romano en lengua 
vulgar ai fin de los ejercicios vespertinos en las parroquias, para 
que los fieles tuviesen un conocimiento mayor de los santos que la 
Iglesia venera y sc encomendasen a su intercesibn.

5. L ib ro s  de canto.— a) Los tgradualia*.— En este libro se 
contenian los cantos que habian de ser ejecutados por los cantores. 
T ales cantos eran: las antlfonas y  salmos dei introito, gradual, trac
to, aleluya, ofertorio y  comunidn. Como la mayor parte de estos 
cantos eran antifonas, se Hamo tambidn antifonario. En el siglo ix  
se dcj6 la denominaci6n de antifonario para los cantos dei oficio 
divino, y  el de gradual para los cantos de la misa, y  asi perdura 
hasta el dfa de hoy 65. Con todo, parece que antes de los gradualia 
debi6 de existir una coleccidn de cantos que se Hamaba el cantato- 
rium, que Lien puede remontarse a los tiempos apostOlicos. E l con
cilio de Laodicea dei 360 prescribe que los cantores en las funciones 
liturgicas canten teniendo presente el pergamino66.

b) E l procesional.— Era el libro que conterna los cantos para 
las procesiones. Se continua editando hasta la fecha.

c) E l prosario.— Conterna las secuencias que se cantaban en la 
m isa. En la actualidad las secuencias se incluyen tambien en el 
gradual.

d) E l tropario.— Contenia los tropos que se insertaban en los 
cantos propios de la misa; por ejemplo: Kyrie, Fons bonitatis, Pater 
ingeniti’ , a quo bona cuncta procedunt eleison...

6. L o s  «O rd in es rom ani» .— Eran unos libros ccremoniales 
de-stinados a regular las funciones liturgicas en la Iglesia romana. 
N o  se puede afirmar con toda certeza la epoca en que se compila- 
ron dichas rubricas; probablemente aparecieron con los primeros 
sacramentarios, de los cuales vinieron a ser su complemento. L a  
m ejor edicion de los Ordines romani es la llevada a ca'00 por 
M ons. Andricu 67. Y a  mucho antes dom Mabillon publico quince 
de los mas importantes cn su Kiusaeiur. Italicum.

B) L ibros liturgico s modernos

LLm am os libros litiirgioes modernos a los que aparecieron 
revisados para uso de la Iglesia latina despues dei concilio de Trento.

C V i't Niti :\t. v d., 1 .17-
•• L'i‘ lim is  b i  i l KfQ. HtVi. tfts C\‘thiU> U\ui>' vol.i p.:.‘  p 1007 0.1:1.15.
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,,!«) . B re viario  ro m a n o .— M andado editar por San Pio V  me» 
diante la bula Quod a  nobis, del, 9 de julio dc 1568. D c  su historia 
se habia en la parte dcstinada al oficio divino. L a  ultima edicidn 
que se ha.hecho de ^l es la de 19 56 , en la cual, ademis de incluirse 
los salrooa :segtin la versidn piana, se insertan todas las reformas de 
la Semana Santa y  el decreto general dc las nuevas rubricas; pero 
nada sc ha cambiado en i i  conforme a esc decreto. A  parlir del 
aflo 1061 se pueden editar el breviario y  el misal segun el nuevo 
eddigo de rubricas sagradas promulgado por Juan X X III. Estando 
en prensa esta obra ha aparecido una E ditio  typica, iu x la  normas novi 
Codicis rubricarum .

b) E I  m isal.— Tam bidn lo mandd editar San Pio V  por la bula 
Quo primum, dei 14  de julio de 15 70 .

H istoria,— A  1 generalizarse las misas privadas se vid la necesidad 
de un libro unico. L a  palabra misal se encuentra ya en el D ialogus  
de Egbcrto de York  ( f  766), donde habia dei antifonario «cum 
missalibus» que habia consultado en Roma. Los primeros ensayos 
de estos misales plenarios no se encuentran antes dei siglo x . E l  
misal de Bobbio y  el de S to w e  contienen ya un leccionario y  un 
sacrantentario. E l  m&s antiguo de los misales plenarios se encontr6 
en Ia Am brosiana y  perlenece al siglo x , segun Ebner; mas, segun 
Cabrol, un vestigio de misal con oraciones y  las dos lecturas se 
encuentra en un cddice de Bruselas dei siglo v m  6S.

A I principio, algunas iglesias, por razones economicas, unieron 
el sacramentario con el antifonario e incluso con el leccionario. 
Otras escribieron en los margenes de los sacramcntarios las partes 
que faltaban, es decir, las contenidas en los libros destinados a los 
cantores y  a los lectores.

L o  que distingue a los m isales es el lugar senalado al canon. Por 
mayor comodidad se lo encuentra con mucha frecuencia en medio 
del cddice, entre el propio del tiempo y  el de los santos. A  veces 
inmediatamente antes de la fiesta de Pascua, como casi todos los 
misales actuales (asi el misal plenario vaticano, s.x-x i). Por lo gene
ral comienzan con la misa de N avidad, pero no faltan manuscritos 
que comienzan por el Adviento; por ejemplo, el de A rezzo del s i
glo x i. Fijado definitivamente hasta sus detalles mas pequeiios el 
canon, las diferencias posteriores s6lo afectan al principio y  al fin 
de ia misa. Cada vez se incluyen mas fiestas de la Virgen y  de los 
santos. Despues dei siglo x i i i , los m isales plenarios predominan so- 
bre los sacramentarios, hasta que pronto estos llegan a desaparecer 
por completo. En la propagacion dei misal plenario tuvieron una 
gran importancia los franciscanos.

Con la aparicion de los protestantes hubo de reforz.irse !a auto- 
ridad dei misal romano. E l concilio de Trento lo dejo al cuid.xdo de 
Ia Santa Sede, y  m uy pronto, como sc ha di eho, tuvo su fruio con 
la aparicion dei misal de San Pio V .

T a i edition tuvo por base un misal de los fvancise.ua.s. 68 68

U p  M . CUKvSTIONES p8KE»AI,B8 OK MtUJtGIA

68 D A L, art. Missel.
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£jrtruct«ra.-—Comienza por intertar algunos documcntos pon
tificios referentes ol misal; algunas oradone* de preparacidn para la 
misa y  de acd6n de gracias para despuis d e ella, que fueron apa- 
recicndo desde el siglo XI. £1  Cuerpo dei misal propiamente tal «e 
ordcna de csta forma: i.°, las misas dei ticmpo, desde Adviento  
hasta Pascua; 2.°, el ordinario de la misa sin las bendidones episco
pales, y  en un principio con s61o once prefacios (en la actualidad 
consta de quince prefacios, sin contar el propio de algunos santos, 
como San jo s i ,  Santa Teresa.,.); 3.0, las misas del tiempo desde Pas
cua hasta Adviento; 4.0, el propio de los santos; 5.°, el comun de los 
santos y  misas votivas; las fdrmulas de bendicioneo relacionadas con 
Ia misa; agua, alimentos, cirios, ornamentos sacerdotales...

E n  los pontificados de Clemente V III  (1604), Urbano III (1634), 
San PIo X  y  Benedicto X V  (1920) recibib algunas modificaciones, 
que se refieren nrris bien a  las nibricas. Peri6dicamente se fu i enri- 
queciendo con las misas de los nuevos santos y  fiestas.

L a  edicidn de 19 56  incluyi las reformas de la Semana Santa, 
pero no las dei decreto de la simpiificacidn de las rtibricas, como pres
cribe el mismo decreto. E l  decreto Rubricarum instructum, de 
Juan X X III, prescribe la ediciin dei misal segun el nuevo cddigo 
dc nibricas sagradas a partir dei ano 1961 inclusive, como antes 
se ha dicho.

c) E l  ritual.— Su origen se debi6 a ias necesidades de la pas
toral. Y a  en el siglo v ii se menciona una especie de libros pequenos 
con las fdrmulas m is  usuales en la cura de almas. Su produccibn

( fue numerosa, dandose el caso singular de que en una misma dibce- 
sis habia varios con una enorme diferencia entre unos y  otros. Con

! et fin de dar cierta unidad, al menos diocesana, Anselmo, obispo 
d c Erm land (1250 -12 27), mand6 redactar una Agenda communis; 

i otro tanto hizo Enrique I, obispo de Breslau (130 2 -13 19 ). Despues
de estos intentos y  realidades, los obispos tomaron carta en el asun- 
to, y  casi rodas las dibcesis tenian su libro especial para la adminis- 
tracion de ios sacramentos. A  veces adoptaban uno que sobresalia 
de ios demas.

En  el siglo x v i  tuvo mucha aceptacion el Sacerdotale del dom ini
co Castellano, mitad ritual y  mitad manual de teologia sacramental. 
Samarini, canbnigo o beneficiado de Letran, compuso otro Sacer
dotale, sirviendose mucho de la obra de Castellano; finalmente, el 
cardenal Santorio trabajb denodadamente en la compilacion de un 
ritual por mandato del papa Gregorio X III, que nunca recibio la 
aprobacion papal, debido, sin duda, a lo \oluminoso. E l papa Pau
lo V  mando que se organizasc una comision con el fin de dar a la 
[glesia latina un ritual. A si se hizo, y  sus componentes utilizaron 
mitcho la obra de Santorio, pero no siempre con cntcra fclicidad, 
pucs parccia que trahajahan bajo la obsesion de aeortar. E l fruto de 
esa comision es el ritual que aprobd Paulo el 17 de junio de 1O14 
con la bula Aposlolicac Sedis, y es el que. con algunas modificacio
nes, ha llegado hasta nosotros. Estas moditieaciones han sido hechas

I
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principal mente por Benedicto X IV , Pio IX , Lebn X IIIj- 5 an Pio X , 
Pio X I y  Pio X II . En  la edicibn de 1952 se ha incluldo en el titulo III 
el «ontcnido del decreto de la Sagrada Congregacibn de Sacramento* 
del 14  de septiembre de 1946, por el que se autorira al pirroco con- 
ferir el sacramento de la confirmacibn a un fcligrbs en pcligro de 
muerte. Se ha aumentado tambibn el numero de formularios para 
la6 bendiciones.

Modernamente han aparecido varios rituales bilingUes para dis
tintos palses, como se ha expuesto anteriormente,

d) £1  p o n tifica l.— Es el libro liturgico que contiene los form u
larios y  riibricas de las funcioncs liturgicas rcservadas a los obis- 
p o sy  a quienes tienen la facultad dc celebrar como pontifices. Com - 
prcndc los ritos de la confirmacibn, las 6 rdenes sagradas, la dedica- 
cibnde una iglesia y  consagraciones y  bendiciones que no estin  con- 
cedidas al sim ple sacerdote como tal.

Historia.— Su historia esti dividida en dos dpocas desde el pon
tifical dc Egberto de Y o rk  (s.vni). Antes de esta fecha, los elemen- 
tos relativos a estos ritos se encuentran en los sacramentarios y  en 
los ordines. E l pontifical, como libro separado, fub una consecuencia 
de la unibn de los ritos romano-galicanos. E l pontifical de Egberto 
(manuscrito de Evreux, s .x -x i)  consta de tres partes: 1.* , contiene 
las ordenaciones, la confirmacibn, la bendici6n de los ornamentos, 
la dedicacion de las iglesias, la bendicibn de la fuente bautismal, la 
consagracion de un cementerio, la reconciliacibn de los lugares sa- 
grados; 2 .“ , la constituye una coleccibn de formulas para las bendi
ciones que solia dar el obispo en la misa antes del Paternoster (estas 
formulas se insertaron primero en los sacramentarios, luego en los 
pontificales y, por ultimo, en un libro aparte); 3 .* , retine los form u
larios de funciones especiales, como ciertas bendiciones de cosas y 
personas, la celebracibn dc slnodos, la reconciliacibn de los peni- 
tentes, consagracion de los santos oleos... 69 E l  actual es exactamente 
igual, excepto la segunda parte.

Otro de los pontificales antiguos que tuvieron m ucha acepta- 
cion, no obstante su desalifio, fue el atribuido a San Albano de M a- 
guncia (950?). Se uso, siem pre con algunas correcciones, hasta el 
siglo x m , en que D urando de M ende escribio el suyo, que circulo 
como oficial hasta el siglo x v . En 1485, Ju an  Burcardo y  Augusto 
Patricio escribieron otro pontifical, que no tuvo la aprobacion de 
la Santa Sede hasta el 20 de febrero de 1596 , mediante la bula E x  
quo in Ecclesia Dei. Algunas correcciones sin im portanda se hicie- 
ron en los pontificados de Urbano V III  (1644), Benedicto XIV' (1752) 
y, mas recientementc, en cl de Leon X III . Han de incluirse cn cl 
las variantes prcscritas por la Sagrada Congregation dc Ritos en cl 
decreto del 20 de febrero de 1950, segtin la constitution apostolica 
de Pio X II Sacramentum Ordinis, del 30 dc noviem bre de 1047. 
Cuamio esto escribinios eslii a punto tie aparecer una nueva edition

'  ’ 0 *. F .W .  t'.!U [A .VM  1 ,  T : f t - -  i V v :  V •!.- P l ! :h.vv. i - j .O ,  s f .  O A 1 .
art. E g v Z  i f iV it i f ic a u x  d c ) .
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de estc libra litdrgico, en la que se ban introducido notables re* 
formas,

- ;'e) E l  ceremonial de lo« obispos.—Es como un complemento 
del pontifical. Su origen pertenece a una dpoca m is reciente. Hacia 
fines del siglo x v , Agustin Patriz, obispo de Pienza, conocldo eon 
el sobrenombre de Piccolomint, quiso codificar el ceremonial romano 
para darle seguridad y  equilibrio. Con este fin prepard el Libro delle 
ceremonie pontificali, Veintiun afloa mda tarde, Cristdbal Marcel, 
arzobispo de Corfti, lo reeditd en Venecia con el titulo Rituum eccle
siasticorum sive sacrarum caeremoniarum Sanctae Romanae Ecclesiae 
libri tres ( 15 16 ) . L o  dedied a Le6n X.

E l  maestro de ceremonias pontificias, Paside de Crassis, denun- 
cid violentamente la publicacidn y a s u  autor, pero sin dxito, por lo 
cual se continud reeditando hasta la edicidn definitiva de Catalani 
en 175 0 . C on  todo, el ceremonial de los obispos actual tuvo por 
fuente principal un ordo romanus compuesto por tres ceremonieros 
pontificios: Patrizi, Burchardo y  De Crassis, publicado en 1570. 
A fios m&s tarde, a una sugerencia de San Carlos Borromeo, G rego
rio X III  nombrd una comisidn especial bajo la presidencia dei mis- 
mo San Carlos, con el fin de hacer una ordenacidn ofidal de esta 
materia. E l nuevo libro liturgico sali6 en el pontificado de Clem en
te V I I I  y  fud promulgado mediante la bula Cum novissimi, del 16  de 
ju lio  de 1600.

H a sido revisado sucesivamente por Inocencio X  (1650), Bene
dicto X I I I  (1727), Benedicto X IV  (1752), que le afiadid una tercera 
parte, y  Leon X III .

Consta de tres partes: i . a, principios generales de las ceremonias;
2 .®, funciones particulares (misa y  visperas); 3.®, normas generales 
sobre la precedencia y  el modo de recibir a los obispos, legados y  
gobernadores eclesiasticos70.

f )  « M e m o ria le  ritu u m » .— Fue compuesto por el cardenai 
O rsini para su dideesis de Benevento con el fin de adaptar a iglesias 
pequenas algunas ceremonias extraordinarias, como las de la Se- 
mana Santa. Fu c aprobado en 1725 por Benedicto X II I  y  extendido 
a la Iglesia universal por Pio V III  en 18 3 1. Como los ritos de la 
Semana Santa han sido restaurados y  se han tenido en cuenta las pa- 
rrequias pequenas, el Memoriale rituum apenas tiene aplicacion si 
no es para la bendicion de las candelas y  de las cenizas.

g) « O rd o  H e b d o m a d a e  Sanctae instauratus».— Publicado 
en 1956. En  1957 sc hizo nueva edicidn tipica con las ordenaciones 
y dcclaracioncs do la Sagrada Congregation de Ritos, y  tambien la 
prim era edicidn del rito pontifical de la Semana Santa y  dei rito 
simple.

70 J. N a neco, l.ti Uf.ngie jvjv.V il !,.• , vt—.vn.:! Jes n-e^uc.-. «Misc. Lit. dc
M o h lK -rp . lilW . Lp lu-n i. L it .» , i s  'R o n v i ia - jS ' I J:.s { V m: I n : n
C*rrrmc>niale Frisci'ronm i, ed. D e sc l e e  et  Socii U 95v'-

C .j. tgoiswcidN u iOroxc* 181
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C )  L ibro s d e  can to  grbooriano

Todcm los libros, dc canto gregoriano han eido cditados despuis 
de lareform a de San Pio X , L o s libros de canto gregoriano son los 
siguientes:

i . °  Cantorinus romanus.— Contiene los tonos comunes del oficio 
y  de la misa con normas y  ejcmplos. F u i  editado por la Sagrada 
Congregacidn de Ritos el 3  de abril de 1 9 1 1 .

2.0 Graduate.— Contiene los cantoB variables e invariables de 
la misa. segun el calendario romano. F u i  editado por la Sagrada 
Congregacidn de Ritos el 7  de agosto de 1907.

3 .®  Liber antiphonarius.— Contiene los cantos propios de las ho
ras diurnas del oficio divino. F u i  editado por la misma Sagrada Con- 
gregaddn de Ritos el 8 de diciembre de 19 12 .

4.0 Kyriale.— Contiene las diversas fonnas de cantar en la misa 
los kiries. G loria, Sanctus y  Agnus, junto con los tonos del Ite missa 
est o Benedicamus Domino. F u i  editado el 1 4  de agosto de 1905.

5.0 Officium defunctorum.— Editado el 1 2  de abril de 1909.
6. °  Oficio y misa de N avidad.— Editado por la Sagrada Congre- 

gacidn de Ritos el 2 7  de mayo de 1926 .
7. ® Oficio de la  Sem ana San ta y de la  Sem ana de Pascua.— E d i

tado por la Sagrada Congregacidn de Ritos el 1 2  de febrero de 19 22 .
8. ° Canto gregoriano de la Semana San ta restaurada.— Editado 

por la Sagrada Congregacidn de R itos el 1 1  de febrero de 1956 .
9.0 Canto de la Pasidn.— Editado por la Sagrada Congregacidn 

de Ritos en 1957.
Todos los libros liturgicos han de conformarse con la  edicion 

tipica vaticana. L o s ordinarios de lugar han de tener sum o cuidado 
de que ai editarse los libros liturgicos concuerden con la edicion ti
pica; de lo contrario, nieguen su autorizacion. Para ello han de en- 
comendar su revisidn a varones peritos en cuestiones liturgicas.

C a p i t u l o  6

COSAS M A TERIA LES DEL CULTO

l. Iglesia o templo

L os apostoles y  primeros cristianos siguieron frecuentando cl 
templo a las horas de la oracion; mas para la celebracion de la euca- 
ristia sc congregaban cn la m ejor pieza de alguna casa dc los cristia- 
nos. Los documentos cristianos de los primeros siglos recuerdan 
muchas dc estas casas, como la de M aria, madre de M arcos 1 , cn 
Jerusalem la dc T iranno en Efeso -, la de T ito  en Cnrinto la de

! V t 1 2 . 1Z.
- IbiJ. !*).*>-
1 tbid. IS,7.
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F i l e m d n  e n  C o l o s a s *  **, la  d e  N i n f a  e n  L a o d ic e a  3 , la  d e  A q u i l a  y  
P r is c i la  c n  R o m a . ..  6

E s  n a tu r a l  q u e , a l a u m c n ta r  e l  n tim e ro  d c  loa crifttianoa, n o  fu e s e  

a u f id c n t c  u n a  Bala, s in o  to d a  la  c a s a  p a r a  d a r  c a b id a  a  u n a  g r a n  p a r t e  
d e  la  c o m u n id a d  c r is t ia n a , P a r a  e s to  a e  p re s ta b a n  m u y  b ie n  la s  c a s a s  
d e  lo8 p a tr ic io s  y  p e rs o n a s  d e  a ris to c ra c ia , d e  la s  q u e  n o  p o c a s  h a -  
b f a n  a b r a z a d o  y a  e n  e s ta  d p o ca  la  f e  d e  C r is to . E s t a s  g r a n d e s  m a n 
s io n e s , s o b r e  to d o  e n  la  c a p ita l  d e l  im p e rio  y  c iu d a d e s  g r a n d e s  d e l  
m is m o , c o n  s u s  d o s  g r a n d e s  d iv is io n e s : c l  a triu m  y  e l p e risty lu m , s c  
p r e s t a b a n  m u y  b ie n  p a r a  la s  s in a x is  c ristia n a a , c o n  s u s  d o s  p a rte s  
b i e n  d e fin id a s : la  d e  la  in s tru c c id n , a  la  q u e  s e  p e r m itia  la  e n tra d a  
a  lo s  m is m o s  c a te c u m e n o s , p a r a  lo  c u a l s e  a d a p ta b a  p e r fc c ta m e n tc  
e l  a triu m , y  la  d e  la  c e le b ra c id n  d e  la  e u c a ristla , s61o  p a r a  lo s  y a  
in ic ia d o s , p a r a  lo  c u a l  e r a  m u y  a  p ro p d s ito  e l  p e risty lu m  o  p ie z a  d e  
l a  in t im id a d .

N o m b re s.— D e s p u d s  d e  la  e r a  a p o std lica  s e  d id  d iv e r s o s  n o m b r e s  
a l  lu g a r  d e  las r e u n io n e s  c r is tia n a s , fo r m a d o s  g e n e ra lm e n te  p e r  lo s  
c o n c e p t o s  d e  c a s a  e  ig le s ia . A s i ,  T e r t u lia n o  lo  l la m a  D o m u s D e i 7; 
S a n  C ip r ia n o , D o m in icu m  = *  c a s a  d e l  S c ito r  8; C le m e n t e  A l e ja n d r i -  
n o ,  D o m u s d o m in ic a  E u s e b io  d e  C e s a r e a , D o m u s ecclesia e  1 0 ; la  D i-  
d a s c a lia  la  d e s ig n a  d om u s in  p a rte  dom u s a d  o rien tem  v e rsa  n . E l  n o r a -  
b r e  d e  ig le sia  a p a r e c e  p o r  v e z  p r im e r a  e n  el d o c u m e n to  a p d e r ifo  d e l  
s i g i o  n  R e co g n itio n e s C le m e n tin a e  12.

Naturalmente, estos nombres no eran conocidos de los no inicia
dos; por eso en los documentos de los paganos se la denomina «la 
casa en que se reunen los cristianos* 13.

E n  Roma se la conocio con el nombre del fundador o propieta- 
rio, como era costumbre en los edificios profanos. Por esto aparecen 
en la literatura cristiana dc los primeros siglos los titulos de Vestina, 
Equicio, Prdxedes, Pammaquio, Pudente... Algunos de los cuales 
se confundieron m is tarde con martires homdnimos, como el de 
Santa Anastasia, Santa Sabina... L o  cual demuestra su antiguedad, 
pues en un periodo posterior esto hubiera sido imposible, ya que 
s6lo los mdrtires y  luego los santos en general fueron los que dieron 
nombre a las iglesias.

Antes de la paz constantiniana, muchas casas privadas se con- 
virtieron por voluntad de sus duenos en lugares reservados a las 
sinaxis eucaristicas y  demds reuniones de los cristianos 14. T a l pudo

* Phi! 2,...
 ̂ Col 4 ,1.5'

6 Rom 16.3-5; 1 Cor 16,19. Tambien pueden citarse aquella en quese realize la oracidn 
*ie San Pedro (Act 10,9) y aquella otra dondc, segun Act 20.7, celebro San Pablo los dlviiu-s 
misterios...

7 Dc id o h la h ia  7.
* D e  opcrc et eleemosyna 1 5 .
* Stnvnuta III iS.

Hist. Ecci. VII 30; VIII 13: IX 9.
:  1 F u n k , D :A : sk\  i t  C onst, apost. I I  p .5 7 .
** PG  1,1453'

Ixsnue. VII 30.
14 l.AMPKuno, H:Vf. Auijuxf. A.V\. Stie-us c .40, ed. H* l.I .Leip- g 1027^ p 1 *  p.200. 

Cuando Majeneio huo icsUtuu en el 3 1 ;  lvs Fvu a c U de Kwr.u -1 eleio wm.mo, e^te 
a puree id cornu represent ante otieial de la comunidad.
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s e f  la' c a s a  d e l o s  s a n t o s j u a n y  P a b lo  e h  e l m o n t e  C e l l o  d e  R o m a ;  
y  c o n  m a y o r  c e r t e z a  la  c a s a  d e  D u r a  E u r o p o ,  d e l  s ig lo  I I ,  t r a n s f o f -  
m a d a  c n  e l  s ig lo  n r  e n D o m u s  e c c le s ia e , d e c o r a d a  c o n  e s c e n a s  b lb li -  
cas y  c o n  d iv e r s a a  d e p e n d e n d a s  a c c e s o r ia s ,  e n tr e  e lla s  tin  b a p tis te r io .

P o r  e s to  m is m o  h a n  n e g a d o  a lg u n o s  q u e  s e  c c le b r a s e n  -los d i v i 
n o s  m is te rio s  en  la s  c a t a c u m b a s , a l m e n o s  d e  u n  m o d e  h a b itu a l.  S i n  
e m b a rg o , h a y  e n  e l la s  p ie z a s  q u e  n o  s e  s a b r la  d a r le s  u n a  fin a lid a d  
si se  les n ie g a  s u  d e s t in o  p a ra  e l c u lt o .

T a m p o c o  e s  improbable, y  lo s  h a lla z g c s  lo  c o n fir m a n , q u e  s c  
c o n s tru y c s e n  c d ific io s  d e d ic a d o s  e x p r e s a m e n te  a l  c u lto  c r is tia n o  
a n te s d e l  siglo i v .  S a n  Gregorio N i s e n o  h a b la  d e  la  c o n s tr u c c id n  d e  
u n a  g r a n  iglesia p o r  S a n  Gregorio T a u m a t u r g o  e n  N e o c e 6 a r e a  h a -  
cia la  m i tad d e l s ig lo  i n  1 5 .

E l  te r m in o  templo entrd ta r d ia m e n te  e n  c l  le n g u a je  c r is tia n o , d e -  
b id o , s in  d u d a , a l u s o  q u e  d e l  m iB m o  h a c ia n  lo s  paganos.

C o n  el c o r r e r  d e  lo s  t ie m p o s , y  s e g d n  la s  d iv e r s a s  re g io n e s , e l  
ed ific io  s a g r a d o  p a r a  el c u lto  d e  lo s  c r is t ia n o s  t u v o  fo r m a s  m u y  d i 
ve rsa s, d e s d e  la  b a s i l ic a l  h a s ta  la s  ig le s ia s  m o d e r n a s  d e  n u e s tr o s  
d (a s. D e ja m o s  la  e x p o s ic id n  d e  e s ta  e v o lu c id n  y  s u s  c a r a c te r is t ic a s  
a  la  a r q u e o lo g la  sagrada, q u e  d e s d e  h a c e  tiempo o c u p a  u n  lu g a r  e n  
la ratio studiorum de lo s  s e m in a r io s  y  c a s a s  religiosas.

D i v e r s a s  c la s e s  d e  ig l e s i a s

B a s i l i c a s .— En el lenguaje liturgico se da el nombre de basilicas 
a ciertas iglesias que por su singular im portanda y  dignidad gozan 
de especiales preriogativas. Las iglesias basilicales se dividen en ma- 
yores o patriarcales y  menores.

Las iglesias basilicas mayores son cuatro: San Juan de Letrdn, 
San Pedro del Vaticano, San Pablo Extram uros y  Santa M aria la 
M ayor. L as basilicas menores en R om a son ocho; pero el Rom ano 
Pontifice suele conceder tal rango a otras m uchas iglesias fuera de 
Roma, y  ya son innumerable?, pues por lo menos suelen tener tal 
titulo las iglesias catedrales y  otras m uchas iglesias y  santuarios in 
signes del orbe catolico.

El titulo de basilica menor quiere decir que esas iglesias se dis- 
tinguen de las demas de su mismo grado por un privilegio honori
fico y  singular distincion concedido por el Rom ano Pontifice, por 
lo cual estan puestas bajo la proteccion apostolica.

Por eso las basilicas menores preceden a las demas iglesias de su 
mismo grado.

Estas basilicas m enores gozan del uso del gran  conopeo en form a 
de scm brilla, hecho de seda roja y  am arilla, p ero  sin adornos de 
oro o plata ni las insignias pontificias, pu es eso pcrtcnece a las b a 
silicas patriarcales. D ieh o  conopeo se ha do llevar en las procesiones 
con una cam panula suieta en el extrem o su p erior de esta; debajo de 
eila se perm ite una im agen pcquena del titu lar de la iglesia-basilica.

fit la basilica es iglesia caledral o colegiuta, los canonigos pueden

1 ?
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usar capa ptelaticia de laxia'de color morado y la piel de armifto, 
dei mismo modo que loa candnigos de las basilicas mayorcs.

A  la entrada de la basilica ha de colocane el escudo del Ponti* 
fice reinante y en un lugar bien visible una lipida en que se conme- 
mora la concesidn de tal titulo.

E n  el escudo y  sello de la igleaia-basllica se ha de grabar el 
conopeo sin la campanilla, pero no la tiara ni las Haves, que son 
atributo de las basilicas patriarcales.

Se aconseja la filiacidn de las basilicas menores a una de las ma- 
yores de Roma, cspecialmente a la de San Juan de Letrin , con cl 
fin de gozar de los privilegios y  gracias eBpirituales anejos a las 
roismas.

Santuarios pontificios.— Se consideran como tales las iglesias 
de San Francisco de A sis en dicha ciudad, el de Nuestra Seftora de 
Loreto y  cl de San Antonio de Padua, aunque no tienen los tres 
identico privilegio. L a  de San Francisco goza de una categoria 
m uy especial.

Iglesias con  especiales privilegios.— Existen iglesias que la 
Santa Sede ha querido honrar de un modo especial; tales son la ba
silica del Santo Sepulcro en el Calvario, la basilica de San Marcos 
de Venecia, la basilica de Aquileya, la antigua y  no muy licrmosa 
basilica del Santo Angel en la via Salaria de Roma, la antiqulsima 
de Santiago de Compostela...

Rango especial tienen los titulos cardenalidos de Roma, las igle
sias catcdrales y  las iglesias abaciales; pero no asl las colegiatas, que 
de suyo no gozan, por el derecho comun, de privilegios lilurgicos, 
ni tampoco las iglesias abaciales de las monjas.

D istincion entre iglesia y  oratorio.— Iglesia es el edificio sa- 
grado dedicado al culto divino con el fin principal de que sirua a 
todos los fieles para el publico ejercicio dei mismo culto (c a n .116 1) . 
E l  oratorio se diferencia de ia iglesia en que no tienen por fin prin 
cipal de servir a todos los fieles en orden al culto divino (can. 1 1 88 § i ).

Closes de oratorios.— Pueden ser publicos, semipublicos y  pri- 
vados.

a) Publico.— E s el que ha sido erigido principalmcnte para co- 
m odidad de algun colegio o personas privadas, pero todos los fieles 
tienen derecho, legitimamente comprobado, de entrar en ellos, por 
lo menos durante los oficios (can .n88 § 2). Suelen tener puerta a 
la via publica, o, por lo menos, desde esta queda libre la entrada 
a todos los fieles durante los oficios divinos (deer.4007), y con 
cstricto derecho por parte dc los fieles.

L o  mismo que las iglesias, han de ser consagrados o bendecidos 
solemnementc (can.S22 § 1; 116 5  § 1 : 1 1 9 1  § A  Se rigen por el 
mismo derecho que las iglesias. y , por mismo. pueden celebrarse 
«•n ellos todas las funciones liturgieas, salvo lo proserito en las ru- 
hrieas. los iletxvhos parivquiales o legitima svstunuve u\m. 1 1 71 ,  
1 19 1  § 2).
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b) Semlptiblico.— Es cl oratorioerigldo para u*o?dealguna co* 

munidad 6  congregacidn de fiele* que ae rednen en 6I. L 0 1  dem&a 
notienen entera libertad para asistir al mismo. Tales son los ora* 
torios interfids de las camunidadcs religiosaa, seminarios, hospita* 
les, circe les... 8 e equipara a ellos, aunque sean privados, los de los 
cardenales y abispos, aun los titulares (can.1 1 8 9 ; deer, 1 1 9 6  y 3 0 2 1 ).

Condiciones.— N o  pueden en gin e sin licenda del ordinario 
(can .1192 $ 1 y  2); pero con csta licencia pueden erigirse en la 
misma casa o establecimientc otros menores, a ju id o  dei ordinario 
(can.2192 § 4), y  tam biin son semipdblicos.

E n  estos oratorios pueden celebrarse todas las fundones litur
gi cas no prohibidas por las nibricas o exceptuadas por el ordinario 
(can. 119 3 ) ,  pero no gozan de todos los priviiegios de los principales.

Pueden ser consagrados o bendecidos solemnemente (deer.4 0 25,5; 
ca.i 199). M as es suficiente que sean bendeddos por cualquier sacer* 
dote con la bendicidn comiin de los lugares y  casas. E s  conveniente 
que redban alguna bendiciOn, aunque ninguna sea necesaria para 
que gocen de los priviiegios que les da el Derecho (decr.4025,5 y 
can. 119 6  § 2). D e  todas formas, se bendigan o no, no deben ser 
destinados a usos domesticos ni convertidos en lugares profanos 
sin permiso del ordinario (can. 119 6  § 2; 1 1 9 2  § 3).

c) Privados.— Son aquellos que se conceden a una fam ilia o per
sona particular, y , por lo mismo, no es un lugar destinado para 
cl culto general, ni siquiera entendido en sentido lato, como en 
los oratorios sem ipublicos. D e ahf que, cuando se da induito para 
la ereccidn de tales oratorios, dc no expresarse otra cosa, se entien- 
de que s61o se ha de celebrar en 61 una misa rezada diaria, excep
tuadas las fiestas m is  solemnes, despues que cl ordinario los haya 
visita do o aprobado por si o por un  delegado (can .119 2  § 2). Por 
causas justas y  razonables (distintas de las que motivaron la con- 
cesidn del oratorio) puede perm itir el ordinario per modum actus la 
celcbracidn de la m isa en las fiestas mas solemnes (can. 1 19 5  § 1 y  2).

Pueden ser bendecidos, y  es conveniente que lo sean, pero no 
es necesario. N o pueden ser consagrados ni bendecidos solem ne- 
mente, como las iglesias (decr.4025,5 y  can. 119 6  § 1).

Como regia general, se puede decir que las fiestas que se excep- 
tuan para poder celebrar en ellas la santa misa son las de precepto, 
sin contar los domingos que no son el de Pascua ni Pentecostes, 
pero si aquellos en que coinciden con otra fiesta de precepto.

Si se traslada la fiesta, hay que mirar a la solemnidad de la 
misma. Donde se ponga esta persiste la prohibicion (deer.25 19 ,5 ; 
3890.1; 3933)-

Cualquier sacerdote aprobado puede celebrar en el la misa, a 
no ser que otra cosa se diga en cl induito, con tal que asista uno 
de los indultarios principales. S6lo pueden cumplir con el precepto 
dc oir misa los privilegiados con tal gracia y  los dos neccsarios para 
cl uso de la eonccsion: el celebrante y cl acblito.

En Espana, por la hula dc la cruzada y cl induito especial dc 
oiaiorio, sc conceden mas amplias i'acultadcs.
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Atinquc en los oratorios privados s6lo se puede celebrar la misa 
rezada, sin embargo, cuando Be permiten cclebrar otras fundones 
litfirgicas en cualquier lugar, si exisie un oratorio privado, se ha 
de preferir 6ste a otro lugar, a no ser que las circunstancias aconse- 
jen  otra cosa.

Capillas ju n to  a las sepulturas.— E l canon 119 0  las considera 
como oratorios privadoB. Pero el decr.4007 las equipara a los se- 
miptiblicos; por eso algunos autores las califican dc una condicidn 
intermedia, y  asl creen que, como oratorios privados, s6lo puede 
celebrarse en elias la misa rezada; pero como oratorios semipfibli- 
cos se pueden celebrar en ellas muchas misas, aunque s6lo sea por 
devocidn y  los fieles que asistan a ellas pueden cumplir con el 
precepto de oir misa (can. 1249, deer.4007).

L a  misa, adem&s, se puede celebrar fuera de la iglesia y  de todo 
oratorio cuando per modum actus, conforme al derecho, es permi- 
tida por el ordinario (can.822 § 4), o per modum habitus, por gozar 
del privilegio de altar port4t.il, conforme al canon 822. D e tal pri
vilegio gozan los cardenales (can.239 § 1 n .7); los obispos, aun los 
titulares (can.349 § 1 n .i ;  decr.3906), y  los protonotarios apostdli- 
cos ex numero participantium  (motu proprio n .4 15 4 ,1 ,1 1). Algunos 
otros tienen tal privilegio por concesidn especial.

C eleb rac id n  en  e l m ar.— Por induito especial de Ia Santa Sede 
se puede celebrar en la nave en que se viaja por el mar. EI derecho 
com un s61o concede este privilegio a los cardenales y  obispos 
(can.239 § i,8.°; 349 § i , i .°).

C.6. COSAS MAtERIAtM Oft COMO *  187

C o n sagracid n  y  bendicion de las iglesias

Sdlo esta preceptuado por el canon 116 5  que se consagre la 
iglesia catedral; pero tambien las colegiatas, conventuales y  parro- 
quiales in quantum fieri potest.

L a  consagracibn y la bendicion de la iglesia lleva consigo la 
dedicacion dei lugar a Dios por los ritos de institucion eclesiastica, 
haciendolo divino y  perpetuamente samo; y  la impetracion de gra- 
cias para los asistentes a los actos cultuales y oraciones publicas 
y  privadas realizadas en el.

L a  esencia de la consagracion consiste en la uncion con el santo 
erism a en las doce cruces de piedra empotradas o esculpidas en la 
pared, junto con las palabras «Sanctificetur et consecretur» (deer. 
3 19 ). L a  esencia de la bendicion solemne consiste en la aspersion 
de las paredes en la parte superior e inferior con agua bendita, 
junto con las preccs del ritual.

Requisitos.— Adonias do lo mandado en el canon 110 2 , la iglesia 
u oratorio ha de estar perpetuamente dedicado al culto divino; 
en los subterraneos o en su parte supetier no so han dc dojar espa- 
cios destinados a usos protanos; ha do tone! a'.giin titulo (mistevio 
o santo), que no se puede eambiar hcvha la consagracion. A  los
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beatos no se pueden dedicar iglesias ni oratorios sin especial induito 
de la Santa Sede. •

Construccidn.— Se ha d e dar suma im portanda en la construo- 
cibn de tins iglesia u oratorio a  que nada impida rcalizar, en el gra
do mayor posible, U  participacibn activa y  comunitaria de los iieleB 
en la liturgia. M i s  aun, en este sentido, muchas iglesiaB modernas 
llevan una gran ventaja sobre las antiguas, porque rcvalorizan m u- 
cho el altar, lugar del sacrificio. Esas enormes masas de cemento 
armado ingeniosamente adapt adas a formas y  efectos decorativos 
adivinados seftalan una linea y  una majestad menos indigna de la 
casa de Dios. Se van dando cuenta los artistas cristianos dc que el 
templo esti ordenado a una funcidn, y  bsta en primer lugar es la par- 
licipacibn viva de los fielcs en la liturgia. «La arquitectura sagrada ha 
de llenar siempre un objetivo: el que es propio de la casa de Dios 
y  casa de oracibn* (instruccibn del Santo Oficio del 30 de junio de 
1952). Se han de tener m uy presentes los cinones 1 16 2  §x; 1 16 4  
§1; 1268 y  1269.

H a de resplandecer el templo por su belleza y  autenticidad, que 
muchas veces se han logrado en la simplicidad de Uneas y  supresibn 
de adomos falaces.

L a  materia de la construccibn ha de ser noble: piedra de silleria, 
mamposterla o ladrillos, o tam biin  el cemento armado, segun el 
decr.4240; con tal que, en las .iglesias que se han de consagrar, los 
postes de la entrada y  las doce cruces del interior sean de piedra. 
N o pueden ser consagradas las construt'das con madera, hierro o 
cualquier otra m ateria semejante; pero si sc pueden bendecir so- 
iemnemente. L a s  doce cruces se han de colocar seis en un lado y 
seis en otro, de tal modo que las prim eras esten cerca del altar y 
las ultimas cerca de la puerta o en el fondo en la iglesia. N o ha de 
abrirse ventana o puerta que de a la casa de seglares, pero si estd 
permitido con vistas a la casa de los religiosos, seminarios, parro- 
cos y  rectores de iglesias (can .1164  § 2; deer. S. R . G . n.4940; deer.
S. C . C. n.166).

Se ha de cuidar de que la nave este separada del altar mayor 
o presbiterio, en el cual no se han de colocar los seglares incluso 
en funciones sagradas extraliturgicas (decr.3338,3).

P ro fan acib n  y  execracion de las iglesias

L a  profanacibn o violacion se verifica cuando se realizaron en 
el templo tales acciones que, en el sentir com iin de los hombres, 
mancharon la santidad del lugar de tal modo que ya no puedan 
celebrarse en el con decoro los divinos oficios. Segun el canon 117 2 , 
tales actos son: el homicidio, pero no cuando ha side ocasionado 
desde fuera de la iglesia; por una injuriosa y  grave efusion de san- 
gre a causa de una lierida inferida dentro de la iglesia; por haber 
sido destinada a usos impios o sordidos; por el sepelio de un inliel 
o exeomulgado, despues de la scntcncia declarat oria o condenatoria.

El cfecto de la violacibn cs que no csta perm itido, antes de su
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reconciliacibn, celebror acto Uttirgico alguno. Si •aconteclese la vio- 
lacibn durante los divinos oficios, deben cesar istos inmediatamen- 
te; si ocurre antes del canon o despuis de la comupibn, se interrum- 

' p iri la misa; si despuis del canon y  antes de la comunibn, el Baccr- 
dote continuari hasta la comunibn (can. 1 173).

L a  iglesia que ha sido vlolada sc la debe reconciliar lo m is pron
to po.sihle segun los ritoB que seftalan los libros aprobados. Cuando 
se dude de si ha sido violada o no, sc la pucde reconciliar por pre- 
caucibn (can. 117 4 ) . E l rito de la reconciliacibn de una iglesia ben- 
decida se encuentra cn el Ritual romano (IX  c.2); cl dc la purifica- 
cibn de una iglesia consagrada, en el Pontifical romano (p.2.*: «De 
ecclesiae et coementerii reconciliatione»).

E l ministro de la reconciliacibn cs el rector de la iglesia que ha 
sido violada o cualquier sacerdote con permiso al menus presunto 
(can. 17 7 6  § i), y  el de la purificacibn, el ordinario a que pcrtenece 
la iglesia violada o un delegado del mismo.

Sentido profundo del tem plo

N ada nos explica mejor esto que la liturgia de la consagracibn 
de las iglesias y  del aniversario de su dedicacibn.

L a  iglesia es para la comunidad cristiana la verdadera casa de 
oracibn y  el lugar del sacrificio, donde Dios unitrino ha establecido 
su presencia misericordiosa con mucha m is eficacia que en el tem
plo de Salombn. Encierra a Cristo realmente presente en la euca- 
ristia.

E s un simbolo del reino de Dios, de la Jerusalen celeste, su mis- 
terio, su sacramento. Por eso constituye para nosotros la puerta del 
cielo, una parte del mismo, una miniatura en la tierra de nuestra 
patria celestial. E s tambien un simbolo del cristiano, como con fre- 
cuencia lo afirman los Santos Padres con el fin de hacer compren- 
der la dignidad y  santidad del cuerpo del cristiano, inspirandose 
en el mismo San Pablo, que decia: « ,-No sabeis que vuestro cuerpo 
es templo del Espiritu Santo, que habita cn vosotros?* Gran seme- 
janza existe entre el rito de la consagracibn de la iglesia y  la consa
gracibn del cristiano por el bautismo: exorcismos, lustraciones, ves- 
tido bautismal, manteles o sabanillas del altar, epiclesis o invoca
tion del Espiritu Santo...

L a  casa de Dios, en si considerada, es digna de toda veneracion 
(gradual de la misa de la dedicacibn), porque Dios ha establecido 
cn ella su morada y  la ha cscogido como lugar donde distribuir con 
su especial presencia sus gracias (introito"); porque cs el reeinto 
donde Cristo, Sumo Sacerdote, ofrece su sacrificio ,evangelic, colec- 
ta") y  el lugar para la oracibn tcolecta, aleluya y eomunion). A  ella 
ha dcscendido la inclita Esposa do Cristo. y en el santo sacrificio 
renueva sin cesar sus bodas con el Cordero.

T o d o  esto cngrandcce tanto a este lugar. que el alma queda 
ensimismada y eom<i anonadada por ta! grande;’ iQuo iciiiblc es 
este lugar1 Vis un lugar santo, mucho mas que e! monte lioreb . Ms
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una morada ddidoaa, el-tabemAculo de Dios. Las iiendaa de Cedar 
son nada en su eomparaddn.

8»cri§tfa.—Data dcsde muyantlguo. Las Constitucionei apostdlicas men- 
cionan dos de elks: una para guardar la eucnristia, uso que se conservO 
en Occidente hasta el siglo xvi. A  veces eran piezas grandes, puea el Papa 
en algunas ocasiones recibla en ella el homenaje de los grandes, El concilio 
de Cartago dei aflo 419  ee celebri en la sacristla de Fausti, y  lo componlan 
217 obispos. Las grandes cdmodas para guardar ciertos instrumento» dei 
culto y los vcstuarios son dc uso recicnte. San Carlos Borromeo fu6 un gran 
promoter de estos lugares.

La sacristla es parte de la iglesia u oratorio y, por lo mismo, se ha dc 
considerar como lugar sagrado y  consagrado y bendccido con ella.

Se ha de cuidar de que la sacristla resplandczca por su limpieza y  orden, 
incluso por su gusto artlstico. No hay que llevar a ella todo lo que el uso 
ha deteriorado en la iglesia ni los utensilios que se cmplean en ciertos dias 
y fiestas, como el 19  mulo, las andas, ampliaciones dei altar mayor... Ha de 
h^ber uno o mis aguamaniles con toallas bien limpias; sus armarios, bien 
constnildos; una mesa grande, a ser posible de marmol o piedia bien pulida. 
Se han de colocar en ella percheros suficicntes. Su decora ci6n ha de ser 
sobria, pero de buen gusto. Ha de ser espaciosa y  bien ventilada. En las 
parroquias grandes es conveniente tener un lugar adecuado para los mo- 
naguillos o arilitos. Se ha de procurar guardar en ella un silencio reveren- 
cial. Es un abuso emplear la sacristla para lugar de tertulia y fumar en ella.

E l  altar y  sus accesorios

Sentido dei altar.— E l altar es el centro al que converge toda 
la fibrica de la iglesia y  el lugar en que se celebra el sacrificio euca- 
ristico. Esto hace que tenga una gran trascendencia entre todas las 
cosas materiales dei culto. Com o se ha hecho ver en otras ocasio
nes, este sentido espiritual y  trascendente hay que reconocerlo y 
estimarlo y  no ver en los objetos materiales dei culto s6lo un as- 
pecto utilitario, cuando la tradicion verdadera ha visto en ellos otros 
aspectos m uy por encima de lo material.

a) E l altar representa a Cristo.— San Ju an  nos describe a Cristo 
en la Jerasalen celeste como «el altar de oro que esta delante de 
Dios* 16. E n  la instruccion que el obispo hace al que se ha de orde- 
nar de subdiacono le dice que «el altar de la santa iglesia es el m is
mo Cristo». En la prim era leccion dei segundo nocturno de maiti- 
nes de la dedicacion de la basilica de Letran  (9 de noviembre) se 
lee: «No existia (en aquellos lugares) ningun altar erigido en titulo, 
el cual, ungido con el erisma, expresara la figura de nuestro Serior 
Jesucristo, quien es nuestro altai, nuestra hostia y  nuestro sacer
dote». L a  identificacion con Cristo sc exterioriza graficamente en 
el rito de despojar los altares el dia de jueves santo con la evocacion 
expresa de lo que hicicron los soldados con los vestidos del Senor.

Los Santos Padres, desde los tiempos apostolicos hasta el fin 
de la era patris*, i eu, no Iran (.1 ei ado de proclamar qu*. el aliar es C ris-

»• A i>.k
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to *L‘ Pfobablemente inspirados en ia Epistola a  lot Hcbrcott (13*10 ), 
dondc #c habla de Un altar euperior a  los demas 1*. Mds tarde lot 
liturgittas medievalet no tdvlerbn que violentar muchc las cotsaa 
para proclamar a los cuatro vientos que el altar represcnta a Crlato 
y  oonfecciorar un rito prolijo que simbolizate m ia ese aspecto.

L o s mismos escoUsticos no abandonaron eata idea. Santo T o 
m is, por ejemplo, dice que »el altar significa a C risto *19 y  que su 
consagraci6n representa la santidad dc Cristo 20.

b) E l altar, slmbolo tambUn de la Iglesia.— Paralelamente po- 
dcmos vcr en el altar una figura de la Iglesia, y  esto en cuanto que 
clla es cl Cuerpo mlstico de Cristo y  iste es figurado en el altar. 
San Agustln, por ejemplo, dice a este prop6sito: «Aii como llama- 
mos cristianos a todos los fieles a causa del crisma mlstico que re- 
cibieron, asl todos pueden ser llamados altares, ya que son los micm- 
bros del altar unico, que es Cristo» 23.

H istoria del altar.— E! altar del primer banquctc cucaristico fud una 
mesa para comer. Los discipulos continuaron usdndola en sus reuniones 
litrirgicas. Esta mesa tuvo una forma en Palestina y  otra diferente en Grecia 
y Roma. En la £poca de los mdrtires y  de veneracidn por sus reliquias era 
frecuente la celebracidn de los divinos misterios cabe sus sepulcros.

Es posible que los primeros cristianos adoptasen tambidn los altares 
paganos de sus lares en forma de aras macizas, cuyo estilo adoptd el periodo 
rominico.

En los tiempos de la libertad cristiana, la celebracidn eucaristica se 
hizo cncima de la cripta, en la cella memoriae, y se reservaba la confessio 
para la veneracidn del cuerpo del martir. En cl siglo iv se ensancharon estos 
lugares hasta llegar a adquirir la forma de basilicas.

No es posible determiner con toda certcza cuando desaparccieron los 
altares de madera para dar lugar exclusivo a los de piedra. Como hemos 
dicho anteriormente, es muy probable que coexistiesen desde los primeros 
siglos del cristianismo. Toda via en el siglo iv existian los dos, como lo 
demuestran los textos siguientes, que son a su vez un valioso testimonio 
del aprecio en que los cristianos tenian al altar:

i . °  O ptato  M ilev it a n o , contra los donatistas: «Pues ^que es el altar 
sino la sede del cuerpo y de la sangre de Cristo?... En todas partes, sin em
bargo, hay un crimen, pues vosotros habeis puesto vuestras manos sacrilegas 
e impias sobre cosu tan santa, ia que contar la muchedumbre asalariada 
de hombres perdidos y el vino dado como paga dei crimen para beber el 
cual con boca inmunda, a robos sacrilegos, fue calentada egua con los frag
ments de los altares?...

/Por que os ofendisteis a vosotros mismos rompiendo aquellos altares 
cn los cuales ofrecistcis durante largo espacio de tiempo santamente, segun 
os parece, antes que nosctros? Mientras perseguis impiamente nuestras 17 17

17 San Io.nacio pe A ntioqvia: «Corrcd a reunirso, pues, en eS misrno templo de Dios 
al pie det mi«mo altar, e- doeir, de le.ucristo uno» tE rist. od M . : c n .  c.7: PG 5.66S): San 
ftK tu s  pe A l r  JAM'S i : .Roeord.ut o.ue ya lo llevamos dir’ 10 : el altar es Caisto» (De odora
tione in Spirt'!:: et tviisafe l.o: PG fS.f 4SI; San Ambrosio: «/Pues tpae otra cosa es el altar 
sino ia form.» d ■' viN".po de ltristor» : !V  5 , : . - . t. ; . ; :  VL iR a o - '. San AovstIn : ,Por 
ei tempto v el altar lu> v  envndor a Gtistt» tv.:smo« : e . a : l 'I . .1 5, 13

**  O . R o o sf m ’ . i e  C.'nst f t  I 'lio tfl: «la» M aiso n  Dieu», n .20  t i g j r l .  T o d o  ese nvim eto 
e '.i dedie.u: > 1! a’.tat v »■- •..av.amcp.!." ir-.Vtrente.

1 * .S'-.-!. t :>. ; . s -. a ad A.
Void.. .'

- 1 i 'n .  L . :  «v D: *s l _■ > e . 10 .
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manos all! dondc habita $1 cuerpo d« Cristo, heris tambi4n las vuestras. 
De cate modo habdis imltado a lot judios: ellot pusieron tut mano» aobrc 
Cristo en la cruz, vosotros lehab<Sis herido en el altar. Si quisisteis perse- 
gulf alii a lot catblicos, hubierais respetado por lo menot alii vueatraa anti- 
guaa obla ctones»

а. 0 Saw G regorio Miseno : «Pues tambiln este altar tanto, al que 
asistimos, es pledra comilrj tegdn 'su natura'eza y  no se diferencia dc otras 
piedras con laa que se construyen nuestros muros y se adornan los pavi
mentes. Pero porque fud consagrado al culto de Dios y  recibid la bendicidn, 
es una mesa santo, altar inmaculado, que ya no puede ser tocado por todos, 
sino sdlo por los sacerdotes, y  por istos con veneracidn» 2b

A l crecer el entusiasmo por las reliquias de los martires se trasladaron 
dstas de la cripta inferior al interior de la base del altar, hasta alojarse en 
la misma mesa. A si lo muestran multitud de textos patristicos:

1 .  ° Prudencio: «Asi conviene adorar sus huesoa (los de Santa Eulalia), 
sobre los que se ha levantado un ara. E lla , acurrucada a los pies de Dios, 
atiende nuestros votos y, propicia por nuestros cAnticos, favorece a sus 
pueblos»2*.

2. ° San J er6nimo: «Asi, pues, ^obra mal el obispo romano que ofrece 
a Dios los sacrificios sobre los restos mortales de Pedro y  Pablo—segtin r.os- 
otros, huesos venerados; segiin tG, polvillo vil— , y  sus tumbas las tiene 
como altares de Cristo?» 22 23 24 22 23 24 25 26 27

3. ® S an A gustIn: «Y, con todo, amadisimos hermanos, nosotros no 
tenemos por dioses ni damos culto divino a nuestros mirtires, con ser ellos 
tales que fuera mengua compararlos a los dioses del paganismo, ni les erigi- 
mos templos ni altares, ni les ofrendamos victimas. No, no haccn tal cosa 
los sacerdotes de ningbn modo, A  Dios, sdlo a Dios, de quicn todo lo reci- 
bimos, se lo ofrecemos. Aun cuando celebramos el sacrificio sobre la tumba 
de los martires, ^no es verdad que se lo ofrecemos a Dios?» 26 27 28

4.0 San M aximo d e  T u r in : «Por lo tanto, hay que tener a los martires 
en el m is alto y  principal lugar por causa de la fe. Pero ved que lugar deben 
merecer ante los hombres quienes ante Dios merecieron un lugar en el 
altar... <Que mis reverente, qu6 mas honorable puede decirse que el que 
descansan bajo el ara en la que se celebra el sacrificio a Dios, en la que se 
ofrecen hostias, en la que el Senor, el sacerdote...? Con raz<Sn, pues, los 
martires se colocan bajo el ara, porque sobre el ara se pone Cristo» 21.

5.0 San Paulino d e  N ola: «... Los venerandos altares ettbren Ia divina 
alianza, depositados los mirtires junto con la cruz sagrada. Se retinen los 
testimonies de Cristo Salvador: la cruz, el cuerpo, la sangre del martir, el 
mismo Dios» 2S.

б. ° K orium (425-460): «En Ia cripta de la capilla coloco la sepultura del 
santo (Mesrop). Dispuso una ornamentacion apropinda con hetmosos,

22 Siete libros contra Parmeniano donatisla 1.6 c . i :  P L  ii.icA .'—icAS. Cf. P. Sot txo , 
Textos euearisticos: B A C , I p.340-341 n.sos.

23 Ho in. para cl dia dc las luces en el que foe hautisadn tutesPo Serior: PG  .|6,5Si B -D ; 
cf. S o l a n o , o.c.. p .4 5 3  :1.65s.

24 Sicomaquia, Peristejanan him.3 v .2 1 1 -2 15 ; cf. S o l a n o , o .c ., II p. 1 1  n 15.
25  Contra Vigilando n .S : P L  2 3 .3 4 6 1) : c f .  S o l a n o , o.c . ,  II p.6 .1 0 .10 5 .
26 S t io ; .  2 7 3 ,7 :  P L  3 S . 1 2 5 1 ;  c f. S o l a n o , o .c . ,  II p  : : :  n .3 3 1 .  La nt’ -or.a i.Ic.i sc  cn c v c n - 

tr.i tam bien  cn  la Ciudad de Dios i-S c .2 7 ;  c f .  S o l a n o , o .c ., I I  p .2 3 0  1 1 .3 7 $ : p .c j i i  n .4 0 3 ; C o n - 
Ha Fat,v i  I.2 0  C .21: cf. Sot a n o , o.c ., p .jfii n . 4 1 3 ; p.264 11 .4 1S .

27 Soot. 78, que durante much 1 tiempo se lia atnbuulo .1 San Acit-ta: con el n. 221 :
cf. P f k k f r s , Cimis Panum la  hr act :  P L  5 7 . to - ;,  a! S t \ \ a .  . > , \ : ;v  _’ <v: 4 ,r],

28 Catto 3 2  a Sulpicio Severo n .7 ; c l .  S o l a n o , o .c ., II p .3 1 5  11.473.
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Vatiados y csptendidos «domos de oro y piata y piedra» precio»#» psra et 
banquete del altar dei vivifictdor euerpo y sangre de CriBto* 29,

Mi» tarde nparece el tipo de altar de base hueca, en cuyo interior ae 
colocaron las reliquia» en rica» urna».

Finalmeute, el tipo de altar en forma de sarcdfago, que evoca la idea 
de sepulcro, muy frecuente en el periodo dei barroco.

L a  renovacidn Iitdrgica actual, en su afdn por revalorizar todo cuanto 
se refiere al altar, ha presentado forma» muy bella».

Dimensiones y  formas de Ia mesa.— Lo» cinones no hablan de las dimen
siones concretas dei altar. Sdlo dicen que la mesa se extienda a toda la base 
(can. 1198 $ 2).

A l principio las dimensiones dei altar fueron las que tenla la mesa co- 
mensal o aquella que se presentaba para ia ce]ebraci6n de la eucaristia. 
Cuando el altar fu6 eso y  no otra cosa, sus dimensiones no debieron de 
set muy grandes, pues s61o servia para recibir las ofrendas, ya que los m i
nistros asistenten eran los que sostenian los libros littirgicos. Cuando se 
colocaron en el los objetos dei culto que hoy conocemos, sus dimensiones 
fueron agranddndose poco a poco.

Eis muy importante seftalar que las dimensiones deben darse siempre 
teniendo presente donde ha de ser erigido el altar. Es desaconsejablc tomar 
las medidas de uno y  reprodudrlas en otro.

Como orientacidn general damos las siguientes medidas 3 °:
Altura (comur. a todos los altares) de 0,93 a 1,02 metros.
Longitud: minima aceptable, 1,20 metros; en iglesias pequenas, alrede- 

dor de i,6o metros; en iglesias importantes, de 2,20 a 2,50 metros; en cate- 
drales, de tres o mas metros.

Anchura: a) Sin sagrario, de 0,60 a 0,85 metros (comprendido el espacio 
de los candeleros y  de la cruz).

b) Con sagrario, alrededor de 1,08 metros. Es convenience dejar delante 
del sagrario un espacio de 0,45 metros, o mejor aun, de 0,50 a 0,55, para 
celcbrar.

Grueso: no menos de cinco centimetros, pues ha de caber en el el sepul
cro de las reliquias (tres centimetros) y taparse con una tablilla de piedra
(un centimetro).

El ara portitil o altar movil, que es una piedra cuadrangular no muy 
ancha, ha de tener una tal dimensidn que al menos quepa en el la hostia 
arande y  la mayor parte del caliz (can. 1198 § 3). Pero es mejor que quepan 
con holgura el caliz, la hostia, grande y las pequenas que se colocan en 61 
para la comunion de los asistentes.

Forma.—Consta que en los primeros siglos dei cristianismo se usaron 
mesas redondas y  cuadradas, segun se tenian a mano. Sin embargo, ha 
persistido la forma rectangular, porque ella se adapta mejor al culto. A  veces 
Ia forma rectangular no se vefa perfectamente pronunciada, para ofrecer 
con esto tambien un tributo al estilo artistico predominant?, por ejemplo, 
en el periodo barroco.

Es conveniente que Ia base no sobresalga de Ia mesa, pues dificulta 
acercarse los m inistros a ella.

A lta r  fijo y  a ltar portatil.— El Codigo dc Derccho canonico 
entiende por altar fijo aquel cuva mesa superior esti asegurada per- 
fcctamente con su base como si fuere una sola cosa; y  por altar mo-

IVvrijvi.'n co *a vkla \ nmorU' tvl santo ir.artir Mo*«re*p. j". 5oi \m\ i-» o . 11 p.jM
n 71*2.

Cf folleto public .nk» rn Montserrat U055)*
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vil, la piedra, generalmente pequefta, que cs consagrada ella .sola 
y  que Be llama' tambldn ara portitil o piedra sagrada, o la miama 
piedra con la base.pero 4 bta no consagrada juntamente con aqu4lla 
(can. 1197 § 1), Luego, en sentido liturgico, que es al que en este 
caso se refiere el canon, para que un altar sea fijo no es menestcr 
que lo sea con respecto al pavimento sobre el que se ajusta, sino 
con respecto a la uni6n de la mesa con la base, de tal modo que 
formen una sola cosa y  lo hagan consagrablc (cf. can.! 19 8  § 2 ;  
S .  R .  C ., adnotationes ad decr.2599, p.iqibs). Por eso han 
supuesto algunos que no se pierdc la consagraci6n cuando, sin Be- 
parar la mesa de la base, se traslada el altar de un lugar a otro.

Para la uni6n de la mesa con la base, asi como para fijat la tapa 
del sepulcro de las reliquias, puede usarse, en vez de la cal y  arena 
que prescribe el pontifical, yeso, cemento o algo parecido que retina 
las garantlas suficientes (decr.4165,1).

L a  piedra sagrada o altar portitil, cuando es pequefta, puede 
estar colocada en una mesa de madera o de piedra. D e aqul resulta 
que un altar que por su construccibn es fijo, puede ser mdvil en 
sentido liturgico.

En una iglesia consagrada ha de haber, al mcnos, un altar litur- 
gicamcnte fijo, con preferencia el altar mayor. Por eso, cuando to- 
dos los altares de una iglesia han sido consagrados y, por lo mismo, 
son fijos, no se puede consagrar la iglesia sin dispensa de la Santa 
Sede. En  las iglesias que no son consagradas, sino solo bendecidas 
solemncmente, pueden ser mdviles todos los altares (can. 1 19 7  § 2).

L o  normal deberla ser el altar fijo en sentido liturgico. Sin em 
bargo, es lo que menos abunda. T a l vez ahora, con la publicacion 
del nuevo pontifical romano, en el que, segun se ha asegurado, se 
ha abreviado m ucho el rito de la consagracion de las iglesias y  de 
los altares, podra hacerse eso con mayor frecuencia, de tal modo 
que al menos el altar m ayor de todas las parroquias sea liturgica- 
mente fijo.

La mesa.— L a  mesa del altar debe constar de una sola piedra 
natural, integra y  no quebradiza o friable (ca n .n g S  § 1). N o  se de
termina especificamente ninguna clase de piedra. Basta que tenga 
las condiciones dichas. Por lo mismo se excluyen la mesa de piedra 
artificial o con material petreo prensado, ni con cemento, ladrillos, 
yeso o piedra porosa (deer.3 674 y  4032). N o puede formarse tam- 
poco con varias piedras unidas con cemento (decr.2862.3286.3725. 
3750-3947-3954-4I9I-4204.4227). Pero no hay ningun inconvenien- 
te en que, si existe alguna dificultad en cncontrar la mesa del altar 
de una sola pieza, se haga de distintas piezas yuxtapuestas, hasta 
conseguir la longitud deseada, teniendo en cuenta que para ser con- 
sagrado el altar como fijo sc requiere que una de estas piezas mo- 
noliticas la del centro, este unida firmcmcntc a su soporte petreo v, 
mediante este, con el suclo. E n  ese caso, las unciones han de hacer- 
sc cn esa piedra intermedia, que sera el verdadero altar N o

(294 P.I.* CUKSTI0NE9 OBNERAUM SB LtIUROIA
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do piedra y  con otra infe- 
toda la bate sea de picdra. 

Basta que los lados o columnas sobre las que se apoya la mesa eean 
de piedra (can. 119 8  § 2).

U na base monolltica serd siempre io mejor, pero no es necesario, 
sino que puede construirse tanto Osta como las columnas de varias 
piezas bien unidas con cemento, con tal que se salve lo mandado 
por la Iglcsia de que la base sea inamovible y  con cierta continui- 
dad. L a  base puede ser maciza o hueea por dentro, pero cuidando 
de que las columnas, Angulos o ladcs sean sblidos y  que garanlice 
Ia fijacibn de la mesa.

E s  suficiente que la mesa repose sobre una base compuesta por 
un lado pAtreo en su parte posterior y  por columnitas en la anterior 
(d ecr.3126), o sobre cuatro columnitas (decr.3741 y  4225).

Se ha ‘de notar tambidn que la base o soporte de la mesa en la 
cual se hacen las unciones no s61o ha de ser de piedra, sino que 
ha de ser tal que se pueda ver fdcilmente (decr.3698,1); por eso no 
se ha de revestir de estuco (ibid., 2). Se permite, a modo de deco- 
racidn, el caso de las columnitas de mdrmol con capiteles y  bases 
de bronce, pero de tal modo dispuesto que el bronce no toque la 
mesa y  permita hacer las unciones entre la mesa y  la base (decr. 
40 73). Si el soporte es unico a modo de pilastra o columna, es ne
cesario que sea de dimensidn suficiente para asegurar perfectamente 
la estabilidad de la mesa.

Sepulcro.— Tanto en el altar fijo como en la piedra sagrada o ara 
p o rtitil ha de haber, segun las leyes liturgicas, un sepulcro tapado 
con una piedra, el cual contenga reliquias de santos (can. i 198 § 4).

Este sepulcro no es mas que un pequeno espacio concavo de 
dimensiones reducidas ( 5 X 3 x 3  cm. en los fijos como termino 
m edio), excavado en la piedra, cerrado con otra piedra y  fijada esta 
con cal y  arena u otro aglutinante (decr.4165,1). En ese sepulcro 
se  colocan la cajita con las reliquias, los granos de incienso y  el per- 
gam ino en que se da fe de la consagracion.

E n  el altar fijo ha de colocarse el sepulcro en Ia parte superior 
d e  la  mesa o en la base (cuando es solo un soporte), en su parte an
terior o posterior, o bien en el centro de la superior. En este ultimo 
caso no se requiere ninguna tapa, sino que basta la misma mesa 
(Pontif. romano, «De consecratione altaris cuius sepul. est in sum. 
stip.»). L a  tapa o sello dei sepulcro ha de ser de cualquier piedra 
natural, no de cemento ni de argamasa, como tampoco de cera u 
otra materia semejante (can. 119 8  § 4).

Execracion dei altar.— El altar fijo pierde la consagracion si la 
m esa se separa de la base, aunque sea por breves momentos. Tanto 
e l altar fijo como el portatil dejan de estar consagrados si se rompen 
uesmesuradamente, ya sea por la magnitud de la fraccidn, ya por 
razon dei lugar de la uncion. lguai succdc si se extraen las reliquias 
o  se rompe o se levanta la tapa dei sepulcro, a no ser que el obispo 
m ism o o un delegado suyo separe la tapa con el hn de asegurarla, 
repararla, sustituirla por otra o para examinar las reliquias. Una

puede fermarse con una lAmina superior 
rior de tnadera: pero noes necesario que
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levc fracci6n de la tapa no produce la execract6n, y, en ele caao, 
cualquier aacerdote puede cerrar la rendija con cemento. La cxe- 
craci6n de la iglesia no lleva consigo la execraci6n de loa altares de 
la misma y viceversa, (can. 1200).

EntUndese por fractura desmcsurada por razdn de la magnitud, 
sea cual fuere la causa, la que divide la mesa en dos o mds partes 
notables, aunque dichas partes no se separen de la base (decr.3497 
y 3954). L a  raz6n de esto es porque se pierde la imidad sustancial 
del altar (decr.2612). Si la fractura fuese leve, por ejemplo, un in -  
gulo o dos, no pierde la consagraci6n (can.2612).

Respecto a  la fractura por el lugar de alguna uncidn, se pierde 
la consagraci6n si la grieta o separacidn afecta al sepulcro de las re
liquias (deer.2876 y  2991), o bien si una de las partes rotas contiene 
una de las cruces de la consagracidn (decr.2777).

Cuando u n  altar ha sido profanado, puede venderse*, siempre 
y cuando el com prador lo tenga en un lugar decente y  digno  
(decr.212).

Numero de altares.— Teniendo presente lo que es la iglesia y  el 
cardcter general del culto sagrado, el ideal es el unico altar, y  aqui 
radica la importanda que se ha de dar al altar mayor.

Los altares laterales son siempre accesorios y  han de erigirse 
siempre cuando lo exijan las necesidades del culto y  s6lo dstas. Es  
mejor pocos altares y  bien atendidos que una coleccidn de ellos 
abandonados e indignos. N o  hay raz6n alguna para llenar de alta
res las capillas laterales que forman los contrafuertes de una iglesia.

Otra consideracidn referente al numero de altares se desprende 
de Ia convenienda de no invertir el orden de las devociones, L a  
primera y m axima devocion es la de D io s ; luego, la de la Virgen 
y y las de los santos. Los altares no son para las imagenes ni para 
los retablos, sino para el mismo Dios. U n  pedestal digno o un sen- 
cillo basamento son suficientes para dar realce a las im&genes, sin 
necesidad.de acudir por ello a colocar un altar.

Direcdon del altar.— E l altar m ayor o el que exista, si sdlo hay 
uno, ha de estar colocado en el abside o presbiterio. Es m ejor que 
este aislado y  a una altura tal que perm ita ser visto de todos los 
lugares de la iglesia y  no impida la participation activa de los fieles 
en el santo sacrificio.

Se puede celebrar la misa cara al pueblo all! donde exista la 
autorizacidn del ordinario. M as «en aquellas iglesias en que hay un 
solo altar no puede construirse este de tal modo que el sacerdote 
celebre vuelto hacia el pueblo, sino que debe ponerse sobre el cen
tro del mismo altar el sagrario para guardar la sagrada Eucaristia» 
(deer. S. R. C . del 1 de junio de 1957).

El altar aislado es el mas conforme a las rubricas del rito de la 
consagracion de los altares y  de los ritos de la misa.

Distanda antra los entarramientas y  al altar.—No sc debe colocar ningun 
cadaver debayo del altar, y  los quo s c  hubicrcn scpultaJo eerca del mismo 
liar, dc distar por lo monos un metro; do lo contrario, no es lieito celebrar 
misa cn esc altar, mientras no se retire de allf cl cadaver (can. 1202 § 3).

p.i. ‘ cvt&novu otKEtKita ®* urusou
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No obstante, te permite celebrer mUa en los altares bajo log cualea hay una 
cripta en la que se encuefttren enterramientos debajo de au pavimento, 
aunque iatoa estin en la vertical del altar superior (dccr.3460 y 4100). Natu- 
ralmente, se exceptdan los sepulcros de los mArtiree santos y beatos.

Decoracidn dei altar.—Ha de ser sobria y discreta, con el iin de dar todo 
su realce al mismo altar que es el objeto principal.

N o  esti prescrito el peldafto para colocar en Al los candeleros. £1 atrii 
puede ser sustituldo por un almohaddn. Las sacras no precisa que eaten 
ievantadas; pueden ponerse planas sobre el altar, y s6lo esti prescrito la 
dei centro, reducida al texto de la consagracidn. La cruz puede estar sus- 
pendida dei ciborio o del mismo techo de la iglcsia. Si existe el ciborio o el 
baldaquino, puede suprimirse el trono para la exposicibn dei Santlsimo 
Sacramento. En las mesas que no eatdn molduradas en su parte anterior es 
frecuente el uso de inscripciones o de motivos omamentales simbdlicos^

O a se s  de altares.—a) Altar privilegiado.—Es aquel que Jleva anejo 
el privilegio de que se apiique una indulgencia plenaria al difunto por 
quien se ofrece la misa si murid en gracia. De tal modo que, si se atiende a 
la mtencidn de la Iglesia o a la potestad llamada de las Haves, el alma sale 
inmediatamente dei purgatorio; mas por parte de la aplicacidn se deja al 
beneplAcito de Dios (S. C. de Indulg., 28 de julio de 1840, n.283).

Generalmente se refiere a los difuntos; pero tambiln se han concedido 
para vivos y difuntos, y  en ese caso la indulgencia a los vivos se concede 
jurisdiccionalmente, y a los difuntos a modo de sufragio (S. C. de Indulg., 
25 de agosto dc 1897).

E i privilegio puede ser local o personal, segun que estd circunscrito a 
un lugar o acompane a una persona.

Requisitos.—Para poder gozar de este privilegio, si es local, se requiere 
que el altar sea fijo, pero no en el sentido liturgico; es decir, no se requiere 
que sea consagrado, sino que puede ser un ara firmemente adherida a un 
soporte; si es personal, se consigue en cualquier altar.

b) Altares gregorianos.—Son aquellos que, ademas de tener el caracter 
de privilegiados, gozan de las prerrogativas del altar de San Gregorio en el 
Monte Celio. Ya no suele concederse este privilegio. En Espana, el altar de 
Santo Domingo de Silos, en el monasterio de dicho nombre, goza dei pri
vilegio de altar gregoriano, especialmente concedido por San P10 X.

Accesorios dei altar.—a) M anteles.—Es muy probable que el uso 
de los manteles dei altar existiese desde el principio. El documento mas 
antiguo que lo menciona son las Actas de Santo Tomas, documento gnostico 
dei siglo ii . Optato Milevitano habla de ellos como de cosa comun. En el 
siglo vin  se acostumbrd a poner muchos Iienzos sobre el altar para evitar 
que «1 vino consagrado se derramase fuera dei mismo.

Segun las rubricas generales dei misal, el altar se ha de cubrir con tres 
Iienzos de lino, bendecidos por el obispo o por quien tenga facultades para 
bendecir los ornamentos sagrados (decr.4029,1). Sin embargo, segun las 
normas de la Visita Apostolica, puede tolerarse que el mantel superior 
sea tan corto por los lados como por dolante, si el altar tiene los lados dc 
marmol, o decorados elegantemente, o esta vacio por debajo (II, IV  7). 
A  una pregunta que sc le hizo a la Sagrada C.ongregacion de Ritos sobre 
este particular contesto que tal sentencia *sustineri potest» (Ravenensis, 16 de 
abril de 1920). Pero parece mejor y hasta mas elegante que llegue por los 
lados 'hasta el suelo.

L o s  otros dos pueden cubrir solo la mesa. Si se pone un tapete o huic 
sobre el mantel superior para prescrvaiio, se ha cie quitu: para la misa. 
listi prohihido sujetar los manteles por dolante con listones ue madeia <> de

m
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metal, aun cuando le quiten para la miaa y  «dita una coetumbre antlquiilma 
(Crem., I ia ,n j decr.42i3,x),

EI movimiento liWrgico actual opta por la supresi6n de laa puntlUai 
y encajee en los mantele* y  adornorlos *6lo eon franja» bordada* o caladaa 
a bate de simboiismos litdrgieo*.

b) F rontal.— Cuando Ia parte delautera dei altar no es artisticu, pre- 
ciosa o decorada finnmente, esti mandado que se revista el altar con un 
frontal de metal precioso o de tisd o de seda del color dc la fiesta, pero no 
uno pequefto, que sdlo cubra el centro del mismo (decr.4000,2). A  veces 
estos frontales estAn tan detcriorados y confeccionadoB tan pobremente, que, 
mis que aclornar al altar, lo afean y  denigtrar,.

c) O rnato d el  altar.— Segtin el Ceremonia! de los obispos, se ha 
de adomar el altar en los dias de iiesta con flores, reliquias de santos, ima
geries de los mismos. Muchas veces se ha abusado de esto, hasta tal punto 
que ha perjudicado a la misma dignidad dei altar, convirtilndolo en un mos- 
trador o soporte de objetos y  flores. Lo mejor es que entre los candeleros 
se induyan algunas flores y  reliquias de santos discretamente puestas, pero 
leniendo siempre muy presente que el mejor adomo dei altar es el mismo 
altar.

d) T arima y  alfombra.— Ha de haber una grada o tarima al pie dei 
altar que lo separe dei plano (decr. 1264,4) y , al menos en los dias de fiestas, 
ha de estar cubierta con una alfombra.

e) E l  c r u c if ijo .— E n  todo altar en donde se celebre la santa 
misa se ha de colocar una cruz que sea vista tanto por el sacerdote 
como por el pueblo fiel. L a  Visita A post61ica prohibe la cruz dei 
altar cuyo palo vertical no tenga 40 centimetros de largo, y  el trans
versal 22, y exige mayor tamano en las cruces del altar mayor y 
capillas grandes.

Si el retablo tuviese una cruz que forma parte principal del 
mismo, no se requiere otra.

La Sagrada Congregacion de Ritos la ha prescrito durante la 
misa cuando estuviere el Santisimo expuesto, a no ser que se tenga 
otra costumbre en contra (decr. dei 14  de mayo de 17 0 7  y  dei 2 de 
septiembre de 1 7 4 1 ,  n.2365 ,1 ) .

No es necesario que se coloque encima dei altar. Puede estar 
colgada dei baldaquino, dosel o de las paredes laterales.

Historia.— E l primero que parece mencionarla es San Juan Cris- 
sostomo en su obra Demostracion contra los judios y  gentiles, donde 
dice: «(El signo de la cruz) brilla en la sagrada mesa, en las ordena- 
ciones sacerdotales y  de nuevo junto con el cuerpo dc Cristo en la 
mistica cena» 32. C on  toda certeza habla de ella Narsai de Nisibe  
haciaei ano 450 33; pero no parece que fuese una practica admitida 
ecneralmente entre los griegos, ni mucho menos entre los latinos.

En Occidente aparece por vez primera la cruz como insignia 
liturgica en el ceremonial de las proccsiones estacionales. Cada re
gion o instituto tenia la suya. A l 1 legar la procesion a la iglesia csta- 
eional donde se celebraba cl santo sacrificio, se colocaba la cruz y  las 
candelas junto al altar, y  esc parece ser cl origen dc colocar la cruz

*- P C  4S.SJM *f. S01 an o . o.i*., I p.455 n (»70.
35 Peterson, La t uvt’ p /ii ini^lnVu ivrv» oiuvif»*: •Kphcrn Lit * (1945).
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y algunos cirios encendtdos en el altar en que se celebra la santa 
mtsft, Actual mente estA siempre puesta sobre el altar, pero en Ia 
Edad Media e6io se colocaba para la misa y, una vez terminada 
ista, se retlraba.

En un principio no tenia la imagen dei Crucificado; asi lo de- 
muestra una pintura dei siglo xm cn la basilica de San Lorenzo del 
Verano. Sc comprende esto, pues las cruces procesionales tampoco 
la tenian. El crucifijo en el altar comienza a aparecer hacia el si
glo xiv o mis tarde aun.

Dos tendendas han existido acerca de la representacidn dei cru
cifijo: una gloriosa y  otra ignominiosa, de var6n dc dolores. La 
Iglesia, Bin preferir ninguna, dese6 siempre que el crucifijo fuese 
digna expresidn de la idea sublime que estaba llamado a represcn- 
tar sobre el altar. El Ceremonial de los obisp>os manda que en las 
fiestas se coloquen en cl altar cruces de oro o piata, y  en los dias ordi
narios, de cobre dorado. Modemamente se tiende a representar la 
imagen dei Crucificado con ropajes nobles y  con corona imperial 
para expresar mejor la idea: Regnavit a ligno Deus.

f )  C andeleros.— El documento m is antiguo de Ia existencia de can- 
deleros sobre el altar es un mosaico sepulcral dei siglo iv  o v en Ttinez, 
mas con es caso valor Iiturgico.

En esa dpoca y  en la inmediatamente posterior no menciona tal uso 
ningrin escritor. Como hemos dicho al habiar de la cruz, el origen de los 
candeleros junto al altar, fuera de los casos de utilidad para disipar las tinie- 
blas y  poder ver, hay que encontrarlo en la iiturgia procesional de Roma. 
Efectivamente, el O rdo  romanus I, al describir el rito de la misa papal en 
la iglesia estacional, dice que en el cortejo que acompana al Pontifice dcsdc 
la sacristia al altar van siete acdlitos llevando ciiios encendidos usque ad  
a lta re , y  los dejan allf, cuatro a  la derecha y  tres a  la izquierda, cosa que 
habfa de existir mucho antes, pues ya el concilio IV  de Caitago prescribe 
que en la ordenacidn dei ac61ito se le entregue un candelabro con un cirio.

En el siglo xi se comenzo a colocar los candeleros sobre la mesa dei 
altar. A si aparecen en una pintura de la basilica de San Clemen te de Roma. 
E n -e l siglo xn , Inocencio III  dice expresamente: In cornibus altaris duo 
sunt constituta candelabra quae m ediante cruce, fa cu la s feru n t accensas 34. 
Pero no hay que creer que la practica romana fu6 general en la Iglesia. 
Todavia en los siglos x m  y x iv  son frecuentes las miniaturas en que se 
presenta al monaguillo con la luz en las manos, o a lo sumo una sola candela 
en un extremo dei altar, guardando simetria con la cruz colocada en el 
otro extremo.

N o se comprende por que algunos rubricistas prescriben que las velas 
han de estar colocadas a los lados de la cruz y no en los extremos dei altar. 
S6!o esta mandado que la cruz este en medio de los candeleros, a igual 
distancia de ellos (Cerem. I 12  n.2, Rubr. gener., 20).

Se pueden colocar sobre la mesa del altar o sobre las g radas dei mismo 
(Cerem., l.c.; decr.3137 ,1; 3759). Pueden ser iguales, aunque otra cosa 
digan cl Ceremonial y el Misal (decr.3035,71. No pueden suplirse por can
deleros colocados en las paredes, ni por candelabros con inuchas luces 
colocados fuera del altar (decr.3137,4). Se considera pecado grave celebrar 
sin luz alguna, aunque algunos eximen de esto cuando hay neeesidad tie 
celebrar para administrar el viatico a un enfermo.

’  * IV  Mero »:vslft.v II J '.J I .
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Ninum de luces.—Sc ha pcnoado muy diversamente «ceret del ndmero 
de luces que era necmrio para celebrar la misa. A l principio, la norma fu i 
que a  mayor tolemnidtd k  colocaran en el altar mayor ntimero de luce*. 
Sobre e*to ae obscrvaban cn loa monasterio* unas normas mantenidas con 
todo cuidadoy gran esplritu ritualistic». Este eaplritu fu£ degenerando 
poco a poco, hasta eaer en lo supers tldoso, o al menos en lo ridiculo. Por 
eso el concilio de Trento dictd unas normas severa* contra estos abusos 
(ses.22).

Las rdbricas prescriben para la misa rezada ordinaria dos velas (deer. 
2984; motu proprio del 21 de febrero de 1905, n.10.31.40.70). Puede haber 
mia de dos velas en la misa rezada cuando asiste la autoridad local con sus 
probas insignias (decr.2255,4); en las misas parroquiales y  conventuales, 
aunque no se canten (decr.3697,7); en los dias solemn es puede hacerse lo 
mismo en las iglesias de laa comunidades religiosas, seminarios, colcgios, 
hospitales... (decr.2984); por razdn de utilidad, para ver mejor.

Aunque se pueden encender muchas velas ante las imdgenes de los 
santos durante la misa (cf. Eph. Lit. X X II p.245). sin embargo, se ha de 
ser muy prudente en esto, y  ha de regirse por un esplritu verdaderamente 
liturgico. Si esti mandado que en ia misa rezada ordinaria sdlo se han de 
encender dos velas, y  la misa es el mayor acto Iitdrgico que existe, no se 
ve por qu6 se han de prodigar las velas ante las imigenes de los santos. 
Se debe educar mejor el sentido religioso de los fieles en este aspecto.

Si se ha de aumentar el ndmero de velas en la misa, por cualquier raz6n 
que sea, nunca se ha de sobrepasar el nOmero de seis o siete.

En las misas solemnes se han de encender seis velas; en las pontificales, 
si son celebradas por el propio obispo, hay que encender siete (Cerem., 51). 
En los domingos ordinarios y  dias menos solemnes bastan cuatro, y en las 
ferias o Sestas simples sdlo dos (Cerem. 1 12  n.4). Sin embargo, las rubricas 
prescriben seis velas cuando se celebra la misa solemne (con d ideo no y 
subdiicono).

En las ordenaciones sagradas. cuando se celebran en el oratorio privado 
o sin solemnidad externa, sdlo cuatro velas; mas si se realizan en la iglesia 
poblica, hay que encender siete, como en las misas pontificales (decr.2682).

Ante las reliquias de los santos, cuando estin descubiertas, estd prescrito 
que se coioquen dos velas encendidas (decr.2067,9; 3029,13; cf. Enh. Lit. 
XI p.39). Si la reliquia fuera dc la Veracruz, han de colocarse cuatro o seis 
velas (cf. Eph. Lit. XX II p.252). En las funciones descritas en el Memo
riale rituum bastan sdlo cuatro velas. En la exposicibn dei Santfsimo Sa
cramento hay que poner al menos doce velas.

Calidad de las velas.—La materia verdaderamente litdrgica en esto es 
la cera pura de abejas y  el aceite de olivas. Debido a la carestfa de las cosas 
y pobreza de las iglesias, al menos de bastantes de ellas, la Santa Sede ha 
permitido que se pueda mezclar con otras sustancias, con tal de que la mayor 
parte sea de la materia autdntica, e incluso sustituirla por otras materias, 
pero de modo que algunas de ellas sean fabricadas con materia autentica 
(decr.4147).

En cuanto al uso de la luz electrica, hay prescrito lo siguiente: esta pro- 
hibida, si se coloca junto con las velas dei altar, en las gradas superiores o 
ante las imagenes sagradas colocadas sobre las gradas dei altar; es decir, 
no esi a permitida en ei altar ni en la prolongacidn dei mismo. No csta pro
hibit!* en e! retablo ni en el resto de la iglesia (decr.3S59.4203 y otros 
muchosb

El decreto Urbi et orbi, dei 3 de marzo de 1942, concede a los ordinarios 
que pweJan permitir supiir con luces electricas algunos cirios prescritos 
por las rubricas, pero en circunstancias especiales.
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Mas en todo caso ha de guardam- aquella gravcdad y sericdad propias 
det templo y de la liturgin, donde todo lo teatral dice muy mal,

Lo mejor es usar cirios en el altar e iluminar la iglcsia con luz Indirecta. 
Lo mismo ha de decirae del gaa c de las velas dc estearina.
Son de muy mal gusto las llama das canas de madera o metal imitando 

las vela a, en cuyo extremo se coloca un trozo de istae. Si hubiese de usarsc 
cate sistema, aconaejamos en altares grandes el empleo de gruesos cirios 
que tienen en la parte superior un hueco suficiente para introducit un cabo 
de vela. Con un poco dc cuidado da un buen resullado, resulta barato y dc 
tin efccto magnifico.

Modo de encender y apagar las velas.— *Lob cirios del altar se deben en
gender comenzando por el mis cercano a la cruz en la parte de la epistola; 
despu&s, por orden, los siguientes del mismo lado; luego, ordenadamente, 
JOft del lado del evangelic, comenzando por el mis cercano a la cruz. Para 
apagarlos se invierte el orden: se comienza por el mis distante a la cruz del 
lado del evangelio y despuis por el mis distante de la cruz del lado de la 
epistola (decr.4198,8),

Simbolismo de la luz.—La luz no w5lo ha tenido un fin utilitarin y funcional 
en la celebracidn liturgica. Desde los tiempos mis remotos se la ha utilizado 
para expresar con ella la reverenda, mayor culto y solemnidad hacia los 
divinos misterios y  los santos. Este 6entido aparece en multitud de textos 
blblicos, patrlsticos y  liturgicos, Es imagen de Cristo, luz del mundo; 
de su palabra y de 6u obra redentora (recuirdese la liturgia de la vigilia 
pascual: e! drio); es tambiin la imagen de nuestra fe y de nuestra patria 
futura: la Jerusalen celeste (el cirio que se entrega al nedfito despuis de ser 
bautizado, que evoca el dtcho de San Pablo: *Erais tiniebla, ahora luz en 
Cristo») y tambiin la imagen de la vigilancia al estiio de las vlrgenes pru
dentes.

g) S a c r a s .— El caso mas antiguo de sacras es un pergamino insertado 
cn un misal del siglo x in , dividido en tres columnas: en la primerase encuen- 
tran el Gloria y el Credo; en la segunda, las palabras de la consagracion, y 
cn la tcrcera, el evangelio de San Juan. En la forma actual se usan desde 
el siglo xvii. Desde e l  siglo xvi se uso la del centro. En reaiidad s6lo esta 
e sti prescrita, y  en ella silo  las palabras de la consagracion.

Multitud de sacras son inservibles, y practicamente es como si no exis- 
tiesen, pues tienen un tipo de letra tan pequeno que es imposible leer en 
ellas aun los que no son cortos de vista.

h) A t r il .—En un principio no era necesario, pues en la misa y demas 
funciones liturgicas sostenlan el libro algunos clerigos. Mas tarde, cuando se 
colocaron sobre el altar, se empleo una almohadilla para que no se deterio - 
rasen las ricas cubiertas. En el siglo x m  mencionala Inoccncio III: ‘ Subdia- 
conus... ferens pubillum, quem libro (e\'angeliario) supponat, ut molliter 
sedeat» 3S. Mas tarde se vi6 en ello una gran utilidad, pues quedaba el libro 
m is  levantado y podia leerse mejor. En muchos casos, ese cojin o almoha
dilla se ha sustituldo por un atril de madera o metal, admitido por el Cere
monial (I 12,15').

Hoy se ha resucitado la antigua almohadilla, que bien podria scr del 
color de la fiesta y rnorada en las misas de difuntos.

Puede cubrirse el atril con un velo del color de la casulla que se emplea 
en la misa o morado cn las misas de difuntos, sobre todo en las misas so- 
Eemnes.
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2 0 2 IM . CUESTIONES OBNBRAIdtS DS UtUROIA

El bautisterio
Cuando la Iglesia fie reuniaen las casas de los patricios, no habia 

dificultad alguna para la administracidn del bautismo, pues gene- 
ralmente istas constaban del impluvium del atrio y  de la piscina del 
peristylum. D espuis de la paz constantiniana, con la creaciin de U b 
basilicas, hubo de pensarse tam biin en la construccidn de un edi- 
ficio para la administracidn del bautismo. Por lo general, Be cons* 
truyeron estos edificios en forma circular u octogonal, con una pis
cina baja en el centro del mismo, para que pudieran descender a 
ella, mediante algunas gradas, los que habian de ser bautizados. 
Naturalmente habia una especie de camarinos con cortinas, para 
no herir el pudor.

En Rom a existieron varios, adem is del de Letr&n, que no fu i  
el primero cronoldgicamente hablando, aunque si en dignidad 
desde el punto de vista liturgico, pues antes que i l  y a  existla e! de 
Priscila sobre la via Salaria, m uy importante hasta el siglo v; tam
biin el que construyd San D im aso junto al Vaticano y  otros menos 
importantes.

A l principio era com un el bautismo por inmersidn, pero en las 
iglesias transalpinas, debido, sin duda, a las inclemencias del tiem- 
po, se sustituyd por el bautismo por infusidn, y , por lo mismo, los 
grandes bautisterios quedaron suplantados por las hum ildes pilas 
bautismales en los siglos ix -x . Con todo, las grandes iglesias con- 
tinuaron construyendo el bautisterio en ostentosos edificios separa- 
dos de la fabrica de la iglesia y  decorados magnlficamente, de los 
cuales todavia quedan buenos ejemplares, como el de L etrin , G e 
nova, Pisa, Florencia, Siena...

T oda iglesia parroquial tiene derecho a poseer su propio bau
tisterio. Se ha de cuidar de que el lugar donde esti emplazado sea 
decente y  no una trastera deobjetos que se suelen emplear enciertos 
dfas del ano. L a  p ila ha de briilar por su limpieza y  buen gusto, 
y  lo mismo las paredes, decoradas, a ser-posible, con ricas pinturas, 
y, cuando esto no sea posible, procurar una decoracion sencilla a 
base de simbolismos sobre el bautismo. E l R itual romano prescribe, 
en cuanto sea posible, la imagen de San Juan Bautista bautizando 
a Cristo.

P ila  del agua bendita .— L as abluciones eran m uy frecuentes en 
el Antiguo Testam ento. L as casas romanas tambien tenian sus fon
tanas, y  se sabe que se h ad a  uso de ellas antes de pasar al interior 
de la casa. L a  Iglesia tambien adopto esta costumbre, pero con un 
sentido espiritual, y  mando colocar a la entrada del templo algunas 
vasijas con agua bendita, para que los fieles usasen de ella reveren- 
temente y  purificasen su alma de las imperfecciones y  faltas veniales 
antes de cntrar a orar en la casa de Dios. Se ha de procurar sumo 
aseo en esos recipientes.
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Confesonarioi

En un principio, la pcnitcncia privada sc adininistraba general- 
mente en casa. No faltan casos en que tambten se hacia en la iglesia, 
«stando, penitente y confesor. sentados durante la confesidn, y s6lo 
se ponia de rodillas el penitente para recibir la absoluci6n. Algunos 
«(nodos dccretaron que las virgenes lo hicicran en la iglesia y de- 
lante de dos testigos. Tenla que haber un contacto directo entre el 
penitente y el confesor, como lo demuestra el rito de la imposici6n 
de las manos.

Despuds del siglo XI, la confesi6n sc hacia, por lo general, en 
la iglesia, como lo demuestran no pocas fdrmulas dei C o n fite o r.

Los confesonarios fijos no aparecen antes dei siglo x j v . Los pri- 
meros se encuentran en Pisa. San Carlos Borromeo, gran restaura- 
dor de la vida diocesana, prescribed que los confesonarios se cerra- 
sen en los dos lados con paredes provistas de rejas metilicas, pres- 
cripcidn que ha sido inclulda en el Ritual de Paulo V y propagadas 
por todas partes.

Los diversos estilos artisticos se han fijado tambien en este uten- 
silio liturgico y han dejado ejemplares de gran magnificencia, sobre 
todo en el periodo dei barroco. En las parroquias e iglesias de mucho 
confesonario se ha de cuidar que sean cdmodos. Modernamente se 
han ideado confesonarios con asientos movibles, que pueden subir- 
se o bajarse rapidamente conforme se necesite, y con rejas, que 
permiten una buena sonoridad hacia el interior e impide la comu- 
nicacion dei aliento.

i

A m b o n e s

Etimologicamente se deriva esta palabra dei verbo griego ana- 
bainein =  subir. E l ambon es una especie de plataforma elevada, 
con el fin de que los fieles puedan oir mejor lo que se predica o se 
canta. Su existencia data desde muy antiguo, al menos desde la 
aparicion de las sinagogas judias. Su disposicion y colocacion ha 
variado mucho en el transcurso de los siglos. En las basilicas rem a
nas se colocaba en el lugar de la schola cantorum. E l de la derecha, 
con dos escalinatas, se reservaba al obispo, cuando no predicaba 
desde la catedra, y  al diacono para el canto dei evangelio; el de la 
rzquierda, dividido en dos planos, se destinaba, el superior, al lec
tor de la epistola, y  el inferior, al cantor del gradual. Pueden verse 
todavia ejemplos dc estos pulpitos en las basilicas romanas de San 
Clemente, Santa Sabina, Santa M aria in Cosm edin...

Posteriormente se construyeron pulpitos grandiosos cn la nave 
central de las iglesias, como el de Siena. Palerm o... En muchas 
iglesias se construyeron tres pulpitos o ambones: uno en la nave 
central de la iglesia, para la predicacion, y  los otros dos a los lados 
extremos dei presbiterio. para la epistola y el evangelio.
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Campana» y campanarios
El uso de instrumento» m e td lic o s  para p r o d u c t r  a o n td o s  a im -  

bdlicoB* o u tilita r io s  e s  a n t iq u is im o . S e  e n a t e n t r a  e n tre  lo s c h in o s  
mucho a n te s  d e l  n a c im ie n to  d e  J e s u c r i s t o .  L o s  p r im it iv o s  c r is tia n o s  
ta m b id n  lo  u s a r o n , p u e s  s e  h a n  e n  c o n  tr a d o  m u c h o s  d e  c s t o s  in s t r u 
m e n t s  e n  la s  c a t a c u m b a s  36; p e r o  d o n d e  Be u sd  fr e c u c n t e m e n t c  fu 6  
e n  lo s  m e d io s  m o n & stico s.

E n  R o m a  n o  s e  a d m it ie r o n  la s  c a m p a n a s  h a s ta  la  m it a d  d e l  s i-  
g lo  v m .  L a  m i s  a n t ig u a  que s e  c o n o c e  p e rte n 'e ce  a l s ig lo  v n  y  f u i  
e n c o n tr a d a  e n  C a n in o  ( V i t e r b o ) .  T i e n e  la  f o r m a  a c t u a l, p e r o  s u s  
d im e n s io n e s  s o n  m u y  r e d u c id a s ;  m a s  y a  s e  o b s e r v a  e n  e l!a  lo  q u e  
lu e g o  s e  h iz o  g e n e r a l: g r a b a r  e n  e lla s  s ig n o s  c r is tia n o s  e  in s c r ip -  
c io n e s . L a  d e  C a n in o  t ie n e  d o s  c r u c e s  y  e s ta  in s c r ip c id n : In honorem 
Dni. N. Iesu Xti. et Scti. MichaSlis Arcdngelis offert Viventius.

E l  m u s e o  c r is t ia n o  d e  L e t r i n  c o n s e r v a  u n a  c a m p a n a  d e l  s ig lo  v m .  
E n  lo s  s ig lo s  p o s te r io r e s  s e  f a b r ic a r o n  c a m p a n a s  e n o r m e s , c u y o s  s o -  
n id o s  s o le m n e s  y  m a je s tu o s o s  c o n s t it u y e n  u n  a u t in t ic o  o r g u llo  d e  
la s  g r a n d e s  b a s il ic a s  y  s a n tu a r io s .

S u  c u lt o  p r in c ip a l  e s t i  o r d e n a d o  a l  c u lto  c r is tia n o , b ie n  p a r a  
c o n v o c a r  a  lo s  f ic le s , b ie n  p a r a  m a n ife s ta r  a  t o d a  la  f e lig r e s ia  lo s  
p r in c ip a le s  s e n tim ie n to s  d e  la  I g le s i a  e n  s u s  a le g r la s  y  e n  s u s  t r is te -  
z a s . S e  u s a  t a m b ie n  p a r a  a h u y e n t a r  lo s  te m p o r a le s , a n u n c ia r  la  a g o 
n ia  d e  lo s  fie le s, p a r a  q u e  s e  o r e  p o r  e llo s , y  t a m b ie n  p a r a  u s e  d e  la  
s o c ie d a d  e n  lo s  m a le s  p u b lic o s ,  c o m o  fu e g o , n in o  p e r d id o .. .

L as campanas se cuelgan de unas construcciones elevadas que 
se llaman campanarios. Su creacibn es esencialmente cristiana y  no 
anterior al siglo v m ,  y  procede probablemente de las torres escalo- 
nadas que se solian erigir junto a la fabrica de la iglesia desde el 
siglo v .  Los mas antiguos campanarios se encuentran en Rom a, uno 
junto al Laterano, construido por el papa Zacarias ( f  742), y  otro 
en el Vaticano, erigido por Esteban II  (757). E l abad de M onteca- 
sino, Ginulfo, erigio uno grandioso el ano 797, sostenido por ocho 
grandes columnas. D e  ordinario se construyeron en edifxcios sepa- 
rados de la iglesia, pero siem pre se considero como cosa sagrada, 
y  en sus fundamentos se colocaban reliquias y  se bendecia o consa- 
graba con una f6rm ula especial. L a  parte superior solia terminar 
con una cruz, en la que durante la Edad M edia se colocaba un gallo 
como signo de la vigilancia.

C c m e n te r io

El origen del ccmenterio cristiano fue la tumba fam iliar de los 
patricios romanos recicn convertidos al cristianismo, quienes por 
un amor fraternal en Cristo adm ilian en sus hipogcos a los otros 
hermanos en la fe. D e csta form a, los hipogcos familiares sc fueron 
agrandando hasta convertirse en lo quo sc llamo catacumbas roma-

l Cloche cn D A L III JOSS-

www.obrascatolicas.com



C.6. COSAS MATERIALES DEL CVWO SOB

n a s . A l g u n a s  d e  e lla s , c o m o  la s  d e  S a n  C a lix t o , t ie n e n  d ie c io c h o  
k ild m e tro s  d e  g a le ria s . E s t o s  c ern en te  rios p a a a ro n , c o n  e l  c o n s e n ti- 

m ie n to  d e  s u s  d u e fto s, d e  la  p r o p ie d a d  p r iv a d a  a  p r o p ie d a d  d e  la  
I g le s ia .

C u a n d o  las c a ta c u m b a s  p e rd ie ro n  bu fin a lid a d  a  c a u s a  d e  las  
in v a s io n e s  d e  lo s  b d rb a ro s , q u e  h a d a n  p e lig ro so  e l  a c c e s o  a  e lla s, 
se  c o m e n z d  a  d a r  s e p u ltu r a  a  lo s c a d i  v e re s d e  lo s  fie lc s  ju n t o  a  las  
b a s ilic a s . P r o n to  se  v i6  e l i n c o n v e n ie n te  q u e  e s to  tr a la  c o n s ig o , y  
s e  le v a n ta r o n  m u c h a s  v o c e s  c o n tra  esa  c o s tu m b r e , in c lu s o  d e  lo s  
m ism o B  c o n c ilio s  y  le y e s  d e l E s t a d o ; m a s a n te s  d e  a p a r e c e r  e l De
cretum Gratiam se  m it ig 6  a lg u n  ta n to  e sa  o p o sic ib n , y  c o n  ta l m iti-  
g a c id n  e n t r 6  e n  e l c ita d o  Decretum; p o r  lo  m is m o , la s  ig le s ia s  se  
c o n v ir tie r o n  p r d c tic a m e n te  e n  v e rd a d e ro s  c e m e n te rio s .

E n  algunos pafses se reservd un lugar junto a la iglesia para 
esa finalidad. E l C6digo prescribe que toda parroquta tenga su pro- 
pio cementerio y  manda una bendicidn especial para este lugar 
(can. 1206).

Segun las disposiciones del derecho (can. 1205), la sepultura en 
una iglesia esti concedida al Papa, a los cardenales, a los principes 
de sangre real; en la propia iglesia, a los ordinarios y  prelados nullius. 
Con ciertas dispensas tambien a otros.

Vasos sagrados

C aliz.— En un principio fue una copa comun destinada a los 
banquetes. Por eso han existido calices de materia y  formas tan 
diversas, segun los diferentes pafses.

Con toda certeza se sabe que los primeros calices cristianos 
fueron de crista l37. Y  se usaron hasta el tiempo de San G re
gorio M agno. Se conservan algunos ejemplares de estos en el Museo 
Botanico y  en el de Letran. Ademas se emplearon otros de materia 
mds sdlida, como hueso, madera, cobre y  metales preciosos. Espana 
tenla una buena coleccion de ellos, pues San Gregorio de Tours 
refiere que el rey Childeberto, al regresar de su expedicion a Espa
na (531), trajo sesenta calices y  quince patenas..., todo de oro pu- 
risimo y  con adornos de piedras preciosas 38.

Segun las rubricas sagradas, solo se permiten calices de oro o 
piata, o, al menos, que tengan la copa de piata y dorada por dentro 
(decr.3136,4). Los demas no son liturgicos. Alguna vez se han per- 
mitido los de estano, pero solo en iglesias muy pobres.

Formas de los calices.— Los antiguos calices se asemejaban mas 
a una taza o anfora con dos asas, para facilitar su uso. En  los docu- 
mentos anteriores al siglo x  aparecen dos clases de calices, unos 
mayorcs, con asas, para eonsagrar, y otros mas ligeros y maneja- 
hlos, llamados ministeriales, que Servian para la participacion de los

i? (-»* 'I'f KTt’i iv\ a . p,- \ 'l l  to. v nriade «•.»<• llovaKtn la imagen del llucn Pastor
en ej del PUsrv.» \  -1 i»> d»*?v-:.*%•?, 1 ? rvluen !,i »ep!'*ditccH'n del call.* del tomentorio
de San l

/ Mr;. • : .* ;  ; v :  R iid u  * 'i v n  / !?*«••• :*• od  c * r  •
1 50S.
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fieles eft el sacrificio mediante la comunibn en las dos especies. 
Sus formas son toscas. Algu nos llegan a pesar ocho o diez kilogra- 
mos; por eso muchas veces eran puramente ornamentales. M is  
tarde se aligera su fabricacidn, conservando Biempre los tres ele- 
nientos caracterlsticos e indispensables: copa, pie y  estipe. 1 a  ac
tual renovacidn liturgica ha presentado algunos modelos sumamentc 
bcllos. Creemos quc los cilices no deberian sobrepasar nunca los 
20 centimetros ni ser inferiores a los i 6, y  bub el ementos, copa, pie 
y  estipe, scan proporcionados, dentro de un buen estilo y  conforme 
a la dignidad de la liturgia.

Los llamados gdticos, por fabricarse conforme a las caracteris- 
ticas de ese estilo artistico, con m uy inebmodos, por hacer del nudo 
una capilla gdtica con sus arcos apuntados y  afiligranados.

Para ser usado liturgicamente en la misa es menester que sea 
consagrado por un obispo o por quien tenga facultad para ello.

L a  patena.— Junto con el ciiiz, la patena era un utensilio co
rn un en todo banquete. Com o el ciiiz, las primeras patenas debie- 
ron de ser de vidrio. E l  ejemplar m is  antiguo que se conoce es una 
patena vitrea del siglo n i o iv, con el centro m uy pulido y  con una 
franja ancha con escenas biblicas, que actualmente se conserva en 
el Museo Britinico. Poca variedad admite la patena; algunas han 
tenido asas; otras han grabado en su interior unos semicirculos; 
otras han sido adornadas con piedras preciosas... N o  es menester 
que sea de la misma materia que el ciiiz para que sirva al culto; 
puede ser de metal blanco o latbn, pero dorado en su parte anterior. 
Su dimensibn ha ser mayor que la copa del ciiiz, pero no tan grande 
que sea desproporcionada con el mismo. E n  su parte anterior no 
debe tener dibujo alguno, para impedir que entre ellos se intro- 
duzca alguna particula; en sn parte posterior puede tener alguno. 
Pero se debe tener suma discrecidn en esto. Ha de ser consagrada 
junto con el ciiiz.

Accesorios del ciiiz .— a) Purificador.— Es un pano de lino no muy 
delgado, de unos 40 centimetros de largo por 25 de ancho; para distinguirlo 
de los manutergios se debe bordar en el centro una cruz roja o un crismon. 
No es conveniente que tenga m is adorno.

b) La cuckarita.— Para echar la gota de agua en el caliz. No es nccesaria, 
pero se puede usar (decr.3064). Puede ser de cualquier metal y  no requiere 
bendicidn alguna.

c) La palia.— Es una pieza cuadrada de lino para cubrir el caliz desde 
el ofertorio hasta la comunidn. Puede colocarse debajo de otra tela mas 
rica con un carton en medio para mayor consistencia. Antiguamente se 
suplia la palia con el mismo corporal o mantel. Ha de tener, cuando menos, 
15 centimetros por cada lado, yse ha de cuidar de que su adorno, si se pone 
alguno, sea bello y  que tenga por motivo un simbolisnio liturgico.

En Espana y en otros lugares suele usarse la hijuela, que es una espccic 
de palia mas pequena que se coloca cncima de la hostia antes del ofertorio. 
Ploy sc tiende a suprimirla y a usar en su Iugar la misma palia.

d) El corporal.— Es un cuadro de tela de lino que se coloca en el centro 
del altar durante la misa, por razon de mayor deceneia, para las especies 
sacramentales. Antiguamente era cuadrado o rectangular y se doblaba de
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forma que la parte delantera y U parte posterior pudiese rcplcgarse y eubrir 
el cStiz, (ara evitar que cayese en Al cualquier tnmundicia. Tal era el uao 
fr ico-italiano, Sin embargo, otras iglesias usaban la palia o tin corporal 
doblado para tal meneater, como refiere Durando (f 1296) **,

Actua'mente el corporal ae lleva en una bolsa del color dc loa ornamen- 
toa; pero en la Edad Media ae colocaba doblado sobre el ciliz 0 ae introducta 
entre las pAginas del aacramentario, come prescribe cl concilio de Reims; 
pero dc ningdn modo sc dejaban cn el altar, salvo casos extraordinarios.

Los fieles tenlan al corporal mAs devociOn que a las mismas reliquias 
de los santos; ae lc considcraba dotado de una eficacia aobrehumana contra 
las enfermedades y, sobre todo, contra los incendios. Por eata razdn se solia 
colocar el corporal como reliquia cn la consagraciOn de loa altares. Las cos- 
tumbres cluniacenses prescriben que ae deje sobre el altar contra periculum  
ig n is 4*.

No es conveniente que tenga adorno alguno, o a lo sumo en los Angulos 
del misroo o una guardilla sencilla en los lados extremos, con algunos sim- 
bolismos liturgicos. La puntilla o encaje no estA prohibida, pero no ea de 
buen gusto.

Su dimension ha de ser tal que pueda caber edmodamente en Al la hostia 
y el cAliz y  las hostias pequehas o cop6n para la comunibn de los fieles. 
Es suficiente unos 40 centimetros por cada lado. Mas si la palia se introduce 
en uno de los dobleces, 6e ha de cuidar de que armonicen bien, de tal modo 
que quepa la palia en uno de los cuadros formados por los dobleces del 
corporal.

E l copdn.—Es el vaso sagrado donde se guarda el pan eucaris- 
tico. Se us6 desde el principio del cristianismo. Las pinturas de las 
catacumbas reproducen con profusibn el ca n istriu m  o cista: cestillo 
de mimbres lleno de panes con una cruz cada uno41. Se usb hasta 
cl siglo v i 42. Como los cristianos en los primeros siglos solian lle- 
var la eucaristia a su casa, tenian en ella una arqueta especial para 
este fin43. Los fieles solian llevar consigo la eucaristia al trabajo 
y en viajes, y para ello la colocaban en una cajita, Uamada ch rism a le, 
o  dentro de una bolsa (p e r u la ) que colgaban al cuello.

Hasta el siglo x no se guardo la eucaristia para la veneracion 
de los fieles, sino para tenerla siempre a mano con el fin de enviarla 
a los moribundos o en senal de comunibn con algun obispo. Por 
eso los antiguos copones o pixides eran de una capacidad muy limi- 
tada; solo adquiricron proporciones mayores cuando se generalizo 
la comunibn de los fieles extra missam.

A l canistrium sucedib una caja de forma cilindrica, generalmente 
de boj o de marfil, alguna vez de metal precioso y hasta de cristal, 
que se cerraba con una tapa plana; mas tarde esta caja se convirtib 
en un  vaso al estilo de los calices, pero con copa mas ancha, que se 
cerraba con una tapadera en forma un poco abultada a mancra de 
torreta.

> • De divinis officii.' IV c.20.4.
** Vrum co, G w . Cmioc. II »?.
■ *1 San  Je ro n im o  d ice do osto : «N-.h:! tlio d n it iu s  q u i C o rp u s D o m in i in  can istro  v im ineo 

po rtn f»  I t ' ; ’ ;.»:. c.I R ustic. n.aoV
•  -  D o ro lo o  do T o s d —ica. tom tom ;» qv.c on oi 5 19  la pcrsecucibn  im pidiosc a sus tid e s  

ro c ih ir  la  eu caristia . n vin do  o n tio catlcs ccsf.'.ios Uonos del pan  eucaristtco (.of. R ic h k t t i , 
o .c ..  I p-SU d-

4 3  San  C ip r ia n o  la  lnonciona on se. obra Do lapsis c .26 .
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Segiin -el Ritual romano y  e l canon 1270 , ha de ser dc materia 
sblida, decente y  limpia, y, cuando contiene las sagradas especies 
en el sagrario, debe eatar cerrado con su tapa y  cubierto con un 
velo de seda blanca, adornado en cuanto sea posible (can.1270). E l  
Ceremonial de los oblapos dice que la copa sea de oro o de plata 
(II 29,2). Pero unas respuestas de la Sagrada Congregacidn de Ritos 
afirman que se permiten copones de nlquel cuya copa est£ dorada 
en su interior (decr.3162,5). N o  puedc ser de crista! (d ccr.3511).

N o  necesita consagracidn para ser usado liturgicamente. A lgu - 
no3 autores llegan a decir incluso que ni siquiera bendicidn. Pero 
es m is probable la sentencia contraria, por ser m is conforme a la 
rubrica del misal, que dice que, si se han de consagrar muchas for
mas para la comunidn de los fieles, las coloque el sacerdote sobre 
el corporal delante del ciliz, o en un ciliz  consagrado, o en un reci
piente limpio y  bendito.

Puede bendecirlo quien tenga facultad para bendecir ornamen- 
tos sagrados.

L a  bandeja para la comunidn de los fieles es necesaria por man
dato exprcso de la Sagrada Ccngregacidn de la Disciplina de los 
Sacramentos en su instruction del 26 de marzo de 1929. Debe ser 
de metal con una superficie bien lisa y  pulida.

Custodia.— Comienza a aparecer la custodia en el culmen de la 
devocidn eucaristica. En un principio se lleva la eucaristia en la 
plxide cerrada. Luego se quiere ver, y  se a Pad e a la plxide una copa 
de cristal; pero muy pronto se sintid la necesidad de construir vasos 
a proposito, en los cuales se colocara la hostia sagrada en la conca- 
vidad de Una luneta. Las primeras custodias parecen haber apare- 
cido en Aleiuania oriental, pues de alii proceden las primeras no- 
ticias de una exposicion de la eucaristia en una custodia transpa- 
rente. Despues se extendieron por toda Europa y tomaron figuras 
muy diversas. Las hay en forma de torrecilla, en forma de cruz, en 
forma de sol...; a veces se ha empleado tambien alguna imagen de 
Cristo o de la Virgen Santisima. EL viril ha de ser dorado.

Hay que bendecirla. Para ello trae una formula el Ritual romano.
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Vasos liturgicos secundarios

a) Vinajeras.—Debieron de usarse dcsde el principio, pues aparecen re- 
senadas en los antiguos documentos formando parte del ajuar liturgico de 
una iglesia 44. En general eran de cristal o terracota, y con menos frecuencia 
de dnix y metales preciosos. Tenian poco mas o menos la forma actual.

El cristal es la materia mas apropiada para que las vinajeras esten siem- 
pre limpias. La rubrica general dice: Ampullae vitrae vini et aquae... Pero 
no estan prohibidas las de plastico, que a las ventajas del cristal anaden el 
ser mas duraderas. Se ha de cuidar de que tengan e! euello ancho y no 
muchos adornos, con el tin de limpiarlas bien. Se ha de des terror las mm 
pequenas, que son mas bien juguctes.

44 El inventario vie embargo de la iglesia vie Cisla l.iv'.'v h.iee ir-enei>.r. de seis vina'etas 
de plata, y el iilv r  Peitifie.ilis, al enumcrar leu regains heehns por Constantino a las basilicas, 
senala muchas de oro y plata.
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Eo algunas parroquias basta n te grandes se ven a veccs unos frascos de 
farmacia haciendo de vinajms. No es digno. De ninguna forma ha de tole- 
rarac las de latdn o cobre, pues pueden producir cardcnillo. Seria conve
niente que la destinada ai vino se distinguieac de las dei agua: un signo 
para esto puede ser una criiz roja o marrdn para la dei vino y blanca para 
la dei agua.

b) Crismeras.—Son los vasos dcstinados a conservat los santos dleos. 
En un principio solian conscrvarse lo dlcos sagrados cn una cspecic dc 
paloma metilica que se colgaba del tccho dc) bautisterio. Tertuliano aludc 
a ella45. Durante la Edad Media se usaron, junto con laa crismeras en forma 
de paloma, otras de estaAo o piata en forma de copas. En la actualidad sc 
fabrican crismeras de cristal con cubicrta dc metal, muy pulcras y cdmodas. 
En Ia Edad Media se oonservaban en e! mismo sagrario; todavfa existen altares, 
o mejor, retablos, con dos puertas a los lados del sagrario con el fin de guar- 
dsr alii los santos dleos. Guardarlos en e! mismo sagrario esti prohibido. 
Lo mis general es conservarlos en un armario de la misma saenstia.

Las crismeras han de constar de tres vasos, cada uno con una sefial, 
para no confundir la clase de dleos que encierran. Las seftales pueden ser 
<5stas: I — Infirmorum; O =  Cathechumenorum; C — Chrisma.

c) Acetre.—La Iglesia ha hecho siempre gran uso dei agua bendita 
en sus ritos. Con el fin de poderla llevar de una parte a otra, ha destinado 
un vaso especial, llamado acetre. El agua bendita se distribuye rociando a 
las personas o cosas mediante un instrumento de metal llamado hisopo; 
porque hasta el siglo xv sc usaba para este fin una rama de arbusto, prefe- 
rentemente de hisopo; aun hoy esta mandado que en la lustraci6n de las iglesias 
en el rito de su consagracidn y de su bendicicn se emplee una ramita de 
arbusto.

Se ha de cuidar que tambien en estos vasos secundarios resplandezca 
la pulcritud v el buen gusto artfstico 46.

Ante el sagrario ha de haber un vaso especial paia las abluciones. Puede 
ser de cristal o metal. Existen algunos muy cdmodos en forma de esfera, 
cuya parte superior es facilmente movible.

II. Vestidos liturgicos

i. Origen y desarrollo

Los vestidos liturgicos se derivan del traje civil greco-romano. 
L a s  pinturas catacumbales muestran que en un principio en nada 
se diferenciaba el vestido de los ministros dei culto dei de los 
sim ples fieles que a ellos asistian 47, y  asi se continuo durante siglos, 
incluso despues de la paz constantiniana; mas aun, cuando en las 
G alias se introdujo alguna forma en el vestido, Inocencio I censuro 
tal novedad ex trana, porque el clerigo debe distinguirse ciertamente 
de los demas, pero doctrina, non vesti4S.

Si, es cierto, y se comprende, que los ministros usasen en el

• "  A . ': .  \ Il l  l 'L  ^.545.
4t> Nos place consigna»* aqvi que la orfebreria. liturgica es pa nola, espeeiaimente la dc 

Parve** na, lia loerjiio verd.ulerus preeiesidLule-s. t s . tal ve/, lo urico en que Espafu no tiene 
nau.i que cnvidur en la ienovaei.ni Utargiea actual a otros paise>.

Wiiri.KT, /.»: pitfnv .ulle C d U u . J\cr;u»u* l p.toss,
PL (>7,274.
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djlto trajc» mcjorea por reverenda a los divinos ministerios y  en 
atencidn tambiAn a la comunidad Cristiana49.

Cuando en Occidente, al final del siglo V I, se cambia e! veatido 
al estilo de los bArbaros invasores, se reservd el antiguo para el uso 
littirgico y  ecleaiAstico. L a  Iglesia conminb para que se mantuviesen 
sin alteracidn alguna los vestidos antiguos, y  ese es el origen de que 
exista para la liturgia un vestido especial.

A )  V e st id o s  l it iJr g ic o s  in t e r io r e s

a) E l  am ito.— Etimolbgicanvente proviene del verbo latino ami
cire =* cubrir, porque con Al se cubrlan los ministros sagrados la 
cabeza. M as este nombre no es anterior al « g lo  lx . L o s  Ordines 
romani antiguos lo llaman mantcleta o anagoleium. E n  Alemania, 
despuAs del siglo XI se llamb humeral. Nada tiene que ver con el 
veto con que se cubrlan la cabeza los romanos durante los sacrificios. 
E n  realidad fu i  un cefid or para ajustar los vestidos al cuerpo. 
Por vez primera se encuentra como ornamento liturgico en el 
Ordo romanus I. L o  usaba el Romano Pontifice en las grandes so- 
lemnidades; tambiAn lo usaban los didccnos y  subdiAconos.

DespuAs del siglo x  se introdujo la costumbre de cubrir la 
cabeza con el amito, especialmente en algunas brdenes religiosas. 
Esto motiv6 la rubrica actual de que el obispo im ponga sobre la 
cabeza del nuevo subdiAcono el amito y  de que, al usarlo los m i
nistros sagrados, se lo  pongan primero en la cabeza y  luego lo 
dejen caer sobre el cuello. D e aqul se ha tornado el simbolismo del 
amito como galea salutis, casco de salvacion, que subsiste junta- 
mente con el de dom inar la lengua, segun se express el pontifical 
romano en la ordenacion de los subdiAconos: Accipe amictum per 
quem designatur castigatio oris.

Como parte dei am ito se dejaba fuera, se adorno con una franja 
rica. En  la actualidad se ha resucitado esa franja en algunos lugares. 
En  otros ha existido siem pre; pero por una mala inteligencia de las 
cosas se ha anadido otro amito, de tal modo que se tiene un amito 
para que haga las veces de amito y  otro para ostentar la franja.

H a de ser de lino y  ha de tener las dimensiones necesarias para 
cumplir holgadamente su mision. H a de tener bordada una cruz 
(cf. Ceremonial de los obispos I 9 ,1 ; Ritus celebr., 1 ,3 ); ha de tener 
unas cintas lo suficientemente largas para poder atarlo. L a  franja 
de que antes se ha hablado no esta prohibida.

b) E I a lb a .— Es la antigua tunica talar de los griegos y  roma
nos. Como vestido especificamente liturgico se menciona ya en el 
siglo v i en el concilio de N arbona del 589. T u vo form as muy va- 
riadas segun las distintas epocas. Las primitivas eran de lana, y 
rara vez de lino o seda. D csde el siglo ix  se generalizo el uso dei 
lino. A  partir dei siglo x  se la adorno con una franja alrededor en

49 Testimonies de esto se oncucntr.m on los Cdn-sws Jo 11: ; \ car>.:et y 203; cf. D u
chesne, Oiiginn... p.cjo; OkIcenes, in L e v .  horn.4..); Monum. Eccl. Lit.. I n.i 104; Paladio, 
De vita J . Chrysost.: PG .14.137; San J eronimo, Advor. Pelag. I; 1-. £>. 13.14.
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su parte inferior .y,«n  las bocamangas, que mAa tardc sc rcdujo a 
doe trozos solamente: uno delante y  otro detria, Lucgo dcsapare* 
cicron, para dar lugar despuis del siglo x v  a los cncajes. H oy, en 
buena hora, se tiende de nuevo a la franja antigua bordada o calada 

■ Con motives simbblicos.
H a  de ser de lino, Su simbolismo es bien claro: significa la 

pureza, Begun se express con toda claridad en la oraci6n que habia 
de decir el sacerdote a! vestirsela para celebrat la misa: Dealba me, 
Domine, et munda cor meum, ut in sanguine Agni dealbatus gaudiis 
perfruar sempiternis.

c )  E l  c i n g u l o .— E n t r e  lo s  a n tig u o s  e r a  el complemento im -  
prescindibie d e  la  tu n ic a , a l  m e n o s  p a ra  s a lir  a  la  calle. N e c e s a r ia -  
m e n t e  h a b ia  d e  e n tr a r  e n t r e  lo s  o rn a m e n to s  litu r g ic o s . N o  s ie m p r e  
h a  t e n id o  l a  fo r m a  d e  c o r d o n ; h a s ta  e l s ig lo  x v  f u l  m u y  g e n e ra l  
l a  f o r m a  d e  faja, d e  u n o s  sie te  c e n tim e tr o s  d e  a n c h o , q u e  6e a d o r -  
n a b a  c o n  bordados, piedras p re c io s a s  y  l lm in a s  d e  o ro  y  p la ta .

S im b o l iz a  l a  m o r tif ic a c ib n  q u e  d e b e  c e fiir  a  n u e s tro  c u e r p o  p a ra  
la  g u a r d a  d e  la  p r e c io s a  v ir t u d  d e  la  c a s tid a d .

S e  h a n  d e  p r e fe r ir  lo s  c in g u lo s  d e  lin o  ( d e c r .2 0 6 7 , 1 ) ,  m a s  se  
t o le r a n  lo s  d e  s e d a  y  la n a  ( 3 1 x 8 ) .

U n a  d e r iv a c ib n  d e l  a lb a  e s  e l ro q u e te , q u e  lo s  e c le s iis t ic o s  m e -  
d ie v a l e s  u s a b a n  c o m o  h i b i t o  c o tid ia n o . E n  R o m a  se  c o n v ir tib  m u y  
pronto e n  u n  d is t in tiv o  p r o p io  d e  lo s  e c le s iis t ic o s  m i s  in s ig n e s .  
Poco a  p o c o  f u l  re c o n o c id o  p o r  to d o s  c o m o  p r e n d a  p e c u lia r  d e l  
h i b i t o  p r e la tic io , y  a s i h a  q u e d a d o  c o n s ig n a d o  e n  el C e r e m o n ia l  

d e  lo s  obispos ( l . i  c . i  n .2 ) .
E n  un principio tuvo la misma forma que el alba; luego se ha 

ido acortando, hasta llegar a tener a veces unas propordenes ridicu
las. U na buena norma es que lleguen hasta la rodilla. N o  se consi
dera vestido sagrado; por eso, sobre todo en Roma, para actuar 
com o ministros sagrados se colocan encima la sobrepelliz (deer.3 784; 
3 5 4 2 ,1 ;  2993,5; 3 1 1 5 , 1 ) .  Pero se cree que se puede usar sin la sobre
pelliz cuando ha de ponerse la capa pluvial para visperas, bendicion 
con el Santisimo y cosas semejantes. Segun el Pontifical romano 
(p .I De confirmandis), los obispos pueden administrar los sacra- 
mentos y  sacramentales con sblo roquete, sin sobrepelliz.

L o s canonigos, por ser tales, no tienen derecho a usarlo sin 
especial induito (decr.3218). M as en la actuaiidad lo usan todos 
cuantos tienen derecho a la muceta. En  realidad no deben usarlo 
en una diocesis extraha, a no ser que acompanen a su propio obispo 
o representen a este o al capitulo (can.409 § 2).

d) L a  sobrepelliz .— T rae su origen esta prenda liturgica dc 
los paises del norte, dondc, a causa del frio del invierno, los clerigos 
se ponian unas buenas pellizas gniesas y  pesadas y  sobre ella se 
colocaban el alba, que debia de ser muy ancha de cuerpo y  mangas. 
r>e este alba sc deriva la sobrepelliz, que, poco a poco, dc habito 
coral paso a ser vestido liturgico.

E n  realidad viene a ser un roquete con mangas mas cortas y

C<6*. j C08A8 MAXBftUgtS .OW, CUMO, 2 U
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anchas. Sc  deben desterrar ias eobrcpclliccs con m angas abicrtas eh 
form a de aletas, q u c, afortunadam ente, cada vez bc ven menoa.

L a  w brepelliz, ju n to  con la  estola, fes el vestido littirgico ordi
nario para' la adm inistracibn d e  los nacramentos y  sacram entalcs. 
H a de ser d c  lino, al m enos la q u c se destina para adm inistrer la 
cuCaHstia. 8c  la puede adornar con cncaje o puntilla. Pero cl m ejor 
adorno es una franja calada o bordada con sim bolism os litiirgicos, 
cuyos modelos se han propagado m ucho en nuestros dias, espe- 
cialmente por el peribdico sacerdotal Inclinable, I03 folletoB d c  M o n t
serrat y  de las benedictinas de las Puellas.

B )  V e STIDOS LITURGICOS EXTERIORES

a) L a  casu lla .— Procede de la antigua pinula romana, o capa 
ccrrada que cubria todo el cuerpo, con un orificio en el centro para  
introducir la cabeza; por eso se la llam b casulla, o casa pequefla, 
que es el nom bre mbs general para denom inarla. Por su  origen se 
ve que fu i  una prenda d e  viaje en inviem o, pero poco a poco reem - 
plazb a  la toga, y  ia usaron, con  algunos adornos, los grandes ro- 
manos en las funciones mbs solem nes, tanto que en el siglo IV vino  
a ser el traje senatorial, aunque en los circulos patricios estaba 
ya pasada de moda. E n  el culto se usb desde los prim eros tiem pos. 
Y a  en el siglo i i  aparece en una pintura de las catacum bas.

Como vestido especificamente liturgico aparece en prim er lugar 
en el seudo Germ an de Paris -50. E n  Espana, el concilio IV  de 
Toledo (633) alude tambien a ella como vestido caracteristicamente 
liturgico51. Segun el Ordo I, el Papa, al llegar a la iglesia estacional, 
se reviste de los ornamentos sagrados, el ultimo de los cuales es 
la casulla (n.34).

L a  usaban no sblo los sacerdotes, sino tambien los diaconos y 
clerigos inferiores: Pertinet generaliter— decia Am alario— ad omnes 
clericos 52.

Durante muchos siglos conservo la casulla su forma amplia, 
noble y elegante. Pero tal form a tenia el inconveniente de im pedir 
el movimiento de los brazos, m ucho mas si la tela era pesada y  rica, 
camo sucedia con frecuencia a partir dei periodo carolingio. Por 
eso, en los siglos x -x i, se la comienza a recortar por delante en forma 
redonda, como el vestido sacerdotal de los griegos, o mas comun- 
mente en forma de angulo. A s i aparece, por ejemplo, la casulla 
que lleva San Clemente en la pintura dei siglo x i de la basilica dc 
su nombre en Roma. D uro relativam ente poco esta forma, por 
antiestetica. En los siglos posteriores adquiere nuevos matices la 
forma, que torna sucesivam cntc la dc una campana, una clipsis, 
hasta quc cn el siglo x i sc la comenzo a recortar por los lados y 
tlego a Ia figura conocida cn' los siglos x v n -x x  con cl ignominioso 
nombre de guitarra, tan poco conforme con las antiguas tradiciones

c«: . Pl. 4.L‘>7- 
Dctal. *yft. 1.2 c.io.
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y  con la m ajestad de la liturgia, no sin protests por parte d e algunoa, 
com o San C arlos Borrom eo y  Gavanto.

Posteriorm ente se han iniciado repetidas veccs m ovim ientos en  
pro d e  la  casulla mds am plia, que errOneamente se llam 6 y  continua 
llamdndose gdtica, cuando en realidad era la antigua casulla romana, 
que en  el periodo g6tico Be adom d conforme a este estilo. E I  
canonigo Bock de A q u is grin , en Alem ania, y  dom  Pugin, en Ingla- 
terra, fueron los capitanes de ese movimiento hacia mediados del 
siglo x i x .  P ero  en R om a no gustd m ucho; por eso el 2 7  de agoBto 
de 1 8 6 3  m and6 la Sagrada CongregaciOn una carta circular a todos 
los obispos advirtidndoles que en ciertas diOcesis de Inglaterra, 
F ran cia, A lem ania y  Bdlgica se habian introducido los ornamentos 
de corte gOtico y  se preguntaba si en sus diOcesis Be habia llevado  
a  cab o  ese cam bio, y ,  en caso afirm ativo, se les invitaba a exponer 
las razones que habian m otivado tal cambio. A u n q u e no era una 
prohibicidn, a  m uchos pareci6 asi, y  la cosa no sigui6 mds adelante.

A  principio de este siglo aparecid un nuevo intento, patrocinado 
hasta cierto punto por la moderna renovacidn liturgica; por lo 
cual Rom a se reserv6 la concesiOn (cf. A A S  [1926] p.58). Final- 
mente, la Sagrada Congregacidn de Ritos ha publicado una decla- 
raci6n. con fecha dei 20  de agosto de 1957, en la que deja al arb i
trio prudente de los ordinarios conceder el permiso de los om amen- 
tos al estilo antiguo, pues eran muchos los que pedian tal permiso 
a la Sagrada Congregacibn. Sin embargo, exhorta a  los ordinarios 
de lugar que se mire principalmente a la santidad y  decoro dei 
culto; que no permitan apartarse de la disciplina aprobada por 
pura temeridad y arbitrariamente; que de todos modos han de 
prohibir los cambios que puedan producir perturbaciones o extra- 
neza en los fieles (cf. A A S  49 [1957] p.762).

E n  la actualidad abundan las casullas segun el corte antiguo, 
con gran gozo de muchos, pues «ornamentan» mejor al sacerdote. 
E s cosa bien extrana que durante muchos anos, y  aun hoy tambien, 
aunque en menor escala, se ha visto con prejuicios el ensanche de 
la casulla, incluso sc la ha censurado, y  nada se decia acerca de su 
estilo «recortado» en las otras, que ciertamente se habian alejado 
m uy mucho de la medida comunmente admitida, segun la cual ha 
de cubrir casi todo el brazo.

Su  decoracion ha variado mucho con el tiempo. Hoy se estila 
m ucho la cruz en form a de Y , con algun simbolismo liturgico en 
la confluenda de los brazos de la cruz. Tam bien se usa una sola 
fran ja delantc y otra detras cn el centro dc la casulla, de arriba 
abajo, o simplemente con un simbolismo cristiano adecuado en la 
parte que corresponde al pecho, y otro en el mismo sitio de la 
parte posterior.

N o os licito colocar cn los ornamentos negros imagenes dc 
difuntos, ni cruces blancas, ni calaveras con huesos cruzados 
(d c c r .4 17 1,1) . Los adornes pueden scr bordados o pintados. Sc 
toleran los cscudos dc armas y hlasones.

Se ha de confeccionar con tela dc seda, a ser posiblc natural;
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pero se perm iten ta m b iin  las de seda' artificial. T a m b i6 n  eatdn 
permitidas las de tied de oro o  d e  plata (d e c r .3 5 4 3 ; 3 7 9 6 ; 36 28 ; 
36 4 6 ,2  y  3 ).

Los sacerdotes han de asesorarse bien en la adquisicibn de los 
ornamentos o reparacidn de los antiguos. L ob talleres liturgicos 
de las benedictinas espaflolas y  otras religiosas, como las evange- 
licas..., han trabajado con mucho celo por la dignificacidn dc las 
ornamentos liturgicos.

L a  casulla sim boliza la caridad. A s l  se expresa el Pontifical 
romano en el rito de la ordenacidn sacerdotal: Accipe vestem sacerdo
talem per quam caritas intelligitur. Y  cuando se las despliega sobrc 
la espalda, aftade: S to la  iustitiae induat te Dominus.

b ) D a lm it ic a  y  tu n ic e la .— L a  dalmdtica era u n a tunica larga 
con dos franjas de p u rp u ra que usaban los habitantes d e D alm acia. 
A  principios dei siglo n i  se convirtid en traje de las personas mds 
distinguidas. C o m o  pren d a litiirgica aparece por vez  prim era en 
una pintura dei siglo 111 de las catacum bas de P riscila. Segun ei 
Liber Pontificalis, fue 8an Silvestre P apa ( 3 1 4 - 3 3 5 )  q u ien  la pres- 
cribid a  los diico n o s de R om a, con el fin de que se distinguiesen  
dei resto dei clero, pues tenian una misidn im portante. S in  em bargo, 
segun el autor de las Quaestiones Veteris et N o vi Testamenti (hacia 
el ano 370), parece que s6lo la usaban con derecho propio los obis- 
pos, pues con algo de ironia dice: Hodie diaconi dalmaticis induuntur 
sicut episcopi. L o s  papas continuan concediendola com o privilegio  
hasta bien entrado el siglo v m , pero ya  en esa epoca su  uso se habia 
generalizado.

En el transcurso de los tiempos ha recibido notables transfor- 
madones. Y a  en el siglo x i  se la recortd algo, y  desde el siglo x n  
se la comenzo a abrir por los lados con el fin de que se  la pudiese 
revestir con mas comodidad, incluso Uegaron en no pocos lugares 
a abrir las mismas m angas formando unas aletas. H oy se tiende a 
renovar la forma antigua.

L a  primitiva dalmdtica fue de lan a53. Luego se confecciono 
preferentemente de seda. D e ordinario se empleaba para la dalma- 
tica el color blanco y  se la recamaba de oro y  se la adornaba con dos 
franjas de purpura por delante y  per detras, que se llam aban clavi.

Ha de ser de la m ism a materia que la casulla y  se debe confec- 
cionar de forma que se distinga en el adorno de la tunicela dei 
subdiacono. E l mejor adorno es, como en la antigiiedad, dos franjas 
verticales unidas arriba y  abajo, tanto por delante como por detras, 
por otras dos horizontales, algo mas anchas y  adornadas. Se deben 
desterrar las borlas.

La tunicela.— Es una tiinica corta al cstilo de la dalmatica. Es 
el vestido propio del subdiacono, aunque no se sabe con certeza 
cuando comenzaron a usarla. L a  miniatura dei subdiacono Juve- 
niano que se encuentra en un codice dei siglo ix  en la Bibliotcca 
\ alhccliana de Rom a lo represent» con tunica sin clavis y  distinta
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del alba, pues estd sin ceflir 54■ Lot subdUconos geoeralm cnte usa* 
b a n  la  caBulla, com o los dem is cUrigoa; pero, cuando crecib en im -  
p ortan cia el subdiacouado, se penad en darie un vestido especial 
sem ejante al dei diicono, pero m is  Bencillo,

1 T a n to  la dalm dtica com o la tunicela aimbolizan la alegria; por 
eso n o  se usaban en tiem po de penitencia, como en Cuaresm a y  A d -  
viento. E l  obispo, al im poner la dalmdtica al did cono, dice: Indua 
te Dominus indumento salutis ct vestimento laetitiae et dalmatica tusti- 
tioe (a causa dc los clavis purpureos) circumdat te semper. Y  al im po
ner la  tunicela al subdideono: Tunica iucunditatis et indumento lae
titiae induat te Dominus.

c) P lu v ia l.— Segun  unos, se deriva de la lacerna o birrus ro- 
m anos, para preservarse de la lluvia y dei fr io 55. O tros creen que 
p rovien e de la m ism a p in u la, que solla tener a veces un gran capu- 
ch6n para preservarse dei frio y  de la lluvia. Pero Braun, mds acer- 
ta d o  a nuestro juicio, ha mostrado que la capa pluvial procede de 
la g ra n  capa con capucha que llevaban en los dias solemnes los 
m iem b ros mds destacados de los monasterios, y de m odo especial 
los cantores. D e  estos monasterios, mediante la influenda de C lu n y, 
pas<5 a otras iglesias y  palses; por lo cual se htzo general su uso. 
H a cia  fines dei siglo x  la capa dej6 de ser un ornamento exclusivo  
dei cantor y  se extendio al sacerdote y  al obispo, como ornamento 
liturgieo, en casi todos los actos dei culto, excepto Ia misa.

E n  la actualidad la capa pluvial no pertenece a ningiin orden 
sagrado determinado, pues puede ser usada por todos los clerigos 
en diversas funciones liturgicas, y, aunque no indica jurisdiction 
alguna, su  uso esta vedado a les laicos (decr.3248,4).

N o  es posible determinar la fecha en que se suprimio cl capu- 
ch6n. E n  los monumentos de los siglos x n -x m  que la reproducen 
no aparece ya, o a lo sumo es tan reducido que mas bien parece un 
adorno. Probablemente contribuyo a ello cl hecho de haberse con- 
feccionado las capas en esa fecha con telas muy ricas y , por lo 
m ism o, rigidas y  pesadas, por lo cual el capuchon era sumamente 
m olesto. Pero en el siglo x iv  se comenzo a agrandar en forma de 
escudo, y  de este modo el antiguo capuchon se convirtio en un 
m otivo meramente ornamental, que en el tiempo dei Renacimiento 
se coiocd en la parte media de la capa. Otro de los cambios que 
introdujo el Renacimiento fue la cadenilla, o mas comunmente un 
trozo de tela con corchetes, cn sustitucion de los antiguos broches 
p ara  cerrar la capa por deiante y  sujetarla sobre los hombros.

C on el tiempo se dio alguna im portanda al broche con que se 
cerraba la capa, y  cuando se unian los dos lados de la capa con un 
trozo de tela, se ponia un broche meramente de adorno. T a i uso 

al Ceremonial de los obispos como una espeeie de rubricas: 
Plm nale cum pectorali in coniwictura illius (1.1 e. 1 1  n .ai. Se conservan

RlGlIETTI, O.C., 1 p .js .v
35 W lLPEKT, J.C., p .S l .
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muy buenos cjem plarea d e cstos broches o formal, d c  oro, plata y  
piedraB prcciosafl.

E n  la om am entacidn de ia ca p a  pluvial s6lo caben tres franjaaj 
una vertical en la parte m edia posterior y  otras doa situadas en Iob 
extrem os laterales, l a s  form as m odernas que imi tan algo a  la 
antigua son m is  bellas.

d) A c c e s o r io s  del v e s tu a r io  liturgico.—El obispo en la misa pontifical 
usa, ademifi, los guantes y  Ian cdligas o calzado de lujo.

Los guantes entraron en eJ vestuario Jitiirgico exclusivo de los obispoa 
hacia e! siglo x. Probablemente se introdujo su uso en las Galias o Italia 
septentrional, de donde pasd a las demis iglesias. En un principio eran 
blancos adomados con una cruz o el monograma de Jesucristo en el dorso. 
Despuds del siglo xm se confeccionaron en los diversos colores litdrgicos, 
excepto el negro, pues en las misas de difuntos y en cl Viernes Santo no 
se usan.

El simbolismo expresado por los guantes es la pureza de intencidn en 
las acciones propias del nuevo hombre, segun reza el obispo al pondrselos.

Las cdligas o  zapatos de lujo eran propias dc los cortesanos. Luego pasd 
a la jerarquia de la Iglesia, sobre todo durante la dominacidn bizantina 
en Italia. Los mosaicos de Ravena muestran al obispo Maximiano y a un 
diicono con ricas ciligas. Para los que no eran obispos se consider̂  como 
un privilegio especial36. Asl lo demuestran los rescriptos papales conce- 
diendo tal privilegio a los abades, presbfteros y diiconos.

Antes s6lo Be fabricaban generalmente de cuero, pero desde el siglo xm 
aparecen con mucha frecuencia ciligas de telas ricas, incluso recamadas de 
oro y piedras preciosas. Pronto se fabricaron segun los distintos colores 
liturgicos.

2. C o lo re s  litu rg ico s

L a  cuestion de los colores liturgicos es m uy compleja y  dificil. 
En  las antiguas religiones, como la de los chinos, griegos, romanos, 
egipcios y  judios, existieron colores simbblicos. Acerca de los colores 
liturgicos en la Iglesia catdlica se han dado muchas opiniones. Carece 
de fundamento aquella que han sostenido algunos autores, segun la 
cual la Iglesia los tom6 del Antiguo Testam ento. N o existen textos 
ni monumentos que permitan sostener tal opinion.

E l color bianco fue el m is  comun en las asambleas litiirgicas, 
y  aunque al principio no se le dio sentido mlstico alguno, mas tarde 
si, al menos en las Galias 57. M as este color no era exclusivo, pues 
en los mosaicos antiguos, por ejemplo, los de la capilla de San Satiro 
en la basilica ambrosiana (s.iv), los de Ravena (s.vi), los de las 
basilicas romanas de los siglos vn  al ix . . . ,  aparece la casulla en los 
colores marron, violeta, rojo, azul, verde...

E l Ordo de San Am ando prescribe ornamentos o scu rcs5S. M as

- t San Gregorio Magno las prolubio a los diaconos de Catania, alegando que sus predc- 
eesos'cs solo las habian concedido a los de Mesina (Ernst. 8,27).

57 San Gregorio de Tours menciona la casulla blanca de ia solcinnidad pascual (Vitae 
Patrari c.8 n.5: P L  71,4045V Lo mismo re Here San Cesarco de Arles. V  el seudo German 
de Paris explica su sentido: en reeuerdo dc la Resurrection, en la cual el angel que mencionan 
los evangelios aparece vestido de bianco (PL 72,9b).

D u c h e sn e , Origines... p .474«
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to d ay s no existe una regia general, pues en el periodo carolingio 
existe una gran variedad y  riqueza de colores en los ornamento* 
litiirgicos. U n tratado irland^s sobre los omamentos de la mlsa 
afinna que en la casulla han de hallarse ocho colores: oro (amarillo), 
azu l,, blanco, verdc, bruno, rojo, negro y  purpura, porque Ron 
«misterios y  figuras». E n  el inventario de la iglesia de San Riquier 
dei aflo 8 3 1 aparecen Camillas dei color castafio, negro, azul, rojo, 
amarillo59. E n  el siglo x ii  se usaban en Jerusal6n los colores si- 
guientes: Adviento, negro; San Esteban, rojo; Purificacidn, negro; 
Pascua, blanco; Pentecostes, rojo; Ascensidn, azul; Cuareema, ne
gro; Epifanla, azul y  amarillo; fiesta de la Cruz, rojo60.

E l primer comentador oficial dei simbolismo que se atribuye a 
los colores litiirgicos es Inocencio III. En  su tratado sobre los ritos 
de la misa aparecen bien dcfinidos los dnco colores litiirgicos que 
Se emplean en toda la Iglesia. Tienc de particular ese comentario 
que en 61 aparece el color negro para el tiempo liturgico de Adviento, 
desde Septuagdsima a Pascua y  en la fiesta de los Santos Inocentes. 
E l morado puede reemplazar al negro, mas el Pontifice no encuentra 
en £1 valor mlstico alguno. Es Durando de Mende quien nos dice 
que se emplea el color morado porque es un color sombrio, tetrico 
y  como impregnado de sangre. E l color verde debiO de embrollar 
algo a Inocencio III, pues dice que es un color intermedio entre el 
blanco, el negro y  el rojo, y, por lo mismo, que se ha de usar en las 
fiestas en que no corresponde el color blanco, ni rojo, ni negro. 
E l Papa llega hasta autorizar que puede ser reemplazado por el 
amarillo.

A  fines dei siglo x i i  existia, pues, en Rom a un canon completo 
de los colores litiirgicos. San P10 V, en sus rubricas generales dei 
misal, considero como legitimos los cinco colores litiirgicos de 
Inocencio III . E l color rosa, que, segiin el Ceremonial de los obispos, 
ha de suplir al morado en los domingos III  de Adviento y  IV  de 
Cuaresma, practicamente ha caido en desuso- Por la preciosidad 
d e la materia esta permitido usar ornamentos de tisu de oro en 
sustitucidn dei blanco, rojo, verde y  morado; y  el de tisu de piata 
s6lo en sustitucion dei blanco. En  algunas diocesis esta permitido 
el color azul para la fiesta de la Jnmaculada Concepcion.

N o obstante la reforma piana, en algunas iglesias particulares se 
ha utilizado otro color diferente dei que prescribe el misal en algu
nas fiestas; por ejemplo, el rojo en la fiesta dei Corpus en M ilan 
y  antes tambien en Francia, Inglaterra y  Alemania. L a  reforma de 
la Semana Santa tambien ha modificado algo el uso de los colores 
litiirgicos de algunos dias, como cl rojo cn la bcndicion y procesion 
de las palmas, y  cl morado cn la ultima parte dc la funcion del 
Viernes Santo. E l nuevo codigo dc rubricas permite, como puede 
verse en el apendice, que en los lugares donde a 1 grin color liturgico 
tenga un sentido distinto dei admitido generalmcnte cn Occidente, 
se pueda cam biir por otro. En China, por ejemplo, el color blanco

** CX Rioni i : 
Ibit!.,
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« •  color propio de los lutos. T am biin  ha modificado el uso de los 
-colores liturgicos .de algunos dias, por ejemplo, el bianco para la 
bendicidn y  procesidn de las candelas del 2  de febrero.

3 . Obligacidn de usar los vestidos sagrados

E s cierto para todos los autores. dice San Alfonso M arla de 
Ligorio, que es pecado mortal celebrar sin ningdn vestido litvirgico 
(VI 377). Peca gravcmente el que celebra sin alba o sin casulla, o 
sin estola y  sin manipulo a la vez, y, 6egun San Ligorio. Scavini, sin 
estola o sin manipulo.. Con todo. muchos autores modernos 
y  de gran autoridad piensan como probable que no se peca grave- 
mente si se celebra sin manipulo.

Genicoi y  Busquet creen como probable que no se comete 
pecado alguno al celebrar sin ningun vestido liturgico cuando hay 
necesidad de consagrar para dar el viitico a un enfermo.

Causa grave cn  este sentido es el tener que administrar el vidtico 
a un enfermo o tener que asistir a misa el pueblo fiel un dia de 
precepto. Para San A lfonso M aria de Ligorio no existe pecado 
alguno celebrar sin amito o sin cingulo, si estos falt&n y  existe una 
causa razonable para celebrar la misa, que puede ser el simple 
fervor devocional o la oportunidad de una limosna 6 l. 4 4

4. B e n d icio n  de los ornam en tos

Han de ser bendecidos: el amito, el alba, la casulla, la estola, el 
manipulo y  el cingulo (R it . cel. tit. 1 1.2 : Rubr. gener. X X ). Tam bien 
los tres manteles del altar y  los corporales con la palia e hijueia. 
Algunos dudan de la necesidad de bendecir el cingulo.

Pueden ser bendecidos, y  es conveniente que lo sean: el pluvial, 
la dalmdtica, la tunicela, la sobrepelliz, el roquete. Tam bien el velo 
humeral, el velo del caliz y  la bolsa de los corporales, el purificador 
y  el manutergio.

Pueden bendecirlos los cardenales y  los obispos en todas partes; 
los ordinarios de lugar, sin caracter episcopal, para su territorio; 
los pdrrocos, en  todas las iglesias de su jurisdiction; los rectores 
de iglesias, solo para estas; los sacerdotes delegados del ordinario, 
dentro de los limites de su delegacion y  jurisdiccion del delegante; 
los superiores de los religiosos y  sacerdotes de su religion delegados 
por ellos, para sus iglesias y  oratorios y  las de las monjas a ellos 
sujetas (can. 1304). E l sacerdote que bendice los ornamentos sin 
facultad para ello pcca, pero su bendicion cs valida (can.1 14 7  § 3). 
L a  formula de bendicion se encuentra en cl R itual y  en el M isal.

Pierden la bendicion los ornamentos si sufren tales mutaciones 
que pierden la form a primitiva, si son vendidos, si sc emplean 
indecorosamente (can. 1305).

Cf. S-'i ANS-Vf Nt'K> 1 .  Atrr:..:' u > l.i jvi.t.) n o ; .

218 r .I . . CU88IX0N8S QENRRALES PR UTVKOIA

www.obrascatolicas.com



C.6. COSAS MATKSIAUfl OSI, CUttO 219

/ // . I n s ig n ia s  l it & r g ic a s

a) EI m anipu lo.— Su origen es desconocido. E n  la Iglesia apa- 
rece como insignia honorifica, como lo atestigua el Liber Pontificalis 
al referir que el papa San Silvestre lo concedid a los didconos de 
Rom a 6Z. Hasta el siglo vi fu6 un privilegio dei clero romano, y  cx- 
trafld mucho cuando San Gregorio Magno lo concedid al primer 
dideono de la iglesia de Ravena.

A l  principio se llev6 en la mano izquierda, que es la que menos 
se suele usar. Hacia los siglos x n -x u i se comenzb a colocar en el 
antebiazo. Hasta el siglo ix  conserva la misma forma antigua de 
paftuelo de lujo, mds o menos adornado. Mds tarde el pafiuelo ple- 
gado fud tornando la forma de una tira o faja cstrecha y  larga, con 
flccos y  campanillas en los extremos, de modo que a fines dei siglo tx 
tenia el manipulo casi la misma forma actual.

L o  Han usado tambidn los clerigos inferiores, pero no en la 
mano, sino colgado dei cingulo. En  Cluny, cuando los monjes acu- 
dian al coro vestidos con albas, llcvaban tambien el manipulo, in
cluso los hermanos legos; pero el concilio de Poitiers de n o o  abolid 
tal uso. E n  la actualidad, el derecho de poder llevar el manipulo 
corresponde a los que han recibido las drdenes mayores.

Han de ser confeccionados de la misma tela que la casulla. Cuan
do menos, debiera tener 80 centimetros de longitud por ocho de 
ancho. Segun las rubricas dei misal, se ha de colocar en el centro 
dei mismo una ciuz, que el sacerdote y los ministros sagrados han 
de besar al ponerselo y  al quitaiselo. L a  cruz en los extremos dei 
mismo es superflua y  puede ser sustituida por otros simbolos.

Cuando sc llevaba en la mano el manipulo, era lo ultimo que se 
tomaba (como en la actualidad el obispo y  prelados romanos); pero, 
cuando se colocd en el antebraze, se comenzo a colocarlo antes que 
tom ar la estola y  la casulla.

Simboliza las buenas obras o frutos; asi lo dice el pontifice al im- 
ponerselo a los subdiaconos el dia de su ordenacion: Accipe manipu
lum per quem designantur fructus bonorum operum.

b) L a  estola.— Su origen es tambien bastante oscuro. Por una 
parte parece que se deriva dei pano sudario Uamado orarion entre 
los griegos, que servia para limpiarse el sudor, y por otra, en la 
iglesia siempre aparece como signo de honor y  de dignidad; asi lo 
considera el canon 22 y  23 dei concilio de Laodicea, hacia la mitad 
dei siglo iv, con respecto a los diaconos, quienes ya entonces lo lle- 
vaban en el hombro izquicrdo. pero sin ccnir.

E l concilio de Braga del ano 675 prescribio que los sacerdotes lo 
llevasen cruzado en el pecho.

En Roma se encuentran los primores testimonies en los O rdi
nes II (s.xi), V  (s.ix -x), Y l l l  vs.v i h - i x ) y  X  (.hacia ei ano Soo).

Tam bien usam» el e * v . l o s  subdiaconos y acdlitos. Segun el

•* Dinimst, I irruas.
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Ordo romanus IX , lo s  d iA c o n o s  y  s a c e r d o te s  r e c ib la n  e l d ia  d e  su  
o rd en aciO n  un oration q u e  h a b la  s id o  c o lo c a d o  la  n o c h e  a n te r io r  
s o b r e  l a  t u m b a  d e  S a n  P e d r o .

E n  a lg u n a s  d ib c c s is , c o m o  la  d e  M a g u n c i a  y  V e r o n a ,  l le v a b a n  
lo s  s a c e r d o te s  l a  e s to la  in c lu s o  fu e r a  d e  la s  fu n c io n e s  litiir g ic a s . E n  
o tro s lu g a r e s  e x is t ia  la  c o s t u m b r e  d c  q u e  e l n e o s a c e r d o te  la lle v a s e  
d u ra n te  u n  a fio  a  p a r t ir  d e  la  f e c h a  d e  s u  o r d e n a c id n .

H a  d e  s e r  d e  la  m is m a  m a te r ia  q u e  la  c a s u lla  y  h a  d e  te n c r , c o m o  
el m a n ip u lo , u n a  c r u z  e n  el c e n tr o . P a r a  s u  d im e n s id n  s e  h a  d e  te n c r  
p re se n te  la  e s ta tu r a  d e  q u ie n  h a  d e  u s a r la .  C o m o  n o r m a  g e n e r a l  se  
p u e d e  a d o p ta r  q u e ,  c o lo c a d a  s o b r e  e l  c u e llo , l le g u e n  s u s  e x tr e m o s  
a  la  r o d illa  o  u n  p o c o  m i s  abajo. E n  lo s  e x t r e m o s  n o  s e  n e c e s ita  c r u z  
a lg u n a ; p u e d e  o m itir s e  o  s u p lir la  p o r  c u a lq u i c r  o tr o  s im b o lo  c r is -  
tian o . T a n t o  l a  e s to la  c o m o  el m a n ip u lo  p u e d e n  l le v a r  f le c o s  e n  lo s  
e x tre m o s .

E l  o b is p o  y  e !  s a c e r d o t e  d e b e n  c o lo c a r la  s o b r e  e l c u e llo , c o n  la  
d ife r e n c ia  d e  q u e  e l  s a c e r d o te , s ie m p r e  q u e  u s a  a lb a  y  c in g u lo , d e b e  
c r u z ir s e la  a n te  e l  p e c h o ; e l o b is p o  s ie m p r e  h a  d e  d e ja r la  c a e r  en  
fo r m a  d e  b a n d a s  v e r t ic a le s ;  e l d i i c o n o  h a  d e  c o l o c ir s e la  s ie m p r e  s o 
b r e  e l h o m b r o  iz q u ie r d o  y  a t ir s e la  e n  e l  la d o  d e r e c h o .

L a  e s to la  s im b o liz a  l a  in m o r t a lid a d  y  e l  y u g o  d e l  S e n o r . E n  la  
o rd e n a c io n  d e l d i i c o n o  d ic e  e l  o b is p o  a l  im p o n e r s e la : Accipe stolam 
immortalitatis... Y  e n  la  o r d e n a c id n  d e l  p r e s b ft e r o : Accipe iugum 
Domini...

c) E I  e s t o l d n .— E s  una estola de m ayores dimensiones, que 
solia usar el diacono cuando en ia misa solemne prescribian las ru
bricas el empleo de las planctas en los ministros sagrados.

d) E l  p a l i o .— Es una insignia propia dei papa y de los arzo- 
bispos; a veces se concede tambien a algunos obispos o sedes epis
copales.

Como insignia propia dei papa aparece ya en tiempos dei papa 
San M arcos ( f  336). Se lo ha querido ver en el famoso marfil de 
Treveris dei siglo v, en el que aparecen los arzobispos con una 
banda sobre el cuello y  de la que cuelga un extremo de la misma 
sobre el pecho.

Testim onies mas seguros se encuentran en el siglo vi, en el 
que se multiplican las concesicnes dei palio por parte de los R om a
nos Pontifices, no solo a los obispos de Italia, sino tambien a  los 
de fuera de ella. San Gregorio M agno lo concedio a San Leandro 
de Sevilla.

Resulta dificil conocer el origen de esta insignia. Se han dado 
muchas hipotesis sobre el, desde el palio romano hasta un origen 
neiamente eclesiastico, liturgico y papal.

Antiguamente se Uevaba como una bufanda, de la que un ex
tremo de la misma pendia sobre el pecho, y  cl resto se enrol laba 
en el cuello, dejando caer cl otro extrem o sobre la cspalda. D esde 
el siglo ix  torna una form a circular, como cn la actualidad, con dos 
liras, colgando una sobre ei pecho y  olra sobre la cspalda. L a  orna-
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mentacita del palio siempre ha sido a base de cruce*, q u e  c o n  «1 
tiempo se aumentaron en ntimero y r iq u e z a . Tqvo .ciwtro, scis.y 
ocho cruces, generalmente en ro jo , y m i s  tardc en negro; en lo s  
extremos se p o n ia n  a veces fra n ja s  y  fleco s. Actualmente, er\ lo t  
extremos de la s  tiras que c u e lg a n  se introducen p e q u e fta s  p la n c h a s  
de p lo r e o  c u b ie r ta s  c o n  tela negra. E l  c o lo r  del p a iio  ha s id o  siem
p re  b la n c o .  L o s  tr e s  b r o c h e s  q u e  a d o rn a n  el p a lio  s o n  p u r a m e n te  
d e c o r a t iv o s  d e s d e  c l  stg lo  xin; an tes d e  esa  ie c h a  Be u s a b a n  para 
te n e r lo  su je to .

E n  s i e s  u n a  in s ig n ia , h o n o rific a  y  ju m d ic c io n a l.
L o s  p a lio s  lo s c o n fe c c io n a n  la s  m o n ja s d e  T o r r e  d i S p e c h i,  d e  

R o m a , la s  c u a le s  u t iliz a n  p a r a  e llo  la  la n a  d e  d o s  c o r d e rito s  b e n d e -  
c id o s  t o d o s  lo s  a fto s  e l  d la  d e  S a n ta  I n i s .  L o s  n u e v o s  palios s e  lle v a n  
e n  la  m a fta n a  d e  la  v ig i l ia  d e  lo s  san to s a p o s to le s  S a n  P e d r o  y  S a n  
P a b lo  a  la  c o n fe s id n  d e  S a n  P e d ro , y  d e s p u a s  d e  la s  primeras v l s -  
p e r a s  lo s  b e n d ic e  e l S u m o  P o n tific e  o  u n  c a r d e n a l delegado s u y o  
y  s e  c o lo c a n  e n  u n a  c a ja  d e  p ia ta  q u e  s e  c o n s e r v a  s ie m p r e  ju n t o  a l  
s e p u lc r o  d e l  a p d s to l S a n  P e d ro .

P o r  d e r e c h o  c o m u n , lo s  a rz o b is p o s  h a n  d e  p e d ir lo , d e n tro  d e  
lo s  t r e s  m e s e s  d e s p u a s  d e  s u  c o n fir m a c i6 n  o  c o n s a g ra c id n , p o r  u n  
a b o g a d o  c o n s is to ria l, e n  e l co n sisto rio , y  s i  e s t l  e n  R o m a , lo  re c ib e  
d e  m a n o s  d e l  p r im e r  c a r d e n a l d i& cono, y  s i  a u s e n te , s e  e n c a r g a  a  
u n  o b is p o  q u e  h a g a  la  iin p o s ic i6 n .

Antiguam ente existid tambien el racional o superhumeral, que 
mas que insignia era un ornamento sagrado propio de los obispos. 
Se tiene la primera mencion del mismo en el siglo x . En  la actuali- 
dad solo lo usan los obispos de Paderborn y Eichstadt (Alemania), 
Jos de N ancy y  T o u l (Francia) y  el de Cracovia (Polonia).

e) I n s i g n i a s  m e n o r e s .— i) M itra. Los obispos y  sacerdotes 
cristianos de los primeros tiempos no se cubrian la cabeza du
rante los actos cultuales 6i. E n  el siglo iv se habla ya de la mitra 
como un tocado propio de las virgenes consagradas a Dios. En el 
L ib er Ordinum  de la liturgia mozarabe aparece como distintivo pro
pio de las abadesas 64.

E n  la vida domestica, tanto los hombres como las mujeres solian 
cubrir su cabeza. Es posible que de uno de estos gorros se deriven 
la m itra episcopal y  la tiara del Sumo Pontifice, pasando primero 
por el camelauco, o gorro que usaba el papa, por lo menos desde 
el pontificado de Constantino I (aho 708-715) 6-s, que se llamo mitra 
y regnum. A  principios del siglo x i, el papa comienza a concederlo 
como privilegio a otros obispos, abades y  sacerdotes de fuera de 
Rom a. Inocencio III lo menciona como un distintivo ordinario del 
obispo.

L a  mitra o camelauco ha cvolucienado desde entonces en dos 
tonnas diversas. U na siguib la forma conica original, y  termino en

e ' T t K i n i \ N o ,  / V ■.•• \:.i.4 V xi. l i h o i ;N . *•**
J.iiv» 1 vsi. Plv»u>Nt, I
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la  t ia r a  a c t u a l,  p r o p i a  s 6 l o 'd e l ’ p a p a . L a  o tr a , d e  c d n ic a  p a a 6  a  u r  
c s f^ r ic a  e o n  u n a  h e n d id u r a  e n  e l  c e n tr o ; m 4a t a r d e  ea ta  h e n d id u m  
se  e s tr e c h a  m i s ,  f o r m a n d o  d o s  p ic o s  e n  lo s  la d o a  d e r e c h o  e  iz q u ie r -  
d o ; p o r  fin , lo s  p i c o s  d e  l o s i a d o s  p a s a n  a  la  parte a n te r io r  y  p o s te 
r io r , y  te n e rn o s  la  m it r a  a c t u a l,  c o n  d iv e r s o  disefto e n  la  fo r m a  y  c n  
s u s  d im e n s io n e s . E n  a lg u n o s  lu g a r e s , c o m o  e n  Ita lia , la  m itr a  h a  
to rn a d o  u n a  lo n g it u d  e x c e s iv a ; e x is te n  a lii  m itr a s  d e  5 0  a  5 5  c e n t i
m e tr o s  d e  a lta s , rtiie n tra s  q u e  la s  a n tig u a s  b61o  te n ia n  d e  1 9  a  2 2 .

L a s  d o s  b a n d a s  p e q u e n a s  q u e  c u e lg a n  por d e trd s n o  s o n  u n a  
r e m in is c e n c ia  p a g a n a ,  s in o  u n a  c o s t u m b r e  de la  6 p o c a .

E n  la  Edad M edia s e  u s a b a n  t r e s  c la s e s  d e  m itr a s : u n a  to d a  
b la n c a , o tr a  c o n  U n a  fr a n ja  r i c a ,  e n  f o r m a  v e r t ic a l ,  y  la  te r c e r a  c o n  
u n a  franja v e r t ic a l  y  o tr a  c ir c u la r  a  la  v e z . E l Ceremonial dc lon 
obispos distingue 't o d a v i a  treB tip o s  d e  m itr a s :  la  preciosc, r e c a m a -  
d a  de o r o  y  piedras p r e c io s a s ; la  aurifrigiata, q u e  p u e d e  ser d e  tisti 
d e  oro o  d e  s e d a  b l a n c a  c o n  algunas piedras preciosas y  ligero reca- 
m a d o  d e  o ro : y  la  simple, d e  seda blanca o  de tela de lino blanqueado 
c o n  franja r o ja  en los a p 6 n d ic e s  ( l . i  c .17  n .1-4).

2 )  EI bdculo.— L a  m e n c i6 n  m i s  a n t ig u a  q u e  s e  c o n o c e  d e i  
b i c u l o  c o n io  in s ig n ia  l i t u r g ic a  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  Liber Ordinum d e  
la  l itu r g ia  m o z A r a b e , e n  e l r ito  d e  la  b e n d ic id n  d e  u n  a b a d : Trade
tur ei baculum ab episcopo66. P e r o  s e  h a  d e  p e n s a r  q u e  ta m b i6 n  lo  
u s a b a n  lo s  o b is p o s . S a n  I s id o r o  v e  e n  61 u n  s ig n o  d e  la  a u to r id a d  
e p is c o p a l67.

Sin embargo, las primeras representaciones dei baculo no son 
anteriores al siglo v m .

L a  forma mas antigua dei baculo era la de un asta de madere 
rematada en una b e la  o en una cruz, como aparece en el diptico 
de Monza, o tam bien term inada en un pequeno travesano horizon
tal, de hueso o de marfil, en form a de tau griega; por lo que se le 
di6 el nombre de tau. Existen todavia algunos de estos, como el de 
Santo Dom ingo de Silos (s.x i) y  el de San Eriberto, arzobispo de 
Colonia, tambien dei siglo x i.

En el siglo x m  comienzan a generalizarse los baculos termina- 
dos en espiral, en la que se grababan figuras o episodios blblicos 
o slmbolos cristianos. E n  la actualidad se construyen baculos muy 
bellos con la voluta apenas apuntada.

3) E l anillo.— E n  Espaiia aparece ya en el siglo v n  como in
signia peculiar de la dignidad episcopal, y  simbolizaba los despo- 
sorios misticos entre el obispo y su iglesia. San Isidoro lo considera 
como sello de los documentos dei obispo, y , por lo mismo, se le 
otorgab?. tambien para poder autenticar sus propios actos Con 
tal fin era ya conocido desde m uy antiguo.

Los abades comenzaron a llevarlo desde el ano 1000, y antes 
solo por especial privilegio de la Santa Sede.

Generalmente se hacian de oro con adornos de piedras preciosas.

Ed. l'£KOT!N, L'ul.v)
D e*x l. ■>*'/. II 7 .
lbid., 1.2 c.$ n.12.
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S e  d e s c o n o c e  e l o r ig e n  d e i  a m lio  ll& m a d o  «d ei P e sc a d o r» , COA e l  
q u e  e l  p a p a  s e lla  lo a  b reveB  a p o std lico s. L a  p r im e r a  m e n d d n  d e  
tkl a n illo  a p a r e c e  e n  u n a  c a r ta  d e  C le m e n t e  I V  e n  1 2 6 5 .

4 )  < La cruz pectoral.— P ro b a b le m e n te  p r o c e d e  d e  lo s eu co plias, 
o Id m in a s  d e  m e ta l  e n  f o r m a  d e  c r u z  q u e  c o n te n Ja n  r e liq u ia s  d e  
m & rtire s , c o s a s  s a n ta s , een ten ciaa  d e  lo s e v a n g e lio s , ja c u la t o r ia s  e  
in c lu s o  r e liq u ia s  d e  la  V e r a c r u z . L o s  o b is p o s  s o lia n  lle v a r  e sta s  
e u c o p lia s .  S e  B ab e q u e  la s  lle v a ro n  S a n  Gregorio d e  T o u r s ,  S a n  
G regorio M a g n o ,  S a n  A id ia n o  ( f  6 5 1 ) ,  Rotadio d e  S o is s o n s  ( f  8 6 8 )  
y  Elfego d e  C a n t e r b u r y  ( f  10 12).

C o m o  o m a m e n t o  l itu r g ic o  d e l  p a p a  es m e n c io n a d a  p o r  v e z  p r i 
m e r a  p o r  I n o c e n c io  I I I .  P e r o  m u c h o  a n te s  la  l le v a ro n  o b is p o s  y  
a b a d e s .
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P A R T E  S E G U N D A

L I T U R G I  A  E U C A R I S T I C A  *

C a p Itu lo  7

N O C IO N E S G E N E R A L E S

/ .  Nocione8 doctrinales

L a  E u c a r i s t i a  e n  la  e c o n o m l a  d e  l a  r e d e n c i 6 n

♦ Christianae religionis caput ac veluli centrum sanctissimae Eucharis
tiae Mysterium est» La eucaristia es, efectivamente, como la sintesis 
de todo ei cristianismo.

Es EL CENTRO DE LA LITURGIA

•Todos los demas sacramentos—dice Santo Tomas 2—estan ordenados 
a este sacramento como a su fin. Es claro que el sacramento dei orden esti 
ordenado a la consagracidn de la eucaristia. El sacramento dei bautismo 
esti ordenado a recibir la eucaristia; a esto mismo tambiin nos dispone la

* B IB L JO G R A F IA . — A malario ( t  850), De officiis ecclesiasticis libri IX :  P L  105,985- 
1242; A ndsieu  (M.), Les Ordines r o m a n i  du haut Moyen-Ag*: I. Manuscritos. II. Textos: 
«Spicilegium Sacrum Lovaniense* (Lovaina 19 31; 1948); A rnold (A.), Der Ursprung des
christlichen A b c n d m a h l e s  i m  L i c h l e  d e r  n c u e s t e n  liturgicgeschichtlichcn Fonchung (Freibourg 19 4 3 ) :  
B a t if f o l , P *, L e c o n s  s v r  l a  M e s s e  (P aris  1 9 2 3 ) :  B a u m a n n , T . ,  S . I . ,  E l  misterio d e  C r i s t o  e n  

e l  sacrificio d e  l a  m i s a  (M a d r id  19 4 6 ) ; B a u m s t a k k , A . ,  D a s  M i s s a l e  R o m a n u m  (E in d h o v e n - 
N iem e n g en  19 2 9 ) ; D i e  M e s s e  i n  M o r g e n l a n d  (K e m p te n  19 0 6 ) ; L i t u r g i e  Comparde (C h e v e - 
to gn e 19 4 0 ): B e c k , A . ,  L a  s a n t a  m i s a ,  e x p l i c a d a  segun l a  enciclica « M e d i a t o r  Dei\  de S u  S a n t i - 
d a d  P i o '  X I I  (B arce lo n a  1955) ;  B e n e d ic t o  X I V ,  D e  s a c r o s a n c t o  M i s s a e  sacrificio l i b r i  t r e s  

(R o m a  174& ); B o n a , C a r d . I o a n . ,  Rerum  l i t u r g i c a r u m  fibrf duo (T o rin o  17 6 3 ) ;  B o t t e , B . ,  et 
M o h r m a n n . C h r .. L 1 o r d i n a i r e  d e  la  M e s s e .  T e x t e  critique, t r a d u c t i o n  e t  etudes (E tu d e s  litu r -  
g iqu es, 2) (P a r is -L o v a in a  1 9 5 3 ) '  B r u y l a n t s , O . S . B .,  P „  L e s  c r a i s n n s  d u  m i s s e l  r o m a i n .  

T e x t e  e t  histoire 2  vo ls. (E tu d es  iitu rg iq u e s, 1 )  (L o u v a in  19 5 2 ) ; C a g iK» P-, L ' E u c h a r i s t i e  c a n o n  

primi:i f  d e  l a  M e s s e  (P aris  1 9 1 9 ) ;  C a p e i  l e , B . ,  P o u r u n e  m c i l l e u r e  i n t e l l i g e n c e  d e  l a  M e s s e  

(L o u va in e  2946); C a r o n t i , E . ,  I I  s a c r i f i c i o  c r i s t i a n o  e  l a  l i t u r g i a  d e  l a  M e s s a  (T o r in o  19 2 2 ) : 
C a s e l , 0 - r  L e  Memorial d u  Seigneur d a n s  l a  l i t u r g i e  d e  V a n t i q u i t c  c h r e t i e n n e  (L e x  O ran d i. 2) 
(Paris 19 4 5 ) ; C r o e g a e r t , A . ,  L e s  rites e t  l e s  p r i e r e s  d u  s a i n t  s a c r i f i c e  d e  l a  M e s s e  (A v e rh o - 
de 1938-1939) 3 v o l s . ; D u r a n d o , G . ,  R a t i o n a l e  d i v i n o r u m  o f f i c i o r u m  (L y 6 n  15 7 4 ) ;  E l l a r d , G . .  
T h e  m a s s  i n  T r a n s i t i o n  (M ilw a u k e e  19 5 6 ) :  E r n i . R . ;  G u c l e r , A . ,  etc.» L a  m isa, s a c r i f i c i o  d e  

l a  I g l e s i a  (B arce lo n a  19 5 8 ) ; F e r r e r e s , J .  B . ,  H i s t o r i a  d e i  M i s c i  r o m a n o  (B arc e lo n a  19 2 9 ) : 
F o r t e sc u e , A . ,  T h e  M a s s .  A  s t u d y  o f  t h e  R o m a n  L i t u r g y  (L o n d o n  1 9 1 2 ) ;  G u a r d in t , R . ,  E l  

t e s t a m e n t o  del Scnor (B arce lo n a  19 5 5 L  J u n g m a n n , J. A ., S. I., EI sacrificio d c  l a  m i s a .  T r a t a d n 
h i s t o r i c o - l i t u r g i c o  ( B A C  M a d r id  19 5 3 . 2 .*  c d .) ;  L e p i n , M .,  L ’ i d e e  d c  l a  M e s s e  d ' a p r i s  les 
t h e o l o g i e n s  d e p u i s  l ' o r i g i n e  d n o s  jours (P a ris  1 9 2 O ;  M a su r e , E .,  Lc s a c r i f i c e  du Chef (P a r is  1044'* 
10  c d . ;  L e  s a c r i f i c e  d u  C o r p s  M y s t i q u e  (P a ris  19 5 0 ) ; M o l ie n , L . ,  L a  p r i c r e  d c  V E g U s e .  L i i u r -  

g i e  d c  cheque j o u r ,  M e s s e  e i  O f f i c e  (P a ris  1944^ 3 v o ls .;  N o e l e  M a v r ic e - D e n is  y  R o b e r t  
B o u l e t , Eucharistic e u  L a  M r s .v  d a n s  s e s  xa^utds, son histoire e t  ses origines «.Paris 1953*'; 
P r a t , T r . ,  E l  S a n t i s i i n o  Su c i timento del A l t a r :  I . E n  la Iglesia unhrrsal (B arc e lo n a  1 9 5 2 ' ;  P r -  
r e z  d e  U k b e i., F r . J u st o . L a  sarita n isa . E sS u d :' historico, tceldcico v  l i t u r g i c o  (M a d r id  i q s i '  ; 
R ig h e t t i ,  M .. H ' S t i - ' i a  dc ia hturga: II. I a  IXcar.rliu. L a  saccine?:: s. Les sacranwuL.cs 
(M a d rid  19 50 ); R o d r ig u e z  M e d in a , L)., Intuviuccitin  a  la  teolopia pastoral de l a  rnisa ( M a 
d rid  io 6c.*; R o g u e t . A. N I., La S l c s s e .  apt" ■ ■*•»'< du rn\>!crc ( I. ‘Esprit liturgie iue , 3' Pa
ris 1952).; K it z  B u e n o , 1\ ,  Padres »»•<-♦ > .M a d rid  19 5 0 ) , S ol a n o , J . ,  S . I , 7 V\f-\< e*, c -

1 Meiiat.-r Dei: AA S 39 tvio47> 547-
2 Surrr^a 3 q.65 a.3c.
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confirmacidn, para que no not avergoncemo* de recibir «atc sacramento. 
Tambidn por la penitcnela y  por la extremaunddn prepinusc cl hombre a 
recibir dignamente el euerpo de Criato. El matrimonio *e reficrc a «ate 
■ aeramento, al menos por au significacidn, en cuanto simboliza la unidn 
de Christo y de la Iglesia, represents da por el sacramento de la eucariatla*. 
La eucariatla es la fuente de donde manan todas las gracing que los demAs 
sacramentos nos comunican. Mds adn, conticne al Autor de todas las 
graciasJ.

La Iglesia ha comprcndido esta luminosa realidad, y por eso general- 
mente asocia la administracidn de los sacramentos al sacrificio de la misa,
0 prepara dentro de la misa la materia que ha de servir para su confeccidn.

Eata Intima relacidn entre la eucaristla y los demds sacramentos, hoy 
frecuentemente olvidada en la prdctica, era intensamente vivida por la 
Iglesia de los primeros siglos. El bautismo y la confirmacidn no sdlo se 
administraban en la misa, sino que sc los consideraba como formando un 
todo, desde el punto de vista litiirgico, con la comunidn, a la que prepara- 
ban y  con la que el nedfito alcanzaba la plenitud de su ser cristiano. Eran 
las tres fasea de la iniciacidn cristiana. La penltencia se adminlstraba a los 
pecadores publicos en la misa del Jeeves Santo. Los sacramentos del orden 
y  del matrimonio conservan aun su Intima concxidn con la misa. L a  extre- 
m&uncidn se administra con los dleos consagrados en la misa del Jueves 
Santo *.

E i  oficio divino diario estd tambidn fntimamente relacionado con la misa. 
Se puede decir que litdrgicamente forman un todo. Las horas candnicas 
giran cn torno a la misa, y de ella reciben su virtud santificadora, y  a ella 
deben el ser una alabanza agradable a Dios. El misterio del dfa, que en la 
misa ha adquirido una presencia misteriosa. pero real, sirve de tema a las 
Horas. Dirlamos que se halla como diluido en ellas, para que podamos asi- 
milamosle mas facilmente.

T a m b ie n  e l a fio  litiirg ico  tiene su ccntro en la eucaristla. Ambos tienen 
como tin la reprcsentacidn del misterio dc Cristo. Sc difercnciar. unicamentc 
en la forma en que nos presentan este unico misterio. La misa de un medo 
sintetico, el ano litiirgico poniendo de relieve en cada fiesta algiin aspecto 
parcial de ese tinico e indivisible misterio 5. «Del hecho de que en la misa, 
bajo el velo de signos sensibles y eficaces, viven y  se concentran en sumo 
grado todas las fases del misterio de Cristo, historia sagrada presente, 
pasada y futura, y que todas las otras partes de la liturgia estan ordenadas 
a la misa como a su centro, podemos conocer cual sea el sentido de las fiestas
1 itiirgicas y de los ciclos litiirgicos. Si, en efecto, en la misa se concentran

ristkxa primititws. Edicidn bilingue de los contenidos en la Sagrada Escritura y  los Santos Pa
dres, con introducciones y notas (Madrid 1052-1954) 2 vols.; V i a n a . P .  Te s v s  F . d e . O. P., La  
participation de los fieles en la misa: 'Cuaderoos sacerdotales», 4-5 (Salamanca 1959); Vo- 
NiEK, A ., Doctrina y  dace de la Eucaristia (Buenos Aires 1946).

D irectories de la m isa.—A  Messa /.g.'ioli, directorio para la dideesis de Bolonia, de 
carck-nal Lercaro; Allons d Caute! da Seigneur, para !a diocesis de Namur (Gembloux 1957); 
Aiitnur de I’autel du Seigneur, para la diocesis de Malinas (Bruxelles 1957); Directoire pour 
la pastorale de la Messe d I 'usage des dioceses de Fiance (Paris 1056); Pour une Messe plus fra- 
trm elle, para la diocesis de Tournai (195(1); Die Richtlinim cur Gestaltung des pfarrlichen 
Cottesdienstes, para toda Alemania (Trier 1953); Directorio diecestmp para la junta Misa, 
para la diocesis de Barcelona (195S); La oraoion del pueblo de Dies, para la dideesis de Zara- 
goata; Directorio pastoral de la misa, para la diocesis de Vitoria; Directorio litiirgico pus- 
i rat del Fpiscopado Argentine, para la r ,:r .'v :;\ .v .’. jerit e de los fieles en lu santu misa (195S).

3 Cateajmo Tridentino II c.4 n.47-4S.
4 O. V a c a o c ic , O. S. IV. E l ><-t tide te.'ldgiee de la liturgi a. Traduccidn espanola, B A C  

( :«h o ’i p.iliSss.
5 A- P a s c p .a i . En el are iitioeu • se •ep-.ser-a de un mod.' reel el minerur de Cristo: «1 i- 

ttirgia.. 8 (Silos 1953) 53b.
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sacram ental y  iiturgicamente, co n  su m o  grad o d e  expresi6n ,y d e  eficacia, 
todas las faaes del m isterio  de Cristo, h a y  q u e  dedr q u e  toda m isa ea 
A d v ie n to , N a v id a d , Epifanla, Ju evea  Santo, V ie m e s  San to , P ascu a, A sc e n -  
aidn, Pentecoste», Cristo R e y , T o d o s los S a n to s»®.

Es EL CENTRO Y SiNTESIS DE LA REDENCldN

Es tambidn el centro y la sfntesis de la historia de la rcdencidn del gd- 
ncro humano, En cads misa se dan cita el pasado, cl prcscnte y cl futuro, 
o sea, toda la historia sagrada desde la crcacidn del primer hombre hasta la 
consumacidn dc los siglos con la parusla final.

El pasado.—La misa es la renovacidn incruenta del Cinico sacrificio ple- 
namente aceplable a Dios: el de Cristo. Todo lo que precede a este sacri
ficio desde A din hasta Cristo, sacrificios, actos de virtud, culto, si Ie era 
agradabk a Dios, lo era dnica y  exclusivamente por cl sacrificio futuro de 
Cristo. Asl, pees, cuando celebramos una misa, entramos en comunidn con 
el misterio de Cristo y , mediante 61, con todo el Antiguo Testamento.

El presente.—La misa significa y  realiza la unidn del hombre con Cristo. 
Comulgar cs entrar en comunidn vital con la obra redentora de Cristo, hacer 
que data se nos aplique. En la misa damos a Dios el culto m is perfecto po- 
sible y hacemos correr por la Iglesia los tesoros infinitos de Cristo. La euca- 
ristia realiza tambidn la unidad de todos los que formamos el Cuerpo mistico. 
Celebrar una misa cs poner en tensidn todo el potencial de gracia que Cristo 
conquistd para su esposa, la Iglesia.

EI futuro.— *Siempre que vosotros comiereis de este pan y bebiereis de 
este caliz, anunciardis la muerte del Seiior hasta que venga» 7. Donec veniatl 
La misa es una pregustacidn de la gloria. Es una parusla que prepara la 
parusla final. Es, ademas, un pignus futurae gloriae, es adquirir un derecho 
a la eterna fciicidad.

En resumen, la misa *es el nudo en el que, bajo el velo de signos sa- 
gradcs eficaccs, viven y se concentran todas las fases del misterio de Cristo, 
historia sagrada, misterio de la Iglesia; termino sumo del pasado, realiza- 
c:dn plenaria del presente, tendencia hacia el futuro que profetiza, anuncia, 
inicia y al que esta toda dirigida:

Oh sacrum convivium in quo Christus sumitur; 
recolitur memoria passionis eius; 
mens impletur gratia 
el futurae gloriae nobis pignus datur* s.

Es EL LAZO QUE UNE A LAS IgLESIAS TRIUNFANTE, PURGANTE Y MILITANTE

El sacrificio eucaristico es asimismo cl lazo que une a las Iglesias triun- 
fante, purgante y militante. En ninguna parte ha hallado una expresion tan 
precisa el dogma de la comunidn de los santos como en la liturgia de la 
misa. El primer culto a los martires se Io da la Iglesia primitiva, celebrando 
sobre sus tumbas el sacrificio eucaristico. Nombrar a los muertos en la 
misa es asociarlcs a la eelebracion eucarlstica. Borrar sus nombres de !os 
dlpticos era romper la comunidn con ellos.

La actual liturgia dc la misa romana da un relieve especial a esta gran 
realidad cn cl mismo canon. Xosotrcs, los miembros de la Iglesia militante, 
ofrecemos t i sacrificio dc la misa, iinr.i’.unii antes i t tnnmmatn venet antes,
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ift prfrnii glorioiae sm per. Virginis M ariae,,., y  lo ofrecem o» pot tocios Job 
que duermen in somno pacis, Las fiestas de los santos y los sufragios pot 
los difuntos son la con secu cn cia  I6gica dc esta realidad,

L a eucarist/a y  la creaci6n

Las andforas primitivas, y muchas dc las andforas orientales actuales, 
asocian tambidn a la eucaristia la creacidn. Esta a porta la materia del sacri
ficio y dc esta forma une su voz a la accidn de gracias y a las alabanzas que 
Cristo, er» nombre de elia, da al Padre,

M u l t i p l e s  a s p e c t o s  d e  la  e u c a r is t ia

E s  tal la riqueza de contenido del misterio eucarlstico, que es 
necesario contemplarlo desde varios Angulos para lograr formarse 
una idea clara de su naturaleza. Pretender dar una definicidn o 
concrctar en una expresidn todo lo que sobre la eucaristia se puede 
decir, es correr el riesgo de quedarse en puras generalidades, que 
ayudan m uy poco a su comprensidn.

L a EUCARlSTfA ES LA PASCUA DE LA NuEVA LEY 8*

«Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, ante
quam  patiar» 9. Con estas palabras del Sehor comienza San Lucas el 
relato de la ultima cena e institucion de la eucaristia. Cristo espe- 
rab a con tanta ansia esa Pascua, porque en ella se iba a efectuar el 
relevo de la Pascua judia por la Pascua cristiana. En  adelante el 
sim bolico cordero seria sustituido por el Cordero de Dios, por 
C risto: Pascha nostrum immolatus est Christus ,0 .

P ara  explicar la Pascua cristiana, los Santos Padres y  la liturgia 
acuden a la Pascua judia. En  esta ven una imagen perfecta de aque- 
lla. Sigamos nosotros tambien en su metodo.

L o s hebreos viven en Egipto bajo la opresion de los egipcios, 
que les tratan como a esclavos. Para libraries, Dios suscita un gran 
profeta, M oises, que se pone al frente de su pueblo e intercede 
ante el Faraon por el. A l negarse este a dejar salir al pueblo hebreo 
de Egipto, Dios viene en su ayuda y pasa (pascua) por todas las 
casas dando muerte a los primogenitos. Unicamente se libran las 
fam ilias hebreas, que por indicacion de M oises han marcado sus 
puertas con la sangre dei cordero. Nuevamente libra Dios a su 
pueblo del poder de los egipcios, haciendole pasar incolume por 
medio del mar Rojo. U na vez libres, Dios pacta con ellos una 
alianza sobre el Sinai.

Para conmemorar todas estas maravillas celebran todos los anos 
la fiesta de Pascua: el paso del Senor por Egipto para libraries y 
su paso por el mar Rojo.

E l paralelismo con la Pascua cristiana es perfecto.
Com o el pueblo hebreo, tambien. el genero humano se hallaba

s * M a v t im u k t , A . i ' , . .  I 'fi i-:,"":, f v  1^ 5 4 ' p . i i - j i .
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aherrojado p o r el dem onio. V ictim a d e l ' pecado, la hum anidad  
caminaba com o u n a massa damnata hacia el infiem o.

Para libraria eiw ia  D io s a u n  nuevo M o ists , a su H ijo, quien  
con su sangre nos libra del poder del dem onio, Gristo— y  nosotros 
con E l—pasa por la m uerte y  resucita triunfador, Uevando tras si 
a la hum anidad cautiva, y  firm a con  ella la nueva alianza.

Como rccuerdo perenne de todas estas maravillac inctituye la 
nueva Pascua, la eucaristia. A 1 lado de bsta, la Pascua judla era 
una sombra. E l Cordero que el pueblo cristiano inmola y  com e 
es cl mismo Cristo, in ara crucis torridum U , T o d a misa es una 
Pascua. Cristo renueva su paso: su muerte y  su triunfo 12. Pascua 
cs la fiesta cristiana por excelcncia. M ejor dicho toda fiesta es 
una Pascua, puesto que bsta consiste fundamentalmente en la re- 
novacibn de la Pascua de Cristo en la misa 13 .

M e m o r ia l  14

Jesucristo, como acabamos de ver, instituvb la eucaristia du
rante el banquete pascual. E ra  este, por voluntad de Dios, un 
banquete conmemorativo: «Este dia ecr£ para vosotros memorable 
y lo celebrareis solemnemente en honor de Yahv£ de generacibn 
en generacibn; seri una fiesta a perpetuidad# 15. Cristo conserva 
el cardcter conmemorativo de la Pascua, pero da un nuevo conte- 
nido a ese recuerdo. L a  Pascua por el instituida serd un memorial 
que renovard incesantemente el objeto recordado: su persona y  su 
obra redentora.

L a  forma escogida para renovar el transitus Domini es la de un 
banquete conmemorativo, como lo era la de la Pascua judia. Las 
palabras del Scnor son bien explicitas: «Hoc facite in meam com 
memorationem» 16. Y  San Pablo: «Quotiescumque enim m anduca
bitis panem hunc et calicem bibetis, mortem D om ini annuntia
bitis donec veniat» 17 .

L a  eucaristia es, pues, por voluntad de su Fundador, un m emo
rial, un banquete conmemorativo. A un sin esta voluntad express 
de Cristo, lo hubiera sido para los apbstoles. EI simple hecho de 
reunirse para repetir lo que el amado M aestro habla realizado en 
la ultima cena, les hubiera llevado a evocar la vida y  la obra de 
Cristo.

Por eso no tiene nada de extrano que los primeros cristianos

1 1  Himno de Pascua (Breviario).
12 Concilio dc Trento, ses.13 c.5. C i. A . G . M a r t im o r t , En memoire de moi (Paris 1954)

12SS.
1 - EI concilio dc Tremo (scs.22 c .i)  resume asi todo eoto: «Despues dc haber celebrado 

la Pascua, que Ia muititud de los hijos dc Israel inmolaba cn memoria dc la salida de Egipto, 
incituvb (Jesucristo) la Pascua nueva, cs decir, la inmolacion de si mismo bajo signos sen- 
siHes per la Iglesia, por mediaciou de los sacerdotes, cn memoria dc su paso d e  este mundo 
al Padre, cuando nos rescatd con la c tus ion de su sangre y nos libro del poder dc las tinieblas 
y nos traslado a su retro».

O. C a.su ., Lt' \(t ‘rnortui Ju  ^Y^ruu*. T iaJuccion  dei alcman: Les Editions du C erf 
(Part?; 1045-): M. Palutios. O. 5. P . «/. I canon dc /.j l.u rr.iuj *r:e-

«Lt: ut g..!*, 5 1 joh- '  p .l-»7 .***-
* Ex 12.14-
: L c  22, 19- 
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v ic s c n  e n  la  m ia a  p r in d p a lm e n t e  cate  asp ecto * H o y  l a  p ie d  a d  y  la  
t e o lo g la  h a n  o lv id a d o  u n  ta n to  eata re a lid a d  im p o r ta n tis im a . L a  
r e a lid a d , s in  e m b a r g o , s ig u e  a ie n d o  la  m ium a: la  m isa  ea e l m e m o r ia l  
d e l S e fto r .

L a  litu r g ia  n o  lo  h a  o lv id a d o  n u n c a . T o d a s  las litu r g ia s  e x p r e s a n  
e s t c  c o n v c n c im ie n to  e n  la  andmnesis. L a  litu r g ia  r o m a n a  lo  h a c e  
m e d ia n t e  la  o ra c id n  Unde et memores: Memores... eiusdem Christi 
Filii tui Domini n ostri ta m  beatae Passionis, necnon et ab ir\feris 
Resurrectionis, sed et in  caelos gloriosae Ascensionis. O t r a s  litu r g ia s  
d c s a r r o lla n  m u c h o  m &s e ste  re p a s o  d e  I03 m iste rio s  d e  n u e s tr a  
r e d e n c i6 n . A  v e c e s  p r e c e d e  a  la  c o n sa g ra cid n  e s te  r e c u e r d o ; lo  
m«Ls fr e c u e n t e  e s  q u e  s ig a  in m e d ia  tam  en te, c o m o  e n  la  m is a  ro m a n a .

E l  s e n tid o  d e  e s la  andmnesis, o  m e m o ria l, h a y  q u e  b u s c a r lo  en  
la  c o n s a g r a c id n . E n  r ig o r  h a b r ia  q u e  h a b la r  d e  d o s  m e m o r ia le s :  
Ia c o n s a g r a c id n , m e m o r ia l  o b je tiv o , y  la  andmnesis p r o p ia m e n te  
d ic h a ,  q u e  e s  u n  m e m o r ia l  s u b je tiv o . R e la c io n a n d o  u n  m e m o r ia l  
c o n  e l  o tro , p o d r ia m o s  d e c ir  q u e  el fin  d e  la  andmnesis e s  h a c e r  
e x p lic it o  lo  q u e  en  la  c o n s a g ra c io n  se  h a  re a liz a d o  in mysterio b a jo  
el v e lo  d e  s ig n o s  se n s ib le s .

L a  m is a  e s , p u e s , u n  m e m o r ia l. H o y  se  e m p ie z a  a  r e v a lo r iz a r  
e s t e  a s p e c to  e n  la  c a te q u e s is . E n  la  E d a d  M e d ia  fu £  la  b a s e  d e  la s  
e x p lic a c io n e s  d c  la  m is a . L A s t im a  q u e  e n to n ce s, p o r  fa lta  d e  c la -  
r i d a d  e n  la s  id e a s , d e g e n e ra s e  en u n  sim b o lis m o  in c o n s is te n te  y  
a m a n e r a d o , q u e  v e ia  e n  to d o s  lo s d e ta lle s  la re p r e s e n ta c id n  d e  la  
p a s io n  d e l S e n o r.

B a n q u e t e  conmemorativo  y  sa cr ific a e . M isa y  u ltim a  cen a

E n  Ia Sagrada Escritura y  en los primeros escritos cristianos 
la m isa aparece como un banquete sagradc. L a  idea de sacrihdo, 
que al correr de los siglos pasara a primer piano, es mucho menos 
explicita, hasta el punto de dar pie a muchos acatolicos para afirmar 
que los primeros cristianos no veian en la misa un sacrificio.

L a  eucaristia fue instituida durante el banquete pascual y  bajo 
la  form a de una comida conmemorativa. L a  Iglesia apostolica con- 
servd por algun tiempo ambos elementos. Los abusos a que podia 
d ar lugar, y  que San Pablo 18 se vio ya obligado a corregir, por 
una parte, y ,  por otra, la conveniencia de dar a la reunion un caracler 
m as sagrado, hizo que pronto el agape se separase de la eucaristia. 
E sta, sin embargo, conservo el caracter de banquete conmemorativo.

Cristo, como hemos dicho, instituyo la eucaristia bajo la forma 
d e un banquete y  mando a sus discipulos que repitiesen lo que el 
habia realizado 1 9. A si, pues, la ultima cena es el modelo, la forma 
constitutiva dc toda celebracion eucaristica. Por cso, la misa, como 
la ultima cena, es cscncialmcnte un banquete, calcado sobre aquel 
aim  cu su forma exterior. En ambos, los fieles se acerean a la mesa

1 * i Cor 1 1,17-34.
1 g «M ion Iras conuan, Jo.sus torno pa:.. lo ix-ndv lo paitto y. duiw.oiolo a mis 
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para recib ir pan  y  vino, corvvertidoa e n s L cu e rp o  y  sangre d e  C rista, 
com o alim ento y  co m o  bebida ,

P a r a  c o m p r e n d e r  l a  m is a  h a y  q u e  a c u d ir  a  l a  t ilt im a  c e n a , L a  
re a lid a d  e s  i d e n ti ca. E l  s e n tid o  e s  ta m b i^ n  e l m is m o . E s t o  e s  d e  
e x tra o rd in a r ia  i m p o r t a n d a  p a ra  la  c a t e q u e s is  d e  la  m is a . E n  la  
d ltim a  c e n a , C r i s t o  c o n v o c a  e n  to r n o  s u y o  a  s u s  d is c ip u lo s  p a ra  
haceries participes d e  la  muerte que a l  d l a  siguiente h a  d e  Bufrir, 
entregdndolcs eu c u e r p o  y  bu s a n g r e , q u e  se rd  d e r r a m a d a  p o r  ello s. 
E n  la  m isa  n o s  c o n v o c a  e x a c ta m e n te  p a r a  lo  m is m o . L a  u n ic a  
d<fe r e n d a  e n t r e  a m b o s  estd  e n  q u e  e n  la  u lt im a  c e n a  C r is t o  le s  d id  
su  c u e r p o  y  s a n g r e  p e r s o n a lm e n te , m ie n tr a s  q u e  e n  la  m is a  s e  o fr e c e  
p o r  m in is te r io  d e l  s a c e r d o te  y  n o s  b a c e  p a r t ic ip e s  d e  la  m u e r te  
p a sa d a .

L a  fo r m a  d e  b a n q u e t e  a d o p ta d o  p o r  C r i s t o  p a r a  la  r e n o v a c id n  
d e  s u  p a s id n  e s  aptisim a p a r a  expresar e l s e n t id o  y  c o n te n id o  d e l  
s a c r if id o  e u c a iis t ic o .  L a  c o m u n id a d  c r is t ia n a , c o n v o c a d a  p o r  el 
S e n o r  (Hoc facite in meam commemorationem), s e  re tin e  e n  to rn o  
d e  la m e s a  p a r a  recordar lo  q u e  C r is t o  h iz o  p o r  n o s o tr o s  s o b r e  el 
G d lg o t a  y  e s t r e c h a r  c a d a  v e z  m i s  s u  u n id n  c o n  E l ,  re c ib ie n d o le  
b a jo  lo s  s ig n o s  d e  la  p a la b r a  in s p ir a d a  y  b a jo  lo s  s ig n o s  s a c r a m e n ta le s  
d el p a n  y  v i n o  e u c a r is tiz a d o s .

Tam bien es m uy apta la forma de banquete para expresar otro 
de los frutos de la eucaristia: la union de todos los cristianos. L a  
participation de todos en la misma mensa dominica significa y  realiza 
perfectamente esta union.

S a CRIVICIO Y  SACRAM ENTO  D EL CUERPO  Y  SA N G R E  D E C R IS T O

En la teologia y  en la literatura de los ultim os siglos se estudian 
estos dos aspectos por separado y partiendo de dos principios dis
tintos. Para probar la naturaleza de la eucaristia como sacrificio 
se busca la nocion generica de sacrificio 20 y  se la aplica a la misa; 
para probar su naturaleza como sacramento se acude a la nocidn 
general de sacramento. Este modo de proceder tiene el inconve- 
niente de producir la impresion de que se trata de dos cosas d is
tintas. j»No se d eb eri a esto el que los fieles no vean en la consa- 
gracion mas que la preparation de la materia para la comunion?

Creemos mucho mas luminoso y  seguro partir de un concepto 
unico: el de sacramentum, dando a esta expresion el sentido amplio 
que le da la liturgia y  la tradition patristica. E s  el camino seguido 
por Santo T o m is: «Hoc sacramentum simul est sacrificium et sa
cramentum: sed rationem sacrificii habet in quantum  offertur; ra
tionem autem sacramenti, in quantum sum itur»2 1. San Agustln 
define tambien el sacrificio partiendo dei concepto de sacramento: 
«Sacrificium ergo visibile invisibilis sacrificii sacramentum, id est, 
sacrum signum est"

20 Este procedimiento nos parcce puro avertario. La  misa es un sacrificio. Pero un $a- 
ctificio especial Ni* no. Su naturale.* a hay ijue ‘'unaria partiendo de !a Sugrada Eseri tura y 
ile Ia rraJicion. No de una nocion aprioristiea.

- : .5 a 7‘> it v
IV  <iv:U::c IV/ X 5 : •Obr.w de San Aguitin*. ed. B A C  (M adi id 194S) vol.17 p.639.
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S a c rific io  d e  Cristo.— L a  misa es un sacrificio relativo. E s  la 
renovacidn del sacrificio de Cristo sobre la cruz. Para pcnctrar en 
la naturaieza de la miBa, hay que conocer bien antes la naturaleza 
del sacrificio de la cruz.

C risto  ofrecid sobre el Gblgota un autlntico sacrificio, en el que 
fu £  al m i8m o tiem po victim a y  sacerdote, un sacrificio ofrecido por 
la sociedad pecadora y  en sustitucidn suya.

E l acto fundamental del sacrificio de Cristo lo constituyc la 
inmolacidn de su cuerpo sobre la cruz, convertida en altar, y  la 
Beparacidn de su cam e y  su sangre, que fu6 lo que lc causb la muer- 
tc. Esto conviene tencrlo muy en cuenta para comprcnder el sacra
mentum, sacrum signum, de las palabras consecratorias: Este es mi 
cuerpo... Esta es mi sangre..., que serd derramada por vosotros. En 
ese momento culmind su vida, informada toda ella por su misi6n 
redentora. «Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis, 
hostiam et oblationem in odore suavitatis* 23. Como sacerdote, puso 
en ese momento todo su amor en el acto sacrifical que iba a reali- 
zar: «Christus dilexit nos... Christus factus est pro nobis obediens 
usque ad mortem, mortem autem crucis* 24. Santo T o m is ve en esa 
entrega amorosa la causa de que su sacrificio le fuese tan agradable 
a D ios 2S. Como victim a ofrecib su propia carne, que constituia la 
victim a m is agradable a Dios y  la que mejor representaba a la hu- 
manidad pecadora. «Quid tam congruenter ab hominibus sumere
tur quod pro eis offerretur, quam humana caro? E t quid tam mun
dum  pro mundandis vitiis mortalium quam sine contagione carnalis 
concupiscentiae caro nata in utero et ex utero virginalis? Et quid 
tam  grande offerri et suscipi posset quam caro sacrificii nostri, cor
pus effectum  sacerdotis nostri?»

M as, si es verdad, como acabamos de ver, que el sacrificio de 
Cristo lo constituye su muerte; para formarse una idea completa 
de este sacrificio, hay que proyectarle sobre toda su vida. Esa, desde 
el momento de la encarnacion hasta la ascension, posela un sentido 
sacrifical: era o una preparacion o una prolongacion dei Golgota. 
T o d a  su vida constituia el misterio de Cristo -7. Tengase esto en cuen
ta para lo que luego diremos.

C u a d ro  ritual en  que se renueva el sacrificio de C risto .— 
«La teologia moderna acostumbra a discutir largamente sobre la na
turaleza dei sacrificio en abstracto, aplicando luego esas conclusio
nes a priori acerca de la esencia dei sacrificio al holocausto cristiano, 
tanto natural como sacramental... Santo Tom as sc muestra muy 
moderado en su celo por investiger la naturaleza del sacrificio. C.rco 
no ser el unico cn afirmar que poco ha garuide la teologia del sacri-

» ’  Eph 1.2.
-'J ri.ii 2.s. 26 27 26

26 S a n  A cU STiN , D c  Ti install’ , ctt.u io  ; v :  1 ; .; 4*5 ,1 ;
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fic io  c r is tia n o  despuds d e  .ta n ta s  in v e s t ig a c io n c s  e fe c t u a d a s  r e c ie n -  
te m e n te  a c e r c a  d e  la naturaleza d e l  Bacrificio e n  general» 28,

Haceraoa nuestrae estas palabras de dom Vonicr. E l  camino m is  
directo para penetrar en la naturaleza de la eucaristia sacrificio y  
sacramento ea acudir al relato de la institucidn y  al cuadro ritual en 
que la Iglesia lo renueva. En  la ultima ccna, el Seflor tom 6 pan y  
se lo did a sus discipulos diciendo: «Hoc est corpus meum quod pro 
vobis tradetur» 29. Luego tomd el cAliz y  se lo ofrecid, diciendo: 
«Hic est enim sanguis meus novi et aetcmi testamenti, qui pro m ul
tis effundetur in remissionem peccatorum* 30 . EI sentido de este 
rito es claro: el Sedor torna el pan y  el c&liz (materia) y  sobre ellos 
pronuncia unas palabras (forma) que significan y  realizan sti tran- 
substanciacidn en su cuerpo y  sangre.

Tenemos, pues, delante un sacram entum : un signo eficaz que 
realiza lo. que significa. V i verborum , el Sedor tiene en sus manos 
y da a los apdstoles unicamente su cuerpo y  su sangre. Por conco- 
mitancia estan tambidn su alma y  su divinidad. M as esto, podria- 
rnos decir, es ajeno al sacramento.

Las palabras dei Sedor dicen mds. E l  cuerpo y  sangre que en- 
trega a  los apdstoles no son los que tiene en aquel momento, sino 
el cuerpo que serd entregado y  la sangre que seri derramada, o sea, 
el cuerpo y  sangre inmolados sobre la cruz. Por tanto, ese sacra
mento es al mismo tiempo sacrificio: el sacrificio que Cristo ofrece- 
ra al dia siguiente sobre el Gdlgota y  que ahora les presenta por 
adelantado.

L a misa es la reproduccion fidelisima de la ultima cena. Por 
tanto, a priori podriamos afirm ar que la Iglesia conservara el rito 
de la ultima cena. A si es, efectivamente. E n  la misa se reproducen 
con verdadera escrupulosidad las palabras y  los gestos dei Serior. 
Estas palabras y  gestos forman la parte central y  esencial de la misa: 
la consagracion.

M as, como la m isa es el sacrificio de Cristo ofrecido por la Ig le
sia, esta se ha creido en el deber de crear en torno de esta parte 
central toda una riquisim a liturgia que encuadra y da relieve a las 
palabras sacramentales. E l conjunto de oraciones, lecturas, can
tos, etc., que forman la misa participan de la dinamica de las pala
bras sacramentales de la institucion y  contribuyen a hacer la reno- 
vacion dei sacrificio de la cruz mas eficaz y  mas vivida.

L a  liturgia de la palabra nos presenta a Cristo bajo el velo de las 
Sagradas Escrituras, que oficialmente se proclam an ante la asamblea 
reunida. Es minimizar el valor de esta parte de la misa considerarla 
como simple preparacion de la misa sacrifical. L a  proclamacion 
dei Verbum Dei tiene sentido cn si. N os comunica, bajo el signo de 
Ia palabra revelada, interpretada por la Iglesia docente cn la homilia, 
a Cristo. A  traves de las pcricopas dei ano liturgico, la Iglesia nos
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presents todo el misterio de Cristo en su realidad hiatdrica (Nuevo 
Testamento) y  en las figuras del Antiguo Testamento.

E n  'la segunda parte de la misa: gran oracidn eucariatica y  litur- 
gia de la comunidn, el contacto con el misterio de Cristo adquiere 
el maximum de rcalismo posible. En  la cmwagraciAn, Cristo, minis
terio sacerdotum, reprcscnta su sacrificio ante y  para la comunidad 
alii reunida, como lo hizo en la ultima cena para los apdstoles. El 
pan y  cl vino sobrc los que el sacerdote ha pronunciado las palabras 
consecratorias se han convcrtido en el cuerpo y  sangrc de Cristo 
crucificado. Y  ese cuerpo y  esa sangre derramada, esto es, separada 
del cuerpo, constituyen la eucaristla, que es sacrificio y  que es Ba- 
cramento. Sacrificio, in quantum offertur; sacramento, in quantum 
sumitur, segun el texto citado de Santo Tomds. U na vcz confeccio- 
nado el sacramento, Aste permanece sobre el altar, conservando 
toda su significaciAn sacrifical, ya que las palabras de la consagra- 
ci6n, como dicen los tedlogos 31, permanecen tambi^n moralmente 
presentes. Esta perm anenda es caracteristica del sacramento de la 
eucaristia, ya que en los demas sacramentos la significaciAn pasa 
una vez aplicado el sacramento. L a  comuniAn es la participaciAn 
en el sacrificio ofrecido.

L a s  oraciones y  gestos con que la Iglesia ha rodeado la celebra- 
ci6n de la eucaristia hacen m is humana, permitasenos la expresion, 
la ofrenda que la Iglesia hac.e de este sacrificio.

L o s  antiguos daban a la andfora un valor consecrario, sin pre- 
guntarse cuales eran las partes esenciales y  las accidentales. Y  es 
que, en efecto, todo cl canon forma un todo: la oracion eucaristica. 
E n  ella se explicitan muchas realidades que en la consagracion se 
han realizado esencialmente: se recuerda (anamnesis), se ofrece (of
ferim u s... en la oracion Unde et memores), se aplica por los vivos, 
por los difuntos; se da gracias, etc.

C.7. NOCIONW O t H t f U l U  988

E l  sacrific io  eu caristico .— L a  eucaristia es un verdadero sacri
ficio. Insistamos sobre este aspecto basico, para la comprension de 
la m isa. Para ello nada mejor que transcribit lo que dice Pio X II 
en la enciclica M ediator Dei.

•«El augusto sacrificio del altar no es una pura y  simple conme- 
m oracion de la pasion y muerte de Jesucristo, sino que es un sacri
ficio propio y  verdadero, en el cual, inmolandose incruentamente 
el Sum o Sacerdote, hace lo que hizo una vez cn la cruz, ofreciendo- 
se todo E l al Padre, victima gratisima».

>d dent ico, pues, cs el sacerdote, Jesucristo. cuva sagrada persona 
esta representada por su ministro. Estc. cn virtud do la consagra
cion sacerdotal recibida, sc asimil i al Sumo Sacerdote y  ticne la 
virtud  y cl poder dc obrar en virtud y en la persona del mismo 
C risto ; por esto. con su ace ion sacerdotal, en eierto modo, «presta 
a C risto  su lengua; le olrece su manor

•Igualmente Menti..: cs la \'ic: d:\su-' Redentor,
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tegito su humana naturoleza y en la realidad de eu cuerpo y de au
aangre»32,

*D\ferente, en cambio, es el modo en que Cristo es ofrecido, E n  
efecto, en ia cruz E l  ae ofrecib a Dios todo entero, y lc ofrecib bur 
sufrimiento*, y .la inmolacibn de la Victim a fub llevada a cabo por 
medio de una muerte cruenta voluntariamentc sufrida; sobrc el al
tar, en cambio, a  causa del estado glorioso de au naturalcza hum a
na, la mueitc no ticne dominio sobre E l 33 y, por tanto, no es posi- 
ble la efusi6n de la sangre; pero la divina Sabiduria ha encontrado 
el medio admirable de hacer manifiesto el sacrificio de nuestro R e- 
dentor con signos exteriores, que Bon simbolos de muerte. Y a  que 
por medio de la transubstanciacibn del pan en el cuerpo y  del vino 
en la sangre de Cristo, como se tiene presente su cuerpo, asi se tie- 
ne su sangre; asi, pues, las especies eucaristicas, bajo las cuales esti 
presente, simbolizan la cruenta separacibn del cuerpo y  de la san
gre» 34.

Insinuhbamos antes que el sacrificio de Cristo, que esencialmen- 
te consistib en bu muerte, abarcaba tambibn todos los rnisterios de 
su vida redentora, en cuanto que bstos fueron o preparacibn o pro- 
longacibn del Gblgota. L a  misa, que es la renovacibn del sacrificio 
de la cruz, renueva tambibn, aunque en un sentido mbs amplio y  
en cuanto forman un todo con el acto sacrifical de Cristo en la cruz, 
todos esos rnisterios. A s i  parece deducirse de la anamnesis de la 
misa que «recuerda* los principales rnisterios de la redencibn. L a  
liturgia romana, por ejemplo, recuerda la pasion, la resurreccibn 
y la ascension. Otras liturgias enumeran otras muchas fases de la 
vida de Cristo. Y  el concilio de Trento dice que en la misa mortis 
eius Victoria et triumphus repraesentatur 35.

L a  eucaristia, sacram en to.— L a  eucaristia es, ademas de sa
crificio, sacramento; m ejor dicho, es sacrificio porque es sacram en
to. E l ser sacrificio le viene de la significacion sacramental del rito 
instituido por Cristo. Santo Tom as resume toda esta doctrina en 
una frase lapidaria: «Eucharistia est sacramentum perfectum  D o 
minicae passionis tamquam continens ipsum  Christum» 36.

E I sacramento de la eucaristia, mas que los demas sacramentos, 
posee una triple dimension, esto es, significa y  represents tres co- 
sas: a) un pasado: la muerte de Cristo; b j un presente: el cuerpo 
y sangre de Cristo, y c) un futuro: la union con Cristo en la gloria.

E l sacramento de la eucaristia tiene ademas otra doble signi- 
ficacibn fundamental, anterior a esta triple dimension. Significa, 
como hemos dicho, la muerte de Cristo, puesto que la materia y  la 
forma de este sacramento representan el cuerpo y sangre de Cristo, 
derram ada par nosctros y  por otros muchos. Por eso hemos afirmado 
que se trata de un verdadero sacrificio. Y  en segundo lugar, el pan

2 8 4  P.II. LITUKGXA gUCAKlSTICA
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y e l v in o  c o n s a g r a d o s  so n  c o m id a  y  b c b id a : « C o r n e d .,,  B e b e d . . . *  
Esta s e g U n d a  s ig n ific a c id n  B acram en tal e s  la  m i s  p r o p ia  d e  l a  e u c a -  
r is tla  c o m o  s a c r a m e n to  p e rm a n e n te  (« R a tio n e m  a u te m  s a c r a m e n ti
in  quantum s u m itu r» ).

Tor tanto, por nu misma naturaleza, la eucaristla s e  destina a 
ser comida y  bcbida. Comulgar es «entrar en comunidn* con el sa
crificio dc Cristo en la cruz, representado en la misa. «Por e3o la 
ganta madre Iglcsia, para que mdn eficazmente podamos sentir en 
nosotros continuamcntc cl fruto de la Redenci6n (Misal romano, 
colecta del Corpus), repite a todos sus hijos la invitacidn de Cristo 
nuestro Scfior: Tom ad y  comcd... Haccd esto en mi m em oria*37.

L a  comunidn de todos los asistentes cs lo normal y  natural, 
aunque s6lo la comunidn del celebrante sea necesaria para la inte- 
gridad dei sacrificio.

L a  piedad moderna suele ver en la comunidn casi exclusiva- 
mente un encuentro con Cristo. Comulgar es «recibir al Seftor en 
su pecho». Esto es absolutamente verdadero, puesto que, por la 
concomitancia, en la eucaristla esti todo entero. Sin embargo, es 
una pena que se hayan olvidado verdades tan fundamentales como 
las que, siguiendo a Santo T om is, heredero de ia tradicidn patrls- 
tica, hemos expuesto, y  que tanta luz arrojan sobre la naturaleza 
de la eucaristla y  sobre el sentido de la comunidn.

t,f, ■ KOCIONEfl GBNJRAtM 286

M istep.io

E n  otra parte de este AJanua! 3S se ha hablado de la liturgia 
como misterio. Por eso aqul nos vamos a limitar a aplicar a la euca
ristla la doctrina alll expuesta.

Dorn Casei define el misterio dei culto (liturgia): «La presencia 
dc una accion salvifica divina bajo c! velo de un slmbolo» 39.

E n  sus lineas generales, esta definicion es aceptada, por lo me- 
nos como probable, por muchos teologos modernos en lo que se 
refiere a la misa. Y  es que, bien consideradas todas las cosas, hay 
mucho en este modo de concebir la misa que forma parte de la mas 
pura tradicion teologica pretridentir.a. En lo que resulta mas dis- 
cutible la teorla de los misterios es en la cxplicacion de como se 
hace presente una accion pasada y  en aplicar unlvocamentc el con
cepto de misterio a todos los ritos dc la liturgia.

L a  misa, como misterio cultual, es: «Una accion ritual eficaz, 
que hace presente y realmente actual toda la obra redentora dei 
Salvador, a saber, el acto culminante dei sacrificio de la cruz, jun- 
tamente con los dc su vida—encarracidn. testimonio d.e la verdad, 
pasion, resurrcccidn y  ascension—y tambien su doble vertiente: la 
preparatoria. con la historia sagrada dei Antiguo Testamento, y la 
de .'.plieacidn o consu macior.. con la accion del Espiritu Santo en 
la Iglcsia, hasta la scguiuia \cnida dei Sene: c:: cl Xuevo y Eterr.u

• l o :  v.24 ! iv S* i\:V:v*r IV  \ \>
'•' l !.\u a  o’ !:a J o! «..ip. i. So tl:co . 1 . :
' c 'jfc?K**i;ch fur IAiu'gieivis>cntchs”  \’1!I i4f.

r ’ 44
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Testam ento». L a -seccete 'd el d o m in g o  noveno despuas d c  P en te
costes exp ress esta id ea: ♦ Concede n o b is , q u a e s u m u s , D o m in e, haec 
d ig n e  frequentare m ysteria: q u ia ,  quoties h u iu s  hostiae com m em o
ra tio  celebratur, opus nostrae r e d e m p t io n is  exercetur».

U ,, .»•: - 1 .. . i .
S upremo  acto  d e  c u lt o  y  m Ax im a  f u e n t e  de b a n t if ic a c i6 n

E n  c l s a c r ific io  d e  l a  c r u z  h u b o  u n  d o b le  m o v im ie n to : a s c e n d e n t e  
y  d e s c e n d e n te . A I  m o r ir  p o r  o b e d e c e r  a l P a d r e  y  p o r  a m o r  a  la  h u -  
m a n id a d  p c c a d o r a , C r i s t o  p u s o  el a c t o  m d s p e r fe c t o  d e  c u lt o  y ,  al 
m is m o  tie m p o , h iz o  b r o t a r  u n a  fu e n t e  d e  g r a c ia s  in e x t in g u ib le  p a ra  
el h o m b r e .

L a  m is a , r e a c tu a liz a c i6 n  d e  e s te  s a c r ific io , p o s e e  esa  m is m a  v ir -  

t u d .  Y  la  p o s e e  ex opere operato, in d e p e n d ie n t e m e n te  d e  lo s  q u e  

to m a n  p a r te  e n  e lla . M a s ,  c o m o  lu e g o  v e r e m o s , la  m is a  e s  t a m b i i n  

s a c r ific io  d e  la  I g le s ia . C r is t o  la  a s o c i6  y  p u s o  e n  s u s  m a n o s  e s e  te -  

s o r o  c o n q u is ta d o  p o r  E l .

L a  te o lo g ia  y  la  l i t e r a t u r a  a s e p tic a  h a n  c o n c r e ta d o  e s ta  v ir t u d  

c u lt u a l  y  s a n tific a d o r a  e n  la d o c t r in a  d e  lo s  fin e s y  lo s f r u t o s  d e  la  
m is a .

Fines de la misa.—Expresan el movimiento ascendente. En la misa, 
rnas que en ningun otro acto de culto. Dios es el fin primero. Cristo se 
encarnd y se ofrecid como victima en el Calvario para devolver a Dios el 
honor que el pecado habla pretendido quitarle.

Estos fines son cuatro:
Latriutico.—«Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesucristo estuvo 

encendido por el celo de la gloria divina, y, desde la cruz, el ofrecimiento 
de su sangre llego al cielo en olor de suavidad. Y  para que el himno no 
tenga que acabar jamas en el sacrificio eucarfstico, los miembros se unen 
a su cabeza divina, y con El, con los angeles y los arcangcles, cantan a Dios 
perennes alabanzas, dando al Padre omnipotente todo honor y gloria..

Eucaristjco.—«El segundo fin es la accidn de gracias a Dios. Solo el 
divino Redentor, como hijo predilecto del Padre Eterno, de quien conocia 
el inmenso amor, pudo alzarle un digno himno de accion de gracias. A  esto 
mird y esto quiso, «dando gracias», en Ia ultima cena, y no ces6 de haccrlo 
en la cruz ni cesa de hacerlo en el augusto sacrificio del altar, cuyo signi- 
ficado es precisamente la accion de gracias o eucaristica; y esto, porque es 
cosa verdade-amente digna, justa, equitativa y  saludable».

Propiciatorio y  expiatorio.— «El tercer fin es la expiacion y la propicia- 
ci6n. Ciertamente nadie, excepto Cristo, podia dar a Dios omnipotente 
satisfaccidn adecuada por las culpas dei genero humano. Por eso El quiso 
inmolarse en la cruz como propiciacion por nuestros pecados, y no solo por 
los nuestros, sino por los de todo el mundo40. En los altares se ofrece 
igualmente todos los dias por nuestra rcdencion, a fin de que, libres de la 
condenacion cterna, seamos acogidos en la grey de los elegidos. Y  esto no 
solo para nosotros, los que estamos en esta vida mortal, sino tambien para 
todos aquellos que descansan cn Cristo, los que nos han prccedido con el 
signo cie la fe y duermen y<* cl sueno de la par 41, porque, 1 * ntismo vivos 
que muertos, no nos separamos dei unico Cristo*.

280 p.ii. sutwouiucARlancA

J ’ I Jn 2,2.
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C.7* HOCIONM OINKKAtU »37

Jmpstratorio.—«E1 cuarto fin e» la imp*traci6n. Hyo pr6digo, el hombre 
ha malgastado y diaipado todos lo* blenes recibidoa del Padfe ceif:al|al. 
y por eso ac ve reducido a la mayor miseria y neceaidad; pero, deade U 
cruz, Critto, habiendo ofrecido oracionea y sdplicas con poderosos clamore* 
y Idgrimas, fud escuchado por su reverencial temor42, y cn loa altares u* 
grados ejercita la misma eficaz mediacidn, a fin de que acamoa coltnadoa 
de toda claac dc gracias y bendiciones»43.

F r u t o s .—Estos fines se convicrten de rechazo en frutos 44. Una vez 
obtenido el fin primario; la gloria de Dios, el sacrificio de la rnisa se con- 
vicrte en una fucnte d e  santificacidn para el hombre. Los mismos actcs 
son a la vez gloria para Dios y gracia para los hombres. El sacrificio hace 
que el hombre pueda dar a Dios una alabanza y una accidn de gracias 
agradable3 y le capacita para expiar por sus pecados y los d e los demis 
hombres y obtcner toda clasc dc bienes.

Fruto caractcrittico de la cucaristfa ea unir a los que la reciben con CriBto 
y entre s(: es el sacramentum unitatis p or  excelencia. La misma palabra em- 
pleada para expresar la recepcidn del cuerpo y sangre del Seftor lo dice ya: 
communio. Es tambidn un pignus fu turae gloriae.

Todos estos frutos arrancan del sacrificio de Cristo en la cruz. La misa 
no es mis que la aplicacidn de los tesoros conquistados por nuestro Reden- 
tor. «Se puede decir que Cristo ha const ruido en el Calvario un cstanque de 
purificacidn y salvac'dn que Ilend con la 6angre vertida por El; pero, si los 
hombres no se banan en sus aguas y no lavan en ellas las manchas de su 
iniquidad, no pueden ciertamente ser purificados y  salvados»45.

La celebracion eucaristica 

L a «e c c l e sia »45*

L a  renovacion de! sacrificio de Cristo se hace en comunidad. 
«Es un acto de culto publico, dado a D ies en nombre de Cristo y 
de la  Iglesia, sea cual sea el lugar y  el modo en que se celebre. Por 
tanto, se ha de evitar la expresion misa privada* 46. Aunque la cele
bre el sacerdote solo, la misa es siempre culto publico. «Este sacri
ficio tiene siempre y  en todas partes necesariamente, y  conforme 
a su  naturaleza, un caracter publico y  social*47.

L a  ultima cena tuvo ya este caracter comunitario. E l Senor, ro- 
deado de los apostoles, formo la primera ecclesia, reunida para ofre- 
cer por adelantado el sacrificio de la cruz. A 1 fin de esta cena, el 
Senor mando que hicieran lo rnismo que E i habia hecho, y para 
ello nombro a los apostoles «ministros suyos», con poder para con- 
vocar cn su nombre a los cristianos a la ecclesia (asamblea cultual).

* -  Hcbr ? .7 -
4 '  F n c . P c i :  A A S  : 'i0 4 / )  54Q -550: ed . Sipuem e. n. 0 0 -0 1.
* 4 T a r s ic io  d e  A zc o .v a , L i n t».\< f 5 t v  L :  i - \ y - «-.<•« «Liturpin*. 14 (S i

ns 2CQ.
4 * Kr.c. S i c J i a l  ' r  P c i :  A A S  (1047^  5 5 1 :  ed . Sieuorr.c. n o '» .
44# A .  P a su v a l . O . S . 13., I.»: ?mV<7 j\ ; v  v . \ d :  »1 'u rgia*. 7 10 5 2 ' P . T e n a  G a 

v r in a . I •*•/?!?*■ >.. i*: / ' > ! * . « k i s t o i L c - t -v ' * '  .Parcelona 10 5 S ) ; A . G . M .a r t im o k t , 
P  »•.« I ’ * » M i | < o n  P io u *. L r  > »«550' ~ ; . i  S*.b-o !.i asum blea I'turpioa b i  pn-
M k a d i i  el miutM* .tutor > e n  la m iv iu  ic x o m  o*ro- o.*tw it"* *  r*. z ?  viQiO*' v  ;i 47
T n  «'Ktns nrtiVulos ntieden  h a lla rw  ab u n d an tes  reterere» btbl’ocraticas.

4 * .  I j-sirocein tt tie !.i S te i .id a  G o * ;rc e .K  v -  d -  K o  '« b u  ’ t ;vv<:e.t snp^ndd v  la saptada  
’. dot .1 do s e p t ie trb je  do io>*v n . 2

4 ’  t n c .  AfodiiU.*! l \ i :  A A S  .10 4 7 )  55.7
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2 8 8

U n a  Vcz oficialm cntc rcu n id a la asam blea, C risto , por m edio del 
sacerdote, renovarla su Bacrifido.

San P ablo reprende a  los corintios porque tem e que sus reunio-
nes cucarlsticos d cgcn cren : «Convenientibus vo bis in  unum  iam 
non est D om inicam  coenam  m anducare»48.

E s  significativo que una de las prim eras palabras em plcadas 
para dcsignar la m isa fuese stnaxts — rcunibn.

E l primer requisito para celebrar misa es la formacibn dc la 
asamblea. Por cso, la Iglesia empieza convocando a  los fielcs me
diante las campanan. L a  entrada del pontifice y  demds ministros, 
con que queda formada la asamblea, constituye ya  un rito. Es ya 
liturgia.

L a  liturgia de la mi3a, a su vez, presupone la existencia de una 
comunidad presidida por el sacerdote y  agrupada en torno al altar. 
L a  celebracibn de una misa sin asistencia da lugar a continuos con- 
trasentidos: saludos sin respuesta, lecturas sin oyentes, invitaciones 
a orar sin personas a quien dirigirse, etc. Por eso la Iglesia exige, 
por lo menos, la presencia del acblito. E l  sacerdote ora en primera 
persona del plural: «Offerimus...» L a  misa es el sacrificio de la co
munidad reunida: «Nos servi tui (ministros), sed et plebs tua sancta 
(pueblo) offerimus*.

Se ha de procurar que los fieles adquieran concicncia de esta 
realidad y  la sientan. T a i  como se celebran la m ayorfa de las misas, 
nada indica que se trate de un acto comunitario. Y  el primer res- 
ponsable es el celebrante. Si es la ecclesia la que ofrece ei sacrificio, 
es necesario que todos los que la forman, cada uno, en el puesto 
que le corresponde por su cargo, actue.

*Nada debe dividir a la asamblea. Por ejem plo, los bancos de- 
berian ser ocupados a m edida que van llegando los fides. L as ca- 
pilias laterales no deberlan ocuparse sino en caso de gran afluenda, 
cuando se halla llena la nave central. E l ideal seria que no se dejase 
a si rriismo, como a un indiferente o extranjero, al fiel cuando entra 
en la iglesia para la asamblea dominical, sino que fuese acogido 
por el clero personalmente o por seglares abnegados y  am ablcs... 
Se ha de evitar en las grandes iglesias que un sacerdote celebre la 
misa durante la celebracibn de la misa parroquial» 4 °.

L a m is a , accio n  litu r g ic a

«Sunt actiones liturgicae illae actiones sacrae, quae ex institutione 
Iesu Christi vel Ecclesiae eorumque nomine, secundum  libros li- 
turgicos a Sancta Sede approbatos, a personis ad hoc legitime depu
tatis peraguntur, ad debitum  cultum Deo, Sanetis ac beatis defe
rendum»-0.

Entre las aedones liturgicas ocupa el prim er puesto ia santa 
misa. Es la actio, la agenda por excolenda.

En esta accion intervienen Cristo. la Iglesia, A  c ie ro , los holes,

4* i Cor 1 1,20.
4 3 Dirus- ir? p >ur / j  pastoral? de .’j Messe

S. R. C ., instruct... n .i.
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que reaUzan cada uno ciertas aedones pardales m ia  o mcnos im 
portantes, tendentes todas ellas a  la  glorificacibn de Dios y  santi- 
ficacibn de los cristianos, mediante la fenovocibn del sacrificio dc 
la cruz. Estas aedones pardales, que juntas constituyen la liturgia 
de la misa, estdn formadas por signos dc diversa eficacia: lecturas, 
cantos, oraciones, aclamaciones, gestos,.,

Todos lo8 que asisten a la misa son elementos activos; tambibn 
los simples ficles, y, por consiguicnte, deben tomar parte en cl dcs- 
arrollo de la accibn y  contribuir de esa forma a la celebracibn euca- 
ristica. Entre estas accioncs parciales hay una clara gradacibn.

L a  consagracidn constituye la accibn esencial. Sin ella no hay re- 
novacibn del sacrificio de Cristo. «El elemento central del sacrificio 
eucarfstico es aquel en que Cristo interviene como se ipsum offe
rens» 5 *. «La consagracibn, aunque se realice sin fausto y en la sen- 
cillez, es el punto central de toda la liturgia del sacrificio, el punto 
central de toda la actio Christi cuius personam gerit sacerdos celebrans 
o los sacerdotes concelebrantes en caso de verdadera concelebracibn» 52.

L a  comunion es la accibn mbs importante despubs de la consa
gracibn. E s  parte integrante dei sacrificio eucarlstico y  como su 
complemento.

A  estas dos acciones, instituldas por Jesucristo, la Iglcsia ha 
anadido otras que dan mayor realce a estas. Posee especial impor
tanda la liturgia de la palabra.

Siendo la m isa una accibn, en ella har. de intervenir diversos 
actores. A  continuacibn determinamos quienes son estos y  cudi es 
la parte que a cada uno le corresponde en la accibn.

«A ctio C hristi» 53
«Una eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum m i

nisterio, qui seipsum  tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione 
diversa» 54.

EI sacrificio de la m isa es el mismo sacrificio de la cruz. L a  parte 
que en aquel tuvo Cristo, la tiene en este. En ambos, Jesucristo es 
sacerdote y  es victim a. Tam bien es el principal oferente: pero aqui 
se ofrece incruentamente, mientras que en la cruz lo hizo cruenta- 
mente. O tra diferencia: en la cruz ofrccib personal mente su sacri
ficio; en  la misa lo hace sacerdotum ministerio.

«Asi, pues, seria falsear las perspectivas considerar preferente- 
mente la misa como nuestra oblacion, como Ia aportacion generosa 
de nuestra voluntad, cl movimiento mediante el cual nos ofrece- 
m os-'--. Convienc tener muv presente esto. Cristo lo es todo en la 
misa: victima, sacerdote, oferente. De este hecho basico arranca 
toda Ia grandeza de Ia misa.

' : t-Vr*.c. Tridentino. sos.22 c.2.
>- I^xscursc* dc l’ io XII al I (.'oneroso Sr/ctnaacna.’. dc Litur;:L; Fasto: ul. LV.L. vio Ia 

unto. N an cra l dc Apostoiado l.iturgico ( iQ'T-1 r-3-d.
- -1 M haWar dc la misa como saentivio . u r iar*.' texto vio ! 1 . \ f « . K ?  /Vi. l!ste

r.tismo ?v\to resume ma£:ticamcti(c lu a». Jio C v n  la m:>a. Ro£«ur.o* >c \ucha a Icor.
- 4 Ov»Uv\ Tridcntino, scs.22 c.2.

9 . Capelle , Pour une mcilleurc intelligence de Ia Messe (Abba y e du Mont-C£sat 1 946). 25
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. La  consagracibnes el momento cui minante de la miaa,porque 
en ella Cristo reaetualiza au sacrificio bâ jo las ea pedes sacramen- 
talea: pan y vino, convert idos en su cuerpo y Bangrc por las palabras
de su ministro.

«Actio Ecclesiae» 55*
Existe un vivo contraste en !a manera de presentar la misa fa 

leologfa y  la liturgia. E n  los manuales de teologla se estudia casi 
exclu3ivamente la misa como sacrificio de Cristo. L a  parte que la 
Iglesia ticne en 61 apenas Ee toca de paso y  en forma de corolario, 
tal vez en letra mds pequefta.

E n  cambio, cn  la liturgia, la Iglesia desempefia un papel impor- 
tantisimo. Puede dccirse que, fuera del momento de la consagra- 
ci6n, en que aparece con todo relieve la parte que a Cristo corres- 
ponde, hasta el punto que el sacerdote parece desapaiecer de la es- 
cena, para dejar actuar al mismo Cristo (los gestos y  palabras son 
los de Cristo), es la Iglesia la que ofrece: «Suscipe... hanc immacu
latam hostiam... quam  ego... offero tibi»; «Offerimus tibi, Domine, 
calicem salutarem...*; «Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacri
ficium»; «In primis quae tibi offerim us..,; pro quibus tibi offeri
mus, vel, qui tibi efferunt»; «Unde et memores, Dom ine, nos servi 
tui, sed et plebs tua sancta... offerimus».

A qui, como en otros muchos casos, la liturgia es la heredera de 
la tradicidn. L a  misa es tambien el sacrificio de la Iglesia. E s  6sta 
una verdad que los ultimos Pontifices han vuelto a revalorizar, y  de 
la que la pastoral debe sacar grandes enserianzas. Por eso vamos a 
determinar la aciio Ecclesiae en la misa.

Conviene tener m uy en cuenta, como verdad fundam ental, que 
no existen dos sacrificios: el de Cristo y  cl de la Iglesia, sino que el 
unico y  eterno sacrificio es tambien ofrecido por la Iglesia. Esto 
supuesto, podemos pasar adelante. Cristo comunico a la Iglesia el 
poder de ofrecer su sacrificio en la ultima cena, cuando dijo a los 
apostoles: «Hoc facite in meam commemorationem». A s i lo afirma 
el concilio Tridentino: «Nam celebrato veteri Pascha, novum  in
stituit Pascha, se ipsum ab Ecclesia per sacerdotes sub signis v isi
bilibus immolandum in memoriam transitus sui ex hoc m undo ad 
Patrem» 56.

L a  Iglesia ofrece y  es ofrecida. E l fundamento de este poder 
radica en Ia realidad dei Cueipo mistico de Cristo. E n  la misa, 
Cristo, cabeza dei Cuerpo mistico, es victim a y  es oferente. L a  
Iglesia, indisolublemente unica a Cristo como cl cuerpo a la cabe
za, en virtud precisamente de esa union, ofrece y cs ofrecida tam bien.

Para proceder con claridad y evitar generalidades que puedan 
dar lugar a confusiones, cs nccesario distinguit bien y cstudiar por 
separado la parte que al saccrJocio  jerarquico y a 'a s fiolcs corres- 
ponde en esta oblatio Ecclesiae. Precisamente la falta de precision

- '*  Jcm -m w n . j. A., i . :  .. v llm s» lUjS).
* •  & C S .2 J C .I .
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en esta materia ha aido causa de numerosos errores contra lot que 
la Mediator Dei ha tenido que levantar la voz.

Estudiaremos por separado la parte que en el sacrificio eucaria- 
tico correspond* al sacerdote, a las ministros y  a los fieles. A q u i 
nos ocuparernos unicamente de los principios doctrinales. E l as
pecto pastoral y  candnico los dejamos para m is adelante.

E i  sacerdote.— L a  Iglesia no ejcrce por si misma el poder que 
C risto  1c confirid dc consagrar su cucrpo y bu  sangre. L a  accidn 
sacrificial propiamente tal no la ejerce la Iglesia en cuanto organis
mo social, ni la dcja a la libre determinacidn de los cristianos, sino 
que, haciendo uso de los poderes que Cristo le concedid, eligc a al- 
gunos cristianos y  les ordena sacerdotes. Este poder sacerdotal 
arranca del mismo Cristo, quien «Corpus et Sanguinem suum sub 
speciebus panis et vini Deo Patri obtulit, ac, sub earumdem rerum 
symbolis, apostolis, quos tunc N ovi Testamenti sacerdotes consti
tuebat, ut sumerent tradidit, et eisdem eorumque in sacerdotio suc
cessoribus ut offerrent praecepit» 57.

D e  este poder sacerdotal y  mediador goza solamente el que ha 
sido ordenado sacerdote. «La inmolacidn incruenta por medio de 
la cual, una vez pronunciadas las palabras de la consagracidn, Cristo 
est4  presente en el altar en estado de victima, es realizada solamente 
por el sacerdote en cuanto representa a la persona de Cristo, y  no 
en cuanto representa a la persona de los fieles* 58.

E s , pues, falso que el poder sacerdotal lo posee la comunidad 
de los fieles y  que esta lo delega en el sacerdote jerarquico. Es in- 
exacto afirm ar que el pueblo celebra con el sacerdote y  que «es m e
jo r q u e los sacerdotes concelebren juntamente con el pueblo pre
sente que el que ofrezcan privadamente el sacrificio en ausencia de 
est os». E l sacerdote hace las veces del pueblo unicamente en cuanto 
«representa a la persona de nuestro Senor Jesucristo, en cuanto E l 
es cabeza de todos los miembros y  se ofrecid a si mismo por ellos; 
por eso va al altar, como ministro de Cristo, siendo inferior a El, 
pero m ayor que el pueblo* 59.

C vro la rio : la concelebracion59*.— E l Derecho canonico (can.803) 
no perm ite la concelebracion mas que en dos ocasiones: la ordena- 
cion d e  presbiteros y  la consagracion de obispos.

. L a  concelebracion a que se rcfiere el Derecho consiste en decir 
con el celebrante principal las oraciones de la misa.

E sta  form a de concelebracion fue desconocida en la antigiiedad,
0 p or lo menos no poseemos testimonies claros de cllo. L a  conce-

‘ 7 Concilio Tridentino, ses.22 c .i ;  Moduitoi Pei n <5.
?s Mediator Dei n .1 12 :  A \ S  555.
50 Ib id ., n .103-104: A A S 555.
J ° ■*“ Ivi. G akkipo. L a  istic»:. 5:. ♦’.ntiJrv.e’:;.’ v v:s p'c'uetiuis: «Litur-

r;a*. “  iq > 0  P.2CO-205; M. Pai.acicw. .\fo: ' d.ft.vi w j  f.i c. -w i^ rra c in n : ibid.,
P.i 79-184; A. Fkascauesa, L a  c o n e e le b ia c io n .  i S u t i v s  ttvtiVvnvs? L i t u i  m e a :  C a r d u ia U
1 A .  S '.'k u y tn  in  (imraiam (Montserrat 1056V P. pf Ppniet. Concibrbratier. I'.t'irgiqur: D AL 7
110:2' 275*285. y S 23-24; J .  11 ANSitNS. i.V *:c v-stw.* «Periodica de
re iw r. lituijj- ean ». 16 ( 1 0 2 7 )  143-154-181-210; 17 UO28' 03-127; 21 uc.12) 103-210. Una 
biblioicrafia completa puede vcim* en II. A. P. ScHMiri, I n \ t«viuctic rn ivudVitfulem
(Roma* i960) 406-410.
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lcbraci6n traditional en la Iglesia, tanto oriental eom o occidental, 
comistla cn  la aaistencia de todo el presbiterium a  la misa que el 
obispo celebraba como ministro principal, uniindose a i l  corpora
ti vamcnte. Esta-form a de concclebracibn se practice actualmente 
el Jueves Santo. E l nucvo Ordo Hebdomadae Sanctae ha devuclto a 
esta concclebracibu todo su sentido comunitario. Loo sacerdotes 
asisten corporalivamente en hdbito coral y  con estola.

El fin de ambas concclcbraciones cs distinto. L a  concelebracibn 
a que se refiere el Derecho canbnico tiene como fin iniciar al neo- 
sacerdotc en cl ejercicio de la potestad sacerdotal que acaba de re- 
cibir; la otra pretende expresar la unidad del sacrificio y  de! sacer- 
docio cristiano.

A  la primera se la llama actualmente concelebraci6n sacramen
tal; a la segunda, ceremonial o silenciosa. E l  elemento diBtintivo de 
ambas esti en las palabras de la consagracidn, que en la sacramen
tal son dichas por todos y  no en la ceremonial.

Modernamente se ha suscitado un movimiento a favor de la 
concelebracidn, D e la importancia de este movimiento da una idea 
el hecho de que la Santa Sede se haya visto precisada a tomar cartas 
en el asunto. Con el fin de expresar mejor la unidn de toda la co- 
munidad que ofrece con el sacerdote consagrante y  la unidad del 
sacrificio y  sacerdocio cristiano, en algunas partes los sacerdotes se 
abstienen de celebrar en ciertos dias «misas privadas» para asistir 
y comulgar en la misa de la comunidad. Otras veces se trata de re
solver el problema que plantea el numero de misas, como puede 
suceder cn algunos congresos.

Pio X II puso las bases doctrinales sobre la concelebracion, zan- 
jando gran parte de las discusioncs sobre el particular. H e aqui su 
docinna.

Es falsa la afirmacibn, frecuentemente repetida de un tiempo 
aca: «Es lo rrusmo una m isa a la que asisten cien sacerdotes, unien- 
dose con piadoso afeclo, que cien misas celebradas por cien sacer
dotes». A l hacer semejante afirmacion se confunde el fruto  que el 
sacerdote puede sacar, y  que cn ciertas ocasiones puede ser m ayor 
en una misa oida con fervor que en la celebracion distraida, con el 
acto sacerdotal. Pero hay m is. H ay un error sobre la naturaleza de 
ese acto. E l sacerdote es ministro de Cristo sacerdote cuando hace 
la «actio Christi se ipsum sacrificantis et offerentis». Y  esto lo realiza 
unicamente cuando consagra.

Por tanto, es verdadera concelebracion, en sentido pleno, la sa
cramental en que la actio Christi es puesta realmente por todos los 
sacerdotes concelebrantes. En cambio, la concelebracion silenciosa 
o ceremonial solamente lo es en sentido lato. EI sacerdote que con
sagra es ei verdadero celebrante. T odos los demas asistentes: sacer
dotes. ministros, schola, fid es ..., concclebran, o sca, participari en 
la accion, cada uno segun su categoria, mas sin poner el acto estric- 
tamente sacrificial.

Esto visto desde el punto de vista doctrinal. Pasloralmcnte pue- 
den darsc ciertas circunstancias cn que sca preferible una misa co-
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fhunitark con 'aslsttncia d e  todos los sacerdotes que den misaa ce* 
lebradas pb'r btros tanto» sacerdotes. Siempre, naturalmentc, 'que 
«o  no implique el error antes mencionado.

Estdn prohibidas las misas llatnadas stneronizadas, o  sea, las ce- 
lebradas por do» o mds sacerdotes en uno o varios altares, de tal 
forma que todos hacen las ceremonias y pronuncian las palabras 
al mismo tiempo, empleando, si es necesario, cicrtos instrumentos 
modernos que lo facilitan (instrue, n.39).

Ministros so.— Entre el sacerdote y el pueblo, la Iglesia destaca a algunos 
fieles a quiencs concede algtin ministerio particular en la acci6n liturgies. 
A  algunos les confiere cierta participacidn en el sacerdocio mediante la 
ordenaciOn. Son los cUrigos. A  otros les confiere un poder delegado y  siguen 
formando parte del pueblo.

L a  instruccidn sobre la mtisica sagrada y  la sagrada liturgia dice sobre 
cl particular (n.93) <o*;

• Clerici, qui modo et forma a rubricis statutis, seu qua clerici, actioni 
liturgicae intersunt, sive ministrorum sacrorum aut ministrorum minorum 
munere fungentes, sive etiam in coro seu in schola cantorum partem habentes, 
servitium ministeriale proprium et directum exercent, et quidem vi ordi
nationis aut assumptionis in statum clericalem.

L a i d  vero masculini sexus, sive pueri sint, sive iuvenes aut viri, cum a 
competente auctoritate ecclesiastica ad ministerium altaris vel ad Musicam 
sacram exequendam deputantur, si tale officium modo et forma a rubricis 
statutis peragant, servitium ministeriale directum quidem, sed delegatum, 
exercent, ea tamen conditione, si de cantu agatur, ut chorum  seu scholam  
cantorum  constituant».

Entre los que ejercen este ministerio directo delegado tienen una itnpor- 
tancia especial para la celebracibn eucaristica le escola y  el segiar cornenta- 
dor. Dc ambos hablarcmos con mas detencion 61.

F ie les.— «Laici participationem liturgicam fructuosam praestant, et qui
dem vi characteris baptismalis, quo fit, ut in sacrosancto quoque missae sa
crificio, pro modo suo divinam victimam Deo Patri cum sacerdote offe
rant* {n.93). Esta participacibn es una exigenda de la liturgia de la misa. 
«La misa requiere, por su misma naturaleza, que todos los asistentes parti- 
cipen en ella conforme al papel propio dc ellos» (instrue, n.22; Rubricae  
B r e v ia r i i  et M issa lis  R om ani n.272).

Dada la importanda que hoy tiene todo lo que de algun modo contribu- 
ya al fomento de la participacibn de los fieles en la misa, vamos a precisar 
con claridad los principios de esta participacibn. Para ello bastara resumir 
lo que la enciclica M ed ia to r  D ei dice sobre el particular 62.

E l poder participar en la misa les viene a los fieles de la gracia bautismal, 
que les convirtio en miembros dei Cuerpo mistico dc Cristo sacerdote, y del 
«caracter que en ellos imprimio, y  que les destino al culto divino, con lo que

AO Sobre este tema pueden consultarsc los numeres > r ta?n' y M ■ c ' de /u  M.tp v, 
Dicti. dedieados a los actores de la celcbracicn y  a las furteiones Siturgica* respectivamente.

Habiendo de citar cn lo que sigue continuarterue a !a ntet:cienac..t irvstruecion. ad- 
vertimos que los numeros entre parentesis eelocados en el texto >o tetterc:: a lo? i.unteieis 
de dicha instrueeion. 

o 1 Vease p-t'-d'S-
f t  Entre lo ntuebo que sohie el particular se ha e.-urtto. tttet.cett e-reelal n‘ . ncien lo? 

traHrios del P. Tarsicio de Arconr.. O. F . M. Cap.. C-'-tenfuno e i.t mstTtwcien Sebtr musica 
f.t,- .-d.i v suei.til.i !trt.-,:.u f.Litutsta». 14 ;> l.ns i e ; ; "  ;• t t t ' \ 1 '■  ’<5 de l.i e.t- 
fe.,••--**:* de '‘out (ibid., p.217V Lo que sigue es en geirt i a: T e :e?-.r.tett de e V ultimo
articulo.
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cntraron *  participar dcLucerdocio dc Cristo»6J, Los fieles ejercen este 
poder cultual que el caricter bautismal y su incorporacidn «1 Cuerpo mfstl^o 
Ics conflere de tres modos: i.6 C-oofrecicndo la victima y ofrecidndose comp 
victimas, a.*, Participando sacramcntalment*. 3 .° Interviniendo en Ja a'ccldn 
Htdrgica.

i.® Lot fielet coofrecen y se ofreeen (teffenmt et ipH wnt victima»):
a) Coofreeen.— L a liturgia de la misa supone que los fieles ofreeen con el 
sacerdote. Como hemos visto, Cate habla ordinariamente en primera perso
na del plural: ojferimus. En varias ocasiones dice expresamente que Ia plebs 
sancta ofrece con <1

Esta oblacidn la hacen por medio del sacerdote, que obra en «persona 
de Cristo en cuanto cabeza, que ofrece en nombre de tod os los miem- 
bros*w. La hacen tambiCn con el sacerdote, lo que no quiere decir que rea- 
licen ellos e) rito liti'irgico, que es propio del sacerdote, sino que unen sut 
intenciones a las intenciones del sacerdote y del mismo Cristo y  con ellos 
se las ofreeen al Padre 66,

b) Se ofreeen a si mismos como victimas.— «Para que la oblacidn con la 
que los fieles ofreeen en este sacrificio la Victima divina al Padre celestial 
tenga su pleno efecto, es neccsaria toda via otra cosa: que se inmolen a si 
mismos como victimas»67. iQud significa ofrecerse como victimas? Nos lo 
dice el mismo Pio XII con las palabras del Apdstol: «Yo os ruego, hermanos, 
que ofrezedis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios; date 
es vuestro obsequio racional» *8. Ofrecerse como victima es abstenerse de 
pecado, vivir entregado a Dios, aceptar los sufrimientos, dolores, contrarie- 
dades, etc., y ofrecerlo todo en la misa a Dios juntamente con la Victima 
divina.

Llamamos la atencidn sobre la importanda de esta doctrina. La misa 
debe llenar toda nuestra vida, debe tener en la misa el centro de atraccidn. 
La misa ha de ser el alma de todas nuestras practicas ascdticas y de toda 
nuestra vida cristiana.

2 °  La comunidn sacramental.—Durante mucho tiempo, los cristianos 
vieron una Intima relacidn entre la oblacidn del pan en el ofertorio, sfmbolo 
de la oblacidn interior que tendrfa lugar mas adelante, y la comunidn. Ofre- 
cian y reciblan. La comunidn es el modo m is perfecto de participar en el 
sacrificio eucarlstico. Es el modo normal de terminar la misa. Se ha celebra- 
do un banquete sacrificial y  se participa en el. «Augustum altaris sacrificium 
divinae dapis communione concluditur» 69. Sin embargo, como dice a con- 
tinuacidn Pfo XII, la comunidn de los fieles no se requiere para la esencia 
dei sacrificio, ni siquiera para su integridad.

L a  comunidn se ha de recibir dentro de la misa, siempre que alguna 
razon no aconseje otra cosa 70, no porque si se comulga fuera no se participe 
dei sacrificio, sino porque asi aparece mejor el sentido de la comunidn.

Esta misma razdn es la que aconseja que se comulgue con formas con- 
sagradas en la misma misa.

En principio, todo el que asiste a la misa deberia comulgai 71.
3 ° Participacion externa en la accion eucaristica.— L a  cooblacidn y  co-

t3 McJiator Dei n .ioS : A A S  r -555- Pio X II no entra cn ulteriores invcstigaciones sobre 
et saccrdocio de los ficlcs. Con r!io, naturalmente, no condcna a los que buscan una mayor
p-ecHbn.

M Dei n .107: A A S  p .“,54.
r5 Sfed:.U-7 Dei n. 1 1 4: A A S  p 550.
* ' Media!.-- A-t n .1 15 :  A A S p .jjn .
' ’ Mtdtu! 7  Dei n .120 : A A S  p.557.

Rora 12 . i .
" °  M : \ i  n . i jS :  A A S p .m r.
' n Mediato- IVt n .i4S-i4o : A A S p.jov
' •  Mediatot Det 0 .1 10 - 1 17 :  A A S p.550.
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muni6n resultan mis perfectas d , 50mo supone la Uturgia de la m i», van 
acompaftadas de la partidpaciUn externa Individual y, mejor adn, comuni- 
taria. «Adstantium vero participatio plenior evadit, ai internae attentioni 
externa accedat participatio, actibus scilicet ex' imis manifestata, uti cor
poris positione (genuflectendo, stando, sedendo  ̂ cestibus ritualibus, maxime 
vero responsionibus, precationibus et cantu» (it, true, n.ajb).

'  EI fundamento de esta participacidn externa I ay que buscarlo cn Ia na- 
turaleza de ia misa, que cs un acto comunitario en que todos los presentes 
son actores. La liturgia de la misa, compuesta cn funciUn de ia comunidad, 
exige ademds esta participacidn. EI mutismo e inmobiliamo a que han c6tado 
sometidos los fieies durante los Ultimos siglos violenta bastante la liturgia 
de la misa.

Los Ultimos papaB han insistido en la necesidad dc que los fieies par- 
ticipen activamente:

«La fuente primaria c indispensable del verdadero esplritu cristiano es 
la participacidn activa de los fieies en los sagrados misterios»72.

«Es absolutamente necesario que los fieies... unan su vox a las dei sacer
dote o escola»73.

«Es necesario que todos los fieies consideren como el principal deber 
y mayor dignidad participar en el sacrificio eucaristico*74.

II. N ormas g e n e r a l es  para  la  participacio n  75 

L en g u a

E I latin es la lengua de todas las acciones littirgicas, salvo las 
excepciones concedidas por la Santa Sede (n.i3,a).

‘ Exceptuadas las concesiones particulares, no se puede cantar 
ningun texto litiirgico traducido literalmente a la lengua vulgar 
en las acciones liturgicas celebradas in cantu* (n.i3,b).

E n  las misas in cantu, todos: el celebrante, los ministros, la es- 
cola y  el pueblo, han de usar unicamente el latin, salvo una cos- 
tum bre secular o inmemorial (n.i4,a).

L o  mismo hay que decir de los que participan directamente en 
la accion liturgica, o sea, los que dicen con voz clara las partes de 
la m isa que les corresponded N o  tratandose de esta participacion 
directa, se puede empiear la lengua vulgar: por ejemplo, los cantos 
populares u oraciones empleadas en las misas rezadas con cantos, 
o simplemente «dialogadas» (n.i4,b).

E sta  terminantemente prohibido decir con el sacerdote en latin 
o en una traduccion literal las oraciones presidenciales o aqucllas 
partes de la misa que no le pertenecen al pueblo fn .14 .c j. Lucgo 
especificarem os las partes que puede decir con el sacerdote.

7 - P io  X. Tra le sollicitudine, 22  de novtembre de ioe ;.
r Pio  XI, c  ast. Divini Cultus, 20 dc dteiembro dc 10 :"
74 Mrdfdt-T Dei: A A S p.552.

Resvr^tmos Io que dice la instruction dc la 5.igrid« ( ect ;> n dc Ri:o» d '  dc 
septiontbre dc 1958.
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El canto gregoriano es el canto propio y principal dc la Iglesia 
l'omana, Porceose. lc  ha dc; prefcrir, ceteris paribus, a los demis 
gineros de mtisica Bagrada (n.16).

L a  lengua del canto gregoriano, en cuanto canto littirgico, - es 
tinicamente cl latln ( n .i6 ,a ) “W.

L a s  partes que segtin las rubricas han de ser cantadas por el 
celebrante o  por los m inistres y  las respuestas dc la escola o del 
pueblo deben scr cantadas en gregoriano, siguiendo la notacion de 
las ediciones lipicas ( 1 4 ,c).

E s t i  prohibido que el celebrante y  m inistros cantcn acom pa- 
fiados de cualquier instrum ento (i6 ,b ).

Cuando, por un induito particular, los m inistros o un lector 
leen en lengua vu lgar, despuds de haberlos cantado en gregoriano, 
la epistola o  el evangelio, lo han de hacer en form a de lectura, de 
ningun m odo con canto gregoriano o con adaptaciones (n .16 ).

Si por u n a causa razonable: falta de cantores, extensi6n dc la 
pieza, etc., no se pudiese cantar u n a p ieza  perteneciente a la escola, 
se permite cantarla recto tono o com o los salm os (n .2 i,c ).

E l  o rg an ista

E l organista puede y debe ser parte importante en la celebra- 
ci6n eucaristica. Para ello tiene que poseer una clara visidn de la 
estructura de la misa. L a  mision del organista es acompanar, ayu- 
dar a ir.antener la accion liturgica, de ningun modo dar un concier- 
to sacro. Sobre todo puede existir el peligro en las misas rezadas 
sin participacion.

E l organo y  los dem is instrumentos deben callar en los siguien- 
tes momentos: a) Desde que el sacerdote ha llegado a! altar hasta 
el ofertorio. b) D esde los prirneros versos antes del prefacio hasta 
el Sanctus inclusive, c)  D esde la consagracion hasta el Pater noster, 
dondc existe esa costum bre77. d) D esde la oracion dominical hasta 
el Agnus D ei inclusive; durante la confesion antes de la comunion 
de los fieles, la postcomunion y  la bendicion final (n.29).

E l  gom entador  (n.96)

Mientras los fieles participaron activamcnte en la liturgia, se 
sintio la necesidad de que una persona dirigiera la accion. En  O rien
te, estc oficio lo desempeno cl diacono. A 1 desaparccer esta partici- 
pacidn, desaparccc tambicn toda nreocupacion por dirigir a los lic
k's. Los unicos actorcs son los ministros, y  para ellos sc crea el 
oficio de maestro dc ceremonias.

Conic consecucncia de la preooupacion por lograr que los fieles 
participen de nuevo en la liturgia, tvuto del me.lerno movimiento

” * y-..T tOv’.i c!i! a la* kr.t.tu's vn'.inics de **0: una pieza
! a. I.i lr.-'.i-.iu'ion j icsciruv de la pi-j-ibitsd.ui tic t.sl .idapMi. ;o;i. !■'> un proKema 

t>rr:cfc a ios tocmVo*.
’ ' iil Cintc dc la instruccion cs que no sc toque. Tolera la costumbre contraria.
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liturgico, aparece otra vez, despuis de multiples experiendas m is  
o tnenos acertadas, u n  director de la accidn liturgica. La instruccidn  
ha dado cardctcr ofid al a este director de la accidn y  ha publicado  
un detallado reglam ento sobre la form a en que debe actuar.

L e  da el nom bre d e  comentador, commentator. A s ! se ha venido 
llam ando generalm ente. L a  expresi6n no resulta m uy acertada. 
Seria m ejor llamarle director, ya  que su misi6n es dirigir la acci6n  
Uttirgica con oportunas moniciones, comentarios, invitacioncs a 
ad ep tar ciertas actitudes o a pronunciar determinados c&nticos u 
oraciones. L a  instruccidn trae esta palabra entre comiilas.

E l  com entador seglar realiza un servicio ministerial directo de- 
le g a d o .

L a  instruccidn da varias normas a las que ha de atenersc cl que 
ejerza el oficio de com entador 78.

Quien p u e d e  h a c e r  d e  co m e n tad o r.— E l oficio de com entador es 
conveniente que lo ejerza u n  sacerdote o, al mcnos, un cl&rigo; lo 
p u ede ejercer un vardn seglar «que s>e recom iendc por sus costum - 
bres cristianas y  que se halle bien impuesto de su  cargo*. «Las m u - 
je re s  no pueden ejercer nunca el oficio de comentador». E n  caso 
d e necesidad podrian dirigir el canto y  las oraciones de los fieles 
(96 ,a).

Atuendo y  lugar.— «E1 comentador, si es sacerdote o derigo, 
debe hallarse revestido de sobrepelliz y  colocarse en el presbiterio 
o en  las gradas del mismo, c  bien en ei ambor. o pulpito; si se trata 
de un laico, debe colocarse ante los fieles, en un lugar conveniente, 
fuera del presbiterio o pulpito* (96,b).

Normas para las intervenciones.— Las explicaciones y  monicio
nes deben hacerse de tal form a que ayuden a la piedad de los fieles, 
y para ello: a) han de llevarse escritas; b) ban de ser pocas; c) so
brias y  daras; d) pronunciadas en tiempo oportuno; e) y  con voz 
moderada; f )  que no cubran las oraciones del sacerdote celebran
te; g) ha de fijarse continuamente en el celebrante y  seguir el ritmo 
d e  la accion sagrada para no retardarla o interrumpirla.

Cuando debe intervenir.— Los momentos mas indi cados para in- 
tervenir son los siguientes:

a )  Antes de empezar la misa, para hacer las oportunas indi- 
cadones y  leer una introduccion a la misa.

b) Entre el Oremus y  la colecta.
c) Antes de las lecturas. Si se lee la traduccion, no es necesario 

esta introduccion.
d)  D espues del Oremus del ofertorio.
e) Antes del Dominus vobiscum que precede al prefaeio.
f )  Antes dc la comunion.
g )  Entre el Oremus y la post comunion.
Cuando lo pidan las circunstancias, puede ahadir algunas otras 

moniciones. 7 7

C>7< WOCIONES CSHKRM,eS

7S T- i'L‘ A.v o n \, \.\wr, > *-v
« L itu rg u * , 14  iS ilo s  1 5 4 » ;  U'>£ O m p s  A: tv. Ji'. v :»nt, : . : . ;
♦Lkurgia*, 15 (Silos 1900) p. 276-2S7.
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E t  LECTOR

E l comentador hace con frecucncia de lector. D onde los ele- 
mentos disponibles lo permitan, sc puede escoger para lector a.otra 
persona.

Los textos de la Sagrada Escritura se han de leer siguiendo ver- 
siones aprobadas por la Iglesia.

E l lector, un clarigo o seglar, dcbe estar bien impuesto cn su 
oficio. L a  lectura debe producir la impresidn de que se trata de una 
verdadera proclamacidn de la palabra de Dios.

«Donde la Santa Sede ha permitido la lectura de la epistola y  
del cvangelio en lengua vulgar despuas de cantado el texto latino, 
el comentador (o lector) no puede substituir al celebrante, diicono, 
subdiicono o lector en la proclamacibn de estos textos» (96,e). Se- 
gun esto, donde no exista el induito, no puede hacerse tal lectura 
en las misas in cantu.

E n  las misas rezadas, por el contrario, es de desear que se haga 
en los domingos y  dias festivos. L o  hard un lector (n .i4,c).

Varios m o d o s d e  p artic ip a r activam en tc los fid e s  en  la  m isa  

C lases d e  mtsas

«Hay dos clases de misas: la misa in cantu y  la misa leida* ?9.
«Se llama misa in cantu si el sacerdote celebrante canta realmen- 

te las partes que segun las rubricas debe cantar; en otro caso es 
misa tezadaiK

«La misa in cantu se llama misa solemne si se celebra con asis- 
tenda de los sagrados ministros; si se celebra sin ministros sagra- 
dos, se llama misa cantada» (n.3).

M isa pontifical.— «La misa solemne celebrada por un obispo, 
o por otros que tengan facultad, con la solemnidad establedda en 
los libros liturgicos, se llama misa pontifical» 80.

Es la forma m is perfecta y  dc la que han ido nadendo, a medida 
que lo exigian las drcunstancias. las dem is clases de misas. L a  misa 
celebrada por el obispo rodeado de su presbiterium, que a veces 
concelebra con el, y  con asistencia de toda la ecclesia de la dudad, 
es el tipo de misa que hallamos casi siempre en los escritos de los 
primeros cristianos. San Ignacio de Antioquia da una im portanda 
extraordinaria a la misa del obispo como simbolo de unidad.

M isa so lem n e.— «La form a mas noble dc la celebracion euca- 
ristica es la misa solemne, en la cual la solemnidad de las ceremonias, 
de los ministros y  de la m usica sagrada, form ando un todo organico, 
pone de manifiesto la magnificencia de los divinos misterios y  lleva 
las mentes dc los asistentes a Li 1 iados.t eontemplacion de los m is- 
mos misterios.

7<I Denorn fro •nu&tU'pr in i fJi** rift'fm  111.2); Rubiica%r B r e v i a r i i  «\* Ri«*nani, n.269.
10 RuHrir«j*r B r e v i a r i i  et M i s v i U s  R o m a n i  2 7 1.
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• Por eso se ha dc procurer qua los fieles estimen comp k  merece 
esta forma de celebrad6n, participando conveni ente mente en dial 
(n.24). Se la ha de preferir a la misa rezada W.

Contra lo que se podrla suponer, la misa Bolemne romana no 
procede de la antigua tni3a presbiterial82, sino de la misa cstado- 
nal dei papa. Es una adaptaci6n de la misa papal de los O rdines 
fomani a la misa celebrada por un presbitero. De ahi su gran seme- 
janza con la pontifical. AI principio, como en la papal, Be emplea- 
ban, donde era posible, vatios didconos y subdidconos. Alrcdedor 
dei siglo xi torna la forma que. salvo pcqueflos dctalles, conserva 
actualmentc.

M is a  cantada.— E s la celebrada por un sacerdote sin didcono 
ni subdiicono, cantando aquel lo que segun las rubricas debe cantar.

Este tipo de misa existe desde muy antiguo. Cuando se hizo 
imposible, o por lo menos m uy diflcil, la asistencia de los cristianos 
a la misa del obispo a causa dc hallarse muy distante de la dudad  
episcopal, se les faciiito la asistencia a la misa construyendo nume
rosas iglcsias en el distrito episcopal, a las que iba, delegado por el 
obispo, un presbitero que, asisUdo ordinariamente de un diicono, 
celebraba alll los divinos misterios.

E !  deseo de imitar lo m is posible a la misa pontifical ha ilevado 
a la misa cantada muchos elementcs que eran propios de las misas 
pontificales. A si se hizo en la Edad Media con los cantos antifona- 
les, aunque, al no disponer dc cantores suficientes, se contentaban 
con rezarlos.

« M issa  lecta» o rezad a .— Los que desearian ver suprimidas las 
mal llamadas misas privadas por considerarlas menos propias, pa- 
recen ignorar la tradicion eclesiastica sobre el particular. U n  con- 
junto  de causas han motivado desde los primeros siglos la ceiebra- 
cion. de misas sin solemnidad y  con reducida asistencia de fieles 83. 
D urante la Edad M edia, esta clase de misas se convirtieron en cosa 
norm al, aunque nuncu se dejo de urgir la obligacion de asistir a la 
m isa dominical de la parroquia.

Contribuyeron a multiplicar las misas rezadas la devocion dei 
sacerdote, que le llevo a celebrer la misa durante la semana, en que 
los fieles no asistian o eran insuficientes para celebrarla con solem
nidad. A  veces los sacerdotes no se contentaban con una sola misa, 
sino que trataban de emular cl ejcmplo de algunos santos, de quie- 
nes se contaba, como un merito especial, que ceiebraban hasta ocho 
o diez veces cada dia.

C ontribute tambien a generalizar la misa rezada ei aumento de 
los monjes sacerdotes.

M as la principal causa de la multipiicacion de las misas rezadas 
fu e ei siempre crociente deseo de los noles de que se celcbrase por

* '  \f  7 IV: n 1 : 1  \ \P
• * 1 . A. JvNUMANN, S I . i i ' * ' ' ‘V *»• '*■'»' Tf. ‘ ' *' * \ . -V*-' lv\C. - * t\i.

•vNtv l:id 105.O -70.
• <* l.os tc.-timonios puoJ.cn vciso on Jungmann, o.c., p.2$c.
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sua intendonfe* particulares una m isa o  series convencionales de 
misas. L a s personas acom odadas h a d a n  fundaciones piadosas que  
llevaban aneja la obligacidn de aplicar cierto ntimero de misas por 
Ioe fundadores vivos o  difuntos.

Grados de p a r t ic ip a c i6 n

L a  tantas veces citada instruccidn de la  Sagrada Congrcgacidn 
de R itos, rccogiendo las exp erien d as llevad as a  cabo durante los 
ultim os afloE, d istingue los siguientes m odos de participacidn:

« M is sa  in  ca n tu »  (instrc., n .2 4 -26 ).— T a n to  en la m isa solem ne 
como en la cantada, los fieles pu ed en  p artic ip ar siguiendo estos tres 
grados:

«a) E l prim er grado  consiste en que tod os los fieles canten las 
siguientes rcspuestas liturgicas: Am en; E t  cum Spiritu tuo; Gloria 
tibi, Domine; Habemus ad Dominum; Dignum et iustum est; Sed libera 
nos a malo; Deo gratias. E s  necesario  trab a jar con todo em pefio 
para que todos los fieles, en  e l m undo entero , puedan cantar estas 
respuestas liturgicas.

b) E l  segundo grado consiste en que todos los fieles canten 
tambi&i las partes dei ordinario d e  la m isa, es decir, Kyrie, eleison; 
Gloria in excelsis Deo; Credo; Sanctus-Benedictus; Agnus Dei. E s 
necesario esforzarse para que los fieles sepan cantar estas partes dei 
ordinario de la misa, particularmente en las form as gregorianas m&s 
simples. Si alguna vez todas las partes no pueden ser cantadas, nada 
impide que las mas faciles, como el Kyrie, eleison; el Sanctus-Bene
dictus, y  el Agnus Dei scan cantadas por todos los fieles, y  se reser- 
ven para la Schola cantorum el G loria in excelsis Deo y  el Credo.

Se ha de velar, ademas, para que en el mundo entero los cantos 
gregorianos siguientes, que son mds faciles, sean aprendidos por 
los fieles: el K yrie, eleison; el Sanctus.-Bcncdictus y  el Agnus Dei, 
segun el numero 16  del G radual romano; el G loria in excelsis Deo 
con el Ite, missa est, Deo gratias, segun el numero 15 ; el Credo, 
segun los numeros 1 6 3 .. .

c) E l tercer grado, en fin, consiste en que todos los asistentes 
esten suficientemcnte formados en el canto gregoriano, para poder 
asi cantar las partes dei propio de la m isa. E s necesario urgir esta 
participacidn plena en el canto, sobre todo cn las comunidades reli
giosas y  en los seminarios».

M isa  rczad a.— «Se debe procurar diligentemente que los fieles 
asistan tambien a la misa rczada no como espcctadorcs extranos y 
mudos, sino que tengan aquella participacidn que exige tan grande 
misteiio, y  que produce uberrimos frutos (n.aS).

En estas misas, el celebrante ha de pronunciar las partes que, 
segun las rubricas, sc han dc decir clara voce, de tal forma que pue- 
da ser oido por todos los asistentes (11.341.

Lais fieles pueden participar en las misas icr.adas de los tres 
modos siguientes:

2 $  p . n /  UWRCIA «OCARfatlCA
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« i.*  Participacidn personal (n.2g),— L o s fieles particlpan propria 
industria, ya  sea de una m anera interna, V.gr,, meditando en la 
pasion del Scftor, o de una manera externa, hadendo use del misal, 
de u n  dcvocionario, de oraciones vocales. E n trc dstos son dignos 
de especial alabanza los que usan un misalito adaptado a su capa- 
cidad.

2.® Participacidn en comun (en lengua vulgar).— Los ficlcs re- 
zan o  cantan oraciones o cantos en comun en lengua vulgar. Se ha 
de procurer que estos cantos u  oraciones Be adapten a cada parte 
de la  misa (n.30).

Estos no han de ser treduccionea 1 iterates de los correspondien- 
tes textos liturgicos (n.14).

B ajo  este segundo modo se hallan comprendidas las misas melo- 
diadas, a coros hablados, las dialogadas, etc.

E n  cambio, no se comprenden las novenas, triduos, santo rosa
rio, etc., rezados durante la misa. Estos no deben mezclarse con 
los actos liturgicos (n .12).

Estos modos de participacion son aun imperfectos. Mezclados 
con alguno de los grados del modo tercero, se puede obtener una 
participacidn m is perfecta. D e ello hablaremos luego.

3 .0 Participacidn comunitaria y  liturgica (en latin).— Los fieles 
responden liturgicamente al sacerdote, dialogando en cierto modo 
con el y  diciendo con voz clara las partes que les corresponded

Se pueden distinguir cuatro grados:
a) El primer grado, si los fieles dan al celebrante las respuestas 

mas faciles: Amen; E t cam spiritu tuo; Deo glatias; Gloria tibi, Do- 
mine; Laus tibi, Christe; Habemus ad Dominum; Dignum et iusturn 
est; Sed Ubera nos a malo.

b )  . .E l  segundo grado, si los fieles pronuncian, ademas, las par
tes que, segun las riibricas, deben ser dichas por el ministro, y, si 
la comunion se distribuye durante la misa, recitan tambien el Con
fiteor y  dicen tres vcces Domine, non sum dignus.

c) El tercer grado, si los fieles recitan tambien ai mismo tiempo 
que el sacerdote las partes dei ordinario de la misa, esto es: Cloria 
in excelsis Deo, Credo, Sancius-Benedictus, Agnus Dei.

d) E l cuarto grado, por ultimo, s: los fieles recitan tambien las 
partes dei propio de la misa: el introito, el gradual, el ofertorio, la 
comunion') (n*3i).

M is a  com u n itaria  con  cantos cn  len gua vu lga r (y m oni- 
ciones).— Combinando el segundo y  tcrccr modo, se puede obtener 
una participacidn mas perfecta. Es el modo mas aprepiado para 
las parroquias cuando la nasa cantada no cs posible.

L o s  fieles daran las respuestas como en el primer grado dei 
tercer modo. Entonar.m canticos nara la entrada. el ofertorio. gra
dual y  comunion. lam bien pueden iiaeerlo para ei Kvhe, Ci-.nia, 
Sa’wtus y A  ;m:s.

1 .stc>s canticos no d elvn  ser ‘. ’...duc clones Ihoralcs y han .ic adap- 
larse a las partes de la misa correspondientcs.
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E s  conveniente que loe cin tico s del propio se tom en del sal- 
terio, com o e s lo tradiciond, y  pueden adoptar la form a responso- 
rial o antifonal.

L o s  del ordinario pueden ser una par&frasis de los correspon- 
dientes cantos littirgicos, m uy breve para no hacer espetar al cele
brante. N o es conveniente que se canten en latin, para no dar la 
iinpresibn de que se trata dc una misa cantada.

Ninguno de estos cinticos debe cubrir oracioncs presidenciales 
o lecturas ni im pedir que el pueblo responda cuando le corresponde.

E s  conveniente que, p o r lo  m enos en las m isas m is  solem nes, 
un com entador d irija  la  accibn.

C avItulo  8

F O R M A C IO N  Y  D E S A R R O L L O  D E  L A  
L IT U R G I A  E U C A R IS T IC A  *

L a  P a s c u a  ju d ia

Las palabras del Senor: No penseis que he venido a abrogar la ley o los 
profetas; no he venido a abrogarla, sino a consumarla, tienen especial aplica- 
ci6n al rito pascual. E l paso de la Pascua-figura a la Pascua-realidad lo da el 
Senor con toda suavidad, sin que aparezea en ningtin momento nada que 
oponga una Pascua a otra. E l nuevo rito brota espontaneamente del viejo 
ritual judaico. Muchas de las ideas de aqu£l han pasado a cste: en la cena 
pascual, Jos judios evocaban el paso del angel dc Yalive en Egipto paia li
braries de la cautividad; la misa es precisamente el memorial del paso del 
Senor de la muerte a la vida y  de nuestro paso, de nuestra Pascua, con El. 
Los judios agradecian en esa cena los grandes beneficios recibidos de Yahve: 
la misa es la eucharistia =  accidn de gracias.

Damos por supuesto que el Senor instituyd la cucaristia durante el ban- 
quete pascual. Teniendo en cuenta los datos que nos han transmitido los 
libros talmiidicos, el ritual de la cena pascual debio de ser, poco mis o me- 
nos, el siguiente:

A  la cena propiamente dicha, consistente en la manducacidn del corde- 
ro, de las hierbas amargas y de los demas manjares preparados, precedian y 
segulan varios ritos, que daban a esta cena un caracter marcadamcnte li- 
turgico.

Comenzaba esta con la bendicidn por el padre de familia de una copa de 
vino tinto al que se habla anadido algo de agua. La formula de bendicidn 
para 6sta y para las siguientes copas era la siguiente: «Bendito seas tu, Yahve, 
Dios nuestro, por haber criado el fruto de la vid». Todos los comensales de- 
bian beber de esta copa. Se colocahan lucgo sobre la mesa los manjares que 
habian de servir para la cena pascual: las hierbas amargas, los panes acimos 
y cl cordero. El padre de familia tomaba los panes, los elevaba y decia: «Este 
es el pan de la miseria, que nuestros padres comieron en Egipto. Accrquese

* Sobre ia evolucidn de la liturgia eucari&tica, ademtis de las obras vie catactcr general 
de la bibliografia puesta al principio de cste traUdo. pueden verre: J. A. J pno' ivnk. The 
. I . i i i a g i  t • th e  T im e o f  trre tfo iy  the ti; re: (Uruw: p: i : t P.ar.c l c .  t* P p  ,
The S h a p e  o f  l . i t i n g i  (Westminster 104p : M. Wei u y . The J :: ■ ■ . , ■ : '.[■ p i 1 7 ! ' ,i. 

t.Cambridt;e n jto); L iclphcq, adt. Airsse: D A L  ei-i.s15-5.?o: 1>. C atelle, 1.7.4S ue eVs 
s i t e s  e t la pa?t id p a t i e n  a c t iv e  ,. la morse: *I.es Quest. 1 it. Par S ( te s t ' if-o-tSj.
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ei que tenga hambre. EI que tenga neceatdad que venp y celebre U Paacua». 
A  continuacidn se llenaba otra copa. EI nuU pequefto tU la familia pregunta* 
ba entonce* la raz6n de todas aquellas cosas. A  lo a u t  respondla cl padre 
de familia, relatando los favores obradoa por Dios en favor del pueblo judio, 
sobre todo la liberacidn de la cautividad de Egipto; explicaba el significado 
del cordero, de las hierbas. del pan Acimo, y  termina!nti cantando la prime* 
ra parte dei Hallel menor 1^'Lucgo bebian la aegunds t/rp*.

Gomcnzaba entoncea la cena propiamente dicha, EI nue presidla tomaba 
un pan Acimo, lo bendecla, lo partia y lo distribula ent/e |/>a comensales, des
pute de haberlo probado. A  continuacidn ae comia #| cordero, las hierbas 
a margas y los dem As manjarea.
"V - Terminada la comida y lavadaa las manos, bebian fa tercera copa— el ca
lix benedictionis— , as! llamada porque no sc debla beber hasta haber sido 
bertdecida con una fdrmula de accidn de gracias. 8« terminaba a continua
cidn el canto dei Hallel menor1  y  se entonaba el Hallel mayor, que compren- 
dla todo el salmo Confitemini Domino quoniam bonus Iftal 135).
V * Se bendecla la cuarta copa, se bebla y  terminaba la ccna con la accidn 
de gracias final.

N os refieren la institucidn de la eucaristla San Pablo 3, San M ateo4, San 
M arcos 5 y San Lucas 6. Sus relatos coinciden en lo fundamental. E l examen 
textual no dcja la menor duda de que San Mateo y fcan Marcos tienen una 
fuente informativa distinta de la utilizada por San Pablo y San Lucas. A  la 
primera se la suele llamar fuente petrina, por conaiderarse a San Pedro 
trarssmisor de esta tradicidn; a la segunda, fuente 5/aiilina. Esta segunda es 
anterior cronolbgicamente a la primera. El texto de ban Pablo parece ser el 
que transmite con mayor fidelidad lo que el Senor /.,//, y dijo al instituir la 
eucaristia. Los textos de San Mateo y Sar. Marcos v  Kalian ya influenciados 
por el uso liturgico. De ah! su forma simetrica. I'.afo explica tambien las 
aparentes differendas entre ambas fuentes: Mateo-!,farcos parecen suponer 
que la consagracion del vino siguib inmediatamente a la del pan, que era 
probablemente lo que se practicaba en las celebrarsones liturgicas cuando 
el los escribfan. San Pablo y San Lucas, por el contrario, dicen exprcsamente 
que la consagracion del vino tuvo lugar postquam cenavit, que fue lo que, sc- 
gun todas las apariencias, hizo Cristo en la Viltima otna.

Sobre el momento en que Cristo instituyo la eucaristia no hay unidad de 
crilerio, aunque hoy dia la mayor parte de los autorest admiten que fue ins- 
tit tiida en el transcurso de la cena pascual judia, q ie acabamos de descri- 
b ir. E l analisis de los relatos evangelicos y  de San Pablo nos permite conjc- 
turar que la \iltima cena se desarrollo de la siguiente manera:

Despues del rito nreliminar, que poco mas c menos se desarrollaria eon- 
form e al ritual poco ha escrito (primera copa, preparacion de los manjares 
y hierbas para ia cena, explicacion del sentido pavuial de esta cena, fhillW 
nvenor, segunda copa), el Senor, como lo hacia el que presidia la mesa, torna
ri,-. el pan acimo, lo bendeciria, anadiendo las palabras Eitr es mi cuei-jv, y

1 u r  (L ju .U te , pueri, Demimun! y primera p ara  cei n y  (in exitu ,ic

Institucidn de la eucaristia

? 14'. i" Ittfutus sun (115>, I.auJatf Cereum
‘ 1 v\- 11.; i d i*

sV M *:'': t v 
d”; LHjm.s v 117
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lo repartiria entre los apbatoles, Seguiria la manducaeibn del cordero, bier» 
ban amargas y demis manjares.

La consagracibn del cdliz coincidirla con la tercera copa, que b egula in» 
mediatamente a la parte central de la cena, copa de la que participaban todos 
los comensalea.

La comparacibn de ios relatos evangilicos con las costumbres judaicaa, 
que conocemos por los libros talmudicos, hace muy probable csta hipbtesis.

En la cena judla, el que presidla tomaba el pan y lo bendeda antes de 
distribuirlo entre los comensales. San Mateo y San Marcos diccn con toda 
precision que el Seftor «bendijo (lOAoyVjcas) el pan. San Pablo y San Lucas 
emplean el tbrmino mis gcnbrico de lirxorpKrn̂ as <= gratios agens, por tra- 
tarse de una bendicibn que tenia un marcado sentido de ar.cibn de gracias: 
se alababa a Dios por los bcneficios hechos al pueblo judlo.

La tercera copa, el cdliz de la bendicibn, formaba parte de la accibn de 
gracias que segula a la cena. Por lo cual tambibn aqut demuestran estar bien 
informados San Mateo y San Marcos al emplear la expresibn eOxapia-r âas, 
San Pablo no es menos preciso al llamar en el capitulo anterior (v.ib) de la 
misma epistola cdliz de bendicibn (t6 ironrî piov -rifc t>iKoyltt?) al cdliz que 
ha de ser consagrado.

Sin embargo, el sentido de estos dos momentos de la cena pascual que- 
db totalmente cambiado al anadir el Senor las inusitadas palabras E sto  es 
mi cverpo; esta es m i sangre, palabras que transformaban el banquete pascual 
judlo en el sacrificio de la Nueva Ley. En adelante, el simbblico cordero que 
los judlos sacrificaban y comlan serla sustituldo por cl cuerpo y sangre del 
Cordero inmaculado, de Cristo, que serla irimolado sobre cl Calvario.

L a  m isa  en  la  era  apostdlica

F o RMACION DE UNA LITU RGIA EUCARISTICA CRISTIANA

Los apostoles, cumpliendo el mandato del Senor, se reunian 
con frecuencia para celebrar la fractio panis 7, tov  K upiaxbv S eTttvov 8.

iComo se desarrollaban estas reuniones? Los datos que po- 
demos’ recoger cn las Sagradas Escrituras y  en los escasos docu- 
mentos de esa epoca que han llegado hasta nosotros, no nos per- 
miten trazar un cuadro completo de las reuniones liturgicas de los 
primeros cristianos.

3 5 i

L e y e s  d e  l a  e v o l u c i o n  9

L a  primera cuestion que cabe plantearse es la siguiente: E l pro- 
ceso formativo de la liturgia, £ha sido de la uniformidad a la va- 
riedad o viceversa? L o  primero, o sea, que la evolucion se ha reali- 
zado de la uniform idad a la variedad, lo sostienen los quo crecn 
que nuestro Senor o los apostoles fijaron un tormulario que habian 
de observar todos en sus lineas escnciales. N ada induce a creer que 
las cosas sucediesen asi. Por el contrario, el estudio comparativo 
de formularios de distintas epoous nos Ueva a la conclusion de que 
los apostoles y  los primeros cristianos usaron de una am plia liber-

•Vt
* i Cor is?t23.
* A. B avmmakk, l itutgiY (.vm/imV .1.“ cJ. (l’aun 105.1' p.i7>s.
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tad al celebrar la liturgia yquc poco a poco te fuA consiguiendo 
cicrta uniformidad,

A l principio cada obispo, «segtin bub fuerzas*, componla o im- 
ponfa o improvisaba la eucharistia y organizaba la liturgia» aunque 
Bi’empre dentro de ciertoB cAnonea fijos, que el ejemplo del Seftor, 
las costumbres judfas, etc., imponian.

O tra de laa leyes de evolucidn littirgica ea: los formularios y  
ritos liturgicos van perdiendo bu sobriedad y  scncillez, caractcris- 
ticas de las Apocas rr.ds antiguas, a medida que pasa el tiempo. 
Comp&rese, por ejemplo, el rito bautiamal empleado por Felipe 10 
con el ritual que hailamos en los sacramcntarios romanos, con la 
interminable serie de ritos, escrutinios, etc., mediante los cualcs 
sc preparaba al catectimeno para recibir el bautismo. Otro caso 
tlpico lo tenemos en el ofertorio. CompArese tambiAn la presents- 
ci6n de la materia del sacrificio tal como se rcalizaba en tiempo de 
San Justino 11 con *las espl&ndidas y  complicadas ceremonias de 
la ueydAtj eTcto8os o con los ritos de la prdtesis de la liturgia bizan- 
tina» 12 . Y  lo que hemos dicho de los ritos tiene aplicaciftn tambiAn 
a los textos.

Bsta regia, sin embargo, tiene sus excepciones. A  veces el mo- 
vimiento ha sido inverso. A si en lo referente al numero y  extension 
de las lecturas, como tendremos ocasidn de ver m is adelante.

F u e n t e s  d e  la  lit u r g ia  eucari'stica

L os apdstoles no crearon una liturgia totalmente nueva. Eran 
piadosos judios que habian celebrado con fervor las solemnidades 
del templo de Jerusalen y  de sus respecti vas sinagogas. Durante 
los aftos de convivencia con el divino Maestro, le habian visto mos- 
trarse celoso cumplidor de los deberes religiosos de todo buen is- 
raelita. <<A pesar de la independencia y  novedad de su contenido, 
esta oracidn (la eucaristfa) podia muy bien fijar su atencion en las 
liturgias existentes y  aprender de ellas. Ademas, el cristianismo 
«no pretendia dcstruir el orden antiguo de las cosas, sino cum- 
plirlo» 13.

A l crecer la Iglesia y  formarse comunidades de cristianos veni- 
dos del paganismo, muchos de ellos formados en la ftlosofia hele- 
nica, es natural que penetrasen en la incipiente liturgia algunas 
costumbres y  expresiones religiosas de estos.

A si, pues, podemos seftalar como fuentes en que se inspiro la 
liturgia eucaristica: i .°  E l ejemplo de nucstro Seftor cn la ultima 
eon a. L os apostoles cumplieron el Hoc facite in meam coti.r.emora- 
tior.em, repitiendo con toda fidelidad los gestos y  palabras del Se
rior. 2 L a  tradicion judia. Es clarisima esta influcncia or. la liturgia 
de la palabra. Tam bien lo es, aunque menos, cn la gran oracion

1,5 Art S.2t>-?g.
• '• / A;- ■ !•■«>.; «>?.
■- 1 A. 1'W‘M't \*?K. I'.v'..
1 1 M t  > . t “ ; O  I ' x s n ,  O .  Jv 1* , Lc » * ? * * f *:■.< i r i u v  \  :

(Paris IY4?)
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eucaristica. A 1 txponer m&s adelante cada una dc las partes de la 
miaa, tendremos ocasidn de concretar esta influenda» 3.0 Aunque 
en mucho menor grado, influyd tambten el ambiente religioso del 
mundo helinico. Existlar, una mentalidad religiosa y unas inquie
tudes que los primeroa cristianos, hombres de bu ipoca, no podlan 
ignorar.

Ritual de la CELEBRACidN eucar/stica

Una lectura detenida de la Sagrada Escritura y de los pocos es* 
critcs de esa £poca 14 que han llegado hasta nosotros nos permiten 
conocer en sus lineas generales el ritual de las celebraciones euca- 
risticas y  adivinar otros muchos detalles.

Jesucristo en la ultim a cena did gracias, partid el pan, lo distri- 
buyd. Estos tres actos constituyen los elementos fundamentales de 
la acd6n eucaristica, y  cn cuanto tales los repiten los primeros cris
tianos. San Pablo alude a cllos en el capitulo 10  de la primera E pis
tola a los Corintios: «E1 c&liz de bendicidn que bendecimos, <>no es 
la comunidn de la sangre de Cristo? Y  el pan que partimos, ;no es la 
comunidn del cuerpo dc Cristo?»

L a  bendicidn (eOAoyia) tiene el mismo valor que la Evxapton'a, de 
que habla en el siguiente capitulo (v .2 4 ) ls . E s  casi seguro que, al 
principio, la «accidn de gracias» era doble: una sobre el pan y  otra 
sobre el c iliz . L a  frase anteriormente citada parece suponerlo, so
bre todo si se tiene en cuenta lo que en el capitulo siguiente dice 
al relatar lo que el Scnor hizo en la ultima cena. Tam bien  aqui los 
apdstoles siguieron el ejem plo del Senor, que empled dos bendicio- 
nes. Estas bendiciones, o eran las mismas, o dcbian estar calcadas 
sobre las usadas en casos semejantes por los judios. A  estas segui- 
rian las palabras consecratorias. M uy pronto, sin embargo, casi 
con toda seguridad viviendo los apostoles, estas dos ♦ bendiciones» 
se fusionan, constituyendo la «accion de gracias» o eucharistia, que 
rapidamente adquiere una form a concreta, inmutable en sus lineas 
generales, aunque dejando una gran libertad al que presidia la 
asamblea en lo referente a los detalles.

L a  expresion el pan que partimos (t o v  o ^t o v  ou  kAgouev)  es una 
variante gramatical de la expresion tecnica fractio panis (xAdcris 
t o o  dpTou). En su sentido literal y  prim itivo se emplea para expre- 
sar la accion de partir el pan para su distribucion segun la costum- 
bre judia. En este sentido lo emplean los sinopticos y  San Pablo 
en el relato de la ultim a cena. Esta sencilla accion de partir el pan 
tenia para los prim eros cristianos un profundo sentido, como ex
presion de la caridad que lcs unia. L a  fraction del pan signihcaba 
para ellos la celebracion dc la eucharistia. En este sentido lo emplea 
San Lucas cn los hechos de los Apostoles lc\

14 Una bscgraf;a completa sobre el particular puede verse c:\ I lorentino Prp.F.r, Er^ayo 
Ot’ 4 (iQ4 0  ̂ 114. l.;i:*..2A4. ;oS; 5 v; v5l\ .tS. 174 \ 2C;v Mt:v inte-
resante tambien el libro de J, S o l a n o . S. J . t Tcxtvs Eucaristicos pmnitivos ^Madrid 1952) BAG.

1? Noll M ai Kiot-Pt nis, etc., /:'iu «»:; L  Mc»c .* .•> *vx 5,*n f..>:.«;*«• »f
j. s . ’ rir.ni j v!\;r;s 1053 • p.415.

lc Act 2.42-4(7; 20,7. Kn 2,40 no d u o  m sc relicic a : a cl-cat i«*.U o «a una conii J  a 
crdmaria.
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1 *  comuni6n (Koivov(a),.es cl termino normal.de la eucharistia  
y  de 14 fra c tio  pan is. La distribucidn del pan y del vino cons&gta- 
doa.se* realizaba sin ritual especial en esta primera £poca, o por lo 
menos no ha Uegado, a nosotroB ningtin indicio de ello.

En reBumen, la misa apostdlica consistfa fundamentalmente cn 
la eucharistia u oracidn consecratoria, en la fraccidn del pan y  en 
la comunidn. Existla tambidn, evidentemente, la lectura de la Bi- 
blia y  bu comentario, aunque no parecc que formase parte, por lo 
menoB habitualmer.te, de la eucaristia. L o s textos escriturlsticos 
no nos permiten su reconstitucidn. E s  de suponer que siguiesen 
el plan de Iob judfos.

E l  Ag a p e  y  l a  eu car istIa

C asi todos los pueblos primitivos celebraban banquetes que te- 
nlan carictcr sagrado. Son bien conocidos los banquetes funebres. 
Flavio  Josefo *7  atestigua que tambidn los judlos de la diaspora ha- 
b ian  obtenido permiso del emperador para celebrar banquetes fra
ternales 18.

L o s  primeros cristianos se reunlan a su vez en lugares determi- 
nados y tenlan tambidn bus banquetes, que pronto iecibieron el 
significativo nombre de dgapes. E l ejemplo del Senor, que instituyo 
la eucaristia durante el banquete pascual, tuvo que influir, mucho 
m is  aun que el ambiente, en la costumbre de celebrar la eucaristia 
durante un banquete. San Pablo se queja de que lo que hacen los 
corintios ya no se parece a la cosna dominica, senal de que el vela 
una Intima relacidn entre el agape y la ultima ccna.

N o  es facil determinar la form a en que se celebraba el agape. 
L o s  textos en que se habla de el no suelen mostrarnos mds que 
algiin  aspecto y  no siempre concuerdan. L a  razdn de esta variedad 
hay que buscarla en que no existio una costumbre universal, y  en 
una m ism a region debid de evolucionar rapidamente. Es curioso 
que cast siempre que se habla del agape se hace para combatir abu
sos. Quiere esto decir que la costumbre de celebrar el agape se 
introdujo contra la voluntad de la Iglesia? No parece. Lo  mas pro
bable es que el ambiente influla en los recien convertidos y  facil - 
mente volvlan a los excesos que eran frecucntes en esas reuniones 
entre los paganos y  que ellos hablan vivido.

E l testimonio mas expllcito sobre el agape nos lo ofrecc San 
Pablo en la primera Epistola a los Corintios 19. Reprende cl Apds- 
tol a  los corintios el haber convertido el agape en una fuente de 
discordias por el egolsmo de los mas pudientes, que consumian 
sus provisiones sin tener en cuenta a los r.eccsitados, do forma quo, 
mientras unos «pasaban hambre, otros sc embriagaban", <y esto 
— dice el Apostol— ya no es reunirse para comer la ccna del Se
nor». D e este texto se deduce: t.° L a  cxisteneia del agape en C.o- 
rinto, al que se hallaba unida la eucaristia. Si no, no tendria objeto

• '  A«f. /'itf. 1 . 1 4  c.lo.S.
1 * 1 >AL 1 . palabr.i Agjpt'.

11.18-34.
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cl poncrlcs despuis como modelo lo que el Seflor bizo en U iiltima 
ccna. 2.® Que San Pablo-no condcna-el Agape en cuanto talf: sino 
Ios exccsos a que daba lugar 20 Estos desdrdenes en los Agapes 
deblan dc set bastante generates; pues San Judas llama tambidn la 
atencidn soBre el particular en su epistola 21. ”  '

Estos abusos, el hecho de que las leyes civiles 22 tampoco velan 
con buenos ojos estas reuniones, y , sobre todo, que, al aumentar 
el niimero de los cristianos, resultaban prActicamente irrealizablcs, 
hicicron que cayescn en desuso o que cambiaBen dc carActer: en 
vcz de scr un acto en que toda la comunidad se unia en banquete 
fraternal, fu6 un acto de caridad para con los pobres ejercido por 
cl clcro en nombre de la comunidad.

Sobre lo que era cl Agape en el siglo n  y  finales del I tenemos 
referendas en San Ignacio, Tertuliano y  en la carta de Plinio el 
Joven. San Ignacio emplea con frecuencia la palabra dgape. Dice 
que no se debe cclebrar nunca sin la presencia del obispo 23. T e r 
tuliano describe el Agape con todo detalle. T iene carActer semilitvir- 
gico y  comienza y  termina con la oracidn. E s  un acto de caridad, 
«como su mismo nombre indica», dice Tertuliano. N o  queda la ma
nor duda de que la eucaristla se celebraba ya  fuera del Agape.

S e NTIDO  r>E LA C ELEr.R A C ldN  EUCARfSTICA

Los apdstoles y  prim eros cristianos veian en la misa principal- 
mente un banquete conmemorativo. E l recuerdo de la ultima cena 
y  el mandato del Senor: Hoc facite in meam commemorationem, les 
hacian asociar estas dos ideas. L a  eucaristla era un banquete y  era 
un recuerdo (un recuerdo en que se hada presente el objeto recor- 
dado) de la obra realizada por el Senor.

E l caracter de banquete sagrado de la comunidad cristiana apa- 
rece no solo en el hecho de que estuviera unido al agape y  que en la 
celebracion eunaristica se comiese el pan consagrado y  se bebiese 
el vino, sino en las m ism as expresiones tecnicas empleadas para 
designer la misa: fractio panis, coena dominica, etc.

E l caracter de memorial aparece tambien claramente. San Pablo 
dice expresamente 24 que todos los que comen el cuerpo del Senor 
y beben su sangre anuncian su muerte hasta que venga. L a  eucha
ristia era para los prim eros cristianos una cita del amado M aestro, 
con el que habian convivido; una evocacidn y  una vivencia en comun 
de todo lo que E l habia hecho per ellos.

Tenemos la suerte de poseer ei pensamiento de uno de los per- 
sonajes nras representativos de aquel tiempo, de San Pablo. E l A pos- 
tol nos descubre cl sentido de las sinaxis eucaristicas y  el espiritu 
que debia animar a los quo asistian a cllas.

La cucaristia, dice cl Anostol, unc a los cristianos entre si y  con

288 ‘  P.it.'HMUiwSrA KUCAttfottcA

29 Sobre vease F unk, L'Aparr: «Rev. d ’Hisloirc Kcclesiastiquc (1903) p.o. 

1\\L  I v < r-io.
• Carta a e>nuiniolas, S./ ; ft!. Rui/. lUtono ilV\C, Madiid 1050' p.493.
24 1 Cor 11 .; ''.
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Cristo. <E1 cAliz de bcndicidn que bendetimos, ino ea acaso comu- 
iu6n cotv la sangre de Cristo? E l pan que partimos, ino es acaso 
comuni6n con el cuerpo de Cristo? Puesto que uno es el pan, un 
cuerpo Bomos la muchedumbre; pucs todos de un solo pan parti* 
cipamos* 23, A si, pues, scgun San Pablo, la eucaristla crea la co* 
munidad y  es au expresibn.

Por eso, la condici6n previa para participar dignamentc de la 
eucaristla— participacidn sacramental y ritual— es la santidad per
sonal, ya que tel que comiere el pan o bebiere el cAliz indignamente, 
Berd reo del cuerpo y  de la sangre dei Seftor» Y  juntamente con 
la santidad personal, la uni6n de todos los fieles en la caridad. El 
A p6stol ataca con energia toda manifestacidn del individualismo y 
del egolsmo personal en la accidn eucarlstica 27.

I .a eucaristla en el siglo II

(San Justino)

SlN A X IS DOMINICAL

L a  descripcion de la sinaxis eucarlstica que nos ofrece San Ju s 
tino y  las multiples referendas a la misa que hallamos en las obras 
del misrno Santo y  de los autores de esta epoca nos permiten ya 
hacernos idea de la form a en que se desarrollaba la sinaxis eucarls- 
tica en el siglo n .

E l  domingo ha sustituldo ya al sAbado como dia oficial para 
tener la reunion de la comunidad cristiana, para realizar la eucha
ristia. Esta sustitucion, que debi6 de tener lugar mucho antes 2ii, es 
reconocida por los autores de esta epoca. San Justino a firma que 
los cristianos, tanto de la ciudad como de los pueblos cercanos, 
se reunian el dia llamado del so! - 9. Y  San Ignacio de Antioquia dice 
que ya  no observan el sabado, sino el domingo 30. AdemAs de estas 
reuniones dominicales, se celebraban durante la semana otras. E l 
mismo San Ignacio pide a San Policarpo que multiplique estas 
reuniones 31.

S e  suprime el Agape o se separa de la eucaristla. Esto lleva con- 
sigo la perdida del caracter de banquetc sagrado que antes tenia, 
como nota mas saliente, mientras que la idea dc que la misa es una 
accidn de gracias, una eucharistia, se desarrolla notablemente. 25 25

25 1  Cor 10,14-21.
2t> 1 Cor 11,26.

1 Cor 11,17-22.
2S En cl Nuevo Testamento hallamos exptesiones que no dejan luyar a dada solve el 

particular: uma autem sabbatorum (cl domingo), cum comer.issemvs ad fingendum pa
nem* Act 20,7': y San Pablo lecomienda a la comunidad de Co: into que. ::v>undo lo eve 
por cemsejo suvo habian hecho los palatas, hagan una colecta en U\o: de los r.e'.e* pob:e^ vie 
Pales“.sna en el p»i*r»«*i dui de la semana U Cor

2 * Justino emplea esta exprosion pay ana p..:u se: ee:r.p:ev.J.:.:u p* * 1 . s vie-auv.M* :w 
de su Apoinirid.

- J  Mgn. o.i. Se «uelo char tumhien en prueba de lo que w n’mos dv:v:vo el si,».dente 
tevto de la ihduv. «En los donmyos del Senor, rcunios \ pa:t:J. a* p.»:\ J
(J. Sa x a .no , Tf\U * fiwtiuftuvs i'rirnitiis»\ 1

21 Carta a San Policarpo, 4.2.
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*■' A 1 pcrdcr el car&cter de banquete, ya  no habia niotivo especial 
para celcbrar la ainaxte eucarlstica por la tarde, ya que lo que mo* 
via a los-cristianos areunirse'a esa hora era que predsamente en- 
tonceB celebrabat! los judios yloa griegossus banquetes, el Balnvov. 
E n  adelante se prefirib la maftafia para-celebrar la eucharistia, pot 
Bet 6nta la hora en que Cristo resucitd.

L a  estructura de la miBa ha adquirido ya su forma definitiva. 
Las dos partes de la misa: las lecturas y  la accidn de gracias, como 
luego veremos, constituyen ya  un todo.

260

L a LITURG1A DE LA MISA EN TIEMFO DE SAN J uSTINO
For ser la prim era description detallada de la misa, es necesario 

estudiar con detencidn el doble relato 31 que sobre la forma como 
se celebraba la misa en su tiempo nos hace San Justino. Escribid 6ste 
su primera Apologia hacia el aflo 150 . EI testimonio de San Justino 
ofrcce un extraordinario interns, pues, aunque escribi6 su Apologia 
en Roma y , en consecuencia, los datos que nos ofrece sc refieren 
principalmente a la liturgia que se celebraba en esta ciudad, el San
to habia recorrido todo el mundo cristiano de entonces y  forzosa- 
mente se tuvo que hacer eco de las diversas iglesias.

Con les datos q u e nos ofrecen estos dos textos podemos trazar el 
siguiente cuadro de lo que era la misa a mediados del siglo n :

Liturgia de la palabra.«

Lecturas del Antiguo y  Nuevo Testamento.
Canto de salmos? 33
HomiHa.
Oracidn litanica por toda la Iglesia.
Osculo de paz.

f  Preparation del pan, vino y agua.
Liturgia eucarlstica...... - Eucharistia.

IComunidn.

He aquf los do? relatos de San Justinofl«Nosotros. despues de habtr bautizado al que 
ha creido y se hai bnido a nosotros, lo llevarhos a los liamados hermanos, alii donde est£n 
reunidos para rezar fervorosamente las oraciones comunes por nosotros mismos, por el que 
ha sido ilurdnado y por todos los otros que hay en todas partes, para que seamos dignos de 
^er hallados perfectos conocedores de la verdad, buenos administradores y cumplidores de 
los mandamientos con obras, de suerte que consigamos la salvaci6n etema. Acabadas las 
preces, nos saludamos con el 6sculo. Seguidamente se prcsenta al que preside entre los her
manos pan y  una copa de agua y  vino mezclado con agua. Cuando lo ha recibido, alaba y 
glcritica al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y  del Esplritu Santo, y  da gracias 
largamente, porque por 61 hemos sido hechos dignos de estas cosas. Habiendo terminado 
el las oraciones y  la accion de gracias, todo el pueblo presente adam a didendo: Amen. Amen 
significa en hebreo asi sea. Despues de que el que preside ha dado gradas y ha aclamado, 
los que entre nosotros sc llaman diaconos dan a cada uno de los presentes 3 participar del 
pan y del vino y del agua cucaristizados, que tambien llevan a los ausentes*! (Apol. I c .65; 
J. Sjlano, Tex it's eucamticos primi/nvs p.61). «Y el dia llamado del sol se tier.e una reunion 
en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades o en los campos, y  se leen los 
Comentarios do los apbstoles o las escrituras de los profetas, mientras el tiempo lo permite. 
Luego, cuando el lector ha acabado, cl que preside exhorta e incita de palabra a la imitacion 
de estas cosas excelsas. Despues nos levantamos todos a una y recitamos oraciones: v, como 
antes di::m.«s, cuando homos terminado de orar, se prcsenta pan y  vino y agua, y el que pre
side eleva. sogun el podor quo en el hay, oraciones, c igualmente acciones de gracias, y el 
pueblo aclima diciendo el Amen. Y  se da y se hace participante a cada uno de las cosas eu- 

y a los ausentes sc les envia por medio do ms diaconos* (Ap.\\ I c.6C*: o.c., 63).
• •' Aur.que San Justino no dice nada aqui del canto que seguia a las lecturas, es seguro 

que exist ian ya. Algunos testimonius suyos y de otros document os de esa cpoca, a que luego 
alu.ii:emos. haccn muy probable hi conatura.
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Proclamacidn de la palabra de Dio*.—La primera parte de la 
misa comprendlalas lecturas, a las que probablemente acompafta- 
ban canticos (salmo»), la homilia, las preces y, como conclusi6n y  
al mismo tiempo preparadbn de la eucharistia, el dsculo de paz.

Esta primera parte procede directamente de la liturgia sinago- 
gal, en la que los apdstoles y  cristianos procedentes del judaismo 
tomaron parte hasta que la persecucidn de! afto 44 les obligd a rom
per con la sinagoga. E s  natural que aun despuds siguieran celebran
do esta misma liturgia, aunque dindolc cada vcz un car&ctcr mds 
cristiano. E l Bervicio littirgico sinagogal a que nos referimos com- 
prendfa como elementos principales: el canto de los salmon, la lec
tura de la L e y  y  de los profetas y  varias bendiciones y  oraciones. 
Esto, poco mds o menos, es lo que hallamos en San Justino.

Las lecturas.— San Justino dice que «leen los comentarios de los 
ap6stoles o los e3critos de los profetas, ♦ mientras el tiempo lo per
mite». Bajo esta expresibn gendrica y  un tanto imprecisa, como di- 
rigida a paganos, desconocedores de los libros revelados, compren- 
d la  el santo mdrtir las tradicionales lecturas del Antiguo y  del Nuevo  
Testamento. Tambidn sc lelan ocasionalmente las cartas dirigidas 
a la  comunidad por algun obispo o personaje de mucho ascendien- 
te. D e esto tenemos varios ejemplos. L a  carta del papa San Clemen
te  se ley6 durante bastante tiempo en Corinto 3S. L o  mismo parece 
que se hacia en el Asia M enor con las cartas de San Ignacio 36. T am - 
bien tenian cabida en la liturgia las actas de los martires o las cartas 
circulares sobre el martirio de los mismos que se enviaban unas 
iglesias a otras. Solian leerse en el dia aniversario. «Liceat etiam legi 
passiones martyrum, cum aniversarii dies eorum celebrantur», se 
deeretb en el concilio de Hipona (303) 37 38 * * *.

Y a  he dicho que, aunque San Justino no habla de los cantos 
que acompanaban a las lecturas, no cabe la menor duda de su em- 
pleo durante el siglo 11. E l hecho de hallarlos mas adelante en todas 
las liturgias no deja lugar a duda 38.

Sobre la homilia dice San Justino estas expresivas palabras: «Lue- 
go, cuando el lector ha acabado, el que preside exhorta e incita de 
palabra a la imitacion de estas cosas excelsas». Era, pues, el mismo 
obispo quien pronunciaba la homilia, y  esta tenia el caracter de un 
comentario parenetico a lo leido.

A  las lecturas, los cantos y  la homilia seguian unas preces en forma 
litdnica, en que la comunidad cristiana pedia por todas las necesida- 
des de la  Iglesia. Y a  San Pablo habia recomcndado hacer estas ora- 
ciones 39. San Justino las llama oraciones comuncs ( koiv&s evyaf),

35 Euseb., Hist. E c c l . 4.33-
-'° Policarpo, Aii P/ii/ipp- 13.2.
37 Cf. Rui2 Bueno. Actes de (os rTuiTiirus \FAC 145'
38 Son bien conocidos los textos en que San Pablo exhorta a los c:i$:ianos a canta; >al- 

rsH» s, hin mos y canticos espintuales. o suponc ia exisurc:,* vie est os cirrricos. \V. Vvrv*ta, sin 
embargo, que San Pablo s>e refici a a su uso en .a htui^a. a.:nque e- ; :oh..h‘e l 'o  a qui 
aljfimas referendas: Eph 5,18-20; Coi 3 ,10 -17 ; 1 Cor 14.20; £ an J ustino. 1 A p\\ 13 ; San
Irento , 11 c.<m  ; 28,3; San Ionai u». A.i l\, :.t. 4 .1-2 ; Ad K.»*n 2.2. IV  todos es bien eoruvi- 
vla la aboaon a ostos himnos que se iu lia en ia c.;:M de i\.:he.

3V «Alite todo te ruego que se hitman petL ouu vvcs, suplieas % aeciore* de gracia*
por t odos los hombres, por los emperadores y jv t  todo> los eonstitu;ds** en dignidad. a im
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£ !lriidica et temirtie Us misma8: «Por rioaotxba'mismo»  ̂ por el.quc 
ha *i<3o ilumlnaHo y  por todos los otros» que’ haV en todos parte», 
para que Beamo» dignos de Ber haltadOT’ perfectos conocedorea de 
la verdad, buenos administradores y cumplidores de los. manda* 
mientds'con obras, de suerte' que consigamoB ia salvaddn eterna». 
Estasoraciones sc hadan de pie.

Esta prirnera parte de ta misa ae cerraba con el 6sculo de paz 40 . 
Sau Justino habla de i\  cuando relata la Binaxis tenida con motivo 
dei bautismo; en carnbio, no dice nada en la deacripcidn de la sina* 
xis dominical. Esto no obstante, se puedc dar por cierto que este 
dsculo formaba parte de toda sinaxis. Tertuliano le da el nombre 
de signaculum orationis.

L itu rg ia  sacrificat.— D e la descripcidn que de esta segunda 
parte de la misa hace San Justino podcmos dcducir que en su tiem- 
po la liturgia eucaristica comprendia ya los tres ritos que un&nime- 
mente hallamos d e s p u i en todas las liturgias, tanto orientales como 
occidentales: ofertorio, anifora, comunidn.

E l ofertorio es aun un simple rito preparatorio: «Se presentan al 
que preside— se limita a  decir el apologists— pan y  una copa de agua 
y  vino mezclado con agua* 41. L o s encargados de preparar la materia 
para el sacrificio eran los diiconos, que debian cuidar de que hubiera 
suficiente no s61o para los presentes, sino t ambi en para los au- 
sentes 42.

Sobre la estructura de la an ifora, San Justino no nos dice nada. 
N o  es aventurado afirmar que esta se desarrollaba ya conforme a 
un plan fijo, que luego tendremos ocasion de estudiar al hablar de 
ia Traditio de Hipolito. Por de pronto afirina que las palabras de la 
institucidn formaban parte de la an&fora43. Esta anafora tenia un 
caracter eminentemente presidencial. E ra  pronunciada por el que 
presidia, y  todos escuchaban de pie, limitandose a ratificar con el 
amen final. Sobre su contenido nos dice que se hallaba constituida 
por alabanzas «que el que preside eleva al Padre de todas las cosas 
por el nombre del H ijo y  dei Espiritu  Santo», y  por una larga accion 
de gracias. L a  segunda descripcion habla tambien de oraciones. 
Todo esto nos permite afirmar que, como hemos dicho, la anafora 
conocida por el apologista poseia la misma esiructura que las and- 
foras que poco despues hallamos por todas partes, aun cuando

de que gocemos de vida tranquila y  quieta, con toda picdad y honestidad* (i Tim. 2 .1*2). 
E l final de la carta de San Clemente a los romanos contiene una oraci6n, al parecer, inspirada 
en estas oraciones.

40 En las cartas do San Pablo es frecuente la invitacidn a saludarse con «el osculo santo*. 
£Sc empleafce. ya como rito liturgico? Es muy probable.

41 La copa de agua es caracierfstica dei rito baotismal. En ia sinaxis dominical ordinaria 
no existia. Por eso San Justino la silenda cn la segunda descripcion. Esta copa se le ofrccia 
al neofiro antes de sumir el vino, para significar la pureza que debia tenor al acercurse a la

42 San Justino n-> en este lugar mas que de !os dones que hahian de ser eucaristi-
zados. iSe haciu en este momento tambien la culee t a en finer tie los pobres? Es posible e 
incluso probable, si se tienc en cuenta que mas tarde lo vernos general izado. Lo  cierto cs que, 
'  fucra eri este momento o en utro, sc hacia esta colecta durante la sinaxis eucaristica. Lo 
tlice e\pr esa mente al final de la segunda descripcion: «Los ricos que quieran, cada uno se- 
gun su volunt ad, dan lo que les parece, y lo que se reiine se pone a disposicion dei que preside*.

4 5 l.eare tod.o el capitulo 06 de la I .Apo/iu/tu.
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r' exutiae una gran libertad para que la inspiracibn del quc presidfa 
•' la eornurudadhallasecampopara improviBar.
I  ■>--8an Justine, que era un seglar, repite que el,pueblo ratificaba lo 
|  h&ho por el pontifice, adamando al final A m i n .

•uAcabadaria plegaria eucaristica, los diSconos distribuyen entre 
los preeentes y  llevan a Iob ausentea el pan y el vino eucaristizados. San 
Justino no nos dice mis. Por una carta de Dionisio de Corinto, 
escrita por esta dpoca y que cita Eusebio44, sabemos que, por lo 
menos en. algunas iglesias, los ficleB recibian el pan en las manos 
extendidaB. La misma idea hallamos en la inscripdbn de Abercio.

S e n t id o  d e  l a  c e l e b r a c i6n  eu ca rIstic a . De l a  «fractio  p a n is*
A LA «EUCHARISTIA»

En la era apostolica y durante casi todo el siglo i, la misa es 
cbnsiderada preferentemente como un banquete conmemorativo y  
fraternal en que la comunidad cristiana se retine para recordar y  
realizar i n  m ysterio  el mandato del Sebor: «Hoc facite in meam com
memorationem*. F r a c t io  panis es la expresibn preferida, porque en 
ella veian expresada la idea que tenfan de la misa.

E n  los autores de la segunda mitad del siglo n  hallamos una 
nueva terminologia que responde a una concepcibn parcialmente 
nueva d e  la misa. Decimos parcialmente nueva, porque la novedad 
esti en la  acentuacibn de un aspecto existente ya, pero un tanto en 
la penumbra.

L a  expresibn en que cristaliza esta nueva mentalidad es: eaya- 
picnia =  eucharistia =  accion de gracias, y  sus derivados: eucaris- 
tizar, eucaristizado, etc. 4J.

A  esta evolucion contribuyeron, entre otros, los siguientes hc- 
chos: i . °  A l  aumentar el numero de miembros de las comunidades 
cristianas, la misa fue perdiendo el caracter de intimidad, de fami
lia, que le daba lo reducido de la asamblea. 2.° Por lo mismo, el 
banquete que encuadraba a la celebracion eucaristica resultaba di- 
ficil y  se  prestaba a abusos, contra los que ya  San Pablo tuvo que 
levantar la voz. 3.0 A l jur.tarse las dos consagraciones, se fusionaron 
las dos acciones do gracias, formando un todo que rapidamente 
adquiere un gran desarrollo y  forma la gran plegaria, en que se 
repasara los motivos de accion de gracias: creacibn y  redencion.
4.0 L a  existencia de una corriente filosofica quc veia en la accion 
de gracias la actitud basica del hombre frente a Dios.

Por una evolucion sem intica normal, eucharistia pasb a signi- 
ficar el pan y cl vino cucaristizados. los element os sobre los que sc 
habla pronunciado la plegaria eucaristica.

E stc  sentimiento 46 a quc hemos aludido antes y quc lv.Uamos 
generalizado no solo entre los eristianos y judios, si no tambien en-

c .8. formacx6k vd m arro u o  263

44 Jfu;. EWi. 7.S.4.
45 E s*a  palahrtt no tic no tin <cntKfc* timcc* on tos a ut ores tic esta cpoca. Unas u w s  >i>-

nitica lV  g u i l d s  or. su ^cnsulc d .in la p ’ct:a::.t a"  one
c l pan y v l  vino ; ottas, cl pan n cl \ ttu* con -.v .w io*. V.r. c-ic ultimo sent %■.’ ha lu v  ui.- 1 . o.i 
nosot ros.

4* O . C a st l , L e  mcr-i-uktl tf« p J 7-
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trig los paganos,- adquicrc tntte los primerosuna objctividad y trais- 
cendencia que no podlan tli BOftar los no inlciados, La Iglesia hailaba' 
concretizado este aentimiento en la realidad de la eucaristla,' memo
rial objetivo de la dnica perfecta a6cl6n de gradas: el sacrificio'de! 
Crfcl6. «Nbsotros tenemoB un s'imbolo de la accidn de gradas tribu- 
tada a Dios, un pan llamado eucaristla**!.
1 La gran plcgaria mediante la cual el pueblo cristiano hacla Buya 

y reactualizaba la «accidn de graciaB» de Cristo, era ldgico que fuera< 
tambiin una plegaria eucarlBtica, una eucharistia. Ya hemoB visto 
cdmo, efectivamente, Iob cristianos del siglo n llamaban eucharistia 
tanto a la plegaria que encuadraba el relato de la instituci6n como 
a! cuerpo y Bangre de Cristo.

E l tema de la eucaristla cristiana era doble: la creacidn y la re- 
dend6n. E n  un estilo elevado48, escuchando de pie y en silendo 
la asamblea, el presidente comen zaba la eucaristla, que comprendla 
una GtoXoyla, o alabanza a Dios; un recuento de las maravillas 
de la naturaleza, en que D ios se ha manifestado, que terminaba 
hablando del hombre, slntesis de todas estas m aravillas. Luego pa- 
saba a  la redencidn, empezando por el pecado de A  d in , recorriendo 
los pasos m is significativos del Antiguo Testam ento, para terminar 
en la venida de Cristo, cuya vida se relata. E l  punto culminante de 
esta eucharistia lo constituye el relato evangelico de la institucidn 45.

L a  m isa a principios del siglo III

P rimeros pasos h a cia  l a  f ija c io n  y  d iv e r sif ic a c io n  de
L A S L IT U R G IA S

T res hechos caracterizan la prim era parte del siglo in  en lo que 
respecta a  la evolucion de la liturgia eucarlstica: i .°  T en d en d a a la 
fijadon de los textos y  ceremonias empleados en la misa, que con- 
trasta con la libertad y espontaneidad que hemos observado hasta 
ahora. A u n  tiene libertad el que preside para im provisar, mas fre- 
cuentemente se prefiere utilizar formularios o esquem as m is  o me- 
nos admitidos por los obispos de una region. H ip6lito de Rom a es 
un testigo de esta corriente. O frece textos que el desea ver aceptados, 
mas reconoce en los dem is la facultad de elegir otros o improvisar. 
«De gracias el obispo— dice— , segun lo que hemos dicho m is arriba. 
Sin embargo, no es necesario que diga las mismas palabras que 
nosotros ponemos, de form a que las diga de m emoria en su accion 
de gracias a Dios, sino que cada uno debe orar segun su capacidad. 
Si alguno puede hacer de un modo conveniente una oracion grande 
y elevada, bien; mas, si recita una oracion con m edida, no se le 
impida, siempre que su oracion sea correcta y  conform e a la orto- 
doxia" 50.

a .0 Como consecuencia de esta tendencia a fijar la liturgia, se

47 O k ig e n l?. C m f j j  8,57.
4 * San Justino habla do un hinmo.
44 O. Casel. L e  n u m o ii i i l tiu ,>oss.
50 C itado por Q u asten , /nifuition a u x  P e r e s  d e  I 'E g h s e  p .226.
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cmpieza a  notar la diveraificacidn de las Jiturgias, que b« &  un hecho 
a finales de este siglo y  principios del siguiente. Las iglcaUs impor
tantes hablan ido creando una tradicidn littirgica, que poco a poco 
era adoptada por las iglesias limitrofes, formando una familia litur
gies con usos y  costumbres caracterlsticos, distintos de los usos y  
costumbres de las demiB iglesias.

3.0 Otro hecho importante, que tambien debid de contribuir 
a acentuar la diferenciacidn, fue la adopcidn del latin como lengua 
liturgica para Occidente.

L a litu r g ia  d e  la  misa en  esta  £poca

Sobre la forma en que se desarrollaba la misa en esta dpoca no 
poseemos ninguna descripcidn completa, semejante a la que hemos 
visto en San Justino. M as, gracias a las frecuentes referendas que 
hallamos en los autorcs de esta Cpoca, es fdcil reconstruir el desarro- 
llo ritual de la misa.

Podemos decir que esta ha hallado ya su forma definitiva. En  
adelante se enriqueceri con nuevas fdrmulas y  con un ceremonial 
m is complicado, se desarrollarin algunos ritos que aparecen ahora 
en estado embrionario, mas el esquema permaneceri fundamental- 
mente el mis mo.

L a  litu rgia de la palabra.— Esta primera parte de la misa forma 
un todo homogeneo, sencillo en su desarrollo: lecturas, canto de 
salmos, homilia, oracidn. Es clasico el texto en que Tertuliano se 
refiere a esta parte de la misa: «Prout Scripturae leguntur, aut psalmi 
canuntur, aut allocutiones proferuntur, aut petitiones delegantur»50*.

EI mismo Tertuliano indica que no siempre se hacia la  lectu ra  
d e  la  B i b l i a  per orden, sino que para ciertos dias y tiempos se selec- 
cionaban pasajes relacionados con el misterio conmemorado. San 
Cipriano senala que estas lecturas las hacia un lector desde el am- 
bdn51. Ademas de la Sagrada Escritura: Antiguo y Nuevo Testa
mento, se leian otros documentos de interes para la comunidad. 
Tertuliano 52 y San Cipriano 53 hablan con frecuencia de la lectura 
de las cartas de los obispos.

Despues de las lecturas, dos cantores cantari s a lm o s -4 .
L a  h o m ilia  que seguia a las lecturas se halla atestiguada por todos 

los autores de esta epoca en infinidad de pasajes. Mas aun, han 
llegado a nosotros numerosas homilias en las que nos es posible 
estudiar la forma y contenido de la predicacidn homiletica en el 
siglo in.

A u n q u c  no hallamos ningun texto de esta epoca que nos ofrezca 
la oracion litdnica que seguia a la homilia, espigando en las nume
rosas referencias, directas unas, indirectas la mayoria, seria facil 
form ar una lista completa de las intenciones por las que oraban las

50 # £ V  a n ;W  g .
■ l W a st* . j>t»r cjo m plo . la 5.* 

c.i; IV p d is f
53 v .T -
34 T eKTULIANO, Ad  UWMiVr; I 2 C.Q.

www.obrascatolicas.com



coiWiinidadcB aistianas'dfe csta £poca 55. Era, desde luego, una « a *  
ci6n que llevaban mtiy adentro los cristianos de la primitiva Iglesia.

L a  oracidn iiUnica tc rm in a b a e d n d  isculo de paz. E ra  el modo 
normal de terminar toda oracibn. E n  O riente era y  ei &rte el mo* 
rnentb de darse el Asculo. As! Io afirma' OrigeneB 55 56 * *. E n  Occidente 
no es ftcil determinarlo, L o  m is  probable es que sc diece el Asculo 
antes de la comumAn. As(, por lo menos, vemos que se hacia algo 
mds adelante. Tertuliano considera el Asculo de paz como el sello 
de toda oracidn, pero no es fic il averiguar cudndo se da cste Asculo 
en Africa en su tiempo 57, E n  cambio, HipAlito de Rom a manda 
que se lo den los nedfitos despuds de la Oratio fidelium. ^Se hace 
aqui Hipdlito eco d e una costumbre romana, o mds bien, lo que es 
m uy poaible en dl, express un deseo de que asi se haga, reaccionan- 
do contra la costumbre romana? N o  es fdcil adivinarlo.

Tertuliano J8 y  San Cipriano 59 dicen expresamente— otros, como 
Origenes, lo suponen— que despuds de la homilfa eran expubados 
de la iglesia los catecumenos y  los pecadores,

Liturgia sacrificat.— Hemos visto cdmo la primera parte de la 
misa, la parte a  que se permitia asistir tambidn a los catecumenos 
y  pecadores, ha ilegado ya en esta dpoca a una fijacidn bastante 
acentuada. Apenas se percib.e evolucidn entre la descripcidn que 
de ella nos hace San Justino y  su form a actual. E n  cambio, la misa 
sacrificial: ofertorio, andfora consecratoria, comunidn, se nos pre
sents en una continua evolucidn con tendencia a enriquecerse con 
nuevas oraciones y  ritos. A  cllo contribuye sobre todo un lento 
cambio de mentalidad en el pueblo cristiano. que va descubriendo 
contmuamente nuevos horizontes en la eucaristia. D e la fractio p a 
nis a la eucharistia, de la eucharistia a la misa, sacrificio de Cristo 
y  de la Iglesia. Son nuevas ideas que influyen en ei ritual de la misa.

Es una pena que la disciplina del arcano, en vigor en esta epoca, 
obb’gue a los autores a ser m uy parcos e im precisos sobre el parti
cular. Sin embargo, creemos posible una reconstitucidn con los da
tos que poseemos de esta parte de la misa.

E l ofertorio, que en San Justino se halla en estado embrionario: 
«Se trae pan y  una copa de vino m ezclado con agua», empieza a des- 
aiTollarse. L a  accidn de presentar el pan y  el vino adquiere un sen- 
tido ritual, y  se le da los nombres de oblacion, ofrenda, ofrecer, etc. 60. 
Estas ofrendas las hacia el pueblo 61. iE x istia  ya una procesion para 
presentar la ofrenda? E s muy posible que si, por lo menos en al-

55 Una cnumeracion de estas intenciones se halla en D A L , M e s s e  col.592.
_ 36 «Mos ecclesiis traditus est ut post orationes osculo sc invicem suscipiant fratres» ( I n  

e p isto la m  a d  R o m a n o s l.io  c.3,3).
57 «Alia iam consuetu do invaluit, ieiunantcs, habita cum fratribus oratione, 

subtrahunt osculum pacis quod est signaculum orationis* (De o u i t i m e  1 S' .
56 £)»• r r a e ic i ip t io n e  c.40.

Epist. 6.r,S._
60 «Illi vero offerant diacones oblationem* ( T r a d i t i o  A p m U d U t i) . «Pidamos a Dios que

nos haga dignos dc ofrecerlc dones, que el nos dcvolvera, dcvolvicndonos bienes celestes a
cambio de ofrendas terrestres* vOriglnes, In  L u c . hom.39.)

61 S a n  C ipriano, De o p e re  e t e lee m o sy n a  c.15.
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I  ?  giiha^ iglcsias. Nos coruta quc existia ya a prindpioa del.ciglo jy , 
i como luego vetemoe.
' La Idea que hizo que se diese tanta importanda a tm rito dc al

insignificante, como era el preparar la matena del sacrificio, la ha- 
llamos 'ya en San Ireneb, y  m is desarrollada en' los autores poste
riores. E l cristiano que participa del sacrificio eucaristico,- debe 
aportar algo suyo a este sacrificio, como lo haclan los judios y  pa
ganos 52. A dcm is, el hombre, rcpresentante de la creacidn, debla 
ofrecer a Dios esta misma creac;6n de que 61 disfrutaba, y  el pan 
y  el vino eran el Blmbolo de 6ata. L a  eucaristla es la sintesis de lo 
terreno y  de lo celestial.

Sobre la forma y  contenido dc la oraddn cucarlstica cn rata 6po- 
ca tencmos un texto de inapredable valor. Es la anifora m&s anti- 
gua que conocemos, pues data de hacia el 225 y  nos transmite un 
formulario que quiere hacerse eco de la tradicidn, pues Hipdlito 
de Rom a, su autor, compuso su Treuiiciin apostdlica como ptoflsw  
contra las innovaciones liturgicas de los papas de esta £poca. Nos 
ofrece la liturgia romana.

E n  nota publicamos este precioso documento. Asi, pues, vamos 
a limitarnos a hacer algunas observaciones 63.

N o s encontramos ante una aut£ntica eucharistia, una oracidn 
que el obispo pronunda en voz alta, rodeado de su presbiterium,

( m ientras toda la comunidad escucha en silendo. Esta eucharistia 
no se  desarrollaba conforme a un esquema unico 64.

L a  anafora de Hip6lito es eminentemente cristologica. «Llama 
m ucho la atencion el que falten en ella aquellas largas teorlas de 
ideas tomadas del Antiguo Testamento, que en la mayor parte de 
los textos posteriores ocupan un espacio considerable, y  se supo- 
ncn, con raz6n, como los restos de una tradicidn antiqulsima de la

Es la idea dc San Cipriano (Dc opere et elccniosyna c.15): «Dominicum celebrare te 
credis... quae in dominicum sine sacrificio venis quae partem de sacrificio quod obtulit 
pauper sumis*.

° 3 «Quicumquc factus fuerit cpiscopjf*. omnes os offerant pacis, salutantes cum, quia 
digmis affectus est. Illi vero offerant diacones oblationem, quique imponens manus in eam 
cum omni presbiterio dicat gratias agens: Dominus vobiscum; et omnes dicant: Et cum spi
ritu tuo.

Sursum corda! Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino. Dignum et iusturn est.
Et sic iam prosequatur:
Gratias tibi referimus, Deus, per dilectum Puerum tuum Iesum Christum, quem in ul

timo* temporibus misisti nobis salvatorem et redemptorem et angelum voluntatis tuae; qui 
est verbum tuum inseparabile, per quem omnia fecisti ct beneplacitum tibi fuit; misisti 
cie caelo in matricem virginis, quique in utero habitus incarnatus est et filius t»bi ostensus 
est ex  spiritu sancto ct virgine natus; qui voluntatem tuam complens ct populum sanctum 
tibi adquirens ostendit manus, cum pateretur, ut a passione liberaret cos. qui in te credidc- 
run?: qui cumque traderetur voluntariae passioni, ut mortem solvat ct vincula diaboli di- 
t output, et infernum calcet et iusros idum^or et terminum ligat et resurrectionem mani
festet, accipiens* panem gratias tibi agens ciixit: «Accipite, manducate: hoc est corpus meum. 
(]und pro vobis confiincetur*. Similiter et calicem dicens: «Hic est sanguis meus, qui pro 
vobis effunditur; quando hoc facitis, meam commemorationem facitis*.

\leniores igitur mortis et resurrectionis esus offerimus tibi panem et calicem gratias tibi 
ao-'-rre*!. quia r.os dignus L,»bu:»t: ,u:c.«'0 c.-r.rn te et tib; ministrare. Et petimus, ut mittas 
spiritum tuum .vinctum .n oKatuvv::: nu -v i\»iev.»c: n  unam cong tegam de omi.ibu-. 
qui pcrcipumt, sinetis jn loplctionciv» spiritus *an%.ti ad confirmationem tide; in veritate, ut

! indemus ct gliM!! . •.... . jv : p*v.u*n t;...... lesum On;-u:m. per quem tibi ghnii et h»«.
«»»*«. pei i  ct Imo cum *1 m «' m sir.ct.i e**h u.i tua et nunc ct m ; Li suv.ti »;uni.
An -en*.

4,4 IT . JUNUMANN. Ov-.

iil
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sinagoga. Tam poco Be m cndona la obra da la creacibn ni la historia 
precristiana de nuestra salvaci6n, como es costurobre cn  las litur- 
gtas griegas posteriores; incluso falta el Sanctus con su correspon- 
diente introduccibn. E l  objeto de la acciin  de gracias es exclusiva- 
mente la obra de la redencibn, a la que, mediante uha frase hdbil, 
queda orgdnicamente incorporado el relato de la inBtitucibn» 6*. T e -  
nemoo, sin embargo, en ella los elementos que podriamoa ilamar 
esenciales a toda an&fora: i.°, el didiogo introductor; a.0, Ia accibn 
de gracias a D ios per lesum Christum (la idea del prefacio romano);
3.0, sintesiB de la vida y  obra redentora de Cristo, que culmina en
4.®, las palabras de la institucibn; 5.°, andmnesis y  oblacibn («Memo
res ...offerimus»); 6.°, epiclesis^C; 7 ® ,  doxologla67 y  amdn final. H i- 
pblito ha logrado incluir todos esto» elementos en  una oracibn so
bria de palabras y  rica de ideas, que contrasta con la verbosidad 
de las andforas orientales. Hipblito es en este sentido un precursor 
— mejor Berta tal vez decir un interpret*— de la iiturgia romana en 
su bpoca cidsica.

En la distribucibn de la comunibn se empieza a  notar ya cierto 
desarrollo. L o s  autores de la bpoca no3 ofrecen datos m uy sugesti- 
vos. Se recibe el pan en la mano y  se puede llevar a casa68. U n 
pasaje de O rigenes nos d a pie para suponer que durante la distri- 
bucibn de la  comunibn se cantaba el salm o Gustate et videte *>9. Se 
recibfa la com unibn de pie 70 y  en ayunas 7b  H ipblito nos describe 
en la Traditio  el rito de la administracibn de la comunibn a los 
nebfitos. E s  de suponer que en la comunibn ordinaria se siguiese 
un rito igual o m uy similar. «Explique el obispo todo esto a los que 
le reciben (a C risto), y, despues de haber partido el pan, diga al 
dar un trozo a cada uno: «Ei pan del cielo en el nombre de Cristo 
Jesbs». Y  el que lo recibe respond?: «Amens. Si no son suficientes 
los sacerdotes, tengan tambien los diaconos copas. Esten con orden 
y  modestia, el prim ero con el agua, el segundo con la leche, el ter- 
cero con el vino. Prueben un poco de cada uno los que lo reciben, 
mientras que el que lo distribuye dice: «En Dios Padre todopode- 
roso». E l que lo recibe diga: «Arnen». «Y en el Senor Jesucristo y  
en el Espiritu Santo y  la santa Iglesia». Y  que ellos digan: «Arnen»71 *.

D e la m ism a Traditio  se deduce la existencia de un rito de des- 
pedida. E l sacerdote, la mano extendida sobre el pueblo, pronuncia 
ima formula de bendicibn, a la que todos responden: «Amen». Lue- 
go el obispo les saluda con el Dominus vobiscum y  les despide: «Id 
en paz».

65 Jungma>:n , o . c . .  p.50.
M' Acini la epiclesis tiene el c.ir.utcr ile una preparation pat a l.t e«»ip mion St pide que 

K-je cl Espiritu Santo sobre la oblacibn (euerpo y sanare de Cristo) de la Jide^ia. para que 
lv$ que participe n de clla se Henen del Espiritu Sunto. El et in imum recole Ia idea
tfc* Ia unidad de la comumdad cristiana. que tan dentro Uevaban los pnrreros cristianos.

ft7 Notese la forma de est a do\ologfa. El m Miu’ta culcaiu h u  es mo\ de Hipoliro y nvi> 
iwilino. Cf. Eph 3 .2 1.

<,s O higenes, In Ju»m 1 I i k i u u n i *. l \  <•> »1; *» pj ,  S\ n / v
htpsts 2 . 1

D A L II eoi.577*
O kigekes. In L : .k . hom.i>.

71 T ertcuaxo. .Ad u.xorer: I j  *. 5. 
71# Cf. Q u a s t e n , o . c . , p .2 3 0 .
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En cl siglo ui, la teologia de la misa se halla ya muy avanzada. 
La idea de que la misa ea un sacrificio, el Bacrificio de Cristo y de 
la Iglesia, se encuentra ya profundamente enraizada en el pueblo 
cristiano. Los grandee Padres de los siglos siguientes dar&n cuerpo 
a estas ideas y perfilardn muchos aspectos que en esta 6poca estkn 
apenas esbozados; pero las ideas bisicas son del dominio de la teo- 
logla y de la vida espiritual dc los cristianos de este tiempo.

En este lento y l6gico desarrollo ideoldgico que hemos ido es- 
bozando se ha Uegado ya a la idea fundamental de que la misa es 
un sacrificio. Esta idea, que en las primeras comunidades cristianas 
se hallaba en un estado embrionario y como ensombrecida por otras 
ideas que ellos vivlan con mis intensidad, pasa a primer piano, 
aunque sin hacer desaparecer Iob otros puntos de vista  desde los 
cuales se consideraba preferentemente la eucaristla antes.

La misa es para ellos el sacrificio conmemorativo que, median
te la santificacidn 72 del pan y del vino por la oracidn eucarlstica, 
renueva la pasidn de Cristo y su resurreeddn. F r a c t io  p a n is , eu ch a 
ris tia , sacrificio de Cristo y de la Iglesia, son tres prismas a traves 
de los cuales los cristianos de los tres primeros siglos vieron una 
misma realidad: la conmemoracidn y vivenda dei misterio redentor 
de Cristo.

Si los autores dei siglo m  nos transmiten todo el pensamiento 
de sus respectivas regiones, en A frica debio desarrollarse mas ra- 
pidamente la doctrina sobre el sacrificio de la misa que en Oriente. 
A qui parece perdurar un concepto m4s tradidonal. En  cambio, 
Tertuliano y  mas aun San Cipriano nos dan ya todo un tratado so
bre la misa sacrificio.

Clemente de Alejandria concibe la misa como una Trpoo-cpopd, 
una ofrenda, que &1 compara a la de M elquisedec, figura de la euca
ristla73. Para Origenes, la misa es el sacrificio cristiano que ha ve- 
nido a sustituir a los sacrificios judlos. Am bos hablan de la misa 
como dei sacrificio del pan y  dei vino santificados por la oracion. 
Am bos ven una intima relacion entre la misa, la cena y  la pasion 74. 
Tertuliano habla de offerre sacrificium por el esposo difunto75; dice 
incluso que Jesucristo es inmolado en la misa (mactabitur) y  que 
alimenta a los que le comen (opimitate dominici Corporis vescitur, 
id est Eucharistia) 76.

San Cipriano vc cn la misa cl sacrificio de Cristo y dc la Iglesia.

7- Usa mos csla palabra con toda inlcncion. I a  cmp!e«n continuamcnlc sobre todo los 
ru tilo r es dc la oscuela alejandrina: Clemente. Origenes, etc.

73 Snvrrmto 1.4 c
" 4 Mas dclallos \ tc\tos p:oi\itoiios ,niod»n \ct e en PAI. U a*'! 5 7  i ; P T C  

X i o 1 oross.
7,1 l.a  misma idc i vie ofretet e ’ siCtitWv poi utra iv i  *•*•».* la ballanto», en la Prd.jv-’ V», 

ton la part u olar idad dc o.ue aqu: se a plica la mna poi los thiunios: nneifc p* * .?*»-

76 De pudicitia c.Q.
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que todos debieran hacerlo todo. Etftft una comunidad ©rdenada 
jer&rquicamente y  totalmente fcbmpenetnida con 'el obispo, Lo dice 
el tnirtir San Ignacio 84, «S6lo aquella eucaristlaha de tenerae pot 
vAlida que se celebra bajo el obispo 'o aquel'a quien 61 se 16 en- 
cargare».

Todos Se Bienten actores, parte de la comunidad que actita. N o  
hay mdB que una accibn. N o  concebian una actitud de meros cx- 
pcctadores, de oyentes mudos. M enos aun, que algunos eBtuvieran 
rezando algo ai margen de la accibn de la comunidad. Por el con
trario, se respira en todos los relatos el frescor y  la espontaneidad 
de lo que se hace, de una acdbn en la que no ha en trado el formu- 
lismo. Todo es aun vivo y  actual.

2.° L a  lengua liturgica era la lengua del pueblo. «Cada uno 
ora a D ios y  le canta en su propia lengua: los griegos en griego, los 
romanos efi Iatin»8S. U n a liturgia viva y  actual como la de los pri- 
meros siglos exigla que fuese com prendida por el pueblo, Por eso 
vernos c6mo la Iglesia de Rom a, al dejar de ser el griego la lengua 
del pueblo romano, adopta el latln como lengua liturgica. U n  caso 
curioso y  muy significativo lo hallamos en el monasterio de San 
Sabas, donde convivlan monjes que hablaban lenguas distintas. L a  
liturgia de la palabra la tenlan en un lugar distinto cada grupo lin- 
gulstico, y  unicamente se reunlan todos para la eucharistia, que se 
celebraba en griego.

3.0 E ra una liturgia popular. E l pueblo hacla sentir su presen- 
cia en la misa. N o  existe una separacidn entre los ministros y  los 
fieles, como existe, por ejemplo, actualmente a veces en la liturgia 
romana. En las antiguas Iiturgias, sobre todo orientales, lo hemos 
visto ya en la cita de la Didascalia, e s t i siempre con el pueblo un 
didcono, que le va guiando, indic&ndole cuando debe orar y  sena- 
landole el momento en que debe adoptar una nueva postura. L a  
descripcion que de la asarr.blea hace la Didascalia nos demuestra 
la importancia que se concedia al orden de la asamblea. Con ese 
fin se manda a los diaconos que velen para que todos esten en sus 
puestos. D e ese modo el pueblo se sentia dentro dei ambito dei 
altar y  actor en la renovacion dei sacrificio de la cruz.

L a  liturgia de los primeros siglos es una liturgia viva, sin for- 
mulismos ni contrasentidos. T odas las oraciones se dicen en voz 
alta y  todas conservan el caricter de oraciones de toda la comuni- 
dad. No hay superposicion de ritos, cantos u oraciones, como con 
tanta frecuencia sucede en la liturgia actual. Cuando el pontifice 
reza, todos escuchan. Cuando un lector lee, lo hace para toda la 
comunidad: pontifice y pueblo.

Las oraciones y  cantos cstan estructurados teniendo en cuenta 
que han de ser dichos en nombre del pueblo o por el pueblo. Por 
eso antes de la orscion se avisa a los fieles y se les invita a orar, y al 
final estos ratitican con el amen la oracion dei pontifice. Los cantos

3« s-:\ ... s.
O tcicE M S, Or. i v a u  Ct-lmm  S ,? 7 .
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doptah id  fdrma respdnsorial, que‘«B laque-mejor bc adapta al 
ueblo. v•w .

Todosf !<w que asisten a la misa comulgan, Una misa Bin cornu-
Viidn es inconcebible para 

1 o v  * "  • "  * •
los primeros cristianos,

L a  participaci6n d e lo s  fielcs en la misa halla en la ofrenda del 
ofertorio,'<}ue;se generalise durante el siglo. Hi, un modo muy ex- 
presivo y  muy comunitario dc manifestarse.

L a  m isa en los siglos I V  y  V

Formaci6n de diversas liturgias

't:“ - E l  siglo IV marca una etapa decisiva en la vida de la Iglesia. L a  
conversidn de Constantino rompe las estructuras que habian Ber- 
vido durante los tres primeroB siglos, y  que habian sido pensadas 
para una Iglesia perseguida y  un numero reducido de adeptos per- 
didos en un mundo hostil. Con la conversidn de Constantino, el 
panorama de la Iglesia cambia completamente: las comunidades 
cristianas pueden manifestar publicamente su £e; el poder civil las 
favorece. Esto hace que el numero de cristianos aumente extraor- 
dinariamente, aunque muchas veces este aumento no se logre a 
base de autinticas conversiones.

E l nuevo estado de cosas influyd poderosamente en la vida li- 
turgica del pueblo cristiano y, como consecuencia, en la e structura 
de la  liturgia. A  la prim itiva sencillez y  espontaneidad— propias de 
comunidades que viven su fe en la intimidad— sucede un compli- 
cado ceremonial y  un formulario pensado y  estudiado. L a  facultad 
de im provisar que hemos visto tenian hasta ahora los obispos, se 
restringe primero y  termina por desaparecer despues.

L a  participacion del pueblo en la liturgia, como tendremos oca- 
si6n de estudiar, adquiere una nueva orientacidn, adaptada a las 
nuevas circunstancias.

O tro hecho m uy importante y  que conviene tener muy en cuenta 
en adelante es el cada vez mayor distanciamiento del Oriente y  del 
Occidente, que hace que en cada region la liturgia tome un rumbo 
distinto, aunque las mutuas influendas siguieron siendo muy fre- 
cuentes y  profundas.

H asta ahora era posible un estudio conjunto de la liturgia sacri- 
fical en las dos partes del mundo. En  ambas hallabamos el mismo 
esquem a y el mismo desarrollo de la accion. Las diferencias afec- 
taban unicamente a la parte accidental. A  partir de esta epoca, la 
liturgia eucaristica toma un rumbo distinto en ambas regiones. Hay 
una nota tipica que distingue el sistema eucologico de las liturgias 
orientales dc las occidentales. Aquellas poseen uno, dos o mas for
mularios distintos; pero cada uno de ellos form a un todo invariable. 
N o existen piezas de recambio. L a  misa es la misma en todas las 
festividadcs. En  cambio, las liturgias occidentales poseen una es- 
tm etura tal que permiten, dentro de un esquema unico, una va-
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Iriedad iextraordinaria* ;Cada fiesta posee *bu misa», .sqs pieza? prp- 
pia*, que se cmplean tinicamente ea ella. ;t. < Q r l^ iA

La liturgia de la mitt oriental; en.el,eig}o iv n o s  cs perfectamente 
conocida. S o n  muchos lo& documentoBique noB;la tranamiten.yJSn 
Ocddente, eh. cambio, no poseemos ningun documento liturgico 
completo hasta principios del siglo vm para la liturgia romana, y 
algo antes para la liturgia galicana.

L a misa en O riente en lo s siai.os iv y v

E n  el s ig lo  i v  o  m u y  p o c o  d e s p u d s , la  l i t u r g ia  d e  la  m isa  o rie n ta l  
h a  adquirido y a  s u  fo r m a  d e fin it iv a  e n  b u s  lln e a s  e s e n c ia le s , A l i n  
e v o lu c io n a r i  b a s t a n t e  d u r a n t e  lo s  s ig lo s  s ig u ie n te s , m a s  c s t a  e v o -  
lu c i6 n  a fe c t a  s 6 lo  a  c ie r to s  d e ta lle s . G o n s i s t i r i  s o b r e  to d o  e n  d a r  
m a y o r  s o le m n id a d  a  a lg u n a s  p a r t e s  d e  l a  m is a , e n r iq u c c id n d o la s  
c o n  fa s t u o s a s  p r o c e s io n e s .

Plan d e  la m i s a  86.—Primera parte, a la que pueden asistir todos!

L it u r g ia  d e  l a  p a l a b r a

L e c t u r a s  e n t r e v e r a d a s  c o n  e l  c a n t o  d e  s a lm o s .
P r o c la m a c i6 n  d e l  E v a n g e lio  p o r  u n  d ia c o n o  o  s a c e r d o te .
H o m ilia .

E x p u ls id n  d e  lo s  q u e  n o  p u e d e n  a s is t ir  a  la  c e le b r a c ib n  d e  lo s  
s a n to s  m is te r io s .

Segunda parte, reservada a los f id e s :
Oracion de los 

fides.
Osculo de paz.

L itu r g ia  eucari' st ic a

D espues del dialogo introductor, el pontifice em pie- 
za: «Verdaderamente es digno y  justo alabarte»..., y  va 
enumerando los motivos que hay para alabarle y  darle 
gracias: D ios en si mismo y  sus atributos, su  H ijo, por 
quien ha creado todo, los ejercitos celestiales, el m un
do visible (el agua, el aire, el fuego, el mar, los rios y  
torrentes, las fuentes y  los montes, las plantas y los ani
m ales...), el hom bre (creacion, pecado de A d  an, histo
ria de la  salvacion del genero humano (A bel y  Cain, 
Abrahan, M elquisedec, jo b , Isaac, Jacob, Jose, M oises 
y  A aron, liberacion del pueblo judio de los egipcios).

Anafora ST.

86 Ei rito aqui deserito cs el rito de Antioquia. Es cl mejor documentado. Para su estu- 
dio se pwede ut-lii'.ar la Cinei/ues/s 2.1, do San Cirilo dc Jerusalen; las Homt/nis dc San Juan 
Crisostomo y, cn general, tod.as sus obras; las Constituciones.

87 Rcsumimos la anafora que tracn las C o n s t  itucioncs ttyssiolicas (l.S). La anafora no se 
oesatTOiIa en todas partes ^onlorme a un plan f»jo. TuJas ccir.ciJen en le fundamental, pero 
queda amplia iibcrlad para rellcnar cl esquema. Dc csta epoca ha llegado hasta nosotros, 
ademit dc la mcncionadu anafora, que procede de la iglesia antioquena, otra que nos trans- 
mite e! Eiuol, c-o i/t* Kemp:.-*:, y que precede de Aiejandna.

I sta se dcsarrolla conforme al stguiente plan:
«Lsdtgno  ̂ justo alabarte, hour arte y glouticaite, Padre incrc«ulo del unigenito Hijo Je-
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C.S.' »b*£l#XCi6» V  OMAMOUd &$7.5
« L o s  innumerables ej ̂ rcitos d c  log ftn gclc» ala- 

ban.v. y>sin  o en r te  a c la m a n  (y  todo cl p u c b t o j i  una  
d ig a S a n to , Santo*... _ , ,

E I o b is p o , d e s p u is  d e  d e sa rr o lla r  la  id e a  d e i Sanctus» 
r e s u m e  d e  n u a v o  l a  h is to ria  d e  I s r a e l, y ,  p a r t ie n d o  d e  
au  in fid e lid a d , p a sa  a  r e c o r r e r  la  o b r a  re d e n te r a  d e  
C r i s t o  d e s d e  su  e n c a rn a c ib n  h a s ta  la  a s c e n s id n . « E n  
r e c u e r d o  d e  lo  q u e  p a d e c id  p o r  n o so tro s te d a m o s  g r a -  
c i a s . . . ,  p u e s  en  la n o c h e  e n  q u e  f u i  tr a ic io n a d o » ...  S i -  
g u e  e l r e la to  d e  la  in stitu c id n , la  o n im n e s is  (se  r e c u e r d a  
la  p a s id n , la  m u e rte , la  re s u rr e c c id n , la  a s c e n s id n  y  la  
p a r u s la  fin a l), la  o b la c i6 n  d e l p a n  y  v in o  c o n s a g r a d o s ,  
la  e p ic le s is  (e n v la  t u  E s p ir it u  S a n to , te s tig o  d e  la  p a -  
s i6 n  d e  Je s t is , p a ra  q u e  m a n ifie ste s  e ste  p a n  c o m o  c u e r -  

p o  d e  t u  C r i s t o  y  e s te  c& liz c o m o  B an gre d e  t u  C r is t o ) .
L a  a n i f o r a  te r m in a  c o n  u n  la rg o  m e m e n to  e n  q u e  

s e  o r a  p o r  to d o s , y  c o n  la  doxologia fin a l y  e l am6n d e i  
p u e b lo .

L e t a n i a  d e i d iic o n o , q u e  c ie rra  el p o n tific e  c o n  u n a  
o r a c id n .

A n u n c i o  d e i p o n tific e : S a n c t a  sanctis, a l q u e  r e s p o n 
d e  el p u e b lo  c o n  u n  h im n o .

D is t r ib u c id n  d e  la  c o m u n id n .
A c c i d n  d e  g r a d a s  p o r  la  co m u n id n .

C o m u n io n .
Eendicidn final.
Despedida dc la asamblca p e r  e \  diacono: *Td en paz*.

D e s a r r o l l o  d e  l a  a c c i d n .  T a r t i c i p a c i o n  d c los fieles e n  la  
m i s a . — L a  p a r t ic ip a c id n  de los fieles en la liturgia sigue siendo un 
hecho. E n  ninguno de los documentos de los siglos iv  y  v aparecen 
s in t o m a s  que delaten decadencia cn este punto. Unicamente se nota 
una menor frecuenda en la comunion en algunas regiones, proba- 
blemente a consecuencia dc la lucha contra los arrianes. Tanto en 
Oriente como en Occidente, la piedad de los fieles encuentra su 
expresidn natural en la liturgia. L os Santos Padres y los textos li- 
turgicos nos muestran al pueblo cristiano participando cn cl culto. 
L a  asamblea liturgica sigue constituyendo un todo organico, coir.- 
puesto de miembros vivos, en pleno ejercicio de sus atribuciones. 
Los oyentes mudos no hacen aun su aparicion. Los fieles entien- 
den las palabras y  los gestos que ticnen lugar cn cl altar.

Tornando como limites los siglos iv  y v, dando, natural mente, 
a csta fechas bastante flexibilidad, vaiv-'s a tr.tzar una rapida sin- 
tesis del modo como tomaban parte los sim ples tides en la litui-
*ucristo»... (A continuacidn dcsarrolla larganvRtc c-*:- idea '• Sg».v ur.i suplicu pum tpic 
Hit's neu» concede. t*l verdadeso conoeirwrfe. para c.vc \cr.jM ro? *,»:•«*■» su llijo \ cl Fspi- 
ritu ?anto. Pcscrilc cl poder v nMgr.itkv’Vv. dc l vo- c ovic-. : \ ’ w\ '< .«’tus ,o»v.cl:cos. 
cn union dc los cualcs clamamos royou«> iciv.licn. $.;: *• Jvsvo ..

FI JvunclNS sirve dc transicion a las psldNra' dc la eo^urresorr. cn 1 v  cuales se intctcalan 
v>iri;ts ku plica*». Sc ofrocc la o H .v s n  \ v ' r d c  a* Vc**.v " 'iv ! . ' * v. - v .w a  *»*!'•«• c ’ part n 
<1 vim» pata convoi iirlos cn su civtpo v s *v;»c. N* p*.d • p-'- !•* ,n;o ‘t* m dc
I’hu Ins difunlo’» idipticojd. por los v:t c s  «\«.l p*: lo- »;.:c :.v.\ vP.eculo, \ Vtmma
con la doxoloRU y  cl a  men del puehk».

1 1 i .
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gia. E n  general prescindim os d e  detalles peculiares d c  algunaa 
iglesias, para poder captar m ejor el conjunto. D ebido 4  q u e la m ayor 
parte de los docum entos, y , deade luego, Jos m ia  com pletos, per* 
tenecen a la iglesia elria, tomamoa com o base la liturgia d e  esta in* 
fluyente regidn, P d f  lo dem to, desde el punto de vista-d e la parti- 
cipacidn activa, las diferen d as son de escasa im p ortan da, au n  res
pecto a la iglesia o ccid en tal88.

Orden de la asamblea.— P o r  la s  Constituciones apostdlicas c o n o c e -  
m o s e l  o r d e n  q u e  s e  o b s e r v a b a  e n  la  iglesia s ir ia  e n  e l s ig lo  »v y 
p rin c ip io s  d e l  v .  E n  la  p a r t e  o r ie n ta l  del presbiterio t ie n e  e l  tr o n o  
el o b is p o . E n  t o r n o  a  A ste  s e  h a lla n  lo s  presblteros. D e t r d s , le a  h o m -  
b r e s  y  la s  m u je r e s ,  B e p a r a d o s  e n t r e  si. L o s  n ifio s , c o n  bub p a d r e s  
o  m a d r e s , p a r a  que t e n g a n  c u id a d o  d e  e llo s , o  e n  e l bema ( g r a d illa s  
d e l p r e s b it e r io )  b a jo  la  v i g i l a n d a  d e  u n  d id c o n o . L a s  viudas y  la s  
v ir g e n e s , d e la n te  d e  la s  m u je r e s . E n  u n  lu g a r  e le v a d o  y b ie n  v i s i 
b le, e l  le c to r . U n  d id c o n o  v i g i l a  c o n tin u a m e n te  para q u e  t o d o s  e s t£ n  
e n  s u  p u e s t o , U a m a n d o  la  a te n c id n  a  lo s  q u e  hablan, r ie n  o  s e  d u e r -  
m e n . E n  la  puerta p o r  d o n d e  e n t r a n  lo s  h o m b r e s  s e  k a l ia n  lo s  por- 
te ro s, y  e n  la d e  l a s  m u je r e s , la s  d ia c o n is a s ; o tr a s  v e c e s  s e  se fta la n  
p a r a  e s t e  o f i d o  d i i c o n o s  y  s u b d iic o n o s .  E l  o b is p o  d e b e  t e n e r  s u m o  
c u id a d o  d e  q u e  h a y a  u n  o r d e n  p e r fe c t o .

Proclam ation de la palabra de D ies.— A si dispuestos todos, sube 
al amb6n un lector y  da comienzo a las lecturas, a las que precede 
el conocido saludo de las liturgias orientales: «La paz sea con to
dos», con la respuesta del pueblo: «Y con tu espiritu*. E n  el O cci
dente se dice: «Dominus vobiscum». L as respuestas son unanime- 
mente atribuidas al pueblo, a  todos, a los presentes; ni una sola vez 
se dice que responda el coro, fdrm ula que posteriorm ente susti- 
tu iri a la anterior en la liturgia bizantina. Comenzaba leyendo el 
Antiguo Testam ento. A l  fin de la segunda lectura se detenia, y  un 
salmista cantaba un salmo en form a responsorial, respondiendo 
todo el pueblo con un estribillo, con mucha frecuencia el prim er 
verso del salmo. D espues se leen los Hechos de los A postoles y  las 
Epistolas. L a  lectura del Evangclio la debe hacer un presbitero o un 
diacono, no el lector. E l pueblo escucha de pie y  con sumo silencio. 
Despues de un saludo tenia lugar la homilia, pronunciada por al- 
gunos presbiteros y  por el obispo. Con frecuencia, el publico, en- 
tusiasmado, aplaudia al predicador 89.

Antes de comenzar la m isa de los fieles se despedia a los date- 
cumenos, endemoniados, illuminandi y  penitentes. E l diacono subc 
a un lugar elevado y anuncia que no debe perm aneccr ningttno de 
los audientes (los que solo pueden asistir a las lecturas), ni dc los 
infieles. Luego, dirigiendosc a cada grupo en particular, les invita 
a orar, respondiendo en nombre de ellos los fieles: K yrie eleison. 55

55 Los I'fHKipalos dmumentos liturgi», os son; paid la hturgia su ia : la Ca 23. dr
San Cirilo dc Jerusalem la Peregrinatio Silvia*’ : las Camtituciones aponlolicas, 1.2 c.57 y I.R 

las ««liras dc San Juan Crisostomo; par.» I'uiptn: c! dr Serapion \ rl Testa-
D  nirni; para cl Occidente, desde csfo jnintn tic vista. no hay tcxlos liturgicos dc 

gian interes. Much«*s datos on los P a Jics  latinos dc cstv tiempo.
C f.  Sa n  J u a n  C r Iso st o m o , D c  inccmp. Dei nut. I l l  7 ;  A n t io c h . II 4.

1 M i :  LITURGI* 'tV C K kU tiU

www.obrascatolicas.com



A q u illo s  sc p o B tran  en tierra, y  ei diicon o reza sobre e llo s  una lar
g a  serie d e  stip tic a s  m u y  b r e v e s , rettp o n d icn d o  todos, «y de u n  m odo  
p a r t ic u la r  los niftos», Kyrie elcison. E s  notable esta o b s e r v a c itin  de 
la s  C o n stitu tio n e s  de que sobre to d o  deben responder los niftos. 
U n a  expresitin sem ejante e n c o n tr a m o s  en la P e re g rin a tio  S ilt n a e  (W ); 
S e m p e r -pissini p lu r im i sta n t respondentes Kyrie e le is o n ...,  q u o ru m  v o 
ces infinitae s u n t. D e s p u a s  d e  h a b e r  p ro n u n c ia d o  e l o b is p o  u n a  o r a -  
c itin  s o b r e  c a d a  u n o  d e  lo s  g r u p o s , el d ia co n o  le s  o r d e n a  s a lir . U n a  
v e z  fu e r a  6 sto s, e l  d itico n o  m a n d a  a  lo s  fieles d o b la r  la  r o d illa  y les  
e x h o r ta  a  ro g a r  a  D i o s  p o r  m e d io  d e  C r is t o  c o n  to d a  in te n s id a d .  
P o r  S a n  J u a n  C r is t is to m o  90 sa b e m o s  q u e  ta m b id n  a q u i e l p u e b lo ,  
y  d e  u n  m o d o  p a r t ic u la r  los inocentes nifto s, re s p o n d ia n  Kyrie eleison. 
S ig u e  u n a  la r g a  s e r ie  d e  s tip lic a s  p o r  to d a s la s  n e c e s id a d e s  in d iv i-  
d u a le s  y  so c ia le s , te r m in a d a  la  c u a l se  v u e lv e n  a  p o n e r  e n  p ie  p a r a  
esc u c h a r  la  o ra c it in  d e i  p re s id e n te  d e  la  a sa m b le a .

V ie n e  e l  dsculo d e  p a z . E l  d i ic o n o  le s  a v is a  q u e  e s t i n  a te n to s , y  
lu e g o  e l p o n tific e  le s  s a lu d a , c o r re s p o n d ie n d o  todos a  e s te  s a lu d o  
c o m o  d e  o r d in a r io . E l  d i ic o n o  s e  d ir ig e  d e  n u e v o  a  la  a s a m b le a  y  
le s  d ic e :  Saludaos unos a  otros en el dsculo santo, e  in m e d ia ta m e n te  
t o d o s  s e  s a lu d a n  m u tu a m e n te : e l c le r o  s a lu d a  a l o b is p o , lo s  h o m -  
b r e s  a  lo s  h o m b r e s , y  la s  m u je r e s  a  la s  m u je re s.

A n d fo ra  consecratoria.— Llegado este momento, ante la proxi- 
midad de la anifora, se apodera de la asamblea un gran recogimiento. 
L o s  diiconos y  subditiconos dan las ultimas ordenes para que todo 
est& en perfecto orden, y  vigilan para que la ofrenda, que tier.e lu- 
gar en este momento, se haga sin estrepito. E l parrafo que las Cons- 
tituciones dedican a este momento es sumamente interesante. «Los 
ninos esten de pie en el bema, vigilados por un diacono, que se en- 
cargue de mantencr el orden. Otros diaconos recorran la iglesia y  
cuiden de que ni los hombres ni las mujeres hagan ruido o se hagan 
senas, susurren o duerman. A  la puerta de los hombres coloquense 
algunos diaconos, y  a la de las mujeres, algunos subdiaconos, para 
que nadie saiga ni entre, aun cuando sea fiel... Los que habeis to
rnado parte en la precedente oracion, acercaos. M adres, tomad a 
los n inos... Asistan de pie, con temor y temblor, a la ofrenda que 
sc va a hacer al Senor» 91.

M ientras tanto, los fieles van presentando la ofrenda, quo los 
diaconos llevan al obispo ante el altar.

Despues de haber respondido todos a una voc al dialogo que 
precede a la anafora, los fieles permanccen en absoluto silencio du
rante toda la aedon de gracias (canon'* dei pontifice. Solamente cn 
dos momentos era roto este silencio: para caniar el Sanctus, que 
dicen las Constitucioncs debe cantarlo iodo el pueblo, y  para el 
amen final.

San Cirilo de Jerusalen y las scn.ilan para el mo
mento de la elevacion, que tenta iug.u un pocn ames de la oonm- 
nion, un hermoso canto que c n w e ra  «•I n solo Santo, un solo Sc-

In 2 Crr 2$.
•> Crnjf. Gpost. \ 1  10 - 12 ; X ll t - i v

c.8. • roKMACttta y  d w a rbo u o  ,£7T
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flor, Jesucri8lo», d e lc u a l  haccn tnucho u so ’ las litu rg ias posteriores,
Cofflunidrt,—-E l m ism o San C if ilo  y  S a n  Ju a n  CrisAstom o colocan 

a i i t e a d e l a  com unidn e l P a t e r  noster, re d ta d o  p o r el sacerd o te .y
el pueblo, t r v 'b*

E n  sus Cdtequesis, San G irilo  Beftala a sus catecAm enos el m odo 
de recibir las especies eucartsticas. «No te  acercards con las m anos 
extendidas ni con los dedos separados, sin o  que pondrAa la izquier- 
da, como Un trcn o , d ebajo  de la derecha, puesto  q u e ha de recib ir 
al R e y . R ecib ir As el euerpo de C risto  en la concavidad dc la m ano 
y , despuAs d e  h aber santificado tus ojos con  el contacto dei Banto 
euerpo, lo to rn a r is .. ., te  acercaris  al cAliz d e  la  sangre, no con las 
m anos extendidas, s in o  in c lin ad o ..., y  cuando tu s  labios est An aun 
hum ededdos (dei sanguis), tocAndolcs con  la  m ano, san tificaris  los 
ojos, la frente y  lo s  d e m is  sent idos* (17). D u ran te  la  adm inistradA n 
de la comuniAn se  eantaban salm os. San Ju a n  CrisA stom o d ice  que 
el pueblo resp on d la  a  cada verso: «Los o jos d e  todos esperan  en ti», 
etcAtera. O tros seh alan  para este m ism o m om ento el verso  G u s ta te  
e t  v id e te , etc., con u n  estribillo  para el sa lm o  3 3 . P o r  lo tanto, tam - 
b iin  aquf se  h ac la  u so  d e i canto responsorial. T e rm in a d a s  las  ora- 
ciones de la acciAn d e  gracias, el d iico n o  d isu e lve  la asam blea con 
estas o sem ejantes p alabras: «Retiraos en paz*.

L a  m isa  e n  O c c id e n t e  e n  lo s  sig lo s  iv  y  v

A l contrario de lo que sucede en O riente, en que los numero
sos documentos existentes nos permiten conocer como se celebraba 
Ia misa cn el siglo iv , cn Occidente esto no es posible por falta de 
documentos d e  la epoca que nos transmitan la liturgia de la misa. 
Seria nccesario lanzarse por el terreno de las conjeturas, apoyando- 
se en las numerosas referendas a la misa que hallamos en los auto- 
res de la epoca.

N o hay duda ninguna de que tambien en Occidente la liturgia 
de la misa habia logrado ya d erta  estabilidad. E l estado en que la 
hallamos cn los prim eros documentos que la describen Integramen- 
te, supone un largo periodo de elaboracion y  de enriquecimicnto.

Tambien en Occidente se forman varios tipos de liturgias. Por 
su evolucion ulterior deducimos la existencia de usos particulares 
en las principales regiones de Occidente: Rom a, M ilan, Africa, las 
Galias, Espana, islas Britanicas. Hasta ahora no se ha logrado, a 
pesar de multiples intentos, hallar los orlgenes de estas familias li- 
Uirgicas y  sus m utuas relacioncfi.

Todas coinciden cn dar al ano liturgico gran im portanda. El 
misterio de Cristo, que las liturgias orientales desarrollan en cada 
misa, las occidentales lo van celebrando a traves dei ano liturgico. 
No son solo las lecturas las que camhinn, com o en Oriente, sino 
que cstos cambios afectan tambien a la liturgia sacrilical. En unas 
mas, como en la mozarabe. en la que casi lo unico que no varia es 
el relato de la institucion; en ot>vs menos, eomo la romana, cuyo 
canon no stifre apenas variaeiones a traves del ciclo liturgico. Esto
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hace que la liturgia eucaristica Bca m ucho m is  rica en O ccidente  
q u e en O riente.

' Esta intensa elaboraci6n dei repertorio liturgico tiene lugar so- 
bre todo entre Iob Biglos iv, cn que reina aun una gran libertad 
creadora, y el siglo vn, al final del cual hallamos ya una liturgia 
muy elaborada, en que todo: oraciones, cantos, ceremonias, Be halla 
perfectamcnte determinado.

D urante este largo periodo, decisivo en  la form acidn de la l i 
tu rg ia , apenas si hallam os algun que otro docum ento. E n  el tratado 
D e  sa cra m e n tis , atribuido, Begun la  critica m oderna con razbn, a 
S an  A m brosio , se  reproduce una gran parte dei canon rom ano. L a s  
diferencias con el texto  actual no son m uchas ni m uy im portantes. 
E sto  nos perm ite asegurar que por entonces la parte central de la 
m isa  rom ana era  m uy sim ilar a la que nosotros rezam os.

S e n t id c  d e  l a  c e l e b r a c i6 n  eu c a r Is t ic a . L a m isa , sa c r ific io  d e  
C r ist o  y  d e  la  I g l e sia

L a  doctrina eucarIstica adquiere en esta epoca su  form a defin i
t iv a  en lo esencial. L o s  grandes escritores eclesidsticos de los si- 
g lo s  iv  y  V— San A g u stin  sobre todo— poseen ya  ideas claras sobre 
la  naturaleza de la m isa. L a  doctrina sobre la  m isa, sacrificio de 
C risto  y  de la Iglesia , que hem es visto irse de3arrollando durante 
lo s  tres prim eros siglos, se convierte en la base doctrinal de la teo- 
log ia  y  de la p iedad eucaristica de la Iglesia. L a  m ism a evolucibn 
d e  la liturgia  se realiza a im pulsos de esta realidad.

A  partir dei siglo iv, la eucaristia aparece como el sacrificio dei 
Cristo total: cabeza y  miembros, renovacion dei sacrificio de la 
cruz, hecha sobre el altar por Cristo y  por la Iglesia. San A gustin  
insiste en que la Iglesia ofrece y  es ofrecida juntamente con Cristo.

Los otros aspectos: eucharistia, banquete, memorial, van per- 
diendo im portanda, aunque son utilizados por los Santos Padres 
y  m is aun por las form ulas liturgicas. Sin embargo, la idea m is 
utilizada es la idea de que la misa es un sacrificio. D e este sacrificio 
se afirma que es un sacrificio relativo, real y  eficaz, que se ofrece 
por los vivos y  los difuntos.

P rim ero s sin to m as  d e  d ecad en cia  d e  la  participacio n  d e  los
FIELES EN LA MISA (SIGLOS VI-VIl)

U no de los fenomenos que mas Haman la atencion al estudiar 
la vida litiirgica del pueblo cristiano a traves de los siglos es la 
actitud cada vez mas pasiva que este va adoptando. Las causas re
motas y  los primeros sintomas los hallamos ya, aunque casi imper- 
ceptibles, en los siglos iv  y v, y claramente a partir dei siglo vi. 
Como causas indirectas podemos senalar: i.°  Un cambio de mehta- 
lidad, que hace ver en el sacrificio eucuristico ci «sacrificio terrible» 
que exige dei hombre una extremada limpieza. Esta idea lleva cn si 
el germen dc un ilistanciamicnto, que se m.mifiesta cn el tornor a 
acercarse a la comunion y  cn una actitud pasiva en la celebration
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ettfcdristici. a .°  La pdrdida riel prim er fervor. AI cesat las peraecu* 
clones, los cristianos pierden el esplritu de lucha y  de entrega total
a  au ideal.-3 ;®  M a s lo que contribuyb sobre todo a hacer m enos activa  
la p articip acib q d erio s fieles fu A el extraordinario esplendor de las 
ceremonias religiosas en  las grandes basilicas, que exigia u na eBme- 
rada preparacidn en los q u e hablan de actuar, lo que espnnt&nea- 
mente condujo a la form acidn de grupos especializados que poco  
a poco fueron relegando a segundo piano al pueblo.

L o s  slntomaB d e  q u e el pueb lo  com enzaba en esta epoca a  ceder 
el terreno so n  m uchos. E l  pontifice y bus m inistros em piezan a  
desentenderee del pueblo. P ara «ganar tiempo» se establecen dos  
m ovimientos: por una. parte, el sacerdote con sus m inistros, y  por  
otra, un diAcono con el pu cb lo . (A s l se practicaba, por ejem plo , en  
las liturgias griegas d e  Santiago y de San M a rco s, siglos v i-v ii.) E l  
sacerdote com ienza a  decir en secreto las oracioneo, content&ndose 
con elevar la  vo z (ecfdnesis) en la illtim a parte, para q u e  el pueblo  
pueda responder Amin. C o n  el m ism o fin de abreviar, el sacerdote  
no es pera a q u e  el d iico n o  y  el pueblo term inen la letanla para rezar 
la, oraci6n conclusiva, 6ino q u e la dice en voz baja m ientras ellos 
rezan la letanfa.

Se acentua la separacion  entre e l a ltar y  el pueblo , E s ta  separa- 
ci6n en O rien te halla  u n a  expresi6n  arquitectbn ica en el iconosta- 
sio, consistente en u n  m uro que oculta a l celebrante.

E l  paso m&s im portante se d i6  al crearse la  s c h o la  o  c o r o  y  los 
cantores que podriam os llam ar profesionales. L a  s c h o la  em pieza 
ejecutando unicam ente algunas piezas y  siendo una ayu d a del p u e 
blo, mas a l fin term ina p or asum ir todas las atribuciones d e l pueb lo .

E n  conjunto, sin  em bargo, la  m isa resu lta  una acci6n  com uni- 
taria. E l  pueb lo  entiende la  litu rg ia  y  se  une su ficientem ente a  la  
acci6n. Por o tra  parte, e l esp lendor de las cerem onias, in sp irad as en 
el protocol© im p eria l, es u n  nuevo elem ento que atrae a  las m u lti
tudes y  las ayu d a  a  o rar.

‘2d0 . ' M i .  MftlKGtAKUCAKfsTICA •

M a d u r e z  de la  litu rg ia  e u ca ristica

L a m isa  e st a c io n a l  d e  R oma (sig lo s v i i-v iii)

D e lo d ich o  hasta aq u i se colige que la  litu rgia  de la  m isa  h a 
estado som etida a u n a  continua evolucidn y  enriquecim iento  d u 
rante m uchos siglos. L a s  ig lesias m as in fluyentes hau id o  en riq u e- 
ciendo poco a  poco su  trad ici6n  litu rgica  con  nuevas fo rm u las euco- 
logicas y  nuevos ritos, unas veces elaborados por alguno de sus 
pastores m as representatives (piensese lo que han  supuesto  para 
sus respectivas iglesias u n  San B asilio , un  San  Ju a n  C risostom o, 
un San Leon  M agn o , un San Isidoro), otras im portadas dc otras 
iglesias.

E sta  continua evolucion  se ve  frenada cuando cada iglesia  fija  
sus costum bres y  fo rm u larios liturgicos, y  los concilios y  obispos 
asum en la responsabilidad  de todo cam bio y  prohiben  q u e la in i-
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c ia t lv a  p r iv a d a  ■ o b r e  lib r e m e n te , E * t e  tra b a jo  de *alvaguardiside la 
p u r e z a  d e  la  litu r g ia , ique s e  o b s e r v a  e n  to d a s las ig lesia s,' <s le n to  
y  d o ta d o  d e  l a .s u fic ie n t e  fle x ib llid a d , P a r  eso , la  e v o lu c id n  s ig u e ,  
a u n q u e  m u y  fr e n a d a . P o d rlam o u  d e c ir  q u e  la  l itu r g ia  h a  lle g a d o  
a  s u  m a d u re z .

E s t a  r e la tiv a  e s ta b ilid a d  n o s  v a  a  p e rm itir  h a c e r  u n  e s tu d io  q u e  
ju z g a m o s  d e  in te rn s. V a m o s  a  describir c o n  a lg tin  d e ta ils  l a  m is a  
e s ta c io n a l d e  R o m a ,  ta l c o m o  n o s  la  o fr e c e  e l Ordo romanus 1, c o m -  
p u e s t o  a  p r in c ip le s  d e l  s ig lo  v m ,  y  q u e , p o r  ta n to , n o s  tr a n s m ite  
la  l it u r g ia  d e  la  m is a  r o m a n a  en  el m o m e n to  d e  m a y o r  e s p le n d o r  
y  p u r e z a , p o c o  a n te s  d e  s e r  tr a s p la n ta d a  a l im p e rio  fr a n c o  y  r e c ib ir  
l a  in f lu e n d a  d e  la  liturgia y  m e n ta lid a d  g a lica n a . E s t a  m isa  tie n e  
u n  gran in te rn s, p u e s  influyd p o d e ro sa m e n te  e n  la  u lte r io r  e v o lu c id n  
d e  la m is a .

R e c e p c i 6 n  d e l  p o n t i f i c e  y  p r e p a r a t i v o s .— E l  p a p a , r o d e a d o  d e  

s u  c o r t e ,  s e  d ir ig e  procesionalmente a  la  ig le s ia  e s ta c io n a l, s e fia la d a  
d e  a n te m a n o . E n  £ s ta  e s p e r a  a  la  p u e r ta  e l c le ro  a d s c r ito  a  e lla .  
D e n t r o  d e  la  ig le s ia , ro d e a n d o  en  s e m ic ir c u lo  e l a lta r , s e  h a lla  e l 
r e s t o  d e l  c le r o : a  la  d e r e c h a  d e l  tro n o  p a p a l, lo s  o b is p o s  s u b u r b a n o s ,  
y  a  la  iz q u ie r d a , lo s  p re s b lte ro s . L o s  fie le s  q u e  h a n  a c u d id o  d e  s u s  
r e s p e c t iv a s  ig le s ia s , p r e c e d id o s  d e  s u  c r u z  p ro c e sio n a l, o c u p a n  la  
n a v e .

E l papa se dirige directamente a la sacristia para revestirse. Una 
vez revestido se lleva al altar el libro de los evangelios; el subdiA- 
cono regionario, desde la puerta de la sacristia, pregunta a la schola: 
Quis psallit?, o sea, quien ha de cantar los salmos responsorialcs, 
y  se lo comunica al papa, asi como que subdiacono va a leer la 
epistola. Para la lectura del evangelio ya hay senalado un diacono. 
D ada la senal por el papa, se avisa a los clerigos que llevan los cirios 
que los enciendan: Accendite!, y  a los cantores que empiecen a can
tar la antiphona ad introitum. Los cantores se colocan a la entrada del 
presbiterio en dos filas. Detras se colocan los ninos cantores.

E n tra d a  del pontifice.— El pontifice sale de la sacristia, situada 
cerca de la puerta de la iglesia, y  avanza hacia el altar, precedido de 
un subdiacono, que va quemando incienso delante de el, y  de siete 
ceroferarios. La schola canta la antiphona ad introitum con su co- 
rrespondiente salmc. A l llegar al lugar en que se halla la schola, se 
detienen los ceroferarios y, despues de dejar pasar al pontifice, sc 
colocan tres a cada lado y uno en el centro. E l pontifice sube al altar 
y .  despues do saludar con el osculo a uno de los obispos, a otro 
do los presblteros y  a todos los diaconos, hace senal al prior scholae 
para que entone el Gloria Patri y cesc cl canto de entrada. E l ponti
fice so postra y  ora unos momentos.

digue el canto del Kyric, que se repite incesante:r.entc hasta que 
c l pontifice, que esta en posicion orante mirando hacia oriente, da 
la senal para cesar. Yuelto enlonces b.acia cl pueblo, e:\toru el Gloria 
Jn excelsis Deo y se vuclve de nuevo hacia el oriente y a la posicion
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o r a n t e ; A c a b a d o  e l Gloria, B a lu d a  a l  p u e b lo , c o n  e l  Pax vobis y  c a n 
ta  <la o ra c ib n , a  l a  q u e  t o d o s  r e s p o n d e n  c o n  c l  a m in. >

L i t u r g i a  d e  l a  p a l a b r a H a b t e n d o s e  a e n ta d o  to d o s  e n  el p r e s - 
b lte rio  fo r m a n d o  u n 'f ic m ic lr c u lo  e n 't o m b  a l a lt a r ,  s u b e  a l  a m b d n  
el s u b d iic o n o  s e fia la d o  a l p r in c ip io  d e  l a  m is a , y  le e  la  e p is to la .  
A  c o n tin u a c id n , y  d e s d e  e l  m is m o  a m b 6 n , u n  c a n t o r  a lt e r n a  c o n  la  
schola e l  responsum gradate, o g r a d u a l,  y ,  B e g u n  lo s  t ie m p o s , e l  
aleluya o el tracto.

L a  p r o c la m a c id n  d e l  e v a n g e lio  bc h a c e  c o n  m a y o r  s o le m n id a d .  
E l  d iic o n o , d e s p u a s  d e  b e s a r  e l p ie  d e l  p a p a  y  d e  r e c ib ir  s u  b e n d i-  
c i6 n , to m a  d e l a lt a r  e l l ib r o  d e  lo s  c v a n g e lio s  *e t p r o c e d u n t  a n te  
ip s u m  d u o  s u b d ia c o n i  r e g io n a r ii  le v a n te s  tym iam aterium  d e  m a n u  
Bubdiaconi s e q u e n tis ,  m itt e n te s  in c e n s u m »  9 2. A  £ s to s  le s  p r e c e d e n  
d o s  a  c 6  litos c o n  c ir io s . L e l d o  d e s d e  e l  a rn b d n  e l  e v a n g e lio , e n tre g a  
el d i ic o n o  e l  l ib r o  a l  s u b d i i c o n o  p a p a l  (subdiaconus sequens), q u ie n  
lo  to m a  c o n  la  p la n e t a  y  s e  lo  d a  a  v e n e r a r  a  lo s  c ir c u n s t a n te s . ( E s  
c u rio so  q u e  n o  s e  m ie n t e  p a r a  n a d a  la  h o m illa .)

O f e r t o r i o . — E l  p o n tif ic e  s a lu d a  d e  n u e v o  a l  p u e b lo :  Dominus 
vobiscum, y  le  in v i t a  a  o r a r :  Oremus. Y  e m p ie z a n  los p r e p a r a tiv o s  
p a r a  e l s a c r ific io . M i e n t r a s  d u r a n  is t o s ,  la  schola c a n t a  la antiphona 
ad offertorium c o n  s u  c o r r e s p o n d ie n te  s a lm o . S e  empieza p r e p a -  
ra n d o  el a ltar, que se cubre c o n  u n  corporal. Sigue el ofertorio pro- 
piamente dichc; el papa recibe personalmente las efrendas de la 
nobleza romana, ayudado por el archidiacono. L as  dem is ofrendas 
las reciben los m inistros. Todos los asistentes, hasta el mismo papa, 
presentan su ofrenda. Cuando se han recogido todas las ofrendas y 
se ha preparado el pan y el vino que se han de consagrar, sc hace 
u n a serial a  Ia schola para que ecse. E l  ofertorio se termina, como 
el rito de entrada, con una oracion presidencial, la actual secreta, 
que reza en voz alta el pontifice.

G r a n  o ra c io n  eu caristica .— Antes de que el papa termine la 
secreta con el Per omnia saecula saeculorum, observa el Ordo roma- 
nus I  que todos deben estar en sus lugares. L o s  obispos se colocan 
en fila detras del pontifice. A  ambos lados de los obispos, los dia
conos. Los subdiaconos se situan frente al altar, de cara al pontifice, 
que celebra versus populum. Todos permanecen de pie durante el 
canon. Los subdiaconos responden al pontifice al dialogo intro
ductor y  se unen con el al Sanctus. Luego continua el pontifice solo. 
«Los obispos, presbiteros, diaconos y  subdiaconos permanecen in- 
clinados durante toda la gran oracion eucaristica» 93. E l archidia
cono se incorpora al Per quem haec omnia, y , tornando cl caliz por 
las asas, lo lcvanta delante del pontifice, quien toca en cl horde cum 
oblatis mientras dice la doxologia final.

C o m u n io n .— Preparation (Pater noster, fraction  y conmixlicn). 
Como primer acto preparatorio para la comunion se reza la oracion

O ?*.{•» i-.murnus I ; AxttRluc, Ley QiJincs lenisini J a  1] p S;.
93 OrJ.i f«Rtdmi5  1 ; A nhriev, p.gfi.
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dominical. Sigue el Asculo depazyla fracdAm Entrc tanto, la schola 
canta $1 Agnus. < •*. ; j;

D is t r ib u c iA n  d e  la  c o m u u iA n . R e s u lt a  u n  a c to  se n c illo  e n  s i,  
a u n q u e  u n  ta n t o  c o m p lic a d o  e n  R o m a  p o r  e l  n A m e r o  d c  p e r s o n a s  
q u e  c n  e lla  in t e r v ie n e n  y  la  n e c C sid a d  ide g u a r d a r  la  je r a r q u ia  e n tre  
lo s  c o m u lg a n t c s . M ie n t r a s  d u r a  la d is tr ib u c iA n , la  schola c a n ta  u n  
s a lm o  e n  e t  q u e  se  in te rc a la  la  antiphona ad communionem.

Oratio ad complendum (p o s tc o m u n iA n ). T e r m in a d a  la  d is t r ib u 
c iA n  d e  la  e u c a ris tla , el p a p a , m ir a n d o  h a c ia  o rie n te  y  s in  v o lv e r s e  
h a c ia  e l p u e b lo  a l d e c ir  D o m in u s vobiscum S4, c ie rra  la  c e re m o n ia  
c o n  u n a  o ra c iA n  d e  a c c iA n  d e  g r a c ia s , la  oratio ad complendum.

D e s p e d i d a  y  v u e l t a  a  l a  s a c r i s t i a .— A  u n a  se n a l d e l p o n tific e ,  
e l d i l c o n o  d e s p id e  a l p u e b lo  c o n  el Ite, missa est. E  in m e d ia ta m e n te ,  
o b s e r v a n d o  el m is m o  c e re m o n ia l q u e  a  la  e n tra d a , c l p o n tific e  y  
s u s  m in is t r o s  se  r e tira n  a  l a  s a cristia .

L a  m i s a  r o m a n a  d u r a n t e  l a  E d a d  M e d i a

En el estudio que venimos realizando sebre la evolucion de la 
misa hemos podido comprobar que fcta ha afectado no sAlo a la 
estructura de la misa, sino tambien al modo de concebir el gran 
misterio de la eucaristla y de participar en su celebraciAn ritual. 
Durante la Edad Media, esta evoluciAn fue tal vez mas intensa en 
la misa romana, unica de que nos vamos a ocupar.

L a  lit u r g ia  romana d esplaza  a las  d em as  liturg ias o ccid en tales

L a  misa, tal como la hemos deserito, siguiendo el Ordo romanus I, 
represents la forma usada en Roma en los siglos vn-vni. Esta litur
gia, perfecta por su equilibrio y  sobriedad, muy en consonancia 
con el genio romano, habla vivido aislada, y  su influenda habla 
sido m uy reducida y  limitada a algunas regiones. A s! sabemos que 
los obispos reunidos en Braga en 563 ordenaron que se emplease 
en la misa el texto enviado por el papa Vigilio a Profuturo. Esta 
disposicion dejo de tener efecto al ser conquistada esa region por 
los visigodos. M ayor im portanda y  duracion tuvo la penetradon 
de las costumbres romanas en Inglaterra con los misioneros bene- 
dictinos enviados por San Gregorio Magno.

Fuera de Roma y  de algunas regiones aisladas, como las men- 
cionadas, se usaban otras liturgias, sobre todo la galicana y  la moza- 
rabe, que, aunque tenlan muchos puntos de contacto con la romana, 
eran tambien muchas las diferencias. Frente a la sobriedad y sen- 
tido del termino medio de la romana, hallamos en estas liturgias 
una ampulosidad y un afan de efectismo que se manifiestan en 
eomplieadas ceremonias y  en interminablcs oraeioncs. Esta evi- 
dente superioriuad de la m isa romana, unida al desco de lograr una 
union mas estreeha eon la Tglesia madre del Occidente eristiano,
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hizo que poco a  poco fu ea e  deaplazando a  laa demiB liturgias h a s ta  
q u e d a r  p r ic t ic a m e n t e  como la  u n ic a  l itu r g ia  d e  O c c id e n t e  9 3, ..

E n  e l  im p e r io  f r a n c o ,  la  p e n e t r a c id n  d e  la  l i t u r g ia  r o m a n a  f u £  
le n ta , p e r o  in c e s a n te . P ip in o .  y  s o b r e  t o d o  C a r lo m a g n o , t r a b a ja r c n  
in fa tig a b le m e n te i e n - e s te  se n ti do 96, E n  I n g la t e r r a , c o n v e r t id a  p o r  
m o q je s  ro m a n o s , la  m is a  r o m a n a  Be im p u B o  d e s d e  e l p r in c ip io ,  
a u n q u e  h a ll6  fu e r t e  r e s iB t e n d a  e n  la s  c o r r ie n te s  litu r g i c a s  p r o c e *  
d e n te s  d e  I r la n d a . E l  p r in c ip a l  d e fe n s o r  d e l  r ito  r o m a n o  f u £  S a n  
B e n it o  B is c o p  ( t  9 6 0 ) .  L a  peninsula I b d r ic a  c o n s e r v d  d u r a n te  m i s  
t ie m p o  bu l itu r g ia  p r o p ia ,  la  m o z d r a b e , a u n q u e  m e z c la d a  c o n  e le -  
m e n to s  ro m a n o s . L a  e n i r g i c a  a c c id n  d e l  g r a n  p a p a  Gregorio V I I ,  
a p o y a d o  p o r  lo s  r e y e s  y  p o r  s u s  h e r m a n o s  lo s  m o n je s  de G l u n y ,  
lo g rd  s u s t itu ir  p o r  e l rito r o m a n o  ta  v e n e r a b le  l itu r g ia  e s p a h o la ,  
e n  1 0 7 1  e n  A r a g d n  y  e n  1 0 7 8  e n  C a s t i l l a .

D e s d e  e s te  m o m e n t o  s e  p u e d e  c o n s id e r a r  lo g r a d a  la  u n id a d  
l itu r g ic a  d e  O c c id e n t e .  U n a  u n id a d  r e la t iv a  n a d a  m i s ,  c o m o  lu e g o  
v e re m o s .

E voluci6n  de la  m isa  romana bajo  la  in flu en c ia  d e l  a m b ie n t e  
Y litu r g ia s  de las r eg io n es  e n  q ije pen etra

E s t a  le n ta  p e r o  in c e s a n t e  p e n e t r a c i6 n  n o  la  c o n s ig u e  la  l i t u r 
g ia  ro m a n a  s in  r e c ib ir  e lla  a  s u  v e z  u n a  fu e r t e  in flu e n c ia  d e  la s  l i t u r 
g ia s  q u e  d e s p la z a  y  d e  la s  id e a s  t e o l6 g ic a s  d e  lo s  p a is e s  e n  q u e  
e s a d o p ta d a .

A  pesar del evidente respeto con que es recibida y  del m ixim o 
cuidado que los em peradores francos y  los obispos ponen en celebrar 
la misa segun el uso romano, era inevitable que esta sufriera una 
importante transformacion. L as iglesias que aceptaban voluntaria- 
mente o a quienes se im ponia por la fuerza la misa romana poseian 
ya una vieja tradicion, de la que no podian facilmente prescindir 
y  que logicamente les Uevaria a m ezclur con la liturgia que les venia 
de fuera. U nas veces las oraciones o ritos pasaban tal cual, otras 
sufrian una metamorfosis. M as frecuente era la composicion de 
nuevas oraciones a las que im prim ian un nuevo cuno, fruto de una 
mentalidad distinta.

Otro obstaculo que im pidio la transmision del rito romano en 
toda su pureza fue la dificultad de proveerse de los numerosos y  
costosos manuscritos necesarios para la celebracion. Solamente igle
sias m uy ricas podian afrontar la costosa renovacion de su biblio- 
teca liturgica. Esto les obligaba a ir introduciendo lentamente el rito 
lomano, con la consiguiente mezcla de las antiguas y  de las nuevas 
costumbres.

Otra causa de confusion fue que los manuscritos que llegaban 
de Rom a contenian solamente el rito papal, que exigia un num ero 
de ministros de que no se dispom a en las iglesias pequenas. D e ahi

L a  sup erviven cia  d e la litu rg ia  n w a ru ln *  e n  T o le d o  v  la am brosi.tna en M ila n  nujhmk* 
m uy poco. A ig u m s  otras ig lesias  lo p taro n  ta m b ien  cc n se ivar m is ; ,.i, :iv ’ 1.»re-' d m  ante
a lg u n  tiem po.

Cf. A n  d r ie d , Les Ordines to  mani du hunt hi oven Age II p.XXl.
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la  n e c e s id a d  d e  s u p lir  y  adapter, por fii y  ante *1, m uchas vecee, la
l i t u r g ia  q u e  lee lle g a b a  d e  R o m a . ' (.

* A  e s ta s  c a u e a s q u e  c o n tr ib u y c r o n , p o d rla m o s  d e c ir , d e  un m o d o  
n e g a t iv o  a  la  tr a n s fo r m a c ib n  d e  la  m ie a  ro m a n a , h a y  q u e  a fta d ir  la  
in t e n s a  a c t iv id a d  l i t u r g lc a  q u e r s o b r e  to d o  e n  lo s m o n a s te rio s  f r a n 
c o s, s e  d e s a r r o lla  p r in c ip a lm e n te  h a sta  e l s ig lo  x i ,  y  q u e  c r e a  n u e -  
Vas o r a c io n e s , t r a n s fo r m a  la s  e x is te n te e , e n riq u e c e  e l c e re m o n ia l,  
a u m e n t a  el r e p e r to r io  g r e g o r ia n o , y ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  to d o  
c llo , s e  c r e a n  u n a  s e r ie  d e  c o r r ie n tc s  e  in tercam b io B  q u e  u n a s  v e c e s  
p a r te n  d e  R o m a  y  o tr a s  l le g a n  a  e lla , e n  flu jo  y  re fiu jo  d e  s ig lo s .

E l  re s u lta d o  d e  t o d o  e s to  e s  u n a  p r o fu n d a  tr a n s fo r m a c ib n  d e  la  
m is a  r o m a n a , q u e  l le g a  a  v e c e s  a  d e s fig u r a r  e l p la n  p r im e r o . L a s  
p a r t e s  m i s  a fe c ta d a s  p o r  e s ta  tr a n s fo r m a c ib n  so n , c o m o  lu e g o  v e r e -  
m o s , l a  e n tra d a , e l  o fe r to r io  y  la  c o m u n ib n . L o s  c a m b io s  in t r o d u -  
c id o s  e n  e s ta  b p o c a  s e  c a r a c te r iz a n  p o r  u n a  m a rca d a  t e n d e n c ia  a  lo  
t e a t r a l  y  a  m u lt ip l ic a r  la s  o ra c io n e s .

N u e v a s  o r a c i o n e s .— C o m o  h e m o s  v is to , la  m is a  r o m a n a  p r im i
t iv a  n o  p o s e la  m i s  o r a c io n e s  q u e  la  c o le c ta , la s e c re ta , la  oratio ad 
complendum o  p o s tc o m u n ib n  y  la s  o r a c io n e s  q u e  fo r m a b a n  e l  c a n o n . 
E s t a s  o r a c io n e s  la s  d e c ia  e l  p o n tif ic e  e n  n o m b r e  d e  la  c o m u n id a d .  
E s t i n  r e d a c ta d a s  e n  p lu r a l ,  v a n  d ir ig id a s  a l  P a d r e  y  t e r m in a n  c o n  
la  f r a s e  Per Dominum nostrum Iesum Christum. S o n  b r e v e s  y  d e n s a s  
d e  c o n t e n id o . E l  s a c e r d o te  la s  d ic e  c o n  lo s  b ra z o s e x te n d id o s , s e g u n  
la c o s t u m b r e  a n tig u a . M ie n t r a s  la  schola y  el p u e b lo  c a n ta n , e l p o n 
tific e  p e r m a n e c e  e n  s ile n c io , a u n  c u a n d o  tc n g a  q u e  a c t u a r  e n tre  
ta n to .

D u r a n t e  la  a lt a  E d a d  M e d i a ,  lo s  sa c e rd o te s  e m p ie z a n  a  lle n a r  
e sto s  s ile n c io s  c o n  o r a c io n e s . A l  p r in c ip io  e sta s  n o  fo r m a n  p a r te  d e  
la  l i t u r g ia .  S o n  o r a c io n e s  p r iv a d a s . E s t a s  o ra cio n e s  tie n e n  u n  charac
te r e s p e c ia l ,  q u e  p e r m ite  d is t in g u ir la s  in m e d ia ta m e n te  d e  la s  o r a 
c io n e s  p r o c e d e n te s  d e  la  a n tig u a  m is a  ro m a n a . S o n  g e n e ra lm e n te  
la r g a s ,  in s p ir a d a s  e n  l a  d e v o c ib n  p r iv a  d a  d e l  s a c e r d o te  (o r d in a r ia -  
m e n t e  e s ta n  e n  p r im e r a  p e r s o n a  d e l  s in g u la r ) , y  s e  d ir ig e n  n o  a l  
P a d r e ,  c o m o  la s  r o m a n a s , s in o  a  Je s u c r is t o . E !  s a c e r d o te  las r e z a  c o n  
las m a n o s  ju n t a s  e  in c lin a d o , n o  e r g u id o  y  co n  las m a n o s e x t e n d i-  
d a s, c o m o  e n  la s  o r a c io n e s  c l is ic a s  ro m a n a s .

A  v e c e s  e l s a c e r d o te  r e z a  s a lm o s  e n te ro s  co n  su s  c o r r e s p o n d ie n -  
tes v e r s ic u l o s  y  o r a c io n e s .

E n t r e  e sta s  o r a c io n e s  m e r e c e n  e s p e c ia l m e n c io n  la s  l la m a d a s  
apologias, o s e a  c o n fe s io n e s  e n  q u e  el s a c e r d o te  se  r e c o n o c e  p e c a d o r  
y  p it ie  p e r d o n  a  D io s .  E s t a  c la s e  d e  o ra c io n e s  a d q u ie r e  u n a  e x t r a o r 
d in a r ia  im p o r ta n c ia  e n  e l s ig lo  x i  y  lle g a n  a  a m e n a z a r  c o n  d e s a r -  
t ic u l a r  la  m is m a  c o n te x t u r a  d e  la  m is a  ro m a n a . P a s a d a  e s ta  e p o c a  
d e s a p a r e c e n , a u n q u c  d e ja n d o  h u e lla s  b ie n  v is ib le s , p e r c e p tib le s  a u n  
h o y  d ia .  C o m o  c a so  t ip ic o  s c  s u d o  c ita r  la l la m a d a  Missu Illyrica Q~, 
c o m p u c s t a  h a c ia  el a h o  1 0 3 0 .  « C o n tie n e  a p o lo g ia s  p a r a  d e s p u e s  d e

Fuc edit ad a en 1557 por Flacius lllyneut pat a apovur la ics> puncstamc de que 
C aisto no esta presente en la eucaristla.
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re v e s tirs e , p a r a  e n t r a r  e n  e l  te m p lo p  u p a .  l a r g a  s e r ie  p a r a  d e s p p ^ s  
d e  b e s a r  e l a lt a r ,  o t r a  a p o lo g ia  p a r a  r e z a r la  d u r a n t e . e l  c a n to  d e l  
Gloria, u n a  n u e v a  s e r ie  a b u n d a n te  p a r a  lo s  c a n to s  in te r m e d io s , o tr a  
p a r a  el c a n to  d e l  o fe r to r io , l a  p re p a r& c i6 n  d e  la s  o fr e n d a s  p a ra  d e s 
p u i  d e l Orate fratres, e l  Sanctus y  la  c o m u n ib n  d e l  jpueblo» 98.

A  e sta  6 p o c a  p e r t e n e c e n , y  p o r  e n t o n c e s  s e  e m p ie z a n  a  u s a r  j u n -  
ta m e n te  c o n  o t r a s  m u c h a s  o r a c io n e s  s im ila r e s , a u n q u e  n o  B ie in p re  
e n  el lu g a r  q u e  o c u p a n  a c tu a lm e n te , e l  s a lm o  ludica me y  to d o  lo  
q u e  p re c e d e  a l in tr o ito , la s  o ra c io n e s  q u e  6e h a lla n  e n  to r n o  d e l  
o fe rto rio  " ,  la s  q u e  p r e c e d e n  y  s ig u e n  a  la  c o m u n ib n , la  o ra c ib n  
Placeat a n te s  d e  la  b e n d ic ib n  y  a lg u n a s  o tr a s .

N u e v a s  c e r e m o n i a s . — L a  l it u r g ia  r o m a n a  s e  c a r a c te r iz a  p o r  la  
s o b r ie d a d  e n  la s  c e r e m o n ia s , s o b r ie d a d  q u e  c o n tr a s t a  c o n  ia  t e n 

d e n d a  a  lo  a m p u lo s o  y  te a tr a l  que s e  n o ta  e n  las d em & s litu r g ia s ,  
ta n to  o r ie n ta le s  c o m o  occidentales. D u r a n t e  la  E d a d  M e d i a ,  s in  
e m b a r g o , c o r r e  p e lig r o  d e  p e r d e r  e s ta  n o ta  c a r a c te r is t ic a  b a jo  la  
in f lu e n d a  d e  la s  l i t u r g ia s  g a lic a n a s  y  d e  lo s  n u e v o s  a m b ie n te s  e n  
q u e  s e  d e s a r r o llb .

E l  in c ie n s o , q u e  e n  la  m is a  r o m a n a  s e  e m p lc a b a  u n ic a m e n te ,  
c o m o  serial d e  h o n o r , e n  la  e n t r a d a  d e l p o n t if ic e  y  e n  la  p r o c e s ib n  
d e l e v a n g e lio , se  e x t ie n d e  a  o lr o s  m o m e n to s  d e  la  m is a . S e  m u l t i -  
p lic a n  in c r e ib le m e n te  lo s  o s c u lo s , las c r u c e s , la s  in c lin a c io n e s  y  lo s  
m o v im ie n to s  d e  lo s  b r a z o s .

N u e v a s  i d e a s  s o b r e  l a  m i s a . — Huellas de ia lucha antiarriana. 
Las liturgias galicana y  mozdrabe, nacidas en un ambiente de lucha 
antiarriana, se dirigen dircctamente a Cristo-D ios. Es un modo de 
reafirmar la divinidad de Cristo. En  la liturgia romana, el culto se 
dirige a Dios-Padre. Cristo es el gran mediador.

EI contacto con estas liturgias y la mentalidad que suponen han 
dejado en la liturgia romana huellas visibles. L as oraciones com- 
puestas en esta epoca, como hemos dicho, se dirigen ordinariamente 
a Cristo y  terminan con la formula qui vivis, en vez de Per Dom i
num nostrum.

Se desvirtua la idea de comunidad cristiana.— Hemos visto cbmo 
los primeros cristianos daban a su vida espiritual un sentido comu- 
nitario, eclcsial. En  la Edad M edia, esta idea se va debilitando, re
percutiendo en el modo de participar los fieles en la misa y  en la 
misma estructura de esta.

La liturgia se clericaliza.— E n  la accibn liturgica actuan los sacer
dotes, y  el pueblo contempla. L a  liturgia parece olvidar al pueblo. 
A si como antes las funciones liturgicas se estructuraban de forma que 
ioda la comunidad, clero y  pueblo, participase, ahora no se tiene en 
cuenta mas que a los ministros y  al eoro de clerigos o monjes. Es 
exactumente lo que sc ubseixa en la \ Ida social dc la epoca. E l clero

0 * j l  N d .v U N N , p .  1 10 .
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p arecc qiic no rcpreacntai a l pueblo, eino que form a la nobleza de
l a  I g le s ia ,  ' >•-: it*/.*»' - ,i

La presencia real, objeto preferido de la devocidn.— E n  la  e d a d  
p a t r is t ic a , la  m ia a  t ic n e  u n  e e n tid o  fu n d a m c n ta lm e n te  a s c e n d e n te :  
e s  e l B a crific io ' q u e  la  I g le s ia  o fr e c e  a  D io s , la a c e ib n  d e  g r a c ia s  q u e  
l i  'c b m u n id a d , r c u n id a  e n  to r n o  a l  s a c e rd o te , d a  al P a d r e  p o r  m e d io  
d e  C r i s t o ,  v ic t im a  y  s a c e rd o te . P a r a  el c ristia n o  m e d ie v a l, a l c o n 
t r a r io ,  c e le b r s r  la  m is a  s ig n ific a  a s is tir  a  la v e n id a  d e  C r i s t o  s o b r e  
e l a lt a r .  P o r  e so  s e  p r e o c u p a n  lo s  te b io g o s  d e  d e te r m in a r  e l m o 
m e n t o  e n  q u e  se  r e a liz a  la  tr a n s u b s ta n c ia c ib n , c u e s tib n  q u e  a n te s  
a p e n a s  o fr e c la  in te rn s, c u a n d o  s e  c o n c e b ia  a  to d o  e l c a n o n  fo r m a n d o  
la  eucharistia. L a  m is a  h a  a d q u ir id o  u n  s e n tid o  d e s c e n d e n te . C o n -  
s e c u e n c ia  d e  e s te  m o d o  d e  c o n c e b ir  la m is a  fu b  el e x tra o rd in a r io  
a u g e  q u e  t o m b  la  d c v o c id n  a  C r is t o  p re s e n te  en  la  e u c a ris tia .

L a  n e g a c ib n  d e  la  p r e s e n c ia  re a l por B e r e n g a r io  ( 1 0 8 8 )  y  lu e g o  
p o r  lo s  a lb ig e n s e s  p r o v o c b  u n a  r e a c c id n  e n  el p u e b lo  fiel, q u e  h iz o  
q u e  a u m e n ta r a  a u n  mis la  d e v o c id n  a  la  e u c a ristia .

L a s  n a r r a c io n e s  d e  m ila g r o s  o b r a d o s  p o r  las s a g ra d a s  e s p e c ie s  

y  lo s  e n c e n d id o s  s e r m o n e s  d e  lo s  p r e d ic a d o r e s  d e  la  e p o c a  a y u d d  
a  h a c e r  m d s p r o fu n d a  e s ta  d e v o c id n .

E s t e  a m o r  a  C r i s t o  e u c a ris tiz a d o  h a  d e ja d o  h u e lla s  e n  la  p ie d a d  
y  e n  la  litu r g ia  d e  la  m is a . L a  in te n s a  d e v o c id n  q u e  e x is te  h o y  h a c ia  
la  e u c a r is t ia , y  q u e  se  m a n ifie s ta  e n  las v is ita s  a l S a n tis im o , e n  las  
e x p o s ic io n e s , e n  lo s  c o n g r e s o s  e u c a ris tic o s , en  la  s o ie m n id a d  d e  la  

f ie s ta  d e l  C o r p u s ,  a r r a n c a  d e  e s te  m o v im ie n to .
E n  la liturgia datan de este tiempo la mayor parte de las cere

monias que tienen por objeto el culto a Cristo presence en la euca
ristia. Por ejemplo: la elevacion de la hostia y del caliz censagrados 
para que pudiesen ser vistos y  adorados por el pueblo. Parece que 
esta ceremonia se introdujo por primera vez en Paris hacia el 1200 
y  que su introduccion se debio al deseo de evitar que se adorase el 
pan, antes de ser consagrado, en la pequena elevacion que hacc el 
sacerdote al pronunciar las palabras accepit panem. E l afan de ver 
la hostia consagrada llegd a extremos inverosimiles. M uchos reco- 
rrian  las iglesias en que se celebraban misas, procurando ver el 
m ayor numero de veces posible la hostia. U na vez que lograban 
verla, salian corriendo y  se encaminaban hacia otra iglesia. En la 
practica por lo menos, se daba mas im portanda a la visidn de la 
hostia que a la comunion. L os menos fervorosos se contentaban 
con entrar en el momento de la elevacion y salian nuevamente des
pues de ella.

L a  devocidn y respeto a la eucaristia fue tambien la causa de 
que se introdujera, alrededor del siglo x n , la genuflexion antes y 
despues de tocar la forma o cl caliz.

E l inismo origen ticne la costumbre de rccibir la comunibn de 
rodillas.

En  algunas regiones, entre cllas Espaiia, se extendid mucho la 
celebracidn de la misa delante del Santisimo expuesto.

Fruto tambien de la vencracidn a la eucaristia cs, probablemen-
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te , e T h a b e r  p r e f e r id d  e l p a n i d m o ,  m i s  b la n c o  y  m e n o s  d e s m ig a » ,  
ja b le , a l  pan fe r m e n t a d o  U Bado hasta entonces. L o s  p r im e r o s ’ t e s t i ■ ] 
g o s  d e  e s ta  c o B tu m b re  s o n  A l c u i n o  y  R a b a n o  M a u r o .  L a  i n t r o d u c * '  
c i6 n  d e l p a n  6 c im o  in flu y C  en e l  u lte r io r  d e s a r r o llo  d e  la  e n t r c g a ,  
d e  las o fr e n d a s  y  de la  f r a c c ic n .  L a  ofrenda d e l  pan c o n  qtte'los 
fie ies c o o p e r a b a n  a l s a c r if ic io  d e ja  d e  t e n e r  o b je to  y  ea auBtituida 
p o r  u n  d o n a tiv o  e n  m e t i l i c o .  E n  E s p a f ia  h a  p e r d u r a d o  e s t a  ofrenda 
en  c ie rto s d ia s  y  r e g io n e s .

Tampoco la fraccidn del pan tenia objeto ahora, sobre todo 
desde que Be introdujo la costumbre de preparar las forrnas antes 
de la misa. Por eso ha quedado reducida a un Bimple recuerdo, que 
no responde a una necesidad actual. Otra consecuencia ha sido 
que el Agnus dejase de ser un canto para la fraccidn, como lo venia 
siendo desde que se introdujo en el Biglo vii, y se convirtiese en un 
canto de comuniCn.

Explicaciones aleg&ricas de la misa.— L a  a le g o r ia  h a  te n id o  s i e m -  
p r e  u n a  g r a n  i m p o r t a n d a  e n  e l  p e n s a m ie n to  c r is tia n o . L o s  c o m e n -  
ta rista s  d e  la  B ib l ia  h a b ia n  r c c u r r id o  a  e lla  c o n  f r e c u e n d a .  T a m b i e n  
se  h a b ia  u t iliz a d o  e n  lo s  c o m e n t a r io s  d e  la  m is a  d e s d e  m u y  a n t ig u o .  
E n  el s ig lo  v i ,  e l  S e u d o - D io n is io ,  q u e  t a n t o  in f lu y d  e n  lo s  e s c r i t o -  
re s  p o s te rio r e s , la  h a b ia  e m p le a d o  y a .  E n  O r ie n t e  h a b ia n  h e c h o  
u s o  d e  la  a le g o r ia  e n  s u s  e x p lic a c io n e s  d e  la  m is a  b a s ta n te s  e s c r i -  
to re s, v g r . ,  T e o d o r o  d e  M o p s u e s t ia ,  N a r s a i ,  S o fr o n io , M i x i m o  
C o n fe s o r . E n  O c c id e n t e  la  e m p le a  m u c h o  e l a u to r  d e  la  Expositio 
Missae, a tr ib u id a  a  S a n  G e r m d n  d e  P a r is  ( s . v u ) .

Los comentarios de la misa a base de la alegoria en sus diversas 
formas gozaron de una aceptacion extraordinaria en toda la Edad  
Media y  ejercieron una influenda m uy notable en la piedad de los 
fieles y  en el modo de concebir y  vivir la misa.

Varios escclasticos intentaron contrarrestar estas corrientes con 
comentarios mis objetivos, pero fueron desbordados por el mo- 
vimiento alegorizante, que siguio pujante y  ganando nuevos ad ep
tos

EI primer autor conocido que hizo uso de la alegoria en sus ex- 
plicadones de la m isa romana fue Alcuino. M as el que m ayor in- 
flujo ejcrcio y  el que sirvio de modelo a todos los autores posterio
res fue Amalario 100 100 10 1( a quien con raz6n se le puede considerar 
como el padre de la alegoria aplicada en gran escala en las explica
ciones de la misa.

Todo en la misa fue objeto de una interpretadon alegorica: las 
oraciones, las ceremonias, las personas que intervienen, los orna- 
mentos, el tono de la voz y los silend o s...

Los ternas en que se inspiran para sus explicaciones alegoricas 
son tambien multiples. L o  mas frccucnte cs recurrir a la pasion dc 
Cristo y, en general, a su vida. E l ver en Ia misa una reproduccion

100 San Alberto Magno compuso una explication dc la misa tituleda Dc Sucri/icio Missae, 
en vjt:c .«Mco v *u*ictiliro nuichas dc las interpret .:oon es dc los alcgoriranttfs.

ic j Fxistcn dos i bras atrihuidas a Am alaiio' J >*• ttViV>:j>Kis officiis, llainada tambien 
I ilv» «•riciutt» 105^85-1242). y Ktvjjjue tie • ‘ Mi*>»ie ( l'L  105 ,15 15-1332). Se discute
si se traia de ur.i o de dos personas distintas.

2& f  '  r .n ,  u i o R O u  « ucasIm ic a
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d c  l a  p a s ib n  d e  C r i s t o  t ie n e  u n a  ra te  te o ld g ic a , a u n q u e  e n  «1 m o d o  
d e  a p lic a r la  c a y e r a n  e n  e l  r id ic u lo . L a  m is a , c n  c fe c to , e s  e l m e m o *  
ria l d e  la  p a a ib n  d e  C r w t o ,  E l  te m a  d e  la  p a s ib n  y  v id a  d e  Je a u c r is t o  
}<j B u elen  c o m p le ta r  c o n  f ig u r a s  d e l  A n t ig u o  T e s t a m e n to , y  a lg u n a s  
v e c e a  c o n  a lu r io n e s  a  la p a r u s la  fin a l. T a m b i^ n  a b u n d a  la  a le g o r ia  
m o r a l.

C.8. PORMACk JN V DMARROLLO

L a  PARTICIPACldN DE LOS FIELES 102

D e s d e  el punto d e  v is t a  d e  la  v id a  litu r g ic a , la  E d a d  M e d i a  c s  
c l  c r u c e  d e  dos c o r r ie n te s . L a  v id a  litu r g ic a , q u e  h a b ia  c o n s titu id o  
la  b a B e  d e  to d a  la  v id a  espiritual d e l pueblo c ristia n o  h a s ta  e n to n -  
c e s, s e  v a  d e b ilita n d o  a  p a r t ir  d e l Biglo x n ,  h a sta  q u e d a r  r e d u c id a  
a  s u  m in im a  expresibn e n  lo s  s ig lo s  x i v  y x v ,  m ie n tra s  s u  p u e s t o  
e s l le n a d o  p o r  la lla m a d a  devotio, q u e  adquieie, p r e c is a m e n te  e n -  
t o n c e s ,  s u  p lc n o  d e s a rr o llo .

L a s  c a u s a s  q u e  p r o v o c a n  e ste  e sta d o  d e  c o s a s  s o n  v a r ia s  y  n o  
f& c ile s  d e  d e te r m in a r . S c  h a n  se fta la d o  las s ig u ie n te s  ,0 2 # : e l d iv o r -  
c io  e n t r e  la  le n g u a  d e l  p u e b lo  y  el la tln , q u e  s ig u e  s ie n d o  la  le n g u a  
d e  l a  g e n te  c u lt a  y  la  le n g u a  litu r g ic a .

L a  barrera que de hecho existe entre los monasterios y  colegia- 
tas y  la masa del pueblo. M ientras en aqubllos la vida liturgica y  
comunitaria se mantiene a un 'nivel muy elevado, el pueblo se halla 
casi abandonado, sin apenas beneficiarse de los tesoros de vida es
piritual y  liturgica de aquellos. U na prueba de esta separacibn la 
tenemos en el hecho de que la liturgia evoluciona teniendo en cuen- 
ta unicamente al clerc y  a los monjes. Piensese en las piezas del 
gradual compuestas en esta epoca, y  cuya ejecucibn no era posible 
m as que en los monasterios y  catedrales.

L a  profunda separacibn existente entre el pueblo y  la nobleza, 
de la  que formaba parte de hecho o por sus privilegios el clero, 
repercute tambien en la vida liturgica de aquel.

O tra causa, tan importante o mas que las anteriores, se puede 
hallar en las corrientes ideolbgicas a que antes nos hemos referido.

L o  cierto es que, a medida que avanza la Edad M edia, la parti- 
cipacion del pueblo cristiano en el sacrificio de la misa se hace mc- 
nos activa y  menos consciente. Se empieza por perder la conciencia 
de q u e  la misa es el sacrificio de toda la comunidad cristiana. Los 
fieles se contentan con contemplar la accibn que el sacerdote— solo 
el— realiza en el altar, y  que tiene como resultado el consagrar el 
pan  y  el vino y  hacer que Cristo baje sobre el altar para ser adorado 
por los fieles (afan por ver la hostia consagradah L a  misa es el m e
dio mas eficaz para conseguir toda clase dc bicr.cs, tanto espiritua- 
les como materiales; dc ahi cl interes en haccr donaciones para que 
sc cclebrc por el los la misa.

Este distanciamicnto de los fieles de la accibn se manifiesta dc
102 p. F erf7. Lo participation acliva dc Icsfu’lcs tn i t s w j i  s’ i. j . K*i (*:< lifiuzuis 

('.vi JcritcAcs duuii.tc f.i Fdad Media: ♦ Liturgi n 7 ( p. 143-155 A dc /■»$
( h * : f t a  cl d c  T i c n t o ) :  ibivi , p. 150*170; ill'*-’ ; '

I '. \ a n i»i vrssotVK, O* H., Aei\ •vuftn.’» *:•. P t p 2;^
y 27*0.'Veasc tambien R. Iikni, etc., La rniso. cl sacriteit* tsV IgWy.Ji p.J7S.

T fa m iiii ’ tfr /(hirx ’ ia JO
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.m u ltip le s  m o d o s :  l a s  p a la b r a s  d e l  c a n o n  e n  q u e  s e  d ic e  q u e  lo s  fie le s  
o fr e c e n : qui tibi offerunt, les r e s u l t a n d e m a s i a d o  d u r a s  e  in t e n ta n  
s u a v iz a rla s  a n te p o n ie n d o  la  f r a s e  p ro  quibus tibi offerimus vel... L o s  
fieles c e  a l q a n  c a d a 'V e z  m a s .d e  l a p a r t i c i p a c i d n  s a c r a m e n ta l, d o n -  
te n U n d o s e  u o n  c o n t e m p la r  la  h o B tia  c o n s a g r a d a  y  s e g u ir  l a s  c e r e 
m o n ia s, q u e  in t e r p r e t a n  a le g d r ic a m e n te ,

L a s  a c t itu d e s  q u e  a d o p ta n  n o s  m a n ifie s ta n  t a m b i l n  la  p ^ r d id a  
d e  c o n c ie n d a  d c  q u e  s o n  a c to r e s . E I  o r a r  d e  pic s e  r e s tr in g e  y ,  e n  
c a m b io , bc  m u lt ip l ic a n  la s  g e n u fle x io n e a , inclinacioncs, e tc . T a m -  
bid n e s  m u y  significativa la  c o s t u m b r e , que r&pidamente s e  g e n e 
ra liz e  a  partir  dei s ig lo  x i i i ,  d e  a s u m ir  el celebrante e n  la s  m is a s  
re z a d a s  las f u n c io n c s  d e i  le c t o r  y  d e i  c o r o , y  q u e  l le v a  a  r e c o g e r  
lo s te x to s  q u e  a n t e s  s e  h a lla b a n  d is p e r s o s  e n  v a r io s  lib r o s , s e g iin  
lo s  o fic io s , e n  u n o  s o lo ; e l  m is a l c o m p le t o .

D e  la  m is m a  r a lz  a r r a n c a  la  c o s t u m b r e  d e  la s  m is a s  r e z a d a s ,  
p r u e b a  d e  q u e  s e  c o n s id e r a  a  e s t a  u n a  d e v o c ib n  p r iv a d a .

E l  c a n to  l i t u r g ic o  s e  c o n v ie r t e  e n  u n  c a n t o  p a r a  e s p e c ia lis ta s .  
L a  schola cantorum a s u m e  p o c o  a  p o c o  e l  p u e s t o  q u e  a n te s  c o r r e s -  
p o n d ia  a l  p u e b lo .  E s t e ,  s i n  e m b a r g o ,  a u n  s ig u e  c a n ta n d o  d u r a n t e  
m u c h o  tie m p o  l a s  p a r t e s  in v a r ia b le s .

Para lle n a r  e l  vad o  que e l pueblo cristiano empieza a  sentir al 
no hallar en la liturgia el alimento espiritual que necesita, surgen 
numerosas «devociones», con car&cter comunitario unas, como actos 
de devocion privada otras; una veces en intim a conexidn con la 
liturgia, otras totalmente desligados de ella. A  este numero perte- 
necen la devocidn a l  Sagrado Gorazon, el culto eucaristico extrali- 
turgico, el santo rosario, la devocion a la pasion y  a  los instrumen- 
tos de ella, el culto a los santos y  a sus reliquias, las peregrinacio- 
nes, etc. Devociones todas buenas, poro que han de ser estudiadas 
rectamente conforme lo indica el magisterio pontificio, especialmen- 
te Pio X II  en la M ediator Dei.

A  pesar de este lento alejamiento de la liturgia, en la Edad M e 
dia, si exceptuamos los ultimos siglos, la liturgia ocupa aun un 
puesto m uy im portante en la vida espiritual de los fieles, y  mucho 
mas, naturalmente, de los monjes y  de los clerigos. L a  misa solemne 
es el centro de la  vida religiosa dei cristiano medieval. L a  partici- 
pacion externa sigue siendo un hecho. L a  interna tambien, aunque 
menos consciente y  teologica cada vez.

H acia la tjniformidad en la celebracion  de la misa

L a  misa romana, como hemos visto, logro penetrar en todo el
Occidente despues de desplazar a las demas liturgias. Por eso, en 
lo fundamental se habia logrado ya la uniform idad. Solo en lo fu n 
damental, pues las diferencias accidentales eran muchas, ya que 
habia plena libertad para escoger en cl extenso y  variado repertorio 
liturgico de oraciones y  ceremonias, e incluso queduba la puerta 
abierta para crear nuevos elementos. Cada iglesia tenia sus costum- 
bres y  no era raro que en tina m isma iglesia existiesen libros que 
varuban entre si.

•2ft ■ IMI. UTURGIA BUCAUfailCA
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C.8. yORMACI^K y  DKARXOUO 2 6 1

R o m a  M lstla im potente a -e sta  p arcia la n arq u fa  «in poder, ni 
pretender, Jm poner un criterlo uniform e.

‘ ' \ La l itu r g ia  u s a d a  e n  la C i u d a d  E t e r n a  n o  e ra  y a  la  d e s c r ita  e n  
e l  Ordo romanus 1, « in b  u n a  l itu r g ia  re ju v e n e c id a  c o n  e le m e n to »  

'f r a n c o s .  E » t a  m iB a e» la  q u e  te r m in a rla  p o r  im p o n e rs e  en  t o d a  la  
I g le s i a  la t in a , n o  ta n to  p o r  im p o s ic id n  c u a n to  p o r  e x ig e n d a s  d e l  
m is m o  a m b ie n te . A  la  a n a r q u la  d c  Iob sig lo »  a n te rio re »  s ig u e  a h o ra  
el d e s e o  d e  u n a  m a y o r  u n ifo r m id a d .

L o s  p r im e r o s  e n  in te n ta r  la  u n ifo r m id a d  e n  ia  c c le b r a c ib n  d e  
la  m is a  s o n  la s  d r d e n e s  m o n a s tic a s . L o s  c lu n ia c e n s e s , q u e  se  e x -  
t ie n d e n  rd p id a m e n te  p o r  t o d a  E u r o p a , l le v a n  c o n s ig n  los u so s  y  
c o s t u m b r e s  d e  C l u n y .  E s t o s  m is m o s  m o n je s  s ir v ie r o n  d e  e fic a c c s  
a u x il ia r e s  a  s u  h e r m a n o  d e  h i b i t o  S a n  G r e g o r io  V I I  en  su s  in te n to s  
d e  i m p o n e r  e l r ito  ro m a n o  d o n d e  n o  h a b la  lo g ra d o  p e n e tra r  a u n . 
A l g o  p a r e c id o  h ic ie r o n  la s  d em & s d rd e n e s  m o n a s tic a s  o  d e  c a n d n i-  
g o s  r e g u la r e s : lo s  c is te rc ie n s e s , c a rtu jo s , p re m o n s tra te n s e s , e t c .,  y  
m i s  t a r d e  la s  d r d e n e s  m e n d ic a n te s . L o s  fra n c is c a n o s  ju g a r o n  u n  
p a p e l  im p o r ta n t is im o  a l a d o p ta r  e l Missale Romanae Curiae. L o s  
h ijo s  d e  S a n  F r a n c is c o  d e  A s i s  d ifu n d ie r o n  e ste  m isa l p o r  to d a s  
p a r t e s ,  Io g ra n d o  q u e  p r o n to  fu e r a  el m i s  u s a d o  en  to d a  la I g le s ia  
la t in a  y  q u e , s o b r e  t o d o  d esp u & s d e  la  in v e n c id n  d e  la  im p r e n ta ,  
se  im p u s ie s e  c o n  el n o m b r e  d e  Missale Romanum en ella . P io  V  lo  

e m p le d  c o m o  b a s e  p a r a  s u  r e fo rm a .
E l  ordinario de esta misa se caracteriza por su sobnedad, so- 

briedad conscientemente buscada por la Curia romana, que, dada 
su m ovilidad, necesitaba una liturgia poco recargada. Fue una ben- 
dici6n de Dios que se impusiese este y  no otro, pues aunque tam- 
bien el contenia elementos un tanto hetcrogcneos, era uno de los 
ordinarios mas aligerados de oraciones, saludos, bendiciones, cru
ces, etc., en que tanto abundaban los misales de entonces.

E l  c o n c i l i o  d e  T r e n t o

L o s  violentos ataques, no siempre infundados, de que fue ob- 
jeto la  misa por parte de los reformadores protestantes, despertaron 
la concienda catblica, provocando una saludable reaccion. Las ace- 
radas criticas de Lutero contra los abusos de los sacerdotes que 
aprovechaban la fe de los fieles en la eficacia de la misa para enri- 
quecerse, impresionaron vivamente al pueblo sencillo, cuya fe en 
la eficacia de la misa, fe a veces un tanto supersticiosa, se 
desmoronaba. Esto hizo que muchos sintiesen la necesidad de una 
reform a de la misa que la desembarazase de tantos elementos de 
dudosa procedcncia como se habian ido infiltrando en ella.

E l  concilio de Trento no dudo en enfrentarse con as unto tan 
vital para la vida cristiana. A l final de la scsibn 21, cl concilio, el 
20 de ju lio  de 15O2, crea una comision IV  u h «::’u$ si-tc, quo 
pronto logra presentar una lista de estos abuses lp-\ Se senalan,

iay  F . V anT'LNBROUCk , art. cit., p.^of. Sobre la partieipaeion tie los t:e!es er. M 
kkido . Trento y  Ki p^rfiViptirion actitu tie la  tides ert fa misa: «Liturgia», 7 (1052^ P.1S0-1S9.
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entre otros, los sigui entes abusos: la celebracidn de misa* privadas 
durante la misa mayor» el empleo en las fiestas de los santos de for* 
mulari os compuestos con uncriterio poco sano» el abuso de las 
misas vctiyas, Pot partfe del;celebrante Befiala la falta de dignidad 
en la cele£>raci6n: .actitudes indignas» ritos arbitrarios, gestos ridi
culos. Los fieles no partidpan en la miBa. La perccpcion de los es- 
tipendios da lugar a la avaricia en los Baceidotes. Se Kalian aban- 
donados los lugares de culto y los ornamentos. En algunas iglesias 
se da cabida a una musica profana. Tambi&n seftala la falta de uni- 
formidad en la celebracidn de la misa 104.

E n  la  s e s id n  2 2 — 1 7  d e  s e p t ie m b r e  d e  1 5 6 2 — s e  a p r o b d  e l d e 
c r e to  De observandis et e v ita n d is  in  celebratione missae, e n  e l  c u a l  
s e  e n c a rg a  a  lo s  o b iB p o s q u e  v e le n  p a r a  q u e  n o  s e  in t r o d u z c a n  a b u 
s o s  y  p r o c q r e n  e x t ir p a r  lo s  e x is te n t e s . L a s  p a d r e s  c o n c il ia r e s  r e c o 
g e n  v a r io s  a b u s o s  c o n c r e t o s , q u e  a g r u p a n  e n  t r e s  c o n c e p t o s : a v a r i 
t ia ,  ir r e v e r e n t ia  y  s u p e r s t ic id n .

E I  c o n c il io  s e  o c u p d  ta m b id n  d e  o tr o s  a s u n t o s  d e  g r a n  in te rd s  
d o c trin a l y  p a s t o r a l .  M u e s t r a n  s u  deseo d e  q u e  lo s  fie le s  c o m u lg u e n  
s ie m p r e  q u e  a s is te n  a  la  m is a  10 S . E s t e  d e s e o  f u £  in e fic a z . E s t a b a  
m u y  a r r a ig a d a  la  c o s t u m b r e  c o n tr a r ia ,  y  e l a m b ie n t e  t a m p o c o  s e  
h a lla b a  preparado. L a  c o m u n id n  c o m o  p a r t ic ip a t id n  e n  e l  s a c r ific io  
e r a  u n a  realidad q u e  m u y  p o c o s  s e n t fa n  e n t o n c e s .

L a  lengva liturgica.— T am bien  se ocup6 de la lengua liturgica, 
problema que los protestantes habian puesto de actualidad. L a  so- 
lucidn dada por el concilio de que no parecla conveniente que se 
celebrase la misa vulgari passim lingua, que entonces era m uy com- 
prensible. como reaccidn contra los protestantes, que juzgaban que 
la misa era invalida si no se celebraba en la lengua del pueblo, ha 
sido errbneamente interpretada por la tradition, al considerarla 
como una prohib ition  de la lengua vulgar y  urgir cn este sentido 
su cumplimiento. E n  cambio, se olvido la segunda parte dei capi
tulo 8, en que se m andaba que m  oves Christi esuriant, neve parvuli 
panem petant et non sit qui frangat eis, se explique la misa a los fieles 
inter Missarum solemnia 106.

Reforma dei misal romano.— M as trascendencia tuvo la resolu
tion tomada al final de la sesibn 25 de dejar en manos dei romano 
pontifice Ia reform a dei misal romano.

E l misal reform ado aparecib con el titulo de Missale Romanum 
ex decreto ss.concilii Tridentini restitutum, P ii V  Pn t.M ax. iussu edi
tum. Habia sido preparado por una comision nombrada por Pio IV  
y ampliada Juego por Pio V . Fu e declarado obligatorio por bula de 
este ultimo Pontifice, publicada el 16  de ju lio  de 1570. Unicam ente 
se exceptuaba a aquellas iglesias u ordenes religiosas que poseyeran 
una tradition dos veccs centenaria. Com o base para el nuevo misal 
se tomo el M issale secundum consuetudinem Romanae Curiae, que 
era el mas difundido entonces.

104 Ibideni. 265.

io® E n *J. canon o de esa sesion se dice: *Si quix dixerit... lingua lautum vulgari missam 
celebrari debere..., anathema sil*.
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Se redu jo  m u ch o el num ero de  sentos en el calendario. E n  la 

scleccibn d e  los santos Be prefirieron Iob santos romanos antiguos.
. Se Buprimicron las numerosas sccuencias en uso entonces, no

dejando m is que cuatro.
A I princip io  del misal Be pusieron las Rubricae generales y  el 

jRitus servandus, tornando para ello  com o base el Ordo Missae de 
Juan Burcardo. C on  esto se pretcndla evitar las arbitraricdadcs a 
qu e daba ocasibn la im precision de las rubricas anteriores.

D e s d e  e l  c o n c i l i o  d e  T r e n t o  h a s t a  P i o  X  

IWMUTABILISAD

D u r a n t e  e ste  p e r io d o , la  l it u r g ia  d e  la  m is a  p o d ria m u s  d e c ir  q u e  
s e  fo s iliz a . L o s  c a m b io s  que b sta  s u fre  so n  m in im o s y  d e  e sc a sa  
im p o r t a n d a .  E n  1 6 3 4 ,  Urbano V I I I ,  a l h a c e r  u n a  n u e v a  e d ic ib n ,  
d ib  n u e v a  fo r m a  a  la s  r u b r ic a s  e in tro d u jo  e n  lo s  h im n o s  d e l  m is a l  
lo s  c a m b io s  lle v a d o s  a  c a b o  e n  lo s  d e l b r e v ia rio . C le m e n t e  X I I I  
o r d e n b  q u e  s e  d ije se  e l p r e fa c io  d e  la  S a n tls im a  T r in id a d , y  L e 6 n  X I I I  
p r e s c r ib ib  la  re c ita c ib n  d e  las p r e c e s  q u e  s e  d ic e n  al fin al d e  la  m is a .

T o d o  c a m b io  n e c e s ita  la  a p r o b a d b n  d e  la  S a n ta  S e d e . P a r a  r e 
s o lv e r  la s  d u d a s  a  q u e  d a b a  lu g a r  la  in tro d u c c ib n  d e  lo s  lib r o s  l i -  
t u r g ic o s  im p u e s to s  p o r  P io  V ,  s e  c re b  la  S a g r a d a  C o n g r e g a c ib n  d e  

R it o s  e n  1 5 8 8 .
D e esta forma la liturgia se estabilizb. L a  existencia de una le- 

gislacibn liturgica abundante y  la necesidad de seguirla escrupulo- 
samente hacen neccsaria una preparacibn intensa en los responsa- 
bles de las ceremonias. A si nacen los rubricistas. El impulso crea- 
dor de la Iglesia, que durante los quince primeros siglos no cesa de 
aportar nuevas obras al liquisim o tesoro de la liturgia, parece ex- 
tinguirse. L a  liturgia romana semeja uno de esos soberbios monu- 
mentos de la antigiiedad que todos admiran y elogian, pero a quien 
nadie se atreve a tocar. Hoy, con la luz arrojada por el movimiento 
liturgico, vernos lo que esto ha tenido de positivo y  de negativo.

C o N S E C U E N C IA S  D E L A  O R IEN T A C IO X  DADA POR E L  CO N CILIO

A l concilio de Trento y  a la reforma de los libros liturgicos lle- 
vada a cabo por Pio V  se debe el que haya llegado hasta nosotros 
la liturgia de la misa sin que apenas hayan dejado en ella huellas 
las corrientes ideolbgicas de esta epoca. Imaginose que hubiera sido 
de l a  liturgia si el Renacimiento o el Barroco hubieran podido in- 
flu ir en los textos y  ceremonias de la misa como lo hicieron en el 
arte. O  si la piedad, que creb tantas devociones y tantos devocio- 
narios, hubiera podido aplicar sus metodos y sus ideas a la liturgia. 
E s  verdad que la liturgia sc convirtib en un tosil y que. mientias 
el mundo avanr.eba, ella permanecia cstacionada: m a s  e s to s  incon
venientes son insignificantes al lado de las ventajas que ha supueslo 
el haber puosto a salvo la misa de la mentalidad de los s-g'.os X u  al xx .
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L a p ie d a d  y  l a  m isa

D u r a n t e  l a  a n tig lle d a d  c r is t ia n a  e  in c lu s o  d u r a n te  c a st t o d a  la  
E d a d  M e d i a ,  la  m is a  e s  e l  a lm a  d e  la  p ie d a d  c r is tia n a . E l  p u e b lo  
v iv e  la  m is a  y  v iv e  d e  la  m is a .  E n  la  E d a d  M o d e r n a  s e  c o n s u m a  la  
s c p a r a c ib n  e n t r e  a m b a s . L a  p ie d a d  s e  d e s l ig a  d e  la  m is a , q u e  e s  
m i s  u n a  o b lig a c id n  q u e  u n  a c t o  v it a l .  P ie r d e ,  s o b r e  to d o , eu c a r a c -  
t e r  d e  a c to  c o m u n ita r io .

E l  c o n c il io  d e  T r e n t o  h a b l a  lo g r a d o  c o r t a r  la  m a y o r  p a r t e  d e  
lo s  a b u s o s  y  a n i r q u i c a s  a r b it r a r ie d a d e s  q u e  s e  h a b ia n  a d u e fta d o  d e  
la  m is a  e n  l a  b a ja  E d a d  M e d i a .  H a b l a  lo g r a d o  q u e  fu e r a  m i c  r e s -  
p e ta d a  e  in c lu s o  m e jo r  c o n o c id a  e n  m u c h o s  a s p e c to s . 3e u t iliz a  
m i s  e n  la  p r e d ic a c id n  e l t e m a  d e  lo s  f in e s  y  d e  lo s fr u t o s . L o s  te d lo -  

g o s  p r o f u n d iz a n  e n  la  e s e n c ia  d e  la  m is a  c o m o  s a c r ific io . L a s  e x -  
p lic a c io n e s  d e  la  m is a  a  b a s e  d e  la  p a s i6 n  d e l  S e fio r  a d q u ie r e n  u n a  
m a y o r  s o lid e z , a l l im ita r s e  a  la s  lin e a s  m i s  g e n e ra le s , s in  c a c r  en  
lo s  e x c e s o s  a  q u e  l le v 6  a  la  p ie d a d  m e d ie v a l  e l  a f i n  d e  v e r  a le g o r ia s  
e n  t o d o .

E n  cambio, la separacidn entre el clero y  el pueblo se hace cada 
vez m is profunda, repercutiendo dolorosamente en la piedad litur- 
gica de iste . L a  piedad individual, al contrario, y  como ldgica con- 
secuencia, adquiere incesantemente nuevas form as. E l clero, y  m is  
aun algunas brdenes religiosas nacidas en este ambiente, se con- 
vierten en sus m is decididos propagadores. E s  la epoca de las de- 
vociones y  de los devocionarios. A m bos penetran en la m isa, que 
con frecuencia queda reducida a un marco para las devociones. 
Mientras el sacerdote celebra la misa, los fieles, individual o colec ■ 
tivamente, dirigidos por otro sacerdote, hacen alguna novena o tri
duo, oyen la predicacidn o rezan el santo rosario.

Seria, sin embargo, falsear la realidad no reconocer lo mucho 
bueno'que se hizo aun en estos siglos en favor de la misa. E n  el 
Oratorio frances de Pedro de Berulle (+ 1629) se desarrolla una 
intensa corriente liturgica que da una gran importancia a  la parti- 
cipacion en la misa 107. Se componen numerosos devocionarios, con 
que se procuraba ayudar a los fieles a seguir la misa, por lo menos 
en sus lineas generales. Sobre todo en Alem ania se compusieron 
cantos en lengua vulgar adaptados a las principales partes de la 
misa, etc. 108.

Como reaccion contra el protestantismo se desarrolla de modo 
extraordinario el culto a la eucaristia, aunque desligado de la misa.
En Espana, el fervor eucaristico adquiere proporciones insospe- 
chadas, que hace vibrar las fibras mas intimas del pueblo: proce- 
siones, custodias, autos sacram entalcs...

Las visitas al Santisimo se convierten en uno de los puntales 
de la vida espiritual. Las cxposicioncs publicas del Santisimo se 
multiplican.

107 j l ’NGM\XX, O.C., P-IOS.
108 jUNGMANN, O.C., p.202.
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8c publican profundos estudios sobre la misa, que prepararon
«1 camino al actual movimiento litfrgico. .

V  *s ' ‘ ' ' ■ •• .....
Participaci6n de lob fieles

D o n d e  m i s  be a c u s a  lo  b a jo  q u e  s e  h a lla  e l n iv e l l ittir g ic o  d e l  
p u e b lo  c r is f ia n o  en  e sta  6 p o c a  es e n  la  p a s iv id a d  c o n  q u e  a s is te  
a  la  a c c id n  s a g r a d a  d e  la  m is a . E s t a  a c t itu d  e s  c o m p le ta m e n te  16- 
g ic a  y  n a tu r a l  B ecu ela  d e  la p £ r d id a  d e l  s e n tid c  c o m u n ita rio  d e  la  
v id a  c r is tia n a . L a  id e a  d e  q u e  la  m isa  es e l sa crific io  q u e  la  I g le s ia  
o f ie c e  s e  h a lla  m u y  d e b ilita d a . S e  c o n s id e ia  la  m iBa co rn o  u n a  d e -  
v o c i6 n  p r iv a d a  y  se  o b r a  e n  c o n s e c u e n c ia . M ie n t r a s  e l s a c e r d o te  
c e le b r a  la  m is a , lo s  fieles «rezan». E 6 t a  ea la  td n ic a  d e  la  m a y o r fa  

d e  l a s  m is a s .
M u y e n  c o n s o n a n d a  c o n  e sta  id e o lo g la  estd  la  p r d c tic a  d e  la  

comuni6n fu e r a  d e  la  m is a , q u e  es lo  n o r m a l. L a  c o m u n i6 n  n o  es  
la  p a r t ic ip a c id n  e n  el s a c r ific io , s in o  u n  e n c u e n tro  c o n  C r is t o .

L a  p r e d ic a c id n  p ie r d e  su  c a rd c te r  litu r g ic o  y  s e  d e s c o n e c ta  d e  

la  m is a .
L a  musica, cuya raz6n de set en la misa es hacer m is activa y  

m is comunitaria la vivenda del sacrificio eucaristico por la cornu- 
nidad, adquiere personalidad propia. N o ayuda a  vivir la misa; llena 
el tiem po de la misa. Es la epoca de la musica polifonica e instru
mental. Su mision es dar realce a las grandes solemnidades. E l pue
blo escucha. U n coro o una orquesta actua. Con frecuencia sin te
ner apcnas en cuenta su sincronizacion con el sacerdote.

E l arte mismo. sobre todo el barroco, es tributario de esta men- 
talidad. L a  iglesia parece mas un sal6n de actos, decorado con mo- 
tivos religiosos, que un recinto sagrado en que la ecclesia se reune 
para ofrecer el sacrifido y  orar.

Se acostumbra a senalar como una de las causas que, si no pro
voco, si agravo esta situacion, la legislacidn que hacla del latln la 
unica lengua liturgica. L a  prohibicion de traducit el misal privo a 
los fieles incluso de la posibilidad de ayudarse de los textos tradu- 
cidos 109.

N o  todos, sin embargo, comulgaban con esta situacion. Con 
frecuencia se elevaban voces en favor de un acercamiento del pue
blo a  la liturgia. Fu e una pena que los primeros promotores de este 
acercamiento fuesen precisamente personas de dudosa ortodoxia, 
como, por ejemplo, Pascasio Q uesn el110 , y que mezclasen ciertas 
aspiraciones legitimas con otras bastardas, y sobre todo que no si- 
guicsen los caucos normales para hacer valor sus ideas.

E stas aspiraciones siguicron hallando nuevos defensores, sobre 
todo en cl periodo dc la Ilustracion. Es curioso comprobar que casi 
todas las cosas quo cl movimiento liturgico ha logrado o ha inten- 
tado. tanto los aoiertos como los desaciertos, los hallamos va en

■ ^  V 'i . ’ .t i v :  VH  d*' IMm .
! Vrvid I.i< 1 d>\t: »l t ;;v :o  vi;np!h : :v ’p-.;!o K n  >o!,tlium

mniiofvili &*Kvn; Sviaitt \ tv i  io(n:s '  is* j I'vinus cor.tr.trtus p ra v  c : mtcu-
tioni tV i»  ( P in vin c .fr  I mhekv..
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e s ta  A p o ca . R e p r u e b a n  q u e  # e  c e le b r e n  d u r a n te  la  m is a  p a r r o q u ia l  
o t r a s  m is a s . P r o p u g n a r i  q u e  a e  p r e d iq u e  despum a d e l  e v a n g e lio  y  
ae d ie t r ib u y a  la  c o m u n id n  intra missam, la  p a r t id p a c id n  a c t iv a  m e *  
d ia n t e  c a n to a  y  o r a d o n e s  a d a p t a d a s  a  lo  q u e  e l  s a c e r d o t e  le z a , la  
r e d u c c id n  d e l  n t im e r o  d e  a lt a r e s , la  c e le b r a c id n  d c  la  m is a  d e  c a ta  
a l p u e b lo , la  in t r o d u c t io n  d e  la  p r o c e s ib n  d e  la s  o fr e n d a s , d e l  d s c u -  
io  d e  p a z  y  d e  la  c o n c e le b r a c id n . S e  c r it ic a  e l r e z o  d e l  r o s a r io  d u 
ra n te  la  m i s a n i .

896 Pitt: urURQiAKUC A siatic*

La misa desde Pio X

H a b ie n d o  e s tu d ia d o  e n  o t r a  p a r te  e l  m o v im ie n to  l it u r g ic o  m o 
d e r n o  y  h a b ie n d o  d e  t r a t a r  lu e g o  d e  la  m is a  e n  s u s  m u lt ip le s  a s 
p e c t o s : te o ld g ic o , h is t d r ic o  y  p a s to r a l ,  n o s  c o n te n t a m o s  a q u i  c o n  
t r a z a r  u n  c u a d r o  m u y  e s q u e m A tic o  d e  lo  q u e  e s te  u lt im o  m e d io  
s ig lo  h a  s ig n ific a d o  p a r a  la  l i t u r g ia  e y c a r ls t ic a .

T eologIa de la  misa

L a  te o lo g ia  d e  l a  m is a  h a  r e c ib id o  d e l  m o v im ie n to  l i t u r g ic o  u n  
im p u ls o  n o ta b ills im o . L a  c a r a c t e r is t ic a  d e  e s t a  t e o lo g ia  e s  s u  s e n -  
t id o  d in A m ic o : s e  e s t u d ia  la  m is a  p a r a  f a c il it a r  s u  v iv e n c ia .  E n  e sto  
c o n tr a s t a  v iv a m e n t e  c o n  l a  t e o lo g ia  e u c a r is t ic a  d e  lo s  u lt im o s  s ig lo s, 
q u e  p a r e c ia  n o  t e n e r  m A s o b je t iv o  q u e  l a  e s p e c u la c id n .

E l movimiento liturgico no ha aportado nuevas teorias sobre la 
misa 112, y , sin em bargo, ha hecho avanzar extraordinariamente la 
teologia eucaristica, al actualizar la doctrina tradicional, estructu- 
rarla organicamente y  sacar las consecuencias que de ella sc dcri- 
van para la pastoral.

E l contacto directo con la Biblia, la tradicion patristica y  la li
turgia han perm itido ferm ar una sintesis lum inosa y  de una extraor
dinaria fecundidad.

U na de las realidades en que mas se insiste es que la  misa es 
una accidn eclesial, el encuentro de la comunidad cristiana con la 
persona y  la obra redentora de Cristo. L o s  fieles ejercen su sacer- 
docio principalmente en la m isa. Su participation externa y, sobre 
todo, interna es una exigencia de la m isa. L a  misa es el sacrificio 
del Cristo total, cabeza y  miembros.

Se han estudiado a fondo y  sc han empleado abundantemente 
en la predicacion y  catequesis todos los aspectos de la m isa: sacri
ficio de Cristo y  de la Iglesia, eucharistia, banquete, sacramento, 
signo y  realizacion dc la union entre los miembros dc la comunidad 
cristiana, mistcrio, m em orial...

Todo csto ha hccho que la misa sea considerada com o el aclo  
central dc la religion, no solo especulativamente, sino tambien en 
la practica.

1 1 1 Ji'NSMANN, 0 0., P.-MCKn
112 Tal vex pueda vonsuiorarso cmno nucv.i leoiia la dc lo-* a-aiuiuc de

fensores la consideran doctrina tradicional.
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L a pastoral de la misa

N u n c a  e n  la  h ia to r ia .d e  l a  I g lc s ia  h a  a id o  o b je to  la  m ia a  d e  u n  
e s tu d io  p a s to r a l  c o m o  e l  q u e  Be h a  lle v a d o  a  c a b o  e n  l o s b i t i m o s  
d e ce n io B . B ie n  es v e r d a d  q u e , a  bu v e z , n u n c a  h a b la  a id o  t a n  g r a n d e  
e l  a le ja m ie n to  d e l  p u e b lo  c ria tia n o  d e  e s te  a a g ra d o  m is te r io , y ,  p o r  
ta n t o , n u n c a  h a b ia  a id o  ta n  n e c e s a rio  e s te  tr a b a jo .

L a  p a s to r a l  l it b r g ic a  t ie n e  a n te  s i  u n  d o b le  o b je tiv o : l le v a r  el 
p u e b io  a  la  l itu r g ia  y  l le v a r  l a  l itu r g ia  a l  p u e b lo .

E n  lo  q u e  r e s p e c ta  a  la  m io a , es m u c h o  e l  te r re n o  a n d a d o . S e  
h a n  c o n a e g u id o  d e  R o m a  re fo rm a a  d e  a lg u n a  c o n s id e ra c ib n  y ,  lo  
q u e  e s  m i s  tr a s c e n d e n ta l, Be h a  c re a d o  u n  c lim a  p r o p i d o  a  u n a  re* 
f o r m a  m u c h o  m i s  im p o r ta n t e , q u e  s e  h a lla  y a  e n  v ia s  d e  re a liz a *  
c t b n . C o n  e llo  s e  h a  c o n s e g u id o  s a c a r  a  la  l itu r g ia  d e  u n  in m o v ilis -  
m o  q u e  d u r a b a  y a  v a r io s  B iglo s y  q u e  c o m e n z a b a  a  a e r  p e lig r o s o ,  
a l  n o  p e r m itir  a  la  l itu r g ia  e v o lu d o n a r  c o n  la  B o d e d a d .

M u c h o  m a y o r  h a  s id o  e l e s fu e r z o  lle v a d o  a  c a b o  p a r a  h a c e r  q u e  
e l  p u e b lo  p a r t i d p a s e  e n  la  m is a . S e  e m p e z 6  p o n ie n d o  e n  m a n o s  d c  
l o s  fie le s  lo s  te x t o s  d e  l a  m is a  e n  le n g u a  m a t e m a . D e  e s a  fo r m a  s c  
p o n fa n  lo s  te s o r o s  d e l  m is a l  a l  a lc a n c e  d e  to d o s . A l  m is m o  t ie m p o  
s e  e m p r e n d ia  u n a  c a m p a n a , q u e  n o  s ie m p r e  se  s u p o  m a n te n e r  d e n -  
t r o  d e  lo s  lim ite s  d e  la  p r u d e n d a ,  c o n tr a  la s  p r i c t i c a s  d e  p ie d a d  
q u e  s e  te n ia n  d u r a n te  la  m is a . P i o  X  e x p r e s b  c o n  u n a  f i a s e  fe liz  lo  
q u e  e s to s  p io n e r o s  d e  la  p a r t ic ip a c ib n  a c t iv a  p re te n d ia n : No hay 
que rezar en la misa, sino rezar la misa.

C o n  la  g e n e ra liz a c ib n  d e l  m is a l  s e  h a b ia  d a d o  e l  p r im e r  p a s o : 
la  p a r t ic ip a c ib n  in d iv id u a l. M a s  p r o n t o  s e  v ie  q u e  n o  e r a  su fic ie n te  
e s t a  p a r tic ip a c ib n . L a  m is a  e r a  u n a  a e d b n  c o m u n ita r ia  q u e  e x ig ia  
s e r  c e le b r a d a  e n  c o m u n . E n  la s  m is a s  c a n ta d a s , m i s  o  m e n o s , y a  
s e  c o n s e g u ia  e sto , o  p o r  lo  m e n o s  s e  p o d ia  c o n s e g u ir  p o n ie n d o  en  
p r i c t i c a  las n o r m a s  e x is te n te s . E n  c a m b io , la s  m is a s  r e z a d a s , y  lo  
e r a n  la  m a y o r ia , n o  p a r e c ia n  o fr e c e r  e le m e n to s  d e  p a r t ic ip a c ib n .  
S e  e m p e z o  c u b r ie n d o  l a  a c c ib n  q u e  s e  c e le b r a b a  e n  e l  a lt a r  c o n  o tr a  
a c c ib n  q u e  s e  p r o c u r a b a  s in c r o n iz a r  c o n  la  a n te r io r , y  e n  la  q u e  
in t e r v e n ia  e l p u e b lo . T a l e s  e r a n  las lla m a d a s  m is a s  d ia lo g a d a s  a  
c o r o s  h a b la d o s . S e  h a b ia  lo g r a d o  q u e  lo s  fie les s ig u ie s e n  la  m is a  
c o m u n ita r ia m e n te , m a s  n o  e x is t ia  la  u n id a d  d e  a c c ib n , la  c o m p e -  
n e t r a c io n  d e l  p u e b lo  c o n  e l s a c e r d o te . E s t o  u lt im o  s e  h a  lo g ra d o  
e n  la s  m is a s  c o m u n ita r ia s  c o n  o  s in  c a n to s, s o b r e  la s  q u e  h a n  d a d o  
n o r m a s  c o n c r e ta s  lo s d ir e c t o r ie s  d io c e s a n o s , y  a  la s  q u e  la  in s t r u c -  
c i o n  s o b r e  la  m u s ic a  s a g r a d a  y  la  s a g r a d a  litu r g ia  h a  d a d o  c a r a c te r  
o r ic ia l. D e  e lla s  h a b la r e m o s  d e ta lla d a m e n te  m a s  a d e la n te .

Como consecucncia de estos intentos por incorporar a los fieles 
a la accibn sagrada, se ha conseguido algo de enorme trascendcncia: 
q u e  los laicos actucn en la misa. Se ha conseguido romper el muro 
c u e  separaba la nave del altar. Incluso se eonfieren ciertas atribu- 
ciones en la accibn a algunos laicos determinados. T a l es c l  caso 
d e l com enudor.

T a l vez, a la larga, lo mas eficaz scan las intensas cam pafus
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p a ra  a u m e n ta r  e l  n iy e l  d e  c o n o c im ie n to s  s o b r e  la  m is a  m e d ia n te  
c u ra illo s , s e m a n a s , c a t c q u e s is ,  e tc .

N o  m e n o s  im p o r t a n d a  t ie n e  l a  n u e v a  o r ie n ta c ib n  d a d a  a  la  p r e -  
d ic a c ib n  y bu e n t r o n q u e  con l a  a c c ib n  L itu rg ic a . F r e n t e  a la  p r e d i-  
c a c ib n  m o r a liz a d o r a  o  s im p le m e n t e  i n s t r u c t iv a  q u e  h a  p r e d o m in a -  
d o  d u ra n te  lo s  tiltim o s s ig lo s , s e  a s p i r a  h o y  a  q u e  la  predicacibn, 
e n  bus m u ltip le s  fo r m a s , Bea u n  m c n s a je , u n  a n u n c io  del E v a n g e lio ,  
y  q u e  fo r m e  p a r t e  d e  la  l itu r g ia .

L a s  n u e v a s  id e a s  l i t u r g ic a s  h a n  in f lu ld o  en  el a rte . E l  e d itic io  d e s -  
t in a d o  a  a c o g e r  a  u n a  c o m u n id a d  p a r a  r e n o v a r  e l s a c r ific io  d e  C r is t o  
Be h a  d e  p la n e a r  d e  f o r m a  q u e  c u m p l a  s u  m is ib n . H a  d e  s e r  u n  e d i-  
f ic io  e n  fu n c ib n  d e l s a c r ific io  q u e  e n  61 s e  v a  a  c e le b r a r  y  d e  la  c o 
m u n id a d  q u e  e n  61 s e  h a  d e  r e u n ir ,

T a m b i6 n  la  m u s ic a  r e lig io s a  Be e stA  d e s a r r o lla n d o , u tiliz a n d o  
m b d u lo s  n u e v o s , in s p ir a d o s  e n  la  t e o lo g ia  d e  la  m is a  y  e n  la s  e x i
g e n d a s  d e  la  p a r t ic ip a c ib n  d e  t o d o  e l  p u e b lo  e n  la  a c c ib n . S e  h a n  
r e s u c ita d o  la s  fo r m a s  l i t i n i c a s ,  r e s p o n s o r ia le s  y  a n tifo n a d a s , p o r  
s e r  las m i s  p o p u la r e s . L o s  f ie le s  v u e l v e n  a  c a n ta r  lo s  s a lm o s .

EvOLUClbN DE LA LITURGIA DE LA MISA

D o m  G u 6 r a n g e r  y  lo s  p r im e r o s  l i t u r g is t a s  c o n c e b la n  la  litu r g ia  
c o m o  a lg o  p e r fe c t o  y ,  p o r  t a n t o , in t a n g ib le . S u  m e n ta lid a d  re fo rz b  
la  a c t itu d  tr a d ic io n a l d e  la  S a n t a  S e d e  d e  « c o n s e r v a r  la  litu rg ia » , 
v e la n d o  p o r  q u e  n o  s e  in t r o d u je s e n  n u e v a s  c o s t u m b r e s .

A l .  o rie n ta rs e  e l m o v im ie n t o  l i t u r g ic o  h a c ia  la  p a s to ra l, se  v ib  
la c o n v e n ie n d a  d e  a c t u a liz a r  ia  l it u r g ia . P o r  o tr a  p a rte , los e stu d io s  
lle v a d o s  a  c a b o  u ltim a m e n te  s o b r e  la  h is t o r ia  d e  las litu r g ia s  p u s ie -  
ro n  al d e s c u b ie r to  las e s t r u c t u r a s  p r im it iv a s  d e  la  litu r g ia  y  p e r m i-  
tie r o n  v e r  los a d ita m e n to s  d e  e p o c a s  d e  d u d o s a  in s p ir a c ib n  l itu r g ic a .

C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  to d o  e llo  s e  h a  c r e a d o  la  c o n v ic c io n  d e  
q u e  se  im p o n e  u n a  r e fo r m a  d e  la  l it u r g ia , s o b r e  to d o  e u c a ris tic a .  
H a s t a  e l p r e s e n te  n o  s e  h a  h e c h o  m i s  q u e  e m p e z a r  e sta  re fo rm a ,  
m a s  se  h a lla  a n u n c ia d a  u n a  r e f o r m a  m a s  a m p lia  q u e  n o  ta rd a ra  
en  1 lega r.

E n t r e  las r e fo r m a s  l le v a d a s  a  c a b o  u lt im a m e n te , las m a s  im p o r 
ta n te s  h a n  s id o  la  d e  la  S e m a n a  Santa 113 y  la  s im p lific a c ib n  d e  las  
r u b r ic a s  1 1 4 .

1 13  El 9 de febrero de 1951 se restaura la vigilia pascual. El 16 de novicmbre de 1955, 
toda la Semana Santa.

1 1 4  Se publied el dccrete general sobre la simplificacidn de las rubricas el 23 de marzo 
de 195s.
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C apItulo 9

L IT U R G I A  A C T U A L  D E L A  M IS A

Preli minares de la misa

PrEPARACI6n PRIVADA DEL GACERDOTE

E l Missale Romanum contiene al principio una «Praeparatio ad Missam 
pro o p portun itate sacerdotia facienda*. C om o  el m ism o titulo indica, se 
trata de una preparacidn facultativa.

L a  n eccsid ad de prepararse p ara celebrar dignam ente ei sacrificio de  
la m isa se ha sentido siem pre en la Iglcsia. Y a  lo recom icnda la D ida ji1 11. 
O ra cio n es p ara este m om ento las hallamos, y  en gran ntim ero, tanto en 
O rie n te  com o en  O ccidente, so b re to d o  durante la E d a d  M ed ia. E n  O c c i
dente, esta  preparacidn suele con star unas veces de salm os, otras de a p o 
logias. L a  q u e  se  halla actualm ente en  el m isal c a ti form ada p o r estos dos 
elem entos. L a  apologia Summe Sacerdos, atribulda falsamente a San Ambro
sio, es o b ra, segtin Wilmart, de Ju a n , abad de F ecam p  (1078) 2.

E l  lavatorio de las manos. E l  sacerdote se reviste

El acto de lavarse las manos y  de mudarse de vestidcs antes de celebrar 
la misa se practico desde la antiguedad cristiana, pero sin poseer un cardcter 
espedficamente liturgico. En la gpoca carolingia se convierten en actos 
rituales, se componen oraciones especiales para acompanar a esas acciones 
y se las rodea de simbolismo. Mientras se lavaba las manos, el sacerdote 
rezaba el versiculo Lavabo inter innocentes manus meas 2*. u otro que hi- 
ciera alusidn a ia accidn externa que realizaba. La oracion Da, Domine, 
virtutem..., que se reza actualmente, se halla ya en el siglo xi.

El empleo de vestidos especiales para la celebracidn liturgica lo halla
mos atestiguado desde muy antiguo. Al principio estos vestidos no diferlan 
de los empleados por la gente distinguida. Al evolucionar el vestido, la 
Iglesia mantuvo para el culto la indumentaria antigua, mas digna de la 
accidn liturgica. El Ordo romanus I dice sencillamente que los ministros, 
al llegar a la sacristla, «mutant vestimenta sua*; de donde parece dedu- 
cirse que entonccs—siglos vii-vm —existlan ya vestidos especiales para el 
culto, pero que estos no diferlan fundamentalmentc de los ordinarios, a 
no ser por la calidad. La accidn de vestirsc no era considerada aun como 
accion liturgica.

A  partir de la epoca carolingia se convierte en un acto liturgico, cn tomo 
al cual tejen los comentaristas un variado y pintoresco simbolismo. «Cier- 
tamente algun sentido simbdlico sc esconde en los ornamentos liturgicos. 
El heche mismo dc que no scan solamento las vestiduras mas ricas, sino 11

1 »4 . 1-
- *Rev. Hen.», 39.317.xs: Auieuis sphittiek tiu M . Ages Latin (raris 1032) 101-120. En p1 

Ritus serrandus... sc exige quo el sacerdote haya rezado antes por lo menos maitines y brides, 
l.a raaon de esta exigentia hay que buscarla en la idea de que la misa ocupa el centro dei 
otieio divino y  ea la costumbre dc rcrar durante la noche estos oticios, costumbre que iihora 
w  obserxan nv.< que algur.o.'- religiosos, pero que antisuanvme era pra cticada : aml-.en por
11 eleio secular. I.a picscripcion de ao celebrar la misa sino dexpies de tuber recede cl otieio 
nncturno ha quedado ronvertida en letra rnuerta. Durante la Edad Media sc urgia esta obli- 
i:..c;oti. in, ii;.,' e men. " hio , ei i cxcvmumbn a los transgresores. Fn 12.13. un concilio 
de Colonia prescribe: d ohibetui, subpoena excommunieatiorus, ne aliquis xaeordos :u. ssam 
celebrare audeat, nisi piius uieal matutinas et primam* (M ansi, Cone. XXIV 350I.

- ’  Salmo 2;,6.

C.p. LUUROIA ACTUAL M  U  MIBA 2 0 0
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U m bibn «pedales, no usad as en  la  v id  ordinaria, sugiere la idea d e q u e
el sacerdote, revestld o con  ellas, sub e al pian o  de un  m undo superior, cu yo s  
resplandores se reflejan en  su s vestiduras» s .

E ste  sim bolism o elem en tal n o  bastab a a los interpretes m ed icva les, E lio s  
buscaron para cad a vestid o  u n  sim bolism o especial, basado unae veces en  
el order, m oral; o tras, las m is ,  en la v id a  y  paeibn de C risto . L a s  oraciones 
existentes actualm ente en  el m isal se basan general m ente en  el sim h olis- 
m o m oral.

L a a sper r i6n  co n  a g u a  b e n d it a  a n t e s  d e  la  m isa  d o m in ic a l

E !  o rig e n  d e  e s ta  c e r e m o n ia  h a y  q u e  b u s c a r lo  en  u n a  ^ p s tu m b r e  
d e  lo s  m o n a s te rio s  m e d ic v a le s ,  que s e  r e m o n t a  p o r  lo  m e n o s  a l  s i 
g lo  V i n .  L o s  d o m in g o s ,  a n te s  de la  m is a  c o n v e n t u a l,  s e  a c o s t u m -  
b r a b a  a  a s p e r ja r  c o n  a g u a  b e n d lt a  a  la s  personas, monjes y  fie le s ,  
p re s e n te s , y  laB d iv e r s a s  d e p e n d e n d a s  del m o n a s te r io . D e los m o 
n a ste rio s  p a s 6  e s t a  c o s t u m b r e  a  la s  p a r r o q u ia s . E n  m u c lia s  p a r te s ,  
este  rito  ib a  a c o m p a fia d o  d e  u n a  p r o c e s ib n .

E l  s e n tid o  p r im e r o  d e  e s t a  c e r e m o n ia  es e l d e  p u r i f ic a r  a  la s  
p e rs o n a s  y  a  lo s  fugares, P c r o ,  a d e m A s , h a y  u n  s e n t id o  m A s p r o 
fu n d o , In tim a m e n te  ligado a  e s te , y  q u e  y a  p u s ie r o n  b ie n  d e  relieve 
lo s c o m e n ta ris ta s  m e d ie v a le s  A  &  b ie n  c o n o c id a  la  in t im a  c o n e x ib n  
q u e  e n tre  s i  g u a r d a n  !a  P a s c u a  y  e l  b a u t is m o . E n  la  v i g i l i a  p a s c u a t ,  
la  I g 'e s ia  p o n e  d e  r e l ie v e  la  relacion d e  a m b a s  r e a lid a d e s . E n  e sa  
s a g r a d a  n o c h e  s e  r e n u e v a  la  p a s c u a  d e  C r is t o ,  s u  paso (p a s c u a )  d e  
la  m u e r te  a  Ia v id a ,  y  s e  r e n u e v a  ta m b ib n  n u e s tr o  b a u t is m o : n u e s -  
tra  p a s c u a , n u e s tr o  pasn d e  la  m u e r te  d e l  p e c a d o  a  la  v i d a  d e  la  g r a c ia .

El domingo (celebracion semanal de la pascua) es tam bien la 
renovacibn de estas dos realidades.

En la aspersion que todos los domingos se realiza debemos pu- 
rificamos, renovando la gracia bautismal, para poder celebrar dig- 
namente la rencvacion del sacrificio de la cruz.

Esta idea debe servir para revalorizar pastoralmente este rito, 
que tan poco suele decir hoy a  los fieles.

L a s e n a l  d e  l a  c r u z  a l  e n t r a r

E l mismo sentido de purificacibn y  de memorial de nuestro bau
tismo tiene la costum bre de signarse con agua bendita al entrar 
en la iglesia. Los antiguos usaban con mucha frecuencia las ablu- 
ciones. Antes de la oracion solian tambien lavarse las manos. O ran
do como oraban ellos con las manos levantadas, era esta una pre- 
caucion muy natural. «Esta ordenado—-dice San Juan  Crisostom o— 
que haya fuentes de agua en los atrios del Senor destinados a la 
oracion, para que los que deseen orar sc laven las manos, y  sola- 
mente despues las levanten para orar» Esto mismo exigia la cos
tumbre de recibir cl pan consagrado en la palma de la mano. La 
purificacibn exterior sugcria, naturalmente, la puivza interna, no-

3 liSGMANV, F T de hi trh.i I o que siijuo cs i .'hiiiiwp tic !•» q*’c tlioo el mis-

4 Vease, p "' cvrupio. Rupeito tic IJcut? (f 1135) y Duraiuv de Men.Jo
5 in 2 Cut. 4 ,13 :  PG  551,300.
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cesa r ia p a ra p a rtic ip a r  en  el sacrificio «ucadstico . Tertu liano apro- 
vech a  y a  esta Bemejanza: «Caeterum  quae ratio cat, m anibus quidem  
ablutis, spiritu vero Bordente orationem  abire?*6 f

L a  Iglesia h izo  su yo  este sim bolism o y  convirtib la costum bre 
d e  lavarse las m anos antes d e  entrar en la iglesia en un  sacramental. 
E l agua destinada a esta ablucidn debe ser bendccida de' antem ano.

T e n ie n d o  en cuenta qu e el fin  dc este sacramental es purificar 
a los  q u e  han de participar en  la acci6n sagrada, se debe tom ar agua 
ben d ita  unicam entc al entrar, n o  al salir, com o se Buele hacer. U n i- 
cam ente al entrar en  la iglesia, el obispo torna agua bendita y  as- 
perja a los presentes. E l sacerdote torna agua bendita al entrar en 
la iglesia para celebtar y  n o  cuando vuelve a la sacristla.

F o r m a c id n  d e  la  asa m b lea  *

L a com unidad  se reiine y  prepara 

S e n t id o  d e  e st e  r it o

E l  caricter comunitario de la misa exige una asamblea o com u
nidad. Esta no se form a caprichosamente, sino que es convocada 
por los representantes de la iglesia, por los sacerdotes. Esta con- 
vocaci6n tiene caricter oficial. Se hace mediante el toque de Cam
panas, que han recibido una consagracidn especial, que convierte 
su llam ada en un sacramental: es la voz de Cristo y  de la Iglesia, 
que llam a a los fieles para formar la ecclesia. Los antiguos llamaban 
a la m isa sinaxis =  reunion.

E l  ideal seria que a esta llamada acudiese toda la familia littir- 
gica, toda la «parroquia»: clero y  pueblo. M as, aun cuando no asista 
m as que una parte, o incluso solo el monaguillo, la misa posee siem- 
pre este valor eclesial.

E l  alm a de esta asamblea es Cristo. Pio X II lo ha dicho magni- 
ficamente: «En toda accion liturgica, juntamente con la Iglesia, esta 
presente su divino Fundador»6*. Cristo es quien va a ofrecer su 
sacrificio por medio de sus ministros; Cristo quien va a hablar al 
pueblo, reunido en su nombre, en las lecturas; Cristo quien va a 
hacer aceptable la oracion de la comunidad liturgica.

L a  Iglesia ha convertido en un rito el acto de formarse la asam 
blea- L a  liturgia dei rito de entrada tiene por fin constituir oficial-

** D f oratione c. 13.
* B 1BLIO G RA FIA . — F. C arro l, O. S. B., Uintmit de la Messe: «Rev. Grec *. 21 (1936) 

41 -4 4 ; C  C a l l ew a e r t , Introitus: «Epheni. Lit.* (103SI 4S4-4S0: J . K r a v p , Introitus ( M u n«t- 
trr-Ri?ccnsbourg 1937); E* B ishop, Liturgica historica (Oxford 194S) «Kyrie cleison*, p.46- 
136; C.. C a l l ew a e r t . Les ctapes de Vhhtoire da Kyrie. S. Gelase, S. Gregime:
• Rev. Hist. Eccl.*, 36 (1042) 20-45: B. C a p e l l e , O . S. B., Le Kvrie de la Messe et le pare 
Celase: «Rev. B o n e d 46 (1934) 126-144; J. Brlvktki.VE, Zur Entstehung und Eikldrw\g dc< 
G I't?*.1 h  excelsis: «Rem. Quartalsehr *. 35 (1927^ 303-315: G. Prnpo, O. S. B.. I Via nueri 
TiVtw ira dei hinmo «GtVtiti in i.xvt’?$:>•: «Fphorr.. L it.* , \ 1052I 4S1 -4Si»; B. C a p* l i  f . O . S. I*-., 
CnHecl»: «Rev. Boned* (1930) 197-204: O. Oasel. O. S. B.. Heilniet* zu romischen OutM- 
tu n : « b h rlu ic h  f. l.itu rg io w  ♦ . i t  1103O 55-45; B. B iu*y : v n is . O . S B ,  £ t> d u

Af«5sW Ro-ruin. Texto et h isfotro (l.«>*.:vain 1952) 2 \ o lv
* *  Mediator Dei, e J . «Siguomc*. n.28; A A S  P.52S.
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mente a la comunidad y prepararla para oir la palabra divina y 
ofrecer el sacrificio.

F o r m a c i6 n  d e  u n  r it o  d e  en t r a d a

Durante los prim cros siglos, la m isa em pczaba con la lectura 
de la Biblia. E l acto de rcunirsc los fielcs y dc cntrar cl pontifice no 
constitulan tin rito especial.

U n texto dc San Agustln nos permite conjcturar que en su ticm- 
po la misa empczaba aun con la lectura dc la B ib lia 1 . Rcfiere cl 
Santo que, cuando se prcparaba para cclebrar la m isa, sc produjo 
un milagro, lo que hizo que cl pueblo cstallase cn accioncs de gra- 
cias. Entr6 el Santo, que cstaba preparado ya  en la sacristla, y, 
calmado el pueblo, !c saludd (salutavi populum)  y  sin mds comcnzd 
la lectura de la B iblia . L a  liturgia del V ierncs Santo nos da una idea 
de c6mo debla cmpezar la m isa durante esta prim era epoca. E l pon
tifice entra sin que le acom pane canto ni oracidn alguna, se postra 
e inmediatamenle se da comienzo a la lectura 8. E n  los siglos v i i  y vm , 
la entrada dei pontifice se ha convertido ya cn un rito solem ne en 
todas las liturgias. Y a  hemos visto como sc realizaba cn Rom a. EI 
papa penetra en la basilica mientras la schola canta la antiphona ad 
introitum, con su correspondiente salmo. Llegado al altar, se postra 
y  ora unos instantes en silencio. Luego besa el evangeliario y  el 
altar y  se coloca en la catedra en actitud orante. L a  schola canta 
entre tanto c! K yrie. Cuando hay Gloria, el pontifice lo entona y  
todo el pueblo Io canta. E l pontifice cierra el rito de entrada con una 
oracion, a la que precede el saludo Dominus vcbiscwn o P a x  vobis. 
Teniendo en cuenta que el Kyrie  fue una im portacion dc Oriente 
y  que el G loria  no se decia m as que algunos dias, podem os dar como 
elementos mas antiguos dei rito de entrada el canto de entrada y  la 
colecta.

L a  tercera y  ultima etapa en la formacion dei rito de entrada em- 
pieza con la pcnetracion de ia liturgia romana en el im perio franco 
y  practicamente no termina hasta que Pio V  fija el ordinario de la 
misa. E l sacerdote, consciente de su indignidad, m ultiplica las ora- 
ciones preparatorias. L a  idea primera dei rito de entrada, que era 
solemnizar la entrada dei pontifice, se muda cn una crociente pre- 
ocupacion por prepararse para celebrar la misa. Em pezo siendo una 
preparacion privada extraliturgica. D e ahi el em pleo de la prim era 
persona en las oraciones. A  esta epoca pcrtenecen las oraciones 
que preceden al introito. L a  solemne inccnsacion dei altar es tam- 

ien fruto de esta epoca.

802 r.ii. uturgia rucarIstica

L it u r g ia  a c t u a l  d e i . r it o  i >e e n t r a d a

O racio n es al pie del a lta r .— C o n st i lu w n  l,t parte m as rccicnic 
dei rito de entrada. Se pueden considerat una am pliation de la ora- 
cidn privada que cl pontifice hacia post rado al llegar al alt.ir. El

7 l\’ civi\iU‘ Pci 2 2 .S.
s i*’n cl iujcvo pnvede una ctaeion a I.in lecturas.
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Ordo romanos III (s.ix) hucc nolar que cl papa rczaba en sccrcto, 
m icntras perm ancda inclinatio ante cl altar. E l Ordo romanos VI 
(x -x i) dice ya que oraba por sus pccados. L a  costumbrc dc rezar 
algo antes de salir dc la sacristla, inientras sc dirige al altar o ante 
6rtc. sc generalize m uy pronto, aunque las formulas variaban de 
un lugar a otro. Nucstras oraciones al pie del altar son unas de 
tantas. I'arccc scr que este formulario sc form6 en algunos monas
teries bcncdictinos; de cllos pas6 a la basilica tie San J'cdro y de 
aqul al Misal rornano. Sin embargo, hasta cl siglo xv i, con el Misal 
dc Pio V , no sc impusicron. Esta es la raz6n de que los cartujos y do
m inicos, que no aceptaroii esc misal, no digan el salmo Judica me..., 
y  que los carmelitas lo recen micntras se dirigen al aitar.

L a s  oraciones al pie del altar comprendcn tres partes: el salmo 
ludica me, escogido por el versiculo Introibo, que sirve de antifona; 
el Confiteor, al que precede cl versiculo Adiutorium, y le sigue el 
Misereatur c Indulgentiam y las preces compuestas de varios versicu
los y  dos oraciones. D c  estas, la primera aparece ya en el leoniano 
y  en el gelasiano, en el primero como secreta y en el segundo como 
colecta. E l osculo al altar micntras se reza la segunda oracion se 
rem onta a la ar.tiguedad cristiana. Es un acto de veneracion al altar, 
sim bolo dc Cristo. En la Edad M edia se fij6 la atenci6n en las reli
quias que contiene el altar, y  se convirtid este osculo en un acto de 
veneracion a los santos cuyas reliquias se hallan en el ara dei altar.

P r im e ra  in cen sacid n .— L a  in c e n s a c id n  d e i a lta r  a n te s  d e i i n 
t r o i t o  es u n o  m a s  d e  lo s  r i t o s  p r e p a r a to r ie s .  O t r a  in c e n s a c io n ,  e n  la  
q u e  ta m b ie n  es fa c i l  v e r  e s te  s e n t id o ,  la  ha  H am o s c n  e l o fe r to r io ,  
c o m o  p r c p a r a c id n  p a ra  la  m is a  s a c r i f ic ia l .  E l  s e n t id o  d e  estas  in c e n -  
s a c io n e s  es e l d e  p u r i f i c a r ,  p r e p a r a r  c l  a lta r .  E s  ta m b ie n  u n  h o n o r  
q u e  se  t r ib u t a  a la  mensa dominica. E l  e m p le o  d e l in c ie n s o  c o n  e s te  
f i n  p r o v ie n e  d e l O r ie n te ,  d o n d e  y a  e n  e l s ig lo  v  v e rn o s  q u e  se e m -  
p le a .  E n  R o m a  se u s a b a  u n ic a m e n te  c o m o  u n  h o n o r  t r ib u t a d o  a l 
p o n t i f i c e .  E n  e l Ordo romanus I, a l d e s c r ib i r  la  p ro c e s io n  d e  e n tra d a , 
se  d ic e  q u e  u n  s u b d ia c o n o  p re c e d ia  a l p o n t i f ic e  l le v a n d o  u n  m c e n -  
s a r io .  L a  c o s tu m b r c  d e  in c e n s a r  e l a l t a r  la  t o m a r o n  io s  fra n c o s  de 
O r ie n t e  h a c ia  e l s ig lo  x .  D e  a q u i  p a s d  a  R o m a  y .

In tro ito .— E l  i n t r o i t o  (antiphona ad introitum) es la  p ie z a  c la v e , 
ju n t a m e n te  c o n  la  c o le c ta ,  d e l r i t o  d c  e n t ra d a .  E s  m u y  d i f i c i l  d e -  
t e r m in a r  c u a n d o  se e m p e tto  a  u s a r  e n  la  m is a .  L a s  p r im e r a s  r e fe 
r e n d a s  c la ra s  q u e  te n e m o s  d c  c l  n o s  lc  p re s e n ta n  c o m o  u n  c a n to  
a n t i f o n a d o .  e ie c u ta d o  p a r  la  s.'hoL:. : T o m d  p a r te  c l  p u e b lo  a lg u n a  
v c : t  c n  c l :  l . s  p o s ib lc  que io  i t i c ic r a  c n  una p r im e r a  c p .v a .  q u e  
d e b io  d o  s c r  muy b re v e ,  p u e s  las  m c lo d ia s  d e l in t r o i t o  so c n r iq u c -  
c ic r o n  m u y  p r o n to ,  y  n o  os p r o b a b le  q u e  sc  s o lc m n ia e .s e  c o n  c a n to s  
la  c v . r . id a  d e i p. >m m c e  basta ".en c u m u lo  c l  s ig lo  v .  c o m o  v im o s  
a n te s .

b a s u b o rn e s  c o m . ' se o te c m .ib a  c n  R o m a  c n  lo s  s ig lo s  v u  y  v i t i .

*■ *iik.vnsa;u»:u*s kj;ut iit vviv;;:, t:c:i pos**;:"! o:id;v M;>.
si* oatttatis* i Jv .b 'i.b .v  ti \1 n 426).
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E n  la s  ig le s ia s  p e q u e fta s  y  c o n  p o c o  c le r o  e s  n a tu r a l  q u e  n o  s e  
e je c u ta s e  con ta n ta  R o lc m n id a d . U n o  o  d o s  v e r s ic u lo s  d e b e r la n  s e r  
m d s quc s u fic ie n te o  p a r a  a c o m p a fla r  la  e n t r a d a  d e l  s a c e r d o te . P o r  
e so , d e s d e  m u y  a n tig u o , no a p a r e c e n  e n  lo s  m a n u s c r it o s  m d s  q u e  
u n o  o  d o s  v e r s ic u lo s  y e l G lo ria  P a tr i. P o r  im ita c id n  d e  lo  q u e  se  
h a c la  e n  c ie r ta s  c ir c u n s t a n c ia s  e n  O r ie n t e ,  Be a c o s t u m b r b  e n  a lg u -  
n a s r e g io n e s  d e l im p e r io  f r a n c o  a  r c p c t i r  la  a n t ifo n a  d e s p u d s  d e  
c a d a  v e r s ic u lo . L a  c o s t u m b r c  d e  R o m a  fu d  siempre, a l p a r e c e r ,  el 
c a n ta r  la  a n tifo n a  u n ic a m e n te  a l p r in c ip io  y  a l  fin d e l s a lm o .

L a s  a n tifo n a s  p a r a  e l in t r o ito  m i s  a n t ig u a s , o  p o r  lo  m e n o s  d e  
las fie sta s  m d s im p o r ta n t e s , s u e le n  t o m a r s e  d c  la  e p is to la  o  d e l  e v a n -  
g e lio . S o n  lo s  q u e  m e jo r  e x p r e s a n  la  id e a  d e  la  f ie s ta . S in  e m b a r g o ,  
lo  o r d in a r io  e s  q u e  s e  e s c o ja  u n  v e r s ic u l o  d e  u n  s a lm o  q u e  s e  p u e d a  
a p lic a r  a  la  fie sta . E n  e s te  u lt im o  c a s o , s i  e s c o g la n  p a r a  a n tifo n a  
el p r in c ip io  d e l  s a lm o , t o m a b a n  p a r a  e l v e r s o  lo s  s ig u ie n te s  v e r 
s ic u lo s  d e l  m is m o . S i  lo  t o m a b a n  d e  o t r a  p a r t e  d e l s a lm o , e s c o g la n  
lo s  primeros v e r s ic u lo s . E s t o  d a  l u g a r  a  q u e  m u c h a s  v e c e s  lo s  v e r 
siculos q u e  a p a r e c e n  a c tu a lr n e n te  n o  t e n g a n  r e la c ib n  c o n  l a  f ie s ta .  
S i  se  le e  to d o  e l s a lm o , e n  s e g u id a  a p a r e c e  la r a z 6 n  p o r  la  c u a l  se  
h a  p r e fe r id o  e se  s a lm o . E n  lo s  d o m in g o s  d e s p u d s  d e  P e n t e c o s t e s ,  
q u e  c a r e c e n  d e  c a r d c te r  fe s t iv o  e s p e c ia l ,  s e  h a  s e g u id o  e l o r d e n  d e l  
s a lte rio  p a r a  lo s  c a n to s  d e l  in t r o ito , a le lu y a ,  o fe r to r io  y  c o m u n ib n  1 ° .  
A  v e c e s  lo  q u e  h a  m o t iv a d o  la  e le c c ib n  d e  c ie rto s  in tr o ito s  h a  s id o  
la  ig le s ia  e s ta c io n a l o  e l r e c u e r d o  h is t o r ic o  u .

L a  omision del G loria Patri en los introitos del tiempo de Pa- 
sion se debe a  que estas misas conservan una form a mas antigua. 
E l Gloria  penetio en el canto antifonal en una epoca m as tardia. 
L a  razon de Durando (V I 60,4) de que se omite para significar la 
tristeza que em barga a la Iglesia no tiene fundamento. Sin embargo, 
es posible que esta idea, de rechazo, fuera la que motivo su supre- 
sion tambien en las misas de requiem .

K y r i e ,  e l e i s o n .— L a  expresion K yrie, eleison se empleo como 
aclamacion aun entre los m ism os paganos. L o s primeros cristianos, 
que vcian en Cristo al Kyrios por excelencia, la emplearon rambien 
con frecuencia. Com o aclam acion liturgica aparece en O riente en 
el siglo iv  y  rapidamente se extiende por todo el mundo cristiano.

Se la emplea sobre todo como estribillo que repite el pueblo 
como contestacion a la intencion anunciada por el diacono. Esta 
forma de oracion liturgica la hallam os en las Constituciones aposto- 
licas (V III 6) y  luego en todas las liturgias orientales. E teria , la 
peregrina espanola del siglo iv, relata la im presion que le causo 
esta forma de oracion en Jerusalen  ( Peregrinatio c.24).

L a  preseneia do los Kyries en la m isa romana resultaba un tanto 
enigmatic» hasta hacc poco. G racias a los cstudios realizados mo- 
tlern.imente sobre este tema, sobre todo por dom Capelle este 
enigma ha sido en gran parte descifrado. La Iglesia romana, pro-

*l' I X  Il'NV.MWX. O.V.. p .425.
1 1  Scut'STEK. Dcllt' t>i i$ in i e sinluppo Jr! awtn liiitmicn: tRass. I i rosor.* (toi.O 47.
1 - Lc Kysic tit* In A tesse ct Ir ptipc Geluse: * Revue Henoili.'tino* (10.14^ 120-144.
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bablemente hacia finales del Biglo v, y por obra del papa Gelasio, 
adopts la forma litAnica de oracibn, siguiendo la costumbre orien
tal. Incluso se ha logrado identificar esta letania con la llamada 
Deprecatio Gelasii n. Consiste bsta en una serie de intencionen quc 
cl diiicono va anur.ciando y a cada una de las cualcs se une el pueblo 
con el Kyrie, eleison.

Dc un texto de San Gregorio Magno 14 se deduce que en bu 
tiempo aun se rezaba esta letania, pero que se habla introducido 
ya la costumbre de no anunciar ciertos dias las intenciones, sino 
que se limitaban a repetir las aclamaciones Kyrie, eleison y Christe, 
eleison. El Ordo romanus I  no habla ya mis que de la repeticibn del 
Kyrie, y  no por el pueblo, sino por la schola. Es muy posiblc que 
en otras partes aun se siguiera dicicndo y que el pueblo aun siguiese 
tornando parte. A  partir de este momento, el Kyrie es sometido a 
un enriquecimiento melddico que lo aleja cada vez mis del pueblo. 
Mis tarde se introduce la costumbre de cantarlo con tropos, o sea 
intercalando un texto que se canta con la misma melodia 13. Se fija 
el numero nueve y se la da un sentido simbblico-trinitario.

«Gloria in excelsis».—El Gloria de la misa es uno de los cin- 
ticos que los antiguos llamaban psalmi idiotici, o sea salmos com- 
puestos por los hombres, para distinguirlos de los salmos inspira- 
dos. En su composicibn se seguia una tecnica similar a la de los 
salmos. Se le llama tambien doxologia mayor, para distinguirla de 
la doxologia normal, el Gloria Patri...

E l Gloria form aba parte del oficio de la manana, tanto en O rien
te como en Occidente. En  Oriente se ha conservado en ese lugar. 
En Rom a se empezo a usar dentro de la misa hacia el siglo v, aunque 
unicamente en la misa de media noche de Navidad. E l papa Sima- 
co ( f  5 14) permitio a los obispos— y solamente a ellos— que lo re- 
zasen ademas los domingos y  fiestas de martires.

Hasta el siglo x i no se extendio su uso entre los simples sacerdotes.
D e aqui se deduce que el uso del Gloria en la misa ha tenido 

siem pre un caracter excepcional. A u n  actualmente son muchos los 
dias en que no se puede decir.

E l G loria  es un canto popular.

C o le c ta .— E l rito de entrada se cierra con una solemne oracion 
que el ceiebrante reza en nombre de toda la comunidad: la colecta. 
Es  esta la primera oracion presidencial. L a  actitud que ei celebrante 1 1

1 - Mo a*;;:; aleunas invocacioncs:
* Pro immaculata Dei vivi Ecclesia per lotum orbem constituta 
divinae bonitatis opulentiam depiecamur.

R*. t*u
Pro s.mc::< Dei magni sacerdotibus et ministris cunctisque Deum verum 
coSemibus populis 
t *'rv Po'V.irvom supplicamus

1\. K’v- :e. t it :> v«.
14 F r .  0 .12 : PL

' He aqu; un e emplo:
tens bonitatis. Paret ineenite, a quo bona cuncta procedunt: c!c:.<

KvrtV, qui pati Natum tnundi pro crimine, ipsum ut salvaret misisti: We:.vr.
Kyrie. qui septifotmis vians vlona Pneumatic, a quo caelum, tena repletu»: eiejs.vi*.

www.obrascatolicas.com



306 lU t .  UTUKOIA nUCARfSTICA i
a d o p ta  al p r o n u n c ia r la  lo  in d ic a : d e  p ie  c o n  lo s  b r a z o s  e x t e n d id o s ,  
L a s  o r a c io n e s  a n te r io r e s  la s  r e z a  c o n  la s  m a n o s  ju n t a s ,  se fta l d e  q u e  
o rig in a r ia m e n te  e r a n  o r a c io n e s  p r iv a d a s  y  q u e  b u  in c o r p o r a c ib n  a  
la  m is a  e s  r c c ie n te .

Nom bre y  origen.— E l  nombre de colecta provienc de la litur
gia galicana, cn que se llama as( a la oracibn que precede a las lec
turas: collectio missae. En la  liturgia romana sc la llamaba oratio, 
u oratio prim a, para distinguirla de la oratio super oblata y  la oratio 
ad complendum.

Sobre cl origen y  la razbn por la cual sc la colocb en el lupar que 
ocupa, no se ha logrado aim  hacer luz.

L a  mayor parte dc las oraciones dcbicron de ser compuestas entre 
los siglos in  y  v i. Coincide, pues, con la dpoca en que la patristica 
alcanza su punto culminante. Esta plenitud doctrinal se manifiesta 
en todas las oraciones compuestas en Rom a durante csta dpoca. Es 
facil imaginarse como se liegb a form ar el riquisim o eucologio de la 
liturgia romana. L a  libertad dc im provisar las oraciones de que ya 
hemos hablado varias veces, y  que, cuando las com unidades cris- 
t.ianas eran aun m uy reducidas, podia ejercitarse sin compromiso, 
tuvo que verse coartada cuando, con la paz de Constantino, las 
comunidades aumer.taron y , sobre todo en Rom a, form aban parte 
de ellas personas cultas y  amantes de la retbrica. E l pontifice tuvo 
que sentir la necesidad de «redactar» sus oraciones antes o de buscar 
la colaboracion de especialistas. D e esta form a se fue creando un 
abundante repertorio, dei que podian seleccionar sus oraciones los 
que se sucedian en aquella sede y  los obispos vecinos menos pre- 
parados. Esto explica la abundanda dc form ularios para ciertos dias 
y  que muchas oraciones ileven el sello del tiem pe y dc las circuns- 
tancias historicas cn que se compusieron. Eran oraciones creadas 
para circunstancias especiales. Entre los pontifices que se distin- 
guieron por su actividad creadora de nuevas oraciones se suele se- 
nalar a San Damaso, San Leb n  M agno y  San Gelasio. Estas oracio
nes han llegado hasta nosotros en las recopilacioncs de los sacra- 
mentarios.

Forma literaria y  conlenido dc las colectas (secretas v postcomu- 
?izones).— L as oraciones de csta prim era epoca llevan la im pronta 
dei genio romano: brevedad, profundidad doctrinal, claridad, logi
ca, equilibrio. Estas cualidades resaltan auri mas cuando se las com
para con las oraciones de las lituvgias mozarabe, galicana u orien
tales: intcrminables, llenas dc rcpcticioncs, rcbuscadas... Sc puede 
hablar con todo rigor de una fori na literaria peculiar de las oraciones 
romanas, de un estilo propio. Estan compuestas cn prosa rinvada, 
o sea lo que en la Edad  M edia se llamo cursus 17.

Dom M ocquereau ha comprobado que, de las 1.030  oraciones

*•" r n  la E Ja d  M c J:a  se hucia p io w n ir  la palabta oo.Vcm  dc co.’ .’a y v .  V a ia P ido Kstrabon 
vb.ee: • G ' l ! kvM s d ic:’".v>\ quia necessariis earum  petitiones com pendiosa brevitate eolligi- 

:.e. c / V  cxo»*:. «-.* ; . •«•*:. c.c.M PL
: l.e< seitr.on.es ole San Pedro C 't isi-lo^o \. sobte tovio, lo-* vU San 1 con NPiyjno obset-

van tambien esto cujsus. Hay que observat que un.i uian patie vie estas oraciones vlatan pre- 
cisarnente dc esta cpoca.
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que contiene el sacramentario L e o n ia n o , Bolamente doB no o bser«  
van el cu rsu s. Se distinguen tres formas de carrus:

C u r s u s  planus (acentoB cn la Begun da y  q u in ta silabas em p ezan d o  
por el final): unica mundi, v 6 ta  placitus.

C u r s u s  ta rd u s  (acento en la tercera y  en la Bexta empezando por 
el final): Incarnatidnem cogndvimus, admper obtineat.

Cursus ve lo x  (acento en la segunda y cn la Biptima): caelestia 
capidmur, gldriam perducimur.

D e  ejemplo puede servir la colecta del domingo x x i  despuis de 
Pentecostds: «Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietdtc 
custddi (planus): ut a cunctis adversitatibus, te proteginte sit libera 
(tardus): et in bonis actibus tuo ndmini sit devbta (velox)»18.

En  lo que respecta al contenido, podemos distinguir dos tipos 
de oracioncs: la oracibn sencilla y  la ampliada 1 L a  primera no 
contiene mds que los dos elementos esenciales en toda oracidn: la 
invocacidn y  la peticidn20. Con mucha frecuencia, a la peticidn 
sigue una oracidn final. L a  ampliada lleva ademds una oracidn de 
relativo, que am plia la invocacidn, anadiendo el titulo que se alega 
para mejor obtener lo pedido.

E l prim er tipo es m uy frecuentc cn las secretas y  postcomunio- 
nes antiguas. E l segundo se emplea sobre todo en las colectas y, en 
conformidad con el cardcter de oracidn de la fiesta que posee la 
colecta, prepara el «terna» de cada fiesta.

Hasta el siglo x , todas las oraciones se diriglan a Dios Padre 
p er Christum. E s  el orden ldgico, y  sc manifiesta en el el esplritu 
dctallista de Rom a. A  partir de esta epoca, y  por influendas galica- 
nas, se introducen algunas oraciones— pocas— en que la pelicidn se 
dirige a Cristo.

Presentacion liturgica de la colecta.— Antes de pronunciar el 
sacerdote la colecta, besa el altar, saluda al pueblo y  le invita a orar. 
Esto nos demuestra por sl solo la im portanda de la colecta en la 
liturgia. E l saludo que dirige el sacerdote al pueblo antes de rezar 
ia colecta tiene el valor de una llamada de atencion para algo im 
portante que va a seguir. En  este caso, el sacerdote invita a los 
fieles a prestar atencion a la oracion que el celebrante va a rezar en 
nombre de toda la comunidad.

E l Oremus que sigue al saludo cs la form ula ordinaria de inviiar 
a la oracion en la liturgia romana. A  esta invitacion seguia una 
especie de guion de lo que habian de pedir y  unos instantes de ora
cion en silendo, a la que cran invitados por el diacono con el Flecta
mus genua. L a  serial para terminar esta oracion privada la dahu el 
mismo diacono (mas adelantc lo hizo el subdiacono'» con el Levate. 
FI nuevo Ordo de la Semana Santa ha renovado todo este ceremonial. 
Es de esperar se extienda pronto a las demas oraciones, dando ea-

1 s H . L ec ler c q , C w s t is :  D A C L  31Q 5-3205.
10 JVNGMXNN. 0 .0..
-»1 j>;rva de eiemplo !a eokvta dei domingo infi.uvtava de ia A-.vnsion. -Omtv.potens 

.MMirfitctno Petis: fac nos tibi semper et devotam geret e\oiutM atem. e; 'aestati tuae w ein  
corde servire».
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808 P.II. LITUROIA SUCAXlSTlCA •

bida dcBpuis del O rem us a la ora'cidir privada de/loB; fieles j L ob 
directorios de la misa ya han rcvalorizado esta oracidn privada.

L a  o r a c id p  q u e  lu e g o  p r o n u n c ia  e l  s a c e r d o t e  y  lo s  f ie le s  e tfcu ch a n  
tie n e  asl u n  n u td n tico  B e n tid o  d e  c o le c t a  ( d e  colligere).

I-ob f ie le s 'h a c e n  s u y o  lo q u e  en  su  n o m b r e  h a  p e d id o  el c e le 
bran te m ed ian te el Amin.

Actitud del celebrante y de los fieles durante la oracidn.— L a  a c t i -  
tu d  n o r m a l d e l o ra n te  fu d  d u r a n t e  m u c h o  t ie m p o  la  q u e  a d o p t a  c l  
s a c e r d o te  a iin  a c t u a lm e n t e  e n  la s  o r a c io n e s  fu n d a m e n t a le B  d e  la  
m isa : c o le c ta , s e c r e ta , poslcom unidn y  g r a n  o r a c id n  c o n s e c r a t o r ia :  
d e  p ie , c o n  lo s  b r a z o s  elevados y  m ir a n d o  h a c ia  O r ie n t e .  A s l  o r a b a n  
lo  m is m o  el s a c e r d o te  q u e  lo s  fie le s . E r a  u n a  c o s t u m b r e  q u c  h a b ia n  
h e r e d a d o  lo s  c r is tia n o s  d e  lo s  ju d l o s  y  d e  lo s  p a g a n o s .  E l  s a c e r d o te ,  
c o m o  h e m o s  d ic h o , m a n tie n e  e s a  a c t it u d  a h o r a  u n ic a m e n t e  e n  la s  
o ra c io n e s  q u e  podlamos i la m a r  c l i s i c a s  ( e x c e p t o  la  o r ie n t a c id n  d e  
q u e  se  prescinde). E n  la s  o r a c io n e s  m d s r e c ie n t e s  o r a  c o n  la s  m a n o s  
ju n t a s .

L a  a c t itu d  d e  lo s  f ie le s  h a  v a r ia d o  m u c h o .  S e  in t r o d u jo  m u y  
p r o n to  la o r a c id n  d e  ro d itla s , a u n q u e  s d lo  e n  d ia s  p e n it e n c ia le s ,  
q u e  es la  q u e  h a  p r e v a le c id o .

E I  s a c e r d o te , a l d e c ir  Per Dominum nostrum..., j u n t a  la s  m a n o s .  
L a  r a z d n  d e  e s te  c a m b io  n o  e s  fd c il d c  v e r .

Numero.— Hasta bien entrada la E d ad  M ed ia (siglo x ) la cos
tumbre de Rom a fue no decir m as que una oracidn. E n  territorio 
franco se habla introducido algo antes la costum bre de decir varias 
oraciones. Am alario reacciona contra la m ultiplicacidn de las ora
ciones en territorio franco, alegando el uso de Rom a. Sin embargo, 
el movimienro iniciado no pudo ser contenido, y  el num ero de ora
ciones siguio aumentando, aunque siem pre habla que decirle en 
numero impar, pues, parafraseando a V irgilio  (Eglog. V I I I  75), se 
decla: numero Deus impari gaudet. Se convino en senalar com o tope 
el numero de siete. E sta  m entalidad: el num ero im par y  el que no 
sobrepasen de siete las colectas, ha llegado hasta nosotros. «Ejemplo 
de supervivendas rubricistas de una norma cuyas raices se secaron 
hace siglos» 2 1.

E l decreto de Ia Sagrada Congregacidn de R itos dei 23 de mayo 
de 1955 volvid a establecer el antiguo principio de que en las gran
des fiestas no se permite mas que una oracidn. E n  los dias de rito 
inferior permite que se digan hasta tres.

E l nuevo codigo dc las rubricas (n .433-438) ha prccisado me
jor cl numero y  clases de oraciones que se pueden decir en cada 
misa.

1 ’ r INV.IPIOS PASTORALES PARA SU CEI.EBRACION

La liturgiu del rito tie entrada, como hemos dicho, se ha for- 
mado en funeion dc dos ideas: formacion dc la asam blca, quc tiene 
su punto culmiuante en la solemne entrada del celebrante, y pre-

- 1 JUNC.M\NN\ O.C., P.4O6.
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paracidn interior para o ir  la palabra de Dios y  celebrar el sacrificio 
de Cristo.

L a s  partes mds importantes son el canto de entrada (o introito) 
y  la colecta. E n  la liturgia actual tienen tambidn gran im portanda 
Ion Kyries y el Gloria. EBtos cuatro elementos son los que hay que 
poner bien de relieve para lograr que los fieles tomen parte en 
este rito.

E l  canto de entrada tiene el cardctcr de un canto de acompafta- 
rr.iento. Se introdujo para acompaftar y  dar solemnidad a la entrada 
del pontifice. E n  un prindpio, el pueblo debi6 de tomar parte en 
61 mediante el canto de un estribillo; mas pronto sc convirtid en 
un canto de la schola o del coro. E l repertorio actual gregoriano ha 
Bido compuesto para ser ejecutado por la schola. Por tanto, no es 
un canto popular.

P or trataree de un canto de acompaftamiento, no hay inconve- 
niente en que, cuando las circunstancias lo exijan, se supla con el 
acompaftamiento del drgano en las misas rezadas.

E n  las misas rezadas con cantos en lengua vulgar es conveniente 
que el canto de entrada adopte la form a responsorial y  que el pue
blo cante el estribillo. Segtin la tradicidn, este canto ha de ser sal- 
mddico. Si el sacerdote penetra en la iglesia per viam longiorem, se 
pueden cantar varios versos del salmo a que pertenece el versiculo 
del introito. Despues de cada verso o de cada dos versos se repite 
la antifona (instrue., n.27).

L a  colecta, la oracidn presidencial del rito de entrada, y  que 
ordinariamente da el tema de la fiesta, debe ponerse bien de relieve. 
E l sacerdote la dira de form a que aparezea claramente que la pro- 
nuncia en nombre de todo el pueblo presente. D e ningun modo sc 
ha de consentir que quede cubierta por algun canto u oracion. 
Com o indican varios directories, se puede rezar del siguiente modo, 
tanto en las misas in cantu como en las rezadas: el sacerdote canta 
o recita el Oremus y  hace una pausa para que cl comentador pro- 
ponga la idea de la oracion. A  continuation la canta o recita el ce
lebrante, y  el pueblo asiente con el Arnen.

E l nuevo codigo de las rubricas (n.440) ha prescrito unos mo- 
mentos de oracion en silencio entre el flectamus genua y  el Levate.

E l K yrie  y  el G loria  son cantos populares. En  las misas in cantu, 
las cantaran los fieles alternando con la schola. En  las rezadas se 
puede ejecutar de m ultiples formas, siguiendo las normas de la 
instruccion. Notese: i .° , que el sacerdote no puede altcrnar el G lo
ria con el pueblo, sino que lo ha dc rezar todo entero; 2.°, que csta 
prohibido cantar una traduccion literal. Puede ser una parafrasis;
3.°, que no es conveniente cantarlo en latin.

L as oraciones al pic del altar tienen, desde cl punio de vista de 
la pastoral, menos im portantia. Son oraciones que originariamente 
cran de devotion privada dei sacerdote. Actualmcnte perteneeen 
al sacerdote y ministros. A  voces puede tener interes pastoral dar 
rcalce a la confesion.
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8e  omiten cuando precede a la misa alguna procesi6n  o consa- 
gracibn contenida en el Pontifical romano ('Rubricae Breviarii et 
Missalis Romani n.424).

1 : • * • ’ •

Proclamacibn de la palabra de Dios •

S e n t i  d o  d e  l a  l it u r c . i a  d e  l a  p a l a d r a

El m istcrio de C risto : su vida redentora  y  su  m ensaje evange- 
lico, es un  h echo incesantem ente presente y  operante; «es C risto  
m ism o, q u e  persevera en  su  Iglesia y  q u e  prosigue aquel cam in o 
d e  inm ensa m isericordia c o n  el b on da doslsim o fin  d e  q u e  las alm as 
de  los h om brcs sc  pongan  en  con tacto  co n  sus m isterios y  p o r  elloB 
en  cierto m od o  vivan* 23.

Esta continua actualidad d e l m isterio d e  C risto  la con sigu e  la 
Iglesia principalm ente en  la misa, en  q u e  la economia d e  la salva- 
ci6n  se hace una realidad para qu e los h om bres d e  tod os  los tiem - 
pos y  latitudes puedan  vivirla.

L a  actualizacibn y  v iven cia  d e  este m isterio d e  salvacibn se reali- 
za en  la m isa en d o s  m om en tos: en  la eucaristfa, en  q u e  se renueva 
sacram entalm ente el sacrificio  de C risto , y  en  la liturgia de la p a la
bra, en qu e la Iglesia anuncia el m ensaje d e  vida, con tcn id o  en  las 
Sagradas Escrituras, a la ecclesia reunida.

A si, pues, la liturgia de la palabra es la proclam acibn solem ne 
y  oficial de la historia sagrada, o sea de las relaciones de D ios con 
los hombres a traves de los siglos. E l punto culm inante lo consti- 
tuye el Evangelio de Cristo, que como un im an atrae hacia si a todo 
lo que le precede y  le sigue. Esta  proclam acion posee la virtud  de 
actualizar lo que se lee. Las lecturas de la m isa no son solo una ca- 
tequesis o un recuerdo de acontecimientos o doctrinas de tiem pos 
pasados. Son un autentico m ensaje que Cristo nos hace hie et nunc.

Es m uy distinta la eficacia de la lectura privada de la B ib lia  y 
su proclamacion liturgica.

Precisamente por esa actualizacibn del mensaje divino es por lo 
que se necesita que la Iglesia, por sus ministros, explique la palabra 
divina y  la interprete oficialmente. L a  homilia tiene la m ision de

P.II. MTtmOIA kucarIsiica

* B lB L IO G R A F IA . — l. H erw f.g e n , O. S. B ., L ’Ecriture Sainte dans la Liturgie: «Maison 
Dieu*, n .5 (19 4 6 ) 7 -2 0 ; J . L e c l e u c q , O. S. B ., Le sermon, actc liturgiquc: «Maison Dieu*, n.8 
1 1046) 77-46; P . D o n c o ec* .  Pout une reidsion des lectin esdu Missel: * Mai son Dieu*, 11.29  ( 19 5 2 )  
1 0 7 - 1 1 1 : H . K a h l e f e i  d . L'org'inisafrm des lectures de la Messe: «Maison Dieu*, n.37 ( 19 5 4 )  
1 5 4 - 14 3 : M. G a r r i no, O. S. B ., La pa!a?na de Dios cn la celebration: «Liturgia», 14  (Silos 1959) 

H. B e is s i  l , Entstehung Jer  Pcrikcpen des Rondschen ALssbuchs (Freiburg 1007); F l i - 
t «vrEArx, O. S. B ., Lo’ lectures du Siissel: *La Vic Spiritucllc*. 26 (1936) 136SS.236SS; L . B e a u -  
1 t i n . Alleluia (Bible ct Missel. Fd. du C crf. Paris 19 4 6 ) ; F. C a r r o l , O. S. B .t L ’Alleluia  
.■ M ose: «Rev. Greg.*, 10 ( 1 0 3 4 ' 201-207; 20 ( .10 3 5) 4 1 - 5 2 :  I. D i r k s , Le chant du graduel: 
•truest. Lit. Par.*. 4 ( 1 0 1 3 - 1 0 1 4 *  5S-70: — Le chant de VAlleluia: ibid.. 12 2 - 13 5 : G . G o i w :  
I » \ l . p a lab ra  f:*r ?rfe.< t ? co,..?>2-023: I. van* Ho ituyvi*. L 'E:\tngHe: «(lours c t Confer 
ee< Senta in. Lit.*, t» 1192s* 15 7 -it*u; F . C aprol. O. S. B .t L e  Credo de Xicce-Consluntinoplc 

la S le w :  «Rev. Greg.* u o 33) 4 1-4$. S i - $ 7 ; B. C apelli:, O. S. B., Le Credo: «Cours et 
1 de* Scsr-iin Lit.», o 1 19 2 7 *  i~ 1 - 1 * 4 :  j  i'i G m  i .i .in v k . I es recheuhes stir les origines,
du Nwi.'viV des Ardtics: *Patris!k;ue et Moven Age*, I (Museum Lcssianum, Bruxcllct»- 
r.iu*i 1040*.
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jft'ua'r e l m enaaje que C risto nos hace. Es un acto estrictam ente
littirgico,

L o s  c&nticoa qu e acom paftan a las lecturas son  tam bidn una 
proclam aci6n  d e  la palabra d e  D ios— ordinariam ente son  textos 
b lb lico s— , pero  una proclam acidn  hecha oracibn y  canto, Esto era 
m u ch o  m is  visible cuando Be cantaban aalmos entcros en form a 
responsori al.

E n  la liturgia de la palabra actual falta un elem ento im portan- 
tfsim o: la oracibn, tanto privada com o  presidencial. L a  tenem os en 
la vigilia paBcual y  aun m is  com pleta  en c l V icrnea Santo, en que 
incluso se ha conservado la oratio fidelium.

E l considerar la liturgia d e  la palabra com o  una m era prepara- 
ci6n  intelectual para la m isa sacrifical resulta inexacto. T ien e  raz6n 
d e  ser  p o r  bI m ism a. Sin em bargo, su conexibn  con  la eucaristia cs 
eBtrechisim a. C o m o  lo  es tam bibn la d e l o fic io  d iv ino. L a  eucaristia 
es la ren ovacibn  del m isterio de C risto en  su totalidad. For tanto, 
todas las m isas son  idbnticas. L a  liturgia de la palabra: lecturas, 
can ticos, hom ilia , oracibn— y  lo  m ism o, servata proportione, se pue- 
d e  d e c ir  d e l o fic io  d iv in o— tiene la m isi6n de presentarnos a travbs 
del a n o  liturgico  este m isterio de  C risto de un m od o  mds humano, 
p on ie n d o  de relieve los  principales m om entos del m isterio de Cristo.

E l  Credo, que actualmente cierra la liturgia de la palabra, en 
determ inados dias es la ratificacibn que la comunidad hace del 
m ensaje que se le acaba de cornunicar.

F orm acion  y  desarrollo

V im os ya cOmo al principio la lectura de la Biblia y  la eucaristia 
constituian dos ritos distintos que se celebraban separados uno de 
otro. A l  fundirse m is tarde en una sola funcion los dos, conserva- 
ren su  caracter peculiar.

L a  costum bre de reunirse para leer la Biblia la heredaron los 
prim eros cristianos, piadosos judios en su mayoria, de la liturgia 
sinagogal. Com prendia esta la lectura de la L e y  y  de los profetas, 
el canto de salmos— por lo menos en tiempo de Jesucristo— , la 
interpretacion y  comentario de lo leido y  cierto numero de oracio- 
nes y  bendiciones.

L a  semejanza de este oficio con la primera parte de la misa, tal 
com o nos la describen los primeros autores cristianos, es evidente. 
Com prendia esta cierto numero dc lecturas, acompahadas de can
ticos, generalmente salmos; la homilia, la oratio fideliam  y el osculo 
de paz. Tertuliano es explicito sobre el particular. Habiando de 
cierta profetisa, dice que con frecuencia entraba en extasis «inter 
dom inica sollemnia, prout scripturae leguntur, aut psalmi canun
tur, aut allocutiones proferuntur aut petitiones delegantur ' -4.

L a  proclamacion dc la palabra de Dios ha evolueionado rclati- 
vam ente poco. L a  contextura actual de esta parte de la misa repro
duce bien la prim itiva misa de los catecumenos. En  la misa romana 24
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se conservan las lecciones—reducidas a dOB—, loa cantos que acom- 
paftan a tatas y la homilla, esta ultima muy desvirtuada en .la prac
tice hasta hace poco, en que el movimiento litdrgico :la revalorize 
y  la colocd dc nuevo en au puesto. Ha desaparecido la oratio fide
lium. Ha penetrado un elemento nuevo desconocido en la antigtie- 
dad cristiana: la profesidn de fe mediante el credo niceno-conBtan- 
tinopolitano al final de la antemisa.

L it u r g ia  a c t u a l  d e  l a  p r o c la m a c i6 n  d e  l a  p a l a b r a  df. D i o s

L e c tu r a  d e  las S a g ra d a s  E scr itu ra s .— M ateria y  numero de 
lecturas.— Las lecturas de la  misa las ha tornado la  Iglesia siem pre 
de  la D iblia, A n tig u o  y  N u e v o  T esta m en to . E n  algunas iglesias y  
en ocasiones especiales Be lelan tam bitai las actas d e  los  m&rtires y  
algunas cartas de  ob isp os . E sto , sin em bargo , constitu ia  u n a  ex cep - 
ci6n, y  n o  siem pre b ien  v ista 2S. R om a , p reocu p a d a  siem p re  de su 
ortodoxia , se  ha m ostrad o reacia a adm itir las lecturas n o  b iblicas.

E n  la  antiguedad cristiana, los libros d e  la B ib lia  se leian por 
orden  ( lectio continua...). D e  e llo  tenem os frecu en tes testim on ies 
en las obras d e  los Santos Padres. Las co le cc ion es  d e  hom ilfas sobre  
determ inados libros son  !a  m ejor p rueba  d e  e llo .

L a  lectio continua se  interrum pfa en las grandes solem nidades, 
para las cuales se seleccionaban pericopas especiales, que iban au- 
mentando a medida que aumentaban las fiestas, hasta constitui r 
lo normal, como acaece hoy dia, en que toda fiesta tiene sus lec
turas.

E l numero de lecturas no era en todas partes el m ism o. L o  mas 
frecuente era tener tres: una dei A ntiguo Testam ento y  dos dei 
Nuevo; una tomada de las epistolas o H echos de los A pbstoles, y 
otra de los evangelios. R om a conservd las tres lecciones hasta San 
Gregorio M agno. D espues se fue im poniendo la costum bre de re- 
ducir a dos las lecturas.

M inistro de las lecturas.— Para la prociarnacibn liturgica de la 
palabra divina, la Iglesia instituyd una orden especial: el lectorado. 
San Justino nos habla y a  de un clerigo especial encargado de las 
lecturas. A  partir dei siglo iv  es frecuente hallar a  ninos encargados 
de las lecturas 2<s. Sin em bargo, la tendenda general fu e  el encargar 
la lectura de la B ib lia  a clerigos con brdenes m ayores. Se empezo 
reservando al d iicono la lectura dei evangelio 27. L o s  prim eros O r
dines romani (s .vn -v iii) reservan tam bien al subdiacono la epistola. 
Solamente cuando estos no oficiaban, siguib un  lector haciendose 
cargo de la lectura de la Biblia. Esta costum bre ha durado hasta 
el presente.

25 San Agustfn protesta contra semejante costumbre: «Vos ipsi prius nolite in scanda
lum mittere ecclesiam, legendo in populis scripturas quas canon ecclesiasticus non recipit»

2t* En las comunidades grandes, estos ninos debian formar una especie de escolania. 
Victor Yitense (De persecutione vandalica 4,9) se reficrc a lectores infantuli que habian sido 
s.icriticados por los barbaros.

27 Las Ci'nst'tucioncs aposfolicas reservan ya al diacono la lectura dei evangelio. L o  mis
mo hace San Jeronimo (Epist. ad Sabim an.). Prueba dc que en el siglo iv era ya general el 
reservar la lectura dei evangelio al diacono.
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Cerem onialdedas lecturas,—El didcono y el Bubdiacono, Como 
todos Iob demis clirigos, asiBtlan a la misa revestidos con la plane* 
ta, o sea la caaulla amplia. Ab! nos lea presenta el Ordo romanus I. 
Como dificultaba loa movimientos de las manoB, el didcono y sub* 
didcono la recoglan por delante cuando tenian que actuar, P a r a  la 
lectura del evangelio, el didcono se quitaba la p la n e ta  y se la echaba 
al hombro, cruzdndola delante del pecho. El subdidcono Bimple- 
mente se la quitaba. A s f  se hacla, por lo menoB, d e s d e  el siglo ix.

S e g u n  lo s  a n tig u o s  d o c u m c n t o s , el le c to r  se  c o lo c a b a  e n  u n  lu -  
g a r  v is ib le  y e le v a d o  p a r a  la s  le c tu ra s . E s t e  lu g a r  s e  c o n v ir tid  c o n  
e l t ie m p o  e n  e l a m b d n , e s p e c ie  d e  p u lp ito  c o lo c a d o  a l fin a l d e l p r e s -  
b it e r io ,  y d e s d e  el c u a l  s e  p r o c la m a  la  p a la b r a  d iv in a  y s e  c a n ta n  
lo s  c a n to s  r e s p o n s o r ia le s , y a  v e c c s  se  p r e d ic a  28.

E n  la  l it u r g ia  ro m a n a , la  le c t u r a  d e  la  e p is to la  se  h a c e  s in  a p a -  
r a t o  n in g u n o . F u e r a  d e  p e q u e n o s  d e ta lle s : Deo gratias d e l fin a l, 
a c o m p a fia m ie n to  d e l  s u b d id c o n o  p o r  u n  a c d lito , c o n s e r v a  la  p r i 

m i t i v a  s e n c ille z .
E n  c a m b io , a  la  le c tu r a  d e l e v a n g e lio  se  la  r o d e a  m u y  p ro n to  

d e  g r a n  s o le m n id a d . S e  h a  p r e te n d id o  p o n e r  b ie n  d e  re lie v e  la  i m 
p o r t a n d a  q u e  t ie n e  la  palabra d e  C r is t o .  S e g u n  el O.R.I, el l ib r o  
d e  lo s  e v a n g e lio s  e s  l le v a d o  s o le m n e m e n te  al p r in c ip io  d e  la  m is a  
y  c o lo c a d o  s o b r e  el a lta r . E l  m is m o  Ordo d e s c r ib e  ta m b ie n  la  s o -  
l e m n e  p r c c e s id n  q u e  p r e c e d e  a  s u  le c tu ra , y  q u e  en  g e n e ra l c o in c id e  
c o n  e l  r it u a l  a c tu a l.

L a  liturgia romana es la unica que no contiene una invitacion 
al silencio antes del evangelio. Dcbio. sin embargo, tenerla tam 
bien, y  pudo ser la que trae el Gelasiano al hablar de los escruti- 
nios: «State cum silentio, audientes attente* 29. E l evangelio se es- 
cucnaba de pie. D e ello tenemos testimonies antiquisimos. San B e
nito m andaba que el abad lea el evangelio en maitines, «cum timo
re et trem ore stantibus omnibus» ( Regula Monachorum 11 ,2 3 ) .

Plan  actual de las pericopas.— Cuando las lecturas se empezaron 
a escoger para cada misa, se procuro que guardaran relacion con 
el m isterio del dia. L as lecciones del Antiguo Testamento tienen 
el caracter de «profecias» que se han cumplido en Cristo y en la 
Iglesia.

E n  la eleccion de las pericopas del misal actual reina bastantc 
anarquia, por haber sido varios los criterios seguidos a traves dc 
los siglos. Predom ina la prcocupacion por que la epistola y  el evan
gelio se refieran a la fiesta, sobre todo en los dias mas senalados. 
L a  lectio continua, o mejor la eleccion dc pericopas siguiendo un 
plan determinado, cs evidente cn las epistolas dc los domingos des
pues dc Pentecostes. H av que tener cn cuenta que los libros del 
N uevo Testam ento no seguian antes el orden de nuestra Biblia. 
L a s  epistolas canonicas estaban antes de las dc San Pablo. Algo

Las Rubricae generates hablan tic NVS.simK supponendus nv^s.il;* •t't.JvV A pau\e 
cstc coiin hacid cl siglo x iv . Mas tarde, no antes del sudo w t . apatecc el altil. A no ser e*!e 
muv electante, resulta mas digno del altar el cojin.

M o rato ri, Lit. Kem. W f. I 5.18.
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similarseriota' en los evangelios.delaB semanas’ de Pasi6n y de 
PaBCua; en las cuales se lee 5an Juan,

A  veces .hainfluldo en la elecci6n de.un pasq de las epistolas 
o de los evangelios la iglesia estacional o la proximidad de la fiesta 
de algtin-Banto romano.

Cantos intermedios; gradual, alcluya (secu en cia), tracto.—  
L o s cantos m is  importantes y  m is  antiguos de la m lsa Bon los que 
acompaftan a laB lecturas. L o s  hallamos ya en los prim eros siglos 
cristianos. Consistian estos cantos en un salmo, cuyos versiculos 
iba d idendo en una m elodia m uy sencilla un cleri go o cantor, y  a 
los cuales respondia todo el pueblo con un estribillo (responsum) .  
Se solia cantar todo el salm o 30. E l eBtribillo, ordinal iamente, es- 
taba form ado por un  versiculo del salm o. E l aleluya se em pleaba 
con m ucha frecuencia como estribillo no s6lo de los salm os que 
iban encabezados por 41, Bino tambidn en otros.

E n  tiem po de San G regorio  M agno, el canto responso rial habia 
adquirido ya  una gran riqueza m usical, lo que exigia para su  eje- 
cuci6n cantores especialmente preparados. P or esta raz6n, y  para 
evitar que el d&cono fuese elegido teniendo en cuenta mds bien 
su voz que sus cualidadeS morales, ordend que en adelante ejecu- 
tase el gradual un cantor y  no el didcono.

Este enriquecimiento llevo consigo la reduccidn de los versicu
los hasta no quedar m is  que uno solo y  que se hiciese im posible 
su ejecucidn por la m asa del pueblo.

E l aleluya ha conservado su estructura responsorial. E l  cantor 
cntona el prim er aleluya; el coro lo repite; el cantor dice el versiculo 
del salmo; el coro repite el aleluya.

E l gradual conserv'd la form a responsorial hasta el siglo  x in . 
Despues, para sim plificar, se suprim io la repeticidn.

G radual.— Recibio este nom bre porque el cantor lo ejecutaba 
desde las gradas del ambdn. L o s  antiguos graduales son todos sal- 
modicos. «Tornando como base los misales de los siglos v i i - ix , 
de 12 5  graduates, apenas nueye dejan de tener texto derivado del 
salterio, y  aun estos pertenecen en su m ayoria a misas de com posi- 
cion tardia» 3 1. E n  la com posicion de los mas m odernos, con fre 
cuencia se ha prescindido de esta regia. Com o caso curioso de su 
pervivenda cabe citar el gradual H aec dies quam fecit Dominus, que 
no cs m is que un antiguo gradual compuesto con el salm o 1 1 7 ,  
que tenia como responsum el versiculo 24, y  que se halla actualm ente 
repartido durante la octava de Pascua.

Tracto.— A I tracto se te considera actualmente como un canto 
pcnitencial que sustituye al aleluya en ciertos dias. E n  realidad 
no cs mas que el salmo que se cantaba antiguamente despues de 
la segunda leccion, y  que luego poco a poco fue desplazado por el 
alcluya y  sustituido por el en los dias de cardcter festivo. Se cjecuta

?0 San Afiustin aluclc con mucha frccucncia a eslo canto: «Cui iv>ri'iulcb:inuis omnis 
tlomus: Xtiscricordiam et iudicium...» ( C o n f e s s . 0.12.31); \occ multi cantavimus: Ego 
clivi Domino...* Mas citas pueden verse cn Righf.t t i , U 244.

*'1 M . R ighetti, Historia de la li tingi a IT 249.

*» *p.:ii j>uiurou sucA&isncAi
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s in  e str ib illo *  n i  a n tlfo n a  a lg u n a ; t o d o  61 d e  u n  t ir 6 n .  S u  n d m b r e  
tractus le  v e n d r ia  d e  a h i, s e g tin  lo s  c o m e n ta r is ta s  m e d ie v a le s : s a lm o  

q u e  s e  d i c e  tm o tru c tu , tractim 32.
Aleluya.—Dijimoa a n te s  q u e  e l a le lu y a  c o n s e r v a  la  fo r m a  reB- 

p o n s o r ia l .  A s i  cb e n  e fe c to . A  p e s a r  d c  ello, bus o r fg c n c s  y  la  f o r m a  
d e  e jc c u t a r lo  e n  l a  a n tig iie d a d  n o  n o 3  cb b ie n  c o n o c id o . S o n  rr .u c h o s  
lo s  te s l im o n io s  33  q u e  n o s  p e r m ite n  c o n je tu r a r  q u e  s e  c r e 6  c o m o  
c a n t o  r e s p o n s o r ia l  u n id o  a  lo s  s a lm o s . N o  e n  to d a s  p a r t e s  Be h a c ia  
e l  m is m o  u s o  d e  61. L o  a fir m a  c la ra m e n te  S a n  A g u s t i n :  « U t  A l l e l u i a  
p e r  s o lo s  d ie s  q u in q u a g in t a  in  E c c l e s i a  c a n te tu r  n o n  u s q u e q u a q u e  
o b s e r v a t u r ;  n a m  e t  in  a liis  d ie b u s  v a r ie  c a n ta tu r  a lib i  a t q u e  a lib i,  
i p s is  a u t e m  d ie b u s  u b iq u e »  34 . E l  a le lu y a  a d q u ir id  p r o n t o  u n  g r a n  
d e s a r r o llo  m u s ic a l ,  a la r g & n d o s e  la  a fin a l e n  u n  in t e r m in a b le  iubi- 
lus. E I  v e r s ic u lo  a c t u a l,  £es r e s to  d e i a n tig u o  s a lm o  o  s e  in tr o d u jo  
d e s p u d s , e n  t ie m p o  d e  S a n  G r e g o r io  M a g n o ,  p a r a  a c o m p a fta r  al 

iubilus'i A m b a s  c o s a s  s o n  probables.
S e g t in  t o d a s  la s  p r o b a b ilid a d e s , e l a le lu y a  s e  in t r o d u jo  e n  la  

m is a  r o m a n a  e n  t ie m p o  d e  S a n  D a m a s o  ( 3 8 4 ) ,  u n ic a m  e n te  e n  la  
m is a  d e  P a s c u a .  L q e g o  s e  e x t e n d id  a  to d o  el t ie m p o  p a s c u a l.  S a n  
G r e g o r i o  M a g n o  lo  e x t e n d id  a  lo s  d o m in g o s  y  p r in c ip a le s  d ia s  f e s 

t i v o s  (Epist. 9 , 1 2 ) .
D urante el tiem po pascual se usa el llamado Gran aleluya, que 

data de la  Edad M edia. Posee dos versos con sus correspondientes 
repeticiones dei aleluya.

E l aleluya suele preceder en todas las liturgias al evangelio (en 
la m ozarabe le sigue). E s  como una jubilosa preparacion o ambien- 
tacion dei mismo.

S e cu e n c ia .— E l iubilus dei aleluya dio origen en la Edad M edia 
a u n  nuevo tipo de canto liturgico: la secuencia. Secuencia llamaban 
en l a  Edad  M edia al iubilus que seguia al aleluya. «Haec iubilatio 
quam  cantores sequentiam  vocant», dice Am alario 35. Secuencia se 
l l a m 6  luego a l  texto que para facilitar su ejecucion acompanaba a 
este iubilus. Se considera a  Nokkcro, monje de San G alo (9 12), 
com o el inventor de este nuevo genero musical. A l principio, cl 
texto no se sometia a las regias de la metrica. Por eso se llamaba 
tam bien a la secuencia prosa.

E n  el misal romano no se han conservado mas que cinco se- 
cuencias. E n  la Edad M edia proliferaron de un modo extraordi
nario: no menos de 5.000 sc hallan catalogadas.

H o m ilia .— L a  proclamacion de la palabra de D ios corre el pc- 
ligro de no producir fruto si no se la explica y  pone al alcance dei

Antiguamenle lo debia cieeutar un solo cantor desolo cl ambon. Con el tiempo se 
protirio cjccutarlo alternando enti e dos eo: os o entro ;;r. solis:.: o so.::o’a \ cl eoio. Asi sc eje- 
cuta actualmentc.

-5 ? La Traditio dice exp! icit a mente: «Vi obispo entorurA el salmo con aleluya, y mien- 
tras lo  recita, dipan todos: Aleluya* (Itdio. Bo tte , p.ee\ Tcrtuliano tiene expresiones seme- 
jantes i Dc oratioric 27V 

54 lipist. 55,32.
Dc ecclesiasticis ofjwiis 111 i<».
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p u e b lo  aquien Be anuncia. Por eso, la homilia, p comentario a laa 
le c t u r a s , aparece desde los p r im e r o s  aftoa de la IgleBia formando 
parte de la misa. Y  en esto la  Iglesia no hizo mis q u e  Beguir una 
costumbre vigente en la slnagoga, y  que el mismo Cristo aprove- 
c h 6  p a r a  anunciar la buena nueva. E n  Antioqula de Pisidia, Begun 
lo s  Hechos d e  los A p b s t o le s  ( 1 3 , 1 5 ) ,  e l  q u e  presidla la Binagoga in -  
vit6 a San Pablo y  S a n  B c r n a b d  a  t o m a r  la  palabra.

L a  p a tr o lo g ia  n o s  h a  le g a d o  p a r t e  d e  la  in g e n t e  a c t iv i d a d  h o r n i- 
l£ t ic a  d e  la  e ra  p a tr ls t ic a .

E l  o b is p o  e r a  e l  e n c a r g a d o  n a to  d e  c o m e n t a r  la  S a g r a d a  E s c r i -  
t u r a . E r a  u n o  d e  s u s  p r in c ip a le s  d e b e r e s  p a s t o r a le s .  C o n o c e m o s  el  
c u id a d o  q u e  p o n l a n  e n  e l d e s e m p e fto  d e  e s t e  s a g r a d o  m in is t e r io  
u n . S a n  A g u s t i n ,  u n  S a n  A m b r o s i o ,  u n  S a n  L e 6 n  M a g n o ,  u n  S a n  
P e d r o  C r is d lo g o , u n  5a n  J u a n  C m b s t o m o .  P o r  m u c h a s  q u e  fu e r a n  
s u s  o c u p a c io n e s , n o  s e  c r e la n  e x e n to s  d e  e s t a  o b lig a c id n .

T a m b i d n  p r e d ic a b a n  c o n  f r c c u e n c ia  lo s  p r e s b lt e r o s  e  in c lu s o  
lo s  s e g la r e s . S a n  A g u s t i n  y  S a n  J u a n  C r i s d s t o m o  p r e d ic a r o n  s ie n d o  
s im p le s  s a c e r d o te s . O r l g e n e s ,  s e g la r ,  c o m e n t d  la s  S a g r a d a s  E s c r i -  
t u r a s  p u b lic a m e n t e  d e la n te  d e i  o b is p o . E u s e b i o  36 37 n o s  c o n s e r v a  u n a  
c a r t a  d e  A l e j a n d r o  d e  Je r u s a ld n  ( 2 5 0 )  y  T e o t i s t o  d e  C e s a r e a  e n  
q u e  d stos a fir m a n  q u e  e n  O r ie n t e  e r a  m u y  f r e c u e n t e  e c h a r  m a n o  
d e  s e g la r e s  in s t r u ld o s  p a r a  e l m in is t e r io  d e  la  p r e d ic a c id n .

E n  algunas partes, por el contrario, los obispos se mostraban 
reacios e n  perm itir predicar incluso a los sacerdotes por miedo a 
que cundiesen los errores, como sucedid con A rrio .

E ra m uy frecuente que dirigieran la palabra varios, uno tras 
otro. Por ejemplo, varios presblteros y , finalm ente, el obispo; o tam- 
bien que el obispo cediese la palabra a algun obispo o presbitero 
que se hallaba alii de paso.

E n  la Edad M edia, al m ultiplicarse las parroquias rurales y  es- 
tar estas dotadas de un clero no m uy capacitado, se generalizd la 
costumbre de suplir la homilia con la lectura de algun serm on de 
los Santos Padres 37. Esto se hizo m ucho mds necesario a m edida 
que el latln se fue haciendo mas ininteligible.

E n  Ia E d ad  M edia, sobre todo bajo la influencia d e las ordenes 
mendicantes, se renueva la predicacidn y  adopta la form a de mision. 
Esto llevo consigo el que la predicacion se saliese dei marco de la 
misa y  perdiese el caracter de hom ilia-com entario a las lecturas.

L a  homilia, tal como se practicd en la E d ad  patrlstica y  no ha 
cesado de practicarse en la Iglesia hasta nuestros dias, aunque no 
siem pre se haya mantenido dentro de los lim ites que le correspon- 
den ni haya gozado de la cstima de todos, es un a verdadera accion 
liturgica y  parte de la misa. Este caracter liturgico aparecia en la 
form a externa. E l obispo predicaba sentado en su catedra, y  los 36 37

816 iU I . WIUROXA (UCAldSIXCA

36 Hist. Eccl. V I 19.
37 E l concilio de Vaison (529) lo rccomienda pura las Galias. Se recondenda tambion 

con frccuencia que se traduzean estas homilias a l.i lengua cici pucblo. Esta preocupacibn 
por haccrse comprcndcr del pueblo la hallamos ya cn los Santos Padres. Sun Agustin lo dice 
dc s( mismo: *Saepe et verba non latina dico, ut vos intclligatis* (Enm mt. in Ps. 123,8b
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fieles cacuchaban de pie. Con frecuencia, el obiapo, «1 Upredica- 
ci6n ae alargaba, lea hacta aentar. „o

Credo.—La  p r im e r a  p a r te  d e  la m is a , la  p r o c la m a c ib n  de la 
p a la b r a  d e  D i o s ,  Be c ie r r a  c o n  u n a  s o le m n e  p r o fe s i6 n  d e  fe  p o r  p a r te  
d e l p u e b lo ,  E b ia  r e p lic a  d e  6 s te  a  la  v o z  d e  D io s ,  q u e  se  h a  hecho 
o ir  p o r  m e d io  d c  la s  le c t u r a s  y  d c  la  h o m ilia . b

E l c r e d o  d e  la  m is a  e s  e l n ic e n o -c o n sta n ti nopolitano. A n t e s  d e  
p e n e t r a r  e n  la  m is a  s e  cmplco c o m o  fb r m u la  dc p r o fe s i6 n  d e  fe  
p a r a  a n te s  d e l  b a u t is m o . D e  a h i q u e  estb  rc d a c ta d o  en  s in g u la r .

P e n e t r 6  e n  la  l i t u r g ia  a n tio q u e n a  a  fin e s  d e l siglo v ,  y  a l  p r i n c i 
pio d e l  v x  e n  la  b iz a n tin a . P o c o  d e sp u d s, y  probablemente p o r  in -  
flujo d e  lo s  b iz a n tin o s  e s ta b le c id o s  e n  el lito ra l m e d ite rr& n e o , lo  
a d o p t a  la  ig le s ia  espanola38. D e  a q u i p a s 6  a  F r a n c ia  y  a  to d o  el 
O c c id e n t e .  L a  c iu d a d  d e  R o m a  n o  lo  a c e p tb  h a sta  10 14 ,  a  p e tic ib n  
d e l e m p e r a d o r  S a n  E n r i q u e ;  p e r o  h a c ia  y a  v a r io s  s ig lo s  q a e  se  
u s a b a  e n  la s  ig le s ia s  tr a s a lp in a s .

« E n  la  l i t u r g ia  o rie n ta l, e l c r e d o  v a  e n la z a d o  c a s i s ie m p r e  c o n  el 
b s c u io  d e  p a z  q u e  s e  d a  a l principio d e  la  m is a  d e  lo s  fie le s ; e n  la  
m is a  h is p a n a  ( m o z ir a b e )  a n te s  d e l  Pater noster» 3 9 .

E l credo ha pertcnecido siempre al pueblo. Be solia rezar40. 
E l celebrante se limitaba a entonarlo.

L a  a n t i g u a  « o r a t i o  f i d e l i u m » .— A  la homilia seguia antigua- 
mente en todas las liturgias una serie de peticiones, en que los fieles 
oraban por to d a s  las necesidades de la Iglesia. Antes se habia reali- 
zado la missa catechumenorum, o sea, la despedida de todos los que 
no debian asistir a la eucaristia, y  a quienes no se consideraba dig- 
nos de orar con los fieles 41.

Hallam os la oratio fidelium  en todas partes. Los Santos Padres 
se refieren a ella continuamente. San Justino la llama oraciones co- 
munes (eb)(a ' xotvori); Tertuliano, petitiones. L a  expresion oratio fid e
lium la hallamos por primera vez en el papa Felix III . Con ella se la 
queria distinguir de otras oraciones en las que tomaban parte los 
cateciimenos. Con mucha frecuencia se la llama orationes communes.

L a  form a de estas oraciones en la liturgia romana nos la ofrecen 
las orationes sollemnes del Viernes Santo. En  ellas ven todos los au- 
tores la antigua oratio fidelium. Hasta cl siglo ix  se decian tambien 
el M iercoles Santo. Com o se hace aun hoy dia en la liturgia romana, 
el m ism o celebrante dirigia esta oracion. E l diacono se limitaba a 
dar algunas indicaciones ceremoniales. Sin embargo, desde el si
glo iv  hallamos en casi todas las liturgias una form a algo distinta 
de rezar estas oraciones. E l diacono indica la intencion por la que 
se ha de pedir, a la cual el pueblo responde con el Kyrie, eleison. E l

Concilio dc Toledo dc 5So.
*1U E is l x h o f e k , Compendio de lituigh: tvifo*u\i v B arcelo n a ig s o )  104 .
40 B a p m s t a r k . Die Mcsse in MorgenUinJ 17 4 .
41 L a  mafia HAclium no tenia nada que ver con cl ofertorio. Era la conclusion dc la li- 

tury'ia dc la palabra. La division en misa do los cativumeno* y misa dc los tides ha llcvado 
a varios autorcs il'isonholV-r, Righctti...) a dcdi^.nla dc '.a *mtemisa y corNidoiarla como 
parte del o fertorio.
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c e le b r a n t e  in t e r v ie n e  ail- f in a l  c o n 'u n a  o r a c id n  e n  q u e  r e c o g e  y  o fr e -  
c e  a  D i o s  t o d a s  la s  o r a c io n e s .

^ C u A n d o  d e s a p a r e c ie r o n  e s ta s  o r a c io n e s  d e  la  m is a  .r o m a n a ?  
L a  o p in id n  m d s  p r o b a b le  e s  q u e  l a  c a u s a  q u e  m o t iv d  s u  d e s a p a r i-  
c id n  f u c  la  in t r o d u c e ih n  d e  la  l la m a d a  Deprecatio Gelasti a l  p r in c i 
p io  d e  l a  m is a . E f e c t iv a m e n t e ,  u n a  d e  la s  d o s  s o b r a b a n  d e s d e  e se  
m o m e n to , y a  q u e  la s  d o B  p c d i a n  c a s i  l o  m is m o . P o r  ta n t o , p o d c -  
m o s  s u p o n e r  que d e s a p a r e c ie r o n  d u r a n t e  e l  B ig lo  VI.

E l  m o v im ie n t o  l i t u r g ic o  h a  c o m p r e n d id o  e l  v a lo r  p a s t o r a l  d e  
e s ta s  o r a c io n e s  y  t r a ta  d e  r e v a lo r iz a r la s  e n  la s  m is a s  r e z a d a s  c o n  
c a n to s .

'3*8 MI. XITUROIA ItlCASlSttCA ■

Principios pastorales
s

L a  l i t u r g ia  d e  la  p a la b r a  n o  h a  e v o lu c io n a d o  m u c h o .  S u  e s t r u c -  
t u r a  e s  b a s t a n t e  s e m e ja n t e  a  l a  q u e  t e n ia  e n  l a  A p o c a  e h  q u e  la  l i 
t u r g ia  a d q u i t i d  p le n a  m a d u r e z .

E s t o  n o  o b s t a n t e , e s  e v id e n t e  q u e  e s  u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e  l a  m is a  
q u e  m d s  s e  h a  a le ja d o  d e l  p u e b lo .  N a d i e  d ir ia ,  s o b r e  to d o  e n  la s  
m is a s  r e z a d a s , q u e  s e  t r a t a  e n  e lla  d e  p r o c la m a r  a n t e  la  c o m u n id a d  
y  p a r a  la  c o m u n id a d  la  p a la b r a  d iv in a :  s e  le e  a l  p u e b lo  la  S a g r a d a  
E s c r i t u r a  e n  u n a  le n g u a  q u e  n o  e n t ie n d e  y ,  t a l  v e z ,  e n  u n  t o n o  d e  
v o z  im p e r c e p t ib le .

L o s  p r o b le m a s  p a s t o r a le s  q u e  p la n te a  e s ta  im p o r t a n t is im a  p a r t e  
d e  la  m is a  q u e d a r d n  r e s u e lt o s  e n  g r a n  p a r t e  c u a n d o  la  I g le s i a  t e r 
m in e  la  r e v is io n  d e  la  l i t u r g ia .  E l  p r o b l e m a  c la v e  d e  la  l i t u r g i a  d e  
la  p a la b r a  e s  q u e  e l  p u e b lo  p u e d a  e n t e n d e r  lo  q u e  s e  le  le e , y  t a m b ie n  
lo  q u e  c a n t a . L a  s o lu c id n  id e a l  s e r ia  la  le c t u r a  d ir e c t a  e n  le n g u a  
v u lg a r .  U n a  s o lu c io n  m e d ia  e s  la  le c t u r a  e n  l a t in  y  e n  le n g u a  v u l 
g a r .  H o y  p o r  h o y  e s  la  u n ic a  p o s ib le .  D o n d e  e x is t e  e l  in d u it o  d e  
q u e  lo s  m is m o s  m in is t r o s  h a g a n  t a m b ie n  l a  s e g u n d a  le c t u r a ,  h a  
q u e d a d o  m u y  f a c i l i t a d a  la  c o s a . D o n d e  n o  e x is t e  e s e  p e r m is o ,  la  
c o s a  e s  m i s  c o m p l ic a d a .  E n  la s  m is a s  in cantu, e l  c o m e n t a d o r  p u e -  
d e  d a r  u n  r e s u m e n  d e  la  e p is t o la  a n te s  o  d e s p u a s  d e  s e r  c a n t a d a  
e n  la t in . E l  e v a n g e lio  lo  le e r a  e l  m is m o  c e le b r a n t e  a n te s  d e  l a  h o -  
m ilia .

E n  la s  m is a s  r e z a d a s  c a b e n  m u lt ip le s  s o l u c i o n e s 4 2 . E s  n e c e s a -  
r io  c o n ju g a r  e s to s  d o s  p r in c ip io s :  a) q u e  lo s  f ie le s  e n t ie n d a n  lo  q u e  
s e  le s  le a , y  b) q u e  e l  s a c e r d o t e  a p a r e z e a  c o m o  e l  v e r d a d e r o  m in is t r o  
d e  la  p a la b r a  d iv in a ,  m ie n t r a s  q u e  e l le c t o r  n o  e s  m a s  q u e  u n  i n 
t e r p r e t e  d e  q u e  s e  s i r v e  p a r a  h a c e r  l le g a r  a  lo s  f ie le s  e s a  p a la b r a .  
E s t o  s e  p u e d e  c o n s e g u ir  d e  la  s ig u ie n t e  f o r m a , a c o n s e ja d a  p o r  la  
m a y o r  p a r t e  d e  lo s  d ir e c t o r io s : e l  s a c e r d o te  a n u n c ia  e n  v o z  a lt a  e l  
t it u lo  d e  la  e p is to la  y  e v a n g e lio  y  b a ja  la  v o z  p a r a  q u e  el l e c t o r  le a  
la  tr a d u c c io n . A q u e l  h a  d e  p r o c u r a r  t e r m in a r  l a  le c t u r a  a lg o  d e s 
p u e s , p a r a  q u e  c l  p u e b lo  p u e d a  c o n te s ta r  c o n  la  a c la m a c io n  fin a l  
a l s a c e r d o te .

L as Rubricae B reviarii et M issalis Romani (n .473) disponen que

42 Iiistr,, n.i6,c.
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« 1  s a c e r d o t e  h a  d e  o m i t l r  lo  q u e  e l  d i ic o n o  o  s u b d U c o n o .le e n  o  c a n *
t a n  vi proprii officii. ,

L a  h o m ilia  n o r m a lm e n te  h a  d e  v e r s a r  s o b r e  la s  E s c r it u r a s :  e p is 
to la  y  e v a n g e lio . L a  e x p lic a c id n  c o n ju n ta  d e  a m b a s  le c t u r a s  e s  m d s  
d e  d e s e a r , c u a n d o  la  e p is to la  e s  la  f ig u r e  d e l A n t i g u o  T e s t a m e n t o  
q u e  l a  I g le s ia  v e  c u m p lid a  e n  el e v a n g e lio  o  en  el m is te r io  o b jc to  
d e  la  f ie s ta . E s  m u y  d e  d e s c a r  la  v u e lt a  a  la  p r e d ic a c i6 n  B o b re e l  
m is te r io  d e  G r is t o  y  s u  c e le b r a c id n  litu r g ic a . L a  c a t e q u c s is  s o b r e  
t e m a s  m o r a le s  o  dogmdticos, lejoB d e  p e r d e r  c o n  ello , a d q u ir ir d  
u n  s e n t id o  m dB p r o fu n d o  y  m d s v ita l. L a  h o m ilia  h a  d e  s e r  m u y  
b r e v e ,  a d e m d s  d e  o tr a s  ra z o n c s  p a s to r a le s , p a r a  n o  d e s a r t ic u la r  la  
e s t r u c t u r a  d e  la  m is a  d e  la  p a la b r a . S e  h a  d e  te n e r, tu x fa  opportuni
tatem, to d o s  lo s  d o m in g o s  y  d ia s  d e  fie s ta  (Rubricae Breviarii et 
Missalis Romani n .4 7 4 ) .

E l  c a n t o  r e s p o n s o r ia l  q u e  a c o m p a fta  a  la s  le c tu r a s , e l c a n to  m d s  
a n t ig u o  y  m d s im p o r ta n t e  d e  la  m is a , c o m o  h e m o s  v is to , r e d u c id o  
a s u  m in im a  e x p r e s id n , c o m o  s e  h a lla  a h o r a  en  c u a n to  a l te x to , n o  
p o s e e  g r a n  v a lo r  p a s to r a l. Y ,  s in  e m b a r g o , la  litu r g ia  d e  la  p a la b r a  
g a n a r ia  e x t r a o r d in a r ia m e n te  s i  a d q u ir ie s e  s u  c a r d c te r  o r ig in a l  d e  
c a n to  d e  m e d ita c id n , c o n ti n u a c id n  n a tu r a l  d e  la s  le c tu ra s . E s t o  n o  
es f d c i l  e n  la  l it u r g ia  a c tu a l. E n  la s  m is a s  in cantu, p o r  s u  r iq u e z a  
m e ld d ic a , n o  p u e d e  se r  e je c u ta d o  m a s  q u e  p o r  u n a  schola o coro. 
E l  p u e b lo  h a  d e  c c n t e n ta r s e  c o n  e s c u c h a r . E n  la s  m is a s  re z a d a s  
s e r ia  p o s ib le  h a c e r  q u e  el p u e b lo  to m a s e  p a rte  a c t iv a . E s t e  c a n to  
p o d r ia  a d o p t a r  la  f o r m a  r e s p o n s o r ia l  tr a d ic io n a l. E l  p u e b lo  in t e r -  
v e n d r i a  m e d ia n t e  u n  e s tr ib illo  o  u n a  a c la m a c io n , v .g r . ,  alleluia.

E l credo, desconocido en la antigua liturgia de la palabra, posee 
actualm cnte un gran interes pastoral. Es la ratificacion al misterio 
de C risto  que las lecturas o cantos nos han propuesto. Es un canto 
del pueblo, que ha llegado hasta nosotros como tal. En  las misas 
in cantu se puede interpretar como se suele hacer: alternando la 
schola y  el pueblo. En  las misas rezadas lo puede recitar el pueblo 
al mismo tiempo que el sacerdote, o alternando entre dos coros, o 
cantar en lengua vulgar el credo apostolico.

D e  la oratio fidelium, conclusion antiguamente de la liturgia 
de la palabra, hablaremos luego, al tratar del ofertorio.

O f e r t o r i o  *

S en t id o  d e  e st e  rito

E l ofertorio cs la parte de la misa cue mas ha cvolucionado, ad- 
quiriendo con cl corrcr del tiempo no solo nuevas oraciones y  cc-

* P J P U O G R A F I A .- H .  G apfm .e . O. P. B .. f t  f / v r t o i r e :  <M<uson Dicu*. n.24
■ ;a ' ; .  i - 1 ; S ; L . B l'a vpi’IN, I 'O* t 'e i t e i i c  \ : d : s  f t  - «Les Quest. Lit. Par.", 6 (iQ2l)

-.0-4,: K. C arrol, O. S. B .. L ' O f f a t o i i c :  D A L  t . 1 2  C. C ali.ewae.rt, .N'otiim
,:V Jt-rj.f (Collationes Biupenscs, iqi.O S.t-Sq; J. C ottess. L'efjm nde des fideles dans In 
;t i t m  , nnc ic m ie :  *C.uuts ot C.onk'r. cos P e r n a ir . .  Lit.*. 5 p.OQ-l -Li; L e s  p t i e t e s

i'V  I '  t  ’  ’ " .a  t a n . '  f t  I f s  i t t e s  dc Vet uar.de. O t a  -< s  et d e : e . e p p e r: i b i d . ,  0  p.iSs-igb ; V. C .iE -
t en , L f  sens de I'OtleiUme: .Q uest. L it. l\ir.« ( 1 0 .iS ' 004-O 91; M . G akkuk», La

en e ! s a a i d e i a  d e  In m i s a :  .Liturgia», 0 tin ts'1
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M I. UTUROIA BUCJUtfSTICA

re m o n ia a , s in o  t a m b l^ n  n u e v o  B c n tid o . E l  c o n o c im ie n t o  d e  ea ta  
e v o lu c ib n  e s  B u m a m e n te  u t il  p a r a  la  p a s t o r a l  m o d e r n a ,  q u e  in t e n ta  
re v A lo riz & r e s te  m o m e n t o  d e  la  m is a .

E n  la  e r a  a p o s td lic a  y  p o s ta p o s t d lic a , la  p r e p a r a c id n  d e  la  m a>  
t e r ia  d e l  s a c r ific io  c a r e c ia  d e  s e n t id o  e s p e c ia l .  E r a  t in  a c t o  p u r a -  
m e n t e  m a te r ia l. S c  tr a la  a n te  e l  o b iB p o  p a n ,  v in o  y  a g u a  ( S a n  J u s t i 
n o ) . A  lo  B u m o , la  ln t im a  c o n e x id n  q u e  la  eucaristla g u a r d a b a  c o n  
e l 6gape d a r la  a i p a n  y a l v in o  q u e  s e  p r e p a r a b a n  p a r a  s c r  c o n s a -  
grados u n  v a lo r  especial, e n  c u a n t o  q u e  £ s to s  s e  t o m a b a n  d e  lo s  
m a n ja r e s  q u e  lo s  fie le s  h a b ia n  aportado a l  b a n q u e t e  c o m o  e x p r e -  
s id n  d e  s u  u n i6 n  y  c a r id a d . S e r ia ,  d e  to d o B  m o d o s , u n a  id e a  e m -  
b r io n a r ia  4 3 . E s t o  e s  m u y  c o m p r e n s ib le , y a  q u e ,  c o m o  e n  o t r a  p a r te  
d e c im o s  44, p o r  r e a c c ib n  fr e n t e  a  lo s  s a c r if ic io s  p a g a n o s , lo s  p r im e -  
ro s  c r is t ia n o s  a c e n tu a b a n  el a s p e c t o  e s p ir it u a l  d e  la  m is a : e r a  la  
eucharistia.

P o c o  a p o c o  fub ganando terreno la  idea de que la m isa era un 
sacrificio: el sacrificio de Cristo y  de la  Iglesia. Y  es precisamente 
entonces cuando se empieza a  ver en el pan y  el vino la expresibn 
de la aportacibn que la Iglesia hace al sacrificio. E n  San Ireneo ha- 
llamos y a  perfectam ente desarrollada esta idea. E l pan y  el vino 
son las primicias que la Iglesia aporta para que, una vez eucaristi- 
zadas, se conviertan en la «oblatio sanctae Ecclesiae» 45. Tertuliano 
habla frecuentem ente de offerre, refiriendose al acto de llevar los 
fieles su ofrenda. Esta aportacibn la consideraban como un pre- 
rrequisito para poder participar en el sacrificio 46. O tra idea que en 
la m ente de los cristianos de esta epoca form aba un todo con la 
anterior era que, para poder tom ar parte en el sacrificio, se nece- 
sitaba la caridad. D e ahl que un mismo acto sirviese para subvenir 
a las necesidades del clero y  de los pobres y  para cooperar al sacri
ficio. Notese, sin embargo, que los fieles en esta epoca no ofrecen, 
en el sentido que esta palabra tiene actualm ente, sino que presen- 
tan parte de sus bienes para que los tome el sacerdote y  con ellos 
ofrezca a Dios el sacrificio eucaristico y  ayude a los m iem bros ne- 
cesitados de la Iglesia.

Por eso en Oriente los donativos se depositan antes de la misa 
fuera de la iglesia, y  de alii los toman los m inistros y  Uevan solem- 
nemente al altar.

En  la Edad M edia (s .v n i-x ii) , el ofertorio adquierc un nuevo 
sentido sin perder del todo el anterior. Poco a poco las aportacio- 
nes de los fieles van desapareciendo o pierden su rclacion intima 
con el sacrificio. Siguen aportando para fines beneficos, pero no 
presentan la materia del sacrificio, sobre todo desde que se intro- 
dujo el pan acimo. En cambio, se desarrolla extraordinariamente

43 Sobre la rclacion del agape y  del ofertorio veasc T h i e r r y  M a e r t f .n s , I I i f t 'h c d c  VOf- 
fertoire on service de sa pa$U>uile: * P a rc ite  ct Liturgie*. 4a (1958I i h .

44 C l. supra.
45 Hipolito de Roma. cd. do O ix. 6.
4ft San Cipriano considera anormal quo alguien so presente al sacrificio sin su coues- 

pondiontc ofrenda: «Dominicum celebrare te crcdis (dice a una nuncr ru.O quae in domini
cum sine sacrificio venis, quae partem do sacriticio quod obtulit pauper sum is* (Do opcrc ft 
e leem o s. 15).
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la  id e a  d e  o fr e c im ie n to  d e l  p a n  y  d e l  v in o  a  D io s .  E l  s a c e r d o te — el 
o fe r to r io  s e  c le r ic a liz a  e n  e sta  i p o c a — to m a  e l  p a n  y  e l  v in o  y  lo s  
o fr e c e  c o m o  s i  y a  e s tu v ie r a n  c o n s a g r a d o s , e s p e ra n d o  to d a  c la s e  d e  
b ie n e s . A n t e s  lo s  f ie le s  p re s e n ta b a n  la  m a te r ia  p a r a  q u c  e l s a c e r 
d o t e  o fr e c ie s e  c o n  e lla  e l B a crific io ; a h o r a  s e  o fr e c e  y a  e l s a c r ific io  
q u e  lu e g o  s e  re a liz a rA  re a lm e n te  e n  la  c o n s a g ra c id n , E l  o fr e c im ie n 
to  d e  la  m a t e r ia — q u e  e s  n u e s tr a  a p o rta c id n — n o s d a  u n  tltu lo  p a ra  
h a c c r  e se  o fr e c im ie n to .

L a  id e a  d e  q u e  ofrecer d a  d e r e c h o  a recibir h a c e  q u e  lo s  fie les  
multipliquen la s  o fre n d a B  d e  to d o  g d n e ro : o fr e n d a s  en  e3p e c ic  o  en  
d in e r o , destinadas a l s u s te n to  d e l  c le r o  y  d e  lo s  m in is tro s ; e s t ip e n -  
d io s  p a r a  q u e  s e  apliquen a  lo s  o fe r e n te s  o  a  s u s  d ifu n to s  la s  misas, 
r e n ta s , e tc . Cuando la  o fr e n d a  es u n  b ie n  in m u e b lc , se p r e s e n ta  en  
el m o m e n to  d e l  o fe r to r io  e l d o c u m e n to  q u e  a c r e d ita  la  d o n a c id n .

M o d e r n a m e n t e  s e  s u e le  c o n s id e r a r  a l  o fe r to rio  c o m o  e l m o m e n 
to  m i s  in d ic a d o  p a r a  o fr e c e r s e  a  si m is m o  ju n ta m e n te  c o n  la  h o s tia . 
S e  h a b la  d e  p o n e r  s o b r e  la  p a te n a  n u e s tr o s  tr a b a jo s  y  s u f r im ie n t o s ...

E s t a  r iq u e z a  d e  c o n te n id o  q u e  l a  tr a d ic id n  a tr ib u y e  a l o fe r to rio  
p u e d e  c r e a r  c ie r ta  c o n fu s id n , y  d e  h e c h o  la  h a  c re a d o . P o r  e so  es 
c o n v e n ie n t e  s e n t a r  u n o s  c u a n to s  p r in c ip io s .

E l  m o m e n to  e n  q u e  s e  r e a liz a  la  verdadera oblacidn d e l s a c r ific io  

de la  m is a  e s  la  consagracidn.
L a  Iglesia exterioriza esta oblacidn, haciendola suya, inmedia- 

tamente despuds de la consagracidn: «Unde et mem ores... offeri
mus». T odos los asistentes pueden hacer tambien esta ofrenda li- 
turgicamente por medio del sacerdote. Pueden hacerlo tambien 
interiormente cada uno en particular.

N inguna de estas ofrendas tiene lugar en el ofertorio, aunque 
algunas oraciones parezean suponerlo. Tengase m uy en cuenta esto.

E n  el ofertorio se ofrece el pan y  el vino, esto es, se separa del 
uso comun y  se destina para el sacrificio eucaristico.

L a  aportacidn de la materia del sacrificio por los fieles simbo- 
liza su participacion interior en el. Este mismo sentido tienen las 
aportaciones en especie o dinero que sustituyen a las ofrendas del 
pan y  del vino. Precisamente por eso se preferian las cosas que te- 
nian aplicacidn a la misa: aceite, cera, incienso...

L o s donativos en favor del clero o de las obras de caridad sos- 
tenidas por la Iglesia, y  que hoy se suelen realizar mediante colectas, 
form an tambien parte de la ofrenda ofertorial, en cuanto que el 
donante sacrifica algo suyo y  une ese sacrificio interior al sacrificio 
de C risto. ^

L os fieles pueden ofrecerse a si mismos y  ofrecer sus sacrificios 
y trabajos y  unirlos al sacrificio de Cristo. Son como su complemen
to. T o d o  esto, como se vc, no constituye u n i verdadera oblacion. 
Es an a preparacion para la oblacion esencial: preparacion de la m a
teria y  preparacion interior de los asistentes. que asi «se visten de 
los sentimientos dc Cristo», para ofrecer luego, en la persona del 
sacerdote liuirgicam cntc, y pcrsonalmente de un mode interior, cl 
sacrificio de Cristo.

c,g, MtOKOIA ACTUAL DA LA MISA
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P c r o  la s  o ra cio n e B  d e l o fe r to r io  p a r c c e n  e x ig ir im fis :.  « S u s c ip e ,.',  
h a n c  im m a c u la t a m  h o s tia m ; o f f e r i m u s . . .  c a l ic e m  s a lu t a r is . . .»  C r e e -  
m o s  q u e  e l  a e n tid o  e s  m u y  c la r o : a q u i  s e  t r a t a  d e  e x p r e s a r  laa  in t e n -  
c io n e s  p o r  la s  q u e  s e  o f r e c e r i  la  rn is a . E s  lo  q u e  q u e d a  d e  u n a  a n 
t i  g u a  c o s t u m b r c  d e  q u e  l u c g o  h a b la r e m o s . E n  e l o fe r to r io  n o  se  
o fr e c e  e n  B e n tid o  e n tricto  la  m is a , B ino q u e ,  a l  m i& m o  t ie m p o  q u e  
s e  p re B e n ta  la  m a te r ia , Be in d ic a  p o r  q u i£ n e s  Be v a  a  o fr e c e r :  «pro  
p e c c a tis  m e i s . . .  p r o  c ir c u m s t a n t ib u s ,  p r o  o m n ib u s  fid e lib u B  v iv is  
a tq u e  d e fu n c tis » .

FoRM ACldN  D E  LA LITURQIA D E L  OFERTORIO

E l  p r im e r  t e s t im o n io  d e i e m p lc o  d e  c d n tic o s  p a r a  e l  o fe r to r io  
lo  h a lla m o s  e n  S a n  A g u s t i n  4 7 . H a s t a  e s a  f e c h a  s e  d e b i6  d e  h a c c r  la  
o fr e n d a  e n  s ilc n c io .

E n  O r ie n t e , lo s  fie le s  s o lla n  d e p o s ita r  e n  u n a  e s ta n c ia  c e r c a  d e  
la  ig le s ia  s u s  o fr e n d a s , d e  d o n d e  e r a n  l le v a d a s  s o le m n e m e n te  a l  
a ita r  p o r  lo s m in is t r o s . L o s  fie le s  p r e s e n c ia b a n  s in  m o v e r s e  d e  s u s  
s it io s  la  m a je s tu o s a  p r o c e s ib n  q u e  a v a n z a b a  p o r  m e d io  d e  la  ig le s ia .  
D e  a q u f p r o c e d e  la  « e n tr a d a  m a y o r »  d e  la  a c t u a l  l it u r g ia  b iz a n tin a .

E n  O c c id e n t e ,  e s ta  o fr e n d a  s e  h a  h e c h o  d e  d o s  fo r m a s , B egu n  
la s  6 p o c a s  y  lo s  lu g a r e s . U n a s  v e c e s  lo s  f ie le s  s e  a c e r c a b a n  p r o c e -  
s io n a lm e n te  a l a lt a r  p a r a  d e p o s ita r  s u s  o fr e n d a s ; o tr a s  b a ja b a n  lo s  
m in is t r o s  e  ib a n  r e c o g ie n d o la s .

L a  p r im e r a  d e s c r ip c ib n  d e ta lla d a  d e l r i t o  d e i  o fe r t o r io  e n  O c c i 
d e n te  la  h a lla m o s  e n  e l Ordo romanus I, c o m o  e n  o t r a  p a r t e  v im o s .

Para acompanar a la recogida de las ofrendas— los fieles no se 
acercan con ellas, sino que son los ministros los que descienden a 
recogerlas— existe un canto: el ofertorio. L a  ceremonia term ina con la 
oracibn dei pontifice super oblata: la secreta. Estas dos form ulas son 
las unicas que se conocen entonces. Son dos fbrm ulas eminentemen- 
te funcionales: el canto, para llenar el silencio y  acom panar y  ani- 
mar a esa larga ceremonia; la secreta, para cerrarla. En  los siglos 
siguientes (s .i x -x i i), el ofertorio se clericaliza. Todos los movi- 
mientos dei sacerdote, que antes se desarrollaban en silencio, se 
acompahan con oraciones. D e esta forma, los gestos mas insigni - 
ficantes adquieren gran relieve. E n  cambio, el acto de ofrecer los 
fieles— razon de ser de este rito— pierde im portanda y  term ina por 
desaparecer. Nuestro ofertorio, a pesar de lo recargado que se halla, 
resulta sobrio al lado de la multiplicidad de form as que se emplea- 
ban en esos siglos en muchos lugares. D el «se trac pan y  vino y  
agua» de San Justino al ofertorio medieval, que es el que tenemos 
ahora, se ha recorrido mucho camino.

O f r e n d a s , c o l e c t a , e s t i p e n d i o s

Desde principies del siglo in  hallamos continuamcnte referen
d as a la ofrenda que los fieles hacian cn la m isa. Posiblem cnte la 
costumbrc os bastante anterior. L a  aportacidn al sacrificio la consi-

47 «Ut hymni ad altare dicerentur de psalmorum libro sive ante oblationem sive cum 
distribueretur populo, quod luisset oblatum» (Rctiactot tones 11 n ) .
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derabari como un prerequisite para poder participor mediante la 
cohuinidn. San G ip r ia n o  critica a una nuyer que se acercaba a co- 
mulgar sin haber ofrecido antes 48, «Durante ios siglos |v y v, la 
pr&ctica de llevar los fieles el pan y  el vino para el sacrificio era g e 
neral en las iglesias de Occidente. S a n  A g u s t i n  rcfiere la s o lic itu d  d e  
su madre, « n u llo  die p r a e te r m itte n tis  o b la tio n e m  a d  a lta r e  tu u m »  49, 
a sf como la d e s o la c ib n  d e  ia s  v lr g e n e s  c r is tia n a a  d u r a n te  la  p e r s c -  
c u c i6 n  v a n d A lic a  a l n o  p o d e r  p r e s e n ta r  s u  o fr e n d a  a n te  e l a lta r  d c  
D i o s  n i e n c o n tr a r  a lii « s a c e rd o te m  p e r  q u e m  o ffe r a n t  D e o »  50, L a  

c o s t u m b r e  d c  p r e s e n ta r  c l  p a n  y  e l v in o  Be m a n tu v o  h a s ta  a v a n z a d a  
la  E d a d  M e d i a .  L a  in t r o d u c c ib n  d e l p a n  i c i m o  ( s .x i )  h iz o  p r i c t i c a -  
m e n te  im p o s ib le  la  o fr e n d a . S e  s ig u e , s in  e m b a r g o , o fr e c ie n d o  en  
m u c h a s  p a r te s , a u n q u e  n o  se  e m p le a s e  lo  o fr e c id o  p a r a  el s a c r ific io .  
C o m o  o fr e n d a  s im b 6 lic a  h a  lle g a d o  h a s ta  n o s o tr o s  e n  c ic r ta s  r e g io 

n e s y  c ir c u n s t a n c ia s  49 * 49 * 5 1 .
A d e m i s  d e l  p a n  y  d e i v in o  s e  o fr e c la n  o tr a s  m u c h a s  c o s a s , y  

e s to  d e s d e  m u y  a n tig u o . N o  s e  o lv id e  q u e  la  o fr e n d a  s e  h a c ia  t a m -  

b i i n  p a r a  a y u d a r  a l c le r o  y  a l p u e b lo . S e  o fr e c la n , s o b r e  to d o , las  
c o s a s  n e c c s a r ia s  p a r a  e l c u lto : a ce ite , c e ra , in c ic n s o .. .  P e r o  n o  se  
e x c l u l a n  o tr a s  m u c h a s  c o s a s , s ie m p r e  q u e  n o  re s u lta s e n  in d ig n a s  
d e i l u g a r  s a g r a d o . S e  o fr e c la n  in c lu s o  « p ra e lio sa  e c c le s ia e  u ten silia »  
o  b ie n e s  in m u e b le s , p r e s e n ta n d o  en  e ste  c a so  e l c o r re s p o n d ie n te  
d o c u m e n t o  e n  el o fe r to rio .

Cuando el dinero sustituyb en las transacciones a las cosas, se 
introdujo tambien la costumbre de ofrecer dinero, como modo mas 
practice de atender a Ias necesidades de la Iglesia. D e esta forma se 
di6 lugar a la colecta. L a  venerable costumbre de las ofrendas ha 
llegado hasta nosotros de multiples formas, sobre todo en los pue
blos pequenos. E n  Espana esto es frecuentxsimo. E l estipendio tiene 
su origen tambien en la oblacibn de los fieles. Durante la Edad M edia 
se m ultiplicaron mucho las misas aplicadas por una intencion par
ticular. E l que encargaba la misa o «la compraba» (comparare mis
sam), como a veces se decia, entregaba al celebrante una cantidad 
m ayor que la ordinaria. Esto no impedia el que otros tambien ofre- 
ciesen algo al sacerdote; a cambio de lo cual, este se comprometia 
a mencionarles en el memento.

L o s  «cepillos» tienen tambien un origen similar.
jQ ue campo se abre aqui a la pastoral liturgical

I n t e n c i o n e s  p o r  l a s  q u e  s e  o f r e c e  e l  s a c r i f i c i o

Para comprendcr bien la liturgia dei ofertorio es necesario tener 
en cuenta, juntam ente con la evolucion de la oblacion de los fieles, 
la costum bre de indicar en el ofertorio por quienes se ofrecla el 
sacrificio.

C<9< LITUROIA ACTUAL DE W  MMA

49  Confessiones 5,q.
4S Vcase cl texto en la p.320 not.46.
• °  lip/st. u i  ad Victorium 8.
51 Por ejcmplo, en la consagracion episcopal y en la misa papal con motivo Je  una ca- 

nonizaci6n.
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D e a d e  r n u y  a n t ig u o  exiB tia  la  c o s t u m b r e  d e  n o m b r a r  a  Iob p e r 
s o n a s  q u e  h a b ia n  h e c h o  la  o fr e n d a . S e  s o lia  h a c e r  e s to  a l  fin  d e i  
o fe r to r io . P a r a e l l o  Be s e n d a n  d e  u n a s  ta b le ta s  (d ip tic o B )  52.

P r o n t o  la  le c t u r a  d e  lo s  d ip t ic o s  p a s d  a l  c a n o n . A  p e s a r  d e  e llo ,  
ta l v e z  c o m o  r e m in is c e n d a  d e  e s ta  c o s t u m b r e  o  B e n c illa m e n te  p o r -  
q u e  e r a  u n  m o m e n t o  m u y  o p o r tu n o  p a r a  h a c e r lo  in m e d ia ta m e n t e  
a n te s  d e  la  o r a c id n  c o n s e c r a t o r ia , Be s ig u id  in d ic a n d o  d u r a n t e  el 
o fe r to r io  la s  in t e n c io n c s  p o r  la s  q u e  s c  o fr e c ia  la  m is a . L a  m a y o r  
p a r te  d e  la s  o r a c io n e s  a c t u a le s  e x p r e s a n  e s ta s  in t c n c io n e s , a u n q u e  
d e  u n  m o d o  g e n e r a l  ( « S u s c ip e , s a n c te  P a t e r . . .  p r o . . .» ) .

LlTURGIA ACTUAL DEL OFERTORIO

L a  l itu r g ia  a c t u a l  c o m p r e n d e :
i )  U n a  in v it a c id n  a  o r a r :  Oremus, p r e c e d id a  d e i  s a lu d o  l itu r g ic o .

2 )  C a n t o  o fe r to r ia l .  3 )  O fr e c im ie n t o  d e  l a  h o s t ia  c o n  l a  o r a c id n  
Suscipe, sancte Pater. 4 )  M e z c l a  d e i  a g u a  c o n  la  o r a c id n  Deus, qui...
5 )  O f r e d m i e n t o  d e i c i l i z ,  c o n  la  o r a c id n  Offerimus tibi. 6 )  O f r e c i 
m ie n to  d e  s i m is m o : In spiritu humilitatis. 7 )  I n v o c a t i o n  d e i  E s p i -  
r itu  S a n t o : Veni, sanctificator. 8 )  I n c e n s a c id n . 9 )  L a v a b o .  1 0 )  O f r e 
c im ie n to  d e i s a c r if ic io . 1 1 )  N u e v a  in v it a c id n  a  o r a r .  1 2 )  S e c r e t a .

A  prim era vista, estos elementos dan una impresidn de hetero- 
geneidad, diflcilm ente encuadrables en un rito que no tiene sentido 
en si mismo, sino que todo el se ordena al sacrificio que en seguida 
se va a celebrar. Estudiados todos estos elementos, se puede llegar 
a la raz6n de ser de todos ellos.

Antes de hacer, aunque m uy rapidamente, este estudio, es ne- 
cesario tener en cuenta:

i.°  Todos estos elementos son el fruto de dos epocas: una pu- 
ramente romana, en la que la liturgia era eminentemente funcional 
y en razdn de la com unidad que asistia a la misa, y  otra franco-ro- 
mana, con tendencia a dramatizarlo todo, y  en que la liturgia parece 
olvidar al pueblo para fijarse unicamente en los que actuan en e) 
presbiterio: la liturgia se clericaliza.

En  la prim era epoca no existia mas que el canto ofertorial, des- 
tinado a acompanar el complicado ceremonial de la ofrenda (com- 
plicado por io menos en la misa papal; en todas partes largo), y  la 
oracion sobre las oblatas, pronunciada solemnemente por el sacerdote. 
Tenem os, pues, una procesion y  un canto y  una oracion en funcion 
de aquella.

A  la segunda epoca pertenece cl resto. Se dramatizan las cere
monias existentes, se anaden algunas nuevas y — lo mas notable—  
para todas ellas se componen oraciones.

2.0 A l conjunto de ritos y  oraciones que form an el ofertorio 
se le llamo a fines de la Edad M edia pcqucho canon. En  efecto, en 
el aparccen adelantadas muchas ideas e incluso exprcsiones dei ca
non. H ay que tener en cuenta que, para el hom bre m edieval, el 
canon resultaba demasiado pobre y frio. D e ahi que tratase de 51

51 K i g h e t t i ,  II ’ 7 .̂ En este nutor puevlen wise varios textos.
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e x t e r io r iz a r  e n  e l  o fe r to r io  l o  q u e  e n  la  s o le m n e  o r a c i6 n  e u c a r ls tic a  
n o  le  e s ta b a  p e r m itid o .

L a s  o r a c io n e s  d e l  o fe r to r io  e x p r e s a n  p o r  a d e la n ta d o  e l  d o b le  
m o v im ie n to  a B c e n d e n te  y  d e s c e n d e n te , q u e  seri u n a  r e a lid a d  s b lo  
e n  el m o m e n to  d e  la  c o n s a g r a c id n . S e  o fr e c e  e l s a c r ific io  a l P a d r e  
( m o v im ie n t o  a s c e n d e n te )  y  Be p id e  q u e  e l  E s p fr it u  S a n t ific a d o r  d c s -  
c ie n d a  s o b r e  n u e s tr a  o fr e n d a  (m o v im ie n to  d e s c e n d e n te ).

E l  c a n t o  o f e r t o r i a l  ( e l e m e n t o  p r i m i t i v o ) . — E l  o fe r to r io  c s  u n  
c a n t o  d e s t in a d o  a  a c o m p a fia r  la  p ro c e s id n  d e  las o fre n d a B  o  la  r e -  
c o g id a  d e  d sta s, s e g u n  lo s  c a s o s . S u  n n a lid a d  c s , p u cB , m u y  d is t in ta  
d e  la  q u e  t ie n e n  lo s  c a n to s  q u e  s ig u c n  a  las le c c io n e s . E s t o s  tie n e n  
r a z d n  d e  s e r  p o r  b 1 m is m o s , y  p o r  e so , m ie n tra s  s e  e je c u ta n , s e  d e -  
t ie n e  la  a c c io n ; e n  c a m b io , e l  o fe rto rio — lo  m is m o  q u e  e l in tro ito  
y  la  c o m u n id n — e std n  e n  f u n c id n  d e  u n  rito , s c  e je c u ta n  mientras 
s e  r e a liz a  la  a c c id n .

D u r a n t e  m u c h o  tie m p o , la  p r c s c n ta c id n  d e  la s  o fr e n d a s  s e  h a c ia  
e n  s ile n c io . S a n  A g u s t i n  in t r o d u jo  la  c o s tu m b r e  d e  c a n ta r  s a lm o s  

e n  e s te  m o m e n to  y  d u r a n te  la  c o m u n id n . L a  re s is te n c ia  q u e  h a lld  el 
S a n t o  p o r  p a r t e  d e  lo s  tr a d ic io n a lis ta s  d e m u e s t r a  q u e  s e  tr a ta b a  
d e  u n a  n o v e d a d 5 3 . E s  d e  s u p o n e r  q u e  e n  R o m a  s e  in t r o d u c ir la  
p o r  e n t o n c e s  o  p o c o  d e s p u d s .

A l principio adoptd la form a antifonal. Luego evoluciond hacia 
la forma responsorial54, probablemente para poder llenar mejor el 
tiempo. E n  el Graduate romanum ha conservado la forma responsorial 
el ofertorio de difuntos. <jPcr haber durado en las misas de difuntos 
m as tiempo la ofrenda? E s m u y  posible.

L a  antiphona ad offertorium  esta tomada, en general, de los sal- 
m cs. Contra lo que se podria esperar, no suelen aludir a la ofrenda. 
M uchos aluden a la fiesta. Otros carecen de caracter propio. N o se 
olvide que la mision de este canto era acompafiar a un rito muy 
expresivo ya de si.

L a  secreta u  « O ratio  su p er oblata» (elem ento p rim itivo ).—  
L a  secreta es otro de los elementos antiguos del ofertorio. Como 
y a  hemos dicho, en la liturgia romana las procesiones o ceremonias 
importantes se cerraban siempre con la oracion del celebrante. L a  
secreta era la oracion que el sacerdote decia al terminar la ofrenda. 
E ra , como la llam a el sacramentario Gregoriano, la Oratio super 
oblata. E s la idea que expresan la mayoria de las secretas.

L a  secreta actual plantea varios problemas. Primero: iP or que 
se la llama secreta y  por que se dice en voz baja? Evidentemente, al 
principio se decia en voz alta. Entre las muchas interpretaciones, 
las mas probables son estas: a) dada su proximidad al canon, la 
O ratio super oblata sufrio cierta atraccion por parte de este. Ahora 
bien, en la Edad M edia se llamaba con frecuencia secreta al canon 
y  se hacia empezar a este con aquella oracion. Otra hipbtcsis 55 es

- V ea*e  c l te x to  c itatio  u n lcrio rm en tc , \\$22 n o t.47*
54 JUN'GMANN, O.C., p .65Q.
55 J u n g  Ma n n , o .c ., p .7 3 1 .
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q u e  s e  U a m 6  s e c r e t a  a la Oratio super oblata al e m p e z a r s e  a  d e c ir  en  
v o z  b a ja , c o s t u m b r e  q u e  s e  in t r o d u jo , p o r  in f lu jo  d e i  O r ie n t e ,  e n
la  litu r g ia  g a lic a n a .

O t r a  in t e r r o g a n t e  q u e  s e  p la n te a  a l  e B tu d ia r  l a  s e c r e t a  e s  p o r  q u £  
n o  v a  p r e c e d id a ,  c o m o  t o d a s  la s  o ra c io n e a  p r e s id e n c ia le s ,  d e i  s a lu d o  
y  d e  la  in v it a c id n  a  o r a r .  S c g d n  J u n g m a n n .  e l  Dominus vobiscum y 
el Oremus d e i  p r in c ip io  d e i  o fe r to r io  h a y  q u e  r e la c io n a r lo s  c o n  la  
s e c re ta . L a  B e p a r a c id n  se d e b e r ia  a  la  in c e s a n t e  a m p lia c id n  d e i  o fe r 
to rio  5K

C e r e m o n i a s  d e l  o f e r t o r i o  y  o r a c i o n e s  q u e  l a s  a c o m p a f l a n  
( c l e m e n t o s  m & s  r e c i e n t c s ) . — C o m o  h e m o s  v is t o ,  e l ofertorio, en  
la  a n tig u a  l i t u r g ia  r o m a n a , co n & istia  e n  la  p r o c e s id n  d e  la s  o fr e n d a s  
a c o m p a n a d a  d e l  c a n t o  o fe r to r ia l, d e p o s ic id n  d e  la s  o fr e n d a s  s o b r e  
c l a lt a r  y  la  Oratio super oblata.

B a jo  la  i n f l u e n d a  g a lic a n a , e l o fe r to r io , s o b r e  t o d o  e l a c t o  d e  
c o lo c a r  la s  o fr e n d a s  s o b r e  e l a lta r , s e  d e s a r r o lla  e x t r a o r d in a r ia m e n t e ,  
y  s e  c n r iq u e c e  c o n  n u e v a s  o r a c io n e s  y  c e r e m o n ia s . H a b i e n d o  e s tu -  
d ia d o  y a  lo s  e le m e n to s  p r im it iv o s ,  v a m o s  a  d e c ir  u n a s  p a la b r a s  s o 
b r e  lo s  r ito s  o fe r t o r ia le s  m d s  re c ie n te s .

O b l a c i d n  d el p a n  ( « S u s c i p e ,  s a n c t e  P a t e r » ) . — E l sacerdote 
toma la patena con la hostia de sobre el c&liz (en las m isas sin m i
nistros) o la recibe de manos dei d iicono (en las m isas con m inis
tros) y, elev&ndola, la ofrece con la oraci6n Suscipe, sancte P ater.

En el O. R . I  (s.vm ) se dice simplemente «quas (oblatas) dum 
posuerit pontifex in altare». Foco despues (s.ix), el B revia riu m  
ecclesiastici ordinis dice ya: «Accipiens proprias oblationes elevatis 
oculis et m anibus cum  ipsis ad caelum orat ad D om inum »57. 
Tenem os aqui ya casi el rito actual.

L a  oracion Suscipe, sancte Pater, se remonta al siglo ix . E s  una 
de las oraciones mas bonitas dei ofertorio. Enum era las intenciones 
por las que se ofrcce el sacrificio.

A l depositar la form a sobre el altar hace una cruz. Probable- 
mente tienc su origen esta cruz en la costum bre de colocar las 
oblatas sobre el altar form ando una cruz.

M e z c l a  d ei a g u a  c o n  e l  v i n o  (« D eu s, q u i  h u m a n a e  s u b s t a n 

tiae»).— E l sacerdote (o  diacono) echa el vino en el c i l i z  y  luego 
un poco de agua. L a  mezcla dei agua con el vino se rem onta a los 
primeros siglos. Hem os visto como alude ya San Justin o  a ello en 
cl siglo i i . Sobre el sim bolism o dc esta mezcla existe toda una lite- 
raiura que remonta, como el mismo rito, a la antigiiedad cristiana. 
El agua mczclada con el vino simboliza: a )  la sangre y  cl agua que 
brotaron del costado dc Cristo; b) la union dc C risto y  de su Iglesia;

Dachcsnc opina que ese Oremus cs lo que queda de la antigua Oratio fidelium. Algu- 
iu»ri „t:vu\< modernos ( T h ie r r y  M a e r t e n s , art.cit.: «Par. ct Lit.*, 40 (195S] 12 1)  y  directo- 
ti“ < t piiun io mismo. Otros, como Bishop y Wilmart, crecn que esa orackSn proviene de 
una pj$! evan^dium desapaiecida.

Ciiado por A. Gkoegafkt, Les i ites ei ppn>* du stirnf Sacrifice de la Messe II 302.
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c) la  a p o r t a d fin  d e l  h o m b r e  a l s a c r ific io ; d) e l  v in o  r e p r e s e n t s  a  
C r i s t o j  «1 a g u a , a l  p u e b lo  S8.

L a  b e n d i c i i n  d e l a g u a  c o n  la  c r u z  p r o c e d e  d e  la  c c s t u m b r e  d e  
d e r r a m a r  e l  a g u a  e n  el c d liz  fo r m a n d o  u n a  c r u z  (« In fu n d it  fa c ie n s  
c r u c e m  in  c a lice » ; O, R. I ) .  A l  d e s a p a r e c e r  la  c o r n u n i6 n  b n jo  la s  
d o s  e s p e c ie s  y  q u e d a r  re d u c id o s  lo s  g r a n d e s  c& liccs m in is te ria le s  
a  p r o p o r c io n c s  m d s p e q u e fla s , y a  n o  e ra  p o s ib le  d e rra m u r el a g u a  
e n  fo r m a  d e  c r u z ,  p u e s t o  q u e  n o  Be p o d ia  e m  p le a r  m d s q u e  u n a s  
g o t a s . E n t o n c e s  la  c r u z  la  h a c la  el B a ccrd o te  a n te s  s o b r e  el agua.

L a  o r a c id n  D e u s, qui humanae substantiae, q u e  se  d ic e  m ie n tra s  
m e z c la  e l a g u a  c o n  e l v in o , e s  u n a  o ra c id n  ro m a n a  q u e  h a lla m o s  
y a  e n  lo s  B a c ra m e n ta r io s  I x o n i a n o 59 y  G r e g o r i a n o 6 0 , co m p iler,ta  
p a r a  la  f ie s ta  d e  N a v i d a d ,  y  a  la  q u e  s e  h a n  a fia d id o  la s  p a la b r a s  
Deus, qui humanae substantiae.

O f r e c i m i e n t o  d e i  v i n o  ( « O f f e r i m u s  t i b i » ) .— Prcparado el vino 
e n  e l  c d liz , lo  o fr e c e  e l sacerdote de modo semejante a  como ha 
n e c h o  con la  hostia. E n  la s  misas con ministros, el dideono se lo 
p r e s e n t a  a l  sacerdote y  lo  ofrece juntamente con 61, didendo la 
m is m a  oracidn: Offerimus. L a  evolucidn de este rito es curiosa. 
S ie m p r e  fud el dideono e l encargado de distribuir el sanguis en la 
comunidn y, como consecuencia, prepararlo. A si nos le presentan 
n u m e r o s o s  documentos antiguos; por ejemplo, San Cipriano 61, el 
l i b r o  8 de las Constituciones apostolicas, etc. A  finales dei siglo x in , 
D urando de M ende dice aun: «Solus diaconus absque sacerdote... 
calicem  tenet» 62, aunque anade en seguida que ofrece con el sacer
dote, y  por eso dice en plural: Offerimus. Por tanto, el diacono 
desem pena aun el principal papel en la oblacion dei caliz. E l sacer
dote se une a el. Poco despues, hacia el siglo xv , se halla invertido 
el orden, y  asi ha llegadc hasta nosotros. E l diacono se une al sacer
dote y  ofrece con el.

E l  subdideono torna en este momento la patena, la cubre con 
el humeral y  se coloca detras dei celebrante. Hoy apenas tiene 
objeto esta ceremonia. Cuando el altar era una mesa pequena y 
la  patena una gran bandeja, era una necesidad el retirarla, para 
q u e no estorbase.

O b la c io n  d e  si m ism o  («In sp iritu  hum ilitatis»).— Ofrecida 
el pan y  el vino, el sacerdote, y  con el los fieles que rodean el altar, 
se  ofrece a si mismo. L a  actitud interior de entrega la exteriorizo 
en  la inclinacion dei cuerpo, mientras pronuncia la oracion In 
spiritu humilitatis. Esta oracion, que se cncuentru ya en cl sacra- 
m entario de Am iens (s.ix), esta sacada casi literalrc.cn;c de Daniel 3, 
30-40.

c .y . LlTUAOIA ACTUAL D» LA MlfiA

58 «Videmus in aqua populum intelligi, in \ini \c :c  e: tendi s.‘.r<;;:incni L'!ui>u* (.S.m 
r IFRIANO, Evist. 63,13: PL 4,383).

5g Ml'RATOKI, 1 4 ('7 .
60 I.IETTMANN, 9,6.
61 De Iapsis 25.
62 Kofionule /.4 ,1 7 .
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Invocaci6n d e l  Eapiritu Santo («Veni, Sanctificator»).— E a
u n a  epiclesis, o Bea, u n a  p c t i d 6 n  p a r a  q u e  d c s c ie n d a  ei E a p ir i t u  
S a n t o  B o b re  la s  o fr e n d a s  y  la s  c o n v ie r t a  c n  c l  c u e r p o  y  s a n g r e  d e  
G r is t o . C o m o  o tr a s  v a r ia s  d e l  o fe r t o r io ,  c s t a  p c t ic id n  n o  t e n d r ia  
s e n t id o  a q u i s i  n o  e s  rc la c io n d n c lo la  c o n  la  c o n s n g r a c ib n . A p a r e c c  
e n  a lg u n a s  p a r t e s  a l p r in c ip io  d e l s ig l o  i x .

In ccn sac ib n .— Es la miis solem ne de las inccnsacioncs de la 
misa. U na vcz preparado todo y antes de pcnctrar cn cl sancta 
sanctorum de la misa, se incicnsa de nuevo cl altar y  todo Io que hay 
sobre 61: las oblatas, la cruz, las reliquias.

En sus lineas generales, la incensacidn dei ofertorio, tal como 
sc hace actualmente, data dei siglo x i. A m a la r i o h a b la  ya de 
clla y hace conslar que, cuando 61 visito Rom a (antes dei 832), no 
se conocia en ella.

E I  l a v a t o r i o  d e  l a s  m a n o s .— Actualm ente, dada la form a cn 
que se rcaliza la ofrenda, apenas se ve la raz6r. de lavarsc las manos 
en este momento. Cuando los fieles presentaban las ofrendas a los 
ministros, el lavatorio de cstos era una necesidad, pues fdcilmente 
se manchaban las manos. Sin em bargo, no hay que creer que cl 
origen de esta ceremonia estd unicam ente cn la necesidad de lavarse 
las manos. H ay ademds una razon sim bolica. L o s  antiguos tenian la 
costumbre de hacer ciertas abluciones antes de comenzar un rito 
sagrado64. En  la misa, el sacerdote se lava las manos dos veces: 
antes de em pezar la misa y  antes de entrar cn el canon.

E l sim bolism o dei lavabo se halla expresado cn el salmo que lc 
acompana, sobre todo del prim er versiculo: Lavabo inter innocen
tes... L a  purificacion externa cs sim bolo de la interna.

O b lac io n  fin a l a la San tisim a T r in id a d  («Suscipe , san cta T r i-  
niras»).— En el plan actual del ofertorio, esta oracion resulta un 
doble de las anteriores. Es como un resumen. Esta oracion y  otras 
similares, a veces hasta trece, las decia cl sacerdote o el obispo 
desde el altar una vcz terminada la ofrenda. En elias dctallaba las 
intenciones por las que se iba a ofrecer el sacrificio.

Es de procedenda galicana. En la m isa roniana no debio entrar 
hasta el siglo x rn .

In vitacio n  a  o ra r  (« O ra te , fratres» ).— U na invitacion sim ilar 
del sacerdote para que oren por el sc halla en todos los ordinarios 
de las misas medievales. E n  cambio, la respuesta: Suscipiat Dominus 
sacrificium..., cs mas tardia. L a  invitacion se  d ir ig e  a todo cl pueblo 
y no solo a los ministros. En u n  sa c ra m e n tu r io  de Barcelona del 
siglo x in  sc dice expresamente: «Et re sp o n d e a n t fra tre s  ct sorores: 
Suscipiat... ••

d V r  que ahora, al contrario de io que suele '.ueer cuando s.iluda 
«on e’. DiW..iius vtibiscum, no se \u ci\e , un.. \ a .  liieno cl Orate, 
j 'a t n s .  por la izquierda. si:v> qu.- completa c! cu cu lo : T a i vez la

: v : ...V- n i  i.,.
1,14 1; v , :m \n n , o  c . ,  P 7 i ( » .
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r a z b n  n o s  la  d e  la  s ig u ic n t c  rt ib r ic a  d e l  Breviarium  d c  J u a n  A r c h i -  
c a n t o r 6S: « T u n c  v e r o  s a c e r d o s , dextera laevaque, a liis  s a c e r d o t ib u s  

p o s tu la t  p r o  bc o ra re». C o m o  se  d ir ig e  a to d o s  lo s s a c e r d o te s  q u e  
le  r o d e a n  ta n to  a  la iz q u ie r d a  c o m o  a  la d e r e c h a , e ra  n a tu r a l  q u e  se  
v o lv ie r a  h a c ia  a m b a s  p a rte s .

P rin c ipio s  pastorai.es

Para un plantcamicnto eficaz dc la pastoral del ofertorio hay 
que tener en euenta: ]) las fdrmulas litiirgicas; 2) la ofrenda o 
colecta; 3) la enumeracidn dc las intencioncs por las que se ofrece 
la misa; 4) la Oratio fidelium. Para cllo han dc servir de gula, ademds 
de la liturgia actual, la historia dc este rito, snmetido, como hemos 
visto, a una incesantc evoluci6n. Los modernos dircctorios litur- 
gicos diocesanos facilitan este trabajo.

1)  Las fdrmulas litiirgicas.— Entre las numerosas fdrmulas que 
integran el ofertorio, solamente dos: canto del ofertorio y  secreta, 
han sido compuestas en funcidn de la comunidad. Por eso es con
veniente que en toda misa comunitaria se les de un relieve especial.

Para dar mayor solemnidad a las misas in cantu si la antiphona 
ad offertorium  estd tomada de algun salmo, se pueden cantar otros 
versiculos dei mismo salmo, en cuyo caso, despues dc cada verso 
o de cada dos versos se puede repetir la antifona... M as, si la anti- 
fona no esta tomada dei salmo, se puede elegir otre salmo que con- 
venga a la solemnidad. Tam bien se puede cantar, una vez term i- 
nada la antiphona ad offertorium, algun canto latino, siempre que 
convenga a esa parte de la misa y  no se alargue mas alia de la se
creta» (inst., 27, c).

E n  las demas misas, ya sean con cantos en lengua vulgar o sin 
ellos, tengase en euenta lo que la instruccion dice al tratar de los 
diversos modos de participar en la misa.

L a  unica form a de dat relieve a la secreta y de que aparezea 
com o la oracion presidencial dei ofertorio es que el comentador la 
presente a la comunidad mientras el celebrante la reza en voz baja 
y  que todos respondan: Arnen.

2) L a  ofrenda 0 colecta.— Este rito, que dio origen al ofertorio, 
practicamente ha desaparecido. Queda unicamente la presentacion 
de la materia del sacrificio por el sacerdote. Dado su gran valor 
pastoral y  liturgico, es conveniente restaurarla en una u otra forma. 
L o  mas practico y  frecuente hoy dia es la colecta en metalico. En 
ciertas circunstancias se puede restaurar la ofrenda en especie e 
incluso la presentacion de la materia dei sacrificio y ce otros objetos 
dei culto.

Se ha de devolvor a la colecta, o presentacion de la ofrenda, su 
profundo scutulo de acto de caridad. mediante el cu.f. Los cristianos 
-c ayudeu im m uniente y cooperati cd sostenimieuto dei culto y  del 
clero; y  de acto preparalorio para participar en c! ic it ic in :  se du 
para recibir.

C.9- MTUHGIA ACTUAL DU I,A MIflA

Snw - T arouca, p.iy8.
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Sobrc la form a dc rcalizar la ofrenda o colccta tdngase en cuenla 
los siguicntcB principioa:

Rara vcz se r i factible y  conveniente que todos los fieles se 
accrquen proccsionalmcnte al altar para presentar sub ofrendaB. 
Unicamentc en grupos hom ogincos sc podrla hacer con fruto y 
dignamente.

Tam bien puede tener grandes inconvenientes cl que los fieles 
ofrczcan cada uno una forma, aunque hay que rcconoccr que seria 
de un gran valor simbdlico.

En ambos casos se evitarian los inconvenientes y se salvarla su 
valor pastoral haciendo la ofrenda los acdlitos o algunos seglares 
que rcprcscntascn a toda la com unidad66.

EI modo m 4s prac.tico de hacer la olrenda de los dones es la 
colecta en mct&lico, siempre que se le de su autentico valor. N o  se 
deberla hacer m£s que una colecta, la dei ofertorio. A s l sc evitarla 
en gran parte la impresidn desagradable que suele producir en los 
fieles la m ultiplicaci6n de las colectas. M ientras ce efectua la colecta 
se canlara un canto apropiado al momento, o se rezari la Oratio 
fidelium, o se anunciarin  las intenciones en form a litinica-

3) Enumeracidn de las intenciones por las que se ofrece la misa.—  
Esta se ha de hacer en fo im a litAnica: la schola, o m ejor, un solista, 
canta o Ice las intenciones, y  los fieles responden a cada intencidr. 
con un estribillo o aclamacidn.

Se ha de procurar unir en clla lo universal: necesidades de toda 
la Igiesia, y  lo particular: necesidades de la parroquia y  de sus 
miembros. Han de terminal antes dei Orate, fratres, para que el 
comcnlador pueda presentar la secreta.

j) L a  «Oratio fidelium».— Practicamente se puede identificar 
con la anterior, aunque su origen es distinto. L a  indicacion de las 
intenciones nacio como parte dei rito ofertorial, mientras que la 
Oratio fidelium  pertenecia a la liturgia de la palabra. Su estructura 
es tambien m uy sernejante.

Am bas son de una eficacia pastoral m uy importante. Por eso 
es m uy de aconsejar que, por lo menos en las misas comunitarias 
de mas asistcncia, se recen.

IM I. UTURGIA EUCARfsTICA

G r a n  o racio n  cu caristica  (canon) *

L a gran  oracion  eu ca r istic a

Con el canon penetramos en cl sancta sanctorum do la misa. El 
c.to.on es tambien la parte dc la misa que exige un estudio mas 
dc: cnido, por los dificultadcs que entrana.

!.' Ti!. M \» k't r . I : i -•*. h r

v» a.;« l di: Iu rr:• sci;
. . . . . .  4 ... ,  i

. »■ : : i.\ n » i  J r  L :
! it * 1 10 ;7» ] *:>• *cw>;

A\v>.’ , 't i  t > '} iu u L m c  t s s c u -  
o  I . o .  S. H . I c SU  -

*■ r d N i n C f R A F i A . - M . Pai \nns, O  S. IV. Ah'.nn^ c -  
: i • 7: A. I ’ ts.-fAT . i.’'  ̂ r  . -V • v

. :C L.p- .'50-^1*^; V .  l i u . c i ' '  ’ .
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Sc lc ha comparado 66* a un gran palacio rcnaccnti8la, cn que cl 
gusto de cada uno de los inquilinos que succsivamentc han ido 
pasando por 41 ha ido introducicndo nuevas reformas. EI canon 
se nos presenta como una serie de oraciones cuyo nexo logico no 
aparecc claramcnte. U n  detenido cotudio tanto de las ideas que han 
servido de base a la formacidn del canon como de cada uno de los 
elementos que lc integran, nos permite ver la grandiosidad de la 
suprem a oracidn de la Iglesia.

N ombres que ha rec ibid o ,— El primer nombre de la oracidn 
eucaristica fue el de eucaristia (euxapurrlcc) 67. M is  adelantc, al 
prcvalccer la idea de la misa-sacrificio, sc la llam6 anafora cn 
O riente, y  en Occidente oratio oblationis, actio sacrificii y, con 
mds frccuencia, oratio, prex y  actio, o sca la oracidn o acci6n sagrada 
por excelencia. A  partir dei siglo v i sc impone la expresion canon 
actionis o simplemente canon. Canon equivale a regia, modclo.

Plan dc la gran oracidn eucaristica.— A  los ojos de los no muy 
im puestos en la historia de la misa romana, el canon actual se pre
senta como un conjunto no muy armonico de oraciones. L a  oracidn 
eucaristica, sin embargo, ha formado siempre un todo homogeneo, 
una oracidn. Tam bien  en la misa romana, como es facil comprobarlo, 
repasando las partes m is recientes y  dejando al descubierto el fondo 
prim itivo. M 4s adelante realizaremos este trabajo. Ahora vamos a 
estudiar la estructura de las prim itivas anaforas.

E l anahsis de las numerosas andforas que han llegado hasta 
nosotros nos obliga a establecer como verdad indiscutible que la 
oracidn eucaristica se ha desarrollado siguiendo un plan bastante 
uniform e, que en sus lineas generales arranca de los apostolus y 
que tuvo como modelo a la ultima cena. Desde este punto de vista 
podem os afirm ar que todas las anaforas son fundamentalmente 
iguales. A  pesar de esa indiscutible uniformidad fundamental, en 
Ia aplicacion de este plan se observa una completa libertad. El 
pontifice im provisa su eucharistia. L a  fijacidn del texto viene des
pues.

;C.ual es este plan fundamental? A l estudiar Ia evolucidn de 
la liturgia eucaristica, hemos tocado dc paso este mismo terna. 
C or. vistas a una mejor inteligencia del canon, vamos a volvor snbrc 
el mismo.

Com o no podia menos dc scr, los gestos y la? palabras emplea- 
das por el Scnor en la institucion dc la eucaristia fueron cl modclo 
a que trataron dc amoldarse iielmenlc los apost 'L s  en sus sinaxis 
circarisiicas. A l desco dc imitar lo que ei Sonor hv-ia reuli/.ado ori

Ju  <•*:cii» dati> . I limbic di ib i* ; . - •*- » if»l .
ru w  =r.ir:s 10 4 0 ; l*n. O m  Ni« i m , r::..i J i;*..' t %, . •: ■ A

'V.ori. Lit.», c? tioto '1 i ?4-i '.t ’ a . i- > . .w  ;  . e-\ . ,| t :
• ?>:.* L cs ovi. v!u iV i! ..  1 ' . . : : . , s 0 :  Iv V - • '  1' 1 * ’ * *
.V {«: Mt'.'rf i l ’aru* :me.*); L  Jh .u  i»u:n , Lc i  *. 0. ... 'i.O- v .̂:o 1 .:. i\.

t.;.)-• so. M rs l-il •ivx’ i.ili.i pir *iie w ise  on (1 .. r. 1» •••• .,* ■’ X.-
. ? , • A W  v..! -v
1 S  HI S P .K , / »: r • «Tif.-- ■ : U
Anterior es el ile L moMo j ’jv i.s  poto sc* ,iplu\r t *.o\:a L\ sao. i\.s . **.' .. . ic: >n .

ri^tica cn concreto.
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la Ultima ccna, se unia cn ellos cl dc recordar juntos la persona y  la 
obra redentora dc Cristo. L a  cucaristla es por voluntad del mismo 
Sefior un memorial: «Haccd esto en m em oria mla*. Cada vcz que 
los primerog cristianos eelebraban la fractio  panis recordaban la 
pasidn y  muerte del Sefior, que ellos vclan ya form ando un todo con 
su triunfantc resurrcccidn a los ciclos. E ste  memorial del Sefior, 
convcrtido cn rito, cn liturgia, fud lo que did crigen a la cucaristla, 
o sea, a la gran oracidn formada por una solemne accion de gracias, 
mediante la cual renovaban y  vivlan la vida redentora de C r is to 68.

E l tema dc esta cucaristla, como indica su mism o nombre, es la 
«acci6n de gracias». E l agradecimiento era la form a que ordinaria- 
mente adoptaba toda oracidn en el m undo antiguo, sobre todo entre 
los judlos, prccursores tambien en esto de los cristianos. Se agrade- 
cla a Dios y  se le alababa, reconociendo sus atributos y  la grandeza 
de las cosas por el crcadas. «La novedad en la accidn de gracias 
cristiana consistid en que a la expresidn de la gratitud subjetiva 
estaba Intimamente Iigada una accidn de gracias objetiva: el sacri
ficio de Jesucristo» 6 9. E l que presidla la asam blea cristiana daba 
gracias a Dios, repasando en un estilo elevado todas las maravillas 
divinas: Dios en si mismo, la creacion, sus relaciones con el pueblo 
judlo y, finalmente, la encarnacidn y  redencidn de su unigenito 
Hijo, sintesis de todas las maravillas obradas por D ios y  prenda de 
la futura felicidad prometida al hombre. Esta accidn de gracias, 
que podia adquirir proporciones excepcionales y  una extraordinaria 
elevacion segun la inspiracion del pontifice, hasta convertirse en una 
verdadera praedicatio, culmihaba en la renovacion sacramental de 
la suprema accidn de gracias: el sacrificio de Cristo.

Para darse cuenta del valor que la eucaristla posela a los ojos 
de les cristianos hay que tener presente que eslos no se preguntaban 
cuales eran las palabras esenciales, sino que para ellos toda la anafora 
era la oracidn con.secratoria, Ia oracidn que renovaba el sacrificio 
de Cristo.

Ei plan dc estas anaforas es, en sus lineas generales, el si- 
guiente:

1. °  Dialogo entre el pontifice y  cl pueblo en que se indica cl 
tema de la anafora: Gratias agamus...

2. ° Accwn de gracias. E s la parte mas desarrollada. Existen 
por lo menos dos tipos de accion de gracias, que podriamos consi- 
derar uno como propio de Oriente y el otro dc Occidente, sobre 
t"do dc la Igicsia romana. En Oriente, la anafora empieza por una 
theologia, o sea, por una alabanza a ia D ivinidad, a la vida interna 
v a su< in c iab le s  atributos. Luego pasa a alabarlc por sus obras

e x :'.:, por la creaeidn del mundo \- nor las maravillas derramadas 
: s - i  t - . \ u >  pa:;cs por E i. \  ienc luego la dc l . i  s e d e t u ton del
-.-•no: • i-.um.m-r creaeidn del hombre. pec.ulo. historia del pueblo

*■» P.
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elcgido y, fmalmentc, la cncarnacibn del Verbo y  su vida redentora.
En  la anafora dc Hipblito 70, que m ay bien podemos conaiderar 

rom o repreBentante dc la prim itiva liturgia romana, la anAfora 
empieza directamcntc dando gracias a Dios por la obra de la reden- 
ci6n llcvada a cabo por Cristo. (En algunas liturgias vicnc nquf 
ana epiclcsis.)

3 . Relato de la institution dr la eucarislia.
4. Andmnesis y ofrecimiento. Despues de la consagracibn se 

recucrda, siguiendo cl mandato del Seftor: *In meam memoriam 
facietis...», los principales mistcrios dc la vida de Cristo, y se ofreccn 
a D ios el pan y cl vino consagrados.

5 . Epiclcsis, o sea, una invocacion al Verbc y mAs frccucntc- 
m entc al Espiritu Santo, para que dcscicnda sob re las oblatas y  sobre 
los que han de comulgar.

6. Doxologia final y  aclamacion del pueblo con el amen.
Tam bien  pasara a form ar parte dc la mayorla dc las anAforas

el trisagio que se cantaba despues dc la primera parte de la accibn 
de gracias, una commendatio oblationis antes de la consagracibn y 
una oracibn intcrcesora por los vivos y  los difuntos que seguia a 
la consagracibn71.

Luego veremos cbmo todos estos elementos se han conservado 
en nuestro canon.

E l  can o n  d e  l a  m isa romana

H isto r ia .— L o  dicho cn cl parrafo anterior sobre las anAforas 
puede servir para conocer la prehistoria del canon romano. Ahora 
vam os a intentar recogcr algunos datos que nos permitan formarnos 
una idea de cbmo se formo nuestro canon actual.

L a  primera referenda importante al canon la hallamos en el 
De sacramentis de San Am brosio compuesto a finales del siglo iv. 
De este texto se deduce que, en esa epoca, la parte esencial del 
canon, desde el quam oblatis hasta el supplices, era identic.!, o poco 
monos, a la actu a l73.

Poco despues, cn 4 16 , el papa Inocencio I, cn respuesta a un i 
carta dc Decencio de G ubio, dice que los nombres de los oterentcs 
se deben decir inter sacra mysteria, lo que supone que por entonccs 
el memento o su equivalentc habia ya entrado en el canon. Estos 
datos y  algunos otros que nos ofrccen l.is cartas de algunos papas 
dc la  epoca nos permiten ahrmar que a principies del siglo v cl 
p : n n  remano habia adquirido ya una cstructura muv semciantc 
a !a que hoy ticnc. D c todas formas, a finales dei nv.smo siglo \ 
habi.i .ulquirido, salve' algunos pequon 's det.-l'es que lue.v> vcr-‘ - 
r i.-'s , su forma definitiva.

En esu.1 cpo.a, cn civcto. • ;! vc.- " 0  o ' - 1 . > ’• • >-'l ’ '

\\ ’  'O  f !  V \ f o  p  St
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( 4 9 2 - 4 9 6 ) ,  > e  l le v 6  a Cabo u h a r e f u n d i c i d n  d e  to d o s  lo s  e le m e n to s  
q u c  p o c o  a  p o c o  h a b ia n  ido a g r e g d n d o s e  a l  c a n o n , q u e  le  d id  la  
fiso n o m fa  q u e  h o y  t ie n e . P a r a  d a r  c ie r t a  u n id a d  s e  r e a liz a r o n  a lg u -  
n o s  c a m b io s  d e  d e t& lle , S e  a p r o v e c h d  ta m b ie n  la  o c a s id n  p a r a  r e v is a r  
a lg u n a s  e x p r e s io n e s  q u e  p o d la n  r e s u lta r  a lg o  d u r a s  a  c ie r to s  o id o s  

y  p a r a  p u lir  e l e stilo .

E l  c a n o n  a c t u a l . — E l  c a n o n , ta l  y  c o m o  h a  l lc g a d o  h a s ta  n o s -  
o tr o s , no p o s e c  la u n id a d  q u e  te n la n  la s  a n tig u a s  a n d fo ra s . D a  la  

im p re s id n  d c  h a b e r  s id o  c o m p u e s t o  c o n  c le m e n t o s  u n  ta n t o  h e t e r o -  
g d n e o s que bc h a n  id o  a g r u p a n d o  e n  t o r n o  a l re la to  d e  la  in s t itu c id n .  
V a r ia s  de e sta s  o r a c io n e s  p o s e e n  s u  p r o p ia  c o n c lu s id n f  Per Xtum..., 
c o n  el c o r r e s p o n d ie n t e  amdn. E s  de s u p o n e r , s in  e m b a r g o ,  q u e  
fu e s e  c o m p u e s to  s ig u ie n d o  e l c o n o c id o  p la n  d e  la s  a n d fo ra s .

< C 6 m o  y  c u d n d o  p e r d id  e s ta  u n id a d ?  L a  c u e s t id n  p o s e e  u n  
v a lo r  real p a r a  e l p e r f e c t o  c o n o c im ie n to  d e l  c a n o n .

N o s  in te re s a  e n  p r im e r  lugar c o n o c e r  e l c a n o n  a n te s  d e  s e r  
in te rp o la d o . P a r a  e llo  n o s  ayudard lo  d ic h o  s o b r e  e l p la n  s e g u id o ,  
s a lv o  en  p e q u e fto s  d e t a lle s ,  e n  la  c o m p o s ic id n  d e  t o d a s  la s  a n d fo r a s .  
V im o s  q u e  d ste e r a  e l  s ig u ie n t e :

A c c i d n  d e  g r a c ia s .
E p i c l e s i s .

R elato  de la institucion.
A n im n esis.
O f r e c im ie n t o .
D oxologia final.

Todos estos elementos se hallan en nuestro canon, como aparece 
por el siguiente cuadro:

Accidn d e  g r a c ia s .  P r e fa c io .

Epiclesis. Q uam  oblationem.
Relato de la institucion. Q ui pridie.
Andmnesis. U nde et memores.
Ofrecimiento. O fferim us p ra ecla ra e...
Doxoiogfa final. P er ipsum ...

Las oraciones S u p ra  q u a e ... y  Supplices te rogamus form an un todo 
con la oracion que las precede: Unde et memores, y  contienen ideas 
frecuentcs en otras andforas.

L a  primera parte del T e igitur constituye la com mendatio obla
tionis, quc muy posiblemente formaba parte de la prim era redaccion 
del canon. Quedan dos grupos de oraciones que comprendcn el 
primero: el imprimis (segunda parte del Te igiturJ ,  M em ento  dc los 
vivos, Communicantes y  H a n c ig itu r; el segundo: el M em ento  de los 
difuntos y el Nobis quoque peccatoribus. T odas ellas form an las 11a- 
madas oraciones intercesoras y  se hallan form adas por la antigua 
O ratio pdeliiun, muy metamorfoseada, y  por los dipt ices. Estas ora
ciones. a excepcidn del H a n c igitur y  cl M em ento  dc los difuntos, 
debicron de incorporarse definitivamentc al canon durante el si-
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glo V» El Hanc igitur y cl Memento ae declan en ciertos dlas c s p e c ia -  
les, como laa m is a s  votivas, El Memento de los difuntos ta r d o  b a s -  
tante en entrar definitivamente en el canon (s.ix).

La incorporacidn de todoa c s to s  clementos tra sto rn d  u n  ta n to  c l  
p la n  del canon, que e x ig id  una revision y e n s a m b la m ic n to . E a t e  d e 
b id  d e  re a liz a re e  a  fin a le s  d e l  s ig lo  v ,  W i l m a r t 74 c r c e  p o s ib le  q u e  
e s ta  r e fu n d ic id n  la  l lc v a s e  a  c a b o  G e la s io  ( 4 9 2 - 4 9 6 ) ,  T a l  v c z  S a n  
G r e g o r i o  M a g n o  d ie s e  a lg u n o s  re to q u e s  ta m b i£ n . D e  c n to n c c s  acd  
h a  p e n n a n c c id o  in v a r ia b le . U n ic a m e n t e  se  aftad id  cl a m d n  d esp u d a  
del P e r  X t u m . Dominum nostrum d u r a n te  la  E d a d  M e d ia ,  a u n q u e  
no en t o d a s  p a r te s . La u n ic a  ra z d n  fu d  la  ley g e n e ra l d e  q u e  a  to d a  

o r a c id n  le  s ig u e  e l amin.

Valor literario 7 J .— E l  c a n o n  ro m a n o  e s t i  c o m p u e s to  s e g u n  las  
l e y e s  d e l  la tin  l i t u r g ic o .  E s  la  p ie z a  q u e  m e jo r  r c c o g e  lo s p r o c e d i-  
m ie n t o s  e s tills t ic o s  d e  la  a n tig u a  le n g u a  litu r g ic a  d e  R o m a . C o m o  
n o t a s  c a r a c te r is t ic a s  d e l  c a n o n  p o d e m o s  sefta la r: c ie rto  h ie r a t is m e ,  
la  a m p u lo s id a d  q u e  s e  m a n ifie s ta  e n  la  re p e tic id n  d e p a la b r a s  s in d -  
n im a s  o  c a s i s in d n im a s  y  la  p r e c is id n  ju r id ic a . E l  e stilo  d e l  c a n o n  
h a  s id o  e s tu d ia d o  a  c o n c i e n d a .  A s l ,  p o r  e je m p lo , las e x p r e s io n e s  
D e  tuts donis ac datis y  p a n e m  sanctum vitae aeternae et calicem sa lu  
tis p e rp e tu a e  r e c o g e n  id e a s  b lb lic a s  b ie n  c o n o c id a s ; m a s , e n  v e z  d e  
t r a n s c r ib ir  l ite r a lm e n te  lo s  te x to s  b lb lic o s , lo s a d a p ta  a l e stilo  h ie -  
rd tic.o  y  s im d tr ic o  d e l  c a n o n . L o s  e je m p lo s  d e  re p e tic io n e s  d e  e x 
p r e s io n e s  s im ila r e s , f o r m a n d o  g r u p o s  d e  d o s, tre s  o  c in c o , es f r e -  
c u e n t is im o : Supplices ro g a m u s ac petimus; quam pacificare, custodire 
et regere digneris; benedictam, adseriptam, ratam, rationabilem accep- 
tabilemque facere digneris. E I  p r e f a d o  c o n s e r v a  un e stilo  m a s  c e r -  
c a n o  a  la  B ib lia .  D ir l a m o s  q u e  e s  u n  e stilo  m e n e s  e s tu d ia d o , m a s  

e s p o n ta n e o .

E I  s i l e n d o  d u r a n t e  e l  c a n o n . — U n  simple detalle: el tono de 
la v o z  ha dado a n u e s tr o  canon u n a  fisonomia distinta de la que 
tenla e n  la prim era e p o c a . E l silencio de que se rodea hoy en dia 
a la oracion eucarlstica le confiere un caracter misterioso, que con
trasts vivamente con la solemnidad con que la pronundaba el pon
tifice cn la antiguedad. Entonces era una verdadera praedicatio. EL 
pontifice no se desligaba de los fieles. Ahora penetra el solo—Intrat 
in canonem— en el santuario de la misa, mientras el pueblo espera 
fuera a  que saiga.

L a  costumbre de rezar el canon en voz baja tardo en imponerse 
com o norma general. Hacia la mitad dei siglo vn i, Juan Archican- 
tor d ice al llcgar al canon; «et incipit canere dissimili voco et melo- 
dia, ita ut a circumstantibus altare tantum audiatur". Tencm os aqui 
un testigo de la epoca dc transicion. E l canon se canta aim en un 
tono semejante al dei prefuoio, pero se debe haecr eo:', vor. modera- 
da, perceptible solo por los ministros. A  partir de esa epoca se va

7+ r:.t :i '1 ilii) *>4ss,
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imponiendo en todaa partes la eostumbre de decirlo en voz baja. 
Sin embargo, Kasta que se p r o m u l g 6  el misal piano no se observd 
uniformemente el ailencio a b s o lu to .

L ituroia actual del canon

El didlogo introductor,— L a  i m p o r t a n d a  d e  la  o r a c ib n  c u c a -  
r is tic a  aparece y a  e n  la  in v it a c ib n  q u e  la precede, m u c h o  m d s s o le m -  
n e  q u e  la e m p le a d a  e n  la s  d e m d s  oracioncs. A I  s a lu d o  o r d in a r io ,  
Dominus vobiscum, s ig u e  u n a  lla m a d a  d e  a te n c ib n , Sursum corda, y  la  
in d ic a c i6 n  d el t e m a  d e  la  o r a c ib n , Cratias agamus..,, a  la  q u e  asicn- 
ten  los fie le s  c o n  la  a c la m a c ib n  Dignum et iustum est.

E s te  d id lo g o , ig u a l  o  c o n  p e q u e fta s  v a r ia n t e s ,  p r e c e d e  a  la s  a n d fo -  
r a s  d e  to d a s  la s  l i t u r g ia s  y  s e  v ie n e  u s a n d o  d e s d e  lo s  p r im e r o s  s ig lo s  
c ristia n o s. E n  la  a n d fo r a  d e  Hipblito ( 2 1 8 - 2 3 5 )  t ie n e  y a  la  f o r m a  
a c tu a l d e  la  m is a  r o m a n a . S a n  Cipriano c o m e n t a  e l Sursum corda16. 
La in v ita c ib n  Gratias agamus la  e m p le a b a n  y a  lo s  ju d io s .  L a  e x p r e -  
sib n  Dignum et iustum est e s  u n a  a c la m a c ib n  p o p u la r  c o n  q u e  la  
m u ltitu d  r a t ific a b a  a lg o  s o b r e  lo  q u e  s e  le  h a b i a  p e d id o  s u  p a r e c e r .

D e s d e  e l p u n t o  d e  v is t a  p a s to r a l  e s  u n  m o m e n t o  im p o r t a n t e  q u e  
c o n v ie n e  r e v a io r iz a r .  E s t e  d id lo g o  y  e l  a m b n  f in a l  e r a n  lo s  u n ic o s  
m o m e n to s  e n  q u e  e l  p u e b lo  p a r t ic ip a b a  e x t e r n a m e n t e  e n  las a n t i-  
guas a n a fo ra s.

P r e f a c i o . — Entre las piezas que form an e l  actual canon, e l  pre- 
facic es el que m ejor conserva las caracteristicas de la eucharistia. 
Su tema es, en efecto, la accibn dc gracias y  la alabanza. Sin embargo, 
al contrario de lo que succde en las andforas orientales, el tema 
teologico apenas se halla insinuado en las prim eras palabras: Vere 
dignum... aeterne Deus. L a  Traditio de Hipblito, el mds antiguo tes
timonio de una andfora romana, esta ya concebida de esta misma 
forma.

En cambio, el tem a cristolbgico (el recuerda de los principales 
misterios de la vida de Cristo) adquiere en el un m ayor desarrollo. 
M as con una particularidad: los misterios de la vida de C risto  se 
distribuyen a traves del ano liturgico. L o s prefacios, ordinariam ente, 
desarrollan unicamente el misterio de la fiesta a que pertenecen.

L a  facilidad que ofrecia la liturgia romana para variar los tem as 
de los prefacios llevo a la m ultiplicacion de estos. N o solo las fiestas 
dc Cristo, sino tambien las de los m artires tenian su  propio prefa
cio. El sacramentario Leoniano contiene no m enos de 267, y  eso que 
el manuscrito esta incompleto. Con relativa frecucncia, estos prefa
cios se convertian en panegiricos del santo, con lo que perdian su 
caracter. Estos abusos motivaron un m ovim iento en sentido con
trario. A si vemos que el sacramentario Gregoriano, ofrecido por 
Adriano I a Carlomagno, no tiene m as que catoree prefacios, de los 
cuales, varios, por ser propios de santos locales de Rom a, cayeron 
en desuso. Solamente sc conservaron sietc. A  estos se anadieron des
pues i.-s de la Cruz, de la Santisima T rin id ad  y de Cuaresm a.
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E n  l o g s ,  U r b a n o  I I  a fla d ib  e l  d e  la  V i r g e n .  D e s d e  e s ta  fe c h a  h aB - 
ta  1 9 1 9  p e r m a n c c ib  in v a r ia b le  e l n u m c r o  d e  o n c e . E n  e ste  afto  Be 
in t r o d u jc r o n  lo s  p r e fa c io s  d e  S a n  Jo s b  y  d e  d ifu n to s . E n  1 9 2 6  se  
a fta d ib  e l  d e  C r i s l o  R e y ,  y  e n  1 9 2 8  e l d e l S a g r a d o  C o r a z 6 n . A c t u a l -  
m e n t e  e x is t c  u n a  c o r r ie n tc  a  fa v o r  d e  la  m u ltip lic a c i6 n  d e  lo s  p r e 
fa c io s . E s  u n a  p e n a  q u e  p c r m a n e z c a n  e n  el o lv id o  ta n to s  b e llo s  p r e 
fa c io s  c o m o  c o n tic n e n  lo s  a n tig u o s  s a c r a m c n ta r io s . I ’ ren te  a  la  r i -  
q u e z a  d c  las litu r g ia s  m o z d ra b e  y  a m b ro s ia n a  c n  e sta  c la se  d e  piezau , 
r e s u lta  m u y  p o b r c  e l n u m c r o  d c  q u in c e  p r e fa c io s  d e l m isa i r o m a n o  
a c t u a l.

L o s  p r e fa c io s  c o n s ta n  g c n e r a lm c n tc  d c  tre s  p a rte s : u n a  inlro- 
ducciun, q u e  e s  s ie m p r e  l a  m is m a  y  c n  q u e  se  e x p r e s s :  a) el te m a  d e  
la  o r a c ib n  e u c a r is tic a : a c c ib n  d c  g r a c ia s  (Vere dignum... gratias 
agere); b) u n a  in v o c a c ib n  a l  P a d r e  (Dominus sancte, Pater omnipo
tens, aeterne Deus) 77 ; c) la  in d ic a c ib n  d e  q u e  e sta  a la b a n z a  la  t r ib u -  
ta m o s  per Christum Dominum nostrum; d) e l cuerpo d e i p re fa c io , en  
q u e  s e  d c s a r r o lla  la  id e a  p r o p ia  d e  la  m is a ; e) la  conclusion, q u e  s ir v e  
de tr a n s ic ib n  a l Sanctus. E m p a lm a  co n  cl c u e r p o  d e i p r e fa c io  m e 
d ia n t e  la s  fb r m u la s : P e r  quem o Et ideo...

S a n c t u s - B e n e d i c t u s . — E I  p r e fa c io  d e s e m b o c a  e s p o n tin e a m e n te  

en  el Sanctus. M 4s a tin , s e  le  p u e d e  c o n s id e r a r  a  e ste  c o m o  c o n t i-  
n u a c ib n  d e  a q u e l. E s t a  e s  la  ra z b n  d e  q u e  a n tig u a m e n te  se  c a n ta se  
e n  el m is m o  to n o  ( n . 1 8  d e l  Kyriale). A l  c o n s e g u ir  m a y o r  a u to n o m ia  
y  c e s a r  d e  c a n ta r lo  e l p u e b lo , a d q u ir ib  m a y o r  riq u e z a  m e lo d ic a .  
L a  p o lif o n la  h a llb  en  el u n  b u e n  te m a  d e  in s p ir a c io n .

N o  resulta facil precisar cuando penetro en la liturgia eucaristica. 
No cs nada improbable que se usase ya en los primeros siglos. Se 
halla en todas las liturgias. Sin embargo, no aparece en varias ana- 
foras, por ejemplo, en la de la Traditio de Hipolito (s.m ).

E I texto esta tornado literalmente de Isaias (6 ,1-3), salvo algunos 
pequenos cambios introducidos por la Iglesia.

A l  Sanctus se anadib el Benedictus qui venit entre dos Hosanna 
in excelsis.

E I canto dei Sanctus pertenecc al puebio, como lo indica el tinal 
del prefacio: *cum quibus et nostras voces». A si se hizo durante 
rnucho tiempo. E n  los Ordines romani se manda que lo canten los 
clerigos. Sin embargo, en otras partes sigue cantando el pueblo el 
Sanctus aun bastante tiempo despues.

D a d a  la am plitud  que adquirib  el canto dei Sanctus durante la 
epoca de la polifon ia y  para no cu b tir con su canto el momento de 
la eonsagracion , sc im puso la costum bre de cantar el Benedictus 
despues de la eonsagracion. costum bre que hizo suya el Caeremo- 
ttialc episcoporum, publieado en 1600, y  a la que un decreto de i qe i  
dio cnracter general. L a  rccicnte instrueeion de l.i Sagr.td.i C o n gre- 
g a a b ii  d c  R r.os (11.07, d) vuelve a m andar q ue se cante:-, so g u tJo s , 
siem p re que n • se Irate de una pieza pol! fo ni ea.

77 l .iX mejor v'uritiuicion. tUlopLula \ .1 jv t  c* nuew* O t,i • cie o-. IVnutw.
sdiwto 1‘ater, omivjvtens jotanc LVv:s*.

•1
U J

:iji

lq

www.obrascatolicas.com



A 1 Sanctus ae to ca la  cam panula. T am b iA n  ae solem nizaba su 
canto con el 6rgano. S u  fin parece acr u n irsc al alborozo d e  loe An
geles 78. E l  uso de la  cam panilla en este m om ento tenia tambiAn 
com o fin aviaar aobre la in m in en d a de la consagracidn. P ara ello, 
en algunas iglesias exiatla u n a ventanilla, en la  cual el acdlito tocaba 
una c a m p a n ita  para q u e los transeuntes pudiesen entrar a adorar 
la hostia consagrada. E n  otras partes se tocaba la cam pana de la 
torre con el m ism o fin.

P rese n ta cid n  d e  la s  o fre n d a s  ( « T e  ig it u r ...  sa n cta  sa crificia  
illibata»).— E n  la carta a  D ecencio  de G u b io  se h abla d e  la com
mendatio oblationis y  se  d ice  q u e debe p rcced cr a la lectura  de los 
nom bres. E ste  orden  s e  conserva actualm ente en  el canon rom ano.

L a  prim era parte d e l Te igitur es efectivam en te una commendatio 
oblationis, una presentacidn  d e  las o fren d as. Se  vu e lve  en  esta ora- 
cidn sobre las m ism as id eas d e i o fertorio  y  de la  cratio super oblata 
(secreta).

«No es im probable q u e  en  e l canon rom ano d e  fines d e i sig lo  iv , 
a esta suplica de acep tacidn  s ig u ie s e  inm ediatam ente la  oracidn 
Quam oblationem y  la consagraci6n. E s ta  trayectoria  ha quedado 
rota con la inclusidn  d e  las suplicas intercesoras» 7Sl.

L a  palabra igitur u n e esta oracidn con  el prefacio . L a  interrup- 
cidn en  la  rnarcha de la  oracid n  eucarlstica  con e l canto d e i Sanctus 
ha exigido ese igitur y  la  repeticidn de la  id ea  de que el sacrificio  se 
ofrece per lesum Christum , que se habla expresad o  y a  en el prefacio.

S ig u ie n d o  u n  p r o c e d im ie n t o  e s t i l l s t ic o  m u y  f r e c u e n te  e n  e l c a 
n o n ,  se e x p re s a  la  m is m a  id e a ,  c o n  a lg u n  p e q u e n o  m a t iz  d i f e r e n c ia l ,  
c o n  d e s  o  m a s  p a la b ra s :  rogamus ac petimus; accepta habeas et bene
dicas; haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata.

L a  T  d e i Te ig i t u r ,  p r i n c i p i o  d e i c a n o n  p a r a  lo s  a m a n u e n s e s  m e -  
d ie v a le s , se c o n v i r t id  e n  m a n o s  d e  e s to s  e n  u n a  v e r d a d e r a  o b r a  d e  
a r te .  S u  s e m e ja n z a  c o n  la  c r u z  le s  s u g i r io  la  id e a  d e  c o n v e r t i r la  e n  
la  im a g e n  d e  G r is to  c r u c i f ic a d o ,  q u e  o c u p a b a  t o d a  la  p a g in a .

In te n c io n e s  p o r  la s  q u e  se  o fre c e  la  m is a .— P o e a s  h a n  s id o  
la s  l i t u r g ia s  q u e  h a n  r e s is t id o  a  la  t e n ta c io n  d e  i n c l u i r  d e n t r o  d e  
la  o r a c id n  e u c a r ls t ic a  lo s  n o m b r e s  d e  a q u e l lo s  q u e  o f r c c e r l  o  p o r  
q u ie n e s  se o fre c e  la  m is a .  E n  la  l i t u r g i a  r o m a n a  p e n e t r a r o n  e n  e l 
c a n o n  d u r a n te  e l s ig lo  V.

A c tu a lm e n te  se  h a l la n  d is t r ib u ld a s  e s ta s  o ra c io n e s  in tc r c e s o ra s  
e n t re  e l S a n c tu s  (m & s  c o n c r e ta m e n te  d e s p u e s  d e  la  p r im e r a  p a r te  d e i 
T e  igitur) y  c l  Quam oblationem, a n te s  d e  la  c o n s a g ra c io n ,  y  e n t re  
e l Supplices y  la  d o x o lo g la  f in a l  d e s p u e s  d e  a q u c l la .

E l  p r im e r  g r u p o  e s ta  f e r m a d o  p o r  u n a  in t e n c io n  g e n e r a l:  I g le s ia  
y  m ie m b r o s  m a s  r e p r e s e n ta t iv e s ,  c l  mejnento d e  lo s  v iv o s  y  u n a  
l is ta  d e  s a n to s  in tc r c e s o re s .  E l  s e g u n d o  g r u p o ,  p o r  e l memento d c  
lo s  d d u n to s  y  o t r a  l i s ta  d e  s a n to s  in tc r c e s o r e s  ( Nobis quoque pecca
toribus). E x i st c , p u o s ,  u n a  c la ra  s im e t  r ia  e n t r e  a m b o s .  L a  n w r .e io n

'486 V ili; WtUROU BUCARlSTICA

78 JUNGMANN, O.C., p .7 8 1.
79 Jvscmasn, o.c., p.SoS.
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C.9. UTUROZA ACTUAL M  U  U U  W 9

d e la  Ig lesia  f in  primis) es com o u n  prcdm bulo a  amboB grupos dc 
cracionec intercesoras.

P r lm c r a  p a r te  d e  la s  su p lica s  in tc rc e a c ra s .— a) In  primis.—  
L a  Oratio fidelium, de la  que habla y a  San Justino , y  que se halla 
en todaB las liturgia? antiguas, seguia a las lecturas. E n  la liturgia 
rom ana fu£ suplantada por la Deprecatio Gelasii, que seguia al in
troito. P arte  d c  csta Oratio fidelium, m uy reducida d e s d e  luego y  
con u n a  form a nueva, ha sido incorporada al canon. D e  la seric dc 
intenciones cnum cradas c n  a q u illa  no se han conscrvado m is  que 
unas cuantas: por la  Ig le s ia ,  p o r  el propio  obispo, por la jerarquia 
en g e n e ra l y  por el je f c  del E s ta d o .  E sta  ultim a, en algunas partes 
n a d a  m is .

L a  interprctacidn y  traduccidn dc esta p a r te  del canon ofrece 
alguna dificultad y , en consecuencia, ha d a d o  lugar a m ultiples in-
terpretacione3.

I n  primis quae, pued e tener tres sentidos: que te ofrecem os en 
prim er lugar; (re d b e lo ...)  en prim er lugar porque te lo ofrecem os; 
(recibe) en  prim er lugar los dones que te ofrecem os.

U n a  c u m , entre las m ultip les interpretaciones posibles, parece 
lo  m is  probable que esta expresi6n  sign ifique aqui: en com unidn 
con (te ofrecem os el sacrificio  p o r la  Ig lesia , que e s ti en com unidn 
c o n ...) . O tra  interpretacidn probable tam bien es que el u n a  cum  
expreca la  com union del celebrante con el papa y  el obispo (te o fre
cem os en  unidn c o n ...) .

L a  f ra s e  f in a l ,  Omnibus orthodoxis... et fidei cultoribus, se re -  
f ie r e  a  lo s  o b is p o s  80.

E n  E s p a h a  y  e n  a lg u n a s  o tra s  n a c io n e s  se a n a d e  e l n o in b r e  d e l 
je f e  d e l  E s ta d o .  T a l  c o m o  se h a l la  re d a c ta d a  a c tu a lm e n te  e s ta  o ra -  
c io n ,  r e s u l t a  u n  t a n to  v io le n ta  la  m e n c io n  d e l je fe  d e l E s ta d o  a q u i,  
c u a lq u ie r a  q u e  sea e l s e n t id o  d e l  una cum. EL o ra r  p o r  lo s  g o b e r -  
n a n te s  e n  la  l i t u r g ia  es c o s tu m b r c  q u e  se  r e m o n ta  a  lo s  p r im s r o s  
s ig lo s  c r is t ia n o s .  S a n  P a b lo  lo  re c o rn e n d a b a  y a 81.

b )  Memento de los vivos.— T a n t o  c n  O r ie n t e  c o m o  e n  O c c i 
d e n te  e x is t ia  la  c o s tu m b r c  d e  n o m b r a r  a c ie r ta s  p e rs o n a s  d u r a n te  
la  m is a .  E l  lu g a r  e n  q u e  e s to  se h a c ia  v a r ia b a  d e  u n a s  p a r te s  a  o tra s :  
c n  e l o f e r t o r io  ( l i t u r g ia  g a lic a n a ) ,  d e n t r o  d e l c a n o n , y a  sea a n te s  
( A le ja n d r ia ) ,  y a  d e s p u e s  ( A n t io q u ia ) ,  e tc .

T a m p o c o  se s e g u ia  e n  to d a s  p a r te s  e l in is m o  c r i t e r io  e n  'a  s c ic o -  
c io n  d e  io s  n o m b re s  q u e  se h a b ia n  d e  le e r .  E n  O r ie n te  se te n ia  c n  
c u c n ta  la  d ig n id a d ,  lo s  m e r i t o s  y  la  o i t o d o x ia .  Se le ia n  lo s  nombres 
d e  lo s  o b is p o s ,  g o b e rn a n te s ,  s a n to s  c s p c c ia lm c n te  v in c u b d o s  con 
a q u c l la  ig le s ia .  S o lia  haber d o s  lis ta s :  u n a  d e  personas vivas, otra 
d e  d i f u n t o s .  E n  O c c id e n te ,  e n  cambio, sc  nombr.fi in uquelbs per
s o n a s  que habian heeho la ofrenda, o mas bien m is  represent;! - 
u v a s . Esto explica por quo los nombres d c  ic-. d u::p. 's ud.ir >n 
ta n to  o n  e n t r a r  cn la misa romana.

*•’ P. C»>-P!V. V: .• • Hit
M*'vm 1144M p-1^7-150.

?I 1 Tim. 2,2.
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E n  la ya  varias veces m encionada carta d e In o cen d o  I a D e ce n 

d o  de G u b io  Be in d ica el lu gar en q u e debian  leerse y  la razdn por 
la cual Be habla dentro d e l canon: «ut inter sacra  m ysteria nom inen
tur». C o m o  es ldgico, no Be leerlan los nom bres de todos los asis- 
tenten, sino solam ente algunos que lo  habfan m erccido con algunn  
aportacidn especial, com pren d ien d o a los d e m is  en una form ula  
general, sim ilar a la actual: e t  omnium c ir c u m s ta n t iu m .

E n  el canon actual se  d ice que el sacerd ote ore en silencio  p ro  
q u ib u s  o r a r e  in te n d e r it . E sto s  son en p rim er lu gar los que han cn- 
cargado la  m isa.

L a  form ula M e m e n t o , D o m in e . . .  D e o  in v o  et v e r o  e s  la form ula 
con que se en cuad raba la  lectura de lo s  n om bres. E sto s  y  todos los 
c irc u n sta n te s  eran los oferentes: q u i t ib i  o f fe r u n t  hoc s a c r ific iu m  la u d is .  
Esta  form ula, que e x p re sa  m uy b ien  la  m ente de los antiguos cris- 
tianos, debi6 parecer dem asiado d u ra  cu an d o  la litu rgia  se clerica- 
liz<5 en la  E d a d  M ed ia , y  p ara  su av izarla  se aftadid: p r o  q u ib u s  t ib i 
o ffe r im u s  v e l . . .  In vo cacib n  que rip id a m e n te  se generalized cn  cl 
siglo x .

c) C o m m u n ic a n te s .— G ram atica lm en te , el C o m m u n ic a n te s  est.i 
subordinado a  la  oracidn precedente. C a re ce  incluso  de verbo p rin 
cipal. E n tre  las so luciones propuestas, la  m is  natural parece la pa- 
trocinada por Ju n g m a n n  82. D espuds d e  in c o lu m ita t is  su a e  h abria  que 
poner punto. L a  frase  sigu ien te  ad o p taria  esta form a: T ib iq u e  r e d 
d u n t  v o t a  su a , a e te r n o  D e o , v i v o  e t  v e r o  c o m m u n ic a n te s ... O  sea, que 
la invocacidn de los santos aqui tien e p o r o b je io  dar m is  fuerz.a a 
la peticidn form ulada en el m em ento.

L a  c o s t.u m b re  d e  i n c l u i r  e n  e l  c a n o n  u n a  l is ta  d e  lo s  s a n to s  la  
to m 6  R o m a  d e  O r ie n t e ,  e n  q u e ,  c o m o  v im o s ,  e n  lo s  d ip t ic o s  se 
in c lu ia n  lo s  n o m b re s  d e  a q u e l la s  p e rs o n a s  a q u ie n e s  se q u e r ia  h o n -  
ra r :  o b is p o s ,  s a n to s  lo c a le s ,  e tc .  R o m a  in c lu y o  ta m b ie n  s u s  m a r t i r e s ,  
a lo s  q u e  h iz o  p r e c e d e r  e l  n o m b r e  d e  la  S a n t is im a  V i r g e n  y  d e  lo s  
a p o s to le s  83.

L a  e x p re s io n  I n f r a  a c t io n e m  q u e  p re c e d e  a l C o m m u n ic a n te s  es 
u n a  s im p le  U a m a d a , s in  s e n t id o  d o n d e  se  h a l la  a c tu a lm e n tc .  Q u ie r e  
d e c ir  q u e  e l C o m m u n ic a n te s , q u e ,  c o m o  es s a b id o ,  v a r ia  e n  v a r ia s  
f ie s ta s , y  p o r  e l lo  se  p o n ia  e n  lo s  m a n u s c r i to s  e n t r e  la s  f o r m u la s  
p ro p ia s  d e  la  f ie s ta ,  se  d e b ia  d e c i r  i n f r a  a c t io n e m , d e n t r o  d e i c a n o n .

N u e v a  r e c o m e n d a c io n  d e  la s  o fr e n d a s  y  d e  lo s  o fe r e n t e s  
(« H a n c  ig itu r» ).— L a  p re s e n c ia  d e  e s ta  o r a c io n  a q u i,  e n  c i  c a n o n  
a c tu a l,  r e s u lta  b a s ta n te  d i f i c i l  d e  c o m p r e n d e r .  E s  u n a  r e p c t ic io n  
d e  la  p r im e r a  p a r te  d e i  T e  ig it u r . V u c lv e  a  in s i s t i r  c n  la  p e t ic io n  d c  
q u e  D io s  a c e p te  la  o b la c io n .

E l  H a n c  ig it u r  n o  f o r m a b a  p a r te  d e l  o r d in a r io  d e  la  m is a .  E r a  
u n a  f o r m u la  q u e  sc  e rn p le a b a  u n ic a m c n tc  e n  c ie r to s  d ia s  c n  q u e  c l 
s a c r i f ic io  s c  o t r e c ia  p o r  a lg u n a s  in te n c io n e s  p a r t ic u la r e s :  d d u n to » ,  
m is a  n u p c ia l .  c o n s a g ra c io n  d c  u n  o h is p o ,  d e  u n  s a c e rd o te ,  d e  u n a

O.C., p S.i?.
Hn la distnbucion dc los nombres sc ha buscado la $imc!i:a. En cl 
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841C.p. LItUROIA ACTUAL M  U  MMA

v irg c n .., E l  Hanc igitur especial d e  Pascua y  de Pentecostes co n 
serva ese cardcter: quam tibi offerimus pro his' quoque quot regenerare 
dignatus es...

» : A I  multiplicarEe las m isas votivas, debid de resultar diflcil el 
in corporar las intenciones al Hanc igitur. P o r eso Be le di6 u n  ca- 
r4cter general y  se  le incorpor6 com o pieza fija, en el canon, reati- 
zando p ara  ello  los cam bios oportunos. E n  adelantc se presentaiia 
a D io s la  ofrenda de todos los asistentes sin espccificar. Esta inten- 
ci6n general es la que expresan  las palabras servitutis nostrae (clero) 
et cunctae familiae tuae (pueblo).

S egu n  e l Liber Pontificalis84, la segunda parte del Hanc igitur 
la aftadid San  Gregorio M agn o . E s  m u y posible que la reform a de 
San G re g o rio  consistiesc cn re fu n d ir esta oraci6n y  darie el caric ter 
general que posee.

P e t ic id n  d e  la  tra n su b sta n c ia c id n  (ep ic lesis).— En varias oca- 
siones h em os aludido a  la ep iclesis com o una de las partes m ls  im 
portantes de la  oracion eucaristica. P o r  epiclesis (t-rrltcAgais) se en- 
tiende la  invocacibn para  que descienda la  v irtud  divina. L a  liturgia 
hace u so  de esta fo rm a de oracidn con  bastante frecuencia. D urante 
la oracibn  eucaristica, la epiclesis adopta dos form as: unas veccs 
se in vo ca  esta v irtu d  para que descienda y  convierta el pan en el 
cuerpo  de G risto  y  el v ino en su  sangre; otras, para que el cuerpo 
y  san gre  de C risto  sean beneficiosos a los que lo van a recibir. O rd i- 
nanam ente se invoca para  esta obra al E sp iritu  Santo, mas tam bien 
se in vo ca  al V erbo , o en general a la  v irtu d  o gracia divinas. A un qu e 
no tan  explicitas, por lo m enos en la redaccion actual, como en 
otras litu rgias, hallam os en la  m isa rom ana am bas epiclesis: Quam 
oblationem (prcconsecrativa) y  Supplices (postconsecratoria) 85.

E l Quam oblationem form a ya un todo con el relato de la insti- 
tucion. N o deja de tener razbn Suarez cuando considera a esta ora
cion (•obscurior reliquis» 86. E n  su redaccion primitiva, tal como 
nos la ha conservado San Am brosio (D e sacramentis IV  5 -2 1), re
sulta bastante mas comprensible: Fac nobis hanc oblationem adserip- 
tam, ratam, rationabilem, acceptabilem, quod (quae) figura est corporis 
et sanguinis Domini nostri lesu Christi. Pedimos que nuestra ofrenda 
adquiera aquellas cualidades que exige el ser figura (signo sacra
menta!) dei cuerpo y sangre dc Cristo.

E n  la redaccion actual, la idea es inuy semejante. Se pide, aun
que de un modo indirecto, la transubstanciacion. Es, pues, una ver- 
dadera epiclesis.

KJ \*r»\Touf. I i* . >'*m. *vl. 1 -121.
>e puoden viicin-’ini ciutfo tipn> dc canoni

i." Los une ticnen un.i epiclesis prnpi.imcmc divha. pero arties de palabras de la
ii'stln.ict-rt.

: !_•»' *.:••• *:crv” t:*\i ;\;rt tianv.r Ia de: sobre
oblatas v sobre los comulgantcs despues vie la anamnesis icn Ar.no^uia y en Capadocia'

' " Lo* etv overran 1 :s oraejones sebrcdic1* as van. •a! ver, en a!*ri:nas iclestas de
C'ap id ‘v a ’.

a " 1 os y.v •** ".-vTi :*• i i orti ni la otia tie esta- d**s cr.Kt>nes vC o ri . I c *•;/•»]•
d \  Seiner.* p.aO.
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♦ Sc p idc quc la oblacibn sea in omnibus (enteram ente), bajo toda 
relad dn , benedictam (consagrada); ratam  (ratificada), es decir, re* 
conocida, v ilid a ; rationabilem, cspiritual, segijn el elevado con cep 
to de la ^oyiK^i dvola, q u e los latinos tradujeron o b la t io  r a t io n a b ilis ,  
y  designa el sacrificio de C risto , al cual es asociado el hom bre; o 
tam bidn en et sentido d c  canbnica, segun las debidas form as: ac~ 
c e p ta b ile m , agradable* 87,

Consagracidn88.— E n  todas las liturgias, el relato cvangdlico 
de la institucidn constituye cl nucleo de la oracidn cucarlstica. E l 
deseo de cu m p lir lo m is  fielm ente posib le el H o c  f a c i t e . . .  les Uev6 
a cop iar eBCiupulosam ente las palabras y  los gestos del Sebor.

L o s  textos em pleados p o r las liturgias no coinciden  con  n ingu- 
no de los relatos eucarfsticos, aunque s i  es fdcil ver a lgun a m ayor 
sem ejanza con alguno d e  cllos. L a  razdn es obvia: cuando San  P ablo  
y  los sindpticos pu sicron  p o r escrito  lo  hccho p o r el Seflo r en la 
u ltim a cena, hacia ya  tiem po q u e se  ven la  em pleando en las sin axis 
eucarlsticas el xelato de la institucidn . L o s  escritores sagrad os apro- 
vecharon  esta tradicidn , q u e habla adqu irid o  y a  u n a  cierta  estruc- 
turacidn liturgica.

L o s  textos litu rgicos q u e  con  toda razdn podem os consid erar 
dc procedencia apostd lica  estu vieron  som etidos a un continuo pro- 
ceso evolutivo , q u e no cesd sino cuando las litu rgias qu ed aron  defi- 
n itivam ente fijadas. E sta  evolucidn  se realiza sigu ien do cierto s cri- 
terios estilisticos o tcoldgicos, p rop ios de cada epoca y  de cada region. 
T a m b ien  se nota la preocupacid n  por una m ayor aproxim acidn  a los 
relatos escrituristicos, com pletando el texto  iiturgico  con algunos 
detalles de aquelios.

E l texto del canon rom ano representa una form a mas bien ar- 
caica. Se nota en cl la preocupacidn por lograr cierto paralelism o 
y equilibrio entre las palabras que se refieren al pan y  al vino. T am - 
bien sc ha procurado dar al relato una m ayor solem nidad, m ulti
plicando los epitetos conform e a los proccdimientos estilisticos usa- 
dos en todo el canon. Para que se puecla com probar m ejor esto, 
ponem os a continuacion, en dos columnas, el texto del canon, se- 
halando con bastardilla las partes que no se hallan en la B ib lia  o que 
se han repetido para lograr el paralelismo.

87 RlGHETTI, O.C., P-344-
88 «La consagraci6n, verdadcra accion dc Cristo, rcalira mediante la transubstanciacion 

iodo el misterio cucaristico. es sacrificio, que incltiye la inmclacion y oblacion de la victima; 
es adoration, accion de gratias, expiation, propitiation c impet ration; cs sacramento, que 
nos da, bajo las cspecies dc pan y vino, al propio Cristo como marvar del alma; es Pascua 
cristiana, el mi*nio Cristo inmolado, ivsucitad*»; es picnda do o w n , :cm:i!a divina dc 
rmortalidad*.
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C oNSAQRACkJN DEL PAN

Qui p r id ie  quam  pateretur, 

accepit panem
in  ta n cta s , a c  venerabiles m anus suas,
et e le v a tis  oculis in caelum  a d  te
Deum  P a trem  swum omnipotentem,
tibi gratias agens,
benedixit,
fregit,
deditque discipulis suis, 
dicens:
Accipite et manducate ex hoc omnes. 
Hoc est enim Corpus meum.

CON8AORACi6 n DEL VINO

Simili modo postquam comatum 
est,
accipiens et hunc praeclarum  Calicem 
in sanctos, ac venerabiles manus suas,

item tibi gratias agens, 
benedixit,

deditque discipulis suis, 
dicens:
A ccip ite  et bibite ex eo omnes.
Hic est enim Calix Sanguinis mei...*?.

A n a m n e s is  (re c u e rd o ) , o fre c im ie n to , p etic id n  d e  a cep ta- 
c i6 n  p o r  p a r te  d e  D io 3  ( « U n d e  e t m e m o re s» , « S u p ra  q u ae » ), 
L a  eu caristia  es un  sacrificio, e l sacrificio de la nueva L e y . E s  al 
m ism o  tiem po el m em orial del Sefior. E n  el momento de la consa- 
grac ib n  es cuando se representa ( re -p r a e s e n ta r e  =  presenter de nue- 
vo) e ste  sacrificio y  cuando adqu iere todo su  sentido de m em orial 
o b je tivo  de la  pasi6n  y  resurreccidn  dei Senor. E n  ese m om ento es 
cu an d o  la Iglesia  cum ple el encargo de repetir lo que el Senor hizo 
en la  u ltim a cena. O bjetivam ente, con la consagracion estd todo 
com pleto .

L a s  oraciones que siguen a la consagracidn tienen como fin ex- 
teriorizar el misterio que acaba de realizarse. L a  parte de la Iglesia 
ha quedado como eclipsada por la acci6n de Cristo, que en el mo
m ento de la consagracion es el unico que aparece. En las oraciones 
que siguen, la Iglesia vuelve a entrar en accion.

C a s i todas las anaforas desarrollan los mismos conceptos en 
este momento: a) evocacidn de los principales misterios de la vida 
de C risto , y  b) ofrecimiento de la Victim a al Padre.

a) Anamnesis.— Respondiendo al mandato dei Senor: Haec quo
tiescumque feceritis, in mei memoriam facietis, se evocan los misterios 
mas im portantes de la vida de Cristo. En el canon romano se men- 
cionan la pasidn, la resurreccion y  la ascension, que forman el nu
cleo d e l misterio de Cristo y , por tanto, son los mas directamente 
representados en la misa. En  otras liturgias se ahaden otros, como 
la eneam acion, la epifania e incluso la parusia final. Es una prueba 89 89

89 ILas palabras r:\steriurn fidei, intercaladas cn la formula de la conf igracion dei vino, 
resultari bastante dificilcs de comprender. Se ha dicho que eran un anur.cio dei diacono de 
que se icababa de realizar la consagracion; que se dccian en las misas en eae recibian aigu- 
nos cl t  autismo, para llamar la alencion dc los neofitos; se ha visto un procedente, que po- 
dria exp Iic.tr el m.vrferumi./ulei dei canon romano, en las Gvndtiictenes ap.'fi.'ticus (VIII 12,36), 
en que ac dice: «He aqui el misterio de la Nueva Alianza; round, corned, es:o es mi cuerpo*. 
I ara coir.prender osta expresion hay que ter.er cn cuenta que en la epoca en que se intnxiujo 
en >. v •.non, r*. tenia el mismo serit>dc que Suou ve y rnds q.:e la actitud
mterioc de accptucion de una veruad, signilica el cbjeto de esa deep:acien. ‘a oco::o::::a de la 
salvae: n. lVr tanto, el sentido podria scr: *Ksta sangre es el sacramento ouo contione todo 
el OTvi. a de la salvaclen projnsesto a nue-ra te* (T . M.\rsrt*N*s, Peu» u*:e -tei.Wu* mte .’licence 
du (. .- ‘ 7. •*: de le Mos1; l\r. Au te:»? de V E hcIu h  :si:e p.2 2'. Giovanni Lm ncs; ha prepoesto 
est a otna mtespretacion: «ldstc es el caliz dc mi sangte, sijtno de ridcLJad o parant :a dc au- 
icntici s.vd) dc la ivwa y etern.i alianra* (citado por I /A vu «2u Cle'jje iiofe] p i 22).
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evidente de que la Iglesia  h a vieto eiempre en la eucaristla la Bin- 
tesiB de la economia de la redencibn.

b) O fr e c im ie n to .— A 1 m em orial siguc inm ediatam ente el ofre- 
cim iento del pan y  vino consagrados. E b m u y significativa la cons- 
truccibn de esta frase: M em ores... o ffe r im u s . L a  victim a que ofre- 
cemos es por si m ism a un m em orial. O frecien do, recordam os su 
pasibn, resurreccibn y  asccnsibn.

L o  que ofrecem os no hob pertencce, sino que lo hem os recib ido 
de tu is  d o n is  ac  d a l is .  P o r cso nos atrcvem os a  calificarlo de pu ro , 
santo e inm aculado. E l  o ferente es la  m ism a Iglcsia , fo rm ad a por 
el clero (nos s e r v i tu i)  y  p o r el pueblo  ( s e d  et p le b s  tu a  s a n c ta ) .  L a  
eucaristla es tam bibn el sacrificio  de la  Iglesia .

D esp u is  de haber o frecido  la hostia pura , santa e inm aculada, 
y  aun sabicndc que objctivam ente le es siem pre agradabilisim a a 
D io s, puesto que es C risto  q u ien  se la  ofrece, y  que es a  si m ism o 
a quien se ofrece, com o es al m ism o tiem po ofrenda n ucstra, y  en 
este sentido pucde serle m is  o m enos agradable, pedim os ( S u p r a  
q u a e )  que la acepte p r o p it io  a c  seren o  v u lt u , c o m o  aceptb los sacri- 
ficios de A b e l, A b r a h in  y  M elq u ised ec .

Petidbn de una comunibn fructuosa («Supplices»).—La ora-
ci6n siguiente vu elve a in sistir en su  p rim era  frase sobre la acep- 
tacibn por parte de D io s  d e  nuestra oblacion. P id e  que u n  in g e l 
lleve nuestra oblacibn a l a ltar celestial. iQ u ie n  es este in g e l?  M u 
chas son las interpretaciones. P ara  algunos es el m ism o C risto , el 
m a g n i co n silii Angelus de Isaias; para  otros, e l E sp iritu  Santo; para 
otros, San M ig u e l... C reem os que es p ed ir dem asiado al texto. M is  
que la expresion, m as o m enos m etaforica, interesa la idea general. 
E n tre  nuestro sacrificio  y  e l que C risto  ofrece incesantem ente en 
el cielo hay una in tim a relacion ; m as aun, am bos son el unico  y  
eterno sacrificio. N u estra  ob lacion  tiene valor por ser precisam ente 
ese unico y  eterno sacrificio . Y  com o la Sagrad a E scritu ra  nos pre- 
senta a los in ge les rodeando el a ltar celestial, presentando nuestras 
oraciones y  ofreciendo incienso, parccia  natural haccrles in terven ir 
en este momento.

L a  segunda parte, desde U t  q u o tq u o t, tiene el caracter de una 
epiclesis para pedir los fru tos de la com unibn. E l  hecho de que la 
anafora de H ipolito  de R o m a, que podem os considcrar predecesora 
del canon rom ano, tra iga  en  este m om ento una epiclesis de este 
genero, hace m uy verosim il tal con jetura: E t  petimus ut m itta s  S p i 
r itu m  tuum  S a n c tu m  in  o b la t io n e m  s a n c ta e  E c c le s ia e . . .

, S e g u n d a  p a rte  d e  la s  o ra c io n e s  in te rc e so ra s  ( « M e m e n to »  d e  
lo s  d ifu n to s y  « N o b is  q u o q u e » ) .— E n  la form a en que se hallan, 
estas dos formulas: M e m e n to  de los difuntos y Nobis quoque, cons- 
tituyen evident emente una segunda parte de l is  oraciones interce
soras. EI paralciismo entre estas y el Memento de los vivos y Com
municantes es demasiado palpable.

Resulta, sin embargo, bastante diticil justificat' histbricamenle 
la proseneia de estas dos oraciones aqui.

---
---

---
---

-- —
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Dlpticos de los difuntos («Memento etiam» ,, .) ,— Poco antes de la 
d ox o log ia  final se interrum pe de nuevo el canon para orar por los 
d ifu n to s. E l  m om ento es m u y indicado para ello. E n  cl Supplices 
Be h a pedido el fruto de la eucaristla que Be estA celebrando. Ea na
tural q u e  la Iglesia quiera hacer participes de eatos frutos a los m iem - 
broB q u e  han pasado ya a descansar con Cristo.

L a  fdrm ula em pleada para cncuadrar la lcctura de los nom brcs 
es m u y antigua. Sus cxpresiones nos llevan a las bellas inscripcio- 
nes q u e  Iob prim eros cristianos ponian cn las tum bas de bus d ifu n 
tos. Praecesserunt cum signo pacis, dormiunt in somno pacis, locum 
refrigerii.,., son  fdrm ulas iguales o  m uy similares a las que ballam os 
en las catacum bas.

Su insercidn  definitiva en el canon es relativamente recicnte. 
E n p le n o  Biglo x iv  aun habia algunos que n o lo  d ed a n  en los dias 
de  fiesta. Y a varios siglos antes, Bin embargo, sc habia generalizado 
su u so . E l Memento de los d ifu n tos era una pieza que se intercalaba 
en el ca n on  unicam ente en  ciertos dias: cuando sc apiicaba la misa 
por  a lgun  difunto.

Nobis quoque peccatoribus.— D espues de haber rogado por los 
d ifu n tos. ped im os p or  nosotros m ism os. Bajo una form a distinta 
se vu e lve  a insistir en  la idea dei Supplices. T a i como se halla ac- 
tualm ente, csta oracion  no es d ific il de entender. U na vez o frecid o  
y aceptado el sacrificio en la consagracidn, n o  queda mas que apli- 
car los fru tos  de ese sacrificio. E n el Supplices se pide por los que 
van a com ulgar; en el Memento, por los difuntos. En el Nobis 
quoque piden los ministros por si mismos. Desdc luego, en rigor, 
el Nobis quoque se puede referir a toda la comunidad. Sin embargo, 
resulta u n  poco raro que se atribuya cl calificativo de peccator a la 
comunidad. Por el contrario, es frecuentisimo que se lo llamen a 
si m ism os los ministros que sirven al altar.

E sta  peticion se refuerza con la intercesion de los mariires. Aun 
gramaticalmente— repeticion innecesaria dei cum— se ve que la lista 
de los martires se ha am pliado postcriormente. L a  presencia dc 
m artires no romanos parcce scr otra prueba.

Doxologia final.— E l canon romano, como todas las anaforas, 
term ina con una doxologia. Esta consta dc dos partes:

a) P er quem haec om nia... et praesta nobis.— M ucho se ha cs- 
crito sobre esta form ula doxologica. Algunos 90 sostienen que ha 
form ado siempre parte dei canon y  que se refiere a la eucaristia. 
Es la continuacion dei Supplices. L a  opinion general es qv.c ha sido 
incorporada postcriormente al canon. Esta probado que desde muy 
antiguo sc bendecian cn este momento algunos frutos del campo 
u otras cosas. A un hoy sc consagran cn este momento los santos 
olcos el Juevcs Santo. L o  quo ha quedado cn cl canon parcce scr la 
terminacidn invariable ue est as bcndiciones. Los sacramcntarics 
ofrecen varios casos que dan pie a csta suposicion. 40

40 lirare dio». C. Cai 1 ia v a u u , i.u fm .ilc Ju C u v .'n  U \ t c n t :  -Rcv. vi ii.c. t v\R-< * 
(ig4.0
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N o  habiendo dclante, en  e l m om en to  en  q u e  ae p ron u n cian  es- 
tas palabras, m 4 s q u e  e l pan  y  el v in o  consagrados, a elloa parece 
que debe referirse el H tuc omnia. Y  4 ata debid  d e  ser probab lem en - 
.te la intencidn del qu e  d id  al canon  la  form a actual. P o r  o tra  parte, 
sicndo la eu caristia, segun  una idea q u e  hallam os ya en  S an  Ireneo, 
la slntesis de toda la  crcacid n , que d e  eBte m odo ea elevad a  hasta 
D io s, no resulta dem asiad o  descabcllada esta suposicidn. O tro  sen- 
tido m uy posiblc tam bidn, y  q u e encuadraria b ien  el p lan  p rim itivo  
de la anifora, cs el re fe rir  cl H a e c  o m n ia  a toda la crcacid n . E l  sen- 
tido Berla: «Has creado todas las cosas por m edio de C r is to  y  nos 
las has dado». Serla  u n  m otivo  m is  para tributarie  el omnis honor 
et g lo r ia .

b) P e r  ip s u m ...  p e r  o m n ia  s a e c u la  s a c c u lo ru m .— E sta  doxologia 
que cierra el canon tien e un  sentido especial. N o  se trata  aq u i un i- 
cam ente dc una alabanza su b jetiva  a D ios. N o  se m u estra  e l deseo 
dc que D ios sea glorificad o, sino que se  afirm a ( est)  q u e  D io s  trino  
rccibe un honor y  g loria  perfectos ( o m n is ) . E l  gesto q u e  a  com paria 
a estas palabras nos in d ica  b ien  de ddnde procede esa  alaban za ob- 
je tiva : el sacerdote tom a la hostia y  el c i liz  y  lo  eleva. L a  eucaristia 
es en si m ism a, independientem ente de nuestro deseo, u n a  a lab an 
za perfectisim a.

A m d n  fin a l.— V arias veces hemos tenido ocasidn de aludir a la 
importanda que siem pre y  en todas las liturgias ha tenido estc 
amen. Se podria recoger una bella antologia de textos patristicos 
sobre el. Estc amen es el unico amen autentico del canon. L o s otros 
son anadiduras quo carecen dc verdadera razon.

Mediante el amen final, el pueblo ratifies la eucharistia que el 
sacerdote cn su nom bre ha pronunciado y  realizado. Pastoralm ente 
tiene un valor muy grande, como luego veremos.

L as principales ceremonias del canon

Ademas de las form ulas eucologicas que acabamos dc estudiar, 
forman parte de la gran oracion eucaristica numerosos gestos o ce
remonias.

En la antigiiedad, toda oracion compucsta cn estilo oratorio, 
como lo cs el canon, iba acompahada del gesto retorico. Tratandosc 
de una oracion iiturgica, estos gestos tendian a estilizarse.

M as adelante influyeron otras oricntaciones en cl desarrollo del 
gcsio litiirgico del canon. Por cjemplo, las corrientes alegoricas.

Postures de los ministros y  de los fieles.— L a  actitud clasica del 
orante cristiano dc los prim eros siglos era dc pie, las manos eleva- 
das, la mirada dirigida hacia oriente. En esta actitud perm anccian 
todos. ministros y  fielcs, durante la oracion eucaristica. E l celebran
te ha cor.'crvadn esa form a de orar. Siem pre que l;rs circunstancias 
no cxigeu otra cosa, el saccrdotc ora en el canon con los hrazos e x 
tend.!'.!.';. En cambio, los fielcs jvrd ieron  esa actitud. durante la 
lldad Media.. Prcferf.in orar ineiinados, como lo ha.eian los clerigos 
que re.leabnn al pontifice. Despues del prim er mitenio sc va gene-

m i . tmmcm lucAsisncA
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ra lizan do lentam entc el orar d e  rod  illas, qu e  antes se em pleaba rini- 
cam en te  en  diaB de pcnitencia . Scgun las riibricas actuales* los fieles 
deb eria n  estar de rodillaB durante toda la m isa rezada, excepto  d u 
rante el evangclio. EBta n ib r ica  ha caldo ya en desuso. H o y  se tiendc 
a revalorizar la oraci6n  hecha d e  pie, C uando el sacerdote celebra- 
ba vernus populum, los d ia con os que le ayudaban se ponian detrAs 
de 4 1 . E n  cam bio, los su b d iicon os  se colocaban dclante, en la misma 
d irccc id n  de los fieles, A I llcvar cl altar al fon d o  del Abside, todos los 
m inistros sc colocaron  detrds dei celebrante.

L a  sefia l d e  la  c r u z .— U n o  de los gestos que mAs se rcpiten 
d u ran te  e l canon— veintisAis veces— es la sefial de la cruz sobre el 
pan  y  e l vino. L a costum bre d e  m ultip licar lan cruces durante el 
canon ea bastante antigua. U n  concilio de Paris, celebradc en 825, 
reaccion a  contra esa costum bre, que por entonces com enzaba a ex- 
tendense. *Ex quo consecrare coeperint usque ad finem  pene sine 
in term ission e crucis signaculo  benedicunto

i  Q u e  sentido tienen estas cruces? M uch as son las interpreta- 
ciones q u e  se ban dado. C reem os que lo mAs probable es que se 
trate sim plem cnte de signos dem ostrativos cstilizados. Vernos, en 
efecto , q u e  por regia  general se  hace la sefial de la cruz cuando se 
alud e a  las oblatas en general o al cuerpo y  sangre presentes sobre 
el a lta r. C o n  la cruz se in d ica  que la o frenda a que se alude es aque- 
lla q u e  s e  halla all! presente. P o r otra parte, como la cruz es, desde 
m u y an tigu o , el m odo norm al de bendecir, cuando aparece esta 
idea se traza  sobre la o frend a la cruz.

E n  am bos casos nos encontramos con gestos expresivos que 
acom panan a las palabras de la oracion eucaristica. Por tanto, el 
verdadero sentido de la cruz nos lo han de dar las palabras a que 
acompanan.

L a  eleccion de la cruz como gesto significativo no podfa ser mas 
acertada, ya que la misa es la renovacion dei sacrificio de la cruz. 
A si, pues, estas cruces tienen tambien un sentido rememorativo y  
oblativo. Cual de estos senlidos se ha de dar a cada cruz nos lo in- 
dicara en  cada caso el contexto y  las mismas palabras a que acom 
panan. N o  se olvide tampoco que el signo de la cruz es un sustituto 
de la form ula Per Christum Dominum nostrum.

L a  in clin ac io n  y  la ex ten sio n  de las m anos sobre las ofren - 
d as.— A m b os gestos exteriorizan la idea de oblacion.

L a  accion de extender las manos sobre la ofrenda es antiqulsima. 
Habla d e  clla Hipolito eu la Traditio  y  se halla representada en el 
cem cntcrio de San Calixto. E ra  una mancra de invocat' el poder 
divino sobre la ofrenda, una epiclesis. Tam bien sigi.ificaba la trans- 
m ision de los peeados del pueblo a la \ie iir.u , ro-pirao.de-e en ei 
A n tigu o  Testam ento. Actualm cntc se emplea unicc.mente en el 
Hanc icitur. Su introduccion en este momento es tv.uy leesente. 
practie.uncnle con la reforma de Pio V . La costumbre anterior nos
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la o fr c c c  la siguiente rtibrica d e  A m alario : «H ic  inclinat Be usque 
ad altare dicens: H anc igitur» 91,

L a inclinacibn del cu erp o  se repite c o n  alguna frecuencia . L a  
antigua costum bre rom ana era que todoa  los  cterigos q u e  asistian 
a la m isa perm anecieaen inclinados durante to d o  el canon ; «Surgit 
pontifex solus et intrat in  can on cm ; ep iscop i vero, presbyteri, dia
coni, subdiaconi perm anent inclinati» 92 .

C e re m o n ia s  d e  la  c o n sa g ra c id n  92* .— L a  m isa  es la  repro- 
duccibn de la u ltim a cena. L o  es en  cuanto  que la realidad, objeto 
de la cclebraci6n, es la  m ism a. Y  lo  es tam bien  en cuanto q u e se 
repiten las palabras y  gestos dei Seflor. A lg u n o s  gestos se h an  con- 
vertido en  ritos com pletos. A s l, el f r e g i t  e t  d e d it  ha dado lu gar a la 
fraccibn y a  la  com unidn.

Donde la preocupacibn  p o r copiar lo  q u e  e! Seflor h izo se nota 
mds es en la consagracibn. A l  relato acom pafian  los gestos q u e £ste 
evoca. Com o C risto , el sacerd ote torna el p a n  o el d iliz , levanta  los 
ojos, inclina la cabeza para exp resar la  accibn  de gracias y  los ben- 
dice, haciendo sobre ellos la  sefial d e  la cru z  53,

L a  consagracibn se h a enriquecido  con  otras cerem onias q u e la 
evolucibn de Ia piedad h a ido exigiendo al co rrer del tiempo. A  par- 
tir dei siglo x i, como hemos visto, se mani fiesta en el pueblo cris- 
tiano una gran estima de la presencia real y , como consecuencia, un 
deseo de contemplar la hostia consagrada y  el cdliz. Para muchos, 
esta contemplacidn de las especies consagradas se convierte en el 
momento mas importante de la misa. Se empezo aprovechando la 
pequena elcvacion dei accepit panem. E l sacerdote elevaba la hostia 
de forma que pudiese ser vista por los fieles, y  con ella en esta forma 
trazaba la cruz. dei benedixit e incluso a veces pronunciaba la form ula 
consecratoria. Pronto se vio que esto podia dar lugar a que se ado- 
rase la hostia antes de ser consagrada. Para evitarlo se prescribio 
una elevacicn especial inmediatamente despues de la consagracion. 
La primera referencia a esta elevacion y  la raz6n por que se hacia 
nos la da a principios dei siglo x ii  Odon de Sully, obispo de Paris.

Tam bien se introdujo entre los fieles la costumbre de arrodillar- 
se en ese momento. E l sacerdote siguio haciendo unicamente la in- 
clinacion. A  partir dei siglo x v  tam bien el sacerdote empezo a vene
rar las especies consagradas con una genuflexion. E l misal de Pio V  
generalizo esta costumbre.

Para llamar la atencion de los fieles se solia tocar una campani- 
lla y en muchas partes incluso las campanas de la torre.

Para facilitar la contemplacion de la hostia se acostum braba a en- 
cender en este momento una vela.

v: iVt;. n.zt.
.i 7 n SS: ovi. A ndrilu , \ u!.2 p ofi.

:  C .. O vkoj v. c i .v m h in , O .  S. H ., I a i  U 'n  do M  %t: -I.iusrtfiu*. 7  ^SiSos 1 9 5 2 ) 
no-20*

v * Tonen.us un caso euiioso do cvoluoiun vio un umu'jMw L a bondicion viol Sonor
U”v.i otro SiMiiuk.
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E le v a c id n  m e n o r .— A sl Be llama a la elevacidn que acompaAa 
a la d o x o log la  final, y  q u e  actualm ente, al m uUiplicarsc en ese m o 
m ento las cerem onia», n o  acom pafia m is  que a las palabras Omnis 
honor et gloria. El fin  d e  esta elevacidn n o  cb mostrar a loa fieles Ian 
eapecies consagradas, sino expresar que se ofrecen a D ios,

P r in cipio s  pastorales

L a gran oracidn eucarfstica es la oracidn presidencial por exec- 
lencia. P or tanto, lc pertencce al cclcbrantc. L os fieles la seguirAn, 
unidndose interiorm entc a la accidn sagrada.

E l prefacio, que, com o  antes t.odo cl canon, se d ice en voz  alta, 
se ha d e  pron u n d a r d c  form a que toda  la com unidad lo pueda ofr. 
El ca n on  propiam ente d ich o  lo  reza el sacerdote en voz baja. C on  
este silen cio  se ha pretend ido rodear de  m isterio el m om ento cu l- 
m inante d e  la misa. L os  fieles pueden seguir la oracidn del sacerdote 
con  c l misal.

L a  actitud b&sica de los fieles durante la gran oracion eucaris- 
tica es e l silencio, pero  un  silencio que sea serial de plenitud, no de 
inactividad . E l com entador ha de reducir sus intervenciones al m i
n im o. A l  prin cip io , hasta que los fieles aprendan a llenar ese silen
cio , se  puede perm itir m ayor num ero d c  m oniciones. C uando no 
ha h a b id o  letanla de  intenciones en el ofertorio, se pueden interca- 
lar algunas en los m em entos.

N o  es recomendable cantar o rezar comunitariamente durante el 
canon. L os momer.tos en que los fieles deben tomar parte activa 
exteriormcr.te estan bien determinados por ia Iglesia. Son estos: 
las respuestas al dialogo introductor, cl canto del Sanctus y  el amen 
final, T o d as son de una im portanda capital, y  por ello se ha de tener 
gran cuidado de que el pueblo comprenda su sentido y los recite 
o cante en comun.

«Esta prohibido decir en voz alta juntamente con el sacerdote, 
en latin  o en una traduccion literal, ya lo hagan todos los fieles, ya 
un comentador, las partes del canon. Se aconscja, ademas, que se 
guarde un sngrado silencio desde la consagracion hasta el Pater 
noster» (instr., n .i4c).

«EI Sanctus y el Benedictus, si se cantan en gregoriano, sc han 
de cantar seguidos. E n  otro caso se ejecutara el Benedictus despues 
de la consagracion».

«Durante la consagracion debe cesar todo canto, y, donde exista 
la costum bre, tambien el organo y  demas instrumentos musicales» 
(instr., n.zyd, e, f).
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La comunidn •

Sentido  de i a  comuni6 n

La com uni6n  n o  tiene p leno Bentido Bi n o  se la c o n c ib c  form an 
d o  parte de una unica celebracidn  liturgica, !a e u c h a r is t ia — sacrificio 
y  sacram ento al m ism o t icm p o— . A s ! apareci6 a los o jos  d e  los 
ap6stoles cn  la ultim a cena: «A ccep it  Iesus panem  c t  benedix it ac 
fregit, ded itque» *4, C om u lgar es participar en  el sacrificio  cuca- 
rlstico.

L ob prim eros cristianos vclan  en  la cucaristia sob re  to d o  su as
pecto d e  banquete. L a  m isa era c l  banquete sagrado en  que toda  la 
ecc le s ia  reunida entraba en com unidn  co n  C risto , participando cn  la 
e u c h a ris t ia .

A  esta idea d e  com u n i6n  vital con  C risto  iba inseparablem ente 
unida la idea d e  com u n i6n  p o r  la caridad de u n os cristianos con  
otros. L a  expresidn  ritual d e  esta idea la hallaron ellos en el h ech o 
de participar to d o s  d e  u n  m ism o pan, partido  para ser co m id o  por  
cada u n o de ellos. T a l  era la im p orta n d a  d e  este m om en to , q u e  les 
llev6 a dar a la cucaristia el n om bre  de fractio panis. Participar d e  la 
eucaristla por  la com u n idn  era considerado co m o  entrar en com u - 
ni6n con  C risto  y  co n  la Iglesia. P or eso, p orq u e  as! se expresaba 
m ejor la union, no se deb la  celebrar m is  q u e  una eucharistia. C uan- 
d o  la m ultitud de  los neles exigi6  que, adem&s del ob isp o , celebra- 
sen los sacerdotes otras misas para atender a los neles d e  fuera de 
la ciudad, se trato de  salvar esta unidad m ediante e) fermentum, 
como luego verem os.

A  partir del siglo v m  el rito de la comunidn, lo mismo que 
hemos visto de otras partes de la misa, se clericaliza. Tam bien evo- 
luciona el concepto que de la comunidn tienen los fieles. L a  euca
ristla, m is que el alimento que ha de recibirse para poder vivir es- 
piritualmente, es «el Senor» que exige una pureza absoluta de los 
que han de accrcarsc a E l. T odo resulta poco para poder recibir la 
comunion: ayuno y  abstinencia, abstencion de las relaciones se
xuales, etc.

Precisamente entonces es cuando se desarrolla el culto a la 
eucaristla-sacramento, fuera de la misa.

* B IB L IO G R A F IA . — B. G a pelle , Fraction et Commixtion. Amenagements souhetahles 
de* rites actuds: «Maison Dieu*, n.35 ( 1Q53) 79-94; M . G arrido, O. S. B., La comunion 
dentro de la misa: «Liturgia», 5 (Silos 1950) 341-346; Id., La comunion de h s fid e s  <cxtra mis- 
sum* a Im iv 's de los sigl's: ib id .. 6 ( 19 5 1)  S2-8S; I d., La anlifbna *cd communhnem*: ibid., 6 
(19 5 1I  14 7 - 15 1 ;  A. L e m o n x y e r , Communion d fa Kfcsse. Cours et Conf. dcs Semain. Liiu r. 
(1928) p.2$7*294; M. A k d r ie u , Immixtio et consecratu». La consecration par contact dans les 
documents H t& r g iju e s  d:t mover: a g e  (Paris 1924L M. Brii.i.ant, F u 'n a :  i s i i a  (Paris 1934). Mas 
bibHotjrafia en A . G roegaert, Les rites et priores dtt Saint Sacrifice de la Messe vol.3 p.343 - 
341«; y cn DAL, $\i:abra C o nin n w n  V0I.3 col.2427-241*5.

V4 Mt 2?*. 20.
y-s T h M \fktfn s. I t de la Cfmuniuti au sendee de so «Par. et Lit.*, 40

\ 1V# > s 354.
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F ormacion de la  liturcjia de la  comuni6n

La ev o lu d b n  de la liturgia de la com unidn  sigue un  proceso  si
m ila r a la  del o fertorio , Hasta el sig lo iv  no hallamoa testim onios 
s o b r e  la existencia d e  cantos u oracioncs que acompaftasen a la 
com u n ibn . N o  es, sin em bargo, im probable que se em pleascn en 
algunas partes. E n el s ig lo  iv  vcm os aparecer el prim er nucleo de 
la liturgia d e  la com u n ibn  tanto en O riente com o en O ccidente. 
San A gu stln  d ice  qu e en  su tiem po sc habla introducido la costum - 
b re  de  cantar salm os durante la distribucibn d c  la com unibn 96 ■ El 
m tsm o santo D o c to r  habla de una gratiarum actio despuas de la 
com u n ibn . E sto nos perm ite afirmar que en R om a— n o hay m otivo 
n in gu n o  qu e ob ligu e  a pensar que se tratasc aqui de una costum bre 
lo ca l africana— existian ya el canto responsorial dc la com unibn  y  
la p ostcom u n ibn  u  oratio ad complendum. Tam bien  cst& probada la 
recifcacibn del Pater noster antes d c  la com unibn, y  tal vez cl bsculo 
de paz .

P odem os, pues, afirmar que ya antes de la reform a de San G re 
g o r io  M a g n o  el rito  d e  la com unibn  se com ponla  de los siguientes 
elem entos: fraccibn  d e l pan, Pater noster, bscu lo de  paz, d istribu- 
ci6n  de  la com unibn , acom panada del canto de salmos, y  la oratio 
ad complendum. T en em os, pues, todos los elem entos esenciales de 
nuestra  misa. A lg o  mas tarde se anade la commixtio.

Segun el Ordo romanus I, que nos transmite la liturgia romana 
antes de haber recibido esta el influjo del ambiente galicano, la 
cerem onia se desarrollaba asi: Pater noster, seguido del embolis
m a Libera nos, quaesumus, Domine: P ax Domini y osculo de paz, 
fraccibn del pan, mientras se canta cl Agnus Dei; distribucibn de 
la com unibn bajo las dos especies, acompanada del canto de la co- 
m unibn. E l pontifice cierra este rito y  toda la misa con la Oratio 
ad complendum o postcommunio.'

E l  siglo v in  marca tambien una nueva fase en la formacion de 
la liturgia de la comunion. L a s  causas son las mismas que moti- 
varon las nuevas ideas sobre la comunion a que en cl p a r r a fo  ante
r io r  aludiamos. H asta cntonces la liturgia se habia ido estructuran- 
do en funcion dc la comunidad. L as formulas introducidas a partir 
dc fs te  siglo tienden a satisfaccr la piedad personal del sacerdote. 
E sta  piedad se basa en la clara concienda de su indignidad y  en 
la sentida necesidad de purificarsc mas y mas. Las oracioncs se 
dirigen dircctamcnte a Cristo. E l d e s a r ro l lo  d e l rite de la cornu- 
n ian  sigue la  misma travectoria que cl d e l ofertorio.

L a l i t u r g i a  a c t u a l  d e  i .a c o m u n io n

Lom pivnde esta:
i )  E l Pater noster, p r e c e d id o  d e  u r .a s  p a la c ra s  u .v .n -du c  

s e g u id o  tie un embolismo. d  L a  f r a c c ib n .  d l.a  c o iv d v :  n
i..s v

'vp «Hymni a J  alt.ire liia-jcalut 
.iMi&sct oblatum* i Kftuut. 11 11).

l'*almo:uin i.’.'id
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nus Dei. 5) O scu lo  d e  paz c o n  la ora c id n  Domine Iesu Christe. 6) Pre- 
paracidn del sacerdote: Domine Iesu Christe y  Perceptio Corporis tui.
7) C om unidn  d e l sacerdote. 8) Preparacidn  d e  los fieles: Confiteor... 
9) C om unidn  d e  dstoa, i o )  Antiphona ad communionem, 11) A b lu -
cionea, y  12) Postcommunio.

C o m o  p u ed e  obaervarae p e r  la s im p le  enum eracidn , el p lan  de 
la liturgia d e  la  com unidn  se ha con serv a d o  con  relativa pureza. 
L a  principal diferencia Be halla, c o m o  antes h icim oa notar, en  el 
excesivo deaarrollo de los elem entoa d e  d evocid n  personal del sacer
dote  a costa d e  la participacidn d e  la com u n idad .

E l  « P a te r  n o ste r» .— D esd e  m u y  antiguo se relaciond la ora- 
ci6n dom in ical co n  la com u n ibn  p o r  su  con ten id o  general y, sobre 
todo , por la peticidn : Panem nostrum quotidianum... Es p robab le  que 
se em please co m o  preparacidn para la com u n id n  ya en  la era apos- 
tdlica. E l h ech o  d e  ha'.lailo co m o  tal en  casi todas las liturgias hace 
m is  que probab le  tal suposicidn .

Salvo raras excepciones, el Pater noster ha pcrtenecido siem pre 
al pueb lo . O rdinariam ente io  recita 6>te del p rin cip io  al fin. E n  la 
liturgia moz&rabe, el p u eb lo  asiente a cada peticidn  co n  el am en. 
L a  liturgia rom ana aqui, c o m o  en  m u ch os  otros casos, se ha m os- 
trado p o c o  prop icia  a con ced er al p u e b lo  el derech o  a participar. 
D esde el siglo v n  98, y  p robab lem en te  desde m u ch o  antes, el p u e 
b lo  participaba con  la respuesta: S ed  libera nos a malo.

L a  tendencia actual es devolver al pueblo la oracidn dominical. 
N o hay fundamento para considerarla como oracion presidencial.

En la liturgia romana precede a) Pater noster un preambulo: 
Oremus: Praeceptis...; y  lc sigue una ampliacion o embolismo: 
Libera nos, quaesumus.

Las palabras introductorias son una justificacion a nuestro atre- 
vimiento (audemus) de pronunciar oracion tan sublime. T engase en 
cuenta que la oracion dominical era objeto de la ley del arcano y 
que se la procuraba ocultar no solo a los paganos, sino incluso a 
los mismos catecumenos.

E l embolismo amplia la ultim a peticion. E l inciso atque Andrea  
resulta un tanto enigmatico. Segun la opinion mas comun, su in 
clusion se debe a San G regorio M agno, cuya devocion a! santo 
ap6stol es bien conocida.

L a  fr a c c io n  d el p an .— En la m isa romana actual, la fraccion 
ha quedado reducida a su m inim a expresion. M ientras pronuncia 
la conclusion del embolismo, parte la form a grande en tres trozos. 
E l valor pastoral de esta accion, tan importante cn otro ttempo y 
de tan rico contenido, es hoy casi nulo por la form a en que se hacc.

L a  fraccion era la ceremonia mas llam ativa de la misa, hasta el 
punto de dar nombre a toda la sinaxis eucaristica: Fractio vani.-. 
Mientras los fieles se acercan con frecuencia a la comunibn y  co- 
inulgan con pan ferment ado, la fraccion del pan resulta una cere
monia impresionantc. l.os p r imeros Ordines roman: deseriren  mi-

c 5 J van  A rch :c * n tok , ate reel. n rJ. (S ii.v a- T arovca , iooss).

M I .  UtUKOTA BUCASistlCA

www.obrascatolicas.com



nuciosamcntc este momento de la mlsa. Ea ficil imagi narae lo qtfe 
serfa esta ceremonia en la que intervenia todo el prcsbiteritim, qu e  
preparaba los trocitos de pan necesarios para distribuir la comunibn 
a todoa los aaistentea.

A  esta fraccibn, la mis antigua y la mis importante, se afiadib 
durante nlgun tiempo otra fraccibn menos Bolemne, y que sola- 
mente realizaba el pontifice con el fin de obtener el fermentum que 
luego Be habia de enviar a todos los celebrantes Buburbicarios para 
que lo mezclasen en su ciliz. Esta ultima es precisamente la que se 
ha conservado.

D u ran te  la fraccibn  principal se cantaba el Agnus Dei, qu e ac- 
tualm cnte, al hallarse dcsplazado d c  su  lugar, aparcce co m o  un 
ca n to  d e  com unibn . T a m b iin  se halla desplazado el Pax Domini sit 
semper vobiscum, qu e acom paha a la fraccibn. Su puesto esti antes 
del 6 scu lo  de  paz.

C o n m ix t ib n .— C on  la conm ixtibn  ha pasado algo parecido a lo 
que h em os observado en la fraccibn. H asta tres clases de con m ixtio - 
nes han existido. L a  m is  antigua y  m is  im portante era la que 
cada  sacerdote debfa hacer con  el fermentum  recib ido del sacrificio 
ce lebrado  p o r  el pontifice. Se queria expresar con  ella la com unibn 
en la  fe  de  aquellos con  iste  y  la un idad del sacrificio d e  Cristo. 
Esta con m ixtibn  no tenia razbn de ser en  la com unibn del pontifice.

S in  embargo, tambien est.e empezb a mezclar su fermentum  en 
el caliz. Se pretendia significar la unidad del sacrificio presente con  
los sacrificios anteriores hasta el sacrificio de Cristo en la cruz.

O tra conmixtibn tenia lugar a veces. E l fin de esta era, al pare- 
ccr, consagrar el vino para la comunibn de los fieles. Siendo estos 
m uchos, se neccsitaba una cantidad bastante notable, cuyos reci
pientes resultaban incomodos sobre el pequeno altar emplcado en- 
tonces, m uy lleno ya con los panes. Se hallo entonces esta solucion: 
m ezclar en el vino trozos de pan consagrado: Sancta. D e este modo 
se consideraba al vino santificado. L a  form ula primitiva que acom- 
panaba a esta conmixtibn era: Fiat commixtio et consecratio... Sobre 
el valor y  sentido de esta frase se ha escrito mucho E l concilio 
de T rento  la suavizo cn la forma en que se halla actualmente.

E n  nuestra conmixtibn actual se hallan fusionadas las dos ulti
m as. Se ha aplicado la formula emplcada en la ultima a la segunda. 
E sto  al menos parece lo mas probable 10(b

« A g n u s  D e i» .— E l  Agnus Dei es u n  confractorium, o  sea, u n  
c a n to  p a ra  s e r  e je e u ta d o  d u r a n te  la  f r a c c ib n .  E n  e l A c n t is  D e i a 
q u ie n  se in v o c a  es C r is to - v ic t im a ,  p re s e n te  e n  la  e u e a r is t ia .  A l  q u e -  
d a r  r e d u e id a  la  f r a c c ib n  a su  m in im a  e x n rc s ib n ,  e l A g n u s  D c :  sc 
r o n v i r t i o  o n  u n  c a n to  p r e p a r a to r io  a la  c o m u n ib n .  q u e  se e je c u ta  
m ie n t r a s  e l  s a c e rd o te  re z a  sue  o ra e io n e s  p re p a ra to r ie s  y  c o m in g a .

(’f. sK.vt\\. • v . r •
T h . M m k u n s . Cor. et aituuibiA o-.v.c.ui’o i c . ^ u

om i sMrro vio la nv.'i.h v m y ! is e\ig.*tvias p.istoM.o*
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L a  e x p rc« 6 n  final: DoruJ noH i pacem, y t l  h ccho d e  a compart ar al 
d s c u lo d e  p a z  p erm ite relad o n arlo  ta m b iin  co n  date.

E l  Agnus Dei ea tin can to del p u eblo. E *te , solo o ju n ta m e n te  
con el core, era el encargado d e ejecutarlo. D e  ahi la  sencillez de  
las m elodias mds antiguas, com o la  d e l Agnus ferial. S e  repetla 
todas laB veces q u e era necesario. E n  la K d ad M e d ia  ta m b iin  el 
Agnus pas6 a la schola, y los com positores le adornaron con  ricas 
m elodias. L a s  repeticiones se redujeron al sim bdlico num ero de tres.

E l  6 s cu lo  d e  p a z .— E l lugar p rim itivo  d e l 6scu lo  d e  paz era 
inm ediatam ente d e sp u is  d e  la Oratio fidelium. Era, c o m o  le llama 
T ertu liano, el signaculum orationis. E x cep to  en  la liturgia rom ana, 
en q u e  precede  a la com u n idn , el d scu lo  d e  paz ha s id o  trasladado 
en  todas las liturgias al p r in c ip io  d e  la liturgia sacrificial. C onserva, 
p o r  tanto, p o c o  m is  o  m enos, el lugar prim itivo , aunque su fu n cidn  
n o c s y a  cerrar la o ra c iin , s in o  m ds b ie n  preparar para la gran ora- 
ci6n  eucaristica.

E n  la liturgia rom ana se le  co lo cd  al fin  d e i canon , y  d e  ahi, 
p o r  lo  m enos desde San G reg orio  M a g n o , pas6 a form ar parte de 
los ritos preparatorios a la com u n idn .

E l «Jsculo de paz se lo  daban  tod os  a la vez, cada u n o  a su vecin o . 
D e sp u is  se in trodu jo  la costu m bre  d e  tom ar la paz d e i altar e  ir 
transm itiindosela sucesivam ente u n os a otros. A  fines d e  la E dad 
M ed ia  se generalizd la costu m bre d e  transm itir la paz p o r  m edio 
dei instrumentum pacis o portapaz.

E n  la misa actual, el sacerdote dice, antes de dar la paz, la oracidn 
Domine Iesu Christi, qui d ixisti... Su fin es preparar al sacerdote para 
ser instrumento digno de la paz. L o  norm al seria que se suprim iese 
esta oracidn cuando no se da la paz, como se hace en las misas de 
difuntos.

E l P a x  Domini, que antes servia para anunciar el dsculo de paz, 
se halla ahora desplazado, o m ejor dicho, conserva el lugar prim i
tivo, y  el que se halla desplazado es el dsculo de paz.

D istr ib u c io n  d e  la  c o m u n io n .— L a  distribucion de la com u
nion en la epoca de mayor pureza iiturgica estaba estructurada de 
form a m uy semejante al ofertorio. A s i aparecia m ejor la relacion 
existente entre ambos ritos. L o s fieles se acercaban al altar para 
ofrecer sus dones antes dei sacrificio y  se volvian a acercar para 
retirarlos, transformados ya en el cuerpo y  sangre de Cristo. A m bas 
procesiones tenian la m ism a estructura: un canto (ofertorio y  co
munion) para acompaftar a la procesion, una procesibn y  una ora- 
cion dei presidente para cerrar la cerem onia (secreta y  postcomu- 
nion).

Comunion dei sacerdote.— L o s dos ritos (ofertorio y  comunion) 
han seguido una evolucion paralela. Com o el ofertorio, la comunion 
se recarga de apologias durante la Edad  M edia. E s tam bien carac- 
teristico en ambos ritos la preocupacidn por hacer acom panar de 
oraciones o palabras de la Sagrada Escritura todas las accior.es que 
antes se cjecutaban en silencio.

85* p.n. u m u u  svcuddncA
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L a s  doe oraciones que prcceden a la comuniOn del M cerdote son  
dos b ellas apologias en q u e Oste pide la p u r e »  del alm a para poder 
recibir dignam ente al Seflor. T o d o  en ellas delata bu proced en d a  
galicana. 1 ...

Para acom paftar laB aedon es q u e  el Bacerdote tiene qu e  realizar 
en el m om en to  de la comuniOn, Be ha recurrido a la Sagrada E scri- 
tura: v .1 2  y  13 del salm o 115 y  v .17  del 4 y  las palabras del centu- 
ri6n. L a  form ula que precede inm ediatam ente a la sunciOn del 
cu crp o  y  sangre de Cristo, se usaba ya en tiem pos de San G regorio  
M a g n o  para la comuniOn de los fieles.

Comunidn de los fieles.-— El form ulario em pleado actualmente en 
la com u n i6 n  de los fieles penctrO en  cl ordinario de la misa m uy 
tarde, prictica m en te  no antes de 1614, al ser incluldos en el Rituale 
romanum.

Es cu rioso  observar cOmo se ha llegado al rito actual. Para la 
adm inistraciOn del viAtico a los enferm os se solia em plear la parte 
de la m isa  que precede a la com uniOn: Pater noster, em bolism o, 
6scu lo d e  paz, etc. A  partir del sig lo  iv, el rito del vi&tico se trans
form a. A n tes de adm inistrar la com uniOn al enferm o, se le exige 
una csp e cie  de confesi6n  y  una profesiOn de fe. L a  confesiOn co n 
siste en  e l rezo del Confiteor, el Misereatur y  el Indulgentiam. L a  
profesi6n de fe  al princip io se hacia expresamente, algo asi com o  se 
hace au n  actualmente en el Ritual toledano. M is  tarde se concreto 
cn el Ecce Agnus Dei. L a  form ula Corpus Domini nostri Iesu Christi..., 
que el sacerdote pronuncia al administrar la comuniOn, se remonta 
en lo substancial por lo menos al siglo v in . E l amen debia decirlo 
cl que recibia la comuniOn, como aun lo hacen los neosacerdotes 
en la m isa de su ordenaciOn. L a  form a m is frecuente en la anti- 
giiedad era Corpus Christi; a lo que el comulgante respondia: 
A m in.

M o d o  d e  r e c ib ir  la co m u n iO n .— Los fieles recibian la comu- 
nion de pie. A si lo hacen actualmente en Oriente. En  Occidente se 
generalizO, aunque muy lentamente, en la baja Edad M edia el reci
bir el pan  consagrado— no el sanguis— de rodillas. E l sacerdote ponia 
el pan en la mano de los fieles, y  estos se comulgaban a si mismos.

Por el Ordo romanus I  vemos que, por lo menos en Rom a, los 
fieles permanecian en sus puestos. Los ministros pasaban por entre 
los fieles distribuyendo la comuniOn. En  otras partes, los fieles se 
acercaban hasta el mismo altar para comulgar. Despues se reservo 
este privilegio a los monjes.

Canto de comunidn.— La historia del canto de comuniOn es s i
milar a la del introito y ofertorio. Aparece hacia cl siglo iv tanto cn 
O riente como en Occidente. E l salmo preferido cs el 33, por los 
versiculos Gustate ct videte quam suavis est Dominus y  Aeeedite ad
1 1 * i i ’ i .

P ara el canto d '  estos salmos parece que sc cmpleaban ambas 
formas: la antifonod y la responsoriul, segun las epocas y legares

101 S’jpone la torma antiional cl Onio jonumus I: «Mox ut pontitex coopciit in senatorio 
communicare statini schola incipit antiphonam ad communionem ct psallunt*.
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Amedida que el ntlmero de las comuruoncs bc reducia, sc fub acor- 
tando cl saim p destinado a  acom paftar la dietribucibn de la  comu- 
ni6n hasta no* quedar mds que la antlfona.

Lob antlfonas de la comunibn estin tomadaB casi tpdas dc la 
Biblia; mas, a diferencia de lo que Rucede en el introito y en el 
ofertorio, no estdn sacadas, en general, del salterio, eino de otroB 
libros, con frecuencia del cvangclio de la misa.

A b lu c io n e s .— M icn tras cl coro  can ta  la Communio, el sacerdote 
se purificat. E l fin p rim cro  d c  estc rito  eB la  ablutio oris, y a ello  se 
refiere el se purificat de la ru b rica . E s  costum bre m u y an tigu a el 
tom ar algo despubs de la  com un ib n  p ara  evitar que con  la  sa liva  
se arroje alguna particu la . E s ta  es la  razbn por la  q u e  $an  B en ito  
m anda que el lector d e  sem ana to m e algo  antes de la  com id a  de la 
com unidad 102. A  estas acciones p u ram en te funcionales, sin  con- 
tenido litiirg ico  especial, acom pafian  dos oraciones, q u e  a lud en , no 
a lo que el sacerdote h ace en aq u e l m om ento, sino a  la  com unibn 
recibida. L a  prim era: Quod ore sumpsimus, Domine..., es una an ti
gu a  postcom unibn rom ana. L a  o tra  es  de inspiracibn  galican a. A 1 
principio se  usaron com o oracion es d e  devocibn p riv ad a  tanto  por 
los fieles com o p o r el ce lebrante .

P o stc o m u n ib n  ( « O r a t io  a d  c o m p le n d u m » ) .— E l rito de co
munibn, lo mismo que el rito de entrada y  el ofertorio, se term ina 
con una oracibn presidencial: la postcomunidn.

L a accibn de gracias despues de la comunibn es algo instintivo. 
I .a  hallamos en todas las liturgias y  desde m uy antiguo. L a  liturgia 
romana, siempre sobria, lo hace m ediante una breve, aunque densa, 
oracibn. L a  postcomunibn esta estructuraba exactamcnte io mismo 
que la colecta y  la secreta y  se rige por las mismas leyes estilisticas.

L a  postcomunibn, como las dem as oraciones romanas, se dirige 
al Padre per Christum y  no como se  suele hacer en las oraciones de 
accibn de gracias modernas, en que la atencibn se fija en Cristo, 
presente en nuestra alma. Sblo en un sentido amplio se puede con- 
siderar a la postcomunibn una accibn de gracias. Suelen estar con- 
cebidas de ia siguiente form a: en la prim era parte se recuerda nues
tra participacion en el sacrificio; en la segunda se pide alguna gra- 
cia especial. A  veces se hace alguna alusibn al misterio del dia.

Las postcomuniones contienen todo un tratado sobre la euca- 
ristia, sacrificio y  sacramento, tal como lo concebian los Santos Pa
dres, autores, por otra parte, de la m ayoria.

F r e c u e n c i a  d e  l a  c o m u n io n

En la Iglesia de los prim eros siglos, todos los que asisti.m a la 
misa eomulgaban. Mo se concebia la asisicncia sin la participacion 
en el sacrificio. Los que no podian coinulgar cran im iuulos a reti- 
rarse al terminal' las lecturas. M as aun, la comunibn era mas fro-

8S6 P.IL UTOHOIA KUCAafSWCA

102 «Lector hebdomadarius accipiat mixtum priusquam incipiat le^cie, piopter com- 
numioncrr sanctaiut (Regni. 3S).

www.obrascatolicas.com



807

cuente que U  m isa, ya q u c , mientras data Be celebraba linicam ente 
lo s  d om in gos y  clertos dias de la «em ana, m uchoa com ulgaban to* 
d o s l o s  dias, para lo  cual Uevaban a bus casas la eucaristia. Sobrc 
esta costum bre posecm os num erosos testim onies 10-\

A  partir del Biglo iv  dism inuye la frecuencia d e  la com uni6n. 
San Juan C ris6stom o se queja de que los fieles n o  com ulgan 104, 
Este ahsentism o a que se rcfierc el Cris6stom o, debla  ser bastante 
general en O riente, puesto que San A m brosio  10J, refiri£ndose a 
algunos que no comulgaban m is  que una vez al afto, d ice  qu e obra- 
ban c o m o  los orientales, quemadmodum gracci in oriente facere con
sueverunt.

E n  O ccid en te  se m antuvo durante m is  tiem po la com unidn 
frecuente, mas ta m b iin  aqul, a pesar de los decretos de los sinodos, 
se fu £  haciendo cada vez  -menos frecuente, excepto en los m onaste- 
rios, en  qu e se m antuvo a lgo m&s. EI con cilio  d e  A g d e  (506), en 
q u e  se  inspiraron num erosos concilios posteriores, se vi6 ob ligado 
a m andar que se com ulgase p or  lo  m enos en las tres pascuas. En 
1215, el con cilio  Lateranense lim ita aun m&s esta obligacidn, sena- 
lan do co m o  m in im o la com unidn  anual por Pascua, de don d e  se 
d e d u ce  qu e eran m uchos los qu e n o  com ulgaban n i siquiera una 
vez a l ano.

E ntre las causas que llevaron a los fieles, aun a los piadosos, a 
alejarse de la comunidn, hay que senalar la mentalidad especial 
creada en la Edad M edia, y  a que varias veces hemos aludido, que 
hacia ver en ia eucaristia, no el alimento que es necesario recibir 
con frecuencia para vivir, sino al Senor, que viene a nosotros y  que 
exige una absoluta pureza de aquellos que han de recibirle. E l hom- 
bre medieval parecia tener por lema el Probet seipsum homo el sic 
de pane illo edat... de San Pablo.

E n  el siglo x v i se suscita un movimiento en favor de la com u
nion frecuente, dei que se hace eco el concilio Tridentino, que, a 
su vez, le im prim e un nuevo ritmo.

E l jansenismo, con su rigorisrno, frena en algunas partes la fre
cuencia en la recepcion de la eucaristia.

San Pio X , con su decreto Sacra Tridentina Synodus, de 20 de 
diciem bre de 1905, dejo bien clara la convenienda de la comunion 
frecuente e incluso diaria, y  expuso las condiciones exigidas para 
ello. E sta  importante decision pontificia dio un extraordinario im 
pulso a  la frecuencia de las comuniones.

E I movimiento liturgico, al arrojar nueva luz sobre la intima 
relacion existente entre la misa y  la comunion, ha contribuido tam- 
bien poderosamente al pujante florecer eucaristico actual.

lv?' Varios do est os testimonies pueden verse on Righetti, vol.2 p-507.
104 In Erh. hem.3.4: PG  02.29.
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808 P.II. WIUROIA SUCAsistlCA

L a ALMUMBTRACldN DE LA EUCARIST/a FUERA DE LA M18A

F u i  norm a general du ran te el p rim er m ilen io , y  aun  despuas, 
’ que la  com uni6n se recib icse  dentro d e  la  m isa  a  q u e  se asistla. Se 

entiende, Biempre q u e  no h ubiera necesidad d e  h accrlo  en  otro 
momento, com o en  caBO de en ferm edad .

S in  em bargo, Be itsaba con  m ucha frecuen cia  ya  d esd e los tiem - 
pos apostblicos la com uni6n  p rivad a  en  las p rop ias casas. E stas  co- 
m uniones tenlan lugar cuan do no se ce lebraba la m isa  o  no sc podia 
asistir.

L a  causa de que Be em pezase a  com ulgar fu e ra  d e  la  m isa fub 
e! tem or a  que se a largase  demasiado la  m isa. M ien tras  los fieles se 
retiraron antes de !a com unibn , com o se hacla e n  la  m isa  rom ana 
hasta el siglo  v in , no  se  sintib  la  n cc e s id id  de a trasar la  com uni6n. 
A 1 adquirir la ben d ici6n  final u n a  gran  im p o rtan d a  y  cx ig irse  a los 
fieles que esperasen a q u e  6e les im partiese, se v ib  la  con ven ien d a 
de retrasar la com unibn a l fin de la m isa, para que lo s  q u e  no habian 
de com ulgar pudiesen retirarse . L a  com unibn, sin  em bargo, aun- 
que desplazada del lu g a r  que litu rgicam en te le  correspon de, segula 
formando parte de la  m isa . E l  prim er testim onio  so b re  el particu lar 
lo hallam os en un  dccreto  d e  A n g ilb e rto  de San  R iq u ie r  ( f  8 14 )  en 
que ordena q u e los n in os com ulguen  a l final de la  m isa  en N avid ad  
y  Pascua. C on  ello se p reten d ia  a ligerar la  m isa en  esos d ias en que 
las com uniones eran m bs num erosas. L a  prbctica d e  retrasar la co- 
m unibn hasta el fin de la  m isa se  generalizb m uch o.

U n  nuevo paso, mbs trascendental que el anterior, se dib hacia 
el siglo x v n , sobre todo en las iglesias conventuales. Para facilitar 
la comunion se empezo a adm inistrar fuera de la m isa y  sin relacibn 
con esta. L a  comunion fuera de la misa se convirtib casi en norma 
en los siglns siguientes. L a  causa hay que buscarla en la perdida 
del sentido liturgico. L a  comunibn constituye para los cristianos 
de esa epoca «un todo» independiente de la m isa. E s  un encuentro 
con el Senor, y  no una participacibn en el sacrificio de Cristo.

E l rito para la adm inistracion de la comunibn fuera de la misa 
esta inspirado en la comunibn de los enfermos.

L a c o m u n i o n  c o m o  v i a t i c o

Ha sido norma universal de la Iglesia que los cristianos saliesen 
de este mundo confortados con el cuerpo del Sehor. A u n  a los pe- 
cadores, a quienes se les habia privado de la com unibn por toda la 
vida, se les administraba en el momento de abandonar este mundo. 
L a  disposicion del concilio de E lvira que ordena que *a algunos 
peeadores nec in finem dandam esse communionem», cs una exeepcibn.

Las pnmeras alusiones claras datan del siglo h i , mas es evidente 
que ya existia esta eostum bre mucho antes.

L a  comunibn era llevada ordinariamente por un ministro sa- 
eradu: un diacono, como da a entender San Justino en la dcscrip- 
cibn de la misa tantas voces citada, o un sacerdote. C ostum bre que,
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hecha ley, ha llegado hasta nosotros, E n  laan tigU edad  era m u y 
frecu en te , y  sigu ib-sidndolo , aunque n o  tanto, hasta bien cntrada 
la E d ad  M e d ia .e lc o n f ia r  a tin sim ple fiel el llevar c l vU tico, E xis
ti e n d o  co m o  existia la costu m bre  d e  llevar a bus casas la eu caristia, 
ea natural qu e, sob re  to d o  durante las persecuciones, se confiase 
este encargo a cualquier persona. Casos en que a p a re c e n  Bimples 
fieles llevando la eu  caristia a enferm os o  e n c a rc e la d o s  son  m uy fre - 
cuentes. Es b ien  co n oc id o  el de San T areicio. E usebio 106 non trans
m ite  iina  carta d e  D ion is io  d e  A lejandria ( f  264) en qu e se habla 
d e  u n  n ifio que por  e n c a r g o  del Bacerdote, im p o s ib i l i t a d o  para ha- 
cer lo  personalm ente, llev6 la  com unibn  a un  anciano llam ado Sera- 
p i6 n , que se hallaba en  peligro  de  m uerte. M ientras los fieles re- 
c ib e n  la com unibn  ba jo  las dos esp ec ie B , Be nota cierta incertidum brc 
sob re  la adm inistracibn d e l v ia t ic o  b a jo  la e s p c c ie  de pan unica- 
m en te  o  b a jo  las dos e s p e c ie s . D ados la  d i f i c u l t a d  y  el peligro  que 
su p on e  el l le v a r  de un  lu g a r  a otro  el vino, resultaba m u ch o m is  
cb m o d a  la adm inistraci6n d e  la com unibn  a los enferm os ba jo  la  
esp ecie  de pan exclusivam ente. P or eso se la prefirib con  alguna 
frecuencia . Sin e m b a rg o ,  la costum bre contraria fub tam bien m uy 
frecu en te  hasta el s ig lo  x n .  Santo T o m is , en  la Summa 107, pon e 
aun  la  o b je c ib n :  Vinum nocet quibusdam infirmis, y  se responde a sf 
m ism o  d id e n d o  que, tornado en pequena cantidad, n o  hace d a n o  
y  q u e , p o r  otra parte, n o  es n e c e s a r ia  la  c o m u n ib n  b a jo  la s  dos es
pec ies . L o  que supone qu e en su t ie m p o  a u n  se a d m in is t r a b a  la  c o 
m u n ibn  ba jo  las dos e s p e c ie s . P a ra  c o n c i l ia r  las d o s  te n d e n c ia s  se in - 
t r o d u jo  la  c o s tu m b r e  d e  a d r n in is t r a r  la  c o m u n ib n  c o n  p a n  e m p a p a d o  
e n  e l s a n g u is .  E s ta  s o lu c io n  in t e r m e d ia  la  h a l la m o s  e n  O c c id e n te  
hacia e l  s ig lo  v i , y  d e b ib  d e  in s p ir a r s e  e n  la s  l i t u r g ia s  o r ie n ta le s  e n  
q u e  t a l  f o r m a  d e  a d r n in is t r a r  la c o m u n ib n  e s ta  aun v ig e n te .

L a  p r e o c u p a c io n  p o r  q u e  la  e u c a r is t ia  fu e s e  e l viatico q u e  a c o m -  
p a n a s e  y  fo r ta le c ie s e  a l c r is t ia n o  e n  e l m o m e n to  d e i  p a s o  d e  e s ta  
v id a  a  la  o t r a ,  le s  l le v o  a  r e p e t i r  v a r ia s  ve ce s  la  c o m u n ib n  e n  e l m is -  
m o  d ia .  C u a n d o  se c r e ia  l le g a d o  e l u l t im o  m o m e n to ,  se in t r o d u c ia  
a l  e n fe r m o  e n  la  b o c a  la  e u c a r is t ia .  S i d e s p u e s  m e jo ra b a ,  se  v o lv ia  
a  r e p e t i r  la  c o m u n io n  a l p re s e n ta rs e  d e  n u e v o  e l p e l ig r o .  A b u n d a n  
lo s  te s t im o n io s  s o b re  e l p a r t ic u la r  d u r a n te  lo s  s ig lo s  i v  y  v  108.

Rito dei viatico.— L a  a d m in is t r a c ib n  d e i v ia t ic o ,  s e g u n  e l R i tu a l  
r o m a n o ,  c o m p r e n d e  t re s  p a r te s :  a)  B e n d ic io n  d e  la  casa  d e i e n fe r 
m o ,  q u e  c o in c id e  c o n  e l r i t o  o r d in a r io  d e  b e n d ic io n  d e  la s  casas. 
b) A d m in is t r a c io n  d e  la  c o m u n io n ,  q u e ,  s a lv o  p e q u e n o s  d e ta lle s ,  
c o in c id e  c o n  la  f o r m u la  c m p le a d a  p a ra  a d r n in is t r a r  la  c o m u n io n  
f u e r a  d e  la  m is a .  L a  ra z o n  d e  e s ta  ig u a ld a d  e s ta  e n  q u e  e l r i t o  d o  la  
c o m u n io n  fu e r a  d e  la  m is a  se to m o  d e i  r i t o  d e  la  c o m u n io n  a lo s  
e n fe r m o s .  c)  R e s e rv a  d e i  S a n t is im o ,  u n a  v e z  v u e l t o  e l s a c e rd o te  a 
la  ig le s ia .

C.9. U ID SO U  ACTUM P * IA MISA $C ?

Hist. iW'hs. *.44.
u>7 3  0,-74 a .i.
108 Estos testimonies pueden verse en Righltti, 11 400. Sobre el viatico er. el n.i: 

puede verse el trabajo de Dimas Perez Ramirez cn «Liturgia*, 4 (Silos 1949) 117 - 12 3 .
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E n Espafia te  e m p le a p a ra  la  adm inistracidn d e l v& ticd  el 11a* 
m ade M anual toledano, en q u e  ee hallan com bin ados elem ento* 
rem ano* eon  otros sacado* d e  antiguos rituale* hispanos. N o ta  ea - 
racteristica d e l ritual eapaAol es la  Bolem nidad con  q u e  ae envttelve 
la adm inistracidn del vi&tico. L a  fo rm a d d n  d e  este ritual em pieza  en  
el *iglo x n i  y  se generaliza en  e l x iv . E l actual data d e l Biglo x v i 109.

N o ta  peculiar ta m b iin  del rito  em pleado  en E sp afia  es e l  uno 
que en t \  Be hace de la  lengua vu lg a r. E n  lengua vu lgar est4n una 
larga profesidn de fe  d ialogada, u n a  cxhortaci6n  q u e hace e l oacer- 
dote al enferm o despuas de la  com un i6n  y  otra ex h o rtad d n  final 
a los que h an  acom pafiado a l San tisim o.

AYUNO EUCARfSTICO

Com o prueba de respeto , se acostum brd  a rec ib ir la eu caristia  
cn ayunas desdc la antiguedad . T e rtu lia n o  110  e H ip d lito d e  R o m a  1 1 1  
pareccn suponer en  O cciden te la  le y  del ayuno, o p o r lo m enos la 
costum bre, m u y  generalizada, de tom ar la  eucaristia ante cmnem ci
bum. Para O riente no hallam os testim on ies hasta m as tarde. A  fin a
les del siglo  iv  y  prin cip ios del v , la  le y  d e l ayuno eucaristico  se 
habia gencralizado ya , com o lo a firm a, entre otros, San A g u stin , 
diciendo que per universum orbem mos iste servatur 1 12 . E n  la  E d a d  
M edia se observd con  todo  rig o r esta  ley, llegandose incluso a  veces 
a exigir el ayuno a Ios ministros y  a l mismo pueblo que asistian  a 
la misa, aunque no comulgasen. E sta  le y  no se urgia, como es n a
tural, en especiales circunstancias; por ejemplo, cuando se ad m i- 
nistraba a enfermos. E n  algunas partes, para imitar lo mas fielmen- 
te posible Io que el Senor hizo en la ultim a cena, se comia el Jueves 
Santo, como lo habian hecho los apostoles. San A gustin  113  men- 
ciona ya esta costumbre, que perduro hasta fines de la Edad M edia.

L a  ley del ayuno eucaristico ha permanecido inm utable hasta 
hace poco, en que la constitucion apost6lica Christus Dominus, de 
Pfo X II , y  una ulterior instruccion del Santo Oficio (6 de enero 
de 1953) establecicron una nueva disciplina mas suave, inspirada en 
motivos pastorales. H asta tres horas antes de la misa para los sacer
dotes y  de la com union para los fieles se puede tomar toda clase de 
alimentos y bebidas. H asta una hora antes, bebidas no alcoholicas. 
EI agua no rompe el ayuno.

R e s e r v a  d e l  S a n t i ' s im o

Hemos visto como durante los prim eros siglos existia la cos
tumbre de llevar la eucaristia a sus casas para poder com ulgar du
rante la semana. N o sabemos si tam bien sc reservaba la eucaristia

u n  I r e x i l > G \kci \  A l o n s o , l\ l  S f c n u j !  t .h J t in n :  iv riron fd o  y  iV Tr;p ;/dcii*n  cc
*•..5 *> " .: . ! , ! ! : • •?  r ;  r . i  • fo s S !  iS c .  1.1 r .v - : : ' . . ' c c d ic a - .!* ' a!
iLiua', contione otros articulos sobre vanos manuales particulates de Kspana que ayudan 
a Idin.UH' una idea cor.'.niota tic la rica tradicion espanola m>Imc cl particular.

\ f \\  « . 5 .
1 : 1 ivw o :: v. Tw « '-ca. V ? t
11 - iip jt. >•» *ivi lu-tuarium.
1 F fn i. 54 c J Januarium.

300 p.n, ttrtmoi* bocarIstica .

O i.fr?  p.t/S.
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de u n  m od o  oficial. E b p robab le  q u e  se hiciese as! p o r  si sc  necesi- 
taba adm inistrar la com unidn  a algtin enferm o.

{8e  reservaba tam bidn el pan y  c l vino consagrados q u e  Bobra- 
baft d esp u is  de rcc ib ir  la com u n ibn  to d o  el pueblo? P or las Cons- 
titudones apostdlicas sabem os qu e en  el siglo iv, y  en A ntioqu la  
p o r lo  m enos, ce llevaban a la sacristla. E n algunas partes, las es- 
p ecies  conBagradas Bobrantcs se quem aban, en otras se enterraban 
O eran  conBumidas p o r  los nifto3 o  p or  los clirigos. S iendo p i  que 
to d o s  com ulgaban en  la misa y  qu e las espccies reservadas n o  se 
las hacia ob jeto  d c  cu lto, aunque si de  sum o respeto, no habia mo- 
t iv o  para conservarlas. U nicam ente se guardaba lo qu e se creia ne- 
cesario para los enfermos.

A 1 jn troducirse  la costum bre d c  com ulgar fuera de la misa y, 
s o b re  tod o , al hacerse ob jeto  de un  cu lto  especial al Sefior presente 
en la  eucaxistia, la reserva del Santisim o adquirid una gran im p or
ta n d a  y  constituyb un fin  en si m ism a.

L a prim era  comuni6 n d e  los ninos

L a  costumbre de solemnizar la prim era comuniOn de los nifios 
es m u y  reciente, no anterior al siglo xvxi. L o  mismo hay que afir- 
m ar de la catequesis preparatoria. E l criterio seguido acerca de la 
edad en que los ninos han de ser admitidos a  la mesa eucaristica 
ha variado mucho a trav is de la historia. L a  comunidn postbautis- 
mal era general en los siglos iv  y  v  tanto en Oriente como en O cci
dente. Se administraba aun a los recien nacidos. L o  ordinario era 
que se  les administrase s6lo bajo la especie de vino. E l sacerdote 
derram aba con una cucharilla unas gotas en la boca del nino o bien 
le daba a chupar el dedo humedecido en el sanguis. Esta costumbre 
dur6 hasta los siglos x i  y  x i i , en que desaparecio la comunion bajo 
las dos especies.

Sobre la frecuencia con que se administraba la comunion a los 
ninos carecemos de datos. L o  ordinario era que no se les adm inis
trase sino en casos excepcionales. D e modo habitual no se les per
m itia hasta haber alcanzado cierta edad. Sin embargo, parece haber 
reinado una gran variedad sobre el particular. E l concilio Latera
nense IV  ( 12 15 )  dispuso que todos los fieles que habian llegado al 
uso d e  razon estaban obligados a confesarse y comulgar por Pascua. 
Sobre cudndo se puede considerar que un nino ha llegado al uso 
de razbn, han discutido mucho los teologos. E l criterio mas gene- 
ralizado hasta Pio X  fue el de Santo Tom as, que senala los diez u 
once anos 114. E l decreto Quam singulari (10 10 ), de Pio X , estable- 
ci6 com o edad habil para hacer la primera comunion cuando cl 
nino em pieza a razonar, o sea, hacia los siete anos.

Pastoral de las primeras ccnnunioncs n -.— Para ser completa y ob- 
jetiva . la pastoral de las primeras comuniones debe ver en este acto 
la irticiacion solemne en la plena participacion, tanto externa como

C-9> UtUROIA ACTUAL DB LA Kt8A 361

j i-* IV . Sait. a.5 q.4.
11  *  A v g tsto  Pascu al , P u stO h il d e  ro/mmiont's: «Liturgia», 15  .1060')
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interna, en  el sacrificio de Ia m isa. G o nsid erar la  p rim cra  com unidn  
unicam ente com o el p rim er encuentro del nifio co n  C risto  es poco 
pedag6gico, ya  q u e, si al nifto no se  le habla m i a  q u e  d e  recib ir al 
Seftor, no v e r i nunca la relacidn que la com unidn gu ard a con ia misa.

O tra  idea que ayudar6 al pastor de alm as a  p lan tear con  clari* 
dad la pastoral de las prim eras com uniones es conBiderarla com o 
Ia culminacidn d e la in iciacidn  cristiana. L a  com un id n  viene a com - 
pletar Jo que el bautism o y  la confirm acidn  h ab ian  com enzado. L a  
prim era com unidn constituye a l cristiano  en  e l estado de m ayor de 
edad a los ojos d e  la Ig lesia .

C a te q u e s is  p r e p a r a t o r ia  a  la  p r im e r a  c o m u n id n .— Segu n  lo  dicho 
anteriorm ente, dsta debe com prender:

1 . °  E xp licac id n  de la  m isa, so b re  todo  e n  su  aspecto  d e  ban- 
quete, poniendo b ien  d e  re lieve que la  com unidn es la  participacidn 
en ese banquete. In sistir en  la  presen cia  d e  C ris to  cn  la eucaristia.

2. °  In iciarles en la participacidn  activa  en  la  m isa . L a  prim era 
com unidn debe m arcar u n  paso en  este sentido.

P r in c ip io s  p a st o r a l e s

L a  com unidn se h a d e  recib ir, a  ser posib le , d en tro  de la  m isa, 
despuds de h aberlo  hech o el sacerd ote 116 . L a s  n u evas norm as so 
bre el ayuno eucaristico  fac ilitan  m uch o esto.

Tam bien es conveniente, por ser m is expresivo, que se comul- 
gue con hostias consagradas en el mismo sacrificio 117 .

H ay que llevar a los fieles al convencimiento de que la com u
nidn sacramental form a parte de la m isa. O lr la m isa sin comulgar 
resulta, en cierto sentido, anormal. A unque, por otra parte, toda 
comunidn es una participacidn en el unico y  eterno sacrificio de 
Cristo, y  por eso, cuando no es f4cil recibirla dentro de la misa, se 
puede hacer en cualquier otro momento.

Sobre la participacidn de los fieles en el rito de la comunidn, 
tenganse en cuenta los siguientes principios:

E l Pater noster, que, segun la tradicion, es una oracion de Ia 
comunidad, en la misa romana in cantu ha adoptado la form a de 
una oracidn presidencial que los fieles escuchan. Se puede consi- 
derar como un resto de la antigua participacidn el canto de la ulti
ma frase: Sed libera nos a malo, por los fieles. L a  instruccion (n.32) 
ha devuelto la oracion dominical al pueblo en las misas rezadas. 
«Siendo el Pater noster una antigua y  apta oracidn para la comunidn, 
pueden rezarle todo el los fieles, juntam ente con el sacerdote, en 
las misas rezadas, mas unicamente en latin, excluida toda recitacion 
en lengua vulgar. Todos anadiran: Amen».

L a  fraction y  la conmixtion, tal como se realizan actualmente, 
no poscen gran valor pastoral. E s  deseo de m uchos liturgistas m o
dernos que se revisen ambas, sobre todo la fraction , con miras a 
la pastoral. D a la casualidad que tanto la fraccion como la conmix-

M edicter Dei n .148; Rubricae Breviarii et Missuiis Romani n.5Q2.
U J  Ibid.
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ti6n  q u e  hemos heredado son las mcnoB intcresantcs dcsdc el punto 
d e  vista pastoral >1®.

E l rito  d e  la paz se puede realizar m ediante el portapaz, siem prc 
q u e  antes se haya explicado al p u eb lo  su sentido. E l abrazo n o  eB 
practicable  ni recom endable mds que en grupos m uy hom ogin eos.

L a s  d os oraciones preparatorias para la com unidn son oracioncs 
personates del sacerdote. P or tanto, en  las misaB com unitarias bc 
ha d c  p rcccind ir d e  ellas. L os  fieles las pueden rezar en particular. 
E l com en tador puede leer en cicrtas ocasiones una pardfrasis cn  
v o z  alta para ayudar a los fieles a prepararse para la com unidn.

C u a n d o  se adm inistra la com unidn  dentro de la misa, 6e om i- 
ten  la con fesidn  y  la absolucidn. Se d iccn , bin em bargo, el Ecce A g
nus D ei y  el Domine non sum dignus (Rubri. Brav. et Mis. Rom., 
n .5 0 3) .

S e  acercan a  com ulgar a ser posib le procesionalm ente. C uando, 
p o r se r  m uchos los com ulgantes, uno o varios sacerdotes ayudan 
al ce lebrante a  d istr ibu ir la  com unidn, estos comenzardn y  term i- 
n a r in  la  d istribucidn  a l m ism o tiem po.

« L a  antiphona ad communionem ordinariam ente se ha de cantar 
m ien tras el sacerdote celebrante sum e el Santlsim o Sacram ento. 
M a s  s i  se h a  de d ar la  com unidn a  los fieles, em piecese el canto de 
d ich a  antffona cuando e l sacerdote d istribuye la com union ... T e r -  
m in ad a  la antiphona ad communionem, sobre todo si se alarga la  co~ 
m u n id n  de los fieles, estd perm itido cantar otro canto latino q u e  
corresp on d a a  la sagrad a accidn». L a  antiphona ad communionem se 
p u ed e  repetir intercalada en un s a lm o , en  la m is m a  form a q u e  cl 
in tro ito  y  ofertorio (inst., n .27,c).

D u ran te  las abluciones, los fieles pueden d a r  g ra c ia s  en p r iv a d o .

C.9<* t m m o i*  ACTUAL DB U  MISA

R it o  d e  d e sp e d id a

Sentido  de est e  rito

E s  n o r m a l  q u e  to d a  a s a m b le a  c o n v o c a d a  o f ic ia lm e n te  n o  sc 
d is u e lv a  h a s ta  q u e , t a m b ie n  o f ic ia lm e n te ,  se d e c la re  c la u s u ra d a . L a  
ecclesia  r e u n id a  p a ra  c e le b r a r  la  eucharistia d e b e  s e r  d is u e lta  p o r  c l 
q u e  la  p re s id e ,  p o r  e l c e le b ra n te .

E l  r i t o  d e  d e s p e d id a  t ie n e  u n  d o b le  f in :  d is o lv e r  la  a s a m b le a , 
d a n d o  p e r m is o  a lo s  f ie le s  p a ra  r e t i r a r s c  a sus  casas, y  p re p a ra r lc s  
c o n  la  b e n d ic io n  p a ra  q u e  s u  v id a  e n  c l  m u n d o  sea u n a  p r o ’lo n g a -  
c io n  d e  la  m is a .

L a  id e a  d e  q u e  la  m is a  n o  t e r m in a  c u a n d o  te r m in a  l i t i i r g ic a -  
m e n te ,  s in o  q u e  d e b e  p ro y e c ta rs e  s o b re  to d a  la  v id a  d c !  c r is t ia n n  
la  e x p r e s a n  la  m a y o r  p a r te  d c  la s  l i t u r g ia s ,  c o n  c l  d c s c o  d c  q u c  lo s  
c r is t ia n o s  v iv a n  c n  la  p a r .  L a  p a z . c o n  io d a  la  riqueza d c  contenido 
q u e  t i c n e  e n  e l c r is t ia n is m o ,  cs e l f r u t o  d c  la  c c lc b r a c io n  c u c a r is t ic a .  11

11 * Cf. Th. Maiktens, l.'h ift.'iie  d e  ."•-.■ ■ ri.r.sen j :; sen ice d e  . j  p.:: " .i-. I :• >,
40 ( iq sS) 35 ' :  B. C aj>i u .e . Frdction et asnmixtum. Anemgerr.et:ts suftJp.Vs ties ntes jertieis: 
«La M aiso n  Dieu», n .35 (1953) 79-94-
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LtTUROTA ACTUAL D EL RITO DE DESPEDIDA
/r Mi

r.t)
U n a  v e *  m is  nos hallam os con itn  rtto'( so b rcca rg a d o ’con ele- 

m entos provenientes de diversos am bientes: Oratiosuper populum 
(en cuaresm a), I t e  missa est, P la c e a t ,  bendicidn d e i ce lebrante y  
evangelio  de San Ju a n . D e  todos estos elementoB, los m is  an tiguos 
son la  O r a t io  s u p e r  p o p u lu m  y  el I t e ,  m issa  est.

O r a t io  s u p e r  p o p u lu m 118 # .— P o r los docum entos antiguos U 9 v e 
rnos que era bastante general cerrar la  sin axis cucarlstica con  una 
oracidn que serv la  de bendicibn . T o d o  in clin a  a  creer que la  litu r- 
g ia  rom ana tenla tam bidn esta  ben d icid n  final y  que data no era  
otra que la O ratio  super p o p u lu m . D e  h ech o, en  el sacram entario  
Leon iano, el mSa antiguo (s .v i) , con tien e 16 0 , u n a  para  cada m isa; 
en el G elasiano (hacia  el 700) contiene y a  sdlo 68, y  en el G rego rian o  
(s .v ii-v m ) tiene tinicam ente en  las m isa s  d e  cuaresm a.

E l  no decirse m ds que en  cu aresm a y  la  fd rm u la  q u e p re c e d e : 
H u m ilia te  c a p it a  v e s t r a  D e o , h an  favo recid o  la  id ea  d e  q u e se  trata 
d e  una oracidn penitencial, aun qu e no h a y  m otivo  p ara  con sid erarla  
tal. E s , com o hem os dicho, u n a  ben d icid n  final sobre e i p u eb lo  
antes de d irig irse  a  sus h abituales ocu pacion cs. E n  ella  e l sacerd ote 
no se expresa en  prim era persona: N o s ,  com o lo  hace en  las d e m is  
oraciones, sino que in tercede com o m ed iad o r y  p id e  p ara  e l p u eb lo  
la  bendicidn divina.

Ite, missa est.— E n  to d a s  la s  l i t u r g ia s  e x is te  u n a  d e s p e d id a .  E n  
O r ie n te  se d ic e :  « S a lid  (o  s a lg a m o s )  e n  p a z» . E n  a lg u n a s  l i t u r g ia s  se 
e s p e c if ic a : « E n  la  p a z  d e  C r is to » .  S e m e ja n te s  a  e s ta s  s o n  la s  e x p r e s io -  
n e s  e m p le a d a s  e n  O c c id e n te :  Procedamus in pace ( l i t u r g i a  a m b r o -  
s ia n a ) ,  Sollemnia completa sunt in nomine Domini nostri Iesu Christi; 
V o tu m  completum nostrum sit acceptum cum pace. E s  d ig n o  d e  n o -  
ta rs e  q u e  e n  to d a s  la s  l i t u r g ia s  se  m e n c io n a  la  p a z .  L a  l i t u r g i a  r o m a 
n a  es u n a  e x c e p c io n .

L a  f o r m u la  ro m a n a  Ite, missa est t ie n e  p r o b a b le m e n te  s u  o r ig e n  
e n  la  v id a  s o c ia l d e  la  e p o ca . C o n  e x p re s io n e s  s e m e ja n te s ,  e n  e fe c to ,  
se  c e r ra b a n  a lg u n a s  re u n io n e s  e n  la  R o m a  p a g a n a . D e  a h i  q u e  sea 
la  m e n o s  c r is t ia n a  d e  la s  f o r m u la s  e m p le a d a s  e n  e s te  m o m e n to .  L a  
p a la b ra  missa t ie n e  a q u i  e l m is m o  v a lo r  q u e  dimissio, d e s p e d id a .  
L a  Ig le s ia  c r is t ia n iz o  e s ta  e x p r e s io n  h a c ie n d o  p re c e d e r  e l  s a lu d o  
Dominus vobiscum. L o s  f ie le s  se  d a n  p o r  e n te r a d o s  m e d ia n te  la  a c la -  
m a c io n  Deo gratias!

Pasado el prim er milenio, se generalizo la costumbre de sustituir 
cl Ite, missa est por el Benedicamus Domino, form ula conclusiva dei 
oficio, en ciertos dias. D esde la prom ulgacion del nuevo Codigo 
dc las rubricas sc emplea este unicam ente cuando sigue a la misa 
alguna procesion u otro acto litiirgico (R ubricae..., n.507). En las

M- Fat vios, O. 5. R. O r v r  jvpufot*:: ♦Liturgia», 4 (1040̂  65.
1 1 '1 Asi. jv r  eiempio. segun el l:b :o  octavo dc  las CiVtsfiftu jr/L.x uposL\ric«j>. despues de 

la oiaeion tie aocion de $rac:a$. el ordena: «Inclinaos del.intc de Dios por su Cristo
V rccibid la bendicion». A  continuacidn el obispo pronuncia una oraeion de bcndicion, y  cl 
diacono disuelve la asamblea.

www.obrascatolicas.com



misAS de difuntos se emplea casi desde la misma 6poca el Requies
cant in pace,

D urante m ucho tiem po la misa term inaba aqu|. Sin m is ,  cl 
sacerdote se retiraba al secretarium. .

Placeat y  Ssculo del altar .— Despedidos los fieles, sigue en algu
nas liturgias una despedida del altar. Para ello, en la liturgia romana, 
y esto Be hada ya cn la liturgia estacional, el celebrante besa el 
altar. Este 6sculo es como una replica del 6bcu1o que lc di6 al prin
cipio de la misa. Desde el siglo IX, por lo menos, acompafta al 6bcu1o 
la oracidn Placeat tibi, sancta Trinitas en muchas partes 12°.

Bendicidn final.—A  continuaci6n, cl sacerdote Be vuelve al pue
blo y traza sobre 61 la scftal dc la cruz, semel tantum si es simple 
sacerdote y treB veces si se celebra misa pontifical. Esta bendicidn 
se omite cuando no se dice Ite, missa est (Rubricae... n.508).

Esta bendiddn es muy redente. En los siglos x v i y x v ii aun no 
la habian admitido varias drdenes. Los cartujos no la han admitido 
nunca. En muchas partes, sin embargo, se venia usando desde mucho 
antes. Segun Jungmann 121, el origen de esta bendicidn hay que 
buscarlo en la costumbre de que nos habian los Ordines romani, 
segun la cual el pontifice, al trasladarse dei altar al secretarium, iba 
dando la bendicidn a los diversos grupos, como aun actualmente lo 
hace el obispo cuando pasa por medio de una multitud.

Ultimo euangelio.— L a  extrana costumbre de leer el prblogo dei 
evangelio de San Juan  al fin de la misa es tambien m uy reciente. 
A  principios dei siglo x v ii  no se habfa generalizado aun. E s de todos 
conocida la devocion que en la Edad M edia se tenia a esta pericopa 
evangelica y  el valor taumaturgico que se le concedia. Por otra parte, 
la lectura reposada de ese sublime fragmento evar.gelico result;» ba 
sum am ente apiopiada para despues de la comunion. Por eso, y  por 
otras causas que no es facil precisar, se extendio la costumbre de 
decirlo privadamente despues de la misa o mientras el sacerdote 
se dirigla a la sacristla 12Z.

L as oraciones de L eonv X III
Fuera ya de la misa se rezan, por decreto de Leon X II I  dei 6 dc 

cn erod e 18S4, in missis lectis, tres avemarias y  una salve. En  1SS7 
mando el mismo Sumo Pontifice que se dijesen tambien las dos 
oraciones Deus, refugium nostrum... y  Sancte M ichael Archangelc... 
Finalm ente, Pio X  permitib que se anadiese la triple invocacion: 
Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis.

Vuella a la sacristia.— Luego cl sacerdote se dirige a l.i sacrist ia 
rezando cl cantico Benedicite. Es este como una replica dei salmo

12,1 A si lo dico es pi eximente e! dc Vn:cm * ! \  : ’ • :*:vi \  >.* l -
tmn osculetur ahaie dicens: n.iceui libi, s.i :v m  ’ I'm*

121 O.c., p.i62,ss.
122 Se Miprinie el ultimo evangelio: %? en la* v  *as en qt:e e lu  dubo f c.

fk»w w ; M en la tcrccra misa de Navuiad: c en l.i i n*a dei dor.ingo de R.ur.o-. en .yuo 
five la bendicidn y la pnxvsion de los ranv>: er. !.» misa de la vigdia p:».ual: e en ! l
■misas dc difuntos cuando sigue la absolucion: fi cuando sigue a la misa alguna consagracion. 
segun las rObricas dei Pontifical romano fRub. Buv. ci Siis. Re»:. tv5ic\
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Judica -t o del p rin cip io . Suieleccibn no puedc ser mds acertada. 
Despuba d e  ceiebrar la eucharistia, brota espontdnea la invitacibn a 
la naturaleza a q u e  tarobibn ella alabe a D ios .

Principios pastorales.— Laa parted q u c  co n v icn c  p o n e r m is  d c  re
lieve Bon la d csp cd id a : Jte, missa est ( c  Benedicamus Domino) ,  a cu - 
y o  anuncio b a n  d c  respon der loc fielcs c o n  la aclam aeibn  Deo gra
tias!, y  la b en d ic ib n . U na m cn icibn  en  este m o m e n to  seria m uy 
oportuna.

«M ientras el sacerdote  ben d ice  a los fieles al fin  d e  la m isa, debe 
callar el brgano; el sacerdote celebrante d eb e  p ron u n cia r  las pala- 
bras d e  la bendicibn d e  form a que puedan  entenderlas tod os  los 
fieles* (instr,, n .2 7 ,9 ).

M ientras Bale e l  sacerdote, ee pu ede ejecutar algun  canto de 
accibn de gracias. L a s  oraciones d e  L ebn  X II I  d e b e n  suprim irse en 
las misas cantadas o  conventuales. Pueden  suprim irse: i .° , cuando 
la m isa se celebra  para una b od a  o  con  m o tiv o  d e  u na  prim era c o 
rn unibn, de una ccm u n ib n  general, de  una con firm acibn , d e  una 
ordenacibn o  d e  una profesibn  religiosa; 2.0, cu a n d o  a la m isa si- 
gue otra fu n cib n  o  e je rc ic io  p iadoso; 3.0, cu a n d o  h a y  hom ilia ; 4.0, 
cuando la m isa es dia logada, solam ente los d o m in g o s  y  d(as d e  fiesta. 
L o s  ordinarios p u ed en  perm itir que se recen  en  len gu a  vulgar 123.

Sflfl - e ,n .  u t u r o u  *w cA *|aw a

E l c u lt o  a  la  eu caristia  fu e ra  d e  la  m is a

«La eucaristia es u n  sacrificio y  es tam bien un sacram ento, y  se 
distingue de los d em is sacramentos en que no sblo produce la 
gracia, sino que contiene de form a permanente al au tor de la misma 
gracia. Cuando por eso la Iglesia nos ordena adorar a  Cristo escon- 
dido bajo los velos eucaristicos y  pedirle a E l los bienes espirituales 
y  terrenos de que siem pre tenemos necesidad, m anifiesta la fe viva 
con la cual cree presente bajo aquellos velos a su Esposo divino, 
le manifiesta su reconocimiento y  goza su fam iliaridad intim a»124.

E l concilio de T rento  125 establecio como dogm a de fe que Cristo 
debia ser adorado con culto de latria externo en el sacramento de 
la eucaristia y  que, por tanto, podia tributarsele culto con especiales 
festividades, con procesiones, exponiendole publicam ente para que 
todos le pudiesen venerar, etc. Con esa definicibn defendia la cos- 
tumbre universal de la  Iglesia, atacada violentam ente por los pro- 
testantes.

El culto a la eucaristia es uno de los fenom enos m as llamativos 
del cristianismo del ultim o milenio y  uno de los puntalcs de la 
vida espiritual del pueblo cristiano.

Durante los once prim eros siglos no sc puedc hablar de culto 
a la eucaristia fuera d e  la misa. Existe, si, un gran respeto e incluso

1 Pi'oieto dc la Sagrada Congregation dc Ritos: A A S. 7 dc mayo dc 1960-
1 M edia!’» Dei n. 104: A A S., p.50?.
123 Scss.13.56.
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veneraci6n  a  la eucaristia, com o lo m anifiestan la  preocupaci6n  p or 
co locatle  en  lugares decentes y  el cuidado d e  q u c ni Biquiera una 
p articu la  cayese en  tierra . S in  em bargo, este respeto n o  Be traduce 
e n  u n  verdadero  cu lto  ptiblico haata pauado el prim er m ilenio. 
Y  esto  unlcam ente en  O ccidente, pues en O riente ni siqu iera  ac- 
tu alm en te  existe ttada q u e se pueda com parar a  nuestro culto euca- 
rfatico.

A  fom entar el cu lto  a la  eucaristia contribuyd de un m odo espe
c ia l la  rcaccidn que p rod ujo  en la IgleBia la doctrina de B erengario  
( 10 0 0 -10 8 8 ) , que negaba la  prenencia real de C risto . L o s  cluniaccnses 
y  cistercienses, primero, y  luego las drdenes m endicantes, contri- 
b u y e n  no poco a d ifu n d ir la veneraci6n a  la eucaristia,

U n  hecho im portantisim o para la  difusi6n del culto eucaristico 
f u i  e l q u e se  sacase d e  la  sacristia y  se le colocase sobre el altar. 
N o  es  claro  si este cam bio  fu£  efecto del naciente entusiasroo por 
h o n rar a C risto  en  la  eucaristia o  si, por el contrario , precedid a 
e s te  m ovim iento  y  contribuyo a crearlo. D e  todas form as es ev i- 
d e n te  que la p resen cia  d e l Santisim o sobre el a ltar era  u n a  invita- 
c i6 n  a que se le h iciese objeto de u n  culto especial y  a que la  vene- 
rac id n  q u e se ven la  tributando al altar, com o representaci6n de 
C r is to  y  a  las re liqu ias en  dl encerradas, se  trasladase a C risto  
p re sen te  en  la  eucaristia.

L o  cierto es que desde el siglo x i, en que hallamos las primeras 
pruebas del culto externo a la eucaristia, este no ccsa de aumentar, 
adquiriendo nuevas formas y  arrastrando cada vez a masas mas 
uutridas hasta llegar a los congresos eucaristicos de nuestros dias, 
en  que toman parte millones de cristianos venidos de todos los 
continentes.

Vim os ya el movimiento de fervor que suscitaba la elcvacion 
d e l cuerpo y  sangre de Cristo en la misa. Veamos ahora otras for
m as de devocidn eucaristicas.

E x po sicio n  d e l  Santisim o  Sacramento .
L as C uarenta  H oras

L a  exposicion publica del Santisimo a la veneracion de los fieles 
se  introdujo en el siglo x iv . Desde cl momento que se concedia 
tanta im portanda a la contemplacion de la hostia consagrada, era 
natural que se buscase el modo de prolongar esta contemplacion 
durante el mayor tiempo posible. Donde primero tomo cuerpo 
la  exposicidn fue en el norte de Europa. L a  fecha preferida parece 
q u e era al principio la hesta del Corpus. Despues de la proeesion 
sc  dejaba expuesto el Santisimo sobre cl altar.

L a s  rubricas actuales distinguen dos clases de exposicion: m a
yor, en quc la hostia se coloca en la custodia; y mcnor. en quc ;v r -  
m ancce dentro do la pixide.

L a  practi'ca de exponer cl Santisimo ha dejado hucllas on cl arte 
liturgico. Para facilitar la vision de la hostia se eoloeaba detras del 
altar, formando parte del rctablo, un templete, a voces de proper-

c .g , ‘ MTUR01A ACTUM, DE U  MI8A
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ciones m on u m en ta l^ , d on d e  * e  expon la  .el Santisim o. L as cu sto 
dias tom bten  tien en  bu o tig en  en  la exposicidn  d e l Santisim o y  e n  
las p rocesiones eucarlsticas.

L as Cuarenta. H oras son una exposicidn  d e  caracteristicas espe- 
ciales. E l q u e  se  tenga expuesto  el Santisim o precisam ente durante 
cuarenta horas seguidas se d eb e  a la crecn cia  d e  q u e  e l SeAor estuvo 
cn  c l sepu lcro  cuarenta horas. «A b  h ora  m ortis usque ad d ilucu lum  
resurrectionis horae sunt q u a d r a g in ta » 126.

La prActica d e  las C uarenta H o r a s  nace en  Italia a m ediado3 d e l 
Biglo x v i  y  se extiende rApidam ente p o r  obra  d e l cap u ch in o  lom - 
bardo G iu sep p e  d e  F erm o, d e  San A n t o n io  M . Zacarlas, d e  San 
C arlos B orrom eo , d e  San Ign acio  y  d e  o tros  santos d e  la dpoca.

C lem en te  V II I  o r g a n iz 6  en  R om a  e n  1592 las C uarenta H oras 
en un  turn o anual, d e  form a  qu e siem pre  estuviese expuesto el 
Santisim o en  alguna d e  ias num erosas iglesias d e  la ciudad.

E l fin  d e  laB Cuarenta H oras era ob ten er la paz y  la con cord ia  
entre los p u eb los .

L a  Instructio Clementina, dada p o r  C lem en te  X II  en  1705, c o n 
v e n e  las norm as a q u e  ha d e  atenerse esta prActica.

PROCESIONES EUCARlsTICAS

E l  f e r v o r  e u c a r is t ic o  p o p u la r  d e  la  b a ja  E d a d  M e d ia  h a l l6  e n  la s  
p ro c e s io n e s  la  fo r m a  m A s  in d ic a d a  p a ra  e x t e r io r iz a r  s u s  s e n t im ie n to s .  
E l  S a n t is im o  e ra  l le v a d o  p r o c e s io n a lm e n te  e n  m u l t ip le s  o c a s io n e s  
y  c o n  lo s  m A s  d is t in t o s  m o t iv o s .  « L a  c o r o n a c id n  d e  lo s  re y e s  y  re in a s ,  
la s  v ic t o r ia s  s o b re  lo s  e n c m ig o s ,  la  l ib e r a c i6 n  d e  c u a lq u ie r  p u b l ic a  
c a la m id a d ,  a  v e ce s  a lg u n o s  s u c e s o s  d e  im p o r ta n c ia  s e c u n d a r ia  se  
c o n m e m o r a b a n  c o n  u n a  p r o c e s io n  te o fd r ic a »  127. E n  lo s  p a is e s  g e r -  
m A n ic o s  e ra  f r e c u e n te  l le v a r  e l  S a n t is im o  p a ra  c o n ju r a r  u n  p e l ig r o  
o  p a r a  b e n d e c i r  lo s  c a m p o s . M a s  la  p r o c e s io n  e u c a r is t ic a  p o r  e x c e -  
le n c ia .  q u e  h a  l le g a d o  a  n o s o t ro s  c o n  te d o  s u  e s p le n d o r ,  es la  d e l  
C o r p u s .  A p a r e c e  a  f in a le s  d e l  s ig lo  x m  y  se  e x t ie n d e  p o r  to d a s  
p a r te s  e n  e l s ig lo  s ig u ie n te .  A I  p r in c ip io ,  la  h o s t ia  c o n s a g ra d a  e ra  
l le v a d a  e n  c o p o n e s  o  c a lic e s . P o r  t a n t o ,  o c u l t a  a lo s  o jo s  d e  lo s  
f ie le s . M a s  a d e la n te ,  p a ra  s a t is fa c e r  m e jo r  la  d e v o c io n  p o p u la r ,  se 
l le v a b a  e n  c u s to d ia s  q u e  p e r m i t ia n  s u  c o n te m p la c io n .  E s ta s  c u s to 
d ia s  a d q u i r ie r o n  g ra n d e s  p r o p o r c io n e s  e n  a lg u n a s  p a r te s  y  se  c o n -  
v i r t ie r o n  e n  v e rd a d e ra s  o b ra s  d e  a r te .  H a y  c u s to d ia s  e n  f o r m a  d e  
to r r e ,  d e  r e l ic a r io ,  d e  c ru z ,  d e  c A liz  o  c o p o n ,  d e  s o l,  e tc .  E s p a n a  
h a  s id o  la  t ie r r a  c la s ic a  d e  la s  c u s to d ia s  p ro c e s io n a le s  128. P o c a s  s o n  
las  ig le s ia s  d e  a lg u n a  im p o r ta n c ia  q u e  n o  p o s e a n  a lg u n a .  T a m b ie n  
h a  s id o  E s p a n a  la  q u e  m e jo r  h a  c o n s e rv a d o  e l e s p le n d o r  d e  la  p r o c e 
s io n  d e l C o r p u s  y  s u  s e n t id o  d e  h o m e n a je  p o p u la r  a  C r is t o ,  p r e s e n 
te  e n  la  c u c a r is t ia .

1 -* S\N Agl’St K', De T r in i t a t e  4.6.
>-7 K «;w t t i . II r-5-c.
1 - s M. T hi ns, l . a s  e n sn ^ lia s  c rp a n - 'L t ' Utucclima 1051).
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Dendici6 n con el San tIsjmo

O tra m anifcstaci6n  d e l cu lto  a la cucaristla lo  tenem os en la 
ben d icidn  con  el Santisim o.

Era m uy frecuente cn  la Edad M edia  terminar los oficios con  una 
bendicidn . Esta ben d icidn  se daba con  un ob jcto : la patena, las reli
quias de algun Banto, los santos 6leos, etc. Las proccBiones y misas 
en  h on or de la eucaristla se term inaban im partiendo la bcndicidn  al 
p u eb lo  con  el Santlsim o. Sc solia cantar c l Tantum ergo. A  las pala - 
bras Sit ct benedictio, el sacerdote trazaba con  la hostia una cruz 
seb re  el p u eb lo  presente.

L o s  prim eros testim onies datan del siglo xrv.
L a  ben d ici6n  con  el Santlsimo conserva aun su carActcr co n clu 

sive . O rdinariam ente sigue a vlsperas o  algun e jercicio  piadoso.

www.obrascatolicas.com



t; 'if. ! Kpf >\t xU MV"<t i I nWl-i 1

T E R C E R A  P A R T E

LITURGIA DE LOS SACRAMENTOS 
Y SACRAMENT ALES

C a p Itu lo  io

N O C I O N  D E  S A C R A M E N T O

I. Nocion etimologica de sacramento

Sacramento, verbalmente considerado, es la traduccidn latina 
de la palabra griega mysterion.

Se han dado diferentes procedencias etimoldgicas de la palabra 
mysterion. U nos la hacen derivar de myein — cerrar, en un sentido 
principalmente de cerrar la boca y  los ojos, con el fin de que nada 
den de Io que han recibido.

Otros creen que procede del verbo myeo =  iniciar a uno en una 
cosa oculta, secreta, sagrada.

Como de la misma etimologia nada se obtiene, se ha determinado 
el sentido de la palabra por el uso de la misma. Se ha visto que origi- 
nariamente tuvo un sentido religioso.

1 .  U so  E N  E L  MUNDO G R IEG O

a) E n  el culto.— Se designa con ella la celebracidn cultica 
en la que se representa la esencia de alguna deidad m ediante ritos 
sagrados y  s61o delante de los iniciados, que por esto tienen cierta 
parte en aquella divinidad.

b) E n  la  filo so fia .— En  la filosofia designa esta palabra las 
doctrinas reconditas y  profundas que se consideraban como una 
iniciacidn hacia D ios. L a  filosofia tenia para ciertas escuelas hele- 
nisticas el mismo fin que los misterios: la contemplacion de las cosas 
divinas.

c) E n  el gn o stic ism o .— Significa el conocimiento profundo 
del origen y redencion dei hombre; mas aun, en este conocimiento 
se realiza la m ism a redencion (deificacion).

2 . U S O  E N  E L  M EN D O  JU D IO

a) E n  los L X X .— Adem as dei sentido profano ( =  cualquier
secreto) y  dei sentido iconico helenistico ( =  ceremonias religiosas 
de los gentiles, Sap 14 ,15 ) , mysterion significa:

Secreto consejo de D ios: «Hacc cogitaverunt et erraverunt... ct
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nescierunt mysteria Dei» (8ap 2,2 iss). Se refiere al consejo de DlOB 
acerca de la Balvaci6nj pues aqui mysteria son los decretos de Dios 
que se refieren al destino del hombre: ♦ ... quoniam Deus artavit 
hominem inexterminabilem» et ad imaginem similitudinis suae fecit 
ilium» (Sap 2,23). ,

U na cosa no accesible a l entendim icnto humano y  que no puede 
se r conodda  sin re v e la d d n : m ysteria sc Hainan cn el libro de Daniel 
a Ia interpretacibn y  significacidn de los sueftos cn los cuales Dios 
revela dc un modo vclado las co3as futuras (Dan 2 ,i 8sb; 2,275s). 
M ysteriu m  escatolbgico es el anuncio vclado de los hechos que Dios 
destina para el futuro. Estos hechos s61o son conocidos por Dios y  
sdlo por E l  pueden ser revelados, y  comprendidos por aquellos 
q u e han sido inspirados por el Esplritu divino (Dan 4,9).

b) En  la literatura apocaliptica.— M ysteria  son los consejos 
d e Dios que han de ser revelados en los ultimos tiempos; los mis- 
terios que ya existen en el cielo y  que han dc ser revelados al fin de 
los tiempos. A si, en el libro apdcrifo de Henoch, m ysterion significa 
el consejo de Dios referente a los novisimos: juicio, rctribucibn 
final, gloria futura.

3. U so  e n  e i. N uevo T estamento

a) E n  las epistolas paulinas.— En  San Pablo, el uso de esta 
palabra es frccuente y  de suma importanda. En  los sinopticos s6lo 
aparece una vez y  su interpretacion es dificil; ademas, no es im pro
bable que exista ahi un influjo paulino (M c 4 ,11) .

D e las veintiuna vez que aparece este vocablo, seis presentan el 
m ism c contexto: se desarrolla el terna del gran misterio de la sal
vacion, que ha sido revelado por Dios y  cuya predicacion se enco- 
m endo al apostol San Pablo (1 C or 2 ,7 -10 ; Rom  16,25-26; Coi 1, 
26-27; E ph  18 ,10 ; 3 ,3-7 .8 -12).

En  este m isterio San Pablo distingue dos aspectos:
a) Mysterion =  consejo de Dios acerca de la salvacion (in  

gloriam nostram, 1 C or 2,7); existen en la esfera divina (in luce 
inaccessibili, Eph 1,4), oculto en Dios desde la eternidad (Eph 3,9; 
R o m  16,25), escondido no solo a los hombres, sino tambien a los 
principados y  potestades (1 Cor 2,9; E ph  3,9; Coi 1,26).

Este consejo de salvacion es fruto de la libre voluntad de Dios, 
d e  su amor (Eph 1,9 , mysterium voluntatis suae) y  de la sabiduria 
divina, que propiamente es la madre de este consejo de salvacion.

b) Mysterion =  en cuanto revelado (e ffe c tu m ) en la cconomia 
d e la salvacion. Com o cl m ysterio n  en si considcrado es el fruto de 
la libre voluntad de Dios, asi su re ve la tio n  sc realiza por la liberrima 
dispensacion y gracia de Dios ( E p h  1,9  — secundum b enepla citum  
eius, Rom  16,26):

En el tiempo establecido por Dios.
L o s  h o m b r e s  e le g id o s  p o r  D io s .
P o r  ra z o n e s  in s p iv a d a s  p o r  e ! m is m o  D io s .
Primcra revelacion hecha en la Escritura Sagrada (.Antiguo T es-

c.io. nochSn ds, sacramento 371
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tamento) in figura-obscure *■  sdlo entendida cn los tiempos mesiA-
nicos (Rom  i6 j26 ).; '*

Segundo, cn Cristo realiza y  manifiesta D ios su consejo de sal- 
vaci6n; 'Cristo estd, pues, en d  centro del misterio, es el mismo 
misterio; no b61o porque ha obrado la Balvaci6n del genero humano 
(Col 1 ,14 -2 0 ; E p h  1 ,7) , sino tambidn en cuanto que por bu presen- 
cia continuada (mlstica) es tnediador de los bienes de la salvacidn  
en Job redimidos («vos eBtis in Christo Iesu», «Christus in vobis», 
1 Cor 1,30 ; C ol 2,9).

U t notum faceret vobis mysterium voluntatis suae, secundum bene
placitum eius, quod proposuit in eo, in dispensatione plenitudinis tem
porum, recapitulate omnia in Christo, quae in caelis et quae tn terris 
sunt (Eph 1,9 -10 ) . Cristo, con su obra total de la redencidn, recon- 
ciliacidn, de la unidn dei universo en si mismo, es mysterion: el 
«misterio de Cristo*.

Por esa unidn, la vocacidn de los gentiles a la salvacidn en Cristo  
pertcnece a la mcdula dei misterio (Coi 1 ,2 7 ; Rom  16,26 ; E p h  3 ,1 -8 ) .  
Por eso la nueva comunidad que resulta de esta unidn de judios y  
gentiles es la Iglesia, que manifiesta por su misma existencia la 
multiformem sapientiam Dei, es decir, el misterio de salvacidn in 
Christo Iesu Domino nostro (E p h  3,ioss). E l acto por el que Cristo  
hizo esta reconciliacidn, esta unidn, es su pasidn, su muerte; por 
eso San Pablo anuncia a los cristianos como Mysterium D e i ... Iesum 
Christum et hunc crucifixum  (1 C o r 2 ,1) .

E l mysterion referido a la cruz adquiere en San Pablo caracteres 
sorprendentes: como objeto dei misterio aparece toda Ia historia 
humana. E l misterio es la cruz de Cristo, pero en todas sus perspec
tivas, incluycndo no sdlo la glorificacidn, sino tam bien la edificacidn 
de la Iglesia (ex iudaeis et gentilibus) y  nuestra adopeion sobrenatuial. 
M as aun, en la cruz se ha de ver el cumplimiento de todas las pro- 
mesas y  figuras dei A ntiguo Testam ento y, por lo mismo, como el 
centro hacia el cual afluye y  en el que se encierra toda la historia de 
la salvacion.

Comparando esta doctrina del Apdstol con lo que hoy se entien- 
de por mysterium en teologia, se puede decir que:

E l tmysterion», en un sentido concreto, significa algun acto de la 
obra de nuestra salvacion.

E n  su realidad historica, significa el nacimiento de C risto , su 
pasidn, su m uerte..., en cuanto estos hechos contienen la obra dc 
Dios hecha para nuestra salvacion.

Ciertam entc se cncuentra este sentido en San Pablo, con la 
diferencia que se llama misterio a todo el plan dc la salvacion y  no 
a cada uno de los hechos aisladamcnto considerados.

En su realidad cultico-simbolica, s ig n i f ic a  la  a c c io n  s a g ra d a  p o r  
Ia c u a l se re p re s e n tn  la  o b ra  s a lu t i f e r a  d e  D io s .  E n  e s te  s e n t id o .  lo s  
r i t o s  s a c ra m e n ta le s  se  l la m a n  misterios. E n  e s ta  s ig n i f i c a t io n  n o  
a p a re c e  Ia  p a la b ra  mysterion c n  S a n  P a b lo ,  a l m o n o s  n o  d ir c c t a m c n le .  
( h l  c o n c i l io  d c  T r e n t o  d ic e  q u e  e n  1 C o r  4 ,1  se h a e c  a lu s id n  a la  
p o te s ta d  de lo s  a p o s to le s  s o b re  lo s  sacramenta : Dz. 0 3 1.)  E x is te  t a m -
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b i4 n cl lazo de unidn entre el misterlon paulino y  la cclebraddn ctil- 
tica, aunque no expresamente enunciado, en cuanto que el mysterion, 
ea decif, Cristo, no en un hecho pasado, «ino una realidad presente 
y  operante! «Christus in nobis*, «nos in Christo*. Esta realidad del 
misterio, segtin la predicacidn paulina, se funda ciertamente en la 
cclebraci6r. cdltica: en el bautismo, por el cual induimur Christum; 
en la cena del Seflor, por la cual se nos da una participacidn del 
cuerpo y  de la sangre dc Cristo.

En un sentido abstracto, significa la doctrina de la Balvacidn divi* 
na; mas no hay que restringir la significacidn del misterio paulino a 
un misterio puramente doctrinal.

L a  unica vez que se encuentra la palabra mysterium en los si- 
ndpticos es en el texto vobis datum est nosse mysteria regni caelorum 
( M t  1 3 , 1 1 ;  L c  8,10); en M c  4 ,11  se dice: mysterium regni Dei.

E I  «m ysterion » del N u e v o  T estam en to  y  los 
«m ysteria hellenistica»

a) M isterios helenisticos.— 1 . °  Pertcnece a su esencia la obli- 
gacidn de la  iniciacidn (los que quieren participacibn en aquellas 
celebraciones culticas han de recibir primcro algunos ritos de consa- 
gracidn (parva mysteria); a los no iniciados sedes niega el conoci- 
m iento y  la participacidn estricta en los misterios. L os iniciados se 
conocen entre si con especiales signes y  se obligan a una estrechi- 
sim a ley de silencio.

2.0 Todos los misterios prometen a los iniciados la salvacion 
« per communicationem vitae cosmicae». L os mitos y  las fiestas de 
los misterios tienen intima relacidn con el cambio de la vegctacion 
y  con el principio y  fin de la vida humana. L as mismas deidades 
estan sujetas al cambio (muerte), pero no sucumben. Son deidades 
pacientes, y  sus «pasiones» se representan en el drama cultico.

3.° E l centro de la celebracion dc los misterios es la union 
consccratoria entre la deidad paciente y los que participan en la 
celebracion dei misterio cultico, que asi rcciben una participation 
*in facto divino», y  por ello en la vitalidad divina. Esta union se 
hace en las acciones sagradas, simbolicas (abluciones, vesticiones, 
banquetes sagrados, descensiones sim bolicas...).

b) R e la c io n  de los m isterio s helenisticos con  el m isterio  
cristian o .— Se ha pensado muy diversamente acerca de las relatio
nes de la religion cristiana y  el mundo hclenistico.

Algunos han negado toda relacion del mundo hclenistico con las 
celebrationes culticas cristianas.

Otros han estrcchado tanto cstas relationes, que parccc que la 
religion cristiana depende esencialmonte cici ambito hclenistico 1 .

Otros, por lin, admiten cicrta Jcpendcncia de los misterios 
paganos, pero sostienen con vigor que, csencialmcntc. cl cristia- 
nismo ha sido creado por revelation divina.

1 Cf. L c i s y . L cs mysti'*cs j\ s v n s  c! le myste*e chrcticn  (Faris iQpC'V
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!«cEn el campo religioso se han usado con frecuenda los elmbolpe 
ycosas «fines, Eetos son mis o menos los mismos en casi todas las 
religiones,, porque las formas fundamentales del culto no dependen 
del arbitrio humano; sino que es tin insertadas en la misma natu- 
raleza.

Puede haber cierta rclaciOn, por medio de cstos slmbolos, entrc 
las celebraciones culticas paganas y  cristianas; mas este contacto dei 
cristianismo, en su im bito hist6rico, con los misterios paganos, Be 
ha de probar cientificamente, no con simples conjcturas.

Dios, como duefto de la historia humana, pretende un fin en 
toda la historia de la religidn de la human idad. T a i fin se podia 
conocer antes de la venida de Cristo. E n  ese periodo no s61o apa- 
rece la crisis o juicio de Dios (Rom  i), sino que es tam biin una 
especie de preparacibn pedagdgica.

Sobre esto, han discutido m uy diversamente los autores m o
dernos.

Con respecto a nuestra cuestidn se ha de decir que el misterio 
en la Iglesia antigua (en San Pablo) tiene un sentido distinto al m is
terio helenlstico. Sin embargo, se encuentran muchos puntos de 
contacto con el A ntiguo Testamento, especialmente en los libros 
sapiendales y  en Daniel. Se encuentran tambien algunas analogias 
en las fbrmulas de los apdcrifos, de modo particular en el libro de 
Henoc.

D e todo esto se puede deducir que:
1 .  °  Puede concederse que San Pablo, al predicar el Evangelio 

a hombres imbuidos en la cultura helenistica pagana, us6 de 
algunas imagenes comunes a los m ismos, mas con un sentido tras- 
cendente infinitamente superior ai que ellos podlan imaginar.

2. ° Existe una oposicion en la term inologia paulina y  la de los 
misterios culticos de los griegos. E n  prim er lugar, San Pablo nunca 
habla de los misterios en plural, y  faltan en el los vocablos carae- 
teristicos de los misterios culticos paganos: mystes, hierophantes..

3 . ° E I mysterium paulino es el consejo de la salvacion de D ios 
en favor de los hombres y  su ejecucion por el Cristo historico en 
su vida mortal y  a traves de su Iglesia. N unca designa directamente 
San Pablo una accion cultica en relacion con el mysterium, lo cual 
es esencial en las religiones mistericas. M ysterion  no es un vocablo 
frecuente en el N uevo Testam ento.

4.0 Falta en San Pablo tam bien la nota caracteristica de los 
misterios paganos: la obligacion dei silencio o disciplina dei arcano. 
San Pablo inculca la predicacion dei m isterio de Cristo.

5.0 Diferencias fundamentales: no obstante las difcrencias apun- 
tadas, son mas prolundas las contenidas en el concepto m ismo dei 
misterio cristiano y  de los misterios paganos.

E l misterio cristiano es el misterio de la revelacion de D ios en 
Ia persona historica de Cristo; supone, pues, un monoteismo ri- 
guroso y  proclama la fe en C risto  crucifiendo sub Pontio Pilato, 
stultitia para los griegos (1 Cor 1,2 3 )  a causa de la cruz. Por el con-
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trario, los misteriosl ailticos paganos suponenmucha* leyendasy una 
vaga inquietud religiosa.

Es un misterio de elevada exigenda moral; por el contrario, los 
misterios paganos estdn imbuldos enormemente en el naturalismo 
y  sensual ismo.

Es u n  misterio de redencidn del pecado mediante la grada. E n  los 
misterios helenisticos se traia de la m uertey resurreccidn c6smica 
(fisiologia) de la vegetacidn. A u n  en los cultos mistiricos posterio
res, m is  desarrollados y  pcrfeccionados, existe una gran distanda 
de la  vida que se da en los misterios de Cristo.

Lu ego, en esta cuestidn, la terminologia del Nuevo Testamento 
es una terminologia simplemente griega, cuyo sentido se diferencia 
grandemente del sentido que tenia cn las religiones culticas paganas.

U s o  d el td rm in o «m ysterion » en  la literatura 
cristiana antigua

S e  ha utilizado mucho el termino misterio y  bus equivalentes cn 
la literatura cristiana antigua:

San Ignacio de A ntioquIa lo utiliza en el misrno sentido que 
San Pablo, es dedr, referido a la salvaci6n dei ginero humano por 
Cristo. M as ya se notan algunas diferendas: aparece el termino en 
num ero plural, mysteria, y  se lo relac’ona con actos cultuales; por 
ejemplo, cuando llama a los didconos mysterion Iesou Christou 
(T ra il. 2,3).

L a  D idajd  llama a la Iglesia misterio cosmico ( n , i i ) .
San J ustino aplica este termino a la religion cristiana para que 

designer
a )  L os hechos fundamentales de la salvaciOn, en prim er lugar 

el nacimiento de Cristo (D idl. 4 3 ,3 ) ; su pasiOn y  su muerte 
(D ia l. 74,3); el mismo Cristo (D ial. 44,2).

b ) L as figuras y  acontecimientos del Antiguo Testam ento en 
cuanto tienen car&cter de tipo para el Nuevo (D idl. 44).

N un ca lo utiliza para designar el culto cristiano.
San Ireneo de L yon le da un doble sentido:
a )  Para designar los misterios gnosticos, que lo usaban con 

m ucha frecuencia, y  lo ataca porque los gnosticos solo lo utilizaban 
para designar la doctrina esoterica comunicada por Cristo solo a 
pocos.

b )  En  el sentido paulino: consilium salutis Dei y  su realidad.
S a n  C lemente de A lejandria, junto  con los dem as represen-

tantes de la escuela teolOgica de aquella ciudad, hubo de elaborar 
una terminologia especial. D e los 9 1 lugares en que aparece la 
palabra mysterion en Clem ente Alejandrino, la tercera parte se refiere 
a los misterios culticos heicnisticos, que el mismo conocio y  los 
im pugna fuertemente por su in moral idad.

Esto no obstante, llam a a la misma religion cristiana mysteria 
Verbi, y  la expone a los mismos lectores paganos con los mismos

? c .io , ' '■ N ocito  PS «AGKAlfEMlp1 '876
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tirminos ticnicos deflas religiones culticas para hacerse entenderj 
por eso propone el bautismo como «rito de iniciacidn en los pnisterios 
del .Verbo* (P e d a g .t l 26,1), y al Logos como Mystagogo.

Generalmente.el termino m ysterion  no lo refiere Clemente al 
culto cristiano; para eso emplea el termino sinAnimo de sym bolon, 
especialmente cuando refiere el Bentido escondido de algunos luga- 
res profundos de la Escritura.

O r fgenes da Buma importancia al mysterion y tirm inos cquiva- 
lentes. Considera a Cristo y a bu obra como un gran mysterium o 
sacramentum. T am b iin  llama as! lo que nosotros llamamos actual- 
mente sacramentos, com o  participaciones de este gran Bacramento: 
el culto cristiano...

N o  puede negarse que la escuela alejandrina usd ampliamente 
la terminologia de los misterios paganos, pero en un sentido in- 
mensamente superior y  trascendente.

D e  todo lo dicho se puede deducir que el sentido del mysterion 
cristiano es diferente del mysterion pagano y que su significaciAn 
primaria y  original no fu i  una acciAn sagrada cultica, sino m is  
biin  que esta acciAn sagrada cdltica cs expresiAn y  continuacidn del 
misterio de Cristo: por ella los hombres participan en ese misterio 
cristico.

SignificaciAn d e  la p ala b ra  «Sa cra m e n tu m »

E l primero en usar el term ino sacramentum fu i  T ertu liano, y  
tiene en el diversas s ig n i f ic a c io n e s :

a) Version directa de la palabra griega mysterion, principal- 
mente en algunos pasajes de la Escritura 2.

b) Tipos reales, profeticos, sim bAlicos... 3
c) L a  pasiAn de Cristo, la cruz del Senor, la religiAn cristiana, 

el simbolo, la fe ...
d)  L os ritos sagrados cristianos4.
e) L a  obligaciAn a D ios y  a Cristo del mismo m odo que el 

juramento de fidelidad de la m ilicia romana, de donde parece 
haberlo tornado.

Estos son los sentidos con que ia palabra aparece en toda ia 
patristica, especialmente en San Agustin, como ya hemos expuesto 
anteriormente en el capitulo 1 .

Sus sinonimos son: signo, figura, simbolo, im agen...

D esarro llo  d e la n ocion  de sacram en to

E n  un principio, como ya se ha dicho, la nocion de sacram ento 
fue mas amplia que en la actualidad; por eso los Padres y  hasta los 
autores de la alta Edad  M edia, como San Bernardo, Hainan sacra-

- Dc o.>t« c i 13.
-1 A d v . Muvitwm 5.4.
4 A d v . Marc. 1 , 1 4 ; Dt* resurrectione 8 .
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mcnto a la eucamtia, albautismo, allavatoriode pic*, a la fieitfc 
de la Fascua

Todavla no w ha restringido lanoddn ini el vocablo sacramento 
a log siete ritos mayorea con que se le designa a partir de la esco-
Ustica.

Damos brevemente una exposid6n de las diferentes etapas que 
se Sigui6 para restriccidn del concepto de sacramento.

1. ° A n tes del sig lo  III.— E l Bacramento en esta 6poca es el signo 
e indice de una cosa sagrada en general, Bin especificaci6n de los 
tltos que la componen. E n  este sentido, San Pablo habla de ia in- 
mersidn bautismal como simbolo eficaz de la muerte del pecado; de 
la eucaristia, como simbolo eficaz de la unidad de la Iglcsia; del m a
trimonio, como simbolo eficaz de launi6n entre Cristo y  laIglesia...

2. °  E n  el siglo I I I .— L as teorias sacramentales propiamente di- 
chas se  desarrollaron en el siglo ill, especialmcnte en la escuela de 
Alejandrla, que, como se ha dicho ya, utilizd en una gran escala el 
simboiismo. Recuerdese lo que se ha dicho acerca de Tertuliano, 
de Clem ente de Alejandrla y  de Orlgenes,

3. ®  E n  e l siglo IV .— E n  realidad se podrla decir en San Agustln, 
pues es el mds digno representante de la doctrina sacramental en 
ese siglo. L a  doctrina sacramental de San Agustln ha sido objeto de 
serios estudios en los ultimos aftos. Nuestra misidn se reduce aqul 
a hacer una slntesis de lo publicado sobre el tema:

L a  doctrina sacramental de San Agustln se puede reducir a 
cuatro puntos fundamentales:

a)  E l sacramento es el signo de una cosa sagrada.
b) E l sacramento tiene una virtud eficaz: virtus sacramenti, que 

de m odo habitual estd unida al sacramentum, pero pueden separarse; 
por ejem plo, en el que recibe la eucaristia en pecado mortal, pues 
recibe el sacramentum, pero no la virtus sacramenti.

c) L a  form a del sacramento. Todo se compendia en esta frase 
ya m u y  conocida: «Accedit verbum  ad elementum et fit sacra
mentum».

d}  E l autor de los sacramentos: Cristo, quien directa o indi- 
rectamente, por medio de su Iglesia, ha mandado realizar el rito 
sacram ental en cualquier acepcion que se tome.

4. ®  Del sigh  I V  hasta el concilio de Trento.— Por los elementos 
dados p or San A gustln  tenemos que decir que sacramento es un 
signo sagrado de un objeto espiritual. N i el ni los autores que le 
siguieron hasta Pedro Lom bardo tuvieron presente en la nocion de 
sacram ento su eficacia. Por eso llamaron sacramento a todo rito 
sagrado.

P ed ro  Lom bardo (t  116 0 ) reservo cl nombre dc sacramentos 
a los ritos de la Iglesia que santifican por ellos mismos. es decir, 
los s ie ie  sacramentos, que el fuc quien dio por vcz primera la lista 
com pleta y  los distinguio de los otros ritos de la Iglesia, que, aunque 
tengan eficacia sacramental, no la tienen por si mismos, sino en 
virtud  de la im pclracion de la Iglcsia y  otras circunstancias.

Santo Tom as adopto la nocion dc sacramento dc Pedro Lorn-

C.lo.‘ *OCl<5x D* iA O U ittX to '■ 8T7
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bawb»*Vafladid que,' si los sacramentos sdh causas de la gracia, no 
lo sod sino en sentido instrumental, y 'que sc ordenan a significar 
nuestra santificacidn, a la cual < concurrent - , J>o'j
- ■ Como causa efidente: la pasldn de Cristo (se puede decir que 
tcdo el Cristo histdrico).

Como causa formal: la gracia y las virtudes obtenldas por ia 
pasiin de Cristo (tambiin se puede decir que todo el Cristo his- 
tdrico).

• Como causa final: la vida eterna (tirmino final de la gracia). '
De donde se deduce que el sacramento es signo rememorativo 

de lo que precedi6: de la pasi6n de Cristo y de todo cuanto la figu- 
r6 y tendi a a ella; es signo demostrativo de lo que el Sacramento 
realiza en las almas a causa de la pasi6n de Cristo: la gracia; es .signo 
demostrativo de lo que se nos ha de dar a causa del sacramento: la 
gloria.

Hay que distinguir, pues, en el sacramentum: la res sacramenti: 
el mismo rito sacramental; y la misma significacidn, es decir, la 
raz6n del signo, aquello por lo cual la res se constituye formalmente 
en la relaciin de signo.

Tanto Pedro Lombardo corao mis tarde Santo Tomis no hi
de r on otra cosa que restringir la nociin de sacramento a los siete 
ritos mayores de la Iglesia y afiadir a su nociin la eficacia ex opere 
operata.

" .  ,'v *■-' ’ . , ‘ t,
378 IUI^ SACRAMEKtOS V EACKAMKKIAtM

II. Sentido teologico de los sacramentos

La Escritura no nos da el sentido tecnico de los sacramentos 
coma tales, lo cual no quiere decir que la nocibn de sacramento 
sea un producto de la especulacibn. Y a  sabem os que la Escritura 
no es una teologia en el sentido genuino de esta palabra, o al menos 
no es una teologia especulativa. N o nos da nociones filosificas de 
las cosas que se refieren a  la salvacion del genero humano. Tam poco 
nos la da de los sacramentos. Esta ha sido form ada por la elaboracion 
teologica, fundada naturalmente en la Escritura. Por ejem plo, la 
description que hace San Pablo dei bautism o en la Epistola a los 
Romanos: «Con E l hemos sido sepultados por el bautism o para pat- 
ticipar en su muerte, para que, como E l resucitb de entre los m uer- 
tos por la gloria del Padre, asi tam bien nosotros vivam os una vida 
nueva» (6,4). L a  accion externa de la inm ersion y  de la emersion 
era signo de otra accion interna que se desarrollaba al m ismo tiempo. 
D e este pasaje biblico y  de otros muchos referentes al bautismo 
y  a los- otros sacramentos dedujeron los escolasticos la nocion de los 
sacramentos: Signo sensible de la gracia invisible para nucstra santi- 
ficaciSn.

Ha sido gran lastima que desde entonccs se haya insistido mucho 
en el efecto de los sacramentos y  no tanto en su razor, de signo. 
Esto ha sido una de las causas dc que no se haya comprendido bien 
la lihirgia y  de que esta no haya cntrado cn todo su valor en la ex
position de la teologia cat6lica.
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III• Sentido liturgico de lot •acramtntoa

Pam la liturgia los sacramentos no son meras medicinae religio
sas que se administran ados fielcs. Sen aedones que se celebran 
como vehiculos de la gracia, Por ejemplo, el rito dei bautisme no 
es una composici6n moral de los elementos— materia y forma—, sino 
que constituyc una verdadera accidn dram&tica, compleja e impre- 
sionante y, por lo mismo, la mejor explicaci6n dei sacramento, pues 
con esta accidn Be constituye cl sacramento en su plena integridad. 
EI sacramento es algo que se realiza, que se hace en el mismo momen
to en que se verifica el rito. Su virtud instrumental se ejerce conjun- 
tamente con la operacidn natural y propia dei instrumento en orden 
al efecto.

Pero los sacramentos no son unas acciones cualesquiera. Son 
accione3 de Cristo y de la Iglesia en una conjuncibn jer&rquica de 
coagentes subordinados. Cristo es el agente principal, como se ha 
dicho en otra parte de esta obra, y la Iglesia, el agente ministerial.

a) Los SACRAMENTOS SON ACCIONES DE CRISTO

Es conveniente precisar el atributo diferencial o especificativo 
«de Cristo». D ios es el autor de los sacramentos, pues s6lo E l puede 
comunicarnos la gracia, que es una participacidn de su vida divina. 
Pero en la  economia divina sobre los hombres, esta gracia la comu- 
nica D io s a trav£s de Cristo, D ios y  Hombre. En virtud de la uni6n. 
hipostatica, la humanidad sacratisima de Cristo llena la vida divina en 
su plenitud (Io 1 ,14 ) . M as por la uni6n mistica de todos nosotros con 
Cristo, esta vida divina de que Cristo esta «lleno» se comunica a to
dos nosotros, como la savia de la vid corre por todos los sarmientos 
unidos a  ella (Io 1 ,16 ) . A hora bien, esta union mistica con Cristo se 
realizb por sus misterios y  se continua realizando por la liturgia, que 
prolonga en cierto modo los misterios de Cristo hasta la consuma- 
ci6n d e los siglos. Por eso P10 X I I  dijo en la Mediator Dei que los 
m isterios de Cristo no son realidades pasadas, sino que estan pe- 
rennemente presentes y  operantes para hacer participa r en ellos 
a todos los creyentes, de form a que la divina cabeza dei Cuerpo mis- 
tico v iv a  en la plenitud de su santidad en cada uno de los miembros.

E sto  no es m&s que un caso particular de la liturgia en general, 
para cu ya comprensibn deciamos en la prim era parte que la reve- 
lacibn es ante todo una historia sagrada; que el sentido de la historia 
sagrada no es otro sino el de comunicar la vida divina a los hom
bres; q u e  este sentido se realiza concentrandose todo en cl misterio 
de C risto , el cual consiste en el hccho de que Dios, volcando cn 
Cristo la  plenitud de la vida divina, une a los hombres a si cn Cristo, 
en cuanto que Cristo comunica a los mismos la vida divina de que 
esta lleno; iinalmente, que el sentido de la historia sagrada y dei 
m isterio de Cristo sc realiza, desde Pentecostes hasta la parusia final, 
en el m isterio de la Iglesia mediante la accion iiturgica.
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Por lo miemo, los sacramentos, como cualquier otra acci6n litiir- 
gica, son actos ■At Cristo, como se ha didio en la primera parte al 
tratar de la prescnda de Cristo en la liturgia.

,v ; .... ,.*'■ >((, j f}Vf . fki ' V' til  < 1 V«« 1- „
b) LOS SACRAMENTOS BON ACCI ONES DE LA IOLESIA

Asl como Cristo manifesto Sti in\d8ibilidad divina en la encarna- 
ci6n y fuO bu humanidad sacratisima el instrumento para realizar su 
obra redentora, asi tambidn ahora se manifiesta en su Iglesia, conti
nuando su obra a travds de ella. Los sacramentos son, pues, acciones 
tambiOn de la Iglesia, en virtud de la ayuda instrumental que la 
Iglesia presta a Cristo en la producciOn de los mismos. Elia los ha 
revestido de los ritos con que se realizan. Iglesia y sacramentos im- 
plican una correlaciOn fundamental. Los sacramentos se dan a la 
Iglesia y para la Iglesia. Son esencialmente eclesiisticos, lo que no 
quiere decir meramente clericales. Toda la Iglesia celebra los sacra
mentos, ya representativamente en la persona dei ministro sagrado, 
ya en la comunidad parroquial, diocesana o universal. Sin los sa
cramentos la Iglesia no existiria ni se desarrollaria. Por lo mismo, 
ia Iglesia, en su constituciOn y en su vida, es sacramental.

En el capitulo siguiente tratamos brevemente de la liturgia de 
cada sacramento en particular, menos de la Eucaristia, que se ha 
tratado en la parte dedicada a la liturgia eucarlstica: sacrificio y sa
cramento.

• ■ - '«V • 'h»y.‘
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C a p Itu lo  i i

LITURGIA DE LOS SACRAMENTOS EN PARTICULAR 

l. E l bautismo

Figura y simbolismo dei bautismo
i .°  «El Espiritu de D ios era llevado sobre las aguas* (G en  1,2 ). 

Segun Tertuliano 1 y  San C irilo  de Jerusalen 2, las aguas de que ha- 
bla el texto citado dei G enesis, sobre las cuales era llevado el E sp i
ritu de Dios, eran im agen de las aguas dei bautismo, fecundadas por 
el Espiritu Santo para engendrar a los cristianos a la vida de la 
gracia.

N o sin razon se encuentra este pasaje en la bendicidn dei agua 
bautismal: « jO h D ios, cuyo E sp iritu  al principio dei m undo se cer- 
nio sobre las aguas para que y a  entonces la  naturaleza dei agua re- 
cibiese poder santificador!»; y  tam bien en la prim era lectura de la 
vigilia pascual.

2 °  A rca de Nc>t>.— San Pedro, en su i . a, 3 ,2 0 -2 1, dice: «... que 
hablan sido incredulos en otro tiem po, cuando les cstaba csperando 
aquella larga paciencia de D ios en los dias de N oe, al fabricarse el

1 De b^pt. I l l :  P L  1,1202.
2 Cattxk. III 5 : P G  33,432.
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area, en la dial pocas personas, es a saber, ocho, te salvaron. en me* 
'dio del agua. La cual era figura del bautismo d e  ah ora, el cuat de 
una manera semejante os salva a.vosotros..,». Los Santos Padres, 
siguiendo el texto de San Pedro, han explicado muchas veces la es* 
cena del diluvio y  del’ area refiridndolos al bautismo; Tambldn se 
alude al diluvio en la bendicidn de la fuente bautismal el Sdbado 
Santo: «|Ob Dios, que, lavando con agua los pecados del mundo 
culpable, manifestaste en la misma efusidn del diluvio un simbolo 
de nuestra regeneracibn!...» Mas nbtese que esta simbologla del 
bautismo Ee toma una vez del area de Nod y otra de las mismas 
aguas del diluvio. Antes se leia el pasaje del diluvio en la vigilia 
pascual.

3-° L a  nube lum inosa y  e l paso por el m ar Rojo.—La nube que 
acompafiaba a los hebreos por el desierto es tambidn figura del bau- 
tismo. San Pablo dice en i Cor i ,2 : «Porque no debdis ignorar, her- 
manos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aque- 
Ila nube, que todos pasaron el mar y que todos, bajo la direccidn de 
Moisds, fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar...»

4.0 L a  circuncisidn .—La circuncisidn, como senal de agregacidn 
al pueblo hebreo, fue un simbolo del bautismo cristiano. San Pablo 
dice: «En el cual fuisteis vosotros circuncidados con drcuncisibn 
no carnal o hecha por mano que cercena la carne del cuerpo, sino 
con la circundsibn de Cristo, siendo sepultados con el por el bau
tismo, y con el resucitados a la vida de la gracia por la fe que teneis 
del poder de Dios, que le resucitb de la muerte* (Col 2,11-13).

L a  muerte y  resurreccion de Cristo, por otra parte, son signifi- 
cadas en el rito bautismal. E n  expresicn de San Pablo el bautizado lo 
es en virtud de la muerte. y resurreccion del Serior. Se da muerte al 
pecado y  se recibe la vida divina, la incorpoiacion del bautizado al 
C uerpo mistico de Cristo, a su Iglesia; se le da una participacion 
en el sacerdocio de Cristo y se le habilita, por lo mismo, para la 
participacidn activa en el culto liturgico.

Ritos del bautismo

L o s  ritos del bautismo son prolijos y  no se lus puede compren- 
der si n c se los encuadra dentro del marco historico en el que se 
desarrollaron. L a  necesidad de administrar el bautismo con mucha 
frecuencia dentro del ano, sobre todo en las grandes parroquias, ha 
hecho que los ritos del bautismo no sean enteramente revaloriza- 
dos en  toda su dignidad y  magnificencia y que se acumulen ritos 
que en realidad suponen cierto distanciamiento entre si.

E l  mandato de Jesucristo a los apostoles es bien scneillo: <>Bau- 
tizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo».

L o s  primeros bautismos rcalizados por los apostoles fueron tam- 
bien m u y sencillos. A si lo demuestra cl que administro el diacono 
Felipe al etiope, segun los Hecltos de los Apostoles: 'Siguiendo su 
camino, llegaron a un paraje en que habia agua, y dijo el eunuco: 
Aqu£ hay agua, ique impedimento hay para que vo sea bautizado?
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Ninguno, responded Felipe, i»i crees de todo <oraz6n. A  Id que dyo 
deunuco: Yo creo que Jesucristo es cl Hyo de Dios. Y, mandando 
parar el csrruaje, bajaron ambos, Felipe y el eunuco, al agua, y. Fe
li pele bautizd* (8,36-39), jy.v< rifu i'sttb ttfl to,;

El primer documento eclesidstico que ifeglamenta la adminis
tra d6n del baUtismo, la D id a ji, es tambidn muy simple, pero ya 
apunta una reglamentacidn mis detallada debido a ciertas circuna- 
tancias. Se prescribe que el bautismo, ademds de ser administrado 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Eapiritu Santo, Be realice 
en agua viva (rio o fuente) y, en su-defecto, en agua de lago o cis
terna; que sea agua frla, a no Ser que razones particulares exijan 
otra cosa, y que, si no hay agua suficiente para la inmersidn, Be vierta 
un poco de agua sobre la cabeza tres veces (VII 1-3).

L a  prlctica mis comun de administrar el bautismo en los pri- 
meros siglos fu£ la inmersidn.

A  partir del siglo in, los ritos que acompafian la ablucidn rege- 
neradora fueron cada vez en aumento.

Los Cdnones de Hipdlito prescriben que el obispo bendiga el 
6leo del exorcismo que se usari antes del bautismo y  el 6leo de la 
unddn que se u sari despuis; que el candidato elegido para ser bau- 
tizado haga la tarde del Sib ado Santo su renuncia a Satanis, dicien- 
do: «Renuncio a Satanis con tod as sus pompas»; que el sacerdote 
que le ha de ayudar en la ablucidn le d i  la mano y  que, vuelto a 
oriente, haga su profesidn de fe en Jesucristo; que se introduzcan 
tres veces en la piscina, haciendo la primera vez una profesidn de 
fe en el Padre, la segunda en el Hijo y  la tercera en el Esplritu Santo; 
que al salir de la fuente bautismal, el sacerdote que le ha ayudado 
en la ablucidn le unja en la frente, en la boca y  en el pecho, haciendo 
el signo de la cruz con el crisma de la accidn de gracias, y  luego todo 
el cuerpo, la cabeza y  el rostro, diciendo: «Yo te unjo en el nombre 
del Padre y  del Hijo y  del Espiritu Santo».

£ 1  catecu m en ad o

L a  idea de una preparacidn para el bautism o se encuentra im - 
plicitamente en el mismo Evangelio: «EI que crea y  sea bautizado 
se sal vara».

Su existencia la supone ya la D id a ji a fines del siglo 1 o princi
pies del ii , aunque de una form a todavia im perfecta: «Despues de 
habersele dicho lo que precede, es decir, despues de haber sido 
instruido el candidato, bauticesele... Tam bien  deben ayunar uno 
o dos dias antes de su bautismo. H ablan tam bien de una cierta pre- 
paracion para el bautismo: San Ignacio de A ntioquia 3, el Pastor de 
Hermas 4, San Justino 5. M as se nota por esos testim onies que toda
via tenia el catecumenado una organizacion bastante imperfecta.

Y a  a fines del siglo 11 y  principios del siglo h i aparece el mismo

3 Jfpis*. ci«- Polybi.::pum \ ’II.
4 S im i l i t . IX 16.
5 1 Apol 61.
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vocablo catecdmefio, y  w  ticnc notidas de un catequiats a  qtllefl 
incumbla la preparacibn doctrinal de los que hablan dc ser regene- 
radon en las aguas del bautismo e incorporados a  la Iglesia. Tertu - 
liano distingue a los catecdmenos de los fieles y  dice que la Iglesia 
los instruye a parte y  lea exige que fenunclen al demonio, a sus pom- 
pas, y  que se pfeparen por medio de la' oracibn, el ayuno, las vigilias 
y  la confesidn de los pe cados 6.
• D el siglo iv  Be conservan algunas obras que fueron fruto de las 

catequesis de los obispos a los cateciimenos. Son notables las C a- 
tequesis, d e  San Cirilo de Jerusalem las obras de San Ambrosio De 
mysteriis y  De sacramentis; la obra De catechizandis rudibus, atribui- 
da a varios autores; los Sermones de San Agustin ad competentes...

Segtin las diversas iglesias y  dpocas, el rito del catecumenado ha 
sido diferente. L a s  Constituciones apostdlicas prescriben que el can
didato 'sea presentado al obispo y  le interrogue sobre los motives 
de su determinacibn, sobre bus costumbres, su condicibn social, y  le 
de unos consejos apropiados. Debe responder por 41 un cristiano ya 
maduro y  de buenas costumbres, que db testimonio de las buenas 
intendones de su recomendado. Cuando se trata de pecadores pu
blicos, Be les invita antes a dejar sus malos h&bitos y  reparar los da- 
fios ocasionados. Ciertas funciones son descartadas, como los sacer
dotes paganos, los guardianes de los templos, los fabricantes de Ido- 
los, los adivinos, los magos, luchadores, los actores, etc., etc.

E l tiem po de probacibn duraba m is o mcnos, segun las circuns- 
tancias, disposiciones de los candidatos y  las costumbres de las dis
tintas iglesias.

D espnes de haberse inserito en las listas destinadas a tal efecto, 
tenia lugar la preparacion doctrinal del candidato acompanada de 
algunos ritos con el fin de impetrar del cielo gracias para substraer 
al candidato al bautismo del poder del demonio y  disponerlo para 
la santa ablucion.

E l rito actual comienza por una introduccion de tipo mas mo
derno, que en realidad equivale al interrogatorio que hacia el obispo 
al presentarse el candidato para ser inserito en las listas de los ca- 
tecumenos:

—  ;Q u e  pides a la Iglesia de D ios?
— L a  fe.
—  iQ u e  te da la fe?
— L a  v id a eterna.
En seguida tiene lugar la insuflacion, signo despectivo a Satanas 

para que se  vava del candidato y  de lugar ai Espiritu Santo. Este rito 
no se encuentra ni en los sacramcntarios ni en el Ordo VII,  mas lo 
atestigua Ju a n  Diacono.

Sopla tres voces sobre el rostro del candidato al bautismo para 
signiiicar la posesibn del Espiritu Santo.

Se repiten mucho durante todo el rito los exorcismos hasta cl 
momento de la ablucion sacramental. Probablemente algunos do cs-

* Pe bept. 1 2: PL 1,1198-1202.
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tos ritos obedederon a la acumulaci&n de ritos originados cn la jfu- 
ei6n de libros litdrgicos de distintas iglesian •'1 ■ J. 1;- ;

E l signo de la  cruz.— L a  signaddn con la cruz en la frente del 
candidato era uho de los ritos mds importantes del catecumenado. 
T a i signaddn viene a  aer como un escudo que.le sirvc de defensa con
tra Ion ataques del enemigo y, ademds, una seflal espiritual de dis- 
tincidn. Sc hace la signaoidn, siguicndo el texto que la acompafta, en 
la frente y  en el corazdn. Probablem ente en un prindpio s6lo se ha- 
d a  tal signacidn en la frente. E l  texto tam in fronte quam in corde sdlo 
se referta a lo exterior y lo interior. L a  palabra cor en la liteiatura 
antigua cristiana no Bignifica precisamente la viscera corazdn, sino 
la vida interior, la mente. Se signa la  frente porque es como la  fa- 
chada dei hombre, su parte mas visible; pero tambidn se pide que 
ese signo se imprima en el alma dei candidato al bautismo.

E n  el Ordo V II,  al hacer el signo de la cruz, s6lo se dice: In no
mine Patris et Filii et Spiritus Sancti. E s  un signo de pertenencia 
a Cristo.

Im position de las manos.— T ien e un cardoter de exorcismo esta 
imposicidn de la mano Bobre la cabeza dei candidato mientras se re
cita la oracidn Omnipotens sem piterne Deus...» que ya  se encuentra 
en el Gelasiano. E n  el Ordo X I  se prescribe que s6lo se extienda la 
mano sobre la cabeza del bautizando, mas el Pontifical de los papas 
prescribe que ponga la mano sobre ia cabeza. Nuestro ritual pres
cribe ambas imposiciones.

L a  degustacion de la sal prsviamente bendita.— E l sacerdote intro
duce en el candidato al bautismo un poco de sal, didendo: «N., re- 
cibe la sal de la sabiduria; que ella te sea propicia para la vida eter- 
na*. Y  en la oracidn que sigue a este rito se pide que quien ha gus- 
tado de esta sal no sufra por m is  tiem po el ham bre, privado dei 
manjar celestial. L o s  antiguos sacramentarios no indican la sal sola, 
sino un poco de pan  condimentado con sal; pero, como tenian cos- 
tum bre de indicar la sal como parte dei todo, se quedo finalmente 
en este rito el uso de la sal sola y  no el del pan. E n  O ccidente, la 
introduccion de la sal en la boca del catecumeno era uno de los ritos 
prindpales dei catecumenado. San A gustin  llama a este rito «el sa
cramento de la sal».

L as antiguas religiones conocian tam bien el uso de la sal en sus 
ritos y  lo consideraban como un don de los dioses. H om ero lo llam a 
«divino».

E l prim er y  principal sentido sim bolico era el de preservar a 
los cateciimenos contra los influjos diabolicos. Despues, el de la 
formacion doctrinal y m oral de los catecumcnos, que recibian en 
las catequesis, por las cuales llegaban a gustar las profundidades 
doctrinales de la sabiduria celeste. Y  a esto se alude en la form ula 
por la que se introduce la sal en la boca de los candidatos al bau- 
tismo.

Con la degustacion de la sal bendita icrm inan los ritos de la 
preparacion bautismal en su prim era fasc.

L a  segunda parte la com prende: un nuevo exorcism o, por el cual

884 *4 {M I X . 0ACXAMBNIO3 fV  SACRAMBNTAJMS
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se Impele'dĉ iiuevo a Satands a que saiga del candidato il bautismo! 
pues se hace en' nombre de Cristo, que anduvo sobre las aguas y 
di6 bU mano 'a  Pedro cuando vacild sobre las minmas. Sigue una 
nueva seftal de la cruz y  «e manda al diablo que nunca Be atreva.e 
profanar la cruz’ que se impone en la (rente del candidato. Sigue 
una nueva imposicidn de manos/ con una oracidn. en la que se 
pide ilumine el SeAor al candidato con la luz de su intcligenda 
para que adquiera la verdadera ciencia. ■<

Inmediatamente se introduce el candidato en la iglesia con la 
fdrmula: «N., entra en el templo de Dios para que tengas parte con 
CriBto en la vida etema». Y  se manda a los padrinos que recen el 
padrenuestro y  el credo, como recuerdo de la «traditio symboli et 
paternoster» que se haefa a los catecumcnos en el periodo m is  
importante de su preparacidn para el bautiBmo. U n  ordo romano 
prescribe que los padrinos dejen al nifto que ha de ser bautizado 
en el pavimento de la iglesia y  reciten el padrenuestro y  el credo. 
E n  la E d ad  M edia seguia a esto la lectura de la pericopa evangilica 
M t 1 9 , 1 3 - 1 5 ,  uso que perdurb hasta la aparicidn del Ritual de 
Paulo V .

L a  tercera parte esti compuesta por un exorcismo m is  solemne 
aun, en  el que, como en los anteriores, se reitera a  Satanis el m an
dato d e  salir de esa criatura, que ha sido escogida para morada 
de D ios. A l  cual sigue la ceremonia del Ephphela ( =  abrlos), en 
la que el sacerdote, tocando los oldos, dice: Epkpheta, que significa 
« Jabrios!» Y  luego, tocando las narices. pronuncia esta f6rmula: 
«En olor de suavidad. Y  tu, diablo, huye, porque se acerca el juicio 
de Dios». Sigue la renuncia a Satanis y  la uncion con el 6leo de los 
catecumcnos.

E n  este momento es cuando se debe pasar al bautisterio para 
realizar la ultim a parte, la m as importante de todas. Antes de 
proceder a  la ablucion sacramental, el sacerdote hace un interro
gatorio al candidato sobre las principales verdades de la religion 
cristiana. E l nombre antepuesto a  la prim era pregunta falta en los 
antiguos ceremoniales, pero se encuentra ya en el Ordo del G ela
siano d el siglo v iii . L a  pregunta «i N ., quieres ser bautizado?», con 
la respuesta «Quiero», aparece en el siglo x  en el Pontifical roraano- 
germ anico.

Inm ediatamente se vierte tres veces sobre la cabeza del bauti- 
zando e l agua bautismal. Esta es la form a que prevalecio cn el 
bautism o privado a partir del siglo x i .  E l rito de hacerlo en forma 
de cruz fu i  introducido por Santorio en su Ritual, que, como se 
sabe, fu e  la fuentc principal del R itual de Paulo V , todavia en vigor.

L a  form ula del bautismo es cminentemente trinitaria y esta ex- 
presada asi: «N., yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo 
y del E sp in tu  Santo*.

A  continuacidn se unge al nebfito con cl santo crisma in sumit at e 
c a p itis .

E l saludo Pax tibi! aparece por vez primera en cl Pontifical de

, .t :  a n , r S;v ..'/.111!, is
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los papas dei siglo xin.Sin embargo, el uso de dar el beso de paz 
« los nedfitos data desde muy antiguo en la Iglesia.

Como recuerdo dei vestido blanco y dei cirio que se daban anti- 
guamente a los nedfitos al salir de la piscina bautismal, se pone 
ahora un capillo blanco.en la cabeza dei nedfito y se da una vela 
encendida a la madrina. Las formulas que recita el sacerdote son 
belllBunas. En la primera se dice: «Recibe la blanca vestidura, que 
has de llevar inmaculada ante el tribunal de nuestro Seflor Jesu- 
cristo para que alcances la vida eterna». La segunda dice asi: «Re
cibe la vela encendida y  guarda irreprensible tu bautismo; observa 
los mandamientos de D ios, para que, cuando el Seflor venga a las 
celestial es bodas, puedas salir a su encuentro con todos los santos 
en el delo y vivas por los siglos de los siglos».

Se aftade ai final un saludo: «N., vete en paz y el Seflor sea 
contigo».

.Tai es el rito de la regeneraciin  cristiana que la Iglesia usa en 
la actualidad, segun el R itu a l rom ano. E l  de los adultos es algo 
mAs complejo, pero en sustancia coincide con el de los niflos, que 
es el que hemos tenido presente. L o s  dos son constituidos por una 
serie de ritos que en la antigiiedad, cuando estaba en vigor el cate- 
cumenado, tenfan lugar en tiem pos diversos y  no en un solo m o
mento, como se hace en la  actualidad. Por eso se repiten tanto los 
exorcismos. Parece que ahora podrfa ser mds sim ple este rito. Pero, 
mientras la Santa Sede no diga otra cosa, nada se puede m udar 
por propia ini dativa.

E l caricter propio de m anual no ha perm itido un comentario 
a  estos ritos tan venerandos, pero aconsejam os a los futuros sacer
dotes que lean con detencion algunos de los que ya existen en nues- 
tra patria.

8 8 6  «A.UM1X. iACSAMXMIOS y 4AOUMXN7AUS .

II. Confirmacion 

T e rm in o lo g ia

E n  el transcurso de los tiempos se ha dado a la confirmacion 
muchos nombres, que revelan con mAs o  menos claridad el sentido 
profundo de este sacram ento b

a) Imposition de manos (A ct 8 ,17 ) .— San Cipriano utiliza este 
pasaje del Nuevo Testam ento a proposito de la controversia bau- 
tismal y  atribuye el don del Esp iritu  Santo a la imposicion de las 
manos y  al «signaculo dom inico»1 1 2. Y  Tertuliano describe asi los 
ritos de la iniciaci6n cristiana: «Caro abluitur ut anima emaculetur; 
caro ungitur ut anima consecretur; caro signatur ut anima m unia
tur; caro manus im positione adum bratur ut anima spiritu inlu- 
minctur» 3.

1 Cf. Dom Botte, Le vocabulaire ancien de Iu confirmation: «La Mai«on Dicu*, 54 (195S) 
p.5-22.

- Epist. 73.9- CSEL 3 P.7S5.
3 De resurrect, camis S.
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L a  fT raditio  apostolica ta m b lA n  p r e s c r ib e  U  im p o s ic i6 n  d e  la s  
m a n o »  c o n  u n a  fo r m u la  e n  l a  q u e  s e  in d ic a  la  m is id n  d e l  E s p l r i t y  
S a n t o .= L o  m is m o  a p a r e c e  e n  l a  D idascalia  apostolorum 4.

M a s ,  e n  g e n e r a l, ta n t o  e n . O r ie n t e  c o m o  ,e n  O c c id e n t e  s e  irA  
p e r d ie n d o  h a s ta  c o n v e r ti  ree  e n  u n  r ito  a c c e s o rio  s u b o r d in a d o  a  l a  
c r is m a c td n .

b )  S fra g is  =» signaculum , consignare.— S ig n ific a  u n a  se fta l, u n  

se llo . M u y  p r o n t o  s e  e m p le a  e s ta  p a la b r a  c o n  u n  s e n tid o  f ig u r a d o  
( 2  C o r  1 , 2 1 - 2 2 ;  E p h  1 , 1 3 . 2 0 ) .  P r o b a b le m e n t e  be re fie re  a l b a u t is m o  
o  a  lo s  r ito s  d e  in ic ia c id n  c r is tia n a  e n  b u  c o n ju n to .

E n  e l  le n g u a jc  l itu r g ic o  s ig n ific a  la  B ignaciO n c o n  e l  s ig n o  d e  la  
c r u z , e n  e l s e n t id o  d e  q u e  ta l  c o s a  e s  y a  p o sesiO n  d e  C r is t o .

C o n  u n  s e n tid o  m a s  p r o fu n d o  s e  in t r o d u jo  e n  lo s  r ito s  p o s t b a u -  
t is m a le s  *. S a n  A m b r o s io  lo  u s a  c o n  re la c id n  a  2  C o r  2 ,2 2 :  « S e q u it u r  
s p ir it u a le  s ig n a c u lu m  q u o d  a u d is t is  h o d ie  le g i, q u ia  p o s t  fo n te m  
s u p e r e s t  u t  p e r fe c t io  fia t, q u a n d o  a d  in v o c a tio n e m  s a c e r d o tis  S p i 
r itu s  S a n c t u s  in fu n d it u r , s p ir it u s  s a p ie n t ia e . . .» 6 L u e g o ,  p a r a  H, 
sfragis v ie n e  a  s e r  e l d o n  d e i E s p ir i t u  S a n t o  c o m u n ic a d o  p o r  la  
im p o s ic id n  d e  la s  m a n o s .

E l  p r i m e r  d o c u m e n t o  e n  e l  q u e  a p a r e c e  la  signacidn c o m o  e le 
m e n to  c a r a c te r is t ic o  d e  la  c o n fir m a c id n  es u n a  c a r ta  d e l  p a p a  C o r 
n elio  a  p r o p d s it o  d e  N o v a c i a n o 7 .

D e s d e  el s ig lo  i v ,  e l n o m b r e  te c n ic o  d e  la  c o n fir m a c id n  v a  a  s e r  
consignatic 8.

c )  Crisma.— D e  =  u n g iie n to  o  x p l ^ s  =  u n c io n . S e  e m -  
p ie a  e n  e l A n t ig u o  T e s t a m e n t o  e n  se n tid o  m e ta fo r ic o  p a ra  s ig n i -  
fica r  c o n s a g r a d o . C r is t o ,  e l M e s la s ,  es e l U n g id o  p o r  e x c e le n c ia .  
D e  C r i s t o  p a s o  a  lo s  c r is tia n o s . Y  m u y  p r o n to  se  a d m itie r o n  u n c io -  
n es en  lo s  r ito s  d e l b a u t is m o . T e r t u lia n o  h a b la  d e  e lla  fr e c u e n t e -  
m e n te  9 ;  ta m b ie n  S a n  C ip r ia n o : « B a p tiz a ti u n g u n tu r  o le u m  in  a lta ri  
s a n c tific a tu m »  1 0 , y  la  Traditio apostolica H .

S e g u n  e l c o n c ilio  d e  O r a n g e  d e l  4 4 1 ,  la  u n c io n  es u n ic a  y  p e r -  
te n e c e  a l  r ito  d e l  b a u t is m o  1 2 . M a s  n o  s ie m p r e  chrismare s ig n ific a  
con fi.rm a.ci6n  e n  la  lite r a tu r a  c r is tia n a . C o n  to d o , e n  a lg u n a s  r e g io 

n e s es e l  te r m in o  p o r  e l q u e  se  d e s ig n a  e l s a c r a m e n to  d e  la  c o n -  
f ir m a c io n  1 3 .

d ) M y r o n .— A p a r e c e  ta m b ie n  ju n t o  c o n  e l  c r is m a  e n  la s  C a- 
tequesis d e  S a n  C ir i l o .  E n  la s  Constituciones apostolicas es e l te r m in o  
n o r m a l p a r a  s ig n ific a r  el s a c r a m e n to  d e  la  c o n fir m a tio n  14 . S e  d is -

* Cf. P. de L agarde (Gottinpen 1911) p.39.
5 Cf. Traditio er  'StoliVu ed. dom B o tt e , p.52. Tambien cl testimonio antes citado d e 

San Cipriano y  Tertuliano.
* D e  szerr.-nentis III 2,S.
'  Cf. E csebio, H i s t .  E c c t . \'I 43-
s Epist. cd PnvntiuRi b: P L  20,554.
“ L. e . y  De 7.
: J  Ep-ei. 70.2: C S L L  3.76?.
11 E.L i'OM Boi rr. p.51-53.
l - Ca:».?: M ansi. VI 435.
15 Sara Paoiano :'!• B.akce: ona. D e  b a p t i sm e  6 : PL 13.1093; San Acfsjix. Co/ilia list. 

Pi:.;.C. 2: P L 45.122; el eon2. de Laodicea, can.43: M ansi, II 571; San C irilo de Jeki’salen, 
Cut. 21: 33.IOS0.

1 4 V II  22,1-2, ed. P unk, p  406, y  VII 44,1, ibid., p.450.
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tiriguen d ll  dos closes de 61co: sobrc uno i t  pronuncia utuexorcis- 
m oysob reelo tro xin aaccib n  de gracias, lo cual indica que su empleo 
es diferente. E l*myron es el 6 !eo perfum ado,'que evoca el.b u en  
olor de los fcristlahos, «egdn el pensamiento de San Pablo (a C o r  2, 
15)» y  Mi 16 manifiestan algunas fdrmulaa de las Constituciones apot- 
tdlicas.

e) Consummare, perficere.— A ai Be encuentra designado el sa
cramento de la confirmacidn repetidas veces. Y a  San Cipriano ase- 
gura que «ut signaculo dominico consummentur». E I tdrmino per
ficere lo emplea el concilio espaflol miB antiguo de que se tiene 
noticia 1S.

f) Confirmare, confirmatio.— E s  el que ha prevalecido en O cci
dente, exceptuada Italia, donde aun se le denomina cresima. E l  
termino confirmacidn tiene sus analogos en Oriente 16.

E n  resumenr el punto de partida ha sido la imposicidn de las 
manos, por la cual Be confrere el don del Espiritu Santo a modo 
de sello (1 Cor 1 ,2 1 -2 2 ) .  E n  Oriente desaparece la imposicidn de 
las manos, que es sustitulda por el myron. E n  Occidente ha con- 
tinuado, pero subordinada a la uncidn con el crisma. L a  uncidn 
exterior ha venido a 6er la uncidn espiritual por el Espiritu Santo.

H istoria de los ritos de la co n firm acid n

Para ser m is claros, expondrem os los ritos de este sacramento 
segun las diversas iglesias m is  importantes de la antigtiedad 17. 
Entonces el sacramento de la  confirmacidn se admim'straba junta- 
mente con el del bautismo.

A )  R lT O  ROMANO

El primer documento que se tiene es la Traditio apostolica, 
atribuida a San Hipdlito (s.m ). Segun este documento, despues de 
haber sido bautizado un catecumeno, un sacerdote le unge con oleo 
que ha sido santificado. U n a vez que ha entrado en la iglesia el 
nedfito, el obispo le im pone las manos y  recita una invocacidn para 
im petrar sobre el nedfito la gracia, y  luego le unge la cabeza con 
6leo santificado y  le da el beso de la paz.

Para cada uno de estos ritos preve la Traditio apostolica una 
oracidn.

Este ceremonial su frir i modificaciones a traves de los tiem pos, 
pero siempre de un orden secundario.

a) Primera uncidn.— L a  Traditio  llama a la materia empleada 
por el obispo y  sacerdote para las unciones «oleo santo o santificado» 
y «oleo de accidn de gracias». Pronto toma el nombre do crisma 1S. 
Durante los primeros siglos no se empleara en Rom a, como cn el

** Concilio de Elvira, s.iv can.sS: «Gollec. Can. Eccle. Hisp.* (M adnd 1S0S) p.aSS.
16 «Const. Aposi.»- M.vtivi cojko confirnucion de Li p* ••/«■>;. »m *:V v  III 17.1.
17 Cf D. van  nr Eynpe, L e s  r i t e s  l i iu iR tn iu s  h i tin  d e  hi "La Matson Picu*.

54 (1Q5S' r.$ys.
18 C f. Sun J eronimo, Ci)ntrj Lueif. 9 : P L  23 ,16 5A ; Inocia'g o  L b'rist. ad Decentium 3 : 

P L  2o,5S5A.
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tw to  de Occidente, alno dleo puro. H ada el *fto 600 (c m exd* con 
el mismo un poco de b&lsamo 1S.

L a  Traditio nada dice acerca del modo cn que el preabltrro 
Hada la unci6n; probablemente cxistla Una gran diversidad ccgiln 
las distintas tglesias. L a  prictica posterior es m is explicits en esto, 
en el scntido de que no debe hacerlo en la frente 20. D e ordinario, hi 
unci6n presbiteral era administrada en forma de cruz 21 eft la coro- 
fti!la o parte superior dc la cabeza, y  eB la prictica comtinmente 
seguida hasta el dla de hoy, con algunas excepciones 22.

L a  fdrm ula que trae la Traditio no se ha seguido. Se ha preferido 
esta otra: «Deus omnipotens, Pater... te liniat...», que todavia se 
conserva en el ritual del bautismo y  que en sus lineas generales 
debid de existir ya en el Biglo n , pues se encuentra en otros autores 
no catdlicos, sino arrianos 23.

b ) Imposicidn de manos.— 1Todos los documentos romanos an
teriores al Pontifical de Durando hablan invariablemente de la im 
posicidn de la mano, jam is de «las manos» 24.

E ste  rito Be llamaba tam biin benedictio 25, a causa de la epidesis 
o invocacidn del Espiritu Santo, que antes del siglo iv se hacia de 
un m odo m uy simple y  hacia la mitad de ese siglo se comenzd a 
hacer de modo m is solemne, enumerindose los 6iete dones.

A lgu n os sacramentaxios presentan dos formas: una m is breve 
y  otra m is  larga; otros s6lo la larga, pero al fin se impuso la forma 
breve.

L a  invocacidn se hace en plural, lo que prueba la existencia de 
m uchos confirmandos. L a  imposicidn de manos, al menos desde el 
siglo v i i l ,  se h ad a extendiendo la mano sobre un grupo de confir
m andos 26 o imponiendolas sobre cada uno de ellos 27.

c) L a  segunda uncidn y  la consignacion.— Desde el tiempo de 
San Hipolito, el obispo ungia al bautizado y  hacia sobre la frente 
de cada uno el signo de la cruz. Poco despues se fundieron estos 
dos ritos, haciendose la crismaci6n en forma de cruz. Parece que 
esto esta atestiguado ya por el papa Cornelio (ano 2 5 1)  28.

Por el contrario, las palabras de la crismacion han fluctuado 
m ucho antes de ser concretadas en la forma actual. Los sacramen- 
tarios gelasianos, por ejemplo, presentan una fdrmula de aclama- 
cion: «Signum Christi in vitam aeternam». L a  formula actual, Signo 
t t  signo c r u c i s , figura en los pontificales romanos desde el siglo x i i , 
mas hasta Clemente V III  (15 9 2 -16 0 5 )  no se extendio en forma obli
gatoria a  la Iglesia universal.

19 Cf- Socramentano gelasiano n.557 ed. W ilson (Oxford 1894) 72-
20 Inocencio I, Epi’sL r.d D e ce n t iu m  4.
21 San Leon Magno atC5tigua esto (Serm. 4 ,1 : P L  54.I49A).
22 San  Gregorio, por ejemplo, prescribio a los sacerdotes de Cerdefia que lo hicieran 

sobre el pccho ' Epist. 4,9, ad IanufiTium: P L  77.67/A)-
23 C f. Fro*!, aricns, ed. M ercati: «Studi ct test.», 7 (Roma 1902) p.52.
24 Cf- P. VAN EyNI’E. l.c., P-5 7 -5 8 .
25 Ivan D iacono, EpUi. *:J S c n ji. 1 4 : PL 53.4060-
2d S*rcr. j*Tcgt>rnz*ui; P L  7S.90C; Ponlijlccl io:i:u7W-|ifir«Jnicw, ed. H ittorf, evl 83A ; el 

dc Ourando, ed. A n pr ilc , 111 p.354.
27 0?Ji> d<* cd. A ni'kicu, I.cs 0*Jinc$... 11 4 3 3 ; los poiuilicjti* louunos

dc los sink's x:i y xm . ed. A npkili*, 1 p.247-
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B) RlTO AFRICANO ,> <

a) CrismacitJn.— Tcrtuliano la llama oleum, y  San Ciprlano 
oleum sanctificaiunii9. A partir del siglo IV ae le denomina erisma 30, 
y  no se diferenda del 6leo natural m is  que por su consagracidn en 
nombre de Cristo. Cn el siglo v i sc lc  mezclan algunas suetancias 
aromaticas.

N o  se tiene noticia de que este rito vaya acompaftado de alguna 
oraddn. Probablemente esta se hacia como en las otras iglesias, 
tanto m is cuanto que la iglesia africana era la que m is de cerca 
seguia en todo a la de Rom a. San A gustln  parcce indicar esa ora- 
ci6n 31.

b) Imposicidn de las manos.— Son m uy frccuentes las mencio- 
nes de este rito con la sola mano derecha en la literauira africana 
hasta San Agustln inclusive. N o  se sabe si se hacia en form a indi
vidual o colectiva. E n  el siglo iv  se hacia junto con una invocacidn 
al Esplritu Santo im plorando los siete dones 32. D esp u is de San 
Agustln, los autores no hacen referenda a la imposici6n de manos, 
s ilo  m endonan la crismacidn.

c) Consignacidn.— Tertuliano y  San C ipriano cuentan entre los 
ritos de la confirmaci6n la consignacidn. L o s  dos la distinguen cla- 
ramente de los otros ritos 33.

C ) R ito  espan o l

a) Crisnuicidn.— Gozd de un prestigio extraordinario 34.
b) Imposicidn de manos.— Parece que no tuvo la misma im 

portanda que la crismacion.

D) R ito milanes

a) Uncion de la cabeza.— San A m brosio nunca usa la palabra 
crisma para designar la uncidn postbautismal, sino otra mas biblica: 
unguentum, o  la griega myron. Sin em bargo, en M ilan y  en el norte 
de Italia, como en todo Occidente, se la llamaba crisma 35. Se hacia 
en la cabeza y  no en la frente.

b) Lavatorio de pies.— Se remonta este rito, por lo menos, al 
siglo in , pues hacia el ano 300 lo prohibio para las iglesias de Es- 
paha el concilio de E lvira 36. E n  la epoca de San Am brosio estaba 
muy arraigado en los medios milaneses. E l sabe que Rom a no apro- 
baba esta practica local; por eso la defiende y  hace ver su valor sa
cramental 37. Tam bien conoce esta practica el seudo M axim o de 
Turin , pero no la coloca entre los sacramenta del bautismo y  solo

29 T e r t u lia .n o , A J v. M a rc . I 1 4 , 3 :  «C orp . C h rs t . L a t .» , I p -4 5 5 : S a n  C ip r ia n o , E p h t .  70 ,
- °  S a n  O pt a t o  M il e v it a n o , A d v .  P a r m c n .  V I I I  4 :  P L  1 1 , 1 0 9  A ;  con e, tic C a rtu g o  ano  

3 8 7 . c a n .3 6 :  M a n s ;. H I $ § 5 .
:' 1 D c i ' - y i .  5 ,2 S : P L  4 3 .19 0 .
* 2 S a n  A g u st In . S e m t .  2 4 9 .3 : P L  3 8 , 1 1 6 2 .
'  * T l r t u im .n o . I V  T csinn v. mo7t. 8 ,3 ;  S a n  C ip r ia n o , E p i > t .  7 3 .n \ 9.
- 4 O .  v a n  K y n m . i .c ., p .b 5-b(3.

K u m n o , } i :>!. L e d .  V I  4 3 , 1 5 ;  S a n  P e d r o  C.k is o io g o , Sen?: 12 0 : P I .  5 2 .54 S A -H .
C a n -4 $ : M ansi. I I  14 .

37 D e  I I I  i ,  ed . Q u a s t e n , p . 15 2 .
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la explica como una lecddn viva de fratcrnidad y  de hospitalidad **.
E n  M iU n  perdurA hasta el siglo x n ,
c) Im posicidn de las m anos,— N o  aparece muy clara en las Igle- 

sias catdlicas de la Italia septentrional. SI cn las ortodoxas arrianas. 
San Am brosio parece entenderla en lo .que.il.llama signaculum  sp i- 
rita le  39. Tambidn aparece en Zendn de Verona, que la llama sig
naculum  fid e i 40.

E) RlTO OALICANO

a) C rism acidn.— Com o en Espafia31 * * * * * * * * * 41.
b) L a va to rio  de p ies.— D espuis de la crismacidn, como en el 

norte de Italia. San Ces&reo de A dd s explica su sentido como el 
seudo M ixim o  de T u rin  42.

c) Im posicidn de m anos.— N o  se conoce en Ios siglos vi-vn i. 
L ob cuatro sacramentarios galicanos no hablan de ella. SI en el pe
riodo anterior, como lo demuestra San H ilario43, el concilio de 
O range del aflo 4 4 1, que excluye la crismacidn de la confirmacidn; 
Gennadio 44 y  Eusebio el galicano 4S.

A n tes de la dpoca carolingia se adrriinistraba el sacramento de 
la confirmacidn, como el bautismo, normalmente en la vigilia pas- 
cual y  de modo secundario fuera de ella45*.

A  partir de la epoca carolingia se disocia de la vigilia pascual 
ripidam ente, sobre todo fuera de Rom a, en el imperio de los fran
cos. E sto  por dos causas: por un lado, diocesis muy dilatadas en las 
que sdlo unos pocos cristianos vivlan en la ciudad episcopal; por 
otro, la generalizacidn del bautismo quam prirrum .

N o faltan casos en que vienen los fieles a la ciudad episcopal a 
pedir la  confirmacion en los dias que siguen a la Pascua. Pero no 
todos podian ir a la ciudad episcopal, y  el sacramento de la confir
macidn habia de ser conferido por el obispo cuando hacia la visita 
pastoral a la diocesis. Este es, por ejemplo, el caso de San Cuthbert 
( f  687) 46. Durando dice en su Rationale que se puede confirmar en 
el cam po, pero es m ejor hacerlo en la  ig lesia47 48. E l Pontifical de 
Chichele, arzobispo de Cantorbery (14 14 -14 4 3), senala que no es 
menester que el obispo repita toda la ceremonia para cada uno de 
cuantos se le presentan en ruta para ser confirmados, a no ser si 
media un gran espacio de tiem po4S. U n  pontifical aleman anota

C .n .  SE LOS 8AC8AM5KT03 EK PAJRTXCULAR 8 9 1

31 Trrct. de baptisme: P L  57.779B.
39 D e  mysteriis V III. ed . Q u a s t e n , p . 12 9 .
40 T r. 2 ,14 : P L  11,48313.
4 1 Aparece consignada por el seudo V e n a n c io  F o r t u n a t o , Carm. 5, V, 2 5 :  ‘ Mon. Germ.

Hist.», Auct. ant., l.V, 1 p.383; P L  88.9SA: S a n  G r e c o r io  d e  T o u rs, Hist. Franc. II 3 1 :
P L  7 I . 2 2 7 A ;  M isal 13obio, 2 4 6 , ed. E .  L o w e  (Londrcs >920) p . 7 5 i M isci Stowe, cd .
G . F .  W a r n e r  (Londres 1015) p .3 1 .

4 1 Serm. 64 y  204, ed. G . M o r in , p.276.11 y 7 7 8 ,12 .
43 Com. in Ait 19,3 y  10 ,3 : P L  9,1024c  y  967A.
44 De Eccl. dogm. 74: P L  48.976.
43 H e—.. de Per.!.. M as. Bib'ioth. Patr. (Lyon 1677) VI SaqC-D.
4 !* O f. P. M . G y , Htstoiie liturgngje de lo confirmat tort: «La Matson Dieu*. 5S ,1050.'

r - 135- 1 4 5 -
49 \ 5 : P L  135,1022 B -10 2 3D .
47 V I S4S (Xapolcs lSsq) p.565.
48 H e n d e r s o n , Liter pontificalis Chr. Bainbridge (Durham 1 S75} r -5 9 2 .
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ha de dejar de recitar
finm ddn, d  menos al fin de la jorn au. ,

Separada la confirmacldrt de la vigilia pascual, Be le'da un ritual 
prof>io. E n  primer lugar se la diabcia.de la raisa y  ae la reviste de 
oraciones y  antlfonas que haccn aluslbn al don del EBpfritu Santo 
que se recibe en este Sacramento. L a  afladidura m is  caracterlstica 
en el medievo fu£ la triple bendicidn episcopal, a la que loB confir
mandos contestaban: Am in, tal vez de origen galicano o mozArabe 50. 
Se Bustituye el beso de la paz por el golpe dado en la m ejilla derecha 
con la mano del obiBpo. E l prim ero que, al parecer, habla de esto es 
Durando: «...deinde dat sibi leviter alapam super genam  dicens 
pax tecum»*1 . Y  asl pasd al Pontifical de 159 5 : «Leviter in maxilla 
caedit». Durando explica este rito por m ultiples razones: «Le pega 
— dice— levemente en la  mejilla: i.° , para que recuerde mejor lo 
que ha recibido; 2.0, para moBtrarle que ha de Ber fuerte en defender 
8U fe; 3.°, porque eso repreBenta la imposicidn de las manos, por 
cuyo medio confirmaban los apdstoles; 4.0, para hacer huir al ene- 
migo, como lo hizo San Benito con un monje poseso dei demonio. 
EI obispo hace dos cosas: uuge la frente y  da levemente un golpe; 
unge la frente: la uncion significa el perfume d e la gracia; le da un 
golpe en la mejilla para que nunca 6e averguence de confesar su fe 
y sea fuerte como los nuevos caballeros» 52. x

En 1569 aparecib el Pontifical romano, que habia de ser adop- 
tado progresivamente por todos y  de este modo abolir los innume- 
rables pontificales de la  E d ad  M edia. Este  Pontifical fue en general 
muy fiel al Pontifical anterior que se usaba en la iglesia de Rom a, 
y que no era otro que el de Durando de M endo. S6lo recibib algunas 
modificaciones de poca im portanda, introducidas cuando se esta- 
blecio que en paises de m ision pudiesen adm inistrar este sacram en
to los mismos sacerdotes segun el rito que fijo la Sagrada Congre- 
gacion de Propaganda en 1774 , junto con una instruccion m uy im 
portante desde el punto de vista teologico.

En  1946 concedio Pio X II  que el sacerdote es tam bien ministro 
extraordinario de este sacramento, y determino el m odo y circuns- 
tancias que habian de concurrir para ello. E l rito que ha de emplear 
sc encuentra en el R itu a l romano de 19 52  (III 2 1) .

todaslaa oraciohes
la 4 9 ** ' f d .

con-quelel obispo nO

M in istro  d e i sacra m en to  d e  la  c o n firm a c io n

Segun los Hechos de los Apostoles, la im posicion de las manos 
en sentido sacramental era reservada a las altas jerarqulas. E s  dificil 
hoy determinar si se incluia tambien a los presbxteros entre las mis- 
mas. De hecho existen muchos documentos desde m uy antiguo en 
los que se afirma que solo el obispo ha de adm inistrar la confirm a
cion o se reprueba como un abuso que la adm inistren de ordinario

«• PL ijS.c^rA. 
l*L xfS.oĉ -050.

•'1 Of. V. LtKPQiwiS, l.cs </«■ f-»d;uv ;l\u is  i •>.*7''- W a^c en los indices la pa-
labra souflet.

52 Rationale V I 84,6-8 (N^poles 1S50) p.565.
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los «imples sacerdotes, Con todo, no faltan casos en que se permite 
a istos confirmar en casos extraordinarios; no asi en la Iglesia orien
tal, en donde desde el siglo iv se considera al simple sacerdote como 
ministro ordinario de la confirmacidn.

HfcB»* • i ■ ' "i.1 n:.u> !
Sujeto de la confirmaci6n

, Antiguamente la confirmacidn segula inmediatamente al bau- 
tismo, sin distincidn alguna de edad, Incluso Be amenazaba a los 
padres con graves penas si no llevaban a los niftos para ser confir- 
mados al afio siguiente de su bautismo 53. Hacia los siglos x n i-x tv , 
y  con mayor intensidad en los 6iglos suceaivos, se abre camino y  
llega a  prevalecer la p r i c t i c a  de administrar este Bacramento cuando 
se ha llegado al uso d e  la razdn, es decir, alrededor de los Biete afios, 
y  asi ha pasado al Cddigo dc Derecho candnico (can.788).

E fecto s d e  la co n firm ad d n

E I  e f e c t o  p r im o r d ia l  d e l  s a c r a m e n to  d e  la  c o n fir m a c id n  es tr a n s -  
f o r m a r n o s  e n  p e r f e c t i »  c r is tia n o s . T a n t o  lo s  P a d r e s  c o m o  lo s  te d lo -  
g o s  p o s t e r io r e s  n o  s e  c a n s a n  d e  r e c o r d a m o s  q u e  la  c o n fir m a c id n  es  
u n  c o m p le m e n t o  d e i  b a u t is m o , p o r  e l c u a l  s e  l le g a  a  la  e d a d  p e r 
fe c t a .  S a n t o  T o m i s  lle g a  a  d e c ir  q u e  «los q u e  r e c ib e n  este  s a c r a 
m e n t o  d e  la  p le n it u d  d e  g r a c ia  s o n  h e c h o s  c o n fo r m e s  a  C r i s t o  en  

s u  s e b e r a n a  p e r fe c c id n  d e  V e r b o  e n c a r n a d o , ta l  c o m o  S a n  J u a n  
n o s  l o  d e s c r ib e : l le n o  d e  g r a c ia  y  d e  v e r d a d » 54 . E l  c r is tia n o  lle g a  a 
s e r  C r i s t o  p e r fe c t o . P a r e c e  te m e r a r ia  ta l  a fir m a c id n ; m a s , c o m o  
d ic e  m u y  b ie n  el P .  P h ilip o n , n o  d e b e m o s  m in im iz a r  lo s  d o n e s  d e  
D io s ,  r e d u c ie n d o lo s  c o n tin u a m e n te  a  la s  d im e n s io n e s  lim ita d a s  d e  
n u e s t r a s  p o s ib ilid a d e s  h u m a n a s , s in o  q u e  h e m o s  d e  c r e e r  en  la  s o -  
b e r a n a  l ib e r a lid a d  d e  u n  D i o s  q u e  n o s  h a  a m a d o  h a s ta  d a r n o s  a 
s u  H i j o 5 5 .

E n  s e g u n d o  l u g a r  h a y  q u e  r e c o r d a r  lo s d o n e s  d e i E s p ir i t u  S a n to ,  
d e  l o s  c u a le s , c o m o  y a  h e m o s  d ic h o , s e  h a c e  m e n c i6 n  e n  e l m is m o  
r ito  i i t u r g i c o  d e s d e  la  m a s  r e m o ta  a n tig u e d a d . E n  u n a  h e r m o s a  
o r a c io n  d e i s a c r a m e n ta r io  G r e g o r ia n o  q u e  h a  s id o  c o n s e r v a d a  e n  el 
r ito  a c t u a l  s e  d ic e  a s i: « D io s  to d o p o d e r o s o  y  e te rn o , q u e  s e  d ig n o  
y a  r e g e n e r a r  a  e sto s  fie le s  p o r  e l  a g u a  y  e l E s p ir i t u  S a n t o . . . ,  e n  v ia le s  

d e  lo  a lt o  d e l c ie lo  a  t u  P a r a c lit o : E s p i r i t u  s e p tifo r m e , E s p ir it u  de 
s a b id u r ia  y  d e  e n t e n d im ie n to , E s p i r i t u  d e  c o n s e jo  y  de fo rta le z a ,  
E s p i r i t u  d e  c ie n c ia  y  d e  p ie d a d . L l e n a lo s  d e  t u  E s p i r i t u  de t e m o r  y  
m a r c a lo s  c o n  e l s ig n o  d e  la  c r u z  p a r a  la  v id a  e te rn a »  56. Y ie n e  a se r  
u n  n u e v o  P e n te c o s te s  in v is ib le ,  p e r o  re a l, q u e  se  p e r p e tu a  e n  la 
I g le s i a .  L o s  e fe c to s  d e i  b a u t is m o  s o n  m a r a v illo s a m e n te  s o b r e p u ja -  
d o s . E l  E s p i r i t u  S a n to , y a  e n  posesion dei a lm a  cristiana. la colma 
d e  s u s  g r a c ia s  s o b r e a b u n d a n te s  y  d e  la  p le n itu d  d e  s u s  d o n e s .

33 E l «nodo do W orciter en 1242.
34 Sum. tJs. II, 1 ad 4.
33 Los sucramentos en la vida cristiana (Buenos Aires) 2.* ed., p.-q.
33 P L  78,go.
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E n  tercet lugar sefialamos el caricter de soldado de Cristo. Por  
laconfirm ad6n se pass de la in fan d a a la virilidad. S e 'le  ha dado 
la plenitud del Espiritu Santbj como a los apdstoles,' para la defensa 
de la fe y  de todos los bienes espirituales de la Iglesia. L a  confir- 
macidn viene a set el sacramento de los apdBtoles, de los soldados 
de Cristo y  de los m irtires. E l  cateciBmo del concilio de Trento  
dice que, «por la virtud de este sacramento, el Espiritu Santo se 
infunde en el corazdn de los fieles. E l  aumenta sus fuerzas y  su 
valor a fin de que puedan combatir valientemente en la lucha es- 
piritual y  resistir invencibleraente a  los enemigos de la salvacidn. 
L a  uncidn hecha en la frente lhdica que nada debe im pedir confe- 
sar libremente la fe del nombre cristiano, ni el temor, ni la vergiien- 
za, porque es Bobre la frente donde m is  visiblemente Be retratan 
esos diversos sentimientos del alm a»57.

N o  hay que olvidar que este sacramento, como el bautismo, 
imprime caricter en el alma del confirmado, que completa y  per- 
fecciona el del bautismo.

I
|

Reflexiones pastorales
H ay que lamentar lo  poco que se revaloriza la confirmacidn en 

la vida parroquial. E l mism o m ovim iento liturgico actual ha hecho 
relativamente poco en orden a este sacramento.

Ciertamente, la Iglesia no ha sido negligente en la estima de 
este sacramento. M as es exacto que hoy se quiere que sea m as apro- 
vechado en orden a la pastoral.

Vale decir aqui lo mismo que se ha dicho m ultitud de vcces en 
estos ultimas tiempos acerca de la liturgia en general: es pastoral, 
pero no se la utiliza como tal ni se la presents y  valoriza en su fun- 
cion de signo.

L a  confirmaci6n no puede n i debe ser un instrum ento de la 
pastoral. Es algo con valor propio, y  la tradicidn se encarga de de- 
cirnoslo. Si se quiere hacer m is  fructuoso este sacramento, hay que 
pensar m is en la pedagogla de D ios en su Iglesia, que es m is  eficaz 
que nuestras lucubraciones hum anas, y  que nosotros debemos 
adaptarnos a esta pedagogia, que es la  de la gracia.

Por eso no se trata de concebir la confirmacion del modo que 
ella nos sirva lo mejor posible, sino dc preguntar a la Iglesia y  de 
encontrar en la concepcion que ella nos da la ocasidn de revisar 
ciertas pricticas de la pastoral.

Como en todo cuanto se refiere a la liturgia, es sumamente im 
portante la catequesis sobre cada rito en particular.

Sin duda alguna, la administracidn de la confirmacion es un 
gran acontecimiento parroquial a causa de la venida del obispo, 
su contacto espiritual con su g re y ... Pero no deja dc tener incon
venientes c! que solo se tenga cada cuatro o cinco anos a causa de 
la mucha distanda y  diversidad de edad entre los confirm andos... 
Ir  a otros lugares por grupos tiene el inconvenicnte de que la fe ll

s ’  C. 17.fr.
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gresfa como tal no participe en rate acontecimiento. Por eso hoy 
existe la tendenda de multiplicat las confirmaciones. Eato no es 
tan gravoBO en la aetualidad a causa de haber mis y mejorea medios 
de transportes.

Padrinos.— Con la Beparaddn dc la confirmacidn y  el bautismo 
se hizo necesario, at menos conveniente, dar al confirmando un 
padrino que asumiese espiritualmente sus cuidados. Las primeras 
noticias sobre los padrinos de los confirmandos se tienen hacia los 
siglos v iu -ix . Se usa mucho el padrino comtin y  la unica madrina, 
pero se ha de tener presente que la Santa Sede ha tolerado esto en 
caso de necesidad. E s  mejor que cada confirmando lleve su padrino 
propio, de tal modo que exista una verdadera filiacibn espiritual. 
Sobre esto han insistido mucho los directorios para la pastoral de 
los sacramentos, sobre todo el de Francia.

Preparacidn de los niflos.— T od a la pedagogia religiosa de la ac- 
cidn liturgica ha de contribuir a preparar a los niftos para la con- 
firmacidn como para los otros sacramentos. Esta preparacidn asidua 
es sin duda la m4s profunda y  la m is eficaz. Pero esto no dispensa 
de algunos actos especiales, como un retiro espiritual, de tal modo 
que preceda a tal acontecimiento un cilido ambiente espiritual, 
com o para la primera comunidn.

L a  cerem onia.— L as ceremonias son, en general, complicadas. 
H a y  que ensayarlas bien para que se realicen de modo irreprocha- 
b le. N o puede haber verdadera oracidn con la improvisacion ni con 
e l desorden. Se ha de cuidar, pues, de los nifios dc coro, de los can
tos que exige la visita pastoral y  la confinnacidn, del servicio litur- 
gico  y  de los que actuan en el, de los padrinos; que cada uno sepa 
lo  que ha de hacer en el momento oportuno, para evitar las acele- 
racicnes. Todos los fehgreses han de participar del mismo espi- 
ritu  y  sentirse unidos a los que han de recibir la plenitud del Espi- 
ritu  Santo y  recibir la armadura de soldados de Cristo, y  ayudarles 
con sus oraciones para que jam as scan desertores de la fe que pro- 
fesaron.

Se ha de cuidar tambien del adorno de la iglesia, de tal modo que 
por todas partes aparezca que es un dia de fiesta para la parroquia. III.

I I I .  P  e n i t e n d a  

P en iten c ia  antigua

l.a  liturgia dc la penitencia es bastantc conocida en el siclo m 
v , sobre todo, en el iv. L a  m ayoria de los holes no acudian a c lL  
jam as, puesto quo solo sc hacia penitencia por las fait as graves v 
publicas, mientras que las faltas leves y  cotidianas sc perdonalvn 
enn oraciones breves, sobre todo por la oracidn del Tv.c-ctvo-ei-.i 
y  por actos de contricion. N o coincide esta disv.ncidn de fait-s 
graves y  leves con la nuestra de peeado venia i v  n v  tal.

E l cristiano que cometia una falta grave debts, vie cen.fes.ul>, 
normalmentc en secreto, al obispo o a su represent ante. L a  palabra
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de bate, o correptio enexp«sibn de San Agustln, llevaka laluz del 
Evangelb sobre la falta cbmetida y- exhortaba al penitentc a una 
verdadera conversibn. Y Si no querlan hacer penitencia, la correptio 
debla, en cierto modo, ir a buscarlos.para invitarlos a la penitencia.

Una vez confesada la falta, el pecador era colocado en el grado 
de los penitentes y se le determinaba el tiempo que debla estar en 
esa situadbn, al caho del cual se le reconciliaba.

Aunque la confesibn propiamente dicha era secreta, todo lo 
demis concerniente a la penitencia se hada en publico, con parti- 
cipacibn de toda la asamblea lilbrgica.

El principio general era que la penitenda Bblo se concedla una 
sola vez en la vida.

La duradbn de esta penitencia ha variado muchc segun las 
distintas regioneB. Han existido penitencias que han durado toda 
la vida, con la limitadbn prescrita por el concilio de Nicea de que 
podri ser reconciliado un penitente para recibir el viitico. En 
Siria a veces ha durado la penitencia sblo tres semanas.

Salvo en caso de peligro de muerte, las iglesias de Occidente 
no tenlan mis que una sola celebradbn anual de la reconciliacibn 
de los penitentes, con ocasibn de la Pascua. Tai vez en un principio 
se tuvo en la misma vigilia pascual, mas pronto se la colocb en los 
dias inmediatamente anteriores: en Roma y  en Milin, el Jueves 
Santo, y  en Espana, el Viernes Santo.

R ito s d e la  ad m isib n  de los penitentes

Primitivamente no existio ningun rito para la admisibn de los 
pecadores entre los penitentes. E l  sacramentario Gelasiano contiene 
ya un ritual sumario el miercoles despues del domingo de quin- 
cuagesima.

Se ha discutido m ucho si este rito era el comienzo de la cuaresma 
o existia mucho antes. H o y esta demostrado que tanto la penitencia 
publica como el catecumenado son instituciones mas antiguas que 
la misma cuaresma.

Posteriormente se dib gran im portanda al comienzo de la peni
tencia publica: se imponia al pecador la ceniza, se le revestia de 
un saco, se recitaban ciertas oraciones, y  ellos mismos permanedan  
en la puerta del templo y  se encomendaban a las oraciones de los 
fieles.

C lases d c  penitentes

En Oriente, en los siglos m  y  iv  habia cuatro clases de peni
tentes: i.* , los que piden la penitencia, pero no se los deja entrar 
en la iglcsi.i; e .a, los que, como los calecumenos, son admitidos 
a la liturgia de la palabra; 3-a, los genuflexos, y  4 .° , los que estaban 
de pie. Estos ultimos asistian a la cclebracion liturgica. pero sin 
participar en ella. A l  final de la inisa rccibian los genutlexos una 
imposicibn de manos.
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*f*?? E n ' Rom 6, como en to d o  €l O td denU , tampoco participan t s  
penitents de ia eucaristU. None los* considera miembroa de la 
Igleaia en el Bentido estricto de la palabra. Y, sin embargo, lalglesia, 
queues santa, lieva aiempre muchos miembros pecadores. 8an Am* 
brosio dice' a este propdsito: E *  duobus igitur constat Ecclesia ut 
aut peccare nescias, aut peccare desistas. Poenitentia enim delictum 
abolet, sapientia cavet (aerm6n en el breviario, milrcolee de las 
cuatro tdmporas de cuarcsina).

Sin embargo, la Iglesia, madre amorosa, se ocupa de ellos. Ticne  
una oracidn especial por ellos en la Oratio fidelium, de tal modo 
que cada feligresia tiene un cuidado especial por los penitentes, 
expresado en formas distintas, aunque casi todas coinciden en la 
oracidn e imposicidn de Us manos.

T anto h u i revalorizado los Padres esta oracidn de la Iglesia por 
los penitentes, desde Tertuliano hasta San Agustin, que se ha creido 
que la instituddn de la penitencia publica no tuvo otro fin que el 
hacer orar a ia Iglesia por los pecadores. Sin embargo, esto no es 
cierto, pues los penitentes habian de hacer algunos sacrificios es- 
peciales para expiar sus pe cados, como ayunar, humillarse, vestir 
cl cilicio...

M uchos dejaban la penitencia para la hora de la muerte; por 
otra parte, no faltan personas buenas que se someten a la disci
plina penitencial para prepararse a bien morir.

R econ ciliacidn  dc los penitentes

L a  reconciliacidn de los penitentes suponla una exhortacidn dei 
obispo, la imposicion de las manos sobre cada penitents y  una 
oracidn o varias, hecha por ei obispo, en la que pide que Dios 
otorgue su perddn a los que han hecho penitencia.

En Espaha tenia lugar la reconciliacidn el Viernes Santo a la 
hora de nona.

E l L iber Ordinum  trae una exhortacidn que en realidad vienc 
a ser un sermon de pasion sobre la muerte de Cristo, que nos ha 
rescatado dei pecado por su sangre. Siguele el salmo Miserere, con 
la antifona «Acuerdate, Seiior, de mi cuando estes en tu reino», 
intercalada en cada verso. Despues de esto, el pueblo gritaba mu- 
chas veces: «Perddn, perddn», en una oracidn litanica. Por donde 
puede verse la participacidn del pueblo en estos ritos.

En la liturgia romana tambien se encuentran formas semej antes 
de participacidn popular. M as antes del sermon o exhortacidn tiene 
lugar una postulacion hecha por un diacono, en la que manihesta 
al obispo cl sentimiento dc los penitentes y  pide en su nombre que 
los reconcilio.

L a  form ula sacramental consist ia en la. imposicion dc las manos 
junto con la oracidn sacerdotal, en la que se veia ia accidn dc Dios 
mismo, que perdonaba al pecador por modio del obispo o su delc- 
gado. como lo mucstran las antiguas oraciones do reconciliacidn: 
por ejcmplo: «Deus qui mundum in peccati fovea... manum pietatis

€.11« m  %bt 8ACRAM8WI69 tS  PAMlCUW*
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tuae manui nostrae superponet ut per manus nostras impositionem, 
te cooperant, infundatur eis Spiritus Sancti gratia...* (Ordo rotm-
,m *J • 5P l llj*  '/!’■ »■ I >}v "'i- < .;>■/ ; i * 'jfi ! i i - ,

La reconciliacitSn suponia la vuelta al altar, a la participacidn 
activa en el sacrificio-por la ofrenda y.la comunidn sacramental.

Tanto en Roma como en general en todas las iglesias, la recon- 
ciliaddn no se tenia en el ofertorio de la misa.

El paso a la penitencia en sentido moderno
El paso de la penitencia publica a la penitencia privada 6e debid 

a tres causas principales:
1. * Demasiado rigorismo en las prdcticas penitenciales, por 

lo cual los pecadores no querian someterse a ia penitencia. Por 
otra parte, la existenda de una penitencia sem ipublica no bastaba 
a remediar la Bituacidn.

2. * El desarrollo dei Bentimiento de que tambidn los buenos 
cristianos eran pecadores en mis o menos grado y, por lo mismo, 
que tenian .necesidad de las obras de penitencia, de las oraciones 
y, cn ultimo termino, dei sacramento de la penitenda.

3 . * L a  co8tumbre de las iglesias criticas de adm itir a  los peni- 
tentes a  una penitencia privada, que se podia repetir, en  la que el 
sacerdote a partir dei siglo i x  concedia la reconciliacidn inm ediata- 
mente despues de la reconciliaci6n.

Pero en esa epoca todavia subsiste la practica de la penitencia 
publica para los pecados m uy graves y  publicos, con los mismos 
ritos antiguos de expulsi6n de los pecadores de la iglesia el m iercoles 
de Ceniza, y  reconciliacion el jueves santo.

E s notable que en estos siglos d e  evoluci6n en la disciplina 
penitencial es cuando aparecen en la liturgia general m as form ulas 
con caracter penitencial, como son las apologias en la misa, el 
Confiteor...

E n  el mismo tiempo en la que la liturgia penitencial de la cuares- 
ma deja de ser un sacramento para convertirse en un sacram ental, 
el condlio iv  de Letran  prescribe como m inimum la comunion 
anual por Pascua. Esto, adem is de ser un precepto de la Iglesia, 
supone que la comunion pascual es nris importante, mas natural 
que cualquier otra.

Con esto se dio un paso im portante en orden a la frecuencia 
dei sacramento de la penitencia, de tal modo que la practica actual 
se diferencia enormemente de la antigua. L o s antiguos no podrian 
concebir la practica de la confesion, por ejemplo, semanal. E llcs  
lo considerarian como un abuso o un escandalo. M as en realidad 
hay que decir que se ha evolucionado en un sentido m as perfecto. 
Con todo, se ha de ensenar a los fielcs para que acudan al sacramento 
de la penitencia con recta intencion y  no lo tomen a juego.

Con la penitencia privada, e l rito del sacramento de la penitencia 
ha venido a  ser demasiado secreto, y  en cierto modo fue despojado 
de todo derecho a una liturgia por los escolasticos, cuando discutian
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contra la pr&ctica de eu tiempo de que una ofaddn a modo de ab- 
solucidn y una imposicibn de manos no podlan’ ser «sencialet al 
•aeramento. A «us ojos, las palabras: evang£licas «Lo que aids 
sobre la tlerra seri atado en el cielot implicaban nccesariamcnte que 
la forma del sacramento de la penitencia habla de consistir s61o en 
las palabras Ego te absolvo... Mas prevaleci6 esta sentencia, y ast 
fu6  adoptada por el concilio de Florenda y mis tarde por el Tri- 
dentino. Con todo, en la antigtiedad se habian ignorado completa- 
mente las palabras Ego te absolvo...

Las oracioncs que acompaftan las palabras sacramentales proce- 
den de costumbres y no de libroB liturgicos, como lo reconocid la 
misma comisidn que prepard el Ritual romano.

Es de notar el sentido pastoral que campea en todo el Ritual 
y tambiin en el titulo iv, dcdicado al sacramento de la penitencia. 
Es listima que no se revalorice mis este contenido littirgico-pas- 
toral encerrado en el Ritual romano y que se haya descuidado in
cluso en los modernos rituales bilingiies.

El Ritual previ que el sacerdote recibiri la confesidn de los 
fieles revestido con la sobrepelliz y estola morada, en la iglesia y 
en el confesonario. Todas estas prescripciones son nuevas, pero 
dan al sacramento cierta publicidad cultual y mayor solemnidad, 
aunque de hecho no se observa esto en la mayoria de los casos.

IV. Orden

L a  existencia de un sacerdocio habilitado de modo especial 
para realizar acciones culticas es constatada per la historia de las 
religiones de todos los tiempos. U nas veces era el jefe de familia, 
del grupo, del clan o del Estado el que asumia en si los poderes 
sacerdotales; otras se destinaban sujetos especiales para estos me- 
nesteres.

E n  el Antiguo Testam ento hubo dos clases de sacerdocio: el 
patriarcal y  el de la ley mosaica. Despues del diluvio, N oe construvo 
un altar y  ofrecib a Dios un sacrificio y  le fue agradable. En  la vida 
d e  A b rah in  aparecen muchas veces los sacrificios realizados por 
el m ismo (G en 12 ,S; 15 ,8 ; 22,9). Jacob hizo lo mismo (G en 33,19-20). 
E s  bien conocido tambien el sacrificio de M elquisedec (G en 14, 
18 -20).

E n  Egipto, los hebreos no conocieron otro sacerdocio que el 
patriarcal. M oises ejercio tal funcion hasta el dia en que le dijo 
D io s: «Y tu haz que se acerque Aar6n, tu hermano, con sus hijos, 
d e en medio de los hijos de Israel, para que scan mis sacerdotes: 
A aro n  y  Nadab, Abiu, Elcazar e Itamar, hijos de Aaron* (Ex 2S ,i). 
Y  le indica como ha de ser consagrado y cual ha de scr su vestido 
y  su mision y la dc sus hijos (Ex 29; L ev  S-9).
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te • WPt$ud»n ,-oe un nuevosacerdocio
Cristd, al instituit su Iglesia, la dotd deun sacerdocio nucvo y 

de una oblacidii'nueva: su propio sacrificio)'- cuando instituyd la 
eucaristla y mand6 a los ap6stoles que la realizasen en memoria 
suya. M&'tarde les conccdi6 nuevos poderes Bacerdotales al darles 
la facultad de perdonar los pecados y al enviarlos por todo cl mundo 
para predicar el Evangelio, bautizar y hacer guardar a los hombres 
todo cuanto EI les mand6.

Como Cristo instituyO la eucaristla de un modo permanente y 
la necesidad del perd6n de Dios era necesaria en todos los tiempos, 
dei mismo modo los poderes conferidos a los ap6stoles debian 
transmitirse a sus sucesores, y, por lo mismo, el Bacerdodo habia 
de ser una instituddn permanente. Asl lo entendieron los apdstoles, 
los dides admitieron nuevos miembros en la jerarqula mediante el 
rito de la ordenacidn.

No se tienen noticias directas en el Evangelio dei rito que 
Cristo eligid para significar la transmisidn de los poderes sacerdo
tales; pero el uso de los ap6stoles de imponer las manos sobre los 
nuevos candidatos al sacerdocio parece suponer que fue esto un 
mandato de Cristo.

Historia de las drdenes sagradas

Ordenacidn de los sietc diaconos.— Cuando la Iglesia fue cre- 
ciendo vieron los apOstoles la necesidad que tenian de colaborado- 
res para ciertos menestcres, pues ellos habian de dedicarse espe- 
cialmente a la oracidn y  al ministerio de la palabra. Entonces la 
comunidad de los discipulos eligid a siete varones, Uenos de 
esplritu y  de sabidurla, y  los presentd a los apdstoles, los cuales 
oraron y  les impusieron las manos (A ct 6 ,1-6 ).

Creados para ayudar a los apdstoles en la adm inistracidn tem 
poral de las iglesias, asum ieron poco a poco funciones diversas, 
pero siempre en el m ism o orden de cosas, esto es, para ayudar a los 
jerarcas superiores. P or eso se los ve ayudando en la adm inistra- 
ci6n dei bautismo, cuidando de las diaconisas y  predicando, y  mas 
tarde distribuyendo la eucaristla.

Este cargo de los di&conos fue m uy apreciado. Se le conside- 
raba como un alto m inisterio en la Iglesia de D ios. H abian  de 
tener, por lo mismo, los que lo ejerclan, una gran virtud, como se 
encargan de recordarlo los mismos libros neotestamentarios y  otros 
de la literatura cristiana de los prim eros siglos. San Pablo, por 
ejemplo, dice: «Conviene que los diaconos sean asimismo honora- 
bles, exentos de doblez, no dados al vino ni a torpes ganancias; 
que guarden el m isterio de la fe  cn una concienda pura. Scan 
probados primero y  luego ejerzan su ministerio» ( i T in i 3 ,8 -10 ).

E l numero de sietc diaconos en cada iglesia fue m uy respetado 
cn la antigiiedad- H acia la mitad dei siglo n i, el papa Fab ian , al 
dividir la ciudad de R om a en diversas dem arcaciones, establecio
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«icte regiones para caxia uno:de «us di&conos,.T&l vez sea > el 
origen de Ids siete cardenales diiconos, «ungue en ia actualidad 
seen presbiteros.

Obispos y  presbiteros.— L a  misma dificultad que habia m oti' 
vado la creacidn de Ios didconos ocasiond tambiin la dele' cteacldn 
de otras jerarquias superiores que los ayudasen en e l ’ ministerio 
especifico de los apdstoles. A sl, San Pablo y  San Bernabd, despuds 
de haber evangelizado Listria, Iconio, Antioquia, instituyeron an* 
cianoB en cada iglesia, despuds de haber ayunado y  orado (A ct 14,22). 
Tam bidn existen en Efeso, y  San Pablo los llam6 a M ileto para 
despedirse de ellos cuando, encadenado, marchaba hacia Jcrusaidn. 
A  T it o  le dice que lo dej6 en Greta para que acabase de ordenar 
lo q u e taltaba y constituyesc por las ciudades presbiteros en la 
forma que le ordend, y  le da normas para la elecci6n de los candi
datos, «porque es preciso que el obispo sea inculpable» (T it 1,  
5-7). L a  forma que le ordend para que constituyeBe presbiteros, 
que luego llama obispos, no es otra que la oracidn y la imposicidn 
de las manos, como lo hace notar a San Timoteo: «No descuides la 
gracia q u e posees, que te fud conferida, en medio de buenos augu
rios, con la imposicidn de manos de los presbiteros* (1 T im  4,14). 
«Por eso te amanesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay 
en ti por la imposicidn de mis manos* (2 T im  1,6). L a  primera 
carta de San Pedro menciona a los presbiteros que han de ejercer 
funciones de obispos (x Petr 5 ,1-4 ).

D e estos colegios de obispos-presblteros habia con mucha fre- 
cuencia la literatura cristiana del siglo 1, tanto candnica como ex- 
tracandnica; por ejemplo, la carta de San Clemente Rom ano a los 
fieles d e  Corinto, donde habia de un colegio de obispos-presbite- 
ros con facultades jurisdiccionales y  liturgicas, a los que estaba en- 
com endado el gobierno de aquella iglesia. Pero era ldgico que, por 
disposicion apostolica, el presbiterado colegial tomase la form a de 
m onarquia episcopal. Insensibleinente, los dos terminos presbitero 
y obispo, hasta ahora sinonimos, comienzan a diferenciarse, reser- 
vandose el ultimo para aquel de los presbiteros al que se conferia 
una prim acia sobre los demas, reconociendole una plenitud de sacer - 
docio y  de gobierno.

E sta  jerarquia se encuentra descrita con todo su vigor en las 
cartas d e San Ignacio de Antioquia (principios del s .i i ): «Seguid 
todos a l obispo, como sigue al Padre jesucristo, y  al colegio de los 
presbiteros, como a ios apostoles; cn cuanto a los diaconos, vene- 
radles com o a la ley de Dios. N adie haga sin el obispo algo que 
m ira a la iglesia. Considerese valida aquella eucaristia que se cele
bra por el obispo o por quien ha recibido autoridad de el. Donde 
aparece el obispo estc la comunidad, como esta la Iglesia catdlica 
donde esta C.risto. Sin el obispo no es licito bautizar ni celebrar el 
agape; todo lo que el ha aprobado es grato a D ios4 b  «Procurad, 
pues, participar en una sola eucaristia, ya que una es la carne de

<5.H. I DE M»! EAOUMSHtOS EH f FARttCUM* 4 «

1 A«i Smyr. 8.
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nuestro Seftor Jesucristo. uno ei el edliz que nosune cn su sangre, 
uno es el altar,- como unoescl obispo, circundado del colegio de 
los presbiteros y de los dideonos, inis eompafleros de ministerio* 

Estos tres,grados de la jerarquia eclesidstica ban sido reconoci- 
dos per todos los autores.con toda claridad a partir del siglo n, 
tanto en Oriente como en Occidente.

Desdoblamiento del diaconado. Las drdenea roenores. —
E l primer documento que nos habla d c otros grados en la jerarquia 
eclesiistica es la Traditio aposlolica de Hipdlito (hacia el afto 210 ), 
donde se menciona a los obispos, presbiteros, d ideo nos, Bubdid co
nos, lectores y  exorcistas. A fio s mds tarde, el papa Cornelio, en  
una carta al obispo Fabio, dice de N ovad an o: «El no ignora que 
aqui (en la iglesia de Rom a) h a y  cuarenta y  seis presbiteros, siete 
dideonos, siete subdidoonos, cuarenta y  dos acdlitos, cincuenta y  
dos exorcistas, lectores y  porteros...» 3. Lu ego ya  en esa dpoca, en  
R om a y  en algunas iglesias de O ccidente la jerarquia cons taba de 
tres grados mayores y  circo  menores.

E n  Oriente no ee han conocido mds que las tres mayores y  la 
de subdideono y  lector; pues, aunque las documentos antiguos men- 
cionan a  los cantores, porteros, exorcistas, confesores, fosores, sin 
embargo y a  las Constituciones apostSlicas se encargan de decir que 
el confesor, el exorcista..., no estdn ordenados 4.

L o s  subdideonos.— Adem ds de los documentos citados que ha- 
blan de los subdideonos, podem os citar tam bien las cartas de San 
Cipriano, el concilio de E lv ira  (can.30) y  el prim ero de Toledo 
(can.2.3.5 y  20). Fueron  creados los subdideonos para suplir a los 
dideonos y  ayudarles en sus funciones. Segun las Constitutiones 
apostdlicas, han de guardar la puerta del lado de las mujeres, dei 
mismo modo que los dideonos lo hacen en el lado de los hombres, 
sobre todo en. el momento de la comunidn; han de cuidar tambien 
de los vasos sagrados; a ellos incum be el verter el agua sobre las 
manos de los sacerdotes, cantar salm os y  lecciones en iugar dei 
dideono y , sobre todo, asistirle en el sacrificio de la misa.

Mds tarde se encomendaron a los subdideonos otros menesteres, 
espedalmente en la corte papal, donde m uchas veces apareccn como 
legados a latere, sobre todo en el pontificado de San G regorio el 
Grande, y  realizan ciertas funciones en la liturgia pontificia dei 
medievo.

Nunca se le ha considerado como verdadero sacramento, sino 
como sacramental. M as, por el voto de castidad que emiten los 
candidatos en el momenio de su ordenacidn, ha ganado mds pres- 
tigio y  se lo ha considerado como orden mayor.

Acdlitos.— Etim ologicam ente significa esta palabra «cl que sigue 
o acompana», y  en ella va ya  expresada la mision del acolito. Su 
origen es romano y  no se les conoce antes dei siglo in . N o  tuvo

J  AdPhilad. 4.
i Ecsebio, Hist. EccI. VI 4 3 ,n . 
4 1-8,23-26.
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la misma propagaciOn que otraa brdenes menores, pues hasta el 
concilio de Nicea'no se los conoce mis que cn Roma y en Cartago, 
donde intervienen en divereos miiustetios del culto. En Roma, sob; 
todo, tuvieroanna importanda grande, pues lot Ordines romani de 
los siglcs vm y ix los-mendonan con mucha frecuenda, Una de 
las mis nobles misiones que tenlan los acdlitos era la de Uevar a 
los presbfteros de los titulos romanos que no habian intervenido 
en la misa pontificia un trozo del pan consagrado. Tambiin ha 
sido misidn propia de los acdlitos guardar dufante el canon la pa
tena, llevar los candeleros encendidos cuando el papa se dirigia al 
altar y cuando volvia a la sacristia, recoger las obladones en el ofer- 
torio...

El acolitado se ha mantenido siempre en Bervicio activo, no 
obstante haber perdido las drdenes menores mucho de su antiguo 
esplendor; pero hoy bus fundones han sido confiadas a  simples 
laicos; con todo, el condlio de Trento expres6 el deseo de que, 
al m enos en las iglesias catedrales y  en las m is importantes, los 
obispos restablecieran el antiguo servicio del acolitado con clirigos 
ordenados regularmente para esto 5.

E x o rc is ta s .— Siguiendo una tradicion multisecular, tanto cn el 
paganismo como en el pueblo judio, la Iglesia tenia tambten sus 
exorcistas; mas en un principio debid de tener un caricter caris- 
m itico, sin  que precediese un rito especial que habilitase a cierto 
numero d e  personas para estos menestere-. E n  el documento antes 
citado del papa Cornelio, los exorcistas se nombran globalmente. 
Inscripciones funerarias, probablemente del siglo h i , hacen men- 
d6n  de algunos exorcistas. Para otros, el prim er exorcista de que 
se tiene noticia cierta es San Pedro, companero de m artirio del 
presbite.ro San M arcelino, de los cuales se hace mencion en el canon 
de la m isa romana, y  que padecieron el martirio hacia el ano 302.

E l tiem po de mayor florecimiento de los exorcistas coincide con 
el del catecumenado, en cuyos ritos tenian una misidn m uy im por
tante a causa de los exorcismos que se hacian a los catecumenos 
como preparacion para el bautismo. Cuando decayo el catecume
nado, perdi6 importancia el oficio del exorcista en la Iglesia.

L a  disciplina prescrita por el derecho canonico (c a n .115 1)  de 
que para exorcizar a un poseso se requiere un permiso especial 
del obispo, se remonta a la epoca de Inocencio I ( f  4 17).

L e c to re s .— L a  Iglesia, siguiendo la costumbre de la sinagoga, 
adopto m uy pronto en su culto las lecturas. L o s mismos apostoles 
escribieron cartas para que fuesen lcidas en las asambleas liturgi- 
cas de las comunidades cristianas. Naturalmente, para esto se nc- 
cesitaba un  lector. San Justino lo menciona en su Apologia prim era 
(c.67). L o  cual no quiere decir que el orden de los lectores existiesc 
ya en esa epoca, sino que se eiegnm algunos cristianos para el ejer- 
cicio dc esta mision. Pero tal orden se constituvo muy pronto, como 
lo prueban muchos testimonies del siglo 11.

5 D e  r e f o r ^ j i b n e  c .17 .
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La; legisUci6n ecleaiiatica de Egipto dice que el lector ha de 
«er ihstituldo por el obiapo, el cual ha de orar ,aobre 41y entregarle 
el libro de las lecturas, pern no le ha de Importer las manos. Lot 
Cdnones de Hipdlito dicen que han de estar adcmados con las mis- 
mas virtudes de Ids diAconos y que han de -tener vestidos de fiesta 
cuandc ejercen su ministerio.

Generalmente se cscogfa para este oficio a gente de corta edad, 
bien por la inocencia de vida o por la voz, m&s aguda cn esos aftos. 
Son muchos los documentoe antiguos que hacen alusidn a los niflos 
lectores.

E a  un principio leyeron hasta loa mismos evangelios, de los 
cuales. ellos eran los depositarios. A  ello alude San Cipriano cuando 
ordend de lectores a doa confesores jd ve n cs6. Cuando Be dej6 la 
lectura del evangelio a los didconos y  la de la epistola a los subdiA- 
conos, comenzaron a perder im portanda los lectores.

Hacia los siglos v i-v n , la schola lectorum se transformO er la 
schola cantorum. A u n q u e ya antes los mismos lectores estaban en- 
cargados tam bidi dei canto.

Porteros.— E s e l grado m4s inferior y  hum ilde. Su misidn era 
la decerrar y  abrir las puertas dei templo. E n  un principio no form6 
parte dei clericato, pero, al menos, a partir dei siglo m  ya forma 
parte de la jerarquia, mas aparecen poco en los documentos. Pa- 
rece que el ostiario m £s antiguo que se conoce es romano, compa- 
nero de martirio de San Lorenzo. M as, aun cuando los documentos 
posteriores al siglo iv  mencionan a los porteros entre las drdenes 
sagradas, no dejan de hacer notar su inferioridad con respecto a las 
otras drdenes; el concilio I de Toledo dice expresam ente que este 
es m» orden al que acceden los mismos penitentes, y  la raz6n que 
da es porque no han de leer los evangelios ni las epistolas.

Mas tarde cedieron el puesto a los sacristanes o mansionarii, 
que cuidaban no solo de la puerta dei tem plo, sino de todas sus 
partes..

L a  ton sura.— N unca se la ha considerado como orden sagrada, 
sino como una cerem onia por la que se separa dei mundo.

N o  se sabe con certeza cuando se la dio un caracter religioso. 
Parece que hacia fines dei siglo iv  ya se la encuentra con tal fin en 
Oriente. En  O ccidente, el testimonio mas cierto es el de San Cesa- 
reo, que le pidid al obispo Silvestre el ano 488 le hiciese clerigo 
oblatis sibi capillis 7, lo que demuestra que los clerigos llevaban en 
esa epoca la tonsura.

Han existido varias clases de tonsuras: los papas llevaban la 
Ilamada «corona de San Pedro», que consistia en una franja grande 
de cabellos que sobresalia sobre el fondo rasurado de la cabeza, 
como toda\ b  puede verse en los retratos dei siglo v de los papas 
en la basilica de San Pedro; la tonsura de los m onjes consistia en 
rasurarse enteramente la cabeza, y  sc llam aba «corona de San Pa-

** Epist.
7 M- G . H., script. ler. mcr., II 458.
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hio»; pero los moryes Celtas*** rasuraban-la parte superior d e la 
cabezo, dejando caer los cabellos por Iob lados, y  la llamaban «corona 
de San Juan».

E I rito littirgico de la tonBUra se encuentra por vez primera en 
el sacramentario gelasiano de Gel6n (s.vili). Este rito fu i  ampliado 
d espu is en el Pontifical de Durando con la vesticidn de la sobrepelliz.

Ceremonias de la ordenacidn

N o  consta que Cristo ordenase a los apdstoles sirviindose de un 
rito especial; probablemente lo hizo por un acto de su propia vo- 
luntad. Pero, poco tiempo despuis de la partida de Jesucristo, los 
apdstoles, al crear los primeros dii conos, les impusieron las manos 
y  rogaron por ellos. Se ha dudado si la impo9ici6n de manos de los 
presbiteros sobre San Pablo y  San Bernabi fu i un rito sacramental, 
por e! cual Be ies transmitid los poderes sacerdotales; lo que no se 
puede dudar es de que la imposicidn de las manos sobre San Timoteo  
por San  Pablo fu i un gesto de ordenacidn (i T im  4 ,14 ; 2 T im  1,6).

E ste  gesto de la imposicidn de las manos, acompaftado de algu- 
na oracidn, se ha considerado siempre como rito esencial (y durante 
siglos el unico) de la ordenacidn. U n  ceremonial m is  detallado de 
la ordenacidn no se encuentra antes dei siglo m . Desde la mitad 
de ese siglo hasta el siglo v  existen documentos en los que se dan 
algunas noticias m is concretas sobre las drdenes sagradas y  sus ritos 
respectivos.

E l prim er documento que nos habla de un rito de ordenacion es 
la Traditio apostolica de Hipdlito, o Constitucidn de la Iglesia de 
Egipto, y  los Canones de Hipdlito.

L a  Traditio apostolica dice que en la ordenacion dei lector no 
se le im pongan las manos, sino unicamente que se le entregue el 
libro de las lecturas. L o s Canones de Hipdlito dicen lo mismo, y, 
adem as, ahaden que el lector tenga las virtudes dei diacono y  que 
se haga una oracion por el lector ordenado.

Tam poco se imponen las manos sobre los subdiaconos. Los 
Canones de Hipdlito solo exigen que el obispo le presente el libro 
de las Escrituras y  la siguiente oracion: «Mirad misericordioso a 
este servidor tuyo, que ha sido escogido para subdiacono, y  dadle 
el E sp iritu  Santo, para que toque dignamente los vasos liturgicos 
y  cum pla tu voluntad».

E n  la ordenacion dei diacono impone las manos solo el obispo 
y  reza una oracion, en la que pide al Senor envie el Espiritu Santo 
sobre el que ha sido elegido para servir a su Iglesia.

E n  la ordenacion dei presbitero, el obispo impone las manos 
sobre la cabeza dei ordenando, y  lo mismo hacen los presbiteros 
presentes, y  se pide a Dios que comunique al quo ha sido elegido 
el espiritu de gracia y  de consejo, para que ayuden a los presbiteros 
y  gobiernen los pueblos con un espiritu puro. Luego los presbite
ros hacen una oracion por ellos mismos.

E n  los Canones de Hipdlito aparece casi el mismo rito para la
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ordenacidn de presbitero que para la-de obispo, con la sola dife* 
itadi de que, en vez dedecir presbftejo, se dice obispo,

La ordenacidn del obispo se manda que se haga en domingo, en 
presencia del pueblo, dc todo el presbitetado y  de 1<m obispos que 
hayan concumdo a la ceremonia. En primer lugar, todos los obis* 
pos asistentes imponen las manos sobre la cabeza del elegido; luego 
uno de ellos hace una nueva imposicidn y  recita una oracidn, en la 
que se pide que descienda el Esplritu Santo sobre el elegido obispo 
del mismo modo que dcscendid sobre los apdstoles.

En la Edad M edia se aAadieron nuevos ritos, que en gran parte 
entraron en el Pontifical actual. N o  baBtd la sola imposicidn de las 
manos para las drdenes del diaconado, presbiterado y  episcopado, 
sino que se exteriorizd m is  el rito, a usanza de la ipoca, con la 
entrega de los instrumentos propios de su ministerio y  con la im- 
posiddn d e. las insignias propias, y  consagrar con 6Ieo de catecu- 
menos a los presblteros y  con el santo crisma a los obispos.

Durante mucho tiempo se ha considerado parte esencial de los 
ritos de la ordenacidn de diicono, presbftero y  obispo la entrega 
de los instrumentos, y  en los dos ultimos la uncidn sagrada. Pio X II, 
por la constitucidn Sacramentum ordinis, determind que esencial 
sdlo era la imposicidn de las manos como materia, y  como forma 
ciertas palabras de los prefacios consecratorios.

E n  la actualidad se prepara en Rom a una simplificacidn del 
Pontifical, probablemente tambien afecta a los ritos de las drdenes 
sagiadas.

V. Matrimonio

M isterio  d e las n upcias 1

EI matrimonio encierra un profundo misterio, que constituyc 
el centro de toda la economia de la salvacion. L a  redencion se trans
funde en la realidad humana a traves del hogar, en que se comunica 
la vida. E l misterio nupcial de Cristo, de que nos habla San Pablo, 
lejos de ser una bella imagen, una alcgoria poetica, es el corazon 
y el alma de todo el mensaje y  la obra divina en el mundo.

L os pactos de Dios con el pueblo elegido se expresan en el 
Antiguo Testamento bajo la im agen de unos desposorios, princi- 
palmente en el profeta Oseas y  Ezequiel. Por eso, al ser infiel Israel, 
Dios Ie recrimina por boca de los profetas como nacion adiiltera.

E l  mismo misterio pascual, en la existencia cotidiana de los 
cristianos, se nos presenta tam bien como unas nupcias: m uerte y 
vida; transito de un mundo a otro, hacia la parusia: «He aqui las 
fiestas pascuales, he aqui las bodas del Cordero, he aqui la nochc 
luminosa en que el cortejo nupcial entra en la gloria. Cantad, cris
tianos, vuestra alegria, vucstro triu n fc '. «Haec nox est in qua terre
nis caelestia, humanis divina iunguntur* (pregon pascual). M isterio 
dc abnegacibn, muerte, sacrificio y  misterio de vida, fccundidad y 
rcnrwracibn.

1  K . J enny Le xutiugt' «iris iu Bible: *Li Mdison Dicu*. 50 U 957^
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Institucidn del m atrim onio

N o  han faltado quienes han creido que la institucidn dal «aera
mento del matrimonio se tuvo en las bodas de Cana, a las que 
asistid C ru rtoy convlrtid milagrosamente el aguaen vino por media - 
cion d e  la Virgen. M as tal opini6n tiene escaso fundamento, pues el 
aspecto nupcial del milagro es secundario.

Segun San Alberto M agno, el matrimonio ha tenido tres insti- 
t udones: una Begtin la naturaleza pura, otra conforme a la natura- 
leza lapsa y  otra segun el estado de naturaleza reparada por Cristo; 
asi el matrimonio es el sacramento de la inocencia de la ley antigua 
y  de la  ley nueva.

E n  realidad, cl matrimonio fu£ instituido por Dios en el paraisc 
terrenal, y  el matrimonio cristiano no es otra cosa que una conti- 
uuacidn de aqu£l. Por lo mismo, en la ley nueva no ha tenido 
histdricamente una institucidn, mas si en Bentido ontoldgico, en 
cuanto que se ha convertido en un signo ehcaz por la redencidn de 
Cristo.

E l  Sacramento es un signo de la fe en Cristo, que ha de venir 
(ley antigua) o que ha venido (ley nueva). L o s sacramentos de la 
ley antigua santifican por la fe (circuncisidn, cordero pascual...). 
Los sacramentos de la ley nueva santifican ex opere operato. E l del 
matrimonio tiene intima relaci6n con el del bautismo.

Si empleamos un lenguaje escolistico, diremos que, en el m a
trimonio, el sacramentum es la ceremonia, la conclusi6n del con- 
trato; la  res y  el sacramentum es la uni6n indisoluble de los esposos 
y  la g ia c ia  propia de este sacramento; la res s6lo la uni6n de Cristo 
y de la Iglesia. «Este es un gran sacramento, yo hablo en relacidn 
a C risto y  a la Iglesia», segun San Pablo.

H is to ria  de los ritos del sacram en to del m atrim on io 2

L a  Iglesia, al componer el ritual del matrimonio, tuvo cuidado 
de pon er como punto central lo que constituye la materia y  forma 
sacramentales, esto es, el consentimiento de los dos contrayentes. 
E n  lo  dem is no rechazo varios usos antiguos del mundo pagano, 
los cuales, fuera del campo religioso, ayudaban a poner de relieve 
la solem nidad y  el simbolismo de este sacramento, depurados de 
todo sentido menos ortodoxo. E l mismo concilio Tridentino declaro 
que s e  podrian retener cualquier costumbre laudable o ceremonias 
propias de ciertas provincias.

P o r  lo mismo, es m uy conveniente tener presentes los ritos del 
m atrim onio en la Rom a pagana, pues nos daran no poca luz en 
orden a comprendcr los ritos del matrimonio cristiano.

a )  E p o c a  d e  la R c p u b lic a .— E l matrimonio se tenia por una 
entrega al paterfamilias de la mujer, y  podia tener tres aspectos.

2 P. Jounel, La  liftirgie rimiaint du manage: «La Maison Dieu», 50 (1957) p.30-57; 
DAL X  {1905 y 1924).
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■ -/ confarreatio: ofrenda de los esposos a Jiipitcr Capitolino de un 
pastel de «p e lta  eft presencia del pontifice mdximo o del «flamen 
dialis»; coemptio: venta de la esposa por su padre al esposo; usut: 
un aflo de cohabitacidn.

b) E p o c a  d e l Im p e rio .— E n  esta dpoca, «1  rito mds importante 
es el consentimiento reciproco de las partes contrayentes: «Nuptiae 
consensu contrahentium fiunt» 3, «Nuptias non concubituB sed con
sensus facit»4.

R itos

a) Esponsales.— E ra  la ceremonia por la eual el esposo pro- 
metia juridicamente conducir prdximamente como espesa a la joven. 
Tenia lugar un banquete, llamado de los esponsales. S c  preguntaba 
al esposo: Spondesne? , y  respondla: Spondeo. Seguidamente entre- 
gaba a  la prometida un anillo de oro, que dl mismo colocaba en el 
cuarto dedo, y  algunos presentes o arras, rito de origen oriental 
que tuvo gran im portanda en el siglo iv. E l  desposado daba un 
beso a la prometida, rito de suma im portanda en orden al contrato 
futuro, tanto que en la dpoca constantiniana se consideraba como 
una Semiconsumacidn del matrimonio.

b) M a trim o n io .— L a  vlspera por la noche se vestia a la  pro
metida con la tunica recta, el cingulum, la p a lla  color azafrdn y  las 
sandalias del m ism o color.

Antes de llegar el esposo la esposa se peina, form ando con su 
cabello seis trenzas, y  coloca sobre su cabeza una corona de mirto 
o de naranjo, recogido por ella m isma, y  el flam m eum , o  velo color 
de naranja que le cubre la espalda, de donde tom a el nom bre de 
nupcias: «Nuptiae a capitis opertione», nubere =  velar. E n  todo 
esto es ayudada por la prdnuba, que realiza en estas ceremonias 
un papel m uy principal, y  para ser honrada con tal oficio debia 
haber tenido un solo marido.

En  la casa de la prom etida la prdnuba hace la presentacidn de 
la esposa al esposo. L os aurxspices auguran bienes; se lee el contrato 
o «tabulae nuptiales» ante los testigos y  se firm an; inmediatamente 
se juntan las diestras: «Ubi tu Caius ego Caia*; finalmente, tiene 
lugar el sacrificio a los dioses y  el banquete.

Por la tarde tiene lugar la conduccion d e la  esposa a casa del 
esposo. V a el cortejo a buscar a la desposada. Esta  va  acompanada 
de dos jovenes; delante va otro con una antorcha adornada con 
espino bianco. D urante el trayecto se cantan canticos y  se dan gritos 
de jubiio.

A l llegar a la casa del marido, la esposa debe mostrar alguna 
resistencia; entra en volandas, sin tocar el um bral de la puerta; 
detras entran tres companeras, una con su huso y  dos con su rueca; 
el marido la ofrece agua y  fuego, y  cs recibida como esposa con 
todos sus derechos y  obligaciones.

3 U l p ia n o , 22S , en  el d igesto  d e J u s t in ia n o , 3 5 , 1 , 1 5 .
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L o s  ritoi d e la  Iglesia

"
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U n  texto de la epistola a  Diogncte nos asegura que los criitianos 
de loa primeros Biglos se  casaban Como los demds. Pero hay que 
entender bien esto. A  los cristianos les estab’an prohibidos ciertos usot 
cie los paganos, como el sacrificioa los dioses, y, por otra parte, su 
vinculacidn a la Iglesia les exigia nuevos deberes; por eso San Ignacio 
de Antioquia (b.i i ), en bu epistola a San Policarpo, despuds de haber 
exaltado la virginidad en honor de la carne del Seflor, afiade; «Es 
conveniente que los esposos y  las esposas se unan con la aprobacidn 
del obispo, a fin de que bu matrimonio sea Begun Dios y  n o  Begun 
la concupiscenda* L o  cual demuestra que ya entonces Be consi- 
deraba la celebracidn de las bodas como algo sagrado.

Alrededor del afio 200 Be tiene noticias de la intervencidn de 
la Iglesia en los preparativos y conclusion del matrimonio, as! 
com o de un rito liturgico propio de su celcbraddn. L o  cuenta T e r-  
tuliano: <^C6mo podremos conseguir hacer conocer la felicidad 
de aquel matrimonio que es conciliado por la Iglesia, confirmado 
por la celebracidn del sacrifido, sellado por la bendicibn, anunciado 
por los Angeles, ratiiicado por el Padre? Permanedendo en pie, de 
m anera que ni siquiera sobre la tierra los hijos se casan rectamente 
sin el consentimiento de sus padres* 6.

E ste ritual esbozado por Tertuliano se precisa mejor en los 
escritos de los Padres de los siglos iv  y  v, sobre todo en San Am brosio 
y  el papa Siricio, quienes dan suraa im portanda a los esponsales. 
San Paulino de N ola (403) cuenta asi el matrimonio del hijo del 
obispo de Benevento con la hija del obispo de Capua: el matrimonio 
se realiza en la iglesia, y  el obispo padre del joven los conduju al 
altar; alii el obispo padre de ella bendijo a los esposos, mientras 
son cubiertos con el velo.

E n  el siglo v n  empiezan las primeras colecciones de los libelli 
M issaru m ; aun no hay un rito fijo, pero los sacramentarios incluyen 
ya un  rito especial para las bodas. A si, el sacramentario Leoniano 
lo intitula «incipit velatio nuptialis»; el Gelasiano, «incipit actio 
nuptialis», y  el Gregoriano, «Orationes ad sponsos benedicendos». 
Esta liturgia prim itiva ha sido recogida por el misal de San Pio V, 
con la  anadidura de la ultima bendicion inspirada en Tobias (9 ,11) , 
que aparece en un sacramentario de Fulda del siglo x , y  probable- 
mente es de origen hispano-visigotico.

E n  los siglos ix  y  x  el sacerdote comienza a ocuparse de las 
form alidades civiles dei matrimonio. Se le da un caracter mas publico 
para asegurar la libertad dei consentimiento de la esposa, a causa 
de los muchos raptos que entonces habia. En los siglos x i  y x i i  
se discute en las escuelas sobre la esencia dei matrimonio. Los cs 
colasticos, como Ivo de Chartres, Pedro Lom bardo..., lo ponen 
en el consentimiento; no faltan quienes lo ponen en la bendicion

- V  3 , ed. F i/n k . i 290. 
6 A d  uxorati II 9.
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nupcial. En realidad, el sacerdote ha de estar presente al consenti* 
miento de los contrayentes para dar la bendicibn nupcial.

E n esa 6poca !os ritos se desarrollan en  d os  partes:
x >  E n las puertas cU fla iglesia, d on d e  tiene lugar el con sen ti- 

m iento m utub a e  los con trayen tes; la  entrega del an illo , entrega de 
las m onedas o arras y la  u n ibn  de la m an o derecha  d e 'am bos. En 
lineas 'generales viene a ser e l rito  de losesponriLles, q u e  de fu turo 
Be convierten en  de presente.

a . *  D e n tr o  d e  la  ig le s ia .  ju n t o  a l  a lta r , p a r a  la  c e le b r a c ib n  d e  
la  m is a , d u r a n te  la  c u a l  s e  im p o n e  e l  v e lo  a  lo s  e s p o s o s , s e  le s  d a  la 
b e n d ic ib n  n u p c ia l  y  e l  b e s o  d e  la  p a z .

N o  B iem p re  n i  e n  t o d a s  p a r t e s  Be d a b a  e l c o n s e n t im ie n t o  d e la n te  
d e l  s a c e r d o te . E n  I ta lia , p o r  ejcm plo, d e s p u d s  d e l  s ig l o  x i t l  lo  r e c ib ia  
g e n e ra lm e n te  u n  n o ta r io  e n  la  c a s a  d e  la  esposa, e l  c u a l  r e d a c t a b a  
e n  B e g u id a  e l d o c u m e n t o  a  p r o p b s it o ;  d e s p u d s  s e  d ir ig l a n  lo s  e s p o -  
bos a  l a  ig le sia  p a r a  la  m i s a  n u p c ia l  y  la  b e n d ic id n  d e  la  eB p o sa . 
M b s  t a r d e , e l  T r i d e n t i n o ,  p a r a  e v it a r  a b u s o s  y  o fe n s a s , q u e  s e  v o l-  

v l a n  c a s i B ie m p re  e n  d a flo  d e  la  m u je r ,  s u s t it u y b  a l  n o ta r io  p o r  la  
p r e s e n c ia  d e l p d rr o c o , o b l i g i n d o l e  a  r e c ib ir  y  t r a n s c r ib ir  e l c o n s e n 
tim ie n to  d e  lo s  d o s  c o n t r a y e n t e s .  E s t a  p r i c t i c a  fu d  acogida p o r  e l  
R it u a l  ro m a n o  d e  P a u lo  V  y  s a n c io n a d a  p o r  e l C b d i g o  de D e r e c h o  
c a n b n ic o .

L a  fbrmula Ego coniungo vos... se  encuentra en un ordo de Ruan 
del siglo x n i. E l beso que se daban los esposos ha sido suprim ido 
poco a  poco, debido a las irreverencias a  que daba lugar.

R itu a l to ledano.— E n  las ediciones del R itual toledano del si
glo x v i anteriores al Tridentino aparece la bendicidn de las arras 
y  anillos unida a  la bendicidn nupcial, en vez de ser m&s bien un 
rito relacionado con la m anifestacidn del consentimiento. como 
figura en las ediciones del siglo x v . E s ahora cuando se menciona 
por vez primera en el M anual toledano el uso de las trece monedas 
como arras, y  con ese m otivo pone en castellano una fdrm ula dis
tinta de la usada en las ediciones anteriores, y  es lo unico que se 
encuentra en lengua vulgar en toda la ceremonia, a pesar de estar 
bien entrado ya el siglo x v i.

L a  edicidn postridentina que comenzo en 1579  el capellan m ayor 
de los mozirabes, D . Francisco de Pisa, y  prom ulgo en 15 8 2  el 
cardenal Quiroga, trae en castellano las form ulas que en todas las 
ediciones anteriores figuraban en latin, excepto las rubricas, que 
continuan en latin. L a  exhort acid n del Catecismo Tridentino: «Mi- 
rad, hermanos, que celebrais el sacramento del m atrim onio...», es 
la unica que ha venido repitiendose literalmente hasta nuestros dias. 
E l requerimiento que se hace a los contrayentes y  a los testigos es 
el mismo usado en las ediciones pretridentinas, pero puesto ahora 
cn lengua vulgar y suprim iendo cl anatema contra los que mali- 
ciosamcnte oculten un im pedim ento matrimonial.

Para la manifestacion del consentimiento se usan asim ism o las 
formulas que ya las ediciones incunables ponian cn latin. L a  ben-
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d ic i6 n  d e  las a rra s  y  anillos se co lo ca  dentrb d e  la bendicidn  n u p c ia l,  
co m o  e m p <a td 'ft h a c c r s e  d c s d c  U  edicibn  d e  Cisneros, y  se sim pli*
fic a n  a lg u n a s  fbrmul&s,

R i t u a l  o r i e n t a l  1 .— A u n q u e  n u e s tr o  Manual s e  re fie re  p r in c i-  
p a lm e n t e  a  l a  l itu r g ia  o c c id e n t a l ,  n o s  h a  p a re c id o  b ie n  d a r  u n a  
s in te s is  de Iob r ito s  o rie n ta le s  d e  la  c e le b ra c i6 n  d e l  m a trim o n io ,  
p u e s , n o  o b s ta n te  d ife r ir  m u c h o  e n  o tro s  rito s, en  los q u e  se  re fie re n  
a  lo s  e s p o n s a le s  y  a l m a t r im o n io  tie n e n  u n  fo n d o  corn u  n.

T i e n e n  d o s  partes: lo s  e s p o n s a le s , o  c e re m o n ia  d e l a n illo , y  el 
rito  m a t r im o n ia l ,  o  c e r e m o n ia  d e  la  coro n aciO n .

1 .  *  Ceremonia del anillo,— E l  s a c e r d o te  re c ib e  a  lo s  p ro m e tid o s  
e n  la  p u e r t a  d e  l a  ig le s ia , pregunta Bi e l m a trim o n io  e s  fib re , d a  u n a  
b e n d ic id n , e n t r e g a  u n  c ir io  y  lo s  in t r o d u c e  e n  la  ig le sia , S e  c a n ta n  
u n a s  le ta n la s  c o n  in v o c a c io n e s  e s p e c ia le s  p a ra  lo s  e sp o so s , y  s e  
r e z a n  d o s  o r a c io n e s . P o n e n  lo s  a n illo s  s o b r e  e l a lt a r  p a r a  que s e  
s a n t if iq u e n  p o r  s u  c o n ta c to , y  lu e g o  s e  lo s  c a m b ia  e n tre  s i. E l  p r o -  
m s t i d o  b e s a  a  la  p r o m e tid a  y  se  ju n t a n  la s  m a n o s , m ie n tra s  e l  s a c e r 
d o te  d i c e :  « L o  q u e  D i o s  h a  u n id o  n o  lo  s e p a re  e l h o m b r e , y  y o ,  
i n d ig n o  s ie r v o  d e  D io s ,  p o r  la  a u to r id a d  q u e  m e  h a  Bido confiada, 
o s  u n o  e n  s a n to  m a t r im o n io , y  por la  a u to r id a d  d e  la  I g le s ia  lo 
c o n fir m o  y  lo  s e llo  e n  el n o m b r e  del P a d r e .. .»

2. *  Ceremonia de la coronacion.— Despues de la ceremonia ante
rior, lo s  esposos se retiran al fondo de la iglesia. E l clero acude alii 
a rccibirlos y  los conduce procesionalmente a trav£s de la nave, 
m ientras se canta el salmo 12 7 . E l didcono recita unas letanias con 
invocaciones por la fecundidad del hogar. Luego el sacerdote corona 
a los esposos, junta sus manos e implora una bendicion, mientras 
ellos estan con la cabeza inclinada. L a  formula de la coronacion 
es la signiente: «EI servidor de Dios N . es coronado por la sierva de 
D ios N .», y  a  la inversa. Se tienen luego dos lecturas, una tomada 
de la epistola a los Efesios (5,20-33), y  otra del evangelio de San 
Juan  ( 2 , 1 - 1 1 ,  bodas de Cana). Siguen unas letanias y  una prepara- 
cion litanica a la comunibn y  el Pater noster. No sacrificio. Pero los 
esposos beben de la «copa de coniunioiw, que contiene vino santi- 
ficado p o r la inmixtibn de un fragmento de pan consagrado. Luego 
se rom pe la copa para indicar la indisolubilidad de la unibn. Se 
term ina la  ceremonia con la danza nupcial, en la que los esposos 
dan tres  vueltas conducidos por el preste, mientras el coro canta 
tropos.

L a  m isa  n up cial

E l form ulario actual conserva las misrnas oraciones del leoniano, 
m ientras que el prefacio y  cl Hanc igitur propios han desaparecido 
despues de la reforma del M isal de San Pio Y . N o obstante leerse 
en los antiguos leccionarios otras pericopas, la liturgia romana ha 
conservado la magnifica pagina de la carta a los Efesios en la que 7

7 J. Jti. D a lm .u s , Lu ilu .*«•> *L ;t Dior*
(1057) p.y€-69; A. R a l s , S. I., I n t r o d u c t i o  in onVntafom (Roma 19-47'-

www.obrascatolicas.com



c l  A p d s t o l ,  a l  c o m p a r e r  la s  b o d a s  t e r r e n a s  c o n  la  m ls t ic a  d e  C r i s t o  
c o n  s u  Ig lc s ia , d e s c r ib e  la  c o n d u c ta  q u e  b a n  d e  o b s e r v e r  lo s  e s p o s o a  
p a r a  c o n  la s  e s p o s a s  ( E p h  5 / 2 1 * 3 0 ) .  L a  p e r l c o p a  e v a n g i l i c a  e s t i  
to m a d a  d e  8 a n  M a t e o  1 9 , 1 - 6 ,  q u e  t e r m in a  c o n  la  f r a s e  Lo que Dios 
unid no lo separe el hombre. E n  e l  s ig lo  X i i  s e  t o m a b a n  e n  m u c h  an 
ig le s ia s , p a ra  l a  m is a  d e  lo s  e sp o so B , lo s  t o r t o s  d e  la  m is a  d e  la  
S a n tls im a  T r i m d a d .

R c c it a d o  e l  Sanctus, s e  im p o n la  e l  v e to  n u p c ia l  a  la  e s p o s a , y  
m i s  t a r d e  a  lo s  eB posoB ; a  v e c e s  s e  suspendia s o b r e  e llo s  B o s tc n id o  
p o r  c u a tro  p e r s o n a s . S e  r e t ir a b a  despuis d e  la  b e n d ic id n  d e  la  e s 
p o s a . L a  v e ia c i6 n  e r a  u n  m e d io  f i c i l  y  j u r l d ic a m e n t e  r e c o n o d d o  
p a r a  le g itim a r  lo s  h i jo s  n a tu r a le s ; i s t o s  s e  c o l o c a b a n  e n t r e  e l  p a d r e  
y  la  m a d r e  b a jo  e l  v e lo , y  p o r  e l  m is m o  h e c h o  q u e d a b a n  r e c c n o d d o s  
p o r  la  I g le s ia  y  p o r  la  l e y .

L a  b e n d id d n  d e  l a  e s p o 3 a , q u e  en  la  a c t u a li d a d  s e  c o lo c a  d e s 
p u e s  d e l  Pater noster y  a n te s  d e  s u  e m b o lis m o : Libera nos..., a p a r e c e  
e n  e l  s ig lo  x u  a l  fin a l d e l  c a n o n , a n te s  d e l  Per quem haec omnia...; 
e n  e l  g e la s ia n o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  lu g a r  d o n d e  s e  d e d a n  la s  b e n d i-  
d o n e s  e p is c o p a le s , e s to  e s ,  a n te s  d e l  P ax Domini.

E s  c o s a  n o t a b le  q u e  la  l i t u r g ia  n u p d a l  c a s i  m i r a  e x c lu s iv a m e n t e  
a  la  e sp o sa .

D e s p u i s  d e  la  p o s t c o m u n id n  tie n e  l u g a r  u n a  la r g a  b e n d ic id n  

c o n  u n  se n tid o  b lb lic o  muy m a r c a d o , a  la  que e n  e l  s ig lo  xii s e g u fa  
la  e n tr e g a  d e l a n illo  a  la  e s p o s a .

Como ceremonias complementarias del sacram ento del m atri
monio pueden senalarse la «benedictio thalami» y  la «benedictio 
mulieris post partum», con lo cual m uestra la Iglesia su interes 
por todo cuanto se refiere a la form acion de nuevos hogares, y  
especialmente que en ellos resplandczca la santidad.

P a s t o r a l

T a i vez sea la celebracidn dei matrimonio, sobre todo en ciertos 
casos, donde m is  ha entrado el espiritu dei m undo, y  se le ha re- 
vestido de gran profanidad, que poco a poco va m inando su caricter 
esencialmente religioso y  sacramental.

Senalamos algunos defectos que muchas veces tocan en lo es- 
candaloso.

En  primer lugar, las ocho clases dc m atrim onios, a veces m&s, 
en las grandes parroquias. L as ultimas clases, las pobres, no tienen 
derecho a  misa, y  en algunos lugares se les hace entrar por la sa- 
cristia. Cuando hay bodas sim ultineas de ricos y  pobres, a los ricos 
se les deja el altar mayor, adom ado con m uchas flores, tapices, y 
lo celebra el cura; a los pobres se los lleva a un pequeno altar lateral, 
se hace de prisa y  lo celebra un coadjutor...

E l lujo en los vestidos, que muchas veces llega a scr inmoral.
E l decorado de la iglcsia: mas luces, tapiccs y  flores que el dia 

de Pascua...
M usica de concierto con tenor de opera. Exhib icidn  fem enina
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dc tra je a , Flaihes y fotbgrefoB hasta en el m o m e n to  d e  la c o n s a g r a *  
dbn. A s p e c t o  de. f ie s ta  mundana en el a c o m p a fta m ie n to  m i s  que 
de l a  celebraci6n de tin Bacramento..,

A  todo esto hay que echar un gran exorcismo para hacerlo 
tagrado.

S e  h a  d c  p r o c u r a r  q u e  to d o s , p e r o  m a y o r m e n te  lo s  e sp o so a , s e  
d e n  c u e n t a  d c  la  t r a s c c n d e n c ia  d e l  a c to  y d e  s u  s e n tid o  m is t ir ic o  
y  s a g r a d o . P a r a  e llo  h a  d e  h a b e r  p r e c e d id o  u n a  v e r d a d e r a  c a t e -  
q u e e is  p r e p a r a to r ia ,  e n  la  q u e  Be le s  h a  d e  in ic ia r  n o  s b lo  e n  la s  
o b lig a c io n e s  d e l  m a tr im o n io , s in o  e n  s u  s e n tid o  s a c r a l  y  lituigico. 
E l  s e r m 6 n  d e  b o d a c , q u e  b ie n  p u e d e  c o lo c a rs e  a l p r in c ip io  d e  la  
c e r e m o n ia , h a  d e  s e r  u n a  s ln te s is  d e  e sa  c a te q u e s is , y  e x p lic a r ,  
a l  m e n o s ,  lo s  r ito s  p r in c ip a le s  a  lo s  c u a le s  v a  a d h e r id a  a lg u n a  

g r a c ia  e s p e c ia l .
S e  le s  h a  d e  e x h o r ta r  a  q u e  c o m u lg u e n  e n  la  m is a  n u p c ia l  c o n  

f o r m a s  p r e s e n ta d a s  p o r  lo s  m is m o s  e sp o so s  e n  el o fe r to rio .
E n  fin, s e  h a  d e  p r o c u r a r  u n  se n tid o  m i s  s a c r a l  e n  to d o  lo  q u e  

s e  r e fie r e  a  la  c e le b r a c ib n  d e l  m a trim o n io .

V I. Extrem auncion

I n s t i t u c i b n  d i v i n a

E l evangelio de San M arcos nos cuenta cbmo los apbstoles que 
fueron enviados por Cristo a misionar la Galilea predicaron la 
conversibn de cost umbres, arrojaron a muchos demonios y  ungian 
con bleo a los enfermos y  los curaban (6 ,12 -13 ). Era esto un simbolo 
del Sacramento de la extremauncibn. L a  realidad nos la da el apostol 
Santiago en su carta catblica: «,-Esta enfermo alguno entre vosotros? 
L lam e a los presbiteros de la Iglesia y  oren por el, ungiendole con 
el 6leo en el nombre del Senor, ya que la oracibn nacida de la fe 
sa lvari al enfermo, y  el Senor le aliviara, y, si se halla con pecados, 
se le perdonaran* (5 ,13 -16 ) . E l  rito aqui deserito tiene caracter 
esencialmente sagrado. L a  uncibn debe hacerse apoyandose en la 
autoridad del Senor, como si fuese un acto realizado en su nombre 
y  por su delcgacion.

L a  doctrina catblica siempre ha visto en el rito deserito por el 
apostol Santiago el sacramento de la extremauncion. E l concilio 
de T rento  lo declarb oficialmente h San Pio X  condeno la opinion 
de aquellos que quisieron considerarlo solamente como una piadosa 
costumbre recomendable a los fieles, pero sin eficacia sacramental
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H istoria

E n  los dos primeros siglos del cristianUmo no se menciona la 
existencia dc este sacramento fuera de la carta del ajxSstol Santiago. 
L a  razbn dc esto cs porque siempre este sacramento ha sido consi-

1 S 0 S .14 C .3 .  C’.f. 1"<TC, l \ \ t r .  O n r t .

:  l \ v r .  del S.ml«i O iic io . 3  J c  i»'.:.' d e  mc>7.
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derado como menos necesario que «1 bautismo, la comunibn y*la  
penitencia, y , p or to mismo, atraia menos la atencibn que estos otrbs 
sacramentos. Tam bibn porque lot dem is sacramentos se conferiah 
en los lugares deStinados al culto, y  iste habla de adm inistrate  
en la propia casa, en el lecho del dolor, y  era entonces m u y fre- 
cuente que lbs cristianos perteneciesen a familias no cristianas, y  
esto desaconsejaba la p rictica  de la extremauncibn. N o  hay que 
olvidar tampoco que nos encontramos en bpoca de persecucioncs 
y  del gran fervor comunitario de los primeros tiempoB, y  no velan 
la necesidad de un sacramento penitencial.

A  partir del Biglo ill, los testimonies son m is  numerosos. San 
I reneo hace alusibn a los gnbsticos, que derramaban 6leo mezclado 
con agua en la cabeza de los enfermos que estaban a punto de par
tir de este mundo 1. L o  cual hace pensar que los herejes tomaron 
este nto, como otros muchos, de la Iglesia y  lo deformaron. San 
Hipblito hace pensar tam bien en la extremauncibn al hablar de un 
6leo bendito con el que Be unge a los enfermos 3 4. Pero, en general, 
aunque se hace alusibn a 6leo bendito, que los iieles lo emplean 
para los enfermos, no se tiene un testimonio enteramente claro.

Esto no se tiene hasta e l afio 4 16 , con ocasibn de la carta del 
papa Inocencio I a D ecencio, obispo de G ubio, donde el papa, des
puas de haber citado el texto de ia epistola de Santiago, declara que 
sus palabras se refieren precisamente al 6leo consagrado por el obispo 
y  aplicado a los enfermos por los sacerdotes y  los fieles 5. Insiste en 
ella eh la facultad que tienen los sacerdotes de dar la uncidn, por
que no siempre el obispo podrd hacerlo.

Tienen tambien sum a im portanda los serm ones pastorales de 
San C esireo de A rles, donde aparece reflejada con toda claridad la 
disciplina de su epoca acerca de la extremauncibn 6 7. E l m ism o pen- 
samiento se encuentra tam bien en San E loy, obispo de N oybn 
(t  660) 7.

Otro testimonio im portante acerca del oleo de los enferm os en 
la bpoca precarolingia se encuentra en San Beda el V enerable 8.

Segun todos esos testimonios, se deduce que:
a) E l 6leo empleado ha de estar bendecido.
b) A  esta bendicibn se debe toda su eficacia.
c) L a  aplicacibn de este oleo esta reservada tam bien a los laicos.
d) Su efecto principal parece ser la curacibn corporal.
e) R ara vez se alude a su efecto espiritual; los principales tes

timonios en este sentido son los del papa Inocencio I y  San Cesareo, 
los cuales pueden ser considerados como verdaderos testimonios 
del sacramento de la extrem auncion como tal.

Despues de la epoca carolingia, los testim onios son cada vez 
mas explicitos en el sentido sacramental en que se entendio a partir

3 A dv. l.i  c .2 1: PG  7,606.
4 D 'A l £s , h a  thcohx:. de S . Hippolyte (Paris 1006) p.125.
5 P L  5 ,559-
* S r im . it),5 ed . M o r in , I  P .S 7 .
7 Men. Germ. Hist., Script, rcr. mer., IV 694-761.
!  P L  93 .39-
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del co n cilia  .de T re n to , A  diferencia de 1» prictica antigua, la ad - 
m in istracib n'del.aan to  bleo a  los enferm os se.deja exclusivam ente 
a los sacerdotes, y  se u n e al sacram ento de la  penitencia com o com 
plem ento suyo, y  se  antepone de m odo ordinario al v i4t ic o ;m a s  
despubs se difirib p ara  despubs de la recepdbn  de la eucaristla y  se 
considerb com o sacram ento in articulo mortis. E l  prim ero en con* 
tarlo en tre los siele grandes sacramentos, distinguibndolo de los 
otros ritos que luego se denom inaron con el nombre de sacram en- 
tales, fub H u g o  de San V icto r ( t  x 140 -

Ritual de la extremauncibn

A )  B e n d ic i6 n  d e l  6 lzo

L a  prdctica de bendecir el bleo es antiqufsima, como se ha po- 
dido v e r por los testimonios citados anteriormente tanto para la 
confirmacibn como para este sacramento. Los textos liturgicos ha- 
cen alusibn a ello. D e ordinario se bendecia el bleo en todaB las 
misas. San Hipblito trae el formulario para la bendicibn del bleo 
inmediatamente despubs de la oracibn de accibn de gracias. T od a- 
vla se conservan en la rnisa las palabras por las que se bendecia cl 
bleo y  los frutos que los fieles presentaban: Per quem haec omnia... 
N o  se sabe cubndo se introdujo la norma de reservar la bendicibn 
de los bleos al jueves santo. E n  el sacramentario Gelasiano se en
cuentra ya la rubrica en este dia.

B ) A d m in istr acio n  a los enferm o s

En el Liber Ordinum  de la liturgia mozarabica se encuentra un 
Ordo a d  visitandum et ungendum infirmum, que dom Ferotin ha con- 
siderado como anterior a la invasion de los barbaros 9. M as en rea
lidad n o  existe ninghn ceremonial de la administracibn del bleo a 
los enferm os antes del siglo v n i. E l mas antiguo que se conoce se 
encuentra en el capitular de Teodulfo de Orleans (797), que fub el 
prototipo de los Ordines ad visitandum et ungendum infirmum duran
te el m edievo.

L a s  partes de que constan todos estos Ordines son las siguientes: 
a) Saludo y  aspersion. T oda via hoy forma parte del rito: Pax  

hw'c dom ui... L a  aspersion se hacia con agua lustral, a la que se 
ahadia a  veces unas gotas de bleo y  un poco de ceniza. L a  oracibn 
Introeat, Domine Iesu Christe, domum hanc se encuentra en el 
Ordo I X ,  y  la otra que comienza con las palabras Oremus et depre- 
cemus esta contenida en el Ordo X .

b j Im position dc ia penitencia. En la Edad M edia, tan ator- 
m entada por la culpa, tuvieron un dcsarrollo muy considerable los 
ritos pcnitenciales. A  los enfermos, antes o despues de la confesion, 
se los tendia sobre un cilicio y  sc los rodeaKi uc ceniza para exte- 
riorizar m as su arrepentimiento. Si se Ic encontraba m uy abatido, 7

7 i1.X X I  71-72
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»6lo bc le prcscriWa que hiciese 
bus pecados. En el fito actual b6 
recitando el Confiteor, al que siguen las formulas absolutorias co- 
munes Misereatur e Indulgentiam.

c) Recitaci6n de los aiete aalmoB penitenciales, las letanlas de 
los santos, seguida de largas oraciones. Para excitar mis la contri- 
ci6n de loa enfermos se recitaban todas esas formulas. Hoy nos pa- 
rece inoportuno todo esto y se tiende a abreviar lo mis posible; 
pero la Edad Media tenia otra mentalidad distinta a la nuestra, y 
hay que ver todos esos ritos en aquel ambiente. Elio nos demuestra, 
por otra parte, el espiritu que hay que tener en la recepcidn de este 
sacramento y  el que ha de animar a los sacerdotes en la pastoral del 
mismo. En las letanlas Be incluian algunas invocaciones por el en- 
fermo.

d) Recitacidn del simbolo y del Pater noster. Esto era comun 
del ceremonial medieval de la penitencia y en esa ipoca se did a la 
extremaunci6n. Ademis se consideraba el simbolo con un valor 
sobrenatural de proteccidn contra el demonio y contra las tenta- 
ciones.

e) Uncidn de varios miembros del enfermo. A d e m is de los 
miembros que seflala el ritual actual, y  que se tiene en uso desde el 
siglo xiii, los Ordines presentan en esto una gran variedad, y  deter- 
minan que se hagan las unciones en el pecho, corazdn, las espaldas, 
los rifiones, las junturas y , de modo especial, la parte m is dolorida 
del enfermo. Algunos Ordines de los siglos ix -x ii prescriben que 
las unciones del enfermo se repitan durante varios dias seguidos, 
lo cual derr.uestra el concepto imperfecto que todavia se tenia de 
este Sacramento.

L as fdrmulas que acompanaban estas unciones eran variadisi- 
mas. L a  actual: P er istam sanctam unctionem..., se encuentra ya en 
el siglo x , y  se impuso a las demas por haberla escogido Eugenio IV  
en el decreto Pro armeniis el ano 1439.

En  los siglos ix -x i, por una interpretacion literal de las palabras 
de la epistola del apdstol Santiago, se solia llam ar a mas sacerdotes 
a Ia ceremonia de la uncidn, que recitaban ciertas oraciones mien- 
tras el oficiante principal realizaba las unciones.

f )  Oraciones por el enfermo. D espues de las unciones todavia 
se recitaban un gran numero de oraciones. A lgunas de estas han 
pasado al R itual actual. L as oraciones Domine Deus, qui per apos
tolum tuum... y  Respice, Domine sancte... son del siglo ix ; y  la que 
comienza con las palabras Domine sancte..., con la que se concluye 
ta ceremonia, pertenece al siglo X.

E l R itual advierte al parroco que debe colocar una cruz ante el 
enfermo, para que la mire con frecuencia y  se enfervorice y  con 
devocion la abrace y  bese. A  esta cerem onia se duba sum a im por
tanda en la Edad M edia.

En los monasteries, donde iodo se hacia en medio de un am 
biente ritualistico, la ceremonia de la extremauncidn era mucho

alguna manifestaci6n de pesar por 
o se prescribe la'confesidn general
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m il  aparatosa y  Be terminaba con cl beso de paz dado al enfermo 
por cl abad y  derrris monjes.

Como hemoe dicho anteriormente, despui* de la unddn sagra- 
da bo daba al enfermo el viiticp, como lo atestigua toda la tradiddn 
litdrgica y  pastoral de la Iglesia anterior al siglo x ii, H oy se tiende 
a volver a  esa disciplina, y  asl aparcce en algunos rituales bilingUes 
aparecidoa liltimamente. Incluso Be desea que ho se le d i a este 
sacramento el nombre de extremaunciin, sino el de uncidn de los 
enfermoa.

En el Ritual toledano, la administracidn de este sacramento si- 
gue sin tener ninguna formula en lengua vulgar. Pero no faltaron 
algunos manuales espafioles, como los de Sevilla, Cuenca, Palen- 
cia ..., en los que dcsde el siglo x iv  se inclula un «ordo iuvandi mo- 
rientes*, como el de Juan Gers6n, bien en lengua vulgar o en latln 
y  castellano. T a l vez en el M anual toledano no se incluy6 porque 
se considerd como un elemento miB bien- pastoral que liturgico, 
y  tam biin porque la recepcidn del vidtico, segun la co9tumbre es- 
pafiola, trala ya una buena preparacihn para morir.

Pastoral

L a  extremauncidn es el sacramento de lap artid a . A lii estd el 
sacerdote, en nombre de Cristo, a la cabecera del enfermo para 
perdonarle sus faltas y  conducir su alma al cielo. Trento llama a la 
extremauncidn «el sacramento de los que parten» 10. A un  despuis 
de una larga vida culpable, el crist'.ano que recibe con las disposi- 
ciones requeridas el sacramento de la extremauncion, se va direc- 
tamente a l paralso, sin pasar por el purgatorio. En este sentido, 
este Sacramento obra con la misma plenitud de gracia que el sacra
mento de la  confirmacidn con respecto al bautismo.

E l sim bolism o sacramental de la extremauncidn evoca maravi- 
llosamente esa obra de purificacidn radical de todo el ser humano 
m anchado p or el pecado. E n  nombre de Cristo, el sacerdote aplica 
las sagradas unciones sobre cada uno de los 6rganos de los sentidos, 
principios de todos los desfallecimientos morales 1 1 .

Se ha de cuidar que la fam ilia no ponga reparos a la adminis- 
traci6n solem ne de los ultimos sacramentos, sino acompahar al 
sacerdote en las oraciones, y  asl ayudar al ser querido que estd a 
punto de partir con el m ejor de los remedios. E s gran l&stima que 
muchas alm as salgan de este mundo sin los auxilios espirituales a 
causa del temor que se apodera cn esos momentos de los familiares 
o a causa de una negligencia malsana. Se ha de advertir a los fieles 
de esta grave responsabilidad.

,0 Ses.14 C .J .
1 1  M . P h iu p o n . O.C., p.JU*-

U no, 14
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Nocibn.*—L a  nocibn dc los Bacramentales es propia de los es- 
colisticos. E n  la antigiiedad, bajo cl nombre de sacramentos se 
inclulan los siete grandes sacramentos y  lo que modernamente se 
liaman sacramentales. T od avia San Bernardo llama sacramento al 
lavatorio de pies, y  el concilio Lateranense del 1 17 9  incluye en eBe 
nombre la entronizacibn de los obispos y  de los abades, las exequiaB 
y  la bendicibn de las bodas.

Parece Ber que el que designo ciertas acciones o cosas litur- 
gicas con el nombre de sacramentales fub el profesor de la U n iver- 
sidad de Paris Guillermo de A vergne ( |  1249), m is tarde arzobispo. 
M as el que precisb mejor su sentido fub Santo T o m is, al decir que 
«el sacramental, a diferencia del sacramento, no confiere gracia al- 
guna, y  por esto no es necesario para la salvacibn; razbn por la cual 
Jesucristo dej6 su institucibn en manos de los fieles» L  Con todo, 
Santo T o m is no dib una definicibn verdadera y  exacta del sacra
mental. Esto lo hicieron los teblogos posteriores con m is  o menos 
fortuna. U na de las mejores nos parece la de Adolfo Franz: «Los 
sacramentales son signos visibles religiosos instituldos por la Igle- 
sia para servir al culto, para tutela contra los influjos del demonic 
y  para el incremento y bien espiritual y  material de los fieles* 2.

Para llegar a ella se han tenido muchas discusiones entre los 
teblogos. M as todos coinciden en que los sacramentales consisten 
inmediatamente y  en prim er lugar en una oracibn im petratoria que 
la Iglesia dirige a Dios, y  en segundo lugar y  mediante esta oracibn 
intercesora de la Iglesia, en una santificacibn, en cuanto que la 
Iglesia, por medio de estos ritos, im petra de D ios la santificacibn 
de las personas y  de las cosas.

C lases d e  sacra m en ta les .— H ay sacramentales cosas y  sacra
mentales acciones. L os prim eros son los que perduran de modo 
permanente despues de la accibn con que han sido constituidos, 
y  por tste  motivo pueden utilizarse despues de ella; por ejem plo, 
el agua bendita, los cirios benditos, los ramos de olivos y  palm as 
bendecidos el domingo de Ram os, etc. L os sacramentales accibn 
son los que pasan con la accibn m ism a con que han sido constituidos, 
y son de tres clases:

a}  Las consagraciones son aquellos sacramentales que, por 
una bendicibn llamada constitutiva, separan de modo estable las 
cosas o las personas del uso profano y reservanlas para el servicio 
de Dios, se use o no la uncion sagrada; por ejemplo: la consagracibn 
de un altar, de un caliz, la tonsura clerical, la bendicibn dc un abad, 
la consagracibn de una virgen, la profesibn monastica o religiosa.

1 5 . T h .  3 ,6> , 1 a d  8.
2 D i e  fc-m'Mu/u'n Benrdiblionpn im  A fitfc Ju /ffr  (F r ib u rg o  1900) p i 7*
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b )  Las simples bendiciones invocativas hechas sobre ufia cosa 
<6 persona para atraer sobre ella ia proteccidn y  benefidos. divinos; 
per ejemplo: la bendicibn nupcial, ia de los cnfermos, la de los cam'* 
pos, la bendicibn a los fieles con el Santlsimo Sacramento, etc.
1 ’ e) J* Los exorcismos para alejar del influjo del demonio a la per* 

sona o cosa sobre las que Be hacen.
Sentido de la palabra «santlficaciOn» en los sacramentales.— 

Es evidente que la palabra santificacidn no tiene el mismo sentido 
aplicada a las personas y  a las cosas.

SOlo la persona, y  de un modo inmediato el alma, es Bujeto apto 
para recibir la santificacidn, como participaciOn formal de la vida 
divina. Para los cuerpos y  las cosas externas se puede hablar de 
santificaciOn en tres casos distintos:

a ) Cuando Dios los usa como instrumentos para transmitir 
la vida divina a los hombre3; por ejemplo: el cuerpo de Cristo como 
instrumento conjunto, santo y  santificador, del que se sirve la divi- 
nidad para transmitir la gracia a los hombres, o el elemento mate
rial de los sacramentos...

b j  Cuando las cosas son profundamente perfeccionadas y  ele- 
vadas en sus cualidades para cooperar m is  perfectamente a la vida 
del espiritu; por ejemplo: la resurreccidn gloriosa de los cuer
pos, etc.

c )  Cuando las cosas no son causa instrumental de la gracia 
ni son  perfeccionadas o elevadas en sus cualidades naturales, pero, 
en vista de la oracion impetrativa de la Iglesia, son tomadas bajo la 
especial proteccidn o aceptacion divina para bien espiritual de quien 
las posee o las usa con las supuestas debidas condiciones. Es el 
m odo que corresponde a los sacramentales.

D iv e r s o  m o d o  d e  p ro teg er o aceptar D io s  las cosas.— La 
especial proteccidn y  aceptacidn que Dios, considerando la impe- 
tracidn de la Iglesia, hace de ciertas cosas, se realiza de dos modos:

a )  D ios, considerando la impetracion que la Iglesia hace en 
los ritos que constituyen los sacramentales cosas, con simple ben- 
dicion, como el agua bendita, los ramos, los cirios benditos..., de
term ina dar gracias especiales con ocasion del uso que los fieles han 
de hacer de ellos con las debidas disposiciones.

b )  Dios, considerando la im petracion que la Iglesia hace en 
los ritos que constituyen los sacramentales cosas, con bendicion 
constitutiva o consagracion, acepta estas cosas, o tambien estos 
cuerpos, como reservados a su uso exclusivamente divino, como 
un caliz consagrado, una virgen consagrada, el monje en la profe- 
si6n solem ne...

E sta  aceptacion de reserva especial de las cosas o personas con- 
sagradas hace que quien culpablementc las desvie del uso para el 
que han  sido reservadas, cometa un sacrilegio.

A dem as, tratandose de cosas consagradas, ia aceptacion de Dios 
im plica que E l dara gracias especiales a cuantos las utiliccn con las 
debidas disposiciones de animo; y  tratdndosc de personas consagra-
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das, creaeri estaa'misma* personas un titulo! moral < para tort -Dios 
conelfinde obtener de El a su debido tiempo las gracias de est&do 
necesarlas para cumplir los deberes que.Ueva .consigo .'esa consa- 
gracibn. ij

Con relacibn a los sacramentos,. se puede decir que los sacra- 
mentales son realidades humanas conducidas a Dios y ordenadas 
al provecho espiritual o material del hombre, mientras que los sa- 
cramentos son realidades divinas que conducen la gracia santificante 
a las almas.

La 6poca en que mis be desarrollb el uso de los sacramentales 
fud la Edad Media. Los libros litfirgicos de eBta dpoca traen una 
cantidad enorme de ellos. Se redactaron formulas de bendicibn o 
de conjuro para las circunstancias mis ordinarias de la vida y para 
las mis humildes criaturas.

Retacion de los principales sacramentales

Consideramos como sacramentales de gran valor los ritos y ce
remonias con que se realiza el sacrificio de la misa, la administra- 
ci6n de los sacramentos y la celebraddn misma del afto liturgico. 
Pero de ellos ya se ha tratado en sus lugares respectivos.

i. Sacramentales personas

A) L a «Co m m endatio  a n im a e »

L a  Iglesia, que ha acompanado a sus hijos en todas las vicisitu- 
des de su vida, ha prodigado sus cuidados al momento de partir de 
este mundo. Ademas del sacramento de la extremauncibn y  del 
viitico, ha querido rodear los ultimos instantes de sus hijos en este 
mundo de un ambiente de piedad y  de oracibn.

L a  primera coleccibn de oraciones hturgicas para ser recitadas 
en la cabecera de los moribundos se encuentra en el sacramentario 
gelasiano de fines del siglo vn , pero con toda probabilidad se usaba 
antes de esa fecha.

En  los siglos posteriores se amplib enormemente este rito, sobre 
todo en los monasteries. Aunque hay que notar que esa prolonga - 
cion obedecib en parte para tener oraciones de repuesto en caso de 
que se prolongase demasiado la agonia.

En  el Ritual romano la Commendatio animae presenta dos par
tes, o al menos podemos ver en ella dos partes: la prim era, con el 
rito normal de la Commendatio, y  la segunda, su complemento. En 
las dos, la idea fundamental es rodear los ultimos instantes del 
hombre sobre la tierra de un am biente de oracibn, pedir gracias y  
auxilios especiales para el moribundo y  haccr que este tenga la m en
te dirigida hacia Dios en esos momentos trascendentales.

L a  primera parte la integran las letanias de los santos, que siem- 
pre se Iran considerado en la Iglesia como elemento m uy apropiado 
en todas las impetraciones. Los libros antiguos traian una lista larga
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de saritos, pues, ademds de.losriom unes, inclulan lo> pantos locales 
o d e especial5devocidn de la-regidn o monasterio. El papa Paulo V 
aftadib el de San Abel, y riltimamentese han incluido los nombres 
de San Josb, San Juan de D ios y. San Camilo de Lelia,

Acontinuacibn se reza laoraci6n Proficiscere, dnima Christiana. 
que se encuentra ya en los Bacramentarios gelasianos del eiglo vui, 
excepto la alusibn que se hace en ella a la Virgen y a San JosA, que 
se introdujo modernamente.

Siguen dos formulas con caricter exorclstico. La primera pro
cede probablemente de una carta de San Pedro Damiano y la 
segunda consta de una serie de catorce invocacionea en las que se 
pide a Dios que libre al alma del cristiano pronto a partir de este 
mundo, del mismo modo que librb a otros tantos santos del Anti- 
guo y Nuevo Testamento. Se alude tambibn a Santa Tecla, a quien 
se honrb en la antigtiedad de un mode especial como patrona de 
los moribundos, y asi aparece en los formularios liturgicos desde el 
siglo vi.

Com pletan este rito tres formulas absolutorias y dos oraciones: 
una a  la Santisima Virgen, introducida en el Ritual en 19 13 , y otra 
a San  Josb, prescrita el 9 de agosto de 1922. L as tre3 formulas ab
solutorias son las m is  caracterlsticas de la Commendatio animae: la 
prim era es una form ula de reconciliacibn de los penitentes en la hora 
de la muerte; pues, como se sabe, muchos dejaban la penitencia 
para esa hora; la segunda es una form ula compuesta con frases muy 
antiguas con otras tomadas del gelasiano; y  la tercera es un con- 
junto de reminiscencias eucologicas compiladas en los ultimos ahos 
de la Edad M edia, que no se encuentran en los Ordires antiguo:, 
conocidos; pero los redactores del R itual de Paulo V  las incluyeron 
por su  sentido biblico y  gran uncibn.

L a  segunda parte la componen dos lecturas del evangelio de 
San Ju an : la primera es la oracibn de Cristo despues de la ultima 
cena ( 17 ,1-2 6 ) , y  la segunda es la narracibn de la pasion (c .18 -19 ). 
Antiguam ente se leian otros pasajes de la Escritura, como lo ma- 
nifiesta el seudo A lcu in o 4.

A  las lecturas de las peri copas evangelicas sigue una oracibn, 
que se  ha atribuido por mucho tiempo a San Agustin, pero sin fun
damento alguno.

A  continuacion se rezan los salmos 1 1 7  y  1x8, que se prescriben 
ya en  los costumbrarios de los monasterios germanos de los si- 
glos x - x i i .  Otros Ordines antiguos prescriben la recitacion de todc 
el salterio, pero en voz baja.

Se  termina todo el rito con tres oraciones dirigidas a Cristo y 
algunas jaculatorias propias del momento, que ya aparecen en el 
R itu a l de 16 14  y  vienen a ser como una sintesis de todo el rito de
la Commendatio.

L a  b en d ic ib n  apostblica «in articu lo  m ortis» .—E I origen de
las indulgencias hay que buscarlo en las cruzadas por la causa de
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la fe yertd asp eregrin acio n esm cd ievalta  para ganar los jubileos. 
Posteriormenti los papas cxtendiaroa cada vez m is el privilegio de 
4a ’ indulgence pontificia/ Benedicto X I V  dispuso, por la constitu- 
cidn Pia Mater, del 5 d e ab ril.d e. 1747,’ tuviesen el poder de im - 
partir a 1cm moribundos l a ‘ bendici6n apost<Mica con : el privilegio 
de indulgencia plenaria y  la facultad de Bubdelegarlaa los sacerdo
tes con cura de almas. E l  mismo Pontifice determind tambiin ei 
rito y  formula que habfa de emplearse.

B) L as exequias

En todas las religiones se ha dado un culto especial al cadiver, 
ddndole conveniente sepultura. A  veces estoo cuidados procedlan 
de una mentali dad supersticiosa y  pagana, y  conforme a ella reali- 
zaban sus ritos funerarios.

L a  Iglesia ha visto Biempre en el cuerpo de los lieles el templo 
vivo dei Espiritu Santo, destinado a resucitar en la inm ortalidad 
bienaventurada, y  conform e a esa idea organizO sus ritos funera
rios, en los que incluyO algunos del paganismo porque I03 considerO 
inofensivos y  eran Utiles, ad em is, para esos casos, com o el empleo 
del incienso, del que y a  nos habla Tertuliano.

Es natural que en un principio la Iglesia se acomodase en estas 
ocasiones a  las diversas costum bres de los pueblos, exceptuado lo 
que implicaba idolatria o derogacibn de algunos de sus dogmas, 
como la inmortalidad del alm a.

O racidn  de la  Ig les ia  p o r  los d ifuntos.— Existen m uchos tes
timonies de los primeros siglos del cristianismo en los que se alude 
explicitamente a la oracion de los fieles por los difuntos. A lgunos 
lo han visto en 2 T im  1 , 1 8 ,  donde San Pablo hace votos para que el 
Senor conceda a O nesiforo m isericordia. M is  claramente aparece 
en la pasibn de Santa Perpetua, en la que la Santa ruega para que 
su hermano Dinocrates tenga un descanso eterno. T am b ien  en los 
escritos de T ertu liano5 y  San C ip rian o 6. Interesa tam bien desde 
este punto de vista, los epitalios de Abercio y  de Pectorio, en los 
que se hace constar que los recuerden en sus oraciones.

Parcce ser que la oracion que empleaba la Iglesia en estas cir- 
cunstancias eran los salm os. San Jeronim o, al contar los funerales 
de Santa Paula en Belen, dice que los diferentes grupos m onisticos 
cantaron salmos en griego, en sirio y  en latln 7. San A gustin  refiere 
que en los funerales de Santa M onica cantaron salm os y  opone es- 
tos canticos sagrados a los lloriqueos de los paganos, que pagaban 
gentes para esta mision 8. Y  San Ju an  Crisostomo dice: «Como es- 
tamos llenos de alegria, salm odiamos sobre los difuntos salmos que 
nos exhortan a la conlianza delante de Dios» 9. Incluso se tentan

J 1 1: cl l V r. jr ii.i reeuerda a la esposa cristi.ma quo re/a en sufragio del alraa de su 
esposo* y  en el LV anima 51 alude a un enlierro en ei que un saccidute ora.

0 IT 11 las Epi»*. i.2 y 4 1,3  alude al sacrificio de la mtsa por los difuntos como una cosa 
g c n c i u l  e n  C u rS a iu * .

7 12S.2C: CSKl. 5.348.
s f 2.
*  l \ i  sC*.t»3 4 .
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vigil iaa nocturnal ■ al m od o de U s que »C tcnlan cn  los aniversarios 
de los mArtirea, com o lo  m u eitra  San  G regorio  N iaeno D  y  la  bio- 
g ra f la  d e  S m  Pacom io Fosteriorm ente i t  deaarrollaron estaa v i
g ilia s  d e  los difuntos considerablem ente, sobre todo cn  los m edios 
m onAsticos.

U n  oficio litdrgico  p o r los difuntoB se encuentra ya, segun el 
eru d ito  C allew aert, hacia fines del Biglo v n , y  es de origen rom ano; 
pero  n o  bc recitaba en la  v ig ilia  del difunto, sino en los d(aB tercero, 
sAptim o, trigesim o y  an iversario , com o afiadidura del oficio can6- 
n ico  d iario  10 * 12  *.

L a  m is a  « p r o  d e fu n c tis» .— H ay quienes aseguran que hasta el 
s ig lo  X  no se celebrd d e  un  m odo general la m isa p r o  d e fu n ctis  1J. 
C o n  todo , existen m uchos docum entos antiguos que atestiguan la 
celebracidn  de la  m isa p o r los difuntos o  su recuerdo en ella. Y a  
.A ristides, hacia el afto 14 0 , advierte  en su  A p o lo g ia  que, «si alguno 
de lo s  fieles m uere, dad le cl saludo  con la cclebracidn de la eucaris- 
tia  y  rezando alred ed cr de su  cadAver». Y a  hemos referido el tes
tim o n io  de San C ip rian o  sobre este punto. L o s  prim eros form ularios 
de m isa s p r o  d e fu n ctis  se encuentran en  los sacram entarios rom anos, 
leonianos, gelasianos y  gregorianos.

L o s  textos actuales de la m isa  no son los unicos que han existido. 
N o  s e  sabe por qu6 han prevalecido Astos. Incluso se perm itia en 
a lg u n as iglesias el canto del Alleluia 14 15.

L a s  diferencias que se notan en la misa de difuntos actual con 
la m isa ordinaria— por ejemplo, la suprpsion del salmo Iu d ic a  m e, la 
de la bendicion del agua en el ofertorio...— no se sabe con loda 
certeza a  que se debieron. Se dan razones ingeniosas, pero con 
escaso fundamento.

L a  absolucidn a d  tumulum data del siglo x , y  las primeras sena- 
les aseguran se encuentran en el misal de Ratoldo. L a  que senala 
el Pontifical para casos solemnes se encuentra en los libros liturgicos 
rom anos del siglo x n i.

H a y  que confesar con Philippon, que es quien mejor ha estu- 
diado estos ritos, que las exequias en el Ritual actual ofrecen un 
conjunto poco armonioso y  que se impone una revision de los 
m ism os. Modernamente, en los rituales bilingues se ha iogrado un 
m ayor sentido pastoral y  liturgico, mas conforme al pensamiento 
general de la Iglesia sobre la muerte y  la vida futura.

Im a g e n e s  bib licas en  la litu rg ia  de difuntos 1?.— Los temas 
biblicos que vemos cn la liturgia de difuntos cvocan imagenes mas 
bien q u e ideas. R ara vcz habla la liturgia de difuntos del cielo. L a  
teoloela habla del cielo como la vision cara a eara de Dios. L a  10 * 12 * * 15

10 Vtta S . Macruiae xt»r. n.41.
‘ 1 r a  7 .1.2^ .2 72 .12 fV  o f t 'o r i * J .t  f ' u r u ' t . :  *S,ur mufiri* iStcombriiisjso 1040'.
i y  P- M. G y . I  <\< rtmn.i.rio «JV/mS lr J e  1(114- -l.a Ma’s» ' i V-.:- 4a ; :;s

12.32.
15 C2f. F. L o w ti. :  *L.i M.tison Oicu*. 44 (1Q5O
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liturgia prefiere evocarlo  c o n  im dgenes: ja rd in  paradislaco, JeruBa* 
lAn celeste, Santa' c iu dad  d e  D ios , setio d e  A brah A n .,

L os tem as s o d  num erosos, y  parece qu e  se contradicen , sobre  
to d o  si se m ira a la  im agen co m o  tal; p o r  eso -se  h a  d e  consideror la 
imagen, pero  inm ediatam ente dcjarla para atender, en  la f e / a d a  
realidad. E n general se eom pleton  y, a la Vez, arm onizan , acom pa- 
fian e ilustran el m isteric q u e  Se celebra, q u e  n o  eB otro  qu e el mis* 
terio de la Pascua del Seftor, extendida a la hum anidad  rescatada: 
Pascua del Seftor, m uerte, resurreccidn futura.

i . °  E l  pa r  also.— Esta imagen ha Bido empleada por el Seftor: 
«Hoy estarAs conmigo en el paralso» ( L c  23 ,4 3). E n  la tradicidn reli
giosa, el paralso es principal mente el paralso terrestre dc los capi- 
tulos 2 y  3 del Genesis: un jardin de delicias, imagen exacta del 
cielo: conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno.

Del paralso terrestre se pas6 al paraiso escatoldgico, segun Eze- 
quiel; por ejemplo, en el orAculo contra T y r: «T u  estAs en el EdAn 
o jardin de Dios* (28 ,13); 0 en el orAculo contra Egipto: «Ni el 
cedro ni ningun otro Arbol puede Ber comparado con los del jardin  
de Dios* (31,8 -9 ). E n  los capitulos 40-48 describe la nueva T ierra  
Santa; sobre todo es interesante el capitulo 47, donde habla de una 
fuente que nace junto al altar.

E l EclesiAstico habla tambiAn de un paralso de bendicibn: «La 
grada es como un paralso de bendici6n* (4 0 ,17); «E1 temor es 
como un paralso de bendicidn* (40,27).

D e aqul al paraiso celeste, a la visibn divina. San Pablo habla 
una vez de Al: «Yo conozco a un hombre en C risto  que fue llevado 
hasta el tercer cielo..., hasta el paralso» (2 C o r 12,4). L a  ocasidn 
soiemne en que San Pablo escribio esto, tanto que los tedlogos se 
han preguntado si no se trata de la visi6n beatifica, m uestra la ri- 
queza del vocablo paraiso para ayudar a expresar la dicha suprema 
de ver a Dios.

E l Apocalipsis toma tam bien la im agen del paralso terrestre: 
♦ Al vencedor Ie dare a com er del arbol de la vida en el paraiso de 
Dios» (2,7); o tambiAn la descrita por Ezequiel en el capitulo 47: 
<‘Y  me mostrd un rio de agua de vida, clara como el cristal, que 
salla del trono de D ios y  del Cordero. E n  m edio de la calle y  a un 
lado y  a  otro del rio habla un arbol de vida...»  (22 ,1-2 ).

D e donde podemos deducir que la vida con Dios, la bienaven- 
turanza, es expresada por la misma imagen de que se sirve el G e 
nesis para hablar de la felicidad inicial, y  al final de la historia reli
giosa aparece tambien la misma imagen.

No cs extrano, pues, que la tradicidn cristiana tomase este mo
tive y  su imagen en la liturgia de difuntos: In  paradisum deducant 
te Angeli... Los angeles que habian sido colocados para guardar la 
entrada del jardin de Dios, son ahora los introductores en el jardin  
celeste, del que aquel otro de que habla cl G enesis era su simbolo. 
Notese dc paso la union dc toda la historia sagrada manifestada 
en esa imagen, y su uso en la Iglesia. E l hom bre ha encontrado su
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lugarmaturtil, el paralio, su patria, y en ella'la vlda en el amor 
de Dios. , > h ,
'*'■  2 °  Cl CD AO Santa o J erusalAn cEtEBTB.-rLa frecuenda de 
este tenia en la Biblis ea sorprendente y resulta mAa familiar al cris- 
tiano de hoy que al anterior. En realidad se complemcntan, y por 
S90 en los textos liturgicos aparecen yuxtapuestos.

3.0 E l s e n o  d e  A b r a h An .—La liturgia hace alusidn al seno de 
AbrahAn en el Subvenite, cn el ofcrtorio dc la misa de difuntos y en 
la antifona In paradisum.

El nombre de AbrahAn es sumamente evocador: por su partida 
hacia la tierra prometida (Gen 12,1); por bu fe y esperanza, que lo 
han hecbo el padre de los creyentes (Heb 11,13-16), tan elogiado 
en .los textos paulinos (Rom 4,9-25; Gal 3,2.29); por nombrarlo 
Jesus cuando habld del reino de los cielos en cuya compafiia han 
de estar los justos (Mt 8,11; Lc 13,28-29); por su alianza con Dios, 
la promesa de una patria, la gloria.

Mas la imagen que usa la liturgia procede directamente de la 
parAboIa del rico epul6n y LAzaro: el pobre fuA Uevado por los 
Angeles al seno de Abrahin (Lc 16,22), en contraposicidn del 
infiemo.

4 .0 E l  c o r o  d e  l o s  An g e l e s  y  e l  c o r t e jo  d e  l o s  s a n t o s  
(A poc 7 ,9 ).— RefiArelos la liturgia en el Subvenite y  en el In para
disum. Resulta sumamente sugestivo recordar que en la liturgia 
bautismal, al serle entregado un cirio encendido, que lo recibe el 
padrino en su nombre, se dice: «Cuando venga el Senor para las 
nupcias eternas, puedas ir a su encuentro con los santos en la corte 
celestial».

5.0 E l  r e p o s o  e t e r n c .— Es una de las expresiones mas cono- 
cidas en toda la liturgia funeraria y la mds repetida en ella. Sin 
embargo, corresponde a los temas biblicos mas desconocidos.

Parece tener una resonanda pagana: la inmovilidad en el sepul
cro. H ace pensar en el purgatorio, en un lugar de dolor; de ahi que 
se prodigue tanto el Requiem aeternam.

Sin embargo, su sentido es mas elevado:
a) E l  reposo del pueblo de Dios.— El libro del Exodo habla del 

reposo que Dios dard a su pueblo en la posesion de la heredad 
(E x  3 3 ,1 4 ;  D t 12 ,9 ; 2 5 ,19 ; los 1 ,13 - 15 .2 1 .2 4 ) .  Ezequiel lo evoca 
en un bello capitulo sobre el Buen Pastor (34 ,14 -15 ). Y  lo mismo 
el salmo 22 : Dominus regit me...

b) E l  reposo de Dios.— E l Genesis nos dice que Dios descanso 
el septimo dia (2,2-3). Es un modelo para el nombre, que ha de 
trabajar seis dias y  descansar el septimo. D e ahi se origino cl reposo 
sabatico, de importanda capital en el judaismo, y el descanso domi
nical, con no menor importanda en el catolicismo.

E l hombre cs llamado a un reposo que es la misma vida de 
Dios. L o s  impios, los de torcido corazon, los que desconoeen los 
caminos del Senor, no entraren en su reposo (Ps 0 4 ,11) .

c) E l  rep o so  de la eternidad.— Tornado del IV  libro de Esdras

.
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(ap6crifo) (2,34): «Requiem aeternitatis dabit vobis... «ltut perpetua 
lucebit vobis..,* * : .f,

6.® L a l u z  e t e r n a .— E i simbolismo de, la luz es riqulsimo en 
la Biblia y  en ia liturgia, donde se llama, tnuchas veces a  Dios L u z  
indefectible. * L a  liturgia funeraria,.en tin . texto tornado: del libro 
de Esdraa, antes citado, ruega para que esa.luz aparezca a los ojos 
de los elegidos.

C ) L a p r o f e s i<Sn  r e l ig io s a

Ln  realidad b61o habia que hablar de la profesidn monistica, 
pues ctiando se formaron los libros liturgicos, s6lo se conocia como 
modo de vidai religiosa el monacato, en sus formas diferentes, y  'de 
hecho el Pontifical romano sdlo incluye el Ordo ad faciendum mo
nachum.

L a  forma antiquisima de profesidn consistia en la deposicidn de 
los vestidos seglares y  vestiree dei h&bito monistico, que variaba 
segvin las regiones. C o n  raz6n se podia decir entonces que el hAbito 
hace al monje.

E l ingreso en la vida m onistica era cons i de rado como una 
nueva vida que 6e habia de vivir, dei mismo modo que el bautismo; 
por eso Se considerb ‘ la p r o f e s ib n  monastica como un segundo 
bautismo, idea que ha p e r d u r a d o  hasta nuestros dfas en los manua
les de aseptica religiosa. Com o el bautismo, tambien tuvo su cate- 
cumenado o periodo de preparaci6n.

E l  m o n a c a to  a n t ig u o  n o  c o n o c i6  lo s  v o to s  e n  s e n t id o  m o d e r n o .  
L a  p r o fe s io n  omologia s e  c o n s id e r a b a  c o m o  u n  p a c t o  c o n  D io s .

S a n  B a s ilio  e x ig e  la  p r o f e s ib n  o r a l .  L a  Historia monachorum 
ta m b ie n  e x ig e  e s to , m a s  n i  C a s ia n o ,  n i  e l s u c e s o r  in m e d ia t o  d e  
P a c o m io , n i  la  Regula Magistri t r a e n  u n a  f o r m u la  p a r a  l a  p r o fe s id n .  

S e  d e s c o n o c e  t a m b ie n  e l r i t o  d e  la  p r o fe s id n  d e i m o n a c a t o  a g u s -  
tin ia n o .

S a n  B e n it o  e s ta  e n  la  l in e a  d e  S a n  B a s ilio .  E n  g e n e r a l ,  a  S a n  
B e n it o  le  a g r a d a n  la s  f o r m a s  r itu a le s .  S e g u n  la  Regula Scti. Bene
dicti, e l a c t o  d e  la  p r o f e s id n  t ie n e  l u g a r  e n  e l  o r a to r io , e n  p r e s e n c ia  
d e  D i o s  y  d e  s u s  a n g e le s ,  d e la n te  d e i  a lt a r  y  d e  la s  r e l iq u ia s  d e  lo s  
s a n to s, d e l  a b a d  y  d e  t o d a  la  c o m u n id a d  d e  lo s  h e r m a n o s .  E n  p r im e r  

lu g a r , e l c a n d id a to  h a c e  la  promissio, o , d ir ia m o s  h o y ,  e m ite  lo s  
v o to s . L a  p ro m issio  s e  r e f e r ia  a  la  o b e d ie n c ia , e s t a b ilid a d  y  c o n v e r 
s io n  d e  c o s t u m b r e s . E s t a  p r o m e s a  h a  d e  c o n s t a r  e n  u n  d o c u m e n t o  
e s c rito  d e  s u  p u n o  y  le tr a , l la m a d o  petitio, q u e  e l n u e v o  p r o fe s o  h a  

d e  c o lo c a r  s o b r e  e l a lt a r .  I n m e d ia t a m e n t e  e l c a n d id a t o  d ic e  tr e s  
v e c e s  e l v e r s o  « R e c ib e m e , S e n o r , s e g u n  t u  p a la b r a  y  v iv ir e ,  y  n o  
p e rm ita s  q u e  v e a  f r u s t r a d a  m i  e s p e ra n z a » , e l c u a l  r e p it e  la  c o m u n i
d a d  o tra s  tr e s  v e c e s , y  a n a d e  la  d o x o lo g ia  Gloria P atri... F i n a l -  

m e n te  s e  p o s tr a  a n te  c a d a  m ie m b r o  d e  ia  c o m u n id a d , y  s e  le  i m 
p o n e  el h a b ito  d e  la  r e lig io n .

S a n  B e n it o  n o  i n d ic a  u n a  b e n d ic io n  e s p e c ia l  s o b r e  e l  n u e v o  
p ro fe s o . h i a s  e n  lo s  s a c r a m e n ta r io s  a n tig u o s  a p a r e c e  u n a  Oratio
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pro rirtwitfantibitt saeculo,> a  la que eigue una fdrmula m uy prqlija,- 
Ninguna de las do# cntraron en.el Pontifical del siglo xn . E n « u  
lugar se tomaron tres oradones-derivadaB del ritual d c  Rheinau.

E n  Oriente se usa el rite de la imposictbn de.laa manoB, mas 
en Occidente no consta que se haya usado.tal rito.en el Ordo ad 
faciendum monachum.

D ) CoNSAQRACldN DE LAS vlRQENES

Aunque las virgenes formaban una categoria especial desde 
Ios primeros siglos del criBtianismo, y, segun los testimonies, ya  
en el siglo n  eran numerosas, sin embargo, hasta despuds de la 
paz constantiniana no tuvieron un reconocimiento oficial y  publico. 
A  partir de entonces se esbozan los primeros ritos liturgicos de la 
velacibn o consagracibn de las virgenes. A  mediados del siglo iv  
tat rito se reserva a l obispo y  se realiza con gran solemnidad. San 
Am brosio cuenta la ceremonia en la que el papa Liberio impuso el 
velo a su hermana Marcelina dentro de una solemne ceremonia 
celebrada en San Pedro 16.

E l  rito m is antiguo de la velacibn de las virgenes se encuentra 
en el leoniano y  gelasiano, y  lo constituyen las dos formulas: Respi
ce, Dom ine... y  Deus castorum corporum, que constituyen el niicleo 
principal del ritual actual, al que se han afiadido un conjunto de 
ceremonias simbblicas. al modo de la consagracibn de los obispos, 
como la emisibn de los votos perpetuos, la bendicibn de los hibitos, 
anillo y  corona; la entrega del breviario, la conduccibn a la clausura...

E n  la Edad M edia existieron tambien otros ritos, que reflejaban 
la m uerte mistica para con el mundo y  tenian gran parecido con el 
rito funerario. Por un buen acuerdo no entraron en el Pontifical 
romano, pero si unas oraciones prolijas anadidas por Durando.

E) B en d ic io n  de los abades

Por algunos pasajes de las cartas de San Gregorio M agno se 
puede dedueir que los abades eran instalados en su cargo durante 
la celebracibn de la misa y  con cierta solemnidad 17. M as tarde, 
cuando los abades tuvieron un poder e influenda grandes, a veces 
m ayores que los de los obispos, se elaboro un rito liturgico solemne, 
a sem ejanza del de la consagracion episcopal. En  un principio 
debib de consistir solo en una formula eucologica en la que se 
pedfan gracias especiales para el candidato y  en la entrega del 
b ieu lo  pastoral, que siempre ha sido el verdadero simbolo del 
oficio abacial. El Pontifical de los papas del siglo x n  dispone ya la 
bendicion de los abades coino el rito de la consagracion de los 
obispos, incluso con la im position de las manos, aunque algunos, 
comn Ivon de Chartres, protestaron contra ese rito y  hacen notar 
q u e no es una consagracion, smo una simple bendicion. Sigue la 
entrega del baculo y del libro de la Regia. Durando, en su Ponti-

Dt* virgimbu* III l.
17 Epist. 0,20: 323.
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fical, aftadi6 la ‘entrcga del mnillo y  dc la mftrtt.yelbewde lapaz. 
PoWcriormeiite1 «d aftadid el 'canto del Te tDeunf i y  la aclamacidn 
atigural A d mitltos annos, que todavia asemejaroh -mim, el: rito de la 
bendiddn de lbs 'ibades con el de la «onaagraddn dedos obispos. 
1-:' L b s libroslitdrgicos-de la Edad Media traen tambien *1. rito de. 
la bendiddn de las abadesas, que es semejante al de los abades.

F )  C o n bao raci6 n  d e  l o s  r e y e s

L a s  pritneras aiusiones a un rito especial por parte de la Iglesia 
en orden a  la entronizacidn de los reyes se encuentran en Oriente, 
y  consiBtian principalmente en la imposicidn de ia corona y  recita- 
cibn de una oraci6n, en la que se pedian gracias especiales para el 
nuevo tnonarca. A b! Io hizo Anatolio, patriarca de Constantinopla, 
con M ard b n  hacia el aflo 4$o. Luego, como siempre sucede, el 
rito se amplib, y  se celebrd con una solemnidad extraordinaria. 
En Oriente no aparece la uncidn Bagrada hasta el siglo x :i .  Sin  
embargo, en Occidente constituia lo principal del rito, y  aparece 
por vez primera en la liturgia visigbtica espafiola, de donde pas6 a 
Francia y  de alii a la liturgia romana, que amplib notablemente 
el rito con la entrega de la espada, del cetro, dei pomum o globo 
de oro, slmbolo dei mundo, y  la imposicidn de la corona real o 
imperial, que m&s tarde se hizo sobre una mitra episcopal que se 
imponia antes al recidi ungido rey. Luego se le colocd al lado dere- 
cho dei trono pontificio, y  al ofertorio presentaba el c41iz y  los dones 
eucarlsticos, como si fuese un subdiicono.

Para las reinas habia tambien un rito semejante, pero algo mas 
sencillo.

428 MH. «ACHAttlWTOS V ■ SACRAMB NTALM

2. L o s  sacram entales cosas 

A ) L a co n sag racio n  d e  las  ig l e s ia s  y  a lt a r e s

L a  costumbre de consagrar y  dedicar a la divinidad templos, 
ciudades y  personas era universalmente conocida en la antigiiedad 
pagana, y  casi siempre revestia un caracter religioso y  oficial; es 
decir, se realizaba conforme a un rito determinado y suponia la 
intervencidn de los sacerdotes.

Con respecto al pueblo judio, el libro segundo de los Parali- 
pbmenos describe las solemnes fiestas celebradas por Salomon cuan- 
do fue consagrado, sobre la colina de Sion, el tem plo de Jerusalem  
y el libro segundo de los M acabeos recuerda tam bien el rito de la 
purificacion cuando dicho templo fue profanado por Antioco el 
Magnifico.

Esta idea, comun en el sentimiento humano, la recogio tambien 
la Iglesia y  le di6 un elevado sentido, que no se cncucntra ni en el 
paganismo ni en el judaismo.

E n  los primeros siglos del cristianismo no se pudo pensar en 
un culto solemne, dado el estado especial en que se cncontraba la 
Iglesia. Entonccs sc daba m&s importancia, o mejor, la unica im 
portanda, al acto cultico que se celebraba.
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Con la p&Z constantiniana se abrieron a la faz de todos let hom- 

brrt las grandes basilicas de cuflo netamente romano o «e transfor
marem suntuosos edificios de la Roma j^gana.parsquejidryiesen 
de lugares destinados al culto cristiano. ‘ |5V k-;

■ La primers mencidn de la dedicaci6n.de una iglesia en el cris- 
tianismo data del siglo iv, pero no se alude en. ella a, ceremonias 
especiales; por lo cual es ficil suponer que en el siglo IV. tanto en 
Oriente como en Occidente, el rito inaugural de una. nueva iglesia 
consistfa, como en el Antiguo Testamento, en la primera celebra- 
ci6n solemne del sacrificio de la misa. Consta, que en. Roma era 
normal eaa prdctica en pleno siglo vi. Entonces to que atraia la 
atencidn en una iglesia era el altar. Una vez ofrecida, dedicada y 
consagrada a Dios esta parte esencial de una iglesia catdlica por 
la celebracidn en ella del santo sacrificio, todo el edifido Be consi
derabo como cosa de Dios, Mis tarde se modificaron las ideas. 
Con el deseo de hacer mis significativa la ceremonia de la dedica- 
ci6n y de manifestar mis claramente la pertenencia a Dios de todas 
las partes del templo, se lleg6 poco a poco a extender los ritos de 
la dedicacidn a cada una de ellas: a la puerta de entrada en el san- 
tuario, a los muros interiores y  exteriores, al pavimento, al mobi- 
liario y  a los ornamentos.

E n  la  liturgia galicana se elabord un ritual fastuoso y  complica- 
do, sobre todo con las unciones dei santo erisma y  las repetidas 
aspersiones con agua lustral, especialmente preparada ccn agua, 
sal, vino y  ceniza; la inscripcidn de los dos alfabetos, griego y  latino, 
sobre un a cruz aspada formada con ceniza o arena, que simboli- 
zaba la tem a de posesi6n dei edificio en nembre de Cristo, pero 
cuyo origen es dificil determinarlo; las multiples incensaciones dei 
altar, las unciones dei mismo con ei 61eo de los catecumenos, con 
el santo erism a y  con los dos a la vez; la inclusidn de las reliquias 
de los santos, han tenido siempre una gran im portanda en estos 
ritos.

E ra  una epoca de gran sentido simb61ico, y  las ceremonias de 
la dedicacidn de la iglesia y  consagracion del altar sc consideraban 
como la expresidn ritual de una gran epopeya mlstica: la transicion 
de ias tinieblas a la luz, o mejor, la transformacidn dei alma cris- 
tiana, tem plo vivo de Dios, por el aumento de las virtudes.

Y a  en los sermones pronunciados por San Cesareo de Aries 
con ocasion de la dedicacion de iglesias se exponen las analogias 
que existen entre el alma bautizada y  la iglesia consagrada. M as 
tarde, Ivo  de Chartres extiende e! paralclismo a los mismos ritos 
de la dedicacion y ceremonias dei bautismo.

E sta a  punto de aparecer, cuando esto escribimos, el nuevo 
Pontifical romano, en el que los ritos de la dedicacion dc una iglesia 
y consagracion dc un altar aparecen sumamente simplificados: solo 
sc hace una sola vec la aspersuSn de la iglesia y dei altar, la incensa- 
eidn det altar y la uncion dei mismo. en la que solo se cmplea el 
santo erism a.

««99
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B) Bendici6n DE LAS CAMPANASwblUrW.il* ‘.•c1»!*-

*»<'E1 linode las campanas en la lg lesia  parece que no data de entes 
dei siglo vi, e inmediatamente fu6 objeto de una bendicidrt e  «bau* 
tlsmo»; mas ee llegd’fe abuoar de esto por creer' superstlciosamente 
en sub efcctos contra los temporales y esplritus malignos.

E l ritual actual se encuentra ya esbozado en el gelasiano. Consta 
de dos partes principales, como casi todos los ritos sacramentalcs: 
la purificacidn y  dedicaci6n o consagracidn.

Antes dei siglo x in , en el agua bendita que se empleaba para 
la purificaddn de la campana se mezclaba 6leo.

E l  obispo hace once unciones, siete sobre la parte exterior y  
cuatro en el interior de la campana. Las dei interior, con erisma, 
y  las dei exterior con el 6leo de los enfermos.

Sigue la incensaddn de la campana, para lo cual se pone debajo 
de elia un gran pebetero, en el que se echa una buena cantidad de 
resinas y  plantas aromaticas, de forma que el humo perfumado se 
recoja y  liene toda la concavidad de la campana.

E s  costumbre dar un nombre a la campana. Parece que el pri- 
mero en imponer un nombre a  la campana fue Juan X III , que lo 
hizo con una campana de San Juan de LetrAn, a la que impuso el 
nombre de Jeannes.

C ) E l  a g u a  b e n d it a

E l agua bendita es uno de los principales sacramentales de la 
Iglesia y  se emplea en m ultitud de oeasiones en los actos liturgicos 
y  extraliturgicos.

L a  liturgia usa tres clases de agua bendita: la bautismal, que se 
bendice con una solemne oracion eucaristica y  la infusidn de los 
santos 61 eos en la vigilia pascual; la gregoriana, que entra en su 
composici6n sal, ceniza y  vino, y  se utiliza para la consagracidn 
de la  iglesia y  del altar, y  la ccmun, bendecida con un rit.o m as sim 
ple 5r prescrita por el R itual en los exorcism os y  en la bendicion de 
personas y  cosas.

A I principio la Iglesia se m ostro m uy reacia a introducir en su 
liturgia este elemento, a causa de su profusibn en el paganismo. 
Sx la utilizaron las sectas gnosticas, en las que aparece y a  en el 
siglo i i . L a s primeras form ulas ortodoxas de la bendicion dei agua 
se encuentran en el sacramentario de Serapion (s.iv). E n  O ccidente 
se encuentra el primer form ulario en el sacramentario gelasiano 
antiguo, que consta de ocho form ulas. M as tarde, A lcuino com pilo 
otro formulario de cinco form ulas y  fue colocado en el sacram entario 
gregoriano-adrianeo como apendice. E l texto de las form ulas es 
exactamente igual al que trac el R itual en el Ordo ad faciendam 
aquam benedictam. L a  m ezcla de sal y  de otros elem entos en el 
agua era un uso antiquisimo en el paganismo. L a  Iglesia lo recris- 
tianiz6.

Existcn en el Ritual y  Pontifical romanos m uchos otros sacra-

www.obrascatolicas.com



mentales, como los conjuros contra las tempestades, los exorcismos, 
multitud de bendiciohes para f rutos, atimcntos, edificios, mdqui- 
n as.,. L a  Iglesia ha prodigado su intercesidn en favor dc sus hijos 
en multitud de ocasiones, para defenderlos contra‘ las incursiones 
del demonio y  atraet sobre elloa toda clase de bendiciones. U n  li
bro sumamente interesante para el sacerdote es el Ritual, Con fre- 
cucnda debiera leerlo y  m editarlo.

C.ia. SACRA MSNfAl ES 431
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C apItulo 13

E L  A f t O  L I  T U R C I C O

Formaci6n del afio liturgico

L a  formacibn del afio liturgico en bus detalles no se realizb en 
un p r in c ip io  con perspectivas histbricas, sino segun conceptos teo- 
Ibgicos y  simbblicos. U n  sentido m is histbrico del afio liturgico 
aparecib en el s ig lo  iv. Y a  Eteria, hacia el afio 37 5 , dice: «Se con- 
memora y  se r e a liz a n  los diversos actos de la o b r a  salvifica segun 
su desarrollo histbrico; pero estas dos concepciones no se oponen; 
reflejan m is bien, cada una a su modo, la obra grande y  unica de 
la redencibn del m u n d o » .

A u n q u e  la  e v o lu c io n  p o s te r io r  h a  s id o  d o m in a d a  p o r  e l a s p e c t o  
h is t6 r ic o , s e g u n  e l c u a l  se  c e le b r a n  m i s  b ie n  h e c h o s  p a r t ic u la r e s  
e n  s u s  d ia s  r e s p e c t iv o s , s in  e m b a r g o ,  la  l it u r g ia  r o m a n a  d e  P a s c u a ,  
n o  o b s ta n te  s u  e v o lu c ib n  e n  e s te  s e n t id o ,  h a  c o n s e r v a d o  m u c h o  d e l  

a s p e c to  p r im it iv o  d e  la  f ie s ta . L a s  u lt im a s  r e fo r m a s  h a n  lo g r a d o  
s u b r a y a r  e sto  m i s  v ig o r o s a m e n t e : u n id a d  d e  la  o b r a  r e d e n to r a ;  
tr iu n fo  d e  C r is t o , e n  C u a r e s m a ,  d o m in g o  d e  R a m o s  y  V i e r n e s  S a n 
to ; s a c r ific io  d e l  C o r d e r o ,  e n  e l t ie m p o  p a s c u a l.

P iu s  P a r s c h  se  f ig u r a b a  e l a fio  l i t u r g ic o  c o m o  u n o  d e  e s o s  a n t i-  
g u o s  m o n a s te rio s  e n  lo s  q u e  c a d a  e p o c a  h a  d e ja d o  s u s  h u e lla s  e n  
s u  c o n ju n to  a rtfs tic o . E s  d e c ir ,  c o m o  a lg o  q u e  se  h a  lo g r a d o  a  tr a -  
v e s  d e  v a ria s  fa s e s  y  e ta p a s .

L a  p r im e r a  fa s e  la  fo r m o  la  f ie s ta  d e  P a s c u a , p e r o  n o  e n  u n  s e n 
tid o  a n u a l, s in o  s e m a n a l: e l d o m in g o  =  d ia  d e l S e n o r , c o n  e l  a c to  
c u lm in a n te  d e  la  c e le b r a c io n  e u c a r fs t ic a ,  r e a c tu a liz a c io n  d e l  s a c r i 
ficio  d e  C r is t o  y  d e  s u s  m is te r io s  p a s c u a le s .  P r o n t o  s e  d io  t a m b ie n  
u n a  g r a n  im p o r ta n c ia  a l a n iv e r s a r io  d e  la  P a s c u a  d e  C r is t o ,  y  se  

c re 6  u n  p e rio d o  d e  p r e p a r a c io n  p a r a  e l m is m o .
L a  s e g u n d a  e ta p a  d e l a fio  l i t u r g ic o  s e  c o n s titu y o  c o n  la  in t r o -  

d u c c io n  en  el m is m o  d e l c ic lo  l i t u r g ic o  d e  A d v i e n t o - E p i f a n i a .
E l  te r c e r  ja l o n  se  tu v o  c o n  la  u n io n  d e  e so s d o s  c ic lo s  p o r  m e d io  

d e  lo s  d o m in g o s  q u e  m e d ia n  e n t r e  P e n te c o s te s  y  A d v i c n t o ,  y  E p i -  
fa n ia  y  S e p t u a g e s im a .

C a s i  p a ra le la m e n te  a l  c ic lo  l i t u r g ic o  c r is to lo g ic o , la  I g le s i a  h a  
c o lo c a d o  cl c ic lo  s a n to r a l, q u e  c o m e n z b  c o n  el c u lto  a los m a i t ir e s .
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A iw r tr t  i«n U ittrn  'A*1 «A n llti'irnli<n ,

tianodel tiempo no consiste en la reladdn de unos hecho» hutdri- 
cos qtie tuvicron cut principio y tendrin un fin. Ei concepto cristo- 
lrigico dei tiempo parte, sobre todo, de un hecho que io especifica: 
la venida dei Hijo de Dios al mundo. Cristo ha entrado en el tiem
po y lo ha santificado dei mismo modo que al encarnarse santificb 
a Ia Humanidad. Tanto Ista como el mundo existen para el cris- 
tiano, en un intervalo que comprende un antes y un de spuds, .en 
funddn de la encaznadrin y, en Ultimo termino, de la redenddn 1 .

Vito Fom ari, en su Vita d i  G e s i  C risto, ha escrito sobre esto frases ad- 
mirabies, de las que espigamcs algunas:

«Si Cristo .es la unidad dei mundo, debe ser tambiin la causa dei orden 
que hay en i l .  Todaa las enaturas, al venir a la existencia, se colocan entre 
las dem is segdn la relacidn que tienen con Cristo, y  es lo que es por esta 
relacidn y segdn aquel puesto... Los dias solares, los meses, Ios aflos, los 
siglos todos, los mayores y  m is pequerios periodos de tiempo, comienzan 
y  acaban en E l, se unen en EI, y  en E l se suceden unos a otros, a E l se adap- 
tan y  se conforman, y  en E l se hacen miembros im  dia Unico e indivisible. 
Verdaderamente, cuando el hombre dice hoy, piensa cn el espacio de tiempo 
que tiene relacidn con ayer y  maftana, y  cuando habla dei siglo presente, 
piensa en un espacio de tiempo que se liga con los siglos pasados y  con 
los futuros. E l ayer y  el manana, el siglo que ea y  los siglos que fueron y 
que serin, son como partes de un todo, ordenadas y  contenldas en una 
unidad suprema, la cual no pudiendo pertcnecer a una simple criatura, 
porque debe ser m is amplia que todo lo creado, ni a Dios mismo, porque 
debe ser una criatura, es necesario que sea Cristo, punto de unidn entre 
lo  creado y lo increado. D e modo que cn Cristo se encuentra la causa de 
todo orden tanto dei lugar que cada criatura ocupa en el universo como 
dei instante en que cada una de las criaturas es llamada a la existencia* 2.

Pio  X II  dice en la Mediator Dei que el ano liturgico res mas 
bien  Cristo mismo, que vive en su Iglesia siempre y  que prosigue 
e l camino de inmensa misericordia por E l iniciado con piadoso 
eonsejo en esta vida mortal, cuando pas6 derramando bienes a fin 
d e  poner a  las almas humanas en contacto con sus misterios y  ha- 
cerlas vivir por ellos* 3.

F i e s t a  l i t u r g i c a .— L a  celebracion de la fiesta en el ano liturgico 
es una accirin sagrada conmemorativa.

Explicaci6n: a) Es una aedon. Esto quiere decir que la fiesta 
liturgica no es ante todo una adoracion muda, ni una contempla - 
cri6n solitaria, ni una oracidn silenciosa, sino una actio, una realidad 
concreta, vusible, plasmada en palabras y  acciones, es decir, en he- 
chos cristianos salvificos.

b) E s  un m em orial.— Esta accion es esencialmente una conme-

1 Cf. J. E. V ilanova. Per una trolegio de Vc-n liturgic: «Liturgica*. I (Coi. «Scripta et Do
cumenta*, Montserrat io>P> p.27-44.

2 L . 1 c.t p >6-57. Sobre esto se encuentra un capitulo interesante. tirulido Piesenrz &  
Cristo, cn la obra de  Divo Barsoti II misterc crissiow nell'anne liturgico (Fiorencia 1050) p.6>ss.

5 Ed. Sfgueme, n.205.
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,# 4  u iu r g ia  t>$t m w p
morad6n, una acd6n conmemorativa, una celcbracidn de una «me
moria* 4, un rccuerdo del acto redentor de Gristo.

Esta memoria no ea tan s6lo un rccuerdo subjetivo que coiisista 
eri ‘contemplar y  revivlr espiritualmente^la vida de Cristo, ni tener 
un tontacto moral con la vida y  'aentimientoB deC m talEsto  no 
basta, aunqu'e no deba menosprcciarec ni mucho menos excluiree. 
Eb una memoria plena de realidad . Es la acciftn redentora de Criato 
hecha realidad bajo las apariencias de los ritos. La celebraciftn li- 
turgica dista m ucho de celebraciftn de un aniversario de Cervantes 
o de Balm». «No es—dice Pio XII en la M ed ia to r D ei— una repre- 
sentaciftn frfa y  sin vida de sucesos pertenecientes a tiempon pasa- 
dos, ni un rccuerdo p u ro  y  simple de una 4poca preterite. Es mis 
bien Cristo mismo, de Buerte que los hombres puedan siempre al- 
canzarle en bus misterios y  conseguir as i  la vida 5.

Presenda de Cristo en los misterios del afto liturgico.—Es 
necesario explicar detenidam entc e l m odo d e  esta  p resen cia  d e  Cris
to en  los m isterios del afto litu rgico , pueB, adem ds d e  ser sum am en- 
te im portante p ara  la  com prensiftn de los m ism os, ha dado ocasiftn 
a una reftida controversia . Pio XII,,s in  q u erer d ir im ir lo  que to- 
d avia  era  una p u ra  con troversia  d e  los teftlogos y  litu rg istas, segun 
se afirm a en  u n  docum ento del Santo  O ficio  a l arzobispo d e  Salz- 
burgo referente a ciertas afirm aciones d e l abad  de Seckau , su braya  
m is  b ien  el efecto de esta presencia. L o s  m isterios de la  v id a  de 
C risto  estin  presentes y  operan. N o  se tiene en  e l afto litu rg ico  tan 
s6lo «una renovacion p u ra  y  sim p le  de cosas pasadas*. L o s  m iste
rios de la v ida de C risto  est&n presen tes en la Ig lesia , de ta l m odo 
que los hom bres son capaces de sentir a  C risto . Son ejem plos de 
perfecciftn cristiana, pero , aun m is , m anantiales de gracia, p ro lo n 
gando en  nosntros sus efectos. S o n  causa de nuestra  salvaciftn, cada 
uno a su modo. E sta  u ltim a afirm aciftn  es de capital im portancia. 
E sta  causalidad prop ia  se efectua, cuando celebram os la fiesta  co- 
rrespondiente, en la proclam aciftn  d e  la pa labra  de D io s, en  la  ce- 
lebraciftn del sacram ento, en to d o  desarrollo  sim bftlico. E s ta  ce le- 
bracion nos alcanza el «contacto» Salvador con el m isterio  corres- 
pondiente de la  vid a  de C risto .

Se encuentra a h l la realizacidn  cu ltual de lo que San P ab lo  re 
p ite en sus fftrm ulas com puestas con  el p refijo  syn =  con: Christo 
confixus sum cruci (G a l 2 ,19 ) ; Convivificavit nos in Christo... et con-  
resuscitavit, et consedere fec it in caelestibus in Christo Iesu (E p h  6,4); 
S i autem mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vive
mus cum Christo (Rom  6 ,8 ) ; Consepulti ei in baptismo... et vos... convi
vificavit cum illo (C oi 2 ,12 . . .) ;  S i  ergo mortui estis cum Christo (C oi 
2,20); S i consurrexistis cum Christo (C oi 3 ,1 ) .

4 M e m o r ia  sienliiea aqu[, en primer lupar, un rccuerdo pcrcibido a trav£s de un gesto, 
una accion; prt^isamente en la accion y por la accibn cs como sc realiza la memoria. Casei 
deda: *Por estas aedones podemos participar en los actos redentores dc Cristo, y esto de 
una mancra tau intensa y tan concreta como cs posible. dc un modo materialmente visible 
y, a veces. tutaSfsvn&e cspunual* (Le myithe mile, trad, fra rices a de J . H ild : «Lex Oran
di», O (Paris 194V- Oe csta obra exist e una traduccion es pa nola en ed. Dinor (San Sebas
tian 1954).

* Ed. S(guexncv n .205.
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CaSel hit insistido mucho en esta mancra A i comprender la obra 
redentora de Gristo, operante «n la accl6n Bimbdtica del*; fiesta 1U 
ttirgica. Esta nos hace participar, en cierto modo, «ft 16s actOs ^e- 
dcntores hiBtdricos del Seflor. En ella nos unimos’ft El, a‘ iu vida; 
a tal'actd realizado por E l.a fin  de que, muriendo'con Crlsto, r6- 
sucttando con’ El.’,,, alcancemos nuestra salvaddn. Este modo de ver 
las fiestas ha sido tradicional. Los Santos Padres no lo entendian 
de otra forma, especialmente San AgUBtln6.

Doctrina espedfica de Casel, punto ftlgido de la contien- 
da.— Casel va mis lejos, y  en eso consiBte el modo peculiar de su 
doctrina: «Los hechos redentores de Cristo, bien que histdricamen- 
te pasados, son reactualizados, se vuelven presentes de nuevo en 
Un modo real. La realidad de nuestra salvaci6n sc consigue, Begun 
el orden de Cristo, no b61o por una simple aplicacidn, si no por un 
v iv t r  con E l  pleno de realidad mlstica. Esta comunidn de v id a  y  
m u erie  supone un tn vir y  un m orir reales de Cristo hie et nunc. Sola- 
mente asi se une el cristiano con Cristo. El que el Sefior sea glori- 
ficado ahora y  que no muera mis en el sacramento no presenta 
dificultad en esta perspectiva sacramental: Cristo no muere mis 
realmente, histdricamente, pero el acto salvifico se hace presente 
sacramentalmente in m ysterio, in sacram ento, y  as! se hace accesible 
a quienes buscan la salvaci6n»7.

E ste  es el punto  m ayorm ente controvertido, y , segun algunos 
au to res, a  esto se re fe rla  P io  X I I  en la Mediator Dei cuando decfa: 
« ... n o  en la form a incierta  y  nebulosa de que hablan algunos escri- 
to re s  recien tes...»  8.

N o  es necesario tratar detalladam ente de estos puntos contro- 
ve rtid o s, de los que y a  hem os dicho algo al hab lar de la liturgia 
co m o  m isterio. B aste  tan s6lo con indicar que los te6logos estin  de 
acu erd o  en el hecho de una cierta presencia de C risto  y  que esta 
p resen cia  e s t i  igualm ente supuesta en la enciclica M ediator Dei, 
a u n q u e  la explicacidn  m is  acertada de esta presencia este aun por 
d a rse  9.

N o  pued e negarse que la idea general de C ase l sobre las fiestas 
litu rg icas es una de las m as fecundas en la teologia liturgica. Segun 
e lla , la fiesta litu rgica  es la  celebracion, la m em oria del acto salvifico 
d e  C ris to . E n  esta celebraci6n, realizada por la palabra que la anun- 
c ia  y  p o r la acci6n sim bolico-sacram ental que la representa, se con
s ig u e  el contacto v ivificante con el acto salvifico de C risto , repre- 
sen tado , reactualizado, d e  una m anera tal que se une con cl, sc 
v iv e  p o r cl y  se consigue la salvacion.

C r is t o  h istd ric o  y  C r is to  m is t ic o .— Lo que sc cclcbra cn la 
litu rg ia  no es s6lo la vid a  historica de Cristo en lodos sus detailcs,

* EI P. Santiago Alameda, O. S. 13., hire de todo csto uru magnitica o.posici^n en 
obra Kociones fwtdamcnldlct de/ oficu* divino (1924).

7 Jiihrbuch f . Liturtzieiuisscnfchaft VIII p.17-4.
* Ed. Sigueme, n.205.
** Parcccnos que cl Dr. J. Betz indica un earning seguro ai deeir. cn 51: ’ cvicnte librv»

U doctrina cucaristica de los Padres griegos antes del concilio dc Efeso. que sc ira ta  vie una 
•presencia actual (activa) conmemorativa».

A'C:i3. M,nAfrO* U t f a W b  486
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gifto la vida de Cristo en cuanto es principio vital, peto* sin Hegar 
a sepatar demaaiado estas dos cosas. «No, hay m is  quc un Cristo, 
pero este Cristo' .tinico *e nos muestra bajo;un doble aspecto: cl 
Cristo de-la histdria y.el Cristo de la fe, Los dos no apn mds quc 
uno, y seria muy peligroso no ver mis que uno de estos dos aspec
tos: el Gristo histdricorO el Cristo mlstico, Si no viisemos mis.que 
el CriBto hist6rico, no tendrlamos Salvador; si -no tuviisemos mis 
quc el Cristo de lcs santos misterios, nuestra fe seria vana y sin 
fundamento»10 11.

Pio XII, en la M ed ia to r D ei, defendid vigorosamente estos dos 
aspectos y no aprobd a los que se quedan en uno de ellos:

«De cuanto se ha expuesto, aparece claramente, venerables her- 
manos, lo alejados que estin del verdadero y genuino concepto de 
la liturgia aquellos escritores modemos que, engaftados por una 
pretcndida disciplina mlstica superior, se atreven a afirmar que no 
debemos concentrarnos sobre el Cristo histdrico, Bino sobre el Cris
to «neumitico y glorificado», y no vacilan en afirmar que en la pie- 
dad de los fieles se ha verificado un cambio, por el cual Cristo ha 
sido casi destronado con la ocultacidn del Cristo glorificado que 
vive y reina por los Biglos de los siglos y esti sentado a la diestra del 
Padre, mientras que en su lugar se ha introducido al Cristo de la 
vida terrenal» U.

L a  unidad de estos d o s aspectos es donde se apoya n u estra  sal- 
vacidn , donde encuentra su  garantia. L a  vid a  d e l C h r is t u s - K y r io s ,  
ese itinerario  gigantesco q u e  va  del seno de la V irg e n  y  d e l pesebre 
al trono de la M ajestad  d ivin a. H e ahi el m isterio  q u e es necesario 
v iv ir  en el ano liturgico . S e  trata de conm em orar esos gran des he- 
chos de nuestra  salvacibn , de evocarlos y  de a p ro p iirn o slo s.

E i afio liturgico y la misa.— L a  acci6n sag rad a  que conm em o- 
ra y  hace rev iv ir este m isterio  total, toda la o b ra  de C r is to , es prin - 
cipalm ente la eucaristia. E l  canon de la m isa rom ana es b ien  expre- 
sivo : «Unde et m em ores n os serv i tu i.. .  e iusd em  C h ris t i F ilii  tui, 
D om in i nostri, tam  beatae passionis necnon et ab  in fe ris  resu rrec
tion is sed  et in  caelos gloriosae ascensionis, o ffe rim u s praeclarae 
m aiestatis tuae de tuis don is ac datis hostiam  p u ra m ... p an em  san c
tum  vitae eatem ae et calicem  salutis perpetuae».

E n  las anaforas griegas se expresa  esto m as exp llc itam en tc.
E I fundam ento de esto se  encuentra en  q u e to d a  m isa  es al m is- 

m o tiem po sacram ento y  sacrificio  y  que, com o sacram en to , contie- 
ne y  com unica a qu ien  lo recibe a C risto  en person a, d iv in id ad  y  
hum anidad, cuerpo y  alm a, autor suprem o d e  tod a santificacion, 
com o D ios; m ediador u n iversa l de toda santificacion, com o hom bre; 
m ientras que, com o sacrificio, la m is a  cs cl sacrificio  d e l m ism o 
C risto , fuente prim aria, expresion  sum a y  pu n to  d c  rcferen cia  dc 
todo culto quc los h om bres rinden a D ios.

D c  ahi resulta quc en la m isa sc conccntran  sacram ental y  li- 10 11

4 8 0  p .iv , uruROZA dsl rmao

10 C a ssi., L c  m ys& hc d u  rwflc p . i j j .
1 1  R t  Slgucm c, n.202.
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c, 13. jft Af!o u r t m c t c o J $ j T
turgicameqtq, con sumo grado ,de expreuidn y de cficacia, todau Ian 
fases del misterio de Cristo; por eso toda misa viene a scr un A d *  
viento, Navidadt Epifaola, Jueves Santo, Pascua, Ascensidn, Pente- 
c o r t ^ C r i s t o  R e y... &  *>|

U n a  fiesta litiirgica-no puede ser cualquier cosa que no este ya 
realmente contenida en la misa. o

L a  reladdn .precisa entre la misa y  una fiesta littirgica sc esta* 
blece asfiteoldgica y  litdrgicamente, toda misa expresa eintetica- 
mente, y , a su modo, realize eficazmente, todo el misterio de Cristo; 
mas, por nuestra limitada c a p a c id a d  psicolhgica, no podemos pe- 
netrar de una sola vez todas las riquezas de la gracia del misterio 
total d e  Cristo, que Se expresa y  realiza eficazmente en toda misa en 
un solo punto del espado y  del tiempo. Tenemos necesidad de que 
este misterio nos venga sucesivamente, como dividido y  analizado 
en sus diversos a s p e c to s , en las diferentes fiestas del afro liturgico, 
y  asi penetrar c a d a  vez m is profundamente el sentido del miste
rio d e Cristo y  de cada m isa 12.

A s p e c to  pastoral del afio l i t u r g i c o . — D if ic ilm e n t e  se p o d r i  
e n c o n t r a r  u n  m e d io  t a n  e fic a z  p a r a  la fo r m a c i6 n  c r is tia n a  d e  lo s  
f ie le s  c o m o  la  c o n s d e n t e  c e le b r a c ih n  d e l a fio  litu r g ic o . A l  r e c o r r e r  

s u s  d if e r e n t e s  fa s e s , n o  s 6 lo  h a b r i n  r e c o r d a d o  lo s  h e c h o s  p r i n c i 
p a le s  d e  n u e s tr a  r e d e n c io n  y  lo s  p u n to s  d o g m it ic o s  m i s  im p o r 
t a n t e s  d e  la  d o c t r in a  d e  la  I g le s ia ,  s in o  q u e , m e d ia n te  c o n tin u o s  a c to s  

c u lt u a le s  a n i l o g o s  a l e s p lr itu  q u e  el m is te r io  in te n ta  c o m u n ic a r ,  
e l a l m a  s e  a s im ila r i  e l  s e n tid o  p le n o  d e  e sto s m is te r io s  y  s e  ita  
t r a n s f o r m a n d o  e n  e llo s , d e  s u e r te  q u c  n o  s6 lo  c e le b r e  u n  n u e v o  
a c o n t e c im ie n t o  h is td r ic o  d is t in to  d e  e lla , s in o  q u e  r e a lic e  u n a  
n u e v a  fa s e  e n  su p r o p ia  v id a  in te rio r , q u e  e s  p r e c is a m e n te  la  v id a  
m is t ic a  d e  C r i s t o  e n  e l c o r a z d n  d e  lo s  c r e y e n te s : « C h r is tu m  h a b i
t a r e  p e r  f id e m  in  c o r d ib u s  v e s tr is »  1 3 .

L a s  formulas liturgicas de cada tiempo liturgico y  de las fiestas 
son las mas eficaces para comprender las distintas fases del misterio 
de Cristo, que se celebra en la liturgia.

L a  lectura de los anos liturgicos ayudara mucho a form ar a los 
fieles en el verdadero esplritu y  mistica de la celebracion liturgica. 
B ien  pudieran incluirse entre los ejercicios vespertinos dichas lec
turas.

L a s  reformas liturgicas, tanto la de San Pio X  como las de Pio X II 
y  Ju a n  X X III  han revalorizado mucho el propio del tiempo, que 
con las muchas fiestas de los santos estaba casi oscurecido.

E l  d o m in go .— L os paganos lo llamaron el *dla del sol» y tc- 
nian ritos especialcs. L o s  judlos lo designaban con el nombre o pc- 
rlfrasis dc «el prim er dia despues del sabado». San Juan, cn su Apo- 
calipsis, lo llama domingo o dia del Softer: 'F u i in spiritu in dom i
nica dic». Tam bien lo designa as! la D idajc; por lo mismo, a fines

C f .  V a c a c a u n i, i.’i M 'lid ji' teuicKiro dc (a lituifia p .15 6 - 17 0 ,
13 Epistola del domingo 16 despuis dc Pentecostes.
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del slgltTi y& Iff® conocido el tlrm iittr‘ddmingo entrbloscristiano#  
para desjgnar el dfa siguiente al sbbado.

Es diflcil conocer con toda seguridad el orlgen del domingo 
como d(a especial del culto cristiano y  los motivos que indujerori 
a ello. Probablwtiente esto tuvo lugar m u y pronto, como lo demues- 
tra i C o r i6 ,s , en donde San Pablo dice-que el dla primero de la 
semana, es decir, el domingo, se hagan las colectas; y  tambibn por 
el episodio de Tr6ade. E l motivo parece que fub la conmemo- 
racibn de la resurrcccibndel Sebor, como se dice al tratar de la Pascua.

Y a  desde los primeros siglos se considera como celebracibn ca- 
racteristica del domingo la asistencia a Ja sinaxis dominical. A si se 
deduce de la D idaji, de San Justino y  de Tertuliano. L o s cristianos 
consideraban esto como un grave deber. Con todo, hasta despubs 
del siglo V no existe una ley propiam ente dicha acerca del precepto 
dominical. T a l vez la actuacibn en este sentido de los concilios y  
de los obispos se deba al decaimiento en el fervor primitivo de al- 
gunos cristianos. Y  a no ser por una causa especial, el precepto do
minical kabia de cumplirse en la propia parroquia, de tal modo 
que los rectores de las iglesias habian de expulsar de las mismas a 
los extraflos.

E l descanso dominical se impuso poco a pcco en la m edida en 
que el cristianismo iba penetrando cada vez mbs en la sociedad. 
Constantino ya dib algunas leyes sobre el mismo. Posteriormente, 
los concilios particulares y  generales determinaron m ejor en que 
debfa consistir el descanso dominical.

L a s  ferias.— Junto con el domingo tenian los cristianos otros 
dias de la semana en los que se dedicaban de modo especial a la 
oracibn y  al ayuno. En Rom a se llam aban dias de estacion, termino 
tornado del lenguaje militar, y  a  ello hace alusion el Pastor de H er
mas (Simii. V  1.2).

Parece que se escogib estos dias porque el m iercoles recordaba 
la traicibn de Judas, y  el viernes, la muerte del Serior.

Posteriormente se establecio la sinaxis diaria. Pero, en la prac- 
tica de la Iglesia, el miercoles y , sobre todo, el viernes se han con- 
siderado como dias especiales para la oracibn y  el ayuno.

L a s  cuatro tb m p oras.— L a  Iglesia ha dispuesto que a la en- 
trada de las estaciones del afto se tengan unos dias de especial ora
cibn y  penitencia. N o se sabe con ccrteza el origen de la institucion 
de las cuatro tbmporas. Algunos, como Duchesne, creen que vie- 
nen a ser una rem iniscenda de la antigua semana litiirgica de Rom a, 
en que se ayunaba tres veces, el miercoles, el viernes y el sabado, 
en cuya nochc se eelebraba la vigilia nocturna que conduia con la 
sinaxis del domingo. Otros, como M orin , creen que es una adap- 
tacion dc ciertas solemnidades paganas al principi.' de las estaciones.

Segun el Liber Pontificalis, la i'uente mas antigua de la existeneia 
de las temporas son unas decretales atribuidas a O alisto I (.117-222). 
En el siglo v se llamaban «ayuno del mes primero, cuurto, septimo 
y  decjmo»; mas desde cl siglo v iii  sc llaman *temporas». L a  disci-

488 r.ivi iitim oiA  p f t  tiiM ro
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pUna actUalr.de las tdmporas data de los tiempos de San Grego- 
rio V I I ,  y  entin asignadas en la forma siguientc: las de invicrno, a 
la tercera semana de adviento; las de primavera, a la primera $?» 
tfiana d e  cuaresma; Jeb de verano, a la octava de Pentecostes, y  las 
de btofto, a la tercera semana de septlembre.

L a  liturgia d e las tdmporas es muy venerable y  refleja la dispo- 
sicidn de la celebracidn litargica de los tiempos antiguos.

E s  gran l&Btima quc no se aprovechen estos dias pastoralmente. 
E n  realidad vienen a scr como una especie de retiro espiritual fun- 
dado en la misma liturgia de la IgleBia. E l s^ibado de las t£mporas, 
en el que se Buelen tener laB ordenaciones sacerdotales, podria ser', 
adem is, un dia consagrado especialmente para orar por el clero,

Tam poco deben olvidarse los bienes materiales y  ofrecer al Se- 
ftor las primicias de ellos que E l, como Padre bondadoso, da a bus 
hijos, y  aunque muchos de 6stos no posean estos bienes, sin em 
bargo, la Iglesia exhorta vivamente a los m is hacendados a que 
den d e lo que les sobra a los dem is, que son hermanos suyos.

Ciclo liturgico de Adviento-Epifanta 

A d v ie n to  14 *

a) H isto ria  d e l adviento.— E l ano liturgico actual comienza 
per el adviento. Antiguam ente no era asi. E l comienzo del ano ede- 
siistico  fue la Pascua, y  concretamente el 25 de marzo, dia en que 
los antiguos crefan que f u i  creado el mundo, se cncarr.6 y  murid 
C risto  13 . M arzo era el mes primero. Todavia queda un resto de la 
antigua disciplina en las lecturas del oficio noctumo, pues se senala 
para esta epoca el libro del Genesis 16.

L a  introduccidn de la fiesta de N avidad en el ano liturgico hizo 
que se  variase algo la mentalidad de los fieles acerca del mismo. 
A n tes la Pascua lo absorbia todo. Pero al enriquecerse el ano litur
gico con otras fiestas, prevalecio el orden histdrico al sacramental 
y  m isterico. E l nuevo orden es acogido en los libros liturgicos de 
los siglos v i-v ii, que comienzan por la vigilia de N avidad o por la 
N avidad misma 17. Cuando se establecid un periodo de preparacidn 
para la  fiesta de N avidad, se eoloed el principio del ano en el co
mienzo de ese periodo que se llamd adviento.

S e  ha citado ordinariamente como uno de los documentos rnas 
antiguos de la existencia y  de las prdcticas del adviento un pasaje 
de San  Gregorio de T o urs en el libro segundo de su Historia de los 
francos, en el que cuenta que San Perpetuo, uno dc sus predecesores

rC.IJ. M tfaW CO, <48$

14  C f .  C a b r o l , L’at'ent /ilurgique; ‘Rev. B̂ ned.* (1005) P.4S4SS; DAL I 3223SS; V a n - 
H o u t r y v e , L'attart du Crist: ‘Quest. Liturg.» (1912) p.1-16; los Ar.es liturcicus de dom  Gue- 
ranger, S c h u s t e r , Pius P a r s c h , E. L o e h k ; dom  J. H:lp, L'Aitvil: «La Matson Dieu*, n.59 
(1959; X iO-24. _ . 1

E n  un calendario mozArabe se lee: «VIII Kal. aprilis. Equinoxis verni ct dies mundi 
primus, in qua die Dominus conceptus et passus est» \ P o m  F e k o t ix , LiN rr Oidinum  -458).

1 h EI ieccionario palimpsesto de Wolfenbuttel senala una serie de lecturas quc comien
zan en la uoche de Pascua y tenninan el sabado santo dei axio siguicncc.

17 Asi los sacramentarios gelasianos, gregorianos y el evangel hir u> de Wuzburgo,
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que ejcrcia bu cargo hacia el afio1 4 8 0 /habfa determined© q u e 4 6 s 
tides debian ayunar tres veces a la sem an a'd esd e h£ Hresta.de San 
Martin’hasta la de; Navidad. '* '* aL  .»}

Segiin Iob trabajos def liturgistas, un fittgmehto de' tlft tfexto de 
San HUario, y  par lo mismo anterior al aflo 366, d ice que «ladglesia 
se prepara a la  vuelta anual del advenlmiento del Seflof pOf Un fnis- 
terioso tiempo de tres Bemanas* is. =• <•<

Algunos otros documentos, como las actas del concilio de Z a 
ragoza del 380, prescriben antes de Epifanla un periodo de prepa- 
raci6n. E s  posible que se trate de un periodo de preparacidn para 
el bautismo, que, como en Oriente, Be solia administrar en algunas 
igleBias de Occidente en la fiesta de la Epifania, cosa que nunca 
admitid la liturgia romana. Lob concilios de T ou re y de M acon, 
los dos del siglo VI, ordenan que durante el intervalo de San M artin  
a Navidad deberA ayunarse los lunes, los miArcoles y  los viernes, y  
que se celebre el sacrificio Begun el rito de la cuaresma.

Probablemente las prActicas cuaresmales, que durante aquella 
Apoca sufrian una nueva estructuracidn, influyeron en la institution 
y  prActicas del adviento.

Los documentos mAs antiguos referentes a la existencia del ad
viento en Roma son los monumentos litiirgicos. E l  Bacramentario 
Leoniano no conoce la existencia del adviento. E n  el Gelasiano se 
encuentra una form a rudimentaria de ese periodo, que fuA perfec- 
cionada en la Apoca de San Gregorio, reduciAndose a cuatro sema- 
nas solamente y  tomando un carActer mAs bien liturgico que ascA- 
tico, y  con una proyeccibn dirigida mAs hacia la fiesta de Navidad  
que a la de Epifania. Se comprende todo esto en Rom a; pucs, como 
antes hemos dicho, la liturgia romana nunca admitid la adminis- 
tracidn del bautismo en la fiesta de Epifania, y  es m u y posible que 
esto es lo que motivd en otras iglesias la introduccidn de un periodo 
antes de Navidad a semejanza del de cuaresma.

b) C arA cter del adviento.— Actualm ente se considera el ad
viento como un tiempo liturgico en el que predom ina la tristeza y  
un carActer penitencial bastante acentuado, reflejado en el color 
morado de los om am entos sagrados. M as no fuA Ase su carActer 
primitivo en la  liturgia romana, sino el de evocar y  producir en los 
fieles un deseo inmenso por la venida del Salvador. L o s mismos 
textos liturgicos estAn m uy ajenos de expresar ese carActer peniten
cial, lo contrario que en la cuaresma, en la que constantemente 
evocan los textos liturgicos las ideas del ayuno, m ortificacidn y  pe- 
nitencia. En el adviento, los textos liturgicos expresan mAs bien 
unas ansias por la pronta venida del Redentor e incitan a la prepa
ration espiritual de los fieles. Los pocos signos exteriores de tristeza 
en la liturgia del adviento han sido adoptados en una epoca tardia. 
Todavla en la m itad del siglo x u  se cantaba en R om a el Te Dcum 
y el Gloria  in excelsis Deo 19.

*4tb  i f t i .11 i m m o t i  d m , n x u fo

,s Morin y Bishop no lo creen autentico. Cf. «Rev. Bencd.* (1910) p.500; (1912) p.104. 
19 Ordo de Benedicto, canonigo de San Pedro: PL 78,1027.
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c )  S e n t l d o  « ttt f i ig le o  p l e n o  d e l  a d v i e n t o .— E l  « e n tid o  p le n o  
d e l  a d v ie n t o  t le n e  c u a tr o  a s p e c to s , c o n c e n tra d o s  to d o s  e n  la  p a la b r a  
venida • • ‘adventus: la  v e n id a  p r im e r a  d e  C r is t o  e n  la  h u m lld a d  y  
l a  d lt im a  e n  l a  g lo r ia ;  e s ta s  d o s - v e n id a *  e n d e r r a n  la  v e n id a  d ia r ia  
d e  C r i s t o  e n  la  m is a  y  i a  v e n i d a 'a l  a lm a  d e l  c r is tia n o . P o r  e s o  n o  
h a n  fa lta d o  q u ie n e s  h a n  p e n s a d o  q u e  e s te  t ie m p o  l itu r g ic o  lo  m is -  
m o  p u e d e  s e r  e l  c o m ie n z o  q u e  e l fin  d e l  afto  litu r g ic o .

E l  a d v ie n t o  e s , e n  ese  se n tid o , la  p r im e r a  y  tiltim a  p a la b r a  d e  
la  l i t u r g ia  d e l  a fto . E s  la  fie sta  d e l  q u e  h a  d e  v e n ir , m i s  a tin , d e l  
q u e  d e n e  s ie m p r e  y  to d o s  lo s  d ia s . A s l  c o m o  to d  an la s  fa s e s  d e  la  
r e d e n c i6 n  n o  s b lo  a p a r e c e n  a n te  n o s o tr o s  c o m o  s u c e d ib n d o s e  u n a s  
a  o t r a s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  afto  m is tic o , sin o  q u e  ta m b ie n , c o n c c n -  
t r i n d o s e ,  p o r  a s l d e c ir lo , e n  u n  So lo  p u n to , r e v iv e n  c a d a  v e z  q u e  se  
c e le b r a  la  s a n t a  m is a , d e  la  m is m a  m a n e r a  la s  v c n id a s  d e  D io s ,  ta n to  
la  p r im e r a  c o m o  l a  u lt im a , s e  v e r if ic a n  e n  la  l itu r g ia  to d o s  lo s  d ia s ,  
y  t a l  v e n id a  e n  la  l itu r g ia  e s  e l fu n d a m e n to  d e l  c u lto , c o m o  lo  e s  

ta m b i& n  d e  la  r e d e n c ib n .
R e s u l t a  im p r e s io n a n t e  e n  la  litu r g ia  d e l a d v ie n t o  lo s  a n h e lo s  

q u e  la  I g le s ia  e x p r e s a  e n  lo s  te x to s  litu r g ic o s  e v o c a n d o  la s  a n s ia s  

d e  t o d a  la  h u m a n id a d , e s p e c ia lm e n te  d e l  p u e b lo  e le g id o , p o r  la  

v e n id a  d e l  S e fio r .
D e ordinario se da m is  im portanda a la preparacibn para la 

conmemoracibn del hecho histbrico de la primera venida. Son m u- 
chas las circunstancias que han motivado en los fieles el eclipse de 
las otras venidas que tambien supone la liturgia del adviento. H a 
contribufdo a ello principalmente una comprensibn deficiente del 
afto liturgico y  de la liturgia en general. Es muy conveniente que se 
renueve en la mente de todos el conocimicnto sobre un alcance mas 
profundo de la palabra venida, «venida de Dios*, considerando lo 
que ello exige de nosotros y  euan peligroso resulta querer eludir 
tales exigendas.

d) A d v ie n to  y  m isterio  d e C risto .—T oda fiesta, y  mucho 
m as todo el ciclo liturgico, expresa todo el misterio de Cristo con- 
cebido en uno o varios aspectos del mismo. E l ciclo liturgico de 
A dviento-Epifan ia lo expresa en la luz de la venida epifin ica del 
Senor. Venida que ha sido preparada en el Antiguo Testam ento; 
realizada histbricamente un dfa en Palestina y misticamente en las 
almas de los fieles de un modo especial por la accibn liturgica o m e
diante una form a extraliturgica, pero en intima relacibn con ella; 
finalmente, todo esto anuncia, prefigura y  en cierto modo inicia la 
segunda venida del Senor, como antes hemos dicho. D e  un modo 
sintetico podemos form ulario asi: «E1 Senor habia de venir, el Se
nor vino, el Senor viene cada dia en la misa y  en las almas por via 
sacramental o por via moral, el Senor vendra* 20.

e) L o s  an geles y  el periodo liturgico d c  A d v ie n to -E p ifa 
n ia .— Cada afto hacc vivir la Iglesia la importancia que tuvieron 
los angeles en la historia de la salvacibn. y  especialmente en el mis-

10 C f. V a g a g c in i, o.c., p.326.

<c i j ; « .(U fto  M r t M ic o  4 i l
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p.tv; tx ffls.au 'zua tmtro
t e r i b d e l a  i n f a n d a  d e  J e s u c r i s t o .  En-la fiestaide N a v i d a d ,  lo a  A n -  
gelea estA n p o r  to d a s  p a r te s  p re s e n te a  c o r a o ' p e r s o n a je s  'relevante* 
d e  toda l a  e s c e n a .  m i v i h s / * *

E l  Gloria m  excelsis Dea, una a m p lla c ib n  d e l  h im n o  a n g A lic o ie n  
la  n o c h e  d e  N a v i d a d ,  r e c u e r d a  e l  r e s t a b le c im le n t o  d e  la  pal,* r o t a  
p o r  e l p r im e r  p e c a d o , e n t r e  e l m u n d o  o n g d lic o  y  e l  m u n d o  h u m a n o  
a  c a u s a  d e  la  v e n id a  d e  J e s u c r i s t o .  U n a  o ra c id n  d e l  m is a l  g b t ic o  
refleja  m u y  b ie n  e s ta  id e a : « O m n ip o t e n t e  y  s e m p ite r n o  D i o s ,  q u e  

c o n sa g ra ste  e s te  d ia  p o r  la  e n c a r n a c id n  y  p o r  e l p a r t o  d e  l a  b i e n -  
a v e n tu ra d a  V i r g e n  M a r ia ;  t u ,  q u e , c u a l  p ie d r a  a n g u la r ,  h a s  r e p a r a d o  
e n  la  u n id a d , p o r  t u  e n c a r n a c ib n , l a  a n t ig u a  d is c o r d ia  e n t r e  lo s  A n 
g eles y  lo s  h o m b r e s  c a u s a d a  p o r  la  t r a n s g r e s id n  d e l  a n t ig u o  A rb o l,  
c o n c e d e  a  tu s  B ie rv o s e n  la  g lo r ia  d e  e s t a  s o le m n id a d  q u e , a le g r A n -  
d o se  d e  te n e rte  c o p a r t ic ip e  e n  la  p r o x im id a d  d e  la  c a r n e , B e a n  c o n -  
d tic id o s  e n  u n i6 n  c o n  lo s s u p r e m o s  c iu d a d a n o s , 6 o b r e  lo s  q u e  h a s  
e le v a d o  e l  c u e r p o  q u e  to m a s te »  2 1 .

f )  L a  I u c h a  c o n t r a  S a t a n & s  y  e l  a d v i c n t o . — A u n q u e  e l  c a -  
rA cter p r in c ip a l  d e  e s te  p e r io d o  e s  e i  d e  e v o c a r  y  r e p r o d u c ir  m is t i -  
c a m e n te  la  v e n id a  e p ifA n ic a  d e  C r i s t o  e n  la  f o r m a  a n te s  e x p u e s t a ,  
sin  e m b a rg o , ta m b iA n  aparece e n  Al, c o n  m u y  v i v o s  c o lo r e s , s u  a s 
p e c to  re d e n to r, y  la  redencibn, e n  la  e c o n o m ia  a c t u a l,  in c l u y e  n e -  
c e sa ria m e n te  la  lu c h a  c o n t r a  ,S a ta n A s y  n u e s tr a  l ib e r a c ib n  d e  s u  
esciavitud.

Antiguamentc este tema era evocado con mayor am plitud en 
los formularios liturgicos. Espigam os algunos como ejemplo:

Sacramentario L eo n ian o : «... que quien ha nacido para des- 
truir al diabto y  perdonar los pecados, nos purifique de las manchas 
de las culpas y  nos defienda de los ataques de los enemigos* (Oracion 
de la fiesta de Navidad. ed. M o h lberg , n .i2 5 i) .

S acramentario G ela sia n o : «... aleje de nosotros las m aquina- 
ciones diabolicas para poder celebrar con mente pura la N avidad de 
Nuestro Senor» (Oraciones de adviento, ed. W ilso n , n.3 p .3).

M isal  gotico : «Se ruega a  D ios que la fiesta de N avidad signi- 
fique para nosotros nuestra liberacibn de Satanas1' (ed. B e n n is t e r , 
n . i  1  P .4 2 SS ).

L a  misma idea puede verse tambien en la liturgia am brosiana 
y  en la mozarabica 2-\

L iturgia  romana actu al : Queda todavia en clla alguna rem i- 
niscencia, pero v<i ha perdido mucho de la fuerza y  vigor de los 
tcxtos antigtios. Puede citarse el himno de Vispcras del tiem po de 
advicnto: Creator ahnc siderum, y  el siguientc trozo del serm on de 
San Leon Magno, que se lcc en el oficio nocturno de la fiesta de N a- 
\ iiiid:

■ 1 Pie lacto de la misa del cuatto domingo de adviento. uJ SMu ttsm cl. Missu hr
iVnY\ A. / prej%ici ambiosuin:: Publicae iones* tic la l ‘m\vi.-»iJdd del Sacro
L'ucre {Milan i«j“’ p.iig.

Libei Wt’ ^'fwnlcrupr, ed . F e r q t in , n .3 0 . . .
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A I  Hcgar l a  plcnitud d e  lo s t ie m p o s , «efialada por io* d e s ig -  
n io s  in e w r u t a b le s  d e i  consejo d iv in o , to m 6  e l  Hijo d e  Dios la  n a tu *  
r a le z a  h u m a n a  p a r a  reconciliarim c o n  e u  a u to r  y  v e n c e r  a l  d ia b lo ,  
in v e n t o r  d e  l a  m u e r te , p o r  l a  m is m a  n a tu r a le z a  que el h a b ia  d o m i-  
n a d o . E n  e s ta  lu c h a , emprendida para n u e 3 tr o  bien, s e  p e le d  eegi'tn  
las m e jo r e s  y  m i s  n o b le s  r e g ia s  de la c q u id a d , pues b a ti6  e l  S e fto r  
todopoderoso al crudelisimo enemigo, no e n  su majestad, sino en 
nuestra humildad, oponiendole una naturaleza humana, mortal como 
nosotros, aunque libre de todo pecado...»24

g) A d v ie n to  y  pastoral.— Es l&stima que se desperdicien tan
tas oportunidades como ofrece la liturgia para alimentar la picdad 
de los fieles. Incluso se llegan a inventar formas nuevas, por ignorar, 
sin duda, que ya existen y  forman parte del culto oficial de la Igle- 
sia. L a  preparacidn oficial de la Iglcsia para la Navidad dei Scfior 
la constituyen las cuatro semanas dc adviento. Si se viviese integra - 
rnente todo lo que ella significa, no se tendrfa necesidad de acudir 
a otros ejercicios, que, por muy buenos que ellos sean, no alcanzan, 
ni con mucho, al valor de la oracidn oficial de la Iglesia. Por igno- 
rarse esto se ha creado una serie de novenas, tr iduos, misas dei 
N ino, jornaditas..., para la preparacidn de la fiesta de Navidad. L a  
Iglesia, m£s que una novena, prescribe cuatro semanas y  nos re- 
gala u n  formulario con un sentido profundo de la fiesta y una forma 
bellisima.

P ara que el pueblo fiel captase todo ese sentido profundo de h 
liturgia dei adviento bastana que se tuviesen misas comunitarias, 
segun las normas de la instruccidn de la Sagrada Congregacion de 
Ritos dei 3 de septiembre de 1958, segun las cualcs se tuviesen las 
lecturas de la roisa en lengua vulgar, con cantos apropiados tambien 
en lengua vulgar, en las misas leidas y alguna que otra intervencion 
del comentador o guionista. Se podrla completar esto con algunos 
ejercicios vespertinos paraliturgicos calcados en los textos hturgicos 
dei dom ingo, preferentemente dei oficio. Si asi se practicase, los 
fieles, adem as de prepararse dignamente a las fiestas de Navidad, 
adquiririan una formacion religiosa nada vulgar, con la cual podrian 
alim entar su vida espiritual intensa.

N o  proscribimos las novenas, pues, ademas de no tener ninguna 
autoridad para ello, poseen cierto valor, y  los Romanos Pontifices, 
especialmente P10 X II en la M ediator Dei, las han recomendado; 
pero tal vez se podrian dejar para aquellas fiestas en que no tienen 
una preparacion fijada por la misma liturgia.

h) In te rp rctac io n  litu rg ica  d e los textos bib licos de ad v ie n 
to .— P ara  entender en que sentido precise la liturgia dei tiempo 
liturgico de Advicnto-Epifania interpreta las protecias mesianicas 
de Isaias en torno al futuro M esias y cl reino do Dios. que sor.i ins
tauratio por E l, hay que conocer, ante todo, que sentido podian 
tener estas profccias para aquellos a quienes iueron dietadss inme- I I

e .* ) ,  w, aDo  m x Omoico 448

I jYcioiws dc! venundo nocturno dc lot nuitinot dc Nu\ id.id. C i  Y*c- u\ ;;n <. c , p.402
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diatam entc. P artiendo d e  e itt ie n tid o /h ab ri  q u e  >entender .loB-^en- 
tidos ulteriores d e  esas profeclas d ictados p o r  la Uturgiav^ikn

El ecr.tido d e  lo s c o n te th p o r in e o s e s  ju stis im o, p ero  n o  pbdem os 
detenernos e n i l ,  porq u e , al itfr tom ada# p o r  la  Iglesia en  bu  litur* 
gia, tienenfuKa transposici6n  m is  profunda , y a  q u e  se  v e  a  la  luz 
de la venida histdrica d e  C risto  sobre la tierra , a la luz ta m b iin  d e  
bu continua venida rrilstica e n 'las alm as, en  la Iglesia, en  el sacri
f ic io ..., y, finalinente, a la lu z d e  bu Ultima venida.

P or ejem plo, e l in tro ito  del m iirco les  d e  las tdm poras d e  A d -  
viento y d el cuarto d om in g o  del m ism o t iem p o  liturg ico : «R ociad , 
cielos, d e  arriba; nubes, lloved  al Justo. A b ra se  la tierra y germ ine 
al Salvador» (Is  45,8); aunque era el grito d e  lo s  ju d lo s , quo en  el 
destierro d e  B abilon ia  esperaban la venida d e l M eslas, la  liberacidn 
p o r  m anos d e  C ir o , . . ,  sin  em bargo, eh  la v isidn  d e  la liturgia es 
tam biin  el grito d e  to d o  el A n tigu o  T esta m en to  en  o rd en  a  la v e 
nida d e  Cristo, q u e  Be realizd un  dla en  Palestina; es ta m b iin  el 
grito de to d o  cristiano, q u e  cada aflo espera la con m em oracidn  de 
este m isterio en la  fiesta d e  N avidad; su ven ida  en la m isa, en las 
almas, y su parusla final.

L o  mismo puede afinnarse de los d em is textos blblico-liturgicos 
del perfodo de A dviento-Epifanfa. Precisam ente es Cste uno de los 
tiempos liturgicx>s en que los textos biblicos tornados per la Iglesia 
en su liturgia son m is  evocadores y cuya interpretacidn y  transpo- 
sid 6n  resultan m is  fic iles  de ser entendidas incluso hasta por los 
mismos fieles no preparados cientlficamente en esta materia.

A sl, el texio biblico adquiere un valor que los mismos contem- 
pordneos ni siquiera podian sospechar.

E l texto de Isalas: Surge, illuminare, Ierusalem ... (Is 60,1-6), que 
se lee en la epistola de la fiesta de Epifanla, sin  dejar de evocar el 
sentido de una liberacion material del pueblo jud lo , entonces cautivo, 
y  que Jerusalen vendrla a ser el centro de la vida sobre la tierra, la 
Iglesia le da en su  liturgia un sentido m is am plio, profundo y  rico, 
que sobrepasa el sentido material y  racionalistico de los judlos. L a  
obra de la redencion del mundo por Cristo, anunciada en aquella 
profecla, y  tal como nosotros la estamos palpando d esp u is de veinte 
siglos de cristianismo, es algo que trasciende con m ucho el sentido 
de los contemporineos, y  mucho m is si se piensa en el culm en de 
la redencibn: la Jerusalen celeste, llena de luz y  de gloria.

H i  p.'iv;'1 a t  v rot a m  ttp tp o

F ie sta  d e N av id a d

a) H isto ria .— L o s origenes de esta fiesta son desconocidos. E l 
examen de los monumentos arqueologicos solo ha dado conjeturas 
mas o menos probables.

Segvin una tradicion antigua, que hay quien la coloca en los 
primeros anos del siglo n , se celebraban las diversas teofanlas de 
Cristo: la de su nacimiento segun la carne, la manifestacidn a los 
Magos y la de su bautismo en el Jordan, unos dias mas tarde del 
solsticio de invierno, dentro de los diez prim eros dlas de enero.
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C . t l ?  UrtJKOICO- 440
Esta fecha, adm itida -tal vie* conveneionalm ente, fu i accptad* 

p o r  casi toda la lg le s ia .P e r o  en R om a se dcaligd la conm em oracldft 
d e lh a d m ic n to  d e  C risto  de esa fiesta comdrt de la Teofaftla. N o  
ae sabe el tiem po fijo  n i la causa que movi6 a la Iglesia de Roma a 
hacer esto. EI testim onio m ia  antiguo se encuentra en el calendario 
filocaliano dei 3 3 6 .;P ero, naturalmente, la fiesta hay que colocarla 
antea d e  esa fecha, pues el cronOgrafo nada nuevo anuncia en el 
calendario y  se lim ita s61o  a reproducir una tradicidn antigua de 
R om a .

E n  un principio fu6 s6lo caracteristica de la Iglesia rom ana la 
existencia de la  fiesta d e  N avidad separada de las otras teofanlas, 
m as p ron to  pas6 a  otras iglesias.

San Juan C risdstom o la introdujo en A ntioqufa el arto 375. D e  
A n tioqu ia  pas6 a  Gonstantinopla. E n Jeruaal£n se celebrd en  tiem - 
pos d e l patriarca Juvenal, y  hacia el afto 430 se introdujo en  A le -  
jandrfa. Es f i c i l  comprender qu e, al ser admitidas en las iglesias 
patriarcale3, la adoptasen p ron to  las iglesias sufragineas. C o n  todo, 
es posib le  que algunas iglesias tardasen algo mds o  n o  la adm itiesen. 
L os arm enios m onofisitas todavia celebran la fiesta del nacim iento 
de  C risto  el 6 d e  en ero , ju n to  co n  las otras teofanlas, lo  cual n o  se 
com prenderia  si en  esas cristiandades se hubiese celebrado la fiesta 
d e  N avidad  al estilo rom an o antes de  su separaci6n por la herejla.

H a  sido causa de intensa investigacidn por parte de los liturgis- 
tas determ inar con toda certeza el motivo que tuvo la Iglesia en 
fijar la fecha dei nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre. San 
Ju an  Crisdstomo, en su hom ilia sobre esta fiesta, cree que la Iglesia 
occidental habia celebrado la fiesta de Navidad en tal fecha desde 
el principio, y  hace notar que la Iglesia romana habia tenido todos 
los m edios de conocer el dia verdadero dei nacimiento de Jesucristo, 
pues las actas dei censo de Quirino se conservaban en aquella ciu- 
dad. Adem as da un segundo argumento, que tiene por base la na- 
rracion del evangelio segun San Lucas en la que cuenca el anuncio 
dei nacimiento del Bautista y  la concepcidn de Cristo en el seno de 
la V irgen M aria: cuando el sacerdote Zacarlas tuvo en el templo la 
vision del angel, a raiz de la cual su esposa Isabel concibio a San 
Ju an  Bautista, fue en el mes de septiembre, de donde se sigue que, 
habiendo recibido la Santlsima Virgen la visita del arcangel San 
G abriel y  concebido a C risto en el sexto mes despues del embarazo 
de Santa Isabel, es decir, en marzo, debla dar a luz en diciembre.

A  esto se une tam bien aquella opinion, tan difundida a princi- 
pios del siglo ill, de que el Redentor se habia encarnado y  habia 
m uerto en el mismo dia de la creacion del mundo, que, por razones 
astronbmicas y  sim bolicas, se colocaba en el 25 de marzo. De todo 
esto resulta que el 25 de diciembre era la fecha mas a proposito 
para la celebracion anual del nacimiento del Senor - 5.

Senalan tambien los liturgistas otro moti\-o para la institucion 
de Li fiesta de N avidad: el de opener el culto del nacimiento de

25 A esta ultima opinion se adhieren Duchesne, en su obra O u:.» cuite... p.shis*:.
y otros liturgistas nuxlernos, como dom Botle.
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M A  P.IV. UTUROU D#, IIEMPO

C risto, Jvcr4 f4 «t>jSoUn.yiptP/,alTCulto del aol .que por in fluend a 4 e 
los m isterio»4e ty lttc g o z a b a d e  tanta popularidad en el paganism o, 
y loB misrnpf oii*WUtO»> *egdn  San  Le6n M agno, ayn .n o  8€ hablan 
substrtldo i

' b j  L itu rg la ’ i e l  d fa  d e N a v id a d  .— Prim itivam crite to d o  el ofi- 
cio de N a v id a d ’s^ celebraba en San P edro  d e l V aticano. A d galli 
cantum se celebraban las vigilias, q u e  con clu lan  co n  la m isa so lem ne 
h ada la  hora d e  (ercia . A  e llo  a lude San A m b ros io  cu a n d o  reficre 
qu e su herm ana M arcelin a  recib i6  e l ve lo  d e  las virgenes de manOB 
del papa L iberio  pn la  m isa d e  este dia en  San Pedro. T a m b ib n  el 
papa C elestino I, en  urta carta al em perador T e o d o s io , d ic e  qu e  
redbib e l d i a  d e  N avidad d el aflo 4 31 la n o t id a  d e l fe liz  bx ito  del 
con cilio  d e  JEfeso y  q u e  la comunicd a to d o  el p u e b lo  cristiano 
reunido en  San P edro . P osteriorm ente se introdujo una m isa en  la 
m adrugada ‘del dla 25, p ero  tam bibn  en  San P edro , y  n ada  tiene q u e  
ver con  la  que m is  tarde Se ce lebrb  en  Santa Anastasia.

C u an do Sixto III cm b e llcc ib  la  basilica m ariana del E squ ilin o  
(Santa M arla  la  M a y o r ) y  construyb  una capilla en  la  m ism a qu e  
reprod ud a  la gruta d e  la N av id ad  d e  Belbn, se com en zb  a celebrar 
un  o f id o  vigiliar c o n  caricter  m ariano en  el h ip og eo  d e l Praesepe, 
a d o n is  del o fic io  estacional en  San P edro del V aticano, d o n d e  se 
tenia la m isa so lem ne d e  la  fiesta.

Hacia el siglo V se establecid en honor de Santa Anastasia, m arti- 
rizada un 25 de diciem bre, una tercera m isa entre la m isa vigiliar 
ad Praesepe y  la estacional del Vaticano, con el fin de que la colonia 
bizantina festejase el natalicio de la martir de Sirmio, cuyo cuerpo 
habla sido trasladado a Constantinopla hacia pocos anos, y  se eligi6 
el titulo Anastasiae. E n  un principio no se hacia en ella ninguna 
alusion a la N avidad del Senor; luego se anadi6 una conmemoracibn 
de la fiesta, y  por . fin term inb por desaparecer la misa de la m irtir, 
quedando sblo la conmemoracibn suya y  el titulo estacional.

H asta la epoca del papa San Gregorio V I I  se celebrb la misa 
estacional en San Pedro. Pero en aquellos tiempos tan calamitosos, 
en los que se llego a secuestrar al mismo Gregorio V I I  mientras 
celebraba en el hipogeo ad Praesepe, era de aconsejar no llegar hasta 
San Pedro, muy distante de Letran , para celebrar la m isa tercera, 
por lo cual se determino que se celebrase tam bien en Santa M aria  la 
M ayor, y  asi ha quedado fijado en nuestro m isal el titulo estacional.

Antes el privilegio de las tres misas pertenecia sblo al papa o al 
que presidia la sinaxis estacional. Esto no era caracteristico sblo de 
la fiesta de N avidad, sino de otras muchas fiestas, como la de San 
Pedro y  San Pablo, y, en general, en las grandes solem nidades de 
los martires que tenian varios templos en la ciudad, en las que, 
cuando menos, se celebraban dos misas: una ad corpus en el hipogeo, 
y otia en cl altar m ayor de la basilica. Despues del siglo x  se hizo 
tal practica comun en toda la Iglesia en la fiesta de N avidad .

Segun el Ordo Romanus X I ,  los dos oiicios vigiliares, menciona- 
dos por Amalario, se celebraban en Santa M aria la M ayor con asis-
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cm .  *t ittthioico: UfI
tencia del pontifice. Despui* del ofido primero se tenta lamisa ad 
Praesepe, y a continuacidn los segundo* maitines y Uudes. Mis tar
de, cuando Ira papas dejaron de resldir en Avifl6n, te sttprimid el 
oficio primero y.Be transfiri6 a la octava'de Navidad, y el segundo 
se anticipd a la misa de medianoche,

c) Teologla de la fiesta de Navidad » memoria y misterio.—
AI principio la fiesta de Navidad se considerb como una memoria, 
del mismo modo que la memoria de los mArtires, apdstoles y demAs 
santos. En los libros liturgicos mAs antiguos aparece incluida en'el 
ciclo santoral.

Hacia el afto 400, San Agustln, en unas cartas que escribid a 
Jenaro, se detuvo en probar el carActer no sa cra m e n ta l ni mistirico 
de la fiesta de N avidad en contraposicidn a la fiesta de Pascua.

Ante el asombro de bu corresponsal de por qui Navidad se ce- 
lebraba en un dia fijo y Pascua no, San Agustin juzga que la soiu- 
ci6n se encuentra en que Navidad es un simple aniversario, una 
memoria, y bastaba, pues, con sefialar este dia con una fiesta reli
giosa ( f e s t a  d e v o tio n e  s ig n a r iJ  el mismo dia en que se realiz6 el na- 
cimiento de Cristo en Belin. Pascua, por el contrario, es un s a c r a 
m e n t u m ; esto es, una celebracidn, que es la conmemoracidn de un 
hecho pasado, pero de tal modo que propone a nucstra inteligencia
e) signo de una realidad sagrada que hay que recibir santamente 26. 
La celebraciPn de la Pascua representa para nosotros un paso : transi
tus : pascha, de la muerte a la vida. Realidad sagrada que el signo 
pone ante nuestra inteligencia, pero que debemos recibir por medio 
de la  fe, la esperanza y la caridad 27.

C om o entonces se considero la Navidad como un aniversario, 
no se  celebraba in sacramento, segun un misterio, con una gracia 
espiritual en orden a la comunidad cristiana, como la Pascua, que 
evocaba, reproducla, perpetuaba el paso de los cristianos de la m uer
te a la  vida por medio del bautismo, simbolizado mistericamente en 
el transitus paschalis: muerte y  resurreccion de Cristo.

E ra  este un concepto demasiado pobre de la fiesta de N avidad, 
com prensible si se tiene en cuenta que cl ano liturgico se estaba 
form ando entonces y  que la fiesta de Pascua, con todo su profundo 
sentido misterico, acaparaba la atencion de todos los cristianos.

C o n  San Leon  M agno se enriquece mas el concepto mistArico 
de las fiestas, sin que p er eso la fiesta de Pascua pierda algo de su 
dignidad suma en el ano liturgico.

P ara  San Leon, toda fiesta liturgica es ante todo una memoria, 
porque nos recuerda un suceso pasado; pero los aniversarios de los 
sucesos mas importantes de la vida del Senor, no de un simple epi
sodic» historico, son, ademas, un sacramentum, que comunica su fru- 
to especial a los ficlcs reunidos para celebrat el culto eucaristico. 
E l m ism o hecho no puede revivir en sus circunstancias historicas, 
mas la celebration cultual hacc presentes estos hcchos al csplritu

.Rccucrdcsc cuanto sc ha dicho do 1«» liturgi.* como sacramento. t'pisl. ud 55,1.
Fpist. ad idritujriimi 55,2.
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de lo# flue escuchan las lecturas «antas gracias al poder de la fe **, 
Y  pernute sp bfe todb j ^ e t r a r i  a travda d e  los hechos conm em ora- 
do8, ,ha*ta la inteligencia eapiritual del gran  m isterio q u e encie- 
rrai\2^, Pero, at el m isterio debe aer adorado no tanto com o pasado, 
sino tam biin como presente, ea porque los actoa salvificos de C risto  
eran algo, mds q u e sim ples sucesos hist6ricos: su  accibn psaa, pero  
su virtud persevera 30.

Para San Lebn, Navidad es tambibn un sacramentum, porque 
tambibn renueva un hecho salvifico de Cristo. Con frecuenda habla 
del sacramentum paschale, pero tambibn repite: Sacramentum Nata
lis Christi; Natitntatis Dominicae sacramentum, y que la fiesta de 
Navidad nos hace presente el nadmiento del Seftor:

«Hoy, amadisimos, lia naddo nuestro Salvador, alegrbznonos. 
No es justo dar lugar a la tristeza cuando nace la vida para acabar 
con el temor de la mtierte y llenamos de gozo con la etemidad pro- 
metida. Nadie se crea excluido de participar en este regocijo, pues 
una misma es la causa de la comvin alegrla, ya que nuestro Seftor, 
destructor del pecado y de la muerte, asl como a nadie hall6 libre de 
culpa, asl vino a librar a todos del pecado...

E x u l t e  el santo, porque se acerca el premio; albgrese el pe cador, 
porque se le invita al perdbn; anlmese el gentil, porque se le llama 
a la vida...» 31

L a  Iglesia, al celebrar, pues, la fiesta de N avidad, celebra tam 
bibn el misterio de nuestra redencibn, unico e indivisible, y , por lo 
mismo, en N avidad se encuentran las prim icias del sacramentum 
paschale. Cristo comenzb a m erecem os la redencibn desde el prim er 
instante de su vida humana. E n  N avidad se encuentra el germen de 
lo que en Pascua adquiere pleno desarrollo 32.

m  *MY. tm /jR o u  d «$  tuuflpo

Octava de Navidad

En ua principio se tenia en este d la la conmemoracion o «memo
ria de Maria», pero sin  un  caracter festivo especial. E l pueblo ge- 
neralmente siguio sus costumbres, no m uy edificantes, del prim er 
dla del ano. Grandes esfuerzos hubo de hacer la Iglesia para apar- 
tar a los cristianos de aquellas orglas paganas, fruto de las Saturna
les. L o s  Padres latinos y  griegos, desde los tiem pos de Tertuliano, 
y  los mismos concilios, nos han dejado testim onies bien expllcitos 
de la obstinada persistenda de algunos cristianos en celebrar tales 
festejos. Por eSo, en m uchas iglesias, los cultos de este dla tuvieron 
un caracter penitencial m uy marcado. E n  algunos libros liturgicos, 
la misa de este dla trae el tltuio A d  prohibendum ab idolis. San A gus- 
tln invita al ayuno en un sermbn pronunciado en ese dla 33, y  el

Scttr- to: PL 54,380.
2v Semi. 5 1.tr P L  54,309.

Serm. 3 6 . In Epiph.: ibid., col.254.
31 Sermsttde San L e o n  en la fiesta de Navidad; Breviario, segund i nocturno.
-'2 J .  G a r l a r p , Notfi, m emoria au myitcrc?: *La Matson Oicu*. n 59'1959) P-J7-59*

Scrm. *98.
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C.I3. to rkPo u iOroico 449

c o n c ilio  I V - d c  T o l e d o  lo, p r e s c r ib e  ta n  r ig u r o s o  c o m o  e n  c u a r e s m a  
y  p r o h ib e  c a n t a r  e l  a le k t y a  e n  la  ,m is a  34,

H a d e  e l  s ig lo  v i l  s e  c o m ie n z a  e n  E s p a ft a  y  e n  la s  G a lia s  l a ’ fie sta  
d e  l a  C i r c u n d s i 6 n  e l  l . °  d e  e n e ro , R o m a , e n  c a m b io , p r e f ir id  c e le -  
b r a r  l a  o c t a v a  d e  la  N a v i d a d ,  p e r o  d e  n in g u n a  fo r m a  c o n  el c a r i c t e r  
d e  l a  o c t a v a  d e  P a s c u a ,  s in o  a lg o  a sl c o m o  l a  s o le m n id a d  d e l  «m e*  
d ia n te  d ie  fe sto »  d e  lo s  g r ie g o s  e n  e l t ie m p o  p a s c u a l. E l  p r im e r  Ordo 
romanus q u e  n o tn b r a  la  fie s ta  d e  la  C ir c u n c is id n  y  d is p o n e  b u  c e r e 
m o n ia l  e s  e l Ordo X IX  ( b .x i v ) .  S e  d e s c o n o c e  c u 41 fu 6  la  b a s ilic a  
e s t a d o n a l  p r im it iv a ;  e l  le c c io n a r io  d e  W u r z b u r g o  in d ic a  e l P a n te d n  

o  S a n t a  M a r i a  ad Martyres, m a s  e l  p a p a  C a l ix t o  I I  ( 1 1 1 9 - 1 1 2 4 )  la  
t r a n s fir id  a  S a n t a  M a r i a  d e l  T r a s t i v e r e .

A  e s ta  fie s ta  v a  u n id a  la  c o n m e m o r a d d n  d e l S a n tis im o  N o m b r e  
d e  Je s u B , muy v e n e r a d o  e n  t o d o s  lo s  t ie m p o s  d e l  c r ls tia n is m o  y  p r o -  
l i ja m e n te  u s a d o  por lo s  c r is tia n o s  e n  to d a s  bus in s c r ip c io n e s  y  m o 
n u m e n to » , p e r o  s in  f ie s ta  p r o p ia  a n te s  d e  la  6poca d e  San B e r n a r d in o  
d e  S e n a ,  q u e  p o p u la r iz e  s u  c u lt o . I n o c e n d o  X I I  exten d i.6  e s ta  fie sta  
a  t o d a  l a  I g le s ia  e n  1 7 2 1 ,  y la  fijd  e n  e l d o m in g o  segundo d e  E p if a n ia .  
S a n  P i o  X  la  a p r o x im d  e n  1 9 1 3  a  l a  fie s ta  d e  la  C ir c u n c is id n . E n  a l -  
g u n o s  m e d io s  se  t ie n d e  a  id e n tif ic a r  la s  d o s  fiesta s.

Epifania

E l prim er dato que se tiene de esta fiesta procede de la herejia 
gnostica. Segun Clem ente de Alejandria (+ 2 15), los gndsticos basi- 
hdianos conmemoraban en este dia el nacimiento y  el bautismo de 
Cristo. U nian estos dos hechos historicos, porque los gnosticos 
afirmaban que s61o en el momento del bautismo de Cristo descendid 
sobre E l  la divinidad. E s posible que alguna comunidad cristiana del 
O riente celebrase esa misma fiesta, pero solo como cosa m uy se
cundaria.

E s  notable que O rigenes no la incluya en el catalogo de fiestas 
en su obra Contra Celso 3S. M as ya existia hacia el ano 504 36 en 
H eraclea con el objeto prim ario del nacimiento de Cristo 37. Cuan- 
do se admitid la fecha del 25 de diciembre para la celebracion del 
nacimiento de Cristo, pasd la conmemoracidn de su bautismo al 
segundo piano.

Com o en otros casos, la fiesta de Epifania se adopto en O cciden
te. Aparece primero en Espana y  en las Galias y  luego en otras re
giones. Los Padres de Occidente del siglo iv han dejado muchos 
testimonies de esta fiesta en sus sermones. Por ellos puede verse
que el objeto principal que celebraban en ella era la adoracion de los 
M agos. Solo los Padres de cierta influenda oriental han evocado 
tam bien las teofanias del bautismo y de las bodas de Cana 3S.

34 C .f. H f f f e l e - L e c l e r c q , H i s t ,  d o s  c u r d l e s  III p  250.
'  - C . '7jf»U CWSSITO Y I I  2 2 .

36 C f .  Pasih) vS. Phih’f Pt, c d . R u i n a r t : «Act. Martyrum*, 440 c .2 .
-1’’ C f .  LKv h ESNC. O.c . p.407-
35 S a x  A m p k o s ic , h im n o  I l h m i n a n s  A jf:?sim us. C f .  B ir a c h i . Jn-ri y . n  c r i  e c ^ m i  d i  $ .  Am -

v.Nlilano 1S 0 2 ) p .$ g ;  S a n  P a u l in o  e»l  N o l a , \ u l d k  I X  11.47SS: P L  S a n  M a 
x im o  o e  T u r in , H o r n .  7 in E p i p h . :  P L  57 .2 7 8 .
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 ̂ El rccucrdd^d'baUtigftid'de CMato en esta fiesta exprcsaba las 
bodas misticas de.Cristo bon la Iglesia, por cuyo medio £sta adquiere 
su fecundidaddjplfitiud'demgendm los hijos de Dibs: ex aqua 
et Spiritu S a n M f.V o i d e d  tifg m 6 el episodio de las bodas de Cand, 
y, como el agtfi^^^ertida 'e n ''vino eta simbolo de la eu caristia, 
en las Galias se aftadld un' cuarto niotivo: la multiplicacibn de los 
panes y de los pieces.

E l papa celebraba esta fiesta en el Vaticano. L o s Ordines pres- 
criben que volviese a Letrdn, despuds de la misa, montado a caballo 
y  con tiara. Pero deBpuds del siglo x m  prefirieron quedarse en el 
Vaticano 'para celebrat all! las segundas visperas.

E l Pontifical romano prescribe en este dia que el arcediano anun- 
d e  las fiestas movibles del afio liturgico. D ata este rito de aquellas 
cartas festales que el patriarca de Alejandrla, donde ios estudios 
astrondmicos eran m uy florecientes, por encargo del concilio de 
Nicea, mandaba a  las otras iglesias, indicando la fecha de la Pas
cua 39. E n  Espafia se haefa esto el dia de Navidad 40, pero en Rom a, 
y  en general en todo Occidente, se hacia el dia de E p ifan ia4 1.

A 1 celebrar esta fiesta, la Iglesia quiere que recordemos la m a- 
nifestad6n del Sefior a  nosotros mismos por medio de la fe.

F iesta  d e  la  S a g ra d a  F a m ilia

E l papa Benedicto X V  extendid a la Iglesia universal la fiesta de 
la Sagrada Fam ilia, fijin d o la el domingo dentro de la octava de 
Epifania. E l  origen de la fiesta y  de la devocion a la Sagrada Fam ilia 
es rcciente. Nacid hacia el siglo x v n  por medio de piadosas asocia- 
ciones que se pioponian la santificacion de las fam ilias cristianas 
imitando el santo hogar de N azaret. L o s jesuitas la llevaron al C a 
nada, donde se propagd rapidam ente por el celo del prim er obispo 
de Quebec, M ons. Francisco de M ontm orency-Laval. T an to  crecio 
el entusiasmo, que Ledn  X I I I  establecid en 1892 la A sociacion de la 
Sagrada Fam ilia, y  al ano siguiente decreto que su fiesta fuese cele- 
brada el domingo tercero despues de Epifania alii donde estaba 
permitida.

4 5 0  p .i v . txrtm ciA  d m , m u r o

B a u tism o  d e Jesucristo

Antes del decreto de las nuevas rubricas, del 23 de m arzo de 19 55, 
se celebraba la octava de Epifan ia con una misa propia. A l ser su- 
prim ida la octava por las nuevas rubricas, se determino alii mismo 
que tal dia se hiciera solem ne conmemoracidn del bautism o de Je su 
cristo, ya que en la pericopa evangelica del antiguo oficio y  misa 
de la octava de Epifania se recordaba tal hecho historico. A s i ha 
quedado fijada tambien en el nuevo cuerpo de rubricas sagradas, 
promulgado por el decreto Rubriccrum Instructum, dc Ju an  X X III , 
cl 25 de ju lio  de i960.

39 C ureto n  d escub rid  en  18 4 S  u n a  co lcc c io n  d e cartas  fe stale* do San  A u n a . io ,  q u e  h«in 
sido  reco&idas cn  P G  2 6 , 1 3 5 1 - 1 4 4 4 .

40 Cl. F e r o t in . Uber O r d i n u m  527-52S.
4 1 C f .  S a n  A m b r o sio , Jn  Lc 1 ,4  n.7&.
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• us til IV Bendicidn de las candela* *2

* 'S. ‘ - ’ V i»

Resulta dlficil sefialar el origen de la procesidn con las candelas 
benditas del dla a de febrero. M uchos liturgistas e historiadores 
antiguos, como Baron 1, T o rmassin, Ball let.,,, creyeron que habla 
sido institulda eh el siglo V por el papa San G elasb  con el fin de 
contrarrestar las escandalosas lupercales. Pero hoy reeulta madmi- 
slble esa opinibn, porque las lupercales no existlan ya en aquella 
epoca, y  la fiesta de la Candelaria no aparece en Roma sino a fines 
del siglo vn . Posiblemente existi6 en ese dia una procesidn antes 
del siglo vn .

L a  bendicidn de las candelas no aparece en Roma hasta el si
glo x ii .  L a s  antifonas A v e  gratia plena y  Adorna thalamum tuum, de 
origen bizantino, fueron introducidas en la liturgia romana hacia 
el siglo v iii; cuatro siglos m is tarde se afiadieren los cantos del 
Nunc dimittis y  Lumen ad revelationem gentium...

E n  Oriente, el uso de los cirios en las procesiones data desde 
una ip o ca  anterior al siglo v,

E n  u n  principio, la procesidn tuvo en Roma un caricter peni- 
tencial m u y marcado. Hacia el siglo x ii  se hizo m is alegre y  festiva, 
pero aun se conservan los omamentos morados.

E n  el nuevo cuerpo de rubricas sagradas se prescriben para esta 
bendicx6n y  procesidn ornamentos blancos. Antes se usaban om a
mentos de color morado. M edida m uy acertada, pues en su origen 
estos ritos no tuvieron caricter penitencial ni lo muestran las fdrmu- 
las que k> integran.

Periodo precuaresmal

Constituyen este periodo los tres domingos de septuagesima, 
sexagesim a y  quincuagesima, cuyo origen parecenos que con rnu- 
cha probabilidad hay que encontrarlo en el deseo de algunos de 
anticipax el ayuno cuaresmal.

A l quedar constituido el tiempo cuaresmal, estas semanas que- 
daron com o un termino medio entre las alegrias del tiempo de N a- 
vidad-Epifania y  la observanda cuaresmal, llena de austeridad.

E n  R om a se conoce la celebracibn de estas tres semanas a fines 
del sig lo  v i, y  a sus respectivos domingos le senalo importantes 
iglesias estacionales, como son, respectivamente, la de San Lorenzo 
Extram uros, la de San Pablo Extram uros y  la de San Pedro del 
Vaticano.

E l sabado anterior al domingo de septuagesima se depone el 
aleluya. Antes se hacia al principio dc la cuaresma; pero, al adoptar 
la introduccion de los tres domingos senalados, era logico que se 
trasladase esta deposition al comienzo de los inismos. En la Edad 
M edia se exteriorizo esto haciendo enterrar un simulacro con el 
nom bre de aleluya. En  la actualidad se dice dos voces despues del 42

42 la fiesta 00 !a Purificaci6n trataremos en el ciclo marial.
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Mv. im/Ron raatpo
Benedicamus Domino de vlsperaB. Antiguamente cl ofido de sep
tuagesima era una cxaltacidn del aleluya, pcro Gregorio VII lo bu- 
prirnii. ./.vi hVTya
:v v ^ 5Vi; ‘̂ p iV :r  A/,'ir; , . lt' , . m1' • " '$ *

Cuarcsma

H istoria.— I  a  idea de un periodo de preparacibn para la con- 
memoraci6n anual de la Pascua de Cristo nacib del instinto y  genio 
sobrenatural del cristianismo. Dcspuds vinieron las normaB de los 
concilioB y  laB exhortadoncs de los Padres, dirigidas a una mcjor 
celebracidn de ese tiempo liturgico.

L as luentes histdricas guardan un silendo casi absoluto hasta 
el siglo iv  acerca de una observanda cuaresmal propiamenfe dicha. 
AlgunoB Padres, como San Jerdnim o43 y  San Ledn M a g n o 44, su- 
ponen que la  observanda ctiaresmal tiene un origen apostdlico. 
M as su afirm addn sdlo es admisible en lo que se refiere al ayuno 
de dos o tres dias con que al principio quisieron los cristianoB pre- 
pararse a la Parasceve.

L a  Tradiddn apostdlica de San Hipdlito habla de un ayuno de 
dos dias: desde el viernes santo hasta la misa nocturna de Pascua: 
antequam oblatio fiat. E n  Africa, segun el testimonio de Tertuliano, 
el ayuno se limitaba a los dias «in quibus oblatus est sponsus», es 
decir, el viernes y  s&bado santos45.

San Ireneo, en la celebre carta al papa V ictor sobre la cuestidn 
de los cuartodeclmanos, hace mencidn de un ayuno practicado por 
los cristianos en la Galias, y  tal vez en el A sia  M enor, en los dias 
anteriores a la Pascua desde tiempos remotos: longe ante, apud maio
res nostros. Pero no estaban de acuerdo en el modo de practicarlo. 
«Algunos— dice el Santo— creen deber ayunar solamente un dia (el 
viernes santo); otros, dos dias (el viernes y  el sabado santos); otros, 
mas; finalmente, otros toman cuarenta horas dei dia y  de la noche, 
computindolas como un dia, es decir, las cuarenta horas que el 
cuerpo de Cristo estuvo en el sepulcro 46.

D el examen de los testimonies patristicos mas antiguos se ve 
que la sagrada cuarentena no fu e  considerada en su origen como 
una extension del ayuno prim itivo dei viernes y  sabado santos y, 
por tanto, como una preparacion inm ediata a la resurreccion dei 
Senor, sino m is  bien como una cuarentena de penitencia que pre- 
cedla al viernes santo (Pascha crucifixionis). L as Paschae sollemnia, 
segun una form a antiqulsim a47, debian preparar a los lieles a  la 
Parasceve.

Esto coincide con la terminologla de los Padrcs dc los siglos n , 
m  y  iv, que designan con el nom bre de Pascua unicamcnte la con- 
memoracion anual de la pasion y  m uerte de Jesucristo: Pascha nos
trum immolatus est Christus. H asta el siglo v no se constituyo el

47 Epiit. cd Marcellam 3.
4 4 Siim. (1 in Quadi ag. 2.
4 5 Dc iniasV c. 2 .14.
46 E u s e b io , Hist. Eccl. V 24 .
47 1 ’ feROTiK. Liber Ordinum 527-52S.
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paschale sacramentum de; que habla JSan Le6n Magno 48, qUe lo in- 
legraban Ia muerte, sepultura y tesurrecddn del 8alvadon «Tri
duum aacrati88imum crucifixi, sepulti, suscitati», segtin San Agus- 
tin4*. Desde entonces. la observanda cuaresmal tiene por fin ser 
una preparaddn p a n  el mysterium paschale total, y por lo mismo 
habla de terminal* el jueves santo,

Los cuarenta dias hablan de comenzar el domingo sexto antes 
de Pascua. Por eso todavia el primer domingo de cuaresma Ueva 
la impronta de ser el ca p u i ieiu n ii vel quadragesim ae. Entonces tam- 
bfcn se inclulan -los d o m in g o s  entre la observanda cuaresmal, aun- 
que se mitigase en ellos el rigor , dei ayuno, porque en la mente de 
los Padres la observanda cuaresmal habla de ser un periodo de as- 
cesis y de m o r tif ic a c id n  y de preparaddn para conmemorar digna- 
mente los misterios p a s c u a le s  de Cristo, en el que el ayuno era un 
buen medio, pero no et unico.

P r o n t o  e l  d o m in g o  d e  R e s u r r e c c id n  a c a p a r d  to d o  e l s e n tid o  d e  
la  P a s c u a ,  y  e l  v ie r n e s  y  e l  s i b a d o  s a n to s  q u e d a r o n  in c o r p o r a d o s  
d e  n u e v o  a  la  o b s e r v a n d a  c u a r e s m a l, d e  d o n d e  r e s u lt a b a  q u e  y a  
n o  s e  te n la n  c u a r e n t a  d ia s ,  s in o  c u a r e n t a  y  d o s. P o r  o tra  p a r te , e l  
a y u n o  fu6 c o n s id e r a d o  c o m o  c a r a c te r is t ic a  p r in c ip a l;  m is a u n , c a s i  

e x c l u s iv a  d e  e s e  p e r io d o , y  c o m o  lo s  d o m in g o s  n o  Be a y u n a b a , r e 
s u lt a b a  q u e  s d lo  h a b la  t r e in t a  y  se is  d ia s  d e  a y u n o , q u e  a lg u n o s ,  

c o m o  C a s ia n o  y  S a n  G r e g o r i o  M a g n o ,  e x p lic a r o n  v a lid n d o s e  d e  u n  
in g e n io s o  s im b o lis m o , d ic ie n d o  q u e  lo s  tr e in t a  y  se is  d ia s  r e p r e -  
s e n t a b a n  la  d e c im a  d e  lo s  tr e s c ie n to s  s e s e n ta  y  c in c o  d ia s  d e i a n o , 
o fr e c id a  a  D i o s  por los f ie le s  m e d ia n te  el a y u n o  5 °.

U n a cuaresma de treinta y  seis dias no satisfacla a  ciertos espl- 
ritus, por lo dem is, m uy sinceros. Por eso, hacia la mitad dei s i
glo v  se notan indicios de un alargamiento de la cuaresma hasta el 
miercoles de la semana de septuagesima, incluldo tambien el vier
nes, pero no el jueves ni el sibado. Esto no se hizo hasta el ponti- 
ficado de Gregorio I I  ( f  7So). Gon todo, algunas iglesias continua- 
ron con la disciplina anterior.

C u a r e s m a  y  c a t e c u m e n a d o .— Aunque en cualquier tiempo 
podia recibir un catecumeno la instruccibn necesaria para recibir el 
bautism o si as! lo pedla y  era conveniente, sin embargo, el tiempo 
oficial destinado para dicha instruccion era la cuaresma; a esta en- 
senanza debian anadir los capacitados una serie de ejercicios asceti- 
cos para acostum brarse a la p rictica de la virtud. Por eso e ran tan 
sollcitos los obispos para que se inscribiesen antes de la cuaresma 
o al principio de ella quienes hablan de recibir el bautismo en la 
noche pascual.

M uchas perlcopas biblicas y  algunos ritos dei tiempo cuaresmal 
no se entienden perfectam ente sin tener presente la institucion dei 
catecum enado y  la instruccion que se les daba durante la primera 
parte de la misa.

45 Serm. 47 de Quadrag. 9,1.
49 Epist. 4,14.
-°  Coi.21 c.25-27; S a n  G regorio, Horn. 16 in Evangelium.

th  i aRo  lxtCrcic o  > 46 8

www.obrascatolicas.com



464

^ [  G u a re tm a  y  p c n lte n d a  ptibllca.—Guando en los «igloB'v’y  vx 
sebrganizb h  inntituddn <3e la penitenda publica, se escogib la 
ceniza y  d  saco para «cftalar el castigo de aquelloR quc habian co- 
mctido delitos graves y  notorios. T a l p d ctica  era usada de antiguo 
p o rit»  hebreos.y loe mismos paganos, c o n e liin  de que ebpecador 
diese muestra de hum ildad y  arrepentimientb. E l  periodo ■ d e iJa  
penitenda canbnica comenzaba preciaamente el midrcoles de C e -  
niza y  duraba hasta el jueves Banto, L a  Iglesia, M adre amantlsima, 
no perdia de vista a los penitentes en el tramcureo de la liturgia 
cuareBmal. A s  i, muchas oradones y  lecturas parecen haber sido 
escogidas en atendbn a los penitentes.

Las estaclones cuaresmales en Rom a.—No podemos prescindir de 
las esta clones romanae en cl tiempo de cuaresma si queremos en tender 
bien' su estructura, su sentido profundo y  su espiritu. '

Hay gran diferenda cntre la liturgia cuaresmal de Roma y la de Jerusa
lem Micntras que eii Jerusaldn se celebraba el nanto sacrificio los domingos 
y se suprimfa en las ferias en sefial de luto y  de penitenda, en Roma sdlo 
se considcraban aliturgicos los dos Ultimos dias, es decir, el viemes y  el 
sdbado santos; los otros dias se tenlan ritos peculiares, procesiones y cantos 
propios, a los que asistla el Romano Pontifice y la corte pontifida, con lo 
cual, mis que dias tristes, aparedan revestidos de gran solemnidad. D e este 
modo se hacia bien patente el consejo del Salvador: «Cuando ayundis, no 
estdis tristes, como los hip6critas, sino disimulad con rostros alegres el 
rigor de vuestra pcnitencia».

Estas solemnidades romanas recibieron el nombre de estacidn, tomada 
del vocablo militar statio: «punto de guardia, montar la guardia». Tal 
vocablo se adopt6 en el lenguaje eclesiastico en el siglo n, o tal vez antes, 
para indicar los dias en que los cristianos celebraban las dos ferias semana- 
les del miercoles y del viernes, en las cuales, aunque no era obligatorio, se 
practicaba un semiayuno y  se asistia a un acto liturgico eucaristico o sim- 
plemente eucolbgico, es decir, el cristiano montaba espiritualmente la 
guardia51. ;

La primera vez que aparece el vocablo statio en un documento ecle
siastico es en el Pastor de Hennas: «Ayunando y sentado cn un monte, 
dando gracias al Senor por todos los favores que me ha hecho, veo al Pastor 
sentado junto a mi, el cual me dice: (A qui has venido aqui tan de mana- 
na? —A  lo cual le respondi: «Stationem habeo» =  Porque tengo estacibn. 
— cQub es cstacibn? —Ayuno, Senor» (semej.s.® v.1-2).—Naturalmente, el 
Pastor de Hermas se refiere aqui a uno de esos ayunos que tenian los cris
tianos los miercoles y  los viernes, segun atestigua la Didaje (c.8,1).

Se comprende que, con el tiempo, se reservase tal vocablo para desig- 
nar la reunion liturgica. En ese sentido se encuentra ya de un modo habitual 
hacia la mitad del siglo h i en Africa. Mas adelante se reservb tal vocablo 
para indicar la sinaxis liturgica a que asistia el papa cn Roma o, por lo 
menos, que le estaba reservada su celebracion, segun los libros liturgicos. 
Con todo, la liturgia estacional tambien existio en otras feligresias, aunque 
sin la trascendencia de la liturgia romana.

- 1 ScRiir. testimonio de San Juan Crisdstomo, existla una liturgia estacional cn Antioqula 
en el siglo iv tCf. lien , de coemeterio: PG aOoO.'-oCS'1; en las Galias, Gregorio de Tours nos 
lu censervado cn su tlistori.i de les francos un calendario acompanado de anotacioncs csta- 
cionales reJactado por el obispo Perpetuo (PL 71,500;. O'. A. Uaumsiakk, Liturgie compurce 
id. CmvitouXE (Belgica 1953) p.200.

P iiv i -x m m a iA  DM, w bmpo
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: . fE«tructura de la celebracldn MtoclonaL—-Generalmcnte, la liturgia 

eatadonal k  dewnvolvia de eata forma, Hacia las trea de la tardc ae reunia 
la aaamblea en una igleaia dcaignada de antemano como lugar de cita; en 
ella te recitaba una oradbn o eoieeta, por lo cual recibib el nombre .de 
ecclesia ad collectam; alii ae dirigia tambibn el p p a  con el clero de au pala- 
cio; luego, la aaamblea de loa fieles, precedida de la cruz estacional y seguida 
del pontifice, ae dirigt'a a la iglesia estacional, donde se cdebraba la einaxis 
eucarlatica. Segun el cardenal Schuster en su obra Liber sacramentorum, 
antes de la comunibn, uno de los subdiiconos sugionarios anunciaba a la 
aaamblea el lugar en que se tendrla la reunibn al dla siguiente, a lo cual 
contestaba la schola y  el pueblo: Deo gratias Si. Inmediatamente deepubs de 
la comunibn y  dc la colecta super populum, que entoncea hacia las veces 
de la bendidbn final, ae despedia a los fieles.

E l espectbculo era grandioso. De todas partes de la ciudad acudian 
jubilosos los fieles de toda clase, edad y  sexo, y en apretadas filas marcha - 
ban cantando hiinnos a Cristo o unas letanlas, de tal modo que los mlsmos 
pontifices se lienaban de gran gczo espiritual, y a si lo manifestaban en sus 
sermones.

S i por cualquier drcunstanda el papa no habla tornado parte en la 
ceremonia, se le presentaba un acblito, que le ofrcda por devocibn un poco 
de algodbn em papa do .en el aceite de la limpara de la iglesia estacional. 
Desptibs de haber pedido la bendicibn al pontifice y de habbrsela dado bste, 
deda el acblito, por ejemplo: Hodie fuit statio ad sanctam Sabinam, quae 
salutat te, a lo que respondia el papa: Deo gratias, y, despubs de besar el 
mechbn de algodbn, mandabalo a! cubiculario para que lo guardase cuida- 
dosamente y  pudiese ser colocado en el cojin funebre despubs de 6u muerte.

Organizacibn estacional romana de la cuaresma.— Abn no sc ha 
Ilegado a dar una respuesta satisfactoria sobre el criterio que regia Ia eleccibn 
de las iglesias en la que se tenia la estacibn durante la cuaresma.

Righetti, fundindose a su vez en Callewaert, supene que en su p^oceso 
de formacibn hayan existido tres etapas succsivas, que a su vez constituyen 
otras tantas fases progresivas en !a organizacibn de la cuaresma.

a) A  la primera pertenecen los titulos mas antiguos y solemnes, como 
San Pedro, San Pablo, Santa Maria la Mayor, San Lorenzo y  Santa Cruz de 
Jerusalem en las que se tendria el servicio liturgico los domingos y  las tres 
grandes ferias de las tres semanas fundamentales, el miercoles, viernes y 
sabado y  el triduo de la Semana Santa.

b) A l  segundo pertenecen las estaciones de la mayor parte de las 
ferias comunes cuaresmales, excepto los jueves, de las cuales es dificil 
conocer el criterio con que fueron escogidas; a veces ellas dicron ocasibn 
a que se eligiese una perfeopa escrituristica determinada; otras, la misma 
pericopa fub ocasibn de que se eligiese un titulo determinado. Segun Cal
lewaert. se ha de atribuir la organizacibn de este grupo al papa San Hila- 
rio (461-468). M as no se puede negar que San Gregorio Magno ( f  604) 
haya intervenido en algun retoque de esa organizacibn y  hava anadido algu- 
nas variantes.

c) A l tercero pertenecen las misas cstacionales de los jueves dc cua
resma. instituidas por el papa Gregorio II ( f  731), aderras de las misas dei 
sabado antes dei segundo domingo de cuaresma y dei sabado antes dei 
domince» dc Ramos, introducidas cn el siglo ix

L itu rg ia  estacional cn  los tiem pos presentes.—Debido a la decision 
c impulso dc Mons. Respighi y  dei colegio Cultores Mdrfvri.rr:. la liturgia

K ^ rh e tti a segu ra  q u e  se h ac ia  despues d e  Ia co m u n io n  y  por el aroodiano ( e .e . , I  p .7 5 1). 
53 A n d k ie p , Les nesses des jeudis de Ctirt'm e et les em iens sucrinnenloire. *R cv . des 

Sciens. Relig.» (1924) P-3 4 3 -3 7 5 .
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f.n. tm m ou o n  nsupo

estadonal fui  reetaunda en Roma durante lot afioft de la guerra 19 14-1918 , 
y contimia otlebrlndcae en nueatros dia». 8u «structura es diferente de la 
antigua. Por la maftanaie tienemisa aolcmne eri la iglesia estacional, que 
con frecuenda ta celebrada por el cardenai ehcuyo titulo tlene'lugar la 
estaddn o por un obiapo; por la tarde tiene lugar una procesidn que parte 
de la misma igleala eatacional y retoma a ella, durante la cual se cantan 
laa tetanias de los aantos. La iglesia eatacional permanece todo el d(a abierta 
y engalanada, como en loa dlaa aoiemneg, y  eon muchos los fielcs, eepecial- 
mente los alumnos de los colegios romanos, que acuden a ella para orar 
y ganar las indulgencias.

En la puerta de la iglesia estacicnal, cubierta con colgaduraa rojas, 
pende el anuncio de la iglesia estacional del d/a siguiente, en austituciOn del 
anuado que hacfa el subdidcono o el mismo arcediano antes de terminar la 
misa.

La idea trascendid a otras didcesis, El cardenai La Fontaine, patriarca 
de Venecia, inaugurd un servicio estacional como en Roma para todas las 
ferias de cuaresma34. En 1932 lo establecid el cardenai Schuster en Mildn; 
en 1937 se establecid en Turin; en 1938, en Lucca y  en Siracusa. E l  carde
nai Verdier manifestd deseos de establecerla en Paris en im retire espiri- 
tual de 1936; en 1946 escribla el cardenai Suhard que la idea de su predece- 
sor le pareda muy bermosa y  que buscaba la ocasidn de poder introducirla.

Santoral y  cu aresm a.— E n  los prim eros siglos de la Ig lesia , el 
santoral fufe, naturalmente, m uy reducido. C on el tiempo, para con- 
suelo nuestro y  exponente maravilloso de la eficacia y  universalidad 
de la obra redentora de Jesucristo.. ha form ado una gran constela- 
cion de miles de almas que resplandecen en el cielo con la luz de la 
santidad. L a  Iglesia los ha venerado en todos los siglos como a cam- 
peones de la fe y  de todas las virtudes, y  les ha invocado com o a 
intercesores. Sin embargo, durante la cuaresma redujo su culto al 
minimum, para que los fieles no se apartasen de la finalidad propia 
que la Iglesia habia dado a este tiem po liturgico. E n  un principio 
se dejo a la cuaresma libre de fiestas de santos. Esto  no obstante, 
cada vez se fueron introduciendo mas fiestas de santos en la cua
resma. Notese la gradacion: el calendario romano en cl siglo v , en 
el periodo que va desde el 4 de febrero al 25 de abril, contaba s6lo 
con cuatro fiestas de los santos; en el siglo v n i se aum entaron en 
seis; en el siglo x m  llegaron a trece. M as tarde casi quedo absorbida 
la liturgia cuaresmal por el santoral. E l decreto de la Sagrada Con- 
gregacion dc R itos sobre la sim plificacion de las rubricas, del 23 de 
marzo de 1955, restablecio parcialmente ia antigua sobriedad litu r
gi ca: en primer lugar, los domingos de cuaresm a se celebran de 
primera clase y  se prefieren a cualquier fiesta que ocurra o concurra 
con ellos; antes la festividad de San Jose (19  de marzo) y  la de los 
santos patronos impedia la celebracion de un domingo de cuares
ma; en segundo lugar, en las ferias dc cuaresm a y  de pasion, desde 
cl miercoles de Ceniza hasta el sabado antes del domingo de R a 
mos, cuando coincide alguna fiesta que no sea de prim era o dc se- 
gunda clasc, tanto cl oficio (en la recitacion no coral) como la misa 
pueden ser dc la feria o dc la fiesta; y  en terccr lugar, la preferencia
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de tas ferias de la 8emana Santa a cualquier fiesta. El nuevo Cddigo 
de rubricas sagradas est& en la” misma linea; mis aun, la ha acen- 
tuado, pues Be prefieren las ferias de cuaresma a las fiestas de ter- 
cera due.

Oracidn «super populum».— E n  un principio estas oraciones 
eran una especic de bendicidn en forma deprecativa que el obispo 
o et papa daba al pueblo como despedida despuis de la sinaxis eu- 
carfstica, con el fin de impetrar de Dios auxilios nccesarios para la 
vida; por eso el Bacramentario Leoniano la asigna para todas las 
misas; en el Gelasiano b61o se encuentran para muchas misas, pero 
no para todas; el Gregoriano s6lo la reserva para el 2 de febrero y  
las ferias de cuaresma; el misal actual, s61o para las ferias de cua
resma.

S u  estilo varia conforme a las distintas ipocas en que fueron 
redactadas. E n  el periodo pregregoriano toman el estilo de una 
bendicibn, como se ha dicho; de ahi que emplee mucho las pala- 
bras ecclesia, populus, plebs, fam ilia... E n  el periodo dei gelasiano 
se introducen algunos cambios en el estilo y  sentido tradicionales. 
E n  tiempo de San Gregorio M agno estas oraciones expresan senti- 
mientos de penitencia, de anhelos de perddn por los pecados para 
apartar la ira dei Senor. Rom a pasaba entonces dias amargos a causa 
de la  irrupeibn de los longobardos. Ese caracter penitencial ha mo- 
tivado una diversidad de opiniones acerca de su origen. Jungmann, 
por ejemplo, cree que se refcrlan a los penitentes.

Y a  en su origen estas oraciones se distinguen de las demas por 
su contextura interna. Como toda otra oracion, consta de dos partes 
esenciales: invocacidn y  peticion; pero la oracion super populum tie- 
ne d e especifico que el sacerdote celebrante no se incluye directa- 
m ente en ella. E n  las otras oraciones, el sacerdote celebrante viene 
a ser el portavoz de la asamblea que el preside, y  que, por lo mismo, 
fo rm a parte de ella; en cambio, en las oraciones super populum, el 
celebrante se separa y  se constituye como pontifice entre D ios y  el 
pueb lo  santo; de ahi que no vayan redactadas en primera persona 
del plural; nos, nobis, quaesumus...; sino en segunda del singular: fa c  
eos... Se muestra tambien esto en el caracter benediccional que en 
un principio tuvieron estas oraciones y  en el gesto dei pontifice, 
que levantaba las manos sobre la asamblea mientras las recitaba.

N o  aparece esta caracteristica en todas esas oraciones en el sa- 
cram entario Gregoriano, y  mucho menos en nuestro misal, porque 
con las oraciones estrictamente super populum se mczclaron otras 
que en  realidad fueron redactadas para ser recitadas como secretas 
o postcomuniones, dei mismo modo que existen otras en algunas 
m isas dei ano iiturgico que originariamente fueron oraciones super 
populum; por ejemplo, la colecta del domingo IX  despues de Pen
tecostes y la dei domingo V  despues de Epifania.

L o s  fielcs recibianla de rodillas y  con la cabec.i ineiinada, como 
lo prescribe aun el anuncio que haec el diacono: Humiliate capita 
vestra.

c .i3 .  xt* aRo  u r t fo o r c o
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L a o ra d d ri super populum Birve tam biin de oraci6n en vlsperas, 
Aunque no se ha'llegado a investigar satisfactoriamente la causa 
de esto, puede ser que e s U  m uy  pr6xima a la verdad la opinidn de 
que ambas concluian a la puesta del sol. Sabido es que los libros 
litvirgicos de la alta E d ad  M edia no hacen mencidn de las visperas, 
porque su celebracidn en Rom a era exclusiva de los monaBterios.

Sentido enpiritual de la cuaresma.—La consideracibn teoldgica e his- 
tdrica de este periodo debe conducir a traducir esas enseftanzas en vida 
para el alma.

a) Imitaci6n del tChristvs passus»,—En primer lugar, la cuaresma se 
nos presents como un medio muy adccuado para imitar a Cristo en sus mis- 
terioa pascuales: pasidn, muerte y  resurreccidn. Asl como Cristo murid y  
resucitd, asl tambidn el cristiano debc hacer morir al hombre viejo para 
vivir mis conforme a Jesucristo, el nuevo Adan. Ese hacer morir al hombre 
viejo que hay en uno, aunque in radice se tuvo en el bautismo, ha de ser, 
sin embargo, obra de cada dia mientras se estd en este mundo debido a 
las tendencias inalas que quedaron en nosotros. Mas, como las ocupacio- 
nes cotidianas distraen mucho al cristiano en este deber suyo, la Iglesia 
nos ofrece este santo tiempo para lograrlo de un modo especial. Por eso, la 
cuaresma es oonsiderada como un periodo de grandes ejercicios espiritua- 
Ies de toda la Iglesia, encentrados sobre el sol del misterio de Cristo consi- 
derado como redencidn: redencidn preparada, realizada, reactualizada y  
aplicada, principalmente mediante la misa y  demis actos litiirgicos y  tam- 
bibn mediante los otros ejercicios de piedad y  vida moral-cristiana de los 
6eles, en conexibn con la accibn liturgica.

b) Lucha contra Satands.— La lucha contra Satands es una de las ca- 
racterfsticas de la ascesis cristiana, como se ha dicho anteriormente. La 
cuaresma, como- periodo de ejercicios asceticcs principal, lleva consigo un 
gran programs de lucha contra el maligno enemigo. Asl nos lo recuerda el 
mismo formulario liturgico de este tiempo. La oracibn con que se concluye 
el rito liturgico de la imposici6n de la ceniza, dice asl: «Concbdenos, Senor, 
la gracia de comenzar con santos ayunos la carrera de la milicia cristiana, 
para que, al Iuchar contra los esplritus malignos, seamos protegidos con 
los auxilios de la abstinenda».

En el mismo sentido esta estructurada la liturgia del domingo primero 
de cuaresma, que en un principio se le llam6 y fub el caput ieiunii. Las 
dos perlcopas escrituristicas de la misa de ese dla: la de la epistola, sobre 
las virtudes cristianas, con una alusion bien expllcita a la armadura de que 
ha de revestirse el cristiano, como soldado de Cristo, segun 2 Cor 6 ,1-10 , 
paralelo a Eph 6 ,11-18 , y la del evangelio, que nos relata la tentacibn de 
Jesus en el desierto, segun M t 4,1-14, fueron elegidas precisamente con 
una clara intencidn de parangonar la cuaresma, en la que los fieles estan 
a punto de entrar, con la cuarentena de Cristo en el desierto despues de su 
bautismo y antes del comienzo de su ministerio publico, concebidas la una 
y la otra como una lucha contra el demonic. Del mismo modo cstdn rcdac- 
tados los textos que se han escogido para el introito, gradual, ofertorio y 
comunion.

En el transcurso de la cuaresma se hace con frecuencia alusion a esta 
lucha. pero mucho mas a medida que se acerca la conmemoracion de los 
grandes aconiecimientos de la redencidn, donde la lucha de Cristo contra 
Satands tuvo su punto algido y donde su victoria y triunfo fueron dccisivos. 
l ’ara el sdhado antes del domingo de Parion se ha elegido una poricopa 
e\angelica tomada de San Juan 12,10-30, donde Jesus exclama: «Ha llcgado
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el momento en el que «eri juzgado el mundo; ahora seri expulaado el prin
cipe de este mundo. Y yo. cuando sea elevado de la tierra, atraerd todaa Us 
cosas a ml*. Y en el rito de la bendicidn de las palmas y ramos el domingo 
de Rarrto* se encuentra una oracidn, ccnscrvada en el nuevo rito de la Se- 
mana Santa, cuyo significado de lucha antidemonlaca es explfcitamentc 
afirmado. Dice asl: «Suplicdmostc, Seflor, que bendigas estos ramos de 
palma (a olivo o de otros drboles) y hagas que lo que practica hoy corpo- 
ralmente tu pueblo en veneracidn tuya, lo haga espiritualmcnte con verdadcra 
devocidn, alcanaartdo victoria del enemigo y amando con todas veras la9 obras 
de misericordia».

Esto es comtin a todas las liturgias, tanto occidentales como orientales.
c) Preparation para la Pascua.—EI nuevo Ordo de Ia Scmana Santa 

ha insertado en la liturgia de la vigilia pascual la renovacidn de las promesas 
dei bautismo, en cuya exhortacidn ir.icial «e recuerda que la cuaresma ha 
debido ser una preparacidn para la Pascua, en la cual nosotros mismos he- 
mos de resucitar a una vida mds Intima con Cristo, y por eso manda la Iglesia 
que renovemos nuestra renuncia a Satands y nuestra promesa dc seguii 
siempre a Jesucristo.

Pastoral de la cuaresma.— Tdngase presente cuanto se ha dicho para 
el adviento.

C .rj. Rt aPo U T thtoico 4 /8 0

M id rco les  de C en iza

H is to r ia .— D esde los tiempos de San Gregorio Magno o tal 
vez anteriores al mismo, la cuaresma comienza el miercoles de la 
semana d e  quincuagesima, y  se le ha denominado miercoles de C e
niza, p or tenerse en el el austero rito de la imposicion de la ceniza.

U s o  de ia  cen iza co m o  sim bolo  de pcn iten cia.— El uso de 
la ceniza para significar penitencia y hurnillacion data desde muy 
antiguo. L o  utilizaron los judios y  los pueblos paganos mucho antes 
de la aparicion dei cristianismo. Recuerdense los anatemas de C ris
to contra Corazoin y  Betsaida, a las que rccrimina diciendo que, 
si en T iro  y  en  Sidon se hubiesen obrado las maravillas que se ha- 
bian realizado en ella, olim in cilicio et cinere poenitentiam egissent 
(M t 10 ,2 1). L o s  paganos ponian tierra sobre sus cabezas y sc ten- 
dian en el suelo cubierto de ceniza, para significar que eran tierra 
y  polvo ante D ios. Otros creen que el uso de la ceniza proviene dc 
la institucion de la esclavitud, o de los sacrificios funerarios, en los 
que se tom aba un poco de ceniza para indicar que se estaba en co- 
munion con el difunto. En Grecia, Egipto y  la China sc espolvo- 
rcaban la cabeza con ceniza cn las ceremonias funebres en serial dc 
duelo; lo mismo hacian los judios en el duelo dei dia noveno. Los 
cristianos lo usaron en esc mismo sentido connin - -.

E m p le o  dc la cen iza al co m icn zo  de la cu aresm a com o rilo 
litu rg ico -— Por lo dicho anteriormente, no es extra no que ia ceniza, 
con el sinibolismu coiminmenle admituio entre ios pueblos desde 
remota antiguedad, haya dado ocasion a la institucion d c  un  rito 
liturgico en la lglcsia. Desde el siglo v o tal vet: antes, ios petutentes

Cf. C askol, art. Caidtes: D AL II 30jSss.
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publicos co m e n za b a n su 'p e r io d o  d e  reparacidn  e l m ism o m k rco le s  
d e  C en iza  y  habia d e  d u fa r  io d a  la cuaresm a.

N o  es in ten ciin  nueetra relatar ahora detalladam ente el origen  
y  evo lu d d n  d e  la penitencia ptiblica en  ia  Ig le s ia !<s, sino referir a l
gu nos datos con  el fin d e  explicar el o r igen  litd rgico  de la im post - 
ci6n d e  la ceniza al prin cip io  d e  la cuaresm a.

Segtin los rituales dei sig lo  v n , en  R om a , este dia p or  la maAana 
se presentaban los penitentes ante los sacerdotes designados para 
este m inisterio en ios diversos titulos d e  la ciudad  y  en las basilicas 
patriarcales. Confesaban sus pecados, e n  expiacidn  de los cuales, 
si hablan s id o  graves y  ptib licos , recib ian  d e  m anos dei m ism o c o n -  
fesor un  cilic io  ru goso  cu b ierto  d e  cen iza , c o n  orden  de retirarse 
a u n o de los  m onasteries d e  R om a, en ton ces m u y  num erosos, d o n - 
de deblan cum plir la penitencia q u e  les habia s id o  im puesta.

E n  otras partes, los penitentes p u b licos  cum plian  privadam ente 
la penitencia en sus propias casas.

E l prim er form ulario d e  una b en d ic id n  d e  las cenizas se en cu en - 
tra en  el sig lo  x i, en  el Ordo d e  H ittorp , a fiadido a un Ordo poeni
tentiae, don d e  se encuentran las cuatro oraciones qu e, c o n  alguna 
ligera variante, se  conservan aun h oy  en  e l m isal. L a  im posicidn  va 
acom panada de las palabras qu e  h oy  tam bidn  repite el sacerdote: 
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris.

Probablemente hacia el siglo x -x i ,  los penitentes publicos dis- 
minuyeron bastante, o tal vez los pecados publicos hablan aumen- 
tado demasiado, con lo cual ya no habia esa distincibn entre justos 
y pecadores. Lo  cierto es que por esa epoca acudlan muchos fieles 
a que les impusiesen tam bien a ellos la ceniza en serial de penitencia 
y  movidos unicamente por su devocion interior. E l 10 0 1, el papa 
Urbano II, en el slnodo de Benevento, recomendo tal practica in 
cluso para los clerigos, que hasta entonces, hablan sido excluldos 
de la penitencia publica a causa de su altlsim a dignidad. Pronto se 
hizo este uso general, y  adquirid gran im portancia en la psicologla 
de los fieles.

E l Ordo romanus dei siglo x i i , redactado por el canonigo B en i
to, prescribe la ceremonia de esta manera: el papa se reune con el 
clero en Ia iglesia de Santa Anastasia, situada entre el Palatino y  el 
Aventino, detras dei C irco M axim o, hacia las siete, que era cuando 
el romano se disponla a term inar su jornada de trabajo para ir a 
tomar el bano en las termas y  proceder en seguida a la cena, que 
constitui» la principal com ida dei dia. D esde Santa Anastasia co- 
menzaba a subir el cortcjo las pendientes del Aventino hacia la 
basilica de Santa Sabina, dende se cclebraba la misa. Iban dcscal- 
zos y  con habitos de penitencia.

En la renovacion liturgica actual ha dc tener este ilia un lugar 
destacado. Es gran lastima que muchos tides no se den cuenla dei 
comienzo de l.t cuaresma.

C f. O A L ,  a rt. A b s o l u t i o n  I  1 3 8 ;  V a c a n d a r d , L a  p e n i t e n c e  puMujia: J j n s  I ' L g h s e  p n m i* 
fit*,* TixrKONi, L r  s a c r e m e n t  d e  p e n i t e n c e  d a n s  V a n t i q u i t e .
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Semana Santa *’
En u n  principio ec solcmnizaba, como 6c ha dicho, cl vicrnes 

y  cl s ib a d o  de la semana mayor, los dtas in quibus ablatus est spon
sus, en exprcsi6n de T e rtu lia n c58, durante Iob cudes se observaba 
un ayuno m uy riguroso, que mds tarde pas6 tambidn ai midrcoles 
de la m ism a semana, propter initum a Iudaeis consilium de proditione 
Domini i 9 , y  mds tarde a todos los dias dc la semana.

En  e i siglo iv  llamdbanla los latinos hebdomada paschalis; segun 
Arnobio, «authentica*60. A sl se llamaba tambidn en la alta Edad 
M edia. E n  M ildn todavla conserva este nombre. En Oriente se la 
conoda con el nombre de hebdomada maior. A s l  lo afirma expresa- 
mente E teria  en su Peregrinatio: tA lia ergo die... qua intratur in 
eeptimana paschale quam hic appellant septimana m aior...»6!. San 
Juan Crisbstom o explica tal denominacidn en su hom.30 in Gen. 1 
de esta m anera: «no porque scan mds largos que otros dias ni porque 
sean m uchos en numero, sino porque en ellos Dios ha obrado ma- 
ravillas*. T an  antiguo como los anteriores es el de Semana Santa, 
tan com un y  de tan hondo sentido en los palses meridionales, prin- 
cipalmente en Espana. A sl la llaman San A  tan asio y  San Epifanio 62.

E n  la  instituc.idn de muchos ritos dc la Semana Santa ha tenido 
gran in fluend a la liturgia de Jerusalem a traves de la Peregrinatio 
Eleriae.

D o m in g o  segundo de Pasion o de R am o s

Denomiaacinnes diversas de este domingo.— En Roma se Ie Hamo der.de 
hemp os m uy remotos Dominica in palmis, De Passione Domini63. El caracter 
dc los formularios liturgicos dc este dia, de oriqen romano, esta subrayado 
por la idea de la pasion de Cristo, no obstante el aspecto triunfal que ofre- 
cen las palmas y los ramos.

En la liturgia galicana y cn la de Espana se denomino este dia con el 
nombre d e  Pascha petentium o Pascha competentium, porque en tal dia se 
hacia la traditio symboli a los candidatos al bautismo, llamados compe
tentes 6■*.

En Espana se llamd tambien domingo capitulariumt>-, porque los cate- 
cumcnos sollan lavarse cn este dia la cabcza y todo cl cuerpo de un modo 
mas proltjo, para prepararse convenientemente a la ablucion bautismal. 
En Roma y  en Africa, este lavatorio tenia lugar el jueves santo.

Tam bien se conocid este domingo con cl nombre de domingo de la 
indulgencia, a causa de la proxima reconciliacion de los penitentes.

57 La ifimaitic Sainle: 'La  Matson Diou». 41 (1 c)5 ) ;  R<-,.\itna'- " : do la S-— Saim--:
ibid., n .45 ■ lo s f i ' ;  Oni> I  f r h , \ ! . J u o  S i w r l j r  r t . t a ' i r a l r - o1:" :  ,, p .  . .....; p ,  . .
ga : ■F i-bori. L it . '.  w t .r o  i . i o y  p . s i . j j S :  I I . Sc iim iit . : i , ‘ .!■ : :  b .;,; ; j  y  . . . . j t,  . .
der, ip s b -5 7 '.

?< /V ni.t 0.1.1.
* 1 l* 1 V  \ L  v Fii;a AnaLv. Saeta. t . ; ;vso,).
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< Desde el siglo vm  apareee en I os libros litdrgieoa.con dim gran divcrsidad 
de nombres, que evocan princlpalmente el triunfo dc Cristo en su entrada 
en Jerusalem porno Dominica hosanna, dies palmarum, dominica palmarum, 
in palmis, ad palmas. O  tambidn, por llevarse en algunos lugares, ademds 
de palmas y  ramos de olivos, otroa de «rbustoi e incluso flores, Pascha 
florum, Pascha floridum o dies floridus. En Espafta este dia ha sido m uyco- 
miin, pues euan do los espafioles descubrieron ei territorio que denominaron 
Florida el aflo 15 13 , lo hicieron asl porque ooincidid con el domingo de 
Ramos 66.

En el Ordo Hebdomadae sanctae instauratus (OHS) eparcce con doblc 
denominacidn: Dominica II  Passionis seu in palmis, con lo cual se contintia 
en la linea usual comdn y evoca al mismo tiempo la idea de la pasidn, que 
fui la primera, con un profundo sentido mesidnico.

L a  liturgia de este dia estd form ada p o r  d o s  ritos d e  origen  y  
sentido m u y  diversos: a )  la  b en d ic id n  y  la proeesid n  d e  las palm as, 
q u e  ev oca  e l t ip o  antiguo d e  las reun iones aliturgicas; b) la celebra* 
ci6n  so lem ne d e  la  pasi6n d e  C risto  c o n  la sinaxiB eucaristica.

A )  B e n d ic i6 n  d e  l a s  p a lm a s  y  p r o c e s i6 n

Se ha d iscu tido m u ch o  acerca  d c  su  origen . H o y  to d o s  estdn de 
acuerdo e n  q u e  tal rito  ha p ro ce d id o  d e  la liturg ia  d e  Jerusalem  
que, pasando p o r  la oriental, entr6 d e  lleno en  R om a .

E n  todo esto tuvo una gran  im portancia la  Peregrinatio ad loca 
sancta de Eteria, quien refiere que el domingo anterior a la Pascua, 
a la hora de septima, es decir, a las 13 , el pueblo se reunia con el 
obispo en el monte de los O livos, entre las basilicas de Eleona y  la 
de la Ascension, y  comenzaban a cantar himnos y antifonas adap- 
tadas a las circunstancias y  se tenian lecturas como en una vigilia. 
A l  acercarse la hora de nona, toda la asamblea subia al Imbomon, 
o lugar desde el que Cristo subi6 a los delos; al llegar todos y  tam- 
bien el obispo, se sentaban y  se volvian a cantar him nos y  antifonas 
propias dei dia y  dei lugar, intercalindose algunas lecturas; luego, 
hacia la hora de undecim a (hacia las 17), se leia el evangelio que 
describe la entrada de Jesu s en Jerusalen y, levantandose todos y  
teniendo en sus manos ram os de olivo, entraban cn la ciudad, sin 
dejar de cantar en todo el trayecto salmos con los versos Benedictus 
qui venit in nomine Domini «in eo typpo, quo tunc Dominus deducius 
est0. Segun parece, en estas ultimas palabras se ha de entender que 
el obispo se sentaba sobre u n  pollino de asna, como lo hizo el Se
rior 67. L o  cual se usaba hacia fines dei siglo xv , segun una relacion 
contemporanea de F r. Suriano, en la que se dice: «Todos los her- 
manos van a Betfage, y  alii se pone a caballo sobre el asno >'l P. G u ar
dian, y  procesionalmente, con gran devocion y  lagrim as, van a J e 
rusalen, al monte Sion, con palm as y  ramos dc olivo en las manos, 
cantando: «Hosanna F ilio  D avid , benedictus qui venit in nomine 
Domini')

^  BvGNINt. l.c.
<’7 Cabrol, Eruit' sur Ij  peregrinatio Silviae (Paris i Sqs) p *H-
t‘ s T r a n a t o  d i  T e n a  S a n t a  e  d e l T O r i e n t e ,  ed . G o l u b o v ic h  (M ila n o  19 0 0 ) ;  c i .  B i o n i m i , 

l .c ., p .SS-8 9  n o t . 12 ;  R i c u r r n ,  o .c ., I  7 7 8  n o t.24 .
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Asi ne iba hasta el An&stasis, donde se conclula la fund6n con 
el rito del lucernario.

De esta rclaciAn se deduce claramente que en el siglo tv la ciu- 
dad de Jerusal6n celebraba el domingo de Ramos con una funcidn 
littirgica, en la que junto al obispo participaba activamente el pue
blo fiel. Pero en ella no se menciona la bendicidn de los ramos, 
sino tan sdlo la procesidn.

Mits adelante se amplified la liturgia de este dia, como consta 
por los libros litdrgicos de la iglesia de JeruBaldn.

En el siglo Vi se encuentra la solemnidad de las palmas en Persia 
y en Edesa, y algo mds tarde en la iglesia siro-jacobita, casi con los 
mismos ritos que en Jerusaldn, procesidn desde las afueras de la 
ciudad al centro de la miBina, con estaciones y cantos durante el 
trayecto. La presidia el obispo y se daban honores especiales al 
libro de los Evangelios y luego a la cniz 69.

E l rito en Occidente.—No se sabe con toda seguridad el mo
mento y  el modo en que tal rito pasd a Occidente. Las primeras 
senales ciertas se encuentran en San Isidoro (f 636): Dies palm arum  
ideo d ic itu r, quia in  eo D om inus et sa lvato r noster, sicut propheta ce
c in it, Jeru salem  tendens asellum  sedisse p erh ib etu r70. Tambidn hace 
mencidn de ella el L ib e r  O rdinum  m ozarabicum 7 1, donde aparece 
el rito bien ordenado: los fieles y  el clero se reunen en una iglesia, 
donde se bendicen los ramos, y  luego se va en procesidn a otra 
iglesia, donde se tiene la misa.

T am b ien  aparece en el m isal de Bobbio (s.vil); Benedictio pal
mae et olivae super a ltaris72. A lgunos han querido ver en cierta 
form ula de este misal algun indicio de Ia procesion, pero no es 
seguro.

E n  ciertos codices tardios dei sacramentario Gregoriano se en
cuentra una bendicidn pro ramos portantibus 73.

P o r consiguiente, hacia el siglo vii aparecen ya los dos elemen- 
tos de la  prim era parte de la liturgia dei domingo de Ramos: la 
bendicidn de las palmas y  la procesion. En  los siglos posteriores 
aparece esto con mayor claridad y precision. A si lo atestiguan San 
Beda ( f  735) en su homilia 33 (P L  94,120), Teodulfo, obispo de 
O rleans (760-821) (P L  105,303), Am alario ( f  853) en su Liber of
ficialis  I 10  (ed. Hanssens, II 58).

A  p artir de esta epoca, el rito se extiende por todas las iglesias 
y  se le acompana con celebraciones caracteiisticas y  diversas, con
form e a los diversos lugares y  temperamento de sus moradores. 
A si se llego a una demasiada dramatizacion de estos ritos. Todos 
rivalizan en querer imitar lo mas posible el relato evangelico; in 
cluso, para lograr mayor realismo, se llevo cn la procesion la San- 
tisim a Eucaristia. Las ciudades amuralladas se prestaban mucho

IK cvstark, Liiurvu’ c.'*rr*x?*:e p.164.
"»■* f.r .v " : !. \ ' I  «  15  1*1- S 2 . 2 5 1 . I V  t \ \ l .  v f f .  2 $  n 1 :  1*L $ 5 .76 3 .
“ 1 V d .  1 ‘PKOl.N.
'  •  P L- 7 4 ,5 7 2 ; e d . L o t v i ,  p. 170 .
73 C i\  B u g n in i, l.c .f

,  c«i3* W .*Afto i i t Or g ic o  4 & 1

www.obrascatolicas.com



para tener juhtd  a las puertas de las VnismaB o  cerca d c  la storres  d e  
guardia un acto solem ne e n h o m e n a je d e lR e d e n t o r .  E h  e l sig lo  X 
se llevaba en Alem arua el Paimesel, o  «asrio d e  la  palm a», q u e  era 
un  asno de m adera prdvisto  d e  im as ruedas, Bobre el cual se c o lo -  
caba una imngen del Salvador.

E n  los siglos x i-x ri alcanzaron los rites del domingo de Ram os 
su cenit de celebridad. Lu ego  fuA decayendo poco a poco el esplri- 
tu que animaba estas manifestaciones cultuales, hasta que se pcrdi6 
de vista el verdadero objeto de aquelloa actos, que no era otro que 
un homenaje a la realeza del divino Salvador.

Por eso en el misal de San Pio V  se prohibieron todos esos ac- 
cesorios y se prescribid tan bAIo la bendiciAn de las palmas y ramos 
y la procesiAn conforme a un estilo sobrio, propio de la liturgia 
romana.

E l  rito  de las p a lm a s  e n  R o m a .— L a  liturgia romana una vez 
m is aparece conservadora y austera. M ientras en las dem&s litur- 
gias e iglesias el domingo d c Ram os did ocasiAn a multiples y  pere
grinos ritos, para Rom a s6lo fuA «el domingo de PasiAn*, que conduce 
a la conmemcraciAn de los hechos sangrienlos del Redentor; por 
eso la nota caracteristica’ de la liturgia romana en este dia es la lec
tura de la Passio. Parece que la liturgia de Rom a ignorA la bendiciAn 
de las palmas hasta el siglo xi, y al encontrarla en los libros litur- 
gicos de este siglo, se nota claramente que no se trata de ritos ela- 
borados en los medios romanos, sino de importaciAn extranjera, 
tal vez de las regiones transalpinas, de donde proceden tambien 
sus emperadores 74. Hasta el pontificado de Gregorio V  (996-999), 
en que se aceptA el Pontifical romano-gerrninico, no hay indicios 
de que existiera en Rom a dicha procesiAn.

Righetti cree poder dem ostrar que existia desde tiempos m is 
antiguos en Rom a la bendiciAn de las palm as y  la procesiAn, y  trae 
para demostrarlo una carta del papa Zacarias a San Bonifacio y  el 
tltulo de Dominica in palmis en los sacramentarios gelasianos y  gre- 
gorianos, incluso algunas oraciones en las recensiones tardias del 
sacramentario Gregoriano para los portadores de las palmas en ese 
dia. Sus argumentos son debiles.

E l caso del papa Zacarias, en que cita una frase de una oraciAn 
de las que se encuentran en el m isal romano para la bendiciAn de las 
palomas: Qui dispersa congregas et congregata conservas. M as hay que 
tener en cuenta que el rito jerosolim itano de la bendiciAn de las 
palmas era ya conocido en el siglo v i  y  que el papa Zacarias era 
griego. Tam bien se ha dem ostrado que los otros documcntos que 
Righetti presenta no son oriundos de R om a 74 75.

Aunque el rito se conociA en R om a hacia el siglo x i, sin em 
bargo, no se encuentran docum entos de origen romano sobre este 
rito hasta el siglo x i i , y  estos son el Ordo romanus X I  y  el Ordo  
ccclcsiae lateranensis. 74

74  ib id .,
Ib id ., p .94.
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S e g u n  e l  Ordo romanus X /  ( 1 1 4 0 * 1 1 4 3 ) ,  las p a lm a s  s e  b e n d ic e n  
p o r ' u n  c a r d e n a l e n d  o r a to r io  d e  S a n  S i lv e s t r e  y  s e  lle v a n  a l p a la c io ,  
d o n d e  e l  p a p a  la s  d is t r ib u y e ,-  D e s p u A s  t ie n e  lu g a r  la  p ro c e s iA n , e n  
Ia q u e  s e  ca n tu  la  a n t lfo n a  -Pueri hcbraeorum y .o t r a s  h a sta  l le g a r  a 
la s  p u e r t a s  d e  la  b a s il ic a  la te ra n e n s e , q u e  e s ta b a n  c e r fa d a s  m ie n tra s  
se  c a n t a b a  el Gloria, Iaus,..; a l  te r m in a r  este  c a n to , s c  a b r ia n  la s  
p u e r t a s ,  y  e l p a p a  y  t o d a  la  c o m it iv a  e n tr a b a  e n  la b a s ilic a  c a n ta n d o  
lngrediente Domino... y  Be c e le b r a b a  la  m iB a 76.

E l  Ordo ecclesiae lateranensis n o  re fie re  q u e  e l p a p a  a sista  a  la  
procesiAn, s in o  u n ic a m e n te  q u e  c e le b r a  la  m is a . L a  s o le m n id a d  d e  
Jas p a lm a s  sA lo  a p a r e c e  c o m o  propia u n ic a m e n te  d e  la  c o m u n id a d  

m o n i s t i c »  que s ir v e  e n  la  basilica.
L o s  Ordines s ig u ie n te 6  la  m e n c io n a n  Bin especial n o v e d a d . L o s  

d e l s ig l o  x i v  r e fie r e n  q u e  la s  p a lm a s  laB bendecia e l  c a r d e n a l  d e  
S a n  L o r e n z o  y  lu e g o  la s  l le v a b a n  lo s  clcrigos a l patriarcado y  la s  
c o lo c a b a n  e n  e l o r a to r io  d e  S a n  S ilv e s tr e , donde las d is t r ib u ia n  a l  
p u e b lo  Jo s  a cA lito s d e  la  b a s i l ic a  v a tic a n a . A l  c le r o  s e  la s  r e p a r t ia  
el p o n t if ic e  e n  p e r s o n a  e n  la  s a la  d e l  tr ic lin io  d e  L e A n  I V ,  d e s d e  
d o n d e  p a r t ia  la p r o c e s iA n  e n  d ir e c c iA n  a  la  ig le s ia  e s ta c io n a l d e l  
S a l v a d o r  77.

L o s ritos de la bendiciAn de los ramos y  palmas y  de la proce
siAn, tal como se encuentran en el misal romano, han sido com- 
pendiados de los ritos del medievo, imitando una «misa seca» con 
sus oraciones, lecturas, cantos y  prefacio. E l compendio no fuA 
completamente feliz. E l 16  de noviembre de 19 55 apareciA el de
creto por el que se promulgaba el Ordo Hebdomadae Sanctae in
stauratus (OHS), con un criterio mejor, enelcual se ha tenido muy en 
cuenta la participaciAn activa de los fieles cn estos ritos. A s! ha que- 
dado confirmado en el nuevo cuerpo de rubricas sagradas promul- 
gado por Juan X X III el 25 de julio de i960.

S o l e m n e  p r o c e s i A n  d e  l o s  r a m o s  e n  h o n o r  d e  C r i s t o  R e y  

e n  e l  O H S . — H ay que hacer notar que en todo este rito, y ,  en ge
neral, en todo el Ordo, se ha tenido una tendencia pastoral marca- 
disim a; mas al mismo tiempo se ha investigado sabiamente en la 
historia y  evoluciAn de estos ritos para presentar uno que, estando 
en la linea tradicional, tuviera gran consonanda con el pueblo de 
nuestros dias.

i .°  Se ha suprim ido la ceremonia de la aspersiAn con el agua 
bendita, como se tenia antes, pucs la suple la bendiciAn de los ra
mos con la correspondientc aspersiAn, que puede hacerse tambien 
pasando por toda la iglesia donde estan los fieles con sus correspon- 
dientes ramos o palmas, y, ademas, en las oraciones de la misma se 
pide la bendiciAn y  protecciAn dc Dios sobre los fieles.

2 .0 E l color de los ornamentos que sc usan en la bendiciAn de 
los ram os y  procesiAn es cl rojo, en sustitucion del moradc, que sAlo 
se ha dejado para la misa; de este modo se distinguen mejor los ritos 70

70 P L  1039-40.
77 Cf. SCHUSTFR, O.C p . 1 9 3
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de lft primera parte, q u e  tienen un carActermAft efectivo y  triunfal, 
de los de la «egunda* que conmemoran la pasidn del Seflor. E l fun
damento histbrico de esta innovacibn ie encuentra en los ordinarios 
y  Consuetudinarios de la Edad M edia. quc prescriben el. color rojo 
incluso‘para la m isa 78; pero los Ordines romani X IIH 9 y  X I V 80 
mandan mar, contra la costumbre galicana, el color morado para 
la misa.

3.0 A  veces se notan algunas variantes en el texto de las antl- 
fonas; esto es debido a  que se h a tornado del formulario que se en
cuentra en el Gradual roinano y  no del M isal. L a s  diferencias de 
estos dos libros se ban de evitar en cuanto sea posible; pero, cuando 
se trata de textos con melodias, se ban de tomar bstos de los libros 
de canto, pues la melodia tiene sus leyes y  a ellas se ha de adaptar 
el texto. Y , por lo mismo, en eate caso, los textos del G radual y  del 
Antifonario se ban d e preferir a los del M isal y  del Ereviario o de 
cualquier otro libro litbrgico.

4 °  Sblo trae una oracibn en lugar de las cinco que trae el M i
sal romano. E l corte h a sido oportunisimo, para evitar el cansancio, 
motivado no sblo por el tiem po que se empleaba en su recitacibn, 
sino tambien por su verbosidad y  repeti cibn de los mismos con
ceptos, y  tambibn para evitar que los fieles creyesen que de la re- 
peticibn de las formulas y  de los signos de la cruz se aumentaba la 
eficacia de la bendicibn.

5 °  E l carActer m arcadam ente pastoral que campea en todo el 
O r do admite gran flexibilidad para m ayor comodidad del pueblo; 
por eso se permite que los bales puedan tener los ramos en sus ma
nos y  bendecirlos de ese modo.

6.° Se lleva en la procesion la cruz descubierta en vez de cu- 
bierta con el veto morado, como se h a d a  antes. Pues era im propio 
tenerla cubierta en una procesibn en la cual la cruz representa a 
Cristo, a quien se tributan grandes honores de triunfo. Por lo de- 
mAs, no se ve por que en el tiem po de Pasion estb cubierta la cruz, 
a la que han de tener los fieles m uy presente en este santo tiempo, 
aunque se ve que existan razones convenientes para que se cubrie- 
sen los altares y  las estatuas de los santos.

E l uso de llevar la cruz no velada en la procesibn de los ramos 
estA atestiguado por los ordinarios y  consuetudinarios de muchas 
iglesias en la Edad M ed ia  81.

Se ha pretendido que la procesibn sea como las de las cstaciones 
en Roma, es decir, que se tenga la bendicibn en una iglesia o capi- 
11a o en el campo, extra civitatem, y  se vaya en procesibn a ia igle
sia principal donde se celebra la misa. Durante la procesion se han 
de cantar himnos a C risto R ey , incluso en lengua vulgar; pero no 
cantos cucaristicos o penitenciales, sino festivos y  solemnes. T e r 
mina la procesibn con una oracibn, como se aeostum braba antigua-

M a rt£ n c , D t'urC. E .v l .  t i l .  6 ,2 0 ,19 .
1 *  PL7S.1H?.
*®  It>Id., 120 4 .
•  * C f .  ISo g n in i , l x . ,  p . 1 1 3 .
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mente, y  VenlA* ser com o una slntesis de los deseoa dc losfieles. 
En este c a s o .k  oracidn es denuevo cufloj pero inspirada, cflfli cal* 
.cAda, m  la segunda oracidn de las cinco que tree cl Misal romano 
'para la bendicidn de las palmas y  ramotf. *on
• '— ! /  r*.«SMfcl 'V. .a -A OTTOIS-isfr.gr I t

B) El canto  d e l a  h istoria  d e  l a  pa si6 n

D cspuiB de haber conmcmorado el triunfo del Seftor por la 
celebraddn de las palmas y  ramos, en el rito romano, a partir del 
siglo x i,  se conmemoraba tambien la pa3idn del Seftor, E n  otras 
iglesias, como en Africa, la conmemoracidn de k  pasidn Be dejaba 
adlo para k  fe rn  Vi in Parasceve. Pero en Roma gozd Biempre de 
gran solemnidad y, debido a laa distintas inflexiones de voz, no Be 
h a ck  largo su canto.

E stas inflexiones de voz en 'el canto del Passio aparecen indi- 
cadas y a  en el evangeliario de Vercele (s.v). L o s signoB m is cono- 
cidos soo: la S  ( =  sursum, sonoriter), que luego Be interprets por 
Sinagoga;  la C  ( =  cito, citus), que se interprets por Cronista; y  
la T ,  q u e m is tarde se convirtid en una f ,  para indicar las palabras 
que correspondian a Cristo, pero que originariamente signified 
tenue.

N o  fueron istos los unicos signos introducidos. Otras escuelas 
musical es, en vez de C  anotaban n  o m  ( =  naturaliter, motu nor
m ali); en  vez de T  o + colocaban la letra h ( =  humiliter) o la 1 
(*= leniter) o la d ( =  dulce, deprimatur), y  en vez de S ponfan f  
( — fo rtite r)*2. Otras veces aparece la letra A  ( =  vox alta) por 
la S; la M  ( =  vox media) por la C ; y  la B  ( =  vox bassa) por la T  
o la f  8L

C om o en la bendicidn y  procesidn de los ramos, tambien aqui 
encontrd el genio dram itico de la Edad M edia medio adecuado 
para m anifestarse. H oy de aquella dramatizacidn sdlo queda que 
puede se r  cantada por tres diiconos, que el espiritu conservador 
y  austero de la liturgia roraana no admitid h a s ta t i  siglo xv , es de- 
cir, cinco siglos m is  tarde.

L a  se g u n d a  p arte  d e l rito en  el n u evo  « O rd o » .— i.°  Se usan 
ornamentos morados, pero los ministros sagrados en este dia y  du
rante toda la semana usaran dalmatica el diicono y  tunicela el sub- 
diacono. Varias razones han aconsejado este cambio: las planetas 
que prescriblan las rubricas antiguas no se tenian en muchas igle
sias; no son el vestido caracteristico del diacono ni del subdiacono; 
cl caracter penitencial del tiempo ya se distingue por el color morado.

2.0 E l  sacerdote omite las preces al pie del altar alii donde se 
ha celebrado la bendicion y  la procesidn de las palmas. Con lo cual 
se vuelve a una practica antiquisima, pues esas oracioncs entraron 
algo tardiamente en la liturgia romana y  cn un principio sc recita- 
ban mientras se iba de la sacristia al altar. 82 83

82 P. FrtRiTT, II canto della *fwjr, ■>!<•» nella setlimana Hint a: «Rivista Liturgies*. 5 J i -  
nalpia lo iS ’  p .oS-75.

83 Dow \ 1artr.Nl . De ant. Eccl. rit. 6,20; Ordo VII.
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8e suprinjî  tambibn. el Ultimo evan^elio, que tuvo un. on- 
gen privado. Laomiiibn, ya admitida tambibn cn 1 9 5 1 .cn lafnusa 
«olcmne de la vigilia pascual, hay quc calificarla de feliz, piica sc 
trata de ceremonias de suyo baatantc largas. Segun cl nuevo cuerpo 
de rdbricas Bagradae, esta norma se ha extendido tambibn a otros 
casos, como puede verse en el apbndice,

Feria quinta «in Coena Domini»

C on  tal n om bre aparece ya en  e l s ig lo  v 84. M as e l calendario 
d e  S ilv io seflala e l ju eves santo el 2 4  d e  m arzo con  la rubrica  N ata 
lis Calicis; fech a  y  expresibn q u e  se  en cu en tra  tam bibn  en  A v ito  d e  
V ien a  ( f  518), E lay de N o y o n  (6 5 6 ? ), y  en  general, parece que fu e - 
ron  m u y com e n te s  en las G alias meridionales durante los siglos v i 
y  VII. Se exp lica  esto  porque en ton ces era m u y corm in  con sidcrar 
el 25 d c  m arzo co m o  la fe ch a  h istbrica  d c  la  m uerte d e  Jesucristo, 
y  el 27 com o la de su  resu rreccibn  85.

A )  E l  oficio

D esd e e l sig lo  x n  se llam a Matutinum tenebrarum, p orq u e  se 
term inaba con  las luces apagadas.

N ota caracteristica de este oficio es, en prim er lugar, la form a 
simple en que estd redactado, de tal modo que muchos simbolistas 
medievales lo han interpretado como sebal de luto por la m uerte 
del Salvador; mas, en realidad, la causa de esto esti en que, fuera de 
algunos detalles sin importancia, no se hace otra cosa que repro
ducer el tipo primitivo del oficio romano, E n  segundo lugar carac- 
teriza este oficio el uso del candelabro triangular, cuyas velas se 
van apagando progresivamente al fin de cada salmo en m aitines y 
laudes.

L os antiguos llamaban a ese candelabro herchia, herpica o sa 
gitta, por la forma semejante que tiene con la herpica o flecha. En  
Espana se le ha llamado contradictoriamente tenebrario, por su re- 
lacibn directa con el oficio de tinieblas; m as en realidad, por sus 
funciones, debia ser llamado lucernario.

L a  costumbre de apagar los cirios en el oficio nocturno parece 
que tuvo un origen franco-germ anico 86. Am alario refiere que en 
Roma no se apagaban las luces en el oficio del jueves 87. M as el 
Ordo Bernhardi (hacia el ano 114 5 )  tam bien refiere lo mismo, pero 
lo ignora cl Ordo X I.

Se desconoce el origen autentico dc csta practica. Los liturgistas 
modernos refieren principalmcnte dos razoncs distintas, segun si- 
gan a Granolas o a G risar. L os prim eros afirman que, celebran- 
dose cl oficio hacia la mitad de la n<x'hc, la luz del dia, quc sc in-

M  lx»nc. d c  Cartiitso d e l a n o  3 S 7 , c a n . j o ; S a n  A r .r s r iN , I ' p r ’ . $4.
R k ;HITT1. O.C.. 1 P.7S5.

* *  A n  dr u .i\  L o  ( h J i n e < . . .  I l l  32S.
De EccL off. IV  44; De ordine antipk. cd. H aussens, III 70.

15  Com. hist, in Rem. Breviarium  (Vcnctiis 1734 ) p.296.
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t fo d u c ia p o fio ? »  p o co , sugeria q u e  #e apagasen suceeivam ente los 
c irios . L o s  otros crean q u e  e61o era  un  m ed io  para con tar los sal* 
m ot q u e  te 'can taban .

C u alqu iera  q u c.a ea  el origen  h istbrico  d e  ese rito, s i es q u e  lo  
tu vo . es cierto  que -ya e n -e l sig lo  IX ten ia  un  Bentido sim bblico, 
Begun refiere  el m ism o A m alario, y  n o  era o tro  qu e el d e  triateza 
y  d o lo r  p o r  la m uerte d e  C risto  JesUs, Sol «sp len d id (sim o, a cu yo 
eclip se  m om entaneo habia d e  acom paftar el de toda otra lu z 89. 
M o tiv o  h o  im probable.

N u m e r o  d e  c ir io s .— H a variado rnucho en  tiem pos pasados la 
can tidad  d e  cirios qu e se encen dian  en e l o iic io  d e  estos d(as. E n 
las G a lia s, seg iin  refiere A m alario, se  encendian  24 cirios, d e  tal 
m od o  q u e  la  sum a tota l d e  los cirios cn cen d idos durante los tres 
dias ascen d iese a un  tota l d e  72 cirios, e l num ero d e  los d iscipu los 
del S ed or 9®. D u ran do refiere qu e en otras iglesias se  encendian 
15, 14, 12 , 9 y  hasta s6 lo  7 cirios  M.

E l Ordo suburbicario prescribe que se han de apagar las luces 
com en za n d o p o r  la parte inferior d e  la iglesia , de ta l m od o que des
p u is  d e l prim er n octu m o estb apagada una tercera parte; en  el se - 
gu n d o, una sexta parte, y  durante e l tercero s61o  perm anezcan en - 
cen d id as siete lim paras, q u e  han  d e  apagarse m ientras se cantan 
las lau des 92. E l Ordo de San  Amando p rescribe que la luz se ha de 
con servar en cendida, pero escon d id a , hasta el sabado santo 93.

E l uso que hemos conocido de apagar las velas del altar mien
tras se canta el Benedictus no es m uy antiguo, pues lo calla D uran
do; sin em bargo, aparece en el Ordo Bernhardi, pero por razbn dis
tinta: . . .  sicque benedictus in ienebris dicatur 94.

E l r u id o  y  estrepito al fin  de lau d es.— Antes del nuevo Ordo 
prescribian las rubricas: Finita  oratione, f i t  fragor et strepitus ali
quantulum. Esto no es otra cosa que una transformacibn de! golpe- 
cito que el presidente dei coro daba para indicar que ya se podia 
salir. Lu ego, en la Edad M edia, se quiso simbolizar con ello lo es- 
pantoso de las tinieblas o terremoto.

L o  m ism o hay que decir de la vela encendida que se levanta en 
este m om ento de detris dei altar, en la que se ha visto la imagen 
de C risto  que vuelve a la vida, pero cuyo origen fue alumbrar los 
pasos d e  los que salian, ya que todavia dominaba la oscuridad en 
el recinto sagrado.

B ) O tr as  c ele b r a c io n e s  lit u r g ic a s  d e l  ju e v e s  santo

D esd c tiempos remotos se unieron en este dia a la conmcmora- 
cion de la institucion de la eucaristia los ritos de la reconciliacion de 
los penitentes y  consagracion dc los santos olcos. E l sacramcntario

89 D c reel. off .  IV  22 .
90 I . i fvr officialis TV 22.
9 1 /ve:i:Wi d l e  6.77 n. 17*--•
92 A n p k ie v . Les Ordines . I ll .1:8 .
«  Ibid.
94 Ed- F isc h e r , p.45-46.
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Gelasiano contiene tresm isas: to primera para to recondliaci6n dc  
los penitentes, CUyo uso en Rom a es ateatiguado por to carta dc 
Inocencio 1 ad Decentium, y  auatituia a to primera parte de to xnisa 
to misa BCgunda,' llamada trtissa chrismatis, estaba resetvada a to con- 
sagraci6n de lo« aantos ^leos; y  la tercera,'a to solemne conmemo- 
raci6n de to instituclhn d e  to eucaristia: In Cocna Domini.

E l 8acramentario Gregoriano, Begun la rccen8i6n m is  antigua, 
prescribe dos misas: «Item quae dicenda sunt in Coena Dom ini; 
item ipsa die de sero» 96. E n  las recensiones posteriores s6lo sc ad- 
mite una, que Re destina a  la solemne conmemoraci6n de la eucaris
tia y a to bendicibn de los 61eos 91. L o  mismo prescriben los Ordines 
antiquisimos, en los cuales puede observarse, ademds, la evolucidn 
que se sigui6 en cuanto a to hora de 1a celebraci6n: por ejemplo, el 
Ordo .de Einsiedelns (prim eros aflos del b.viii) manda que to misa 
se ha de celebrar a to hora sdptima 98; el Ordo de San Am dndo  (fines 
del b.viii) prescribe to hora quinta el Ordo suburbicario (tambidn 
de fines del s .vm ) sefiala to hora de tercia too, Otros Ordines ro- 
mani oscilan m is en to determinacidn de to hora.

E n  otras iglesias y  regiones tam biin  se tuvieron distintas cele- 
braciones liturgicas. En  Jerusaldn tenfan dos misas, una ad M a r
tyrium, cerca de las dos de to tarde, y  la otra ad Crucem, hacia las 
cuatro de la tarde, en m em oria de 1a cena del Sefior, y  se destinaba 
a la comunidn de los fieles. A s i lo refiere Eteria. E n  A frica  tam biin  
se celebraban dos misas, segun lo afirma el mismo San Agustin, 
debido a que muchos no podian ayunar en ese dia a causa de los 
banos, y  asi, propter prandentes se celebraba una misa por la manana, 
y otra por la tarde propter ieiunantes 10L  M as, en realidad, en esa 
misa podian com ulgar todos, incluso los que habian roto el ayuno; 
pues, aunque ya era com un el uso de guardar el ayuno eucaristico, 
sin embargo se toleraba el jueves santo la practica contraria 102. 
Lo  mismo sucedia tam bien en las G alias 103, pero no en Espana, 
donde, a causa de los errores priscilianistas, se prescribio el ayuno 
absoluto 104.

I. C o n sagracio n  de los o leos.— E l prim er testimonio del uso 
del oleo bendito en la administracion de los sacramentos se en- 
cuentra en Tertuliano, quien en su obra De baptismo dice: Egressi 
de lavacro, perungimur unctione benedicta 105. L o s  Canones de H ipo- 
lito presentan la bendicion dei oleo como una ceremonia ordinaria 
cn toda misa celebrada por el obispo 10°.

EI oleo de los enfermos lo bendecian los sacerdotes antes de ter-
u'  E d . W il s o n , p .0 3  y  67.

Ed. M o h l b e r c , p .2 3 .
" 1 O r a t i o  i t  eruti D em ini un' M issum , su r i, u t c g o ) . ,  cd . L ie t z m a n n .
” * A n p r i e v , L o s  O r d i n e s . . .  i l i  p .2 6 g .
Q" Ibid.. r-4f>7- 

lb id  . p . ; $ . r
10 1  t r:st. 54.tr- I’ L  3 3 ,2 0 3 .
,n - G e n e . O u ts ,:  . c a n .2 9 : M a n s i . I l l  S S j .

M a n s i . o.<j 42 .
"•t Ibid.. 77!'.

C.;: I‘L 1.1206.
” >'■ Ci. DAL II 201-262.

*4fO r.iv. mtVMiK DM, nptfO
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minar el canon .de la misa. Los fielea 1q guardaban en b u s  casas con, 
inucha dcvocidn, del mismo modo que hoy acostumbran a conscr- 
var aceite de las limparas de algun santuario cilebre,

L o s  Ordines romani muestran hasta qu4 punto estimaban los 
fie les las unciones con el 6leo bcndito, puee en lp.misas papules, 
mkntrasel pontifice recitaba las oraciones prescritas para tal ben- 
dicidn, los obispos y  sacerdotes se dirigian al Polion y  repetian los 
mismos ritos que el pontifice Bobre los vasitos con aceite que ie 
presentaban los fieles.

C o n  el unglan a los enfermos; mas cuando se juzgaban insu- 
fi cientes las unciones de pura devoci6n privada, Be recurrfa a los 
sacerdotes, y  entonces el 6leo bendito que antes se habfa eir.pleado 
en un rito de pura devocidn personal, se convertia en materia nece- 
saria del sacramento de la extremauncidn107 * 109.

Resulta diflcil deierminar con exactitud el momento en que se 
comenzd a  bendecir conjuntamente las tres clases de 6leo liturgico: 
el de los catecumenos, el de los enfermos y  el santo crisma. E l pri
m er testimonio conocido hasta el presente se encuentra en el sacra- 
mentario Gelasiano y  en el Onfo romanus I. Fuera de Rom a se 
tenfa tal bendid6n en otros dias, como el domingo de Ramos, el 
sdbado s a n to ...108 109

E l motivo de haberse fijado tal celebracidn para el jueves santo 
se debe a  que era el ultimo dfa en que se celebraba la misa antes de 
la vigilia pascual.

E n  todas partes, pero m4s en Rom a, la  consagraci6n de los san- 
tos 6leos revestia cararteres esplendorosos. E l obispo en tal ocasion 
es ayudado por doce presbiteros, siete diiconos y  siete subdiaconos.

E n  e l nuevo Ordo se ha introducido la misa para la consagraci6n 
de los santos 6leos, tomada del sacramentario Gelasiano lp9.

Sentido eucologico de la bendicion de los oleos: a) Oleo de los 
enfermos.— N o hay que ver en 41 s6lo la materia para el sacramento 
de la extremauncion, sino tam bien una gracia medicinal. En  la ora- 
ci6n de su bendicidn se pide a Dios que otorgue su amparo al cuer- 
po y  al alm a de cuantos sean ungidos con el; que los libre en el alma 
y  en el cuerpo de todos los dolores, aflicciones y  enfermedades. H ay 
que insistir mucho en esto ante los fieles, quienes ven cn la extre
m auncion un preludio de la muerte, cuando en realidad su mision 
es tam bien curar al cuerpo si conviene para la gloria de Dios.

b) E l  santo crisma.— Entre los tres, el santo crisma es el mas 
distinguido. Su consagracion es mucho mas solemne que la de los 
otros dos. Se emplea en ella una larga oracion eucaristica, en la 
que se describe la historia del simbolismo biblico atribuido a la 
uncion con el oleo santo, desde el ramo de oliva que la paloma llevo 
a N oe hasta la uncion de A ardn por M oises y  la aparicion del Es- 
piritu Santo en forma de paloma despues del bautismo de Jesucristo. 
L a  form a de la consagracion del santo crisma es la de una verdadera

107 S c h i ’s t e r . Liber ssciamentorum III p.20-21.
D A L . art. Huilc \ ’l 2790.

109 E d . W il s o n , p.69.
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epicleais, ya que se dirige la oiradAn ai Padre para que en vleal Eepl- 
ritu Santo por medio de su H ijo e infunda su p o te n c ia d iv in a e n  el 
Aleo perfumado y  llegue a ser para los bautizados el crism a de la 
salvadAm 1’ ■ * " ;

e) Oleo de los cafectimenos.-—Principalmente fce tletie p^esehte 
en el formulario de su consagraciAn a los que ban de ser bautizados. 
Por eso la idea fundamental en la bendiciAn del Aleo de los catecA- 
menos era la de suplicar quc la virtud del Esplritu Santo dispusiera 
interiormente a los aspirantes al bautismo, ahuyentando todos los 
artificios del demonio y  purificando los cuerpos y  las almas, para 
que «por obra del Espiritu Santo esta unciAn le Bea A til para la salud 
que les conferiri el Bacramento del bautismo, haciendoles renacer 
en la regeneraciAn celestial». L o  cual muestra cu&n impropiamente 
se usa este Aleo en la unciAn de las manos de los sacerdotes, rito 
que pasA a  la liturgia romana de la galicana.

II. M isa  «in  C o e n a  D o m in i» .— E n  la m isa vespertina para 
la conmemoraciAn de la institucibn de la eucaristia se om itian anti- 
guamente las lecturas y  la  salm odia, y a  para ahorrar tiempo, ya 
tambiAn por que se hablan tenido, cuando menos, dos misas en  este 
dia. Se comenzaba, pues, por e l prefacio, que lo tenia, propio y  m uy 
bello, como puede verse en el sacramentario Gregoriano, versando 
todo Al sobre la traiciAn de Ju d as y  sobre la bondad del Senor en 
lanzar los ultimos esfuerzos, todos inutiles, para entem ecer aquel 
corazAn endurecido. E s  de lam entar que en el nuevo Ordo no se 
haya introducido este prefacio u otro con una alusiAn m is  directa a 
la eucaristia, en sustituciAn del prefacio de la cruz.

Tradicional en esta m isa fuA la comuniAn obligatoria a todos 
y  la prohibiciAn de celebrar misas rezadas a los demas sacerdotes. 
T a i obligaciAn durA hasta el siglo x - x i .  Luego, al enfriarse m&s la 
piedad de los fieles, se dejA a la libertad de cada uno; pero continuA 
hasta nuestros dias la prohibiciAn de celebrar a los sacerdotes, ex 
cepto el que ha de celebrar la m isa solemne.

T a l prohibiciAn no existia cuando era vigente el uso de la con- 
celeb raciAn sacramental. Esto sAlo se hacia en las grandes fiestas; 
mas, aunque los Ordines romani de los siglos v i i  y  v m  no incluyen 
el jueves santo entre esas grandes fiestas, sin embargo, nada dicen de 
la comunion de los sacerdotes y  si de la de los fieles, lo que dem uestra 
que en esa epoca los sacerdotes concelebraban con el pontifice en 
este dia y  comulgaban de su mano 110  *. Cuando se aboliA el rito de 
la concelcbraciAn, los Ordines senalan que han de com ulgar los 
sacerdotes: communicat clerus et populus ordine suo U 1. T a l disciplina 
continuA en los libros liturgicos subsiguientes.

H ay que reconocer que existian leyes particulares tanto acerca 
de la comuniAn de los sacerdotes como de la celebraciAn de m isas 
privadas, espccialmente en los monasterios donde los consuctudi-

472 r !iv . ' t t r v k d t i 'D t i tieupo

110  Oriii> II I ;  cf. A k d r ie u , Les Ordines... II 1 3 1 ;  III 269-70.291.491.
1 11  Ibid.. I l l  470.475.
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narioB dejan la facultad d e tle g ir  entrc comulgar o celebrar la misa 
rezada. w  I ! :«v. W te-t! on j,
'j «  E n  la tom uaidn de todo cl clero en la  misa del obispo o del 
sacerdote m ia digno, los antiguoa liturgistas vleron una imagen de 
la dltim a cena del Seftor, en la que todoB Iob apdstoles comulgaron 
de manos de Jesucristo112 . Sin embargo, Jungmann ve en ello tin 
vestigio de la concelebracidn al estilo occidental.

Este disciplina la ha mantenido la Iglesia celosamente contra 
ciertas corrientes que en todos los Biglos se han suscitado mis o me- 
nos acerca de la restauracidn de la concelebracidn.

E l nuevo Ordo de la Semana Santa la ha confirinado, porque asi 
se manifiesta de un modo m is vivo la cena del Seftor y  porque ello 
lleva consigo un signo de una unidad m ia perfecta de todos los 
iniembros del Cuerpo mlstico de JesucriBtoll3 . Y ,  aunque en este 
d(a Be instituyd el sacerdocio cristiano, sin embargo no constituye 
el. miBtetio principal de la liturgia de este dla. L a  idea central de la 
liturgia del jueves Banto es la institucidn de la eucaristla y  la cena 
del Seftor, con lo que ello supone de exaltacidn del amor de Jesu- 
cristo.

E l  «m a n d a tu m ».— L a  ceremonia del lavatorio de pies o «nan- 
datum*, como se la llama tam biin  a causa de las palabras del Seftor 
d esp u is de hacerlo a  los discipulos: Mandatum novum do vobis..., 
fue  una prictica m uy estimada en la prim itiva Iglesia ( i  T im  5,10). 
L o s  m onjes hicieron de ella un gran uso, como puede verse por la 
R egia  d e  San Benito (0.35 y  53).

E l prim er indicio de liturgizacion de este rito se encuentra en 
la liturgia mozarabica. E l concilio x v n  de Toledo consideraba como 
sem iliturgico y  obligatorio para todos los obispos y  sacerdotes que 
lavasen en este dia los pies a sus subordinados 114. E n  Rom a se 
encuentra la primera mcncion en el Ordo X  115 . E l Ordo X IV  indica 
doce pobres o capellanes 116 . En  alguna ocasion, el numero se elevo 
a trece, en recuerdo del angel que se aparecio a San Gregorio cuan- 
do daba de comer a doce pobres. E n  el siglo x v  era uso comun lavar 
los p ies a  doce pobres, a los cuales se daba una limosna. Luego paso 
al Cerem onial de los obispos, donde se dice que es mejor que el 
obispo lave los pies a los pobres que no a los canonigos, porque en 
ellos se  m uestra una mayor humildad y  caridad. E l Ceremonial de 
los obispos habla de trece pobres.

L o s  «sepulcros»  y  los ritos co n clu sivo s.— Como al dia siguien- 
te no se  celebraba la misa, habia de guardarse la eucaristia para la 
com union del dia siguiente.

N o se ha de considcrar el uso de guardar la eucaristia como cosa 11

1 1 2 C f -  M a r t I n f . IV  ant. m c n a s t .  ril. I  30 0 . Lo mismo piensa Lanjulfo do Saioni.i 1 Vita 
l e s u  C h r x t i  11 5 6 .2 ) ...

1 1 3 C f .  A ntonei.i i . E l  t r i d u o  d e  l a  Senuma Santa: Actas del XXXV Gongr. Euc.uist. In
tern. (Barcelona 1052' 1 p.700.

1 1 J  C f .  M a n s i , 12 .0 7 -0 8 ; L i h e i  O i d i n w n ,  ed . F e k o t in , 1 0 2 - 1 0 1 .
1>-S T L  7 8 . 1 0 1 3 .
* * *  P L  7 8 , 1 2 1 0 - 1 1 .
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caractcristica del jueves santo. En la antigttedad seh acla  liem prt 
que al dia siguiente no habla celebradbn del sacrificio eucaristico» 
Tal ubo el jueVes santo es antiqulsimo, pues elviernea santo Biempre 
fu6 alitdrgico. Lo* primeros Ordfaernada diden acerca de la  solem* 
nidad con que se hacla esta reserva d c la  eu caristia.

Luego la devoddn 'hada la eucariBtia aumentb considerablemen* 
te, debido en parte a las herejias que se produjeron en tomo a la 
misma; con lo cual se pernb dar una mayor Bolemnidad a esta re* 
serva el dia en que se conmemoraba su institucibn.

Sin embargo, el BimboliBmo fundamental de esta reserva no f u i  
eucarlstico, sino sentimental y  anacrbnico. D esde el siglo ix , A m a - 
lario y  los dem is Bimbolistas medievales vieron en  esa deposicibn 
de la eucaristla la deposicibn del cuerpo de Cristo en el sepulcro, 
para completar, d ed a, con el jueves santo, los tres dias pasados por 
E l en la tumba. L a  idea arraigb considerablemente en el pueblo 
sendllo, y  hasta colocaron guardias, M arlas y  toda clase de atuendos 
propios de un sepulcro; contra todo esto ha intervenido en diversas 
ocasiones la Iglesia. prohibidndolaa en absoluto.

Colocada la eucaristla en el altar o  «monumento» (de los que 
quedan toda via preciosos ejemplares, como el d e la catedral de Se
villa), adomado con bueri gusto, Be han de prom over las visitas a la 
misma hasta la media noche. E s  6sta una Optima ocasibn para reali- 
zar una verdadera adoracibn eucaristica de toda la comunidad, sea 
parroquial o religiosa, con todos sus micmbros, para venerar a C ris
to eucaristla, entregado por nosotros pridie quam pateretur.

A  la media noche comienza la feria v i in Parasceve, el dia de la 
sagrada pasion y  m uerte del Serior, y  por. lo m ism o debe cesar, in 
cluso en los signos del aparato extem o, la adoracibn publica del 
Santisimo Sacramento. M as, como practica eventual y  transitoria, 
tal adoracibn puede continuar por algunos anos durante toda la no
che y  al dia siguiente hasta la solemne accibn posm eridiana 117 .

D esn u d acib n  d e  los altares.— Term inados los oficios, el cele
brante, con los m inistros, procede a desnudar los altares. E l rito es 
antiquisimo. Se encuentra en el Ordo I. Probablem ente esta ceremo
nia tan expresiva fue resto del uso prim itivo de quitar los manteles 
del altar despues d e term inada la sinaxis eucaristica. L o s  sim bolis- 
tas, como en los casos anteriores, lo ligaron a la pasibn de Cristo y  al 
duelo y  tristeza de la Iglesia por la misma.

Antiguamente no se contentaban sblo con desnudar los altares, 
sino que se lavaban en medio de ritos especiales.

Hoy se realiza esto con gran solemnidad cn San Pedro del V ati
cano. En otros lugares se hacia tambien la lim pieza de toda la igle
sia y  de los vasos sagrados 11R.

1 1 7  Cf. B l'GN’ in i, l.c., P-142- 
1 1  s S a n  Isidoro , D e  e c c l .  o f f .  36 .
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L os ritos del ju e v e s  tanto Begun e l n u e v o  «O rd o »
V * MVlUi-' U T l 1 . •’ —r -*«*** r * ' , ~i?
i . °  Hora del oficio.— L a rubrica  anterior al nuevo Ordo p rcscri- 

b la  q u e  e l o fic io  se anticipase a  la tarde del d ie anterior, Segun los 
Ordines m is  antiguos, la  hora  com peten te era la  m edia n oche. H acia 
fines d e l sig lo  v ili , los Ordines seAalan la hora ectava. L a  m ism a 
hora se  seflala tam bi£n en  e l Biglo x. Sin em bargo, Iob Ordines d e  los 
sig los x iv  y  x v  Beflalan la tarde para qu e los iieles pudiesen partici- 
par en  e llos m is  fic ilm en te . P or u ltim o, el C erem onial de los o b is - 
poR prescrib ib  la hora  vigbsim a prim era (II 22 ,3 ), es decir, las cuatro 
o  c in co  d e  la  tarde. E l n u evo Ordo determ ina qu e se tenga en  la m a- 
ftana d e l m ism o d ia  a una h ora  com petente, pues es m is  oportu n a la 
m afiana para ten er e l o fic io , tenidas en  cuenta las nuevas d isp osi- 
cion es d e  los Bagrados ritos litu rg icos y  la com odidad  pastoral.

S e  h a  d e  entender p o r  hora competente la hora propia, p ero  n o 
se p roh ib e  q u e  se  entienda p o r  tal la  hora consuetudinaria a congrua 
(en  sen tid o  ju r id ico ). Sin em bargo, se puede anticipar la hora de 
los m aitines y  laudes d el ju eves a la tarde del dia anterior en  aquellas 
iglesias en  que se tiene la m isa chrismatis.

N o  Be tienen vlsperas, y  los q u e  estin  obligados a rezarlas n o 
e stin  ob ligad os a  hacerlo si asisten a la m isa vespertina. L a  d iscre- 
cibn  rom ana n o  tolera qu e se acum ulen ritos y  form ulas en  la li- 
tu rgia .

2 . °  Trae el texto de la misa de la consagracion de los santos 
6leos, que se ha de celebrar p o st te rtiam . Se omite en ella el ultimo 
evangelio.

3.0 M i s a  v e s p e rt in a .— a )  Se prescribe que los sacerdotes tomen 
la estola blanca desde el principio. Y  que todos marchen procesio- 
nalmente con los ministros sagrados hacia el altar «per viam lon
giorem».

b )  Se aconseja la homilla, en la que se han de exponer los pun- 
tos siguientes: institucibn de la eucaristla; institucion del sacerdocio, 
y el mandamiento del Senor sobre la caridad fratema.

c )  No se dice C r e d o ; porque de suyo el credo es un elemento 
de la liturgia dominical, y, ademas, por no alargar demasiado la 
ceremonia, ya larga por los ritos anejos.

d )  El lavatorio de los pies se aconseja donde la razor, pastoral 
lo requiera. De hecho deberia de hacerse en todas las parroquias. 
Hoy esa razon pastoral a que alude el O r d o  puede decirse que existe 
en todos los lugares. No ha de ser este rito puramente formalistico 
o de desnuda ceremonia, sino que ha de hablar elocuentemcnte al 
pueblo santo de Dios do la mutua caridad que ha de haber entre 
todos los hombres. Asi considerada, viene a ser una optima prepara- 
cion para la comunion sacramental.

Se ha de poner sumo cuidado para q\.ie la ceremonia se realice 
con toda belleza, pulcritud y austeridad.

Es conveniente que se elijan, donde se pueda, los pobres mas 
necesitados y que durante la ceremonia se haga una colecta entre 
los ficles por los pobres de la feligresia o por aquellos a quienes se
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lavalos p ics .D c toda* form as se h a d e  exhoiflar a los fieles a que en 
ese d ia se  dediquen de m odo especial a las obras de caridad y de 
misericordia, de tal m odo que sea en rcalidad el «dia del Amor*. 
Comd en la primitiva Iglfesia, la eucaristlaha de ser u n lazo de unidn 
de m odo especial para con  los indigentes11!>. - t:

Se desea que los pobres a quienes Be lava los pies Be coloquen  
en un lugar especial y  de Honor, d esd e el cu aTpuedan asistir cdm o- 
damente al sant sacrificio y participar en A .  Donde asi lo aconseje 
la pastoral, puede hacerse el lavatorio de pies fuera de la m isa, pero  
entonces pierde m ucho de su simbclism'o.

e )  Se ha B uprim ido e l C o n f i t e o r y  la  a b so lu tion  antes d e  la 
com unidn, pu es ta l rito  era  propio d e  la  com u n id n  e x t r a  m issa m . 
Se prolu be besar el. an illo  prelaticio en  esta ocasidn  antes d e  r e d b ir  
la com unidn  d e  m anos d e l p re la d o . Y a  antes la  Sagrada Congregacidn 
d e  Ritos, en  e l d ecreto  4.395, d e l 8 d e  m ayo d e  1925, lo  dej6 al pru- 
dente juicio d e l O bispo el dar a besar e l an illo cu an d o A  distribuya 
la  com uniO n en  cualquier circu n stan cia . L os  in con ven ien tes q u e  
tal pr&ctica lleva consigo, acon sejan  que se su prim a d e l to d o .

M ientras s e  distribuye la  comuniOn, la  s c h o la  puede cantar la 
antffona a d  co m m u n io n em , pues ta l fu£ su origen. El n u ev o  O r d o  
da tambidn varios salmos con el fin de que puedan ser cantados en 
tal ocasiOn, al fin de los cuales se repite la antifona. Esto lo h a  suge- 
rido una raz6n pastoral, ya que se ha prOtendido revalorizar la par- 
ticipaciOn de los fieles eri la liturgia, y uno de los medios son las 
procesiones que sugiere la acciOn liturgica, y como en toda proce- 
si6n ha de haber canticos, si s6lo hay uno y la procesiOn es larga, 
coipo sucede en este caso, daria ocasion a cierto cansancio.

f )  Se dice Benedicamus Domino en  lugar del Ite missa est. No 
se despide al pueblo, sino que se le invita a proseguir su oraci6n. 
As! se hacia antiguamente cuando despues de la misa habia otra 
funcidn liturgica, 'como el canto o recitacion de alguna parte del 
oficio. La in vitae ihn del diicono tenia antes un sentido real; luego, 
en la Edad Media, adquirid un sentido meramente rubrical, y el 
Benedicamus Domino sustituyd al Ite missa est cuando se tenia una 
misa de caricter penitencial.

Por la misma raz6n no se da la bendicidn, pues esta venia a ser 
como el ultimo acto del rito liturgico al ser despedidos los fieles; mas 
hoy no se realiza esto. Tampoco se dice el Ultimo evangelio de San 
Juan, por la razor* apuntada en el domingo de Ramos.

Pero en las misas rezadas permitidas por el ordinario segun la 
Instructio (III 17) se ha de concluir la misa de modo acostumbrado. 
Tal prescripcion obedece a que estos cambios introducidos en la 
liturgia de la Semana Santa solo se han de realizar en los casos pres- 
critos y no en otros.

h) Adoracion eucaristica.— Como se dijo antes, una practica 
laudabilisima, que nunca como hoy encuentra ocasidn mejor. Se ha 
de hacer con toda solcmnidad y buen espiritu. El mismo monumcn- 119 119

119  i  Cor 16 .1-3 , Sa n  J u s t in o , I A p o l. c .6 7 ; E u s e b io , Hist. Eccl. IV  2 3 .
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to  o  altar don de te  guards la Santisim g Eucaristla ha d e  eatar ador- 
n ado c o n  gttttb y  p rofu sidn  d e  luces y  flores. M as, a ten itod on os al 
esp lritu  q u e  cam pea en  to d o  e l n u evo O rdo d e  1ft Sem ana Santa,.a 
la m ed ia  n och e s han  d c  apagar las lu ces y  conservar sd io  la 
para q u e  p rescrib e  el D e 'rech o can dn ico, aunque se pueden  segu lr 
h a cien d o  U s acostum brndas visitas hasta 'la  hora d e  la acei6n  lit iif- 
g ica  posm eridiana del v iem es santo, p ero  ya n o d e u n  m od o  solem ne 
n i o ficia l o  p d b lico . C on  tod o , se ha d e  ir instruyendo a los fleles en  
el sen tid o  litiirg ico  d e  este m od o  d e  proceder.

I
Viemes Santo

Es e l gran d(a d e  lu to para la Iglesia : Parasceve D . N , 1. C . cru
cifixus est. l a  gravedad d e  los ritos y  de los textos' d e  la  a cd d n  litiir- 
gica d e  este dia son  v ivo  exponente d el d o lor en qu e se encuentra 
su m ida  la  Iglesia. San Ambrosio lo  llam aba dies amaritudinis 12<>. 
M as, p o r  otro  lado, la Iglesia  considera tambi&n la redencidn  del 
gen ero hum ano y , sin  qu itar aquel ca ricter de d o lor , se ha d e  dar 
preferencia al aspecto reden tivo vivam ente reflejado en  los textos 
liturgicos. C risto  ha m u erto para red im im os. En este sen tido, la 
Iglesia prim itiva  llam 6 a este dia dia de la Pascua 12 1.

Por esto la Iglesia de todos los tiempos ha qucrido que este dfa 
sea una jomada de oracidn y  meditacidn en la gran obra de nuestra 
salvacidn, que Cristo llev6 a cabo por medio de grandes dolores 
y , al fin, por una muerte ignominiosa en una cruz. En Espana, a 
principios del siglo vn llegaron algunos a cerrar las puertas de las 
iglesias en serial de duelo, sin hacer conmemoracion alguna de la 
muerte del Salvador; mas contra esta pr&ctica antitradicional inter- 
vino e! concilio IV de Toledo122. La misma Regula M agistri, tan 
discutida, prescribe a los monjes que, despuas de laudes, dejen de 
rezar las otras horas del oficio para dedicarse exclusivamente a la 
meditacion de los dolores de la muerte de Cristo.

Primera parte de la solemne accidn liturgica.—Se ha crexdo 
que el modo de comenzar la celebracion del viemes santo es solo 
en atencion al dolor y llanto de la Iglesia por la muerte del Salvador. 
En realidad, esa procesion en silencio, la postracion de los minis
tros, los altares desnudos y la oracion del celebrante, a la que siguen 
algunas lecturas con sus responsorios y otra oracion, era comun 
en la liturgia romana. En la actualidad, despues que se ha solemni- 
zado la procesion de entrada con cantos especiales, choca la austeri- 
dad de los ritos primitivos que se han conservado en el viernes santo.

L a  prim era de las lecturas de este dia esta tomada del profeta 
Oseas 6 ,i-6 . Probablemente, su inclusion en la liturgia es de ori- 
gen galicano. D e todas formas, no encaja mal en este dia: al pecado 
de Israel Dios ha epuesto su misericordia en la persona del Salva
dor. Sisjuc a esta lectura un canto tornado del profeta Habacuc, que

1 K f t h t .  j ; . i^  P I . 1t>.io.;o.
1 : 1  T k r t v i-ia n o . O f  o .atium ' i S :  P L  1 , 1 1 7 8 .
i ”  C .S : PL
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e n c l  miBalviene c o p d n o m b r e d e tr a c to , pero en cl nuevo Ordo 
*c le designa con el nombre de responsorio, como lo hacen los sacra- 
mentarios gelasianos ,y los antifonarios anteriores al siglo x . Se alu- 
de en d  a la venganza de D ios contra loapcrseguidores de su  U n - 
gido. E n  tiempo de San Jerdnimo, la frase: in medio duorum anima
lium innotesceris se referla a  Cristo crucificado entre dos ladrones 123. 
L a  frase se encontraba en el texto biblico prejeronimiano y  perma- 
neceaun en el texto ambrosiano; mas la Vulgata trae In  medio anno
rum notum facies L a  segunda lectum  ( E x  1 2 , 1 - 1 1 )  alude a la 
celehracidn pascual de los hebreos, que fu6 ei simbolo y  figura del 
sacrificio del N u evo Testamento. L e  sigue un responsorio tornado 
del Balmo 19, Eripe me, Domine..., en  el cual Be pueden ver los Ben- 
timientos de jestis en la cruz, hecho objeto de odio por bus enemigos, 
pero con entera confianza en el Padre.

• ;L a  narrafcidn de la pasidn Begun San Ju an , que form a la tercera 
lectura, era leida probablemente en tiempo d e San Gregorio M agno.

L a  «O ratio  fid eliu m ».— E s una m aravillosa manifestacidn de 
la universaiidad de la Iglesia, en la cual se tienen presentes a todos 
los hombres, desde las m is  altas jerarqulas dc la Ig lesia hasta los 
catecumenos, apdstatas, herejes, d sm itico s, judios y  paganos. Es 
un eco de aquella oracidn de Cristo en la  cruz, en donde murid por 
todos y  rog6 hasta por aquellos que le persegulan y  le daban muerte. 
E s  la caridad cristiana, que, por su espiritu y  fundam ento teoldgico, 
une en Dios a todos los hom bres y  se hace solidaria de todas sus 
necesidades. D e ahl que se llame tambidn P r e x  universalis o magna 
intercessio; y  como la prim era intencidn e n  estas oraciones fue el 
ruege por la paz, se las conoci6 tam bien con el nom bie de prex 
irenica, y  cuando pasaron a ser caracteristica de este dia, para dis- 
tinguirlas de otras oraciones mas simples, se las llamd orationes 
sollemnes. Como cosa ordinaria existieron en R om a hasta el siglo v-v i. 
H oy existe tendenda a restablecerlas en el ofertorio de la misa, 
despues de la antifona dei ofertorio, como se m anifesto en 19 5 1  en 
el Congreso Liturgico de M aria Laach, y  luego es repetido en mul- 
titud de reuniones y  congresos sobre liturgia en las revistas espe- 
cializadas.

D esde San Clemente Rom ano se sabe a cien da cierta que form aba 
parte dei formulario habitual de la accibn sagrada 12S. San Justino 
tambien hace menci6n de e l la 126. Y  San Policarpo 127. Segun 
Baumstark, el esquema actual tiene su origen en los tiem pos de San 
Cipriano y  dei papa Cornelio (s.m ) 128, exceptuadas las oraciones 
♦ pro imperatore christianissimo» y  «pro paganis». Segun Schuster, 
el esquema actual data de los tiempos dei papa San Leon  M ag
no ( f  461) 129.

P L  25.1372.
124 C f. R ig ketti, o.c., I p.804 not. 165.
1 2 5  Epist. ad Corinthias c .5 0 6 0 : F u n k , Opera Patr . A p o st. I P .1 3 4 - 3 S .

A po f. I  c .65.
12 7  A d  P h i l ,  c . 1 3 :  F u n k , o . c . ,  P .2 S 1 .
128 Liturgia comparce p.87.
129 Partenos muy acertada csta opinidn.
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El nuevo O rdoha restableddo la prictica antigua de inUrcalar 
uiujb momentos de silendo entre la invitaddn del didconoi Flecta
mus genua — Levate, Los libros littirgicos d e  la iglesia beaeventana 
prescrlben que esos momentos de oraddn en silendo no duren m is 
que el tiem po que se tarda en rezar el padrenuestro 13°.

A d o r a d d n  d e la cru z.— E l rito de la adoraddn de la cruz pro
cede de la liturgia de Jerusalem Alll, despuis de la invendin de la 
cruz hecha por Constantino, ae tuvo en gran veneraddn el s'anto 
madero, y  ningiin dia era m is a propdsito para venerario que en la 
liturgia del viem es santo, que conmemora el Bacrifido de Cristo 
en la cruz; aunque en un prindpio tal rito fu i m uy simple y  sin ca- 
ricter litiirgico bien definido. L a  primera descripcidn de los actos 
con que se honraba el santo lefto en el siglo IV la debemos a San 
Cirilo de Je ru sa lin 331 y  a la peregrina Eteria.

A  la hora octava se reunla el pueblo en la iglesia de la cruz, so- 
bre el Gftlgota. Estando el obispo sentado y  rodeado de los diico- 
nos, se deposita el sagrado lefto y  el tltulo en una mesa cubierta con 
un pano. E l obispo la saca de la caja de plata sobredorada en que 
suele estar metida, y  todos, clero y  pueblo, pasan por delante para 
veneraria sin otra solemnidad o canto. L o s fieles, segun los relatos 
de la ipoca, tenlan gran avidez de poseer una particula de la Vera 
C ru z, y  cuando se hallan m is desprevenidos, los clirigos satisfa- 
d an  su devocidn; por eso los diiconos ahora vigilan con gran aten- 
ci6n.

Com o es de suponer, tal acto atraia un gran concurso de gente. 
D e ahi que poco a poco hicieran tambicn lo mismo otras iglesias 
en las que se guardaba un trozo de la V era C ruz, y  m is  adelante 
en aquellas que no poseian tan preciada reliquia, y  utilizaban para 
ello una cruz de madera 132.

Se ignora cuindo comenzd en Rom a la adoracidn de la santa 
C ru z, de la cual poseia desde el siglo v  varias particulas. Righetti 
piensa que debio de ser hacia la prim era m itad del siglo vn , debido 
a la in fluenda bizantina que el rito tiene. L a  primera descripcion 
que se conoce del rito data del siglo v n i, y  se encuentra en el Ordo 
de Einsiedelns, segun el cual el papa, hacia la hora octava, desciende 
al patriarcado lateranense y, con los pies descalzos, junto con los 
ministros, va  prccesionalmente a la basilica de la Santa Cruz, no 
lejos de Letran , llevando en la mano un incensario ante un diicono 
que llevaba la  preciosa reliquia de la Veracruz en un relicario per- 
fumado. D espues de haber entrado en la basilica y  depositado cl 
relicario cn el altar, el pontihee dcscubre la cruz, se postra para 
adorarla, luego se levanta y  la besa; lo mismo hacen los clerigos y 
el pueblo fiel, incluso las mujeres; mas no entraban en cl presbite- 
rio, sino que se la llevaba a la entrada del mismo.

Hasta el siglo vm , la adoracion de la cruz no es propiamente

, f0  R. J . HtsBERT. L'jr.tiphnuic  M isjjium  ,1,- Vjncirti tit. benev.: «Ephom. Lit.*, to 
(»04*0 P-I34-

')>  Cafivh. X  n .19 ; IV 10; X III 4.
1 3 2  S a n  P a v l i n o p e  N o i a , E p i s t .  a d  S n v r i a n u m :  P I .  6 1 ,3 2 9 .
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prim eros aftos de este siglo se  hacia la 

ftH6dla6ft;rin'grfl^*ajMrato extcm o, com o puede verseen  el. sacra- 
huiritarip Geluiafad y . eh- el Otdo de San Am ando, 
xw&rtti Viglo ic  l e  encuentran ya caai todos los elementos del rito 
actual. 8e • bace ?lft' triple ‘ adoracibn, acompaflada cada una de el las 
de una oracibn, y. se indican los cantos que existen todavia cn  el 
rito actual: improperios, trisagio bizantino, antlfona Crux fidelis y  
el him no. Pange, lingua, gloriosi lauream...

E n  el siglo x ii bc afiadib adem is el rito de la ostentacibn de la 
cruz mientras el celebrante cantaba la antifona Ecce lignum crucis... 
E l pontifical de este mismo siglo prescribe la triple y  progresiva 
cstentacibn de la cruz 133, Finalmente, en el siglo x iv  se orden6 
que al hacer la triple ostentacibn Be variase de lugar 134.

E l nuevo Ordo ha aftadido un elemento nuevo: la conduccibn 
de la cruz desde la sacrist la por el dibcono, acompaflado de dos 
acblitos con cirios encendidos. E n  realidad no es un rito comple- 
tamente nuevo, pues esencialmente se contiene ya en los Ordines 
antiguos 135, E l unico elemento absolutamente nuevo que se ha 
introducido es que acompafien al diicono dos acblitos con cirios 
encendidos.

La comunibn de los fie les.— El viem es santo siem pre ha sido 
un dla aliturgico, en el sentido de que no se ha celcbrado en el el 
santo sacrificio (exceptuados los casos de necesidad), y  en ciertas 
ocasiones ni siquiera se recibia la comunibn.

Eteria nada dice, de la  comunibn en la liturgia de este dia en 
Jerusalem En la liturgia griega se abstienen de la comunibn incluso 
actualmente; lo mismo sucede en la liturgia ambrosiana, excepto 
durante el siglo x n . Sin em bargo, el deseo de recibir la sagrada co
munibn en el dia en que se conm em ora la muerte del Senor ha sido 
siempre grande entre los fieles, que advirtieron la oportunidad y 
la belleza de participar en el sacrificio del Calvario por medio de 
la comunibn: quotiescumque manducabitis panem hunc... mortem D o
mini annuntiabitis.

EI prim er testimonio de la recepcion de la eucaristia el viernes 
santo se encuentra en el Ordo de Einsiedelns (s.vm ), que evoca usos 
dei siglo anterior; mas se hace constar en el que el papa y  sus dia
conos no comulgaban en el rito, pero no que no lo hicieran en otra 
parte. Apostolicus ibi non communicat nec diaconi. Qui vero commu
nicare voluerit, communicat de capsis de sacricio quod quinta die serva
tum est. E t  qui noluerit i hi communicare, vadit per alias ecclesias Romae 
seu per titulos et c o m m u n i c a t L a  comunibn se tolera.

Hacia el fin dei mismo siglo, los libros liturgicos preceptuan la 
comunion 137. En  el siglo ix , la com union en el viernes santo es 
atcstiguada por Teodulfo de O rleans ( f  8 2 1) 13S. Pero la liturgia

1 1 3  A n u riev . La Pontifical R om ain I 236.
134 Ordo - X I V :  P L  78.1215-16 .
1 3 3  A n u r ie v .  L c j O u i im .. .  I I I  29 3.
134 Ibici.. 272.
,3T Sacr. Gelasiano, ed. W ilson , 77; Ordo da San Amando; A ndkii.v , o.c., I l l  471.
1 3» Capit, ad pifsb. parcet suae 4 1 :  P L  105,204.
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papal, «egin  Am alario, la desconoce al mcnoa duranteel rito litdr- 
gico: in ea tfattone ubi Apostolicus salutat crucem, nemo ibi commu
nicat 1*9 , 8ih embargo, el Pontifical romano-germinico la prescribe.

'E ri el siglo x n , eri vez de seftalar los libros litbrgicosj commu
nicant omnes, b61o dicen: omnei' qui volunt, communicant wo.

E n  el mismo slglo se introdujo en Rom a una norma qUe ha 
durado harts el nuevo Ordo de la Semana Santa: communicat i o n  
P ontifex  sine ministris tit,

E n  algunos lugares continuaron comulgando los fieles en este 
dla, mas, tras redobladas intervenciones de la Santa Sede, se supri- 
mib completamente hasta ahora, que de nuevo ha sido introducida 
en el nuevo Ordo.

*
R ito  d e  la  com u n ibn ,— L o s documentos del siglo v m  traen 

pocas palabras acerca de la comunibn y  nada dicen spbre su solem- 
nidad externa. M as ya el O rdo suburbicario prescribe que antes de 
la comunibn recite el celebrante en voz alta el Pater noster, con su 
introduccibn y  embolismo, y  el rito de la commixtio, que tanto dib 
que hablar e n  las condendas teolbgicas de este siglo. L o  mismo 
hace el Pontifical romano-germinico.

E n  el sig lo  x n  se aftadieron los ritos del ofertorio para asemejar 
m is  la accibn liturgica del viernes santo con la  misa. Pero Inocen- 
cio I I I  los suprim ib por impropios, y  suprim idos aparecen en el 
Pontifical d e l siglo x n i .  O tro Pontifical posterior los admitib de 
nuevo, anadiendo el O rate, fr a tr e s ..., y  as! pasb al M isal de San 
P io V  y  ha perdurado hasta nuestros dias. D e  tal modo que lo que 
se ha llam ado «misa de presantificados» reproducla los ritos de los 
O rdines del siglo  xv , con algunos elementos del Pontifical del si
glo x i ji , a los que el O rdo X V  anadib el lavatorio de las manos y  la 
elevacibn de Ia  sagrada hostia, que, segun los usos de Avinbn, se 
habia de h acer mientras el celebrante recitaba las palabras sicut in  
caelo et in te rra  de la oracibn dominical.

E l nuevo O rdo  ha establecido felizmente la comunibn de los 
fieles el v iem es santo y  la aconseja vivamente. H an sido muchas 
las peticiones que en estos ultimos anos se han hecho a la Santa 
Sede en pro d e  tal practica, principalmente en el Congreso liturgico 
de Lugano, celebrado en 19 53. A l hacerlo asf, el nuevo O rdo, a la 
vez que restitu la una antigua tradicibn de la Iglesia, satisfacia la 
piedad de los fieles: ea potissimum mente, ut (fideles) Corpus D o 
m ini, pro om nibus hoc die traditum  devote sumentes, uberiores redem p
tionis fructus percip ia n t  (instr., n.2).

E l  viernes santo en el nuevo «Ordo»
i .° Se hace inclinacibn al altar, porque ei altar es figura de 

Cristo. T a l inclinacibn encaja perfectamente en este dia, en que 
se conm em ora el sacrificio de la cruz, ya que en cl altar sc reactua- 
liza diariam ente el mismo sacrificio.

1 L i b e r  e f f i e i a t i s  I  1 5 :  ovi. H m ’SSe k s . II p .10 7 .
1 40 A n p k ie u , l . e  Pontifici;i R em ain  1 2 3 7 .

O t d s X :  F L  7 8 ,10 14 .  16 16
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zfi E n  la« oraciones Bolcmnca, el celebrante u s a e l ,  pluvial, 
pues' ese es el vestuario p rop io . de las funciones littirgicas que no 
sen k  rnisa; y  las recita en medio del altar,J pues es el lugar propio 
de la orad6n sacerdotal. E l  sacerdote act da a  la derecha o izquierda 
del altar diAndo hace las veces de di&cono o subdiAcono, quienes 
lelan las lecturas en  los extremos opuestos del presbiterio.

3 «  Se utiliza el color morado en vez del negro, que prescri- 
bian las antiguas rubricas, porque nunca Be usa el color negro para 
la comunibn extra missam.

4.0 E l diAcono es el que trae la eucaristia al altar, porque Be 
trata de un acto simplemente ministerial, sin solemnidaid alguna, 
y por exigirlo ast una necesidad prActica pastoral, pues la simpli- 
ricadbn de la proccsibn, a  la vez que acorta la accibn litdrgica, ya  
de suyo larga por la  adoracibn de la cruz y  la comunibn de los fieles, 
no rompe la Intima relacibn que tiene en este caso la adoracibn 
solemne de k  cruz con la comunibn, y  muestra con mayor evi- 
denda que k  comunibn es fruto espedalisimo de ia redendbn, de 
la cual todos participan por la recepcibn de la eucaristia.

5 ®  L a  oradbn dominical es recitada por toda la asamblea de 
los fieles juntamente con el celebrante, como oracibn propia para 
la preparacibn a la comunibn.

6.® Se han anadido tres oraciones a modo de poscomuniones, 
para tener una accibn de gracias colectiva y  oficial, que no excluye 
la particular. Estas oraciones se han tornado de los sacramentarios 
Leoniano y  Gelasiano.

S a b a d o  santo. V igilia  pascu al

H o ra  de k  celeb racio n .— Segun los documentos mas antiguos, 
los cristianos celebraban en la noche del sAbado al d o m in g o  de 
Pascua la gran pannujis. L a s  Constituciones apostolicas (s.iv) infor- 
man que los fieles acudian a la iglesia a  la hora de visperas del sa
bado y  pasaban toda la noche en oracibn hasta clarear el dia del 
domingo (V  19). E n  el siglo ix  senala la m ism a hora Rabano M auro 
(t  856) 142. Esta vigilia era sumamente estimada por los cristianos 
de los primeros siglos 143.

Segun el O rdo romanus I  (s.vm ), las Consuetudines Farfenses 
(s.xi) y  el Ordo Casinense, del siglo x n , la hora a  la que acudia el 
pueblo a la iglesia para la  celebracibn de la vigilia pascual era las 
nueve de la noche. E l O rdo de S a n  A m ando  (s v m ) prescribe la 
hora octava, mientras que el O rdo dc Einsiedelns, del mismo siglo, 
senala la hora septim a. Segun otros, se podia comenzar antes, pues 
advierten, como regia que se ha de observar estrictamente, que no 
sc inicie el canto del G lo ria  in  excelsis D eo  antes dc que aparezea la 
primera estrclla en cl firmamento (Pontifical pictavicnse, s .x i) ; mas 
como antes del G loria hay un largo rito dc lecturas, bendicion del 31

3 1- O eclei, in?:. H 3S : P L  107.350. '
H I  T ex tu u ax o , Ad  uxoHTO II 4 : P L  1 ,12 9 4 ; S an A tan asio , A i\<1. Con.'!. 2 5 : PC. 25,

625; itpi't. de /uga 22: P G  25,673.
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fuego y  sde la fuente bautismal, y  como en esc tiempo la priraera 
estrella aparece antei? hemos de svlponer Idgicamente que podia 
comenzar hacia ia a  c i n a r d e ia  tarde, E n  el siglo Xii, los libros li- 
tiirgicos seftalan la horn d i  sextan que se pudo retrasar haste la hora
d e 'te rc ia l44,:."-)a-i^ juwpift-  h*. Hr ■, „ f-  ’ .

' Antes d c  la restauracidn de la vigilia pascual en 1952, se, ceie- 
braba teta en la martana del s&bado aanto, sin sentido alguno, ya  
que se daban aclamaciones solemniaimas a eata noche esplenclorosa 
cuando la luz del dia entraba a raudales por las vidrieras de la iglesia.

E l  primer aflo en que se celeb rb la vigilia pascual despute de 
8u restauracidn, Be prescribid.que comenzase a tel hora que permi- 
tiese celebrar la misa hacia la medianoche. M as como tai restaura- 
ci6n se prorrogd, ad experimentum, por tres aflos y  existian graves 
y  publicas causas en algunas dideesia o iglesias, se conceded que, 
a juicio del ordinario, la celebracidn de la vigilia pascual Be pudiera 
anticipar, pero no antes de las ocho de la tarde.

E n  el O H S  todavla se ha anticipado m is, y  se ha seflalado como 
hora competente el ocaso del sol; mas siempre a juicio del ordina
rio, permaneciendo en vigor la hora que permits celebrar la misa 
a  medianoche, como regia general. Com o privilegio se ha concedido 
a algunas dideesis retrasarla antes de la aurora del domingo de R e- 
surreccidn.

B en d icid n  del fu ego .— L a  bendicidn del fuego se debid al ge
nio mismo del cristianismo, que cuida santificar las cosas antes de 
ponerlas a su servicio, a causa del desorden motivado por el pecado 
original. A si, la necesidad de encender una luz que iluminase el 
recinto sagrado durante la vigilia did ocasidn a un rite lleno de 
simbolismo y  extremadamente bello.

Segun la rubrica del M isal, reproducida tam bien en el nuevo 
Ordo, y  segun tambien el m ism o texto de la oracion, el fuego se 
ha de sacar de una piedra. Esto fue, tal vez, la causa de que las ru
bricas prescriban que tal ceremonia se haga en las puertas de la 
iglesia, cosa que ha sido confirm ada tam bien por el nuevo Ordo; 
m as este, por el caracter pastoral que campea en todo el, senala 
q u e se puede hacer a la entrada de la iglesia o dentro de ella, es 
decir, «alii donde el pueblo pueda seguir mejor e l rito sagrado».

E l  obtener el fuego de la piedra exigia a veces un esfuerzo m uy 
laborioso y  presentaba ciertos inconvenientes p or el humo, mal 
olor, etc., etc.; por eso la entrada de la iglesia era el lugar mas in- 
dicado.

Pero no en todos los lugares se obtenia el fuego mediante el 
pedernal. En  Alem ania y  Francia, por ejemplo, se obtenia el fuego 
mediante lentes sometidas a la accibn directa del s o l 145. En  Rom a 
se desconocia la bendicion del fuego en el siglo v in . A lii las luces 
del dia de Pascua se encendian de tres grandes lam paras colocadas 
en un lugar oculto el jueves santo 146.

**< r L  78.1014.
l4S RlUHETTl, O .C -. I Sis.
14 1  Cf. Epist. S7, del pupa Zacarias a San Bonifacio.
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> rw'Ii'b ih d i(d 6 ri d d - fuego estab a.pu es, en relacitin con el apa- 
garse totalmente las hlces at fin de los ofidos; por lo mismo, se de- 
bia rcpetir tres veces durante el triduo sacro.. M as, como en otras 
igteias no'se apagabah completamente las .luces, sino que se deja- 
ban algunas ltimparas encendidas en lugares reservados,, stilo se 
bendecia el fuego en la noche del midrcoles Banto al jueves. A s i  Be 
hada, por ejemplo, en Jem saU n, segun refiere Eteria: «Pero a la 
hora de dticima, que aqui llaman ledricon y  nosotros decimos lu
cernare, todo el pueblo se retine nuevamente en el AndstasiB, se 
endenden todas las candelas y  cirios, formdndose una luz infinita. 
M as esta luz no se trae de afuera, sino que se saca de la gruta inte
rior, esto es, de dentro d e las cancelas, donde dia y  noche luce con
tinua mente una limpara» 147.

E n  Roma aparece por vez primera la bendicitin del fuego el 
sdbado santo en el Ordo X  (s.xn), el cual indica las tres oraciones 
que todavia trae el M isal, de las que stilo la primera se ha conser- 
vado en el nuevo O r do.

E n  algunos lugares, la bendicitin del fuego trascendia hasta la 
vida hogarefla. L o s fieles se surtian del fuego sagrado para sus us os 
domesticos148.

E l  cirio pascual.— E l cirio pascual, slmbolo de Cristo resuci- 
tado, luz de luz y  esplendor de la gloria del Padre, es objeto de 
grandes honores en esta vigilia.

Su origen.— N o  se sabe con certeza cuti.1 es el origen del cirio 
pascual. Algunos lo relacionan con unas luces que se encendian en 
serial de jubilo, en las iglesias y  fuera de ellas, en la noche pascual. 
Sin embargo, otros, con m ayor fundamento, lo hacen derivar del 
cirio del lucernario del oficio vespertino, con el que se iniciaba en 
muchas iglesias el oficio de la vigilia dom in ical149.

N ada de extraho es que el lucernario de la vigilia pascual rcvis- 
tiese una solemnidad m ayor y  que de un modo especial se consa- 
grase a Cristo la luz destinada a ahuyentar las tinieblas de la  noche. 
Confirma esto el que sea el diticono el ministro principal de la  ben- 
dicion del cirio 15°, ya que el lucernario era realizado por el, y  que 
habia de componer, segtin un  esquema comun, o, s i no se  sentia 
capaz, procurar que alguna otra persona se lo compusiese, un  texto 
apropiado para ceremonia tan solemne. San A gustln  recuerda ha- 
ber compuesto algunos versos en alabanza del cirio 15 1. H acia  el 
aiio 348, Presidio, d iicono de Placencia (Italia), piditi a San Je ro 
nimo un formulario para ser cantado por el en la noche memorable 
de la vigilia pascual; m as el santo Doctor, a la vez que le da una 
respuesta negativa, reprueba a los diaconos de su tiempo, que da-

414 t’ .tT. tTTUROlA DSL tlEMTO

147 B. A v il a , Ettria, Ia peregrina espanofa ed. P a x  (Madrid 1935) p.ioo.
14* K ig h e t t i , o.c., I  p .S i6 .
1-4*  S c h u st er , L 'E a : harhiui lucern aris; «R iv is t a L itu rg ic a l  (F in a lp ia  1914) P-493-

Kn otros lugares se dcjaba este rito a los grados superiores; por ejcmplo, cn Rivcna 
lo h a c \ t e I  obispo. fcl StissaU gothicum dice: «Mc intra sacerdotum numero...» San Jeronimo 
crcwidero como una usurpation descarada de los diaconos el asumir el alto cargo de bende- 
cix d  cirio cn prwscncia del obispo y  del presbiterado (PL 30,182).

15 1  Dr n v iu tr Dei 1 15 c.22.
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ban nendas - Bueltas a «u imagtnaddn al componer.el praeconium 
paschale, llcgando hasta xnezclar en la composiddn sagrada los ver- 
Sbs de Virgilio que cantan a  la apis mater, productora de la cera.

T od o esto muestra que en el siglo iv  tal uso no era nuevo ni 
propio de alguna iglesia particular.: En el siglo v ji er an pocas las 
iglesias occidentales que no hubiesen introducido tal rlto.

E n  Rom a no aparecc antes del siglo v m . E l primer documento 
cn darnos la noticia cou una fdrmula de bendici6n encuadrada en 
un rito simplicisimo es el Bacramentario Gelasiano. Lu cgo se afia- 
dieron algunos ritos y  se confundieron utros, llegando a formar 
una me8Colanza diffcil de discernir antes dei nuevo Ordo, espedal- 
mente despuas de las reformas carolingias y  las elaboradones ritua
les d e los siglos x  y  x i. Por ejemplo, dei cereus incensus (cirio en- 
cendido) se lleg6 a admitir los granos de indenso para ser clavados 
en el cirio.

A l tin de la vigilia pascual Be solia romper el cirio en algunos 
lugares y  se distribuian sus fragmentos entre los fieles como sacra- 
mentales. E n  el siglo x  se had a esto el domingo de Quasimodo. E n  
algunas iglesias, como Poitiers, para no romper los cirios predosos, 
se consagraban despute de la funcidn otros cirios pequenos con la 
fdrm ula dei Gelasiano, y  tetos eran los que se romplan y  se distri
buian entre los fieles. Esta costumbre desaparecib cuando se intro- 
dujo la costumbre de dejar el cirio al lado del ambdn dei evangelio 
hasta el dia de la Ascensi6n. E n  Rom a se supli6 esto con los agnu- 
deis (especie de medallones hechos con la cera que habia quedado 
dei cirio pascual).

N o  estaria mal que despues de ia Ascension se fundiese el cirio 
y  se fabricasen algunas medallas con esa cera y  se distribuyesen a 
los fieles o a las familias de la feligresia el dia mismo de Pentecos
tes. Seria bueno que los fieles contribuyesen en ese caso a costear 
el cirio pascual de la parroquia.

R ito  de la bendicidn dei cirio pascu al en el n u evo « O rd o » .—  
E n  prim er lugar, se comienza por grabar en el cirio algunos simbo- 
los m ientras se dicen algunas aclamaciones de profundo sentido 
dogm atico, liturgico y  eucologico. Estos ritos son antiquisimos, y 
en algunos lugares se conservaron hasta el siglo x v in  152. A l menos 
en el siglo v m  aparece ya la incision de la cruz y  de las letras alfa y  
om ega en el cirio 153. A d em is de estos signos, el diacono que habia 
de cantar el praeconium paschale grababa la fecha en que se realizaba. 
A s i lo refiere San Beda 154. M as adelante se colocaba en el cirio lo 
que se  ha llamado carta pascual, en la que se senalaban los aniver- 
sarios de la promocion dei papa, obispo, rey, magistrado y princi
pales fiestas...

T o d o  esto, excepto la carta pascual, ha sido restaurado en el 
nuevo Ordo; mas aun, rcvalorizado con las formulas de nuevo cuno: 
Christus heri et hodie; Pnncipium  et finis; A lpha et Omega...

152  A si Io observari los cist civic usos. Cf. B l g n i n i , l.c., p.iS?.
15  J  Ant. mozar. J c  U :  cu i. tie Leon (B u rg o s  19 2 $ )  p . 1 2 6 ;  2' l k o t in , L il\  1 jv a o g .

De temporum ratione c.47: P L  90,494-495.
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Antiguamente la consagracibn del cirio se h a c k  mediante la 
uncibn en forma de cruz con e l santo crism a 1JS, Otros grababan la 
cruz con un punzbn, y n o f a l t a n  quiene» la hacla&' mediante un 
pabilo encendido.>  !• j v,j o b i U  I n i '

L o s granos de incienso se han conseryadoen el nuevo O rdo, pero 
no ya como continuaddn de una anomalia liturgies, sino como un  
rito nuevo, at que se ha dado un bello simboliamo: el de las llagas 
de Cristo: «Por bus sagradaa y  glorioBas llagas nos proteja y nos 
guarde Cristo, Seftor nuestro. Ambnt.

L a  procesidn.— Realizados estos ritos preparatories, se va en pro- 
ccsidn hacia el sitio donde ha d c  tener iugar la gran vigilia.

E l  nuevo Ordo ha revalorizado mucho esta procesidn, resudtan- 
do de este modo un bello simboliBmo, lleno de uncibn y  de profun
do sentido biblico y  teolbgico.

E l centro de toda esta gran procesidn lo constituye el drio  pas- 
cual, imagen de Cristo, que, como aquella nubecilla luminosa que 
alumbrd a los hebreos por la noche durante su peregrinacidn por el 
desierto, va delante de todos alumbrando con su luz esplendorosa 
y  alegrando al 4 nimo de todos con su presencia que recuerda los 
grandes acontedmientos memorables relacionados con la noche 
pascual.

E n  Iugar de la cana con las tres velas va  el d r io , y  a dl se dirige 
el saludo del Lumen Christi, que por tres veces pregona el diicono, 
al mismo tiempo que van encendiendo, respectivam ente, sus velas 
del mismo cirio el celebrante, el clero y  e l pueblo fiel, con lo cual 
se quiere manifestar que han sido ilum inados en la fe  por Cristo 
en el bautismo. T a l rito existib en Jerusalen  hacia el siglo v. En Es- 
pana se tiene testimonio de dl por el A ntifonario  de Ledn  156.

E l orden que hay que seguir en esta procesion se diferencia del 
que comunmente se observa en la Iglesia. A s! lo han sugerido el 
simbolismo y  razones pastorales y  de convenienda.

A l llegar al altar el diicono, coloca el cirio en un candelabro dis- 
puesto en el centro entre la nave y  el altar.

E n  la Edad M edia, tal candelabro fue objeto de gran cuidado 
por parte de los artistas, quienes nos han  dejado en ellos obras de 
gran valor. U n  buen numero de estos candelabros se encuentran 
en Roma, en donde sobresale el de la basilica de San Pablo Extra- 
muros, esculpido en 1 18 0  por los m arm olistas romanos Nicolas de 
A ngel y  Pedro Vasalleto. Tam bien son dignos de mencidn el de 
San Clemente, Santa Sabina y  Santa M aria  in Cosm edin. Otros bue- 
nos ejemplares se conservan en Salerno, Capua, Gaeta, Palermo, 
Benevento...

«Praeconium paschale».— Se le ha conocido tambien con los nom- 
bres de Laus cerei, Exultet, Benedictio cerei, A ngelica... E n  realidad 
cs una bcndicion solcm nisim a del cirio, a la que antecede un pregon 
brillante de las fiestas pascuales.

E l formulario actual sc encuentra por vcz prim era en el sacra-

>55 Antif. do LeGn, ed.c., p.126.
JJo  Ibid.
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m en tario G elasiano d e i sig lo  v n ; m u  su  com posidO n  es dertam ente 
an terior. Se h a  estud iado m u ch o el origen  d ei Exultet, pero  n o  se 
ha llega d o  a u n  restiltado sa tisfa ctory . E l prim er testim onio dei 
form u lario  actual lo  atribuye a  San A gu stin  >5’ ; m as los criticos han 
d u d a d o d e  su  patem idad  agustiniana, p ero  n o  han logrado cn co n - 
trar a su  autor entre lo s  nom bres mAb relevantes de los sig los iv  y  v. 
Sd lo estdu  d e  acu erdo en  afirm ar q u e  se trata de una com posidO n  
q u e  perten ece al num ero d e  la m agnifica colecciO n de form ulas con  
qu e se  en riqu ecid  el patrim on io de la liturgia rom ana en los s i
g los  iv  y  v .

Esquema general del *praeconhim paschale».— i.°, prolusion en- 
tusiasta; 2.0, prefacio (diAlogo introductorio de la oracibn eucaris- 
tica); 3 .0, oraciOn eucarlstica o de accidn de gradas (Vere dignum ...);
4.0, oblaciOn del drio  a Cristo (In huius igitur noctis gratia...); 
5<°, oraciOn por las diversas categorias de personas.

Se han omitido las interrupdones que, segun la rubrica anterior 
al nuevo Ordo, hacia el diAcono para incrustar en el cirio los granos 
de incienso, encenderlo y  encender tambiAn las lAmparas; interrup
dones que, si bien e ran agradecidas por los diAconos que han can- 
tado la Angelica hasta el nuevo Ordo, sin embargo, no tenian sen- 
tido alguno y  obedecieron a falsas interpretaciones de algunas pala- 
bras, y  en un principio no existieron.

E n  lugar de la oraciOn Pro imperatore romanc, suprimida desde 
el ano 1804, en que depuso el titulo el emperador Francisco II  de 
Austria, se ha creado una especial con los mismcs elementos de la 
anterior por todos cuantos rigen las naciones.

S o le m n e  vig ilia .— U na vez terminada la bendicion dei cirio 
siguen inmediatamente las vigilias, las cuales, en Roma, durante 
los tres primeros siglos, consistian exclusivamente en una serie de 
pericopas escrituristicas, en las que se intercalaban algunos cantos 
y  oraciones. Segun una tradicion m uy antigua, tomada seguramente 
de la m ism a Sinagoga, en el oficio vigiliar no se cantaban salmos, 
sino unas odas profeticas, y  por esta razon los cantos responsoriales 
no estan tornados del Salterio, sino de la antigua coleccion de odas 
matinales 158.

E l num ero de lecturas ha variado en la liturgia romana. E l nu
mero 1 2  parece ser m is tradicional.

E n  R om a se hacian las lecturas en latin y  en griego hasta el 
siglo x v .

T a le s  lecturas son como una especie de Cursus Script uri sticus, 
form ado con los fundamentales principios de la vida crisriana en 
relacion con el misterio de la fiesta pascual. Aunque ya no existe 
en m uchas iglesias el catccumenado, sin embargo, este curso biblico 
cs sumamentc importante para los mismos fieles.

1 - 7 NIl’Ratori, Lit. Ram. Vef II 5S1.
158 S*thuster, Libet SarramenL'i »'d. cspan. IV p.oS. Tambicn IV l_c %.h-\

ties lectzires de la tvilUe j:\iscale: «Les Quest. Par. et Lit.», 33 (,1952) J- P a n iu o v .
Lecture et rantique: »La Matson Dicu», 26 (1951) p-34ss.
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El nucvo Ordo ha reducido a cuatro laa lecturas por razones pa»-.
tbrales., '';:;s^ "‘ : ft?-t.shwtf A-i 4.,:..

‘ .rrf*uwi obsiioiv» cm. . .! ,
■ La primers lectura refiere loa cucesos de Is creadbn, obra admirable, pero 

que loa cristianos y catecOmenoa no han de pararse en ella, sino verla al 
trasluz de la redencidn, mucho mis admirable atin. De este modo ee estimu- 
larin a resiatir las aeducdonea del pecado y  a vivir conforme a la dignidad 
de loa hijos de Dioa.

L a segunda refiere el paso por el mar Rojo (Ex x 4 ,24-31; 15,1). El sen- 
tido simbblico de eats narraci6n aparece aiempre en tcda su eficacia y  uni- 
veraalidad, puea en todos loa tiempoa ae ha considerado, y  hoy tambiln, 
como simbolo del bautiamo cristiano el paso de loa iaraelitaa por ei mar Rojo, 
en cuya8 aguaa son aepultados loa demonioa y de las cualea nace, con el auxi
lio del Seftor, su pueblo eanto, que ea la Iglesia.

La lectura ter cera refiere la vida feliz del rcino mesiinico (Is 4,2-6). El 
profeta Isa (as anuncia que el pueblo eacogido, tras una 6poca de desdicha 
y de pecado, gozari de una dicha. Dos promesas aparecen en esa profeda: 
Jerusal6n seri purificada, y  el Sefior, con toda su gloria, habitari de nuevo 
en Si6n, que despues de au purificacibn serd constitulda tabemiculo etemo 
del Altlsimo, lo cual se realizari en la Iglesia y  plenamente en ]a Jerusaldn 
celestial. Piguta de la Iglesia es tambidn el texto del cintico que sigue a eata 
lectura: Vinea facta est dilecto..., que antiguamente servla de motivo de ins- 
piracibn en el arte cristiano, como en la verja del bautismo de Salona, del 
siglo vi.

L a  lectura cuarta reproduce el testamento de Moisbs (Deut 31,22-30). 
En los labios de la Inclita Esposa de Cristo viene a ser una exhortacibn al 
pueblo fiel y  a los que han de ser incorporados en sus filas, con el fin de que 
permanezcan fieles a las obligaciones contraldas y  correspondan a las gra- 
cias del Senor.

En la eleccibn de estas cuatro lecturas, entre las doce que trae 
el M isal, los redactores del nuevo Ordo han tenido presente no su- 
prim ir los cinticos que trae el G radual, y , por lo tanto, han dejado 
tambien las lecturas antecedentes a los m ismos, pues tales cantos 
tienen intima relacion con ellas. Pero, ademas, tales lecturas son 
altamente evocadoras de los m isterios que la Iglesia quiere que se 
tengan presentes en la noche pascual.

E l nuevo Ordo ha conservado m ejor el antiguo esquem a de las 
vigilias, segun el cual, despuas de la lectura se m anifestaba el gozo 
que tenian los fieles por la instruccibn recibida con un cintico apro- 
piado; luego, a una invitacibn que hacia el diicono, se oraba un rato 
en silendo, y, por ultimo, el presidente de la asamblea liturgica 
recitaba en voz alta una oracion colectiva, como sintesis de la oracion 
de los fieles.

L a s  letanias d e  lo s  san tos.— E n  un principio, las letanias de 
los santos tenian por fin mantener a los fieles en oracion mientras 
los catecumcnos marchaban en procesion hacia el bautisterio para 
rccibir el sagrado lavado regenerador; por eso se repetian m uchas 
voces, segun el numero de catecumcnos.

E l nuevo Ordo ha encuadrado la bendicion de la fuentc bautis- 
mal en medio del canto de las letanias. A s i lo ha exigido la razon
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pastoral de que loa fieles&sistan tambUn a la bendid6n .de lafuente  
bautism aU 59.

E l tex to  d e  estas tetanias, tal com p se  encuentra en la  accidn 
litiirg ica  d e  la v ig ilia  pascual, ea a lgo m is  breve que el d e  las roga- 
tivas, lo  cual se  explica p o r  la gran libcrtad qu e en orden a letanlas 
rcin 6  e n  la  Ig lesia  hasta e l siglo x h i .

L a  fuente bautism al.— San Basilio afirma que la bendicidn de 
la fuente bautismal es de origen apost61ico ,6t*. Pero el ritual m is  
antiguo de la administracidn del bautismo, que se encuentra en la 
D id a ji, prescribe agua viva, es decir, agua comente. L a  misma 
p rictica de Ios apbstoies, segun los Hechos, esti abicrtamente en 
pugna con el sentir de San Basilio (A ct 8,26-40). Con todo, no se 
puede negar categbricamente, pues es admisible una evolucibn en 
ese sentido en los mismos apdstoles cuando Be dispersaron por el 
m undo para predicar el Evangelio.

L o  cierto es que m uy pronto la elaboracibn teolbgico-liturgica, 
sugerida ficilmente por varios textos escriturlsticos, como el de la 
epistola a  los Hebreos: Abluti corpus aqua munda, condujo a invo- 
car a D ios sobre aguas que Servian para el bautismo, para que, 
como d ir i  m is tarde San Cipriano, purificadas de toda influenda 
demonfaca, recibiesen la virtud del Espiritu Santo 161.

L o s  herejes del siglo n  parece que ya acostumbraban a  invocar 
el nom bre de Dios sobre el agua de sus bautismos 162. E l primer 
autor catblico que refiere la bendicion del agua bautismal como cosa 
comunmente admitida es Tertuliano en su tratado De baptismo (c.3), 
donde hace constar su doble sentido de exorcismo y  santificacion. 
L a  razon de esto hay que verla en el concepto general en el cristia- 
nismo, fundado sobre la revelacion, de santificar las cosas para 
substraerlas al influjo demonlaco. E s  posible que haya contribuldo 
tam bien a  ello la opinibn helenistica que consideraba ciertos eie- 
mentos, entre los que se encontraban el aire y  el agua, como espe
cial habitacion de Satanas 163.

L a s  prim eras formulas occidentales para la bendicibn del agua 
bautism al se redactaron segun el esquema dado por Tertuliano: 
exorcism o y  santificacion. San Am brosio nos ha dejado un testimo
nio com pleto de la form ula de la bendicion de la fuente bautismal 
en la liturgia milanesa: «Apenas entra el sacerdote, hace el exorcismo 
sobre el agua, despues la invocation, y  recita las preces (exorcismo 
y  ep ic leas), a fin de que la fuente sea santificada y este en ella la 
presencia de la T rin idad  eterna» (D e sacram. I 5 ,18). San Am brosio 
da su m s im portanda a esta bendicion, hasta tal punto que parece 
negar la  eficacia salvadora de otra agua que no sea aquella sobre la 
cual se halla el Espiritu consolador (ibid., I 5 ,15).

L a  antigua formula romana, que se encuentra en el sacramen-
15 9  A s i  se h ac ia  t.m-.bten on la  E J a J  M e d ia , c f . D l k a n u o , K t i U t u U -  l.t> c . S j ;  O r J . -  aV 

E i n s i e d e l n s -  A n d r ie u , o .c . .  I l l  2 7 3 .
160 I"X: S p it .
161 o.e., II e-Sjss.
162 Sa x  C l e m e n t e  i >e  A i x j . ,  E \ n - t e.v m> S a ;  S an  I k e n e o , A a t . :; a , I  a i .
163 J .  K anielov, BiMe ft Liturgic r
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tario Gelasiano164, csti abn en usb-eri la liturgia romana, y* aunque 
compuesta como un cent6n de preces, estA conBtrulda sobre e le s -  
quema antiguo', baBAdofcft cl exorcismo y  en la consagracibn; es 
decir, con un elemento negativo: elimina cibn del influjo demonlaco 
m ediante'un exorcismo; y  con un elemento positivo:. descensibn 
sobre ella, mediante una invocacibn a Dioa (epiclesis), de la pro- 
teccibn y  virtud divinas, con referenda particular al Espfritu Santo. 
Debido a los retoques y  ariadiduras que se hicieron al texto prim i
tivo, estos demeritos Be repiten y  Be anteponen el uno al otro 163.

Durante 8U canto o recitacibn, el Bacerdote hace varios gestos, 
cuyo simbolismo es fAcil de entender, por estar en reladbn con el 
texto; sin embargo, no fueron originales, sino introduddos en el 
siglo ix , a exccpribn de la signatio crucis al pronundarse las palabraa 
Benedico te, de la cual hablan repetidas veces los Padres del siglo iv, 
especialmente San Am brosio (D e  mysteriis I V  io) y  San A gu stin  
(Serm . 3 5 3 ,i); el cambio de voz, prescrito ya en el Gelasiano, se 
debe probablemente a la fractura de la fbrm ula o para preparar 
melbdicamente d  triple canto de la fbrm ula epiclbptica: Descendat 
in hanc plenitudinem  fontem . ..

L a  infusibn del santo crisma, que tiene lugar en la ultima parte 
de la oonsagracibn del agua bautismal, se desconoce en el Gelasiano, 
as! como la infusibn del bleo de los catecumenos y  la mezcla con el 
santo crisma, que son m uy posteriores.

Sin embargo, el uso del bleo en la preparacibn del agua bautis
m al debe datar desde m uy antiguo, pues los gnbsticos de los si- 
glos ii y  hi lo emplean entre sus ritos. E l prim er testim onio de tal 
uso en Occidente aparece en el siglo v i 166.

R e n o v a d b n  d e las p ro m e sa s  d e l b a u tism o .— D esde m uy an
tiguo se ha celebrado en las liturgias una fiesta con el fin de con-

t 6a  W il so n , n .44 . -
163 Sobre la fdrmula de la bendic:6n de la fuente bautismal ha investigado recientemente 

dom Suitbert Benz, monje de Maria Laach, en la «Rev. Benedictine*, 66 (1956) p. 218-255.
C oinrirfe el P. Benz con los autores anteriores a 61 en afirmar que la benedictio jontis consta 

de elementos heterog6neos: galicanos, romanos e italianos no romanos. M as no concuerdan 
exactammte en la agrupacidn de estos elementos m menos en la determinacidn de la patria 
de los roismos. E l P. Benz senala nueve fragmentos o centones en la fdrmula actual, de los 
cuales unos pertenecen a las Galias, otros a Roma y otros a  Ravena, en la forma siguiente:

A  las Galias: Desde omnipotens sempiterne Deus adesto hasta impicatur affectu;  desde unde 
benedico te creatura aquae hasta baptizantes eos in nomine P . et F .  et S .  S . ;  desde Haec nobis 
praecepta hasta purificandis mentibus efficaces, y  desde Per dominum nostrum hasta saeculum 
pet ignem.

A  Roma: Desde Deus qui invisibili potentia hasta aures tuae pietatis inclina, y  desde Deus 
aaus spiritus hasta origo virtutum.

A  Rdvena: Desde Respice, Domine, in faciem hasta gratia mater infantiam; desde Procul 
ergo hinc hasta purgationes indulgentiam consequantur, y  desde descendat in hanc plenitudinem 
hasta notum infantiam renascatur.

Estos ultimos los atribuye a San Pedro Crisdlogo, y  su argumento principal es que el 
santo Doctor tiene pArrafos muy pa^cidos, lo cual no puede negarse si se confrontan los 
rextos citados ravenenses con los lugares siguientes de las obras de San Pedro Crisologo: 
S frxn .117  (PL  52,521 AB), serm.146 (PL 52,5938), serm .166 (P L  52,635^).

Mas ei P. Olivor, monje de Montserrat, que prepara la cdicion critica de Ias obras de 
San Pedro Cris6log.o, ha negado la paternidad del santo Doctor sobre esos fragm entos. Cier- 
t ament e el los cita, como cita tambien otros textos dc Ia benedictio fontis, que cl P. Benz no 
considera oriundo de Ravena, sino de Roma. De donde deduce cl P. Olivar que el texto de 
f*c benedictio fontis, mas o menos en la forma actual, era conocido en RAvena al principio dei 
siglo v  y  que tuvo por patria a Roma. C f. iSan  Pedro Crisologo autoi dei texto de la bendicion 
de las f  nent es baxnismaUs? : «Ephem. Lit.», 71 (1957) p.280-292.
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memorar el aniversario del bautismo. Se «onocia eata fiesta con el 
nombre de Pascha annontinum167.

Desde hace tiempo consideraban loa liturgistas la vigilia pascual 
como-el mejor acto litbrgico para evocar nuestro bautismo y  reno- 
var las promesas que en 41 hicimos por nuestros padrinos. E l car
dinal SchuBter aludia a esto en el volumen IV  de su obra Liber sa
cramentorum; y  en 1928, A . Francois manifestaba su deseo de que 
cada afto, en la vigilia pascual, un grupo numeroso de fieles reno- 
vasen solemnemente sus promesas bautismales, y  que se preparasen 
para esta renovacibn durante la cuarcsma. Auguraba un gran bxito 
con este rito en la renovacibn espiritual de los cristianos 168.

E l nuevo Ordo ha recogido estos anhelos y  los ha incorporado 
con un rito muy bello en la liturgia de la vigilia pascual.

M is a  vigfliar.— E n  un principio la misa vigiliar era tambidn 
la del dia de Pascua. Esa misa se celebraba cn la aurora del domingo 
de Resurreccibn, como corona de los ritos bautismales. A  ella alu- 
den m uchos Padres (San Ambrosio, San Epifanio...). Pero a fines 
del siglo iv  se hace mencibn de dos misas, al menos en Jerusalbn, 
Roma, A frica , Benevento, Galias, Esparia...

Misterio pascual
I

L a  Pascua cristiana es el centro del ano liturgico. M as no siem- 
pre se la ha entendido rectamente ni en toda su profundidad; por 
eso, m uchas veces, en la practica, la Pascua no ha sido el centro del 
ano liturgico para muchos cristianos, incluso cultos.

Para entender en toda su extension el misterio pascual se han de 
tener presentes tres aspectos: a) el aspecto historico; bj el aspecto 
pastoral, y  c) el aspecto cronologico. En  cada uno de estos aspectos 
hay que ver distintas realidades, que son las que nos dan el sentido 
dogmatico, biblico y  liturgico de la fiesta de Pascua:

a) Aspecte historico: Pascua judia, Pascua de Cristo y  Pascua 
de la Iglesia.

b) Aspecto pastoral: Pascua suceso (hecho, mensaje), Pascua 
misterio (eucaristia), Fascua celebracion (fiesta).

c) Aspecto cronologico: Pascua anual (fiesta de Pascua), Pascua 
semanal (domingo), Pascua diaria (misa).

Pascua judi'a

T uyo s u  origen con ocasion de la decima plaga al pueblo de 
Egipto. Segun el sagrado libro del Exodo (12 ,1-20 ), succdio asi: 
Yave dijo a M oises y a Aaron: oEste mes sera para vosotros cl mes 
primero del ano». Se referia al mes de Abid, que mas tarde se deno
mino babilonicam cnte N isao y eoiresponde, poco mas o menos, a la

lf*7 Dc ella y 00 otras oonmomot.u iono?. del hiulismo so habla on la liturgia Jo  o to  >%i- 
c ramento.

*Lcs Quest. Par.*, »1928) p.25-26.
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segunda m itad d el m es d e  m arzo y  prim era d e l m ea d e  a b r il1®9* 
M and6 D ios qu e e l d ia  to  de ese m es d e A b id  tom ase cada cu al, 
segtin las casas paternas (o , s i  eran  p ocos , h a b ia n .d e  reun icse con  
e l vecin o ), un  cord erito  o  cabrito  sin  d e fe c to ,.m acho» p rim al, qu e 
habia d e  Ser inm olado a l atardecer d e l 1 4  d e l m ism o m es. C o n  la 
sangre d e l m ism o habian de untar e l d in te l d e  la casa d on d e  s c  c o - 
m iera. H abia d e  ser co m id o  asado al fu eg o , c o n  panes A cim os y 
hierbas am argas17 N o  habian  d e  dejar nada para el d ia  f;iguiente, 
y  si algo quedasc, habia d e  ser con su m id o  por el fu e g o . H abian de 
comerlo en  plan  d e  m archa: los lom os ceftidos, las sandalias en  los 
p ies y  e l b&culo en  la m ano. «Y  com ien d o  d e  prisa, pu es es e l Paso 
de Yavd» <= Pascua. Y  m atari a los primogenitos d e  la tierra  de 
Egipto, tanto d e  hom bres com o  d e  animales, y  ca stig a ri a los d ioses 
d e  Egipto (p orq u e  n o  p u d ieron  salvar a los prim ogenitos); m as 
p or las casas cnyo d in tel e s t i te ftid o  con  sangre pasara de largo = P e -  
sah =  Pascua. Por eso  s e r i ese d ia  memorable para los hebreos, 
y  lo  han  de celebrar solem n em en te en  h on or d e  Y av6  d e  generacibn  
en  generacibn.

L a  fiesta de los icim os duraba siete dias, durante los cuales no 
se podia comer pan fermentado ni guardarlo en casa. Quienquiera 
faltare a esto, era borrado de Israel, al principio por la muerte, des
puis por la excomuni6n. E l primer dia habia una asamblea santa, 
y  tam biin el ultimo. E n  esos dias estaba prohibido todo trabajo, 
excepto el de cocina.

Despubs que M oises convocb al pueblo y  le refirib el mandato 
de Yave, resumib asi el senlido de la fiesta: «Es el sacrificio de la 
Pascua de Yave, que pas6 de largo por las casas de los hijos de Israel 
cn Egipto cuando h irioa Egipto, salvando nucstras casas» (E x 12 ,27).

L a  Pascua, en general, por haber librado a los israelitas de la 
esclavitud de Egipto, ha sido siem pre figura de nuestra liberacion 
de la esclavitud del- pecado y de nuestra salvacion de la m uerte 
etema. L a  Pascua como sacrificio es figura del sacrificio de C risto  
en el Calvario y  dei sacrificio eucarfstico.

M odification del litual de la Pascua ju d ia .— Con el tiempo se in- 
trodujeron algunos cambios en estas ceremonias, suprim iendose 
unas y  anadicndose otras.

A sf, en los tiempos del N uevo Testam ento, los comensales no 
cstaban de pie, sino sentados, o mas bien recostados a la m anera 
romana; de este modo m ostraban que no eran ya esclavos, como en 
Egipto, sino senores. Se pasaban durante la cena pascual cuatro 
copas de vino (que no habian de faltar ni en la casa mas pobre), las 
cuales juegan un papel m uy importante, pues cabe dccir quo con

' * 9 EI ano comenzaba antes cn otono. Este cambio dei principio de ano con Ia P„scua 
dio legar cn la Edad Media a un ingenioso razonamiento, fundado en las leves astronomieas 
dei tiempo. segun el cual el comienro dei mundo, la cncarnacidn de C iisto y l.i ie.ieneidn se 
realize cl mismo dia.

170 Se pnveptuo el asado nrohablcm ente por ser la manera mAs rapida de preparar una 
ronaJa; cl eslofado fue prohibido porque llevaba mas tiempo. aunqut p.iu-.e toleratio en 
1>! rfr.7 y  abrogado despues por una ley posterior. Las hierbas amargas. identitieajas des
pues con la lechuga y  la escarola silvestre, recordaban la amarga oprcsibn. Como el dia co- 
menzaba por la tarde, la cena pascual se celebraba en rigor el dia i s  de abri! (o Kisan).
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relaciAn & ellas te  fijan lot restantes detalles.’ L linasela primera copa 
y se behdice 4ste y la fiesta. 8e presentan entonce* 1st hierbas amar- 
gas con lo r  panes Acimos y  la: salsa, es decir, el hawse t, Viene la 
segunda copa, y el padre de familia explica ententes el significado 
de aquella fiesta, y  se recita la primera parte del H d le l  (Pa rra -i 13, 
Vulg. 1 1 1 - 1 x 2 ) .  Se llena la tercera copa, y  se da la bendicidn de la 
cena. Se presents la cuarta copa y se termina con la recitad6n del 
H allel (Fs 114-118, Vulg. 113-117). La carne del cordero sacrificado 
se com e entre la segunda y  la tercera copa.

Pascua de C risto

Jesucristo celcbrd la ultima Pascua momentos antes dc su sa
crificio: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros 
antes de padecer» (L c  2 2 ,15 ) . E s  el momento en que desaparece el 
tipo para dar lugar al ar.titipo. E n  la relacidn que nos ofrecen los 
evangelistas de la ultima cena, el ritual traditional de la Pascua ju - 
dfa esti oscurecido por la institucidn de la eucaristfa =  Pascua de 
la nueva alianza. E s  la Pascua mistica, la Pascua pura, la Pascua de 
los fieles, com o se refiere en el canon pascual de San Juan Damasceno 
en la liturgia griega. Es la cam e y  la sangre del Cordero (Io 1,29), 
que da su carne para comida, y  su sangre para bebida (Io 5 .55-56).

M as donde se celebra el banquete pascual antes tiene que haber 
sido sacrificado el cordero pascual. Luego, si el Senor en la tarde 
anterior a su  muerte se did a los suyos como alimento en el banquete 
de Pascua, tenia que ser ya pascua, es decir, en ese momento tenfan 
que estar y a  cumplidas su pasidn y su muerte, no de una manera 
sangrienta como en el viernes santo, pero si con identica realidad 
y  efectividad, aunque bajo el velo del signo cultico, es decir, segun 
la form a d e  culto en la que, por medio de ritos simbdlicos, se vuelve 
a renovar y  a hacer realidad, a traves de los tiempos, una accidn de 
D ios ocurrida en un momento determinado. D el mismo modo que 
hoy se reactualiza el sacrificio de Cristo, ocurrido hace dos mil 
anos 17 1.

Si se pregunta por que no quiso Cristo realizar sdlo el sacrificio del 
viernes, sino dejarnos su memorial y  reactualizacidn del jueves, solo 
hay una respuesta: el amor: porque nos amo hasta el fin. Toda la 
liturgia no es sino un acto del amor de Jesucristo. U n  fuerte latido 
de su corazon.

Fecha d e  la Pascua de Jesus.— H a sido m uy discutido este punto 
y ha dado ocasion a grandes contiendas en la Iglesia.

L a  ley mosaica, como antes se ha dicho, prescribla que el cor
dero pascual debla ser inmolado al atardecer del 14  de Nisan y 
com ido aquella misnia nochc. Conjugando esta ordenacion con cl 
relato de lo s  sinopticos, se podria concluir que Cristo murio en la 
tarde del 15  de Nisan. M as por San Juan  (iS .zS) sc ve claramentc 
que los ju d io s  no habian comido la Pascua cl dia en quo Cristo fuc 
crucificado. T a l dia fue cl de su preparaeion. Adem as, el primer dia

171 E . L o ,r e .  El Anc del Sm.’t I I  U 'J  A to m s , M.utrid 19 55) P .40M .
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d e '.k  fiesta pascual, 15  de N is& n .era u n  dla de dcscanso sabitico, 
en el cuai noi era legal que Be tuvicra.un ju id o . L o s  sinbpticos 
(M t 2 7 ,3 2 ; M e  15,21 ,y 46; L e  22,26 ; 2 3 ,5 6 ) m endonan otras varias 
actitu desqu e tambito- parecen ircompatibles. con $u posiddn dc 
qtie'el dfa en que triurid jeaucristo fu eie  el prim er dla de. la fiesta 
pascual,-

Los Bucesos debieron de ocurrir del modo siguiente:
Jesus y  los apdstoles celebraron la Pascua al anochecer del 1 3  de 

N isin , cuando comenzaba el dfa 14  de N isin  en el calendario oficial; 
fu i  crucificado Cristo h ad a el mediodla del 14  de N isin ; la Pascua 
de los judioB comenzd una hora o dos despuds de la muerte del 
Salvador. Para explicar este desccncicrto, unos suponen que Cristo  
antidpd la Pascua para si y  para los suyos por propia autoridad 
(Fouard, L e  Camus), hipdtesis que en dertos medios litdrgicos 
agrada sobremanera, pues da a entender que Cristo celebr6 en aque- 
11a ocasidn su propia Pascua. N o  la antigua Pascua, sino la nueva 
Pascua cristiana; no la figura, sino su plena realidad. Otros propo- 
nen que Cristo se adhirid a un edmputo fariseo m is  bien que sacer
dotal y  saduceo (Vosti, Prat); siguio el edmputo lunar de los gali- 
leos (Lagrange, Braum ). T od as estas suposiciones pudieron haber 
sucedido. Se tendrla asf una bella coincidencia no falta de simbolis- 
mo: instituyd la eucaristfa con aquellos que celebraban la Pascua 
al comenzar el dfa 14  de N isin , es decir, al atardecer del 13  de N i- 
san; y  murid en el Calvario cuando se sacrificaban los corderos para 
la celebracidn de la Pascua de los que la celebraban en la tarde 
del 14  de N isin , es decir, el coinienzo del dfa 15 .

L o  importante es que, ya desde el comienzo, tanto los apostoles 
como la Iglesia de los prim eros siglos interpretaron las palabras 
y  el proceder de Jesus en la ultim a cena como la presencia real de 
su pasidn y  de su muerte, como banquete y  sacrificio pascual. Si 
continuamos haciendolo tal como el Senor nos lo  ordeno, es porque 
en ese pan que partimos y  en ese vino con que llenamos el caliz, 
se reactualiza el sacrificio del nuevo Cordero pascual: Pascha nos
trum immolatus est Christus. T odas las veces que com iereis este pan 
y  bebiereis este caliz, anunciareis la muerte del Senor, donec veniat 
( 1  Cor 11,26 ).

Pascua de la Iglesia

L a Pascua en la Iglesia fue y  sigue siendo la celebracion del sa
crificio eucarfstico. Los Hechos de los Apostoles nos describen las 
primeras reuniones de los cristianos asf: «Todos acordcs acudfan 
con asiduidad al templo, y  partian el pan en las casas, y  tomaban 
su alimento con alegrfa y  sencillez de corazon» (A ct 2,46).

Resulta hoy dificil determ inar cuando sc celebro una fiesta 
anual que tuviera por objeto la resurrection del Senor. Sin duda 
alguna, en todos los lugares conmemorarfan los fielcs este gran aoon- 
tecimiento de la vida cristiana. Pero documcntos sobre el particular 
no existen hasta el siglo 11.
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E n  un principio, -coino afirman los Hechos de los Apdstoles, las 
primeras comunidades cristian&s seguirian . celebrando las fiestas 
judias, pero de un modo cristiano, con la celebracidn de la cucaristfa. 
En la Pascua conmemorarlan tarnbi^n el sacrificio pascual de los 
judfos/ el paso del mar Rojo y  el sacrificio y  resurreccidn del Sefior: 
Pascha nostrum immolatus est Christus.

Hacia el aflo 120, en el pontificado de Sixto I, se nota en Roma 
una modificacidn importante. N o  s6lo Be relega la conmemoracidn 
de la Pascua judia a  un lugar secundario, para dar mds importancia 
a la conmemoracidn de la resurreccidn de Cristo, sino que se fija 
para su conmemoracidn un domingo, el domingO m is prdximo a 
la Pascua ju d ia tn .

D omingo, Pascua semanal

Segun la opinidn general, en el cristianismo la celebracidn del 
domingo es histOricamente anterior a la fiesta anual de Pascua. E l 
domingo es la forma original de la celebracidn periddica del mis- 
terio de la  resurreccidn del Sefior. E l  evangelio ap6crifo de San Pe
dro (90 -120 ), producto de un cristianismo popular, narra la resu- 
rreccidn del Sefior, hablando del domingo, como los cristianos del 
siglo iv, por ejemplo, podrian hacerlo refiridndose a la noche pas
cual.

D espuds se ha perdido mucho en la conciencia de los fieles de 
este car&cter pascual del domingo. E n  realidad viene a ser la cele
bracidn del domingo en la  semana lo que es la celebracidn de la 
fiesta de Pascua en el ano liturgico. Como la Pascua, el domingo es 
tam bien una teofania, una manifestacidn del Sefior a los suyos 
(Io 2 0 ,1.19 .2 6 ). Cada domingo, el Senor resucitado se aparece a los 
suyos in mysterio, bajo el velo del sacramento. E l se manifiesta 
autenticamente a la asamblea de los fieles y  les otorga sus gracias 
pascuales. Todos los domingos anticipa el Senor su retorno defini
tivo en m edio de la Iglesia. E l Senor de la parusfa, al que la Iglesia 
aclama cuando canta: Benedictus qui venit in nomine Dom ini...

C elebrar el domingo, santificar el dia dei Senor, es comenzar 
a v iv ir verdaderamente la vida dei cielo en contacto vivificante con 
el C risto-K yrios.

E l dom ingo renueva en nosotros el ardor de la caridad cristiana, 
atiza el fuego dei Espiritu de la unidad. Por eso nos invita al ban- 
quete dom inical, a la celebracidn del memorial de la caridad de 
Cristo. L a  sinaxis dominical es como una preliberacion dei banque- 
te nupcial en el reino de los cielos, una pregustacion de las alegrias 
de la union celeste. D e tal modo que San H ilario escribia a un cris
tiano que no ayunase en este dia de la semana ni orase de rodilias, 
ne festivitatem spiritualis beatitudinis impediat 17-\

N uestra santificacion dei domingo estara siempre y  necesaria-

1T- E rsE B io , Hist. E k\ i. 1.5 0 2 4 :  F G  20,505. La Epistola Apostolotum ( 13 0 - 14 0 ' habla 
cxpl ici lament e de un aniversario liturgico del mist er io de la resurrcccidn.

173 PrdI. in Psalmus 12: PL 9.240* Otros Padres mas antiguos se expresan en el mismo 
sentido.
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m enteenfu ncidn <de nuestra f t  pascual y  de nuestra vida cristiana. 
S d l o e l  cristianopuede comprender ia santidad del domingo, su 
libertad cspiritual, su liturgia trasoendentd y .  Bit*f6poso contem
plativo -.if. ■

Se comprende fdcUmente que todos estos elogios del domingo es 
en atencidn a la celebracibn del misterio eucaristico, que Be celebra 
en el dia de la semana en que Be verified la resurreccidn del Sehor.

A 1 extenderse la celebracidn del Bacrificio eucaristico a todos los 
dias de la oemana, Be ha de decir lo mismo de ellos; mas siempre 
quedari el domingo como el dla de la asamblea parroquial por exce- 
lenda, a causa del precepto dominical y  por ser el dia de la semana 
en que resucitd el Seftor.

F echa de la  celebraci6n  de la  Pascua

Estas ideas que hem os expuesto acerca de la celebracidn del domingo 
son las que triunfaron en la determinacidn de la fecha de la celebracidn anual 
de ]a Pascua.

En un principio existieron dos modos de computar la fecha de la Pascua: 
el asidtico y el romano. La comunidad del Asia Menor, conforme a la tradi- 
ci6n de los apdstoles Felipe y  Juan, segur. deefan, celebraban la Pascua 
el 14  de la luna de Nisin, independiente del dia de la semana175. Esta coin- 
cidencia con la Pascua judla hacia que muchos participasen tambidn en los 
ritos judfos.

Las iglesias occidentales, por el contrario, segun la tradicidn romana, 
que hacia remontar hasta San Pedro, celebraban la Pascua el domingo inme- 
diato al 14  de Nisdn, y  en su conmemoracidn aparecia en primer piano la 
resurreccidn del Senor.

Pronto apared6 la contienda sobre cuil uso habia de prevalecer. Los pri- 
meros sintomas aparecieron en el pontificado del papa Aniceto (hacia el 
ano 150). Para delibetar sobre esta cuesti6n fud a Roma San Policarpo de 
Esmima, que tratG de persuadir al papa de la prevalencia del uso cuartode- 
cimano. Aunque nada oonsiguio, se marchd San Policarpo en muy buenas 
relaciones. En Roma se le agasaj'6 convenientemente.

L a  controversa sxgui6 viva y candente. Hacia el ano 190, el papa Victor 
quiso dirimirla, y coavocd diversos sinodos en varias provincias, que dicta- 
minaron en su favor, excepto el de los obispos del A sia M enor, especial- 
mente el de Efeso, cuyo obispo tuvo frases irreverentes paia la persona del 
pontifice. E l papa tom6 una solucidn energica y  amenazd con la excomunidn 
a las iglesias del Asia. Menor. N o se llego a ejecutar tal medida a causa de la 
intervention de vanos obispos, entre ellos San ireneo de Lyon, que interce- 
dieron ante el papa para que no excluyera de la comunion con la Iglesia a 
aquellas feligresias que contaban con muchos anos de existencia y  algunas 
eran de origen apostdlico. M as los asiaticos adoptaron el uso romano.

L a  larga disputa entablada acerca de que fecha era mas apropiada para 
la celebracidn de la Pascua se vi6 sumariamente resuelta en favor de la so- 
lemnidad del domingo de Pascua. Y  la razdn de esto fue porque tal dia de 
la semana se considero desde el principio como el edia de la resurrection», 
pero no sdlo en un sentido puramente historico, sino como la verification 
de la obra redentora de Dios, como el fundamento de su reino, que es la 
Iglesia; como el cosnienzo de una nueva era... La  Kyriake es exactamente el 
simbolo- de la nueva vida en Cristo.

174 S f.v i 'O A takasio , D e  $ jb .  et d r a m s .  5 : P G  28,140.
17 3  E usebio , H is k E ccL  V  23.
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Suprimido el uao de los cuartodecimanoa, sobrevino una «cgunda con* 
tienda. Todox hablan convenido en que la Pascua habfa dc eer cclcbrada en 
domingo; pero, icudl? Unas iglesiaa, como las dc Siria y tamblin algunas 
occidentale», eligieron cl domingo siguicntc a Nisin, por lo cual la Pascua 
ocurrlt a veces antes del equinoccio dc primavera. En Roma/ y  tambfen Cn 
Alejandrfa, sc comenzd a calcular la Pascua desdc el siglo iv con edmputox 
propios, dc forma que nunca cayesc la Pascua antes del equinoccio, Pero 
entre Romac y Alejandrfa existfan algunas divergencias: Roma segufa el ciclo 
de Hipdlito, y  Alejandrfa, el de Anatolio, Para dirimir estas dificultades in- 
tervino el concilio de Nicea (325}. No se conserva ningun decrcto sobre el 
particular; pero se conservan dos cartas, una de los Padres del concilio a la 
Igleaia de Alejandrfa y  otra del emperador Constantino a todos los obispos, 
en la que les* exhortaba a que adoptasen la costumbre seguida en Roma y  en 
Alejandrfa. De «stas cartas y  del testimonio de San Atanasio se deduce que 

la Pascua habla de caer siempre en domingo; 
que no habfa de ser celebrada e! mismo dfa de la Pascua judfa; 
que ha de fijarse la fecha del primer domingo despuas del 14 de Nisin, 

computado no con el sistema judfo, sino de ferma que no pueda anticiparse 
nunca al equinoccio de primavera.

Se determine que el arzobispo de Alejandrfa, donde eran muy florecien- 
tes los estudios astrondmicos, anunciase cada ano la fiesta de Pabcua.

No obstante tantos esfuerzos, no se logrd un cilculo completo. Despuis 
de la aparicidn del edmputo de Dionisio el Exiguo se consiguid una deter- 
minacidn rods completa de la fecha de la Pascua; mas hasta Ia reforma del 
calendario por Gregorio X III no se consiguid esto con mayor perfeccidn. 
Todavfa hoy se habla de una nueva reforma del calendario, en el sentido de 
que no existan fiestas movibles. De esto se ha hablado mucho.

Pentecostes

Ciertam ente existe una relacidn estrecha entre los acontecimien- 
tos relatados por San Lucas en el capitulo 2 de los Hechos de los 
Apdstoles y  la fiesta de Pentecostes. M as no puede llegarse a la 
conclusidn d e  que tal fiesta se celebrase en la liturgia cristiana en la 
epoca en que San Lucas escribia eso. E n  el N uevo Testam ento se 
menciona la  fiesta de Pascua en sentido cristiano (1 C or 5,7-8); 
pero, cuando se menciona Pentecostes en los libros del Nuevo 
Testam ento, s61o se hace para evocar fechas relacionadas con la 
fiesta ju d ia  (A ct 20 ,16 ; 1 C or 16,8).

P en te co stes en el A n tig u o  T estam en to .— E l nombre procede 
del jud aism o helenista (T ob  2 ,1 ;  2 M ac 12 ,32 ) y  se designaba con 
el la fiesta ju d ia  que los hebreos denominaron con el nombre de 
♦ fiesta de lassem anas» (Ex 34,22; D t 16 ,10  y  16 ; 2 R eg 8 ,13 ; N um  28, 
26). E n  E x  2 3 , 1 6  se la llama tambien «fiesta de las mieses», por cele- 
braise despues de un numero fijo de siete semanas, contando desde 
la fiesta de la  Pascua,

D esde su  origen tuvo un caracter de fiesta agricola, en la que 
se hacia la ofrenda dc las primicias, y  cs bastante probable que pro- 
cediese de la religion cananea y  hubicse sido admitida cn cl ya- 
veism o. D e  todas formas, el pueblo hebreo le dio una solemnidad 
grande. E l libro del Deuteronomio la cuenta, juntamente con las
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fiestasde la Pascua y de los TabcmAculos, como una de las fiesta* 
mayores dal pueblo hebrco; peroien'la estimacidn general *e la 
consideraba en un rango inferior a las otras do».' En realidad venia 
a ser como la clausura de los dncuenta dias inaugurados por la 
fiesta pascual. ‘ '  >

En tiempo de Jesucristo todavia perduraba su car&cter agricola, 
pero con tendencia a ser como la clausura de los cincuenta dias 
pascuales. El libro dc los Jubileos (apdcrifo) seftala tambi6n la con* 
sideracidn de la fiesta de Pentecostes como recuerdo y monumento 
de la alianza de Yav6 con Israel; y  en el siglo 11 de nuestra era, 
cuando la peregrinacidn a Jerusal6n habia sido impedlda por la 
destrucci6n de la Ciudad Suita, el Bentido campestre que origina- 
riamente tuvo tal fiesta se cambid en un aniversario de la promulga- 
cidn de la Ley en el Sinai.

Pentecost6s en el Nuevo Testamento.—No aparece en 61, 
como se ha dicho, ninguna alusi6n a una fiesta cristiana. Las veces 
que es mencionada en sus libros se refieren a la fiesta judia que 
los grupos judio-cristianos acostumbraban a celebrar en cl templo 
{Act 20,16; i Cor 16,8).

Pentecost6s en los primeros siglos de la Iglesia.— E s dificil 
precisar en qu6 momento nacid la fiesta cristiana de Pentecost6s. 
Los documentos m is  antiguos designan con este termino el p e
riodo de gozo iniciado por la celebracidn de la eucaristia al fin  de 
la vigilia pascual, y  que duraba hasta los cincuenta dias despues 
de Pascua. Los escritores cristianos que la mencionan estAn acor- 
des en afirmar que cstos dias se asem ejan al domingo, y  por eso ni 
ee ha de ayunar ni se ha de orar de rodillas 176. M as, en esos testi
monies, Pentecostes no equivale a lo que nosotros hoy designamos 
con esta palabra, sino a toda la cincuentena despues de Pascua; por 
eso es un tiempo de gran alegria. A l  recuerdo de la resurreccidn 
se unia tambien el de la ascensidn y  el de los dones del E sp iritu  
Santo 177.

Es posible que a esta unidn de las dos fiestas: Ascension y  Pen
tecostes, haya concurrido el recuerdo de la alianza en el m onte S i
nai, segun solian hacerlo hacia fines d el siglo i algunas comunida- 
des de los esenios. L a  Iglesia pudo haber desarrollado estos tem as 
y  oponer al don de la ley el don del E sp iritu  Santo, y  a la ascension 
de M oises al monte, la ascension de Cristo a los cielos. E n  algunos 
lugaxes, como Espana, el recuerdo de la Ascension prevalecio so- 
bre el de Pentecostes; por eso el concilio de E lvira (3x3) hubo de 
sancionar tal costumbre de clausurar el tiempo pascual con la fiesta 
de la Ascension 178.

176 Cf. Quaes!, e! Resp. ad orthodoxos, entre las obras espurcas do San  Justino: PG 6.1364- 
5363: T ertvuano. De corono 3 : PL  2,79-So; De oratione 23: P L  1,119 1-92 ; De baptismo 19; 
Sources Chretiennes, 35 tParis 1952) p,93-94.

177 Evsebio pe C e s a r e a . De solemnitate p a s c h a l i :  PG 24.700; De v it a  Const.: PG 20,1220 ; 
S a n  J .  C r iso st ., S o t" !. do P e n !  :  PG 50 ,4 6 .1: S a n  A m b r o s io , D o iipuf. p n 'j ’ li. David S.42; 
S a n  L e o n  M a g n o , 75.76; S a n  M a x i m o , Semi. in /esto Paschae: PL 57,377; S a n  AcusriN, 
Seim. 2 6 9 , 1 . . .

17 8  H e i e e l e - L e c l e r c q ,  Hist, dos candles I p . i . *  p .2 4 5 . E s  p o sib le  q u e  cn  este  ec lip se

www.obrascatolicas.com



«.*3. st 'A flo - «tfooico 490

ih  Contribuyo mucho a la solemnidad de-csta fiesta la administra- 
din del bautiBmo 01 la nocHe precedente, cuyo formulario se calc6 
en el de 1* vigilia pascual. En la actualidad, tal vigilia ha aido su- 
primida por el nuevo Ordo de la Semana Santa. 
r̂ ’ El ihtroito y ebofertorio de la misa diuma han aido tornados 
del salmo 67, ExurgatDcus; por lo cual algunos han denominado 
t*te salmo como el propio de Pentecostes. La Becuencia Vent, Sancte 
Spiritus, atribuida al arzobispo de Cantorbery Esteban de Lang- 
ton (f 1228), suplanto a otra prosa no menos bella y popular: Sartcti 
Spiritus adsit nobis gratia, compuesta por Notkero Bdlbulo, que, al 
oirla por vez- primera Inocencio III, le causb tal devocibn, que se 
maravillb de que su autor no estuviese abn canonizado. El prefacio 
de la misa tenia otra conclusion en los sacramentarios gelasianos 
y leonianos; la conclusi6n actual se debe a San Gregorio, y la tomb 
de un antiguo prefacio pascual.

En el medievo, siempre tan inclinado a dramatizar lo mds po- 
sible los ritos sagrados, se hacia llover durante el canto de tercia 
o de la sectiencia una gran abundanda de rosas u otras flores, y 
hasta bolitas de estopas encendidas, para imitar las lenguas de fue- 
go de que hablan los Hechos de los Apbstoles. Por eso se designb 
a esta fiesta con el nombre de «Pascua rosada». En otras iglesias se 
echaban a volar palomas y otras aves. Se sabe que una de estas pa- 
lomas se posb un dia de Pentecostbs en las espaldas de San Fran
cisco de Sales, como se cuenta en su biografia.

En un principio, la cincuentena pascual se terminaba con la 
fiesta d e Pentecostbs, e inmediatamente comenzaban ios ayunos de 
las tem poras de verano. Luego se prolongb la solemnidad de Pen
tecostes por uno o dos dias, y, finalmente, en la segunda mitad del 
siglo Vi se extendib a toda la semana. Esta prolongacion obedecio 
a una im itacibn m is perfecta de la fiesta pascual. Los simbolistas 
m edievales la interpretaron como un honor a cada uno de los siete 
dones 17i).

D o m in g o s  despues de P en teco stes.— E s el periodo mas largo 
del ario liturgico y, aparentemente, el mas pobre. En  realidad de- 
berfa se r  el tiempo de la gran cosecha espiritual. T oda la semilla 
caida en  el alma desde el Adviento hasta Pentecostes habria de 
crecer lozana y  madurar en este periodo tranquilo, en el que la 
Iglesia nos da cada domingo un formulario nuevo muy rico y  p ro
fundo.

E l ario liturgico esta constituido por dos grandes periodos: A d- 
viento-Pentecostes y  Pentecostes-Adricnto, que conmemoran las 
dos m isiones divinas: la del Verbo y  la del Espiritu. L a  primera 
esta consagrada al mistcrio de Cristo; la segunda, al misterio de la 
Iglesia. Pcro, asi como no hay division en la Trin idad hcatisima 
ni oposicion en las dos misiones divinas, asi tampoco hay en estos 
dos periodos division ni oposicion; y  como la mision del H ijo pre-
dc la fiesta de Pentecostes haya inlluido cl hccho dc que los monfimisUs aiirmaban quo cl 
E sp iritu  S a n to  s61o habia dcsccndido sobre Montano, 

it s  A malario, D c re d . off. 1.4 c.29.
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para la min6ri del Espiritu (mds atin.enla misiOn det Esplritu el 
Hijo contintia y extiende »u «obra en el mundo), del mismo modo 
el primer periodo del afto litdrgico prepare al Begundo y  continOa. 
c n  41. ■ : I

El miaterio de Griato no es otra cosa que el misterio de la Igle* 
sia; o, ai ae quiere, este miaterio de la Igleaia'ea el rniarno misterio 
de Cri8to, que ae hace continuamente preaente y que en ciertd modo« 
llega a aer tambidn el miaterio del hombre. Precisamente la parti- 
cipacibn del hombre en el miaterio cristiano se realiza mediante el 
don del Espiritu.

Eato nos hace ver o6mo la prim era parte del aAo liturgico tiene< 
un caricter prindpalmente dogmitico, y la aegunda preferente-i 
mente moral.

Historia de este periodo.—La organizadbn liturgica de este pe
riodo es algun tanto tardia. El sacramentario Leoniano b61o trae 
una coleccibn muy abundante, entre los que el celebrante puede 
escoger el que mis le agrade.

E l primer periodo de sistematizacibn de este tiempo liturgico 
se encuentra en el Gelasiano, en el que aparecen unos 16 formula
rios para los domingos despuis de Pentecostis, y corresponden a 
los que trae el Misal actual, desde el quinto hasta el vigbsimo. Estos 
domingos han causado siempre la admiracibn de los liturgistas no 
s6lo por su bella forma, sino tambiin por su contenido doctrinal, 
tan profundo y expresivo.

U na organizaci6n m is  regular se encuentra en el evangeliario 
de M urbach, en donde aparecen agrupados los domingos alrededor 
de la fiesta de algun santo importante, como San  Pedro y  San P a
blo, San Lorenzo, San Cipriano, San M iguel. E n  los tiempos caro- 
lingios se abandons este sistema y se enum eran simplemente como 
domingos despuas de Pentecostes, y  asi se ha conservado en el M i- 
sal romano; mas en algunos comentarios al m ism o, como el Liber 
sacramentorum, del cardenal Schuster, se hace m encibn del orden 
antiguo.

L o s formularios de los domingos prim ero y  decimoctavo son 
de cuno mas moderno, ya que en un principio estos dos domingos 
eran uacans, por haberse celebrado en la noche anterior la pannujis 
vigiliar de las temporas de verano y  de otono.

Fiesta de la Santisima Trinidad
T oda la liturgia, y  por lo mismo tambien el ano liturgico, es un 

homenajc continuo a la Santisima T rin idad . E n  ella sus formulas 
y  sus ritos evocan m ultitud de vcccs que todo nos viene del Padre 
por el Hijo cn presencia del Espiritu Santo, y  del mismo modo 
vuelvc otra vez al Padre.

Durante los ocho primeros siglos del cristianism o no se echo 
de menos una fiesta en honor do la Santisim a Trin idad, y, aunque 
sc introdujo en el siglo v n i cn las G alias y  se reafirm o cn el siglo x, 
Rom a siempre fue reacia a admitirla. E n  el siglo x n , el papa A le-

«0 0  M V . M ttfRGM' DM,- TXftMft)
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j t n d r o I l t e s c r i b l a  al o b is p o  d e  T e r d o n -  q u e  R o m a  n o  la  a d tn h la ,  
r  p o r q u e  c a d a  d o m in g o , m d s a iin , c a d a  d ia , k  c e le b r a  la  m e m o r ia  
p 'd e  l a  T r i n i d a d  e n  la  U n id a d .  M a s  e l p u e b lo  g a lo  y  g e r m a n o  c o n -  
fo t l n u 6  c e le b r f n d o la ,  y ,  p o r  f in , J u a n  X X I I ,  p a p a  d e  A v i f t 6 n ,  la  a p r o -  

bd y  la  efctendiO  a  la  I g le r ia  u n iv e r s a l  e n  1 3 3 4 ,  y  la  f ij6  e n  l a  o c ta v a  
misma d e  P e n te c o s te s . El p r im e r  O rdo rom anus q u e  h a b la  d e  eUa  
c s  e l X V ,  r e d a c ta d o  p o r  A m e l i o  ( f  1 3 9 9 ) .

T a l  d ia  s e  c e le b r d  e n  O c c id e n t e  a  p r in c ip io s  d e l s ig lo  v i ,  y  p o r  
I n flu e n c ia  b iz a n tin a , u n a  fie s ta  e n  h o n o r  d e  to d o s  lo s s a n to s , q u e  
d u r 6  m u y  p o c o  tiernpo.

-  C o m o  m u c h a s  iglesias n o  c e le b r a b a n  la  pannujis v ig il ia r ,  s e  e n -  
c o n t r a r o n  c o n  q u e  n o  t e n ia n  u n  fo r m u la r io  a p r o p ia d o  para ta l d o -  
m in g o ; d e  a h !  q u e  e lig ie s e n  e l  q u e  h a b ia  c o m p u e s to  Alcuino e n tre  
las m is a s  q u e  c o m p u s o  p a r a  s u s  m o n je s  d e  F u l d a ,  e n  e l c u a l  se h a -  
d a  u n a  e x p o s ic id n  m u y  e x p lic it a  d e l  m is te r io  d e  la S a n t is im a  T r i 
n id a d .

S e ha creido durante algun tiempo que el autor de la misa de 
la fiesta de la Santisima Trinidad fu6 el franciscano Juan Peckham, 
arzobispo de Cantorbery (t  1292); pero esto no es cierto, porque 
tin siglo antes existia y a  en un cidice de Einsiedelns. M ayor pro- 
babilidad tiene la opinidn que la atribuye a Esteban, obispo de 
L ie ja  ( f  920), que fue quien la introdujo en aquella ciudad.

Principalmente se presents a la Santisima Trinidad, tanto en 
el oficio como en la misa, en su vida intratrinitaria, y, por lo mismo, 
en su aspecto m4s abstracto, cosa que Roma siempre alej6 de las 
fiestas liturgicas, pues tuvc siempre muy presente que el objeto dc 
una fiesta ha de ser un acontecimiento histdrico de nuestra salva- 
ci6n o, a lo sumo, una idea, pero concretizada en uno o mas 
sucesos, de la historia de nuestra redencion.

Corpus Christi

A lrededor del ano 1000 se desperto un gran cntusiasmo euca- 
ristico, debido, en parte, a la defensa que plumas ortodoxas hubie- 
ron de hacer frente a ciertas doctrinas en tom o al misterio eucaris- 
tico. Este ambiente fue m uy propicio al establecimiento de una 
fiesta en honor del Santisimo Sacramento. Pero el motivo inmedia- 
to lo dio la revelacion que tuvo Santa Juliana de L ie ja  (119 3 -129 8 ), 
en la  que se le aparecio un disco luminoso con una franja oscura, y 
entendio que el disco luminoso significaba el aho liturgico, y la 
fran ja oscura el vacio que se encontraba en el por la ausencia do 
una fiesta en honor del santisimo cuerpo de Cristo. Santa Juliana 
dio cuenta de tal vision a su confesor, quien a su vez manifesto a 
varios teologos eon el tin de indagar su parcccr, entre los que se 
encontraban dos que luego habian de tener gran im portanda en 
la institucion de tal fiesta cn la Iglesia universal: el provincial de 
los dominicos Hugo dc T h ierry  y  el arccdiano de L ieja Santiago 
Pantaleon. E l ultimo insistio ante el obispo Roberto para que la
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e sta b le b le se  e n  U  d id c e a is  d e  L i e j a ,  y  a s l  lo  h iz o  e n  1 2 4 6 ,  f ija n d o  f u  
c e le b r a c id n  e l  ju e v e s  despum a d e  ia  o c t a v a  d e P e n t e c O B t d s . %:<

A d o s  m i *  ta r d e , H u g o  d e  T h i e r r y  f u i  c r e a d o  c a r d e n a l  y  l e g a d o  
p o n tific io  e n  la s  F ia n d r ia s ,  d o n d e  c o n firm O  y  p rc sC rib iO  « S ta  f ie s ta .  
S a n t ia g o  PantaleOh subibaltrono p o n t if ic io  c o n  e l  n o m b r e  d e  Ur
b a n o  I V , ’ y ,  dosa p a r a d 6 jic a , e) q u e  antes in te rc e d e d  ante e l o b is p o  
d e  L i e j a  p a r a  q u e  in t r o d u je s c  ta l  f ie s ta  en ia d id c e s is ,  a h o r a , al in -  
t e r c e d e r  el o b is p o  d e  L i e j a  p a r a  q u e  l a  e x t e n d ie s e  a  to d a  la  I g t e s ia  
u n iv e r s a l, p u s o  a lg u n o s  r e p a r o s  y  n o  s e  d e t e r m in a b a  a  h a c e r lo .

P o r  a q u e lla  i p o c a  t u v o  l u g a r  e i h e c h o  m ila g r o s o  B u c e d id o  e n  
B o is e  n a , s e g t in  e l  c u a l  u n  s a c e r d o t e  p e r e g r in o  s in t id  g r a n d e s  d u d a s  
a c e r c a  d e  l a  p r e s e n c ia  e u c a r is t ic a  a l  c e le b r a r  l a  m is a  e n  l a  ig l e s ia  d e  
S a n t a  C r is t in a , y  d e  la  h o s tia  c o n s a g r a d a  s a lie r o n  a lg u n a s  g o t a s  d e  
s a n g r e  q u e  m a n c h a r o n  e l c o r p o r a l .  A l  c o n o c e r  e l  papa U r b a n o  I V  
ta l  s u c e s o , q u is o  v e r  lo s  corporales, y  m a n d d  traerlos a  O r v ie t o ,  
d o n d e  s e  e n c o n tr a b a , y  a lii s e  hau c o n s e r v a d o  d e s d e  e n to n c e s , e n  tin  

re lic a r io  d e  m e ta le s  preciosos y  e s m a lt e s , o b r a  d e  U g o lin o  d e  V i e r i  
y  s u s  a lu m n o s  ( 1 3 3 8 ) ,  e n - u n a  c a p il la  d e  la  m a g n if ic a  c a te d r a l.

Aquel prodigio d e t e r r o in d  a l  papa a  e s t a b le c e r  e n  la  I g le s ia  u n i 
v e r s a l  la fie s ta  del C o r p u s ,  y  a s i  lo h i z o  p o r  m e d i o  d e  l a  b u la  Tran
siturus de hoc mundo, firm ada e n  O r v i e t o .  P e r o  U r b a n o  I V  m u r id  
en seguida, y  la  b u la  no t u v o  el efecto apetecido. Cincuenta anos 
m is  tarde, Clemente V  confirmd la bu la de U rbano I V  y  la intro- 
dujo en las Constituciones Clementinas, pubiicadas en 1 3 1 7  por 
Ju an  X X I I ,  y  de este modo la bula Transiturus tuvo pleno valor, y  
con ella la institucidn de la fiesta del Corpus Christi, que tanto 
habia de entusiasmar en los siglos posteriores a toda la Iglesia, es- 
pecialmente en los paises m eridionales.

E n  realidad, el Natale calicis del jueves santo era y  es una fiesta 
en honor de la santisima Eucaristia; m as las circunstancias de la so- 
lemne conmemoracion de la pasion y  m uerte de Cristo y  otros ritos 
de la Semana Santa impedian que tal celebracion quedase plena- 
mente revalorizada en todo su esplendor como una verdadera fiesta.

Antes dei oficio compuesto por Santo Tornas de A quino exis- 
tio uno encargado por la m ism a Santa Ju liana a un agustino de 
Lieja, pero solo tuvo caracter local. E l  oficio compuesto por Santo 
Tornas es una obra maestra de doctrina teoldgica, de gusto literario 
y de afectuoso reconocimiento al am or de D ios. Por amor a la tra- 
dicion se sirvio el santo Doctor de antifonas, lecciones y  responso- 
rios que ya estaban en uso en otras iglesias particulares.

L a  procesion.— En general, la procesion con el Santisimo Sacra
mento en la fiesta del Corpus no se hizo obligatoria hasta el siglo x v . 
Desde esa fccha ha sido cn m uchos lugares la nota distintiva dc 
osta fiesta, hasta tal punto que en no pocas iglesias, incluso cate- 
ilrales, se ha dcjado de cclcbrar la misa solcm ne por dar m ayor 
realcc a la procesion, lo cual cs una inversion de valores.

L a  procesion del Corpus se dehio a un instinto popular y sur- 
giu ospontancamcnte antes de que la prcscribiese la jerarquia eclc- 
siastica. L as pnm cras que se celebraron tuvieron lugar, al parecer,
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C o l o n i a  h a c ia  e l  a fto  1 2 7 9 ;  m Aa t a r d e  a p a r e c ie r o n  e n  W u r z b u r g o  
y  e n  A u g u s t a .  E n  e l  s i g l o x i v  h a b la n  d e  e ila , c o m o  in t r o d u c id a  p o r  
in s p ir a t io n  d iv in a , lo s  c A n o n e s  d e l  c o n c ilio  d e  S e n s  y  d e l  d e  Pails 18°.

A I  p r in c ip io  s e  U e v 6  e l  S a n tia im o  S a c r a m e n to  o c u lt o  e n  l a  p i -  
x l d e ;  lu e g o  s e  q u is o  v e r  la  h o s t ia  c o n s a g r a d a , y  a p a r e c ie r o n  la s  c u s -  
t o d i a s u  o s te m o r io s , d e  l o s  q u e  e n  to d a  l a  c m t ia n d a d  s e  c o n s e r v a n  
e je m p la r e s  m a r a v illo s o s  p o r  s u  riqueza y  bu a rte . S 6 io  e n  Espafta 
h a y  u n a  c o le c c id n  q u e  c a u s 6  honda admiration a q u ie n e s  tuvicron 
la  o c a s id n  d e  v e r la  e n  la  e x p o s ic it in  q u e  Be afcrid e n  B a r c e lo n a  c o n  
m o t i v o  d e l  X X X V  C o n g r e s o  Eucaristico I n te r n a tio n a l, c u y o s  e je m -  
p la r e s  m i s  c a r a c t e r is t ic o s  h a n  s id o  r e c o g id o s  p o r  e l c o n s e r v a d o r  
d e l  M u s e o  D io c e s a n o  d e  B a r c e lo n a , d o n  M a n u e l  T r e n s  , 8 1 .

Fiesta del Sagrado Corazon de Jesus

L a  devocidn al Coraztin de Jesiis ha existido siempre en la Igle- 
Bia, com o lo demuestran los escritos de los Santos Padres. M as en 
la E d ad  M edia se revisti6 de unos caracteres especiales, principal- 
mente en el monasterio de Hefta, donde vivian unas religiosas que 
profesaban la regia de San Benito. D os de Astas nos dejaron escritas 
sus «revelationes»: Santa M atilde y  Santa Gertrudis, en las que ina- 
nifiestan un aprecio singular por esta devocitin. E n  Alemania, en 
general, encontrti un terreno m uy propitio, pues no s6lo en Hefta, 
sino entre las comunidades dominicanas de Colmar y  de Schonens- 
teinbach y  en las cartujas de Treveris, Estrasburgo y  Colonia arran- 
c6 grandes entusiasmos, que trascendieron los muros de los res- 
pectivos monasteries hasta lograr una gran popularidad.

Y a  en esa epoca aparecen im igenes que representaban el mismo 
Corazdn abierto por la lanza y  rodeado de llamas o s61o con el ana- 
gram a JH S ; o tam bien rodeado de dos manos y de dos pies tala- 
drados.

L a  Com pania de Jesu s siempre se manifesto gran propagadora 
de esta devocitin. L a  prim era iglesia que se levanto en honor del 
C orazon de Jesus se debe a los jesuitas que fueron a misionar en 
15 8 5  a  Cuaraparay (Brasil).

E l  oficio liturgico del Corazon de Jesus.— Antes de que Santa 
M a rg a r ita  M aria de A lacoque ingresase en Paray-le-M onial, San 
Ju a n  Eudes obtuvo del obispo de Rennes, el 8 de marzo de 1670, la 
facu ltad  de celebrar solemnemente cada aho el 3 1  de agosto la fiesta 
del Sagrado Corazon de Jesus en las casas de la Congregation reli
giosa fundada por el. M uchas otras diocesis imitaron el ejemplo del 
obispo dc Rennes, no solo en Francia, sino tambien en Italia y 
A lem ania.

A  los entusiasmos de los miembros de la Congregation de San 
Ju a n  Eudes se unieron m uy pronto los del monasterio de la V isita
tio n  de Paray-le-M onial, motivados por las revelationes de Santa 
M argarita  M aria de Alacoque pt 1690). D e alii partieron las prime-

180 M ansi, 15,6^7.
is» Las custodias csponolns (ed. Lit. Espafi., Barcelona 1952).

C.I3. St AfiO ttldROICO 503

www.obrascatolicas.com



ras petiddnes hechas a la Santa>Sede para que se instituyese upa 
fiestii eh honor del Corazhn de Jestis en toda la Iglesia. ,Se hicierori, 
respectivamente, eatas peticiones en 1687« en 1697 y, Bobre todo, 
on 1749, ctiando era promotor de la fe el cardenal Prospero Lam* 
bertini, que luego fue papa con el nombre de Benedicto XIV; pero 
todas' estas petidones tuvieron un resultado negativo. En 1765 Be 
reanudaron estas' petidones por parte de los obispos de Polonia, y 
fueron atendidas favorablemente, fijdndose la fiesta el viernes des- 
puds de la octava del Corpus Christi, quc, Begun las revelaciones de 
Santa Margarita Maria, era el dia elegido por el mismo Cristo.

Desde entonces ha tenido la fiesta tres ofidoB distintos. El pri- 
mero eh tiempo de Clemente XIII; giraba alrededor de la idea fun
damental del amor de Cristo, que le habia llevado a sufrir y morir 
por los hombres e  inBtituir la B a g r a d a  eucaristia. La antifona del 
salmo invitatorio en maitines decia: Christum pro nobis passum, ve
nite adoremus.

E l segundo ponla mis de relieve el corazhn carnal de Cristo  
como objeto sensible de la fiesta, pues los adversarios de la dcvod6n  
del Corazhn de JesOs utilizaban el prim er ofido para atacarla, di
dendo que ia Iglesia queria honrar el corazhn espiritual y  metaflsico 
de Cristo, no su corazhn carnal. L o  cual movih a la Sagrada C o n - 
gregadhn de Ritos a  encargar al cardenal Boschi otro ofido, que 
fue aprobado el 2 1  de enero de 176 8, pero sin abolir el primero.

E l  tercero, que aparedh en 1928 y  suplanth a los otros dos, hace 
resaltar mds la idea de la reparacihn debida por los fieles a causa 
de los pecados.

Las ideas centrales de todos estos oficios son exactas y  legitimas, 
pero en los dos primeros quedaban incompletas. E n  el tercero se 
aunan maravillosamente, formando un conjunto tan arm onicso y  
de tan profundo sentido doctrinal y  mistico, que viene a  ser una 
verdadera jpya de formularios liturgicos y  un verdadero descanso 
para el espiritu.

Esta fiesta no aparecih con todo el rango de que goza hoy en el 
ano liturgico. Clemente X III  la establecih oficialmente, pero sin 
obligarla a toda la Iglesia. Pio IX  la extendio a toda la cristiandad, 
y  Pio X I  la elevh a la categoria de primera clase con octava privile- 
giada, que recientemente ha sido suprimida por las nuevas rubricas, 
igual que otras muchas octavas; mas la fiesta se ha dejado en toda 
su solemnidad.

La devocidn al Corazdn de Jesils y  la vida liturgica.—No puede dudarse 
un solo instante de que en la piedad cristiana ocupa un lugar muy dcstacado 
la dcvoci6n al Corazdn de Jesus. La misma jerarqufa de la Iglesia la confir
ma, promueve e intensifies cada dia mas. Sin embargo, algunos no han visto 
con buenos qjos ese entusiasmo por tal «dcvociom; mas aun, la han conside- 
rado nociva al verdadero espiritu eclesial y liturgico, porque para muchos 
de esos «devotos» del Corazdn de Jesus quedan desapercibidas las grandes 
fiestas del ano liturgico, como Pascua, Pentecostes... Aunque esto no sc 
puede negar, por ser bien evidente, sin embargo, en nada se opone la devo
cidn al Corazdn de Jesus a un espiritu eminentemente liturgico.
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Tenemo* el ca*o blenevocador de Santa Gertrudli; en cuya etpirltuali* ; 
dad, bien litdrcica, aparece aiempre con gran relieve «1 Corazdn de Jesda. 
P o o  aiempre bien ordenado. Tal vez tea el caio de. Santa Gertrud!» el m£s. 
indicado para aervir de modelo en eate aspecto. En el fondo, la parte que el 
Corazdn de Jeads tiene en las relaciones de Santa Gcrtrudia con Dios y  en 
■ u modo de ver todaa las cosae ea almplemente aquella misma parte que la 
liturgia inculca con auma fuerza y  vigor ser la parte que Cristo tiene Como 
cabeza y  mediador con respecto a Dios y nosotros, por el cual tenemoa el 
tinico acceao a Dios y por cuyo medio nos vienen todas las gradas de Dios. 
Es simplemente el Per Christum Dominum nostrum de la liturgia. S61o que 
en la espiritualidad gertrudiana esta concretizado en el sfmbolo del Corazdn 
de Jestis, con una fuerte acentuacidn del amor inmenso y gratuito de Cristo 
para con los hombres, como Ultimo dinamismo y Ultima explicaciUn de toda 
su obra redentora, sacerdotal y mediadora182. Es lo mismo que siglos mds 
tarde eecribid el piadoso cardenal Pie: «El culto del Sagrado Corazdn es la 
quintaesencia del cristianismo, el compendio y  sumario de toda la religiUn. 
El cristianismo, obra de amor en su principio, en su progreso y  en su con- 
sumacidn, con ninguna otra devodUn se identifica tan absolutamente como 
con la del Sagrado CorazUn» 188.

Toda la accidn litUrgica, como hemos dicho, es obra del Corazdn de Je- 
sUs considerado como simbolo de su amor, pues a su amor sdlo se debid la 
reactualizacidn de su sacrificio bajo los signos sensibles de un rito litUrgico: 
in finem dilexit eos.

C.t$. to AfiO 'WKflROlCO 005

Fiesta de Cristo Rey

L a  fiesta de Epifanfa puede ser considerada como una fiesta de 
Cristo R ey. A  Cristo recien nacido llegan los Magos a adorarlo 
como rey de los judios. L a  liturgia de ese dia recog e este aspecto 
y nos presenta al divino Infante de Bolen como ai «Serior que tiene 
en sus manos el reino, el poder y  el imperio» (introito de la misa 
del dia de Epifania).

E n  Pascua canta tambien la liturgia la realeza de Cristo: doblega, 
dice, todos los imperios que le ofrecen resistenda: curvat imperia. 
y  triunfa de la muerte y  del dominio y tirania de Satanas.

E n  la Ascension celebra su entrada triunfal en los cielos y  su 
trono a la derecha del Padre, como rey de un reino que no tendra 
fin: «T u  penetras en los infiemos, rompes las cadenas de los cauti- 
vos y, glorioso triunfador, vuelves a ocupar tu puesto a la diestra 
dei Padre» (3.*  estrofa dei himno de visperas). « jOh R ey de la glo
ria, Senor de las virtudes, que subiste hoy triunfante mas alia de 
los cielos, no nos dejes huerfano; envianos al Espiritu de verdad 
que el Padre nos prometio» (antifona dei Magnificat).

Y  en multitud de textos liturgices afirma la liturgia y  celebra 
la realeza de Cristo en todo el ano liturgico. Por eso, cuando se 
hablaba de la institucion. de una fiesta en honor de Cristo Rcv, al- 
gunos liturgistas pusicron sus reparos. pues muchas fiestas del aho 
liturgico celebraban la realeza de Cristo.

M as, examinadas todas las circunstancias. la institucion de una

V a ga cg in i, O.C., p.760.
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fiesta en honor de Cristo Rey fui muy oportuna, y con ello k  Igle- 
sia no hada otra cdsa que seguir su tradicidn. AbI como en loa 
tiempos pasados varia» fiestas littirgicas tuvicron au origen en la 
aparici6n de algunos errores, a los que se querfa rebatir de un modo
categdrico instituyehdo una fiesta cristiana antagdnica a los mismos, 
as! tambidnja Iglesia de nuestros tiempos creyd muy conveniente 
oponer a kola de laicismo, liberalismo y estatoktrk que Be cemia 
sobre la cristiandad, ademia de bu doctrina legitima y autorizada, 
uria fiesta en la que de un modo especial se celebrase a Cristo como 
Rey, ya que El es rey por derecho propio, por k unidn hipoBtdtica 
y por derecho de conquista, y goza de k triple potestad que Ueva 
consigo el poder regio: legislativa, judicial y ejecutiva, y Be extiende 
su reinado a todas las cosas, principalmentc a las espirituales, pero 
tambidn a las temporales, incluso civiles, puesto que de su Padre 
recibid un dominio absoluto sobre todas las cosas creadas (endcli- 
ca Q u a s  primas, de Pio XI, xi de diciembre de 1925).

A  la conjuracidn de las fuerzas del mal contra Cristo: Reges 
terrae et principes... adversus Dominum et adversus Christum eius, 
la Iglesia opone una redoblada confianza y  sumisidn en su divino 
Fundador: «A ti, |oh Principe de los siglosl; a ti, |oh Cristo, R ey  
de las gentes!; a ti te confesamos como unico Senor de las inteli- 
gencias y  de los corazones. U n a turba criminal grita: )No quere- 
mos que Cristo reine! Pero nosotros, con nuestras ovaciones, R ey  
supremo te proclamamos» (1. y  2.6 estrofas dei himno de visperas).

Pio X I  establecid la fiesta el dia 1 1  de diciem bre de 19 2 5 , cuando 
finalizaba el ano santo. D esde entonces se ha celebrado en toda la 
cristiandad con gran cntusiasmo. Algunos liturgistas propusieron 
que se colocase tal fiesta al fin dei ciclo de N avidad o al fin dei de 
Pascua. Indudablemente que el ultimo era el m is  indicado, como 
fin dei ciclo liturgico Adviento-Pentecostes, cuyo caracter cristo- 
16gico resalta en grado eminente; pero entonces se crey6 m^s oportu- 
no no fusionar esta fiesta con ninguna otra, con el fin de darie un 
caricter enteramente propio, y  se fij6, por esto, el ultim o domingo 
de octubre. E l form ulario liturgico de la m isa y  dei oficio es de los 
mas logrados en los ultimos tiempos.

Fiestas de la Crux

En el calendario antiguo, la Iglesia universal celebraba en ho
nor de la santa Cruz: las fiestas de la Invencion, el 3 de mayo, y  
la de la Exaltacion, el 14  de septiembre. E n  Espana se suele celebrar 
tambien la dei T riunfo de la Santa Cruz.

En un principio solo hubo una fiesta dedicada a la Santa Cruz, 
y  se celebraba el 14  de septiembre, con una solem nidad tan grande 
como en las mayorcs fiestas de la Iglesia, sobre todo en Jerusalem  
donde se celebro por vez primera. Eteria cuenta en su Peregrinatio 
los detallcs de esta festividad. Se juntaban en una m ism a fiesta la 
dc la Invencion de la Santa Cruz y la de la D edicacion de las igle- 
sias M artyrium  y Anastasis, porque los dos hechos sucedieron el

500 , r .iv . ; iittmou o n  txeiipo

www.obrascatolicas.com



’■ CA3. »'«} Aflo mtlROlCO i >- 607
mis mo dla. El eoncutto de fieles es grandlsimo.y acudlanhastalos 
monjea de Mesopotamia, Siria, Egipto yTebaida; y tambiin los 
seglares de toda clase y condicidn deirenuatas provincias, Santa 
Maria Egipdaca acudid el aflo 380 y se convirtid. Cuando »6lo acu- 
den 40 6  50 obispos, parecen pocos en comparaci6n con otros aflos; 
y los que, sin una gran neccsidad, se privan de tal solemnidad, se 
juzgan reos de un pecado grave. El adorno de las iglesias es como 
el de Pascua y Epifania, y lo mismo la solemnidad de los ritos 1M. 
Pronto la conmemoracidn de la Dedicacidn de las dos iglesias pas6 
a un lugar Becundario, pues el objeto casi unico de tal fiesta lo lle- 
naba la santa Cruz.

Se comprende ficilmente que esta celebracidn pasase a otros 
lugares en los que se tenia alguna partecita de la Veracruz. De modo 
especial se mostraron muy favorablcs a admitir esta fiesta las igle
sias orientales.

En Roma se debid introducir hada la mitad del siglo vn con 
la influenda de la dominaddn bizantina. De hecho Be atribuye al 
papa Sergio (687-701) haber introducido en la liturgia romana el 
mostrar y adorar en ese dia el fragmento de la Veracruz que se llevd 
a Roma cn el reinado de Constantino 185. En tal celebraddn, Roma 
imit6 el culto que en Jerusaldn se tributd a la santa Cruz, y todavia 
en el siglo xm se continuaba celebrando el 14 de septiembre con 
gran solemnidad la adoracidn de la santa Cruz, iguai que el vier- 
nes santo.

Sin embargo, en las iglesias galicanas, por una falsa interpreta- 
ci6n, celebraban la Invencidn de la Santa Cruz el 3 de mayo y no 
el 14  de septiembre, como aparece en los libros liturgicos de estilo 
marcadamente galicano.

Cuando se refundid el sacramentario Gelasiano con los libros 
liturgicos de la liturgia galicana, y  cuando esta influyd en la liturgia 
romana, espedalm ente en la epoca carolingia e inmediatamente pos
terior, los libros liturgicos romanos adoptaron tambien la fiesta de 
la Invencidn de la Santa Cruz (3 de mayo) y  conservzron la que ya 
tenian del 14  de septiembre con el titulo dc Exaltacion de la Santa 
C ruz, al estilo de los griegos ,86. M as a esta se unio el recuerdo del 
hecho sucedido el ano 635, cuando el emperador H eradio Augusto 
derroto a los persas e hizo restituir el sagrado leho a Jerusalen.

Se sabe que cuando Benedicto X IV  quiso reformar el Breviario, 
se suscitd esta cuestion, y  la congregacidn forinada para ello se m a
nifesto dispuesta a suprim ir la fiesta del 3 de mayo, pero no se llego 
a ninguna determinacion 187.

D e  hecho, todos los h istoriadores, aunque difieren acerca del 
ano, estan acordes en afirm ar que la santa C ru z  se hallo un 14  de 
septiem bre.

Sch uster hace notar que la fiesta de la  C ru z  del 14  de septiem bre

•s-* D uchesne, Orisinre... p.523.
> s L i b t-r P o n iifu - iili i eJ. D uchesne, 1 ioS.
is "  Alejandro dc Chipiv (s.vi) dcsiyna a esu fio-ta cn un sermon con cl nombre dc fTv.il- 

l.:iio a.vltii.ic crucis (l't. S6.21T<*).
1 s ?  Of. lV vriFFO i., Hist du B n v i u i t e  p.377.
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fu6 tornando asiento cn Occidente con mucha lentitud, porque tel 
dia estaba dedicado y a  a  la fiesta de los santos mdrtires Cornelio y  
Cipriano. C on  todo, esa fiesta Be encuentra ya  cn el texto de W e is- 
senburg, en el Jerenimiano y  en el sacramentario Gregoriano '88. 
E l estilo netamente romano del formulario liturgico de la fiesta del 
14  de septiembre parece confirmarlo. L a  antifona de laudes O  mag
num pietatis opus... este tomada literalmente del epigrafc mandado 
colocar por el papa Simaco (4 98 *514) Bobre el oratorio de la C ru z  
construido por 61 junto al bautUterio de San Pedro en el Vaticano, 
donde deposite una cruz de oro con piedras preciosas que contenia 
una particula de la V eracru z189, y  la Begunda antifona de laudes: 
Salva nos ... qui salvasti Petrum in m ari.,,, hace m is alusidn a la 
basilica de San Pedro, que ha escogido este episodio por escudo, 
que a  la misma cruz.

E n  el nuevo calendario de la Iglesia universal se ha Buprimido 
la fiesta de la C ru z dei 3  de mayo.

El 1 7  de julio celebran laB iglesias espaftolas el T riunfo de la 
Santa Cruz, para conmemorar la victoria obtenida en las N avas  
de Tolosa (Ja6n) por los reinos cristianos de la Peninsula contra 
los musulmanes y  almohades de A frica, que se propusieron hacer 
el ultimo esfuerzo serio para volver a imponer su dominacibn en 
Espana, con lo que ello suponia contra la religidn cristiana.

S A N T O R A L

C u estio n es gen erales 190

S e n t i d o  m i s t £ r i c o  D EL s a n t o r a l

Es gran lastima que desde hace anos, tal vez siglos, exista una 
tendencia malsana de desacralizacibn de las vidas de los santos, que 
contribuye enormemente a una gran incomprensi6n de sus fiestas. 
E l misterio dei santo es el complemento dei misterio de C risto  en 
el sentido que luego diremos.

Bien esta conocer muchos detalles edificantes de la vida de los 
santos. E l misal de los fieles siem pre da algunos, y  se ha de reco- 
mendar, como en otra ocasion se ha dicho, la lectura publica o pri- 
vada dei martirologio romano. M as esto no es suficiente. E s me- 
nester insertar entre esos detalles la idea dei culto que la Iglesia les 
ofrece, y  mediante ellos al Senor. Por eso clla honra a todos los 
santos y  no solo a algunos. Sin restringirse a celebrar cl aniversario 
de cada uno, los nombra y  conm em ora todos juntos, no solo en la 
fiesta de Todos los Santos, sino tambien en cada misa y  en las de- 184 184

184 Liber S a c r a m e n t o r u m  VIII (1948) p.287.
189 Liber P o n t i f ic a l i s  I 261,
190 Schvster, Liber sacramentorum VI p .7 - 5 0 ;  J. H i l , L c mystere des saints dans !c rnys- 

tihe chretien: «La Maison Dicu», 52 U 9 5 7 )  p .5 - 1 8 ;  II. CIa u t i e r , Reflexions sur les orisir.es 
du culte des martyres: ibid., p. 19-43.
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z o i* . celebradones liturgicas. S 6 lo e n  el ordinario de-la misa hace 
expresa m encidnde «todo» los santos* unas diez veces.

Cuando.se acentua exageradamente la predileccidn de algunos 
santos en particular,'se'Correel ipeligrode ignorar el misterio de la 
santidad cristiana, y, en lugar de formar un alma «eclesial», se la 
deforma por unk piedad exageradamente «individualist*». ,

E s  natural que se sienta cierta predileccidn por algtin santo, 
debido a circunstancias ambientalea, locales, temperamentales...; 
pero, si sc excluyen Bistcmdticamente los demds, es seftal de una 
mala formacidn religiosa, y  se deforma el verdadero concepto de la 
santidad.

E l  santo, para ser comprendido plenamente, hay que verlo en 
reladOn estrecha con el misterio fundamental de toda Bantidad, con 
el C uerpo mlstico de Cristo y  con el misterio mismo de Cristo.

D e  un modo rnuy relativo, sin  duda, pero siem pie m uy con
creto, c l santo participa en toda su plenitud del misterio pascual 
del Sefi'or, y  toda su santidad estd en funcidn directa con esta par- 
ticipacidn. A ficionindose a todos los santos y  a cada uno dc ellos, 
com o 16 hace la  Iglesia, uno se pone en contacto con el misterio de 
la santidad cristiana. E n  este sentido, las categorias de santos esta- 
blecidas por la Iglesia tienen un  valor carism itico grande: los ap6s- 
toles, los mArtires, los confesores, las virgenes y  las santas mujeres. 
C ada uno de estos grupos reproduce alguna nota del tipo comun: 
Cristo, D ios y  hombre, fundamento y  clave de todo el edificio es- 
pirifual de la Iglesia. D e aqui la caracteristica del culto liturgico 
de los santos, diferente del puramente devocional, que se detiene 
en los detalles de la vida y  en su aspecto subjetivo (leyendas, mila- 
g ro s ...) . E l  culto liturgico tiene tambidn presente esto, pero no se 
detiene mucho en ello, y  subraya m4s las grandes lineas de la san
tidad cristiana, aquello por lo que se configuran con Cristo: el mar- 
tir, e l confesor, la virgen...

E l  aspecto literario e histdrico casi se esfuma para aparecer s6lo 
el santo a la luz evangelica de su perfecta incorporacion a Cristo. 
E sto  es lo decisivo, el ideal segun el cual cada uno de los santos ha 
realizado su misterio pascual, es decir, ha realizado con el Senor 
su paso de este mundo al Padre.

D esde este punto de vista se comprende que el comun de los 
santos favorece mucho a  la piedad liturgica.

E n  los antiguos sacramentarios existen formulas en las que se 
agrupan muchos santos de categorias diversas: martir, confesor, 
v irge n ...

E n tre  todas las categorias sobresale el martir, y  las demas estan 
en intim a relacion con el. Todos los santos son testinionios. Los 
confesores eran considerados antiguamente «martires segun el co- 
razon» o «companeros de los martires» (comes martyrum), porque, 
en e l  sentir cristiano, el martir es quien encarna con mayor exacti- 
tud la  perfeccidn evangelica.

c .13* s t  aSo x m iJroico i (1009
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Cut TO LITdnaiCO MAHlAX/l î,,;/;n(q

L a  Virgen ocupa un lugar prceminente en el s&ntoral. A si como 
Dios la predestin6 a scr la Socia de su Hijo en la obra de nuestra 
redencibn, del mismo modo la Iglesia, al celebrar y  conmemorar 
Iob misterios de Cristo en el afto liturgico, tiene tambi£n m uy pre- 
Bente a la Madre, que, junto con E l  y  por virtud de E l, cooper6 a 
nuestro rescate e hizo en favor de nuestra reparacidn lo mismo que 
Eva hizo para nuestra ruina.

A si vemos que en el ciclo liturgico de Adviento-Pentecostis apa- 
rece M aria repetidas veces mencionada y  celebrada, hasta tal punto 
que algunas fiestas cristoldgicas exaltan tanto en bus f6rmulas la 
misi6n de M aria y  celebran con tanto entusiasmo sus glorias, que 
aparentemente parece que se tiata de una fiesta marial m is  que 
una fiesta cristoldgica. Recudrdense tan s6lo: el midrcoies de las 
tim poras de Adviento, la fiesta de Navidad, la de la Circuncisibn, 
la Presentaci6n de Cristo en el templo, la procesidn de las cande
las... L a  celebra, igualmente, en sus formularios liturgicos comu- 
nes, como en el canon de la m isa...

Pero, ademas, la Iglesia ha tributado un culto propio a M aria 
desde los tiempos m is  remotos del cristianismo. L a s  pinturas de 
las catacumbas la presentan como algo singular, especialm ente la 
de Priscila, del siglo n  o tal vez del i, y  la representa con el K in o  
Jesus, el profeta Isaias y  una estrella. T odo esto parece evocar la 
profecia del Emmanuel. Segun los criticos, por el lugar en que se 
encuentra, es m uy probable que tuviese algun culto 191 191 192.

Con todo, con los documentos de que hoy disponem os, no es 
posible admitir una verdadera fiesta liturgica en honor de la V irgen 
anterior al siglo iv. M as de que los documentos de los tres prim e- 
ros siglos callen este punto no se sigue que antes del mism o no 
existiese una fiesta liturgica en honor de la M ad re de D ios.

A  mediados del siglo iv  hay testimonio de que las iglesias orien
tales celebraban una fiesta mariana el domingo anterior a N avidad 
con el titulo de M em oria o Conm em oracidn de M aria Santisima. 
Pronto paso esta fiesta a Occidente, tal vez en el mism o siglo iv, 
especialmente en M ilan.

D om  Botte ha demostrado como la prim era fiesta que se cele
bro en Rom a cn honor de la Santisima V irgen fue la del dia pri-

191 Schuster. L i’6*t  sacramentorum VIII p .7-51; E. C ampana, Marid nel culto cattolico I 
(Torino 1944'; R ichetti, o.c., II 8S2-916; S. A lameda, Murid, segunda Eva (ed. Estibaliz, 
Vitoria 1956) p.tC4-66$; E. F lico tea ix , Mysttbvs et fetes de la Vierge Marie (ed. du Corf, 
Paris io=i.O: G. Roschini, La Madre de Dios segun la fe  y  la teologia, ed. cspan del Aposto- 
lado tic ia Picrua‘ Madrid 105.O II p.281.757.

1 y- Recientemcnte he dcmostrado que no se pucde admitir la existcncia de un culto ma- 
riano anterior al cristianismo fundado en la profecia del Emmanuel, como algunos han quc- 
rido opinar al histuriar los ortgencs do ciertas cristiandades, como los de la iglesia de Chartres, 
y que ya los druidas lo admitieron y que estalxm muy cntusiasmados por la Virgen Madre. 
CL M. G akkido, La v i r g i r i i d a d  d e  M a r i a  en l a  l i t u r g i a :  «Estudios Marianos*, 21 (Madrid i960) 
p.186-192.
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m cro dc e n ir o W . Begtin el autor, antes que apareciese la octava 
de N a v id a d y  la misma fiesta de la Circuncisi6n ae celebraba en 
R o m a una fiesta en honor'd* la Virgen M aria. At'm hoy, los textos 
bien poco dicen acerca de esos misterios; y  no se cansan de cele- 
brar las glorias de, la Madre de D ies de un modo brillante. Esta  
fiesta marial, aunque quedaron las fiSrmulas marianas, fu6 suplan- 
tada mAs tarde por la fiesta del 15  de agosto, que en un principio 
tam poco tuvo por objeto un misterio particular mariano. L a  pri- 
mera fiesta en este Bentido parece haber sido la de la Purificacidn, 
que los griegos Uamaron Hypapante.

L a  litu rg ia  m arial y  el misterio de C risto .— Las fiestas de la V ir
gen no hacen otra C03a que poner de relieve de modo particular el 
lugar que por disposicidn divina corresponde a la Virgen en el m is
terio de Cristo: las maravillas de Dios en la Virgen, ya, en cierlo 
modo, preparadas, prefiguradas en  e l Antiguo Testamento, para 
hacerla apta a desempeftar la parte precisa que E l la habla sefialado 
en la realizacidn dei misterio de Cristo en bus diversas fases; la ac- 
ci6n efectiva de M aria en esta misma realizaci6n, en su vi da terrena 
y  ahora en la gloria. D e este modo, la liturgia marial se desenvuelve 
junto al misterio de Cristo, mas en un sentido iato y  en todo subor- 
dinado al misterio de Cristo, dei que forma parte el misterio de 
M aria: preparado en el Antiguo Testamento, realizado histdrica- 
mente en su vida terrena y  operante ahora mlsticamente en las al
mas, en cuanto las dispone a recibir y  vivir el misterio de Cristo.

i

F ie s ta s  l itu rg ic a s  m a r ia n a s  e n  la  Ig le s ia  u n iv e rsa l

1 .  Purificacion (2 de febrero).—Segun la Peregrinatio de Eteria, esta 
fiesta se celebraba en Jerusal6n a mediados dei siglo iv con el titulo de Cuc- 
resma de la Epifania. M as su caracter era preferentements cristoldgico y se 
celebraba el 14  de febrero. Cuando se aceptd como fecha dei nacimiento de 
Nuestro Seiior Jesucristo el 25 de diciembre, se traslado esta fiesta al 2 de 
febrero.

Pronto se extendid esta fiesta por todo el patriarcado de Jerusalem es- 
pecialmente en los monasterios de Palestina y Siria. Incluso los monofisitas 
la celebraban con gran solemnidad.

A  principio dei siglo v i se celebraba ya la fiesta en Constantinopla y con 
un carfcter mariano muy senalado: se invitaba a recurrir a la Madre de Dios, 
y  los ritos liturgicos tenian lugar en el templo mariano de la Blancherna con 
asistencia de la corte imperial 1M. El ano 542, el emperador Justiniano or- 
den6 su celebracidn en todo el imperio.

En  Occidente, segun algunos autores, la fiesta de la Purificacion tuvo un 
origen romano, y se establecio para sustituir unas fiestas escandalosas que los 
paganos dedicaban en dicho dia a Pluton 193 194 193 194 195. Para Baronio y otros autores, 
Ia fiesta de la Purificacion es una sustitucion que el papa Gelasio (493-496)

193 L a  p re m ie r e  f e t e  m a r ia le  d e  la  l itu r g i  e r o m a in e : «Eph. Lit* (1933) p.425-430; (1035»
p .26 i-26 4 -

194 Unos fragmento* dei patria rea monofisita Severo de Antioquia (t  512-18), tornados 
del ms.576 del Vaticano, atirman la celebracidn de cstu fiesta.

195 S evoo  I ld bfo xso : PL 8 7, (»02; S an B eo a, D e  r a t io n e  tem p o ru m : PL 0 0 .3 5 1 ; L i p y , 
obispo d e  K o y o n : PL o'?,2 7 7 ; A i .c it n o ; PL 9 1 ,1 18 1 ; I no cexcio  III , I n  so lem n . P m i f ie .  3:’ . 
s em p e r  virg. Mariae: PL  216,510...
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dicto XIV

Segfin el Liber Pontificalit (ed. Ducheine, 1 976), la fiesta de la Purifica- 
cidn se celebraba ya en Roma, y  con carfctermariano, en el pontificado de 
Sergio I (687-701), griego deorlgen., '.

Con mucha probabilidad puede asegurarae que esta fiesta procede 'del 
Oriente, pues muchos de lbs mis antiguos y cilebres calendarios de Occi
dente la denominan con el noqibre griego de Hypapante ■ » encuentro. El 
titulo de Purificacidn aparece por vez primers en el sacramentario Gelasiano 
y se cree ser de procedenda galicana.

El uso de cirios en la procesidn que en Jerusaldn se hacta desde el Mar
tyrium al Anastasis lo introdujo Ikeiia, seAora romana, fundadora del mo
nasterio de monjas de P a la io n  K a th ism a , sin duda inspirada en las palabraa 
de Simedn. En Occidente, los antiguos documentos liturgicos romanos no 
conservan vestigio alguno de la bendiddn de las candelas, que generalmente 
se distribuian en todaa las procesiones nocturnas. Hasta el siglo X no aparece 
deserito el rito-de esta bendiddn en.Occidentei96.

La primers mencidn que se hace en Roma de la bendiddn de las candelas 
se tiene en el Ordo del candnigo Benedictus (s.xn), pero no como cosa par
ticular de esta fiesta, ya que en otras tree procesiones marianas se habla tam- 
bidn de drios benditoa. En  el nuevo calendario promulgado por Juan X X III 
el 25 de julio de i960 aparece esta fiesta como de Cristo: Presentaci6n de 
Cristo en el templo.

2. L a  Asunddn.— Otra de las fiestas mds antiguas es la de su Asun- 
ddn a los cielos, y  ciertamente la mayor de todas: festu m  summum  la denomi
na el Breviario de Utrecht.

Segun cl P. Jugie, la fiesta de Ia Asuncidn, o mejor, de la Dormicidn o M i- 
gracidn de la Santfsima Virgen, aparecid en Oriente hacia la mitad del si- 
gto vi, bajo la influencia de los apderifos sobre el trinsito de M arfa, que mo
tive se transformase en tai fiesta la que ya existfa en el siglo IV  en honor de 
la Madre de Dios. M uy pronto se difundid esta fiesta. Juan de Tesaldnica, 
en su sermdn sobre la Dormicidn de la Virgen, afirma que se celebraba ya 
en casi todas las iglfcsias de Oriente. E n  la constitucidn de M anuel Com - 
neno (1166} se prescribe el descanso festivo. M as tarde, en el siglo x iv , el 
emperador Andrdnico II dietd un decreto por el que se consagraba en honor 
de la Asuncidn todo el mes de agosto.

Otros aseguran, contra el P. Jugie, que la fiesta de la Dormicidn de la 
Virgen se celebraba ya en el siglo v  en Palestina, en Siria y  en otros lugares, 
y  no les falta razdn por los documentos que aducen.

En Occidente aparece esta fiesta en cl siglo vn . Probablemente fud el 
papa Sergio I (687-701), oriental, quien la introdujo juntamente con las fies
tas de la Anunciacidn, Purificacidn y  Navidad de la Virgen. Los benedicti- 
nos Mohlberg y Baumstark han demostrado que en el manuscrito padoven- 
se del Leoniano, posterior al ano 683 y  anterior al 690, se desconocen esas 
cuatro fiestas.

Hacia fines del siglo v in , el tftulo de la Dormicidn se cambid por el de 
Asuncidn, como consta por el sacramentario que Adriano I (772-795) envid 
a  CarJomagno ' 98. El Liber Pontificalis dice de Pascvial I (S17-824): «Fecit 
ibidem (en Santa Marfa la Mayor) in iam fato altari vestem similiter de

l ** Sacramentario de Corbeva. dedicado al abad Ratoldo (t  9S6).
' 5'  B. CepsLi.E. La fete de VAssomption dans I'hist. liUngiepte: <Eph. Theol. Lov.», 3 

( • 9 tt0  p.33-45: l.a fete de la Vierge a Jerusalem: «Le Museon», 56 (1943) p .1-33; L ’Ajsunaione 
c la Ittwgia: -Marianum*, 13 (1953I p.241-276.

1,8  H. L ietzmann, Das sacramentarium gregorianum nach dan Arcbencr Urtxemplar 
(Munster 19 :1) p.SSss.
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chritoclabo habentem historiam qualiter beata Dei Qenitrix Maria corpore 
eit aasumpta cum periclisim de cnrisoclabo aeu diversi* margaretis pulcher
rime comptam atque decoratam»

El papa Ledn IV (847-855) did nuevo vigor a la aolemne vigilia eatable- 
dda por Sergio I. durante la=eual todo el clero peraoctaba cantando niabati* 
eaa a la Madre de Dioa.

El Ordo romanus X I, de Benedicto el Candnigo, determina sobrc la pro- 
cesidnde este dfa por la maftana que ascendenten ad sanctam M ariam , domi
nus Pontifex praeparatus cantat missam, benedicit populum fatigatum ; omnes 
recedunt *®°.

Venfa a aer como una especie de dominica vacans. Maa et muy posible 
que en c i siglo viu haya habido una aegunda misa para aquellos que no ha- 
blan podido asistir a la pannujis; por eso tal vez el catdlogo de Wurzburgo 
aeftale para el dia de hoy dos lecturas evangdlicas di fer entes.

El 14  por Ia maftana, aegtin el Ordo XI, antes citado, el papa y  los car- 
denales se dirigian, en ayunas y descalzos, al oratorio de San Lorenzo on el 
Patriarchium , donde hacian siete genuflexiones ante el icdn bizantino dei 
Salvador, que aftn se conserva. Hecho esto, el pontifice abria Ia portezuela, 
y  al canto dei Te Deum colocaba la imagen en e! plano, con el fin de que en 
la tarde siguiente pudiera ser Nevada en procesidn por los cardenales diaco
nos. Las vispcras y  oficio vigiliar de nueve lecciones e ran cantados hacia el 
anochecer en Santa Maria la Mayor; luego volvian a Letrin el pontifice y 
todo el clero para comcnzar la procesidn nocturna. Esta antes partia desde 
San Adriano, en el Foro; pero en el siglo x  tomd proporciones tan grandes, 
que salia desde Letrin, con los iconos del Salvador y de la Madre de Dios, 
rcdeados de multitud de luces. Esta procesidn fu i  imitada en otros muchos 
lugares.

E n  Francia, aunque te admitid la fiesta, sin embargo se suscitd cierta 
oposicidn en torno a Ia asuncidn corpora) dc la Virgen. Es Ia dpoca de la ce
lebre carta del seudo-Jerdnimo a Paula y  Eustoquio (probablemente de San 
Pascasio Radtberto a dos hijas espirituales suyas) y de los martirologios de 
Floro, de Addn y de Usuardo, que no estAn en la linea asuncionista. Con todo, 
esta reaccidn no logrd hacer rechazar el tdrmino Asuncidn, que acabd por 
triunfar. Parece que en un principio esta fiesta se celebrd en las Galias 
el 18  de enero 201.

En  cuanto a los origenes de la fiesta en Espafta, no hay nada seguro. Los 
que se fundan en el sarcdfago dei siglo iv de Santa Engracia de Zaragoza 
parecen pedir demasiado a tal monumento. Segun el P. Fita, no se tienen en 
Espana noticias de una fiesta liturgica en honor de la Asuncidn antes dei 
siglo vn . En ese siglo dan testimonio de ella San Isidoro y, con mayor clari- 
dad, San Ildefonso 2 02

Con el tiempo se perfild m is el sentido dogmatico de esta fiesta en el 
formulario liturgico y  crecid el entusiasmo del pueblo. Por eso, en la refor
ma dei Breviario hecha por San Pio V  en 1568 se suprimieron las lecciones 
dei segundo nocturno, tomadas dei seudo-Jerdnimo, que eran fruto de !a 
dpoca del eclipse asuncionista; Io mismo se hizo con el anuncio en forma 
dubitativa en el martirologio de Usuardo, que fud cambiada en 1584 por 
Gregorio X III por las palabras Assumptio sanctae Dei Genitricis Mariae -03.

Despuds de la definicidn dogmdtica dei misterio de la Asuncidn de la

19 9  E d . D u c h e s n e , I I  p .6 1 .
200 p l  78.105-.
20 1 R i g h e t t i , o.c .. II  p .0 0 0 -9 0 1.
202 La Asuncion de Ia Virgen y  su culto anfiguo «n Eipana: «Boletin dela Real Acodcnua 

de ia Historia» (1010) 56 p.4-7-435.
203 C a b r o i , Anni-'indtiV-i: D .A L  I 2 7 4 1- 2 7 5 5 ;  S . V a il h t ,  O i i g i n e s  J e  [ a  rV:« P A n r  

ciatiun: «E ch os d ’ O rien t*, 9 (.1906) 1 1 . 13 8 - 14 5 ) .
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V I ^ W t t K ^ y i f l m a  A'ldrdielc)81piJf Pip X llfcottel efitusiasmo ’de tbda‘) 
ia ’cri«tiahdad; ' redact* un nuevoformulario *1ittt<tlPo para la mlaa y ;c ■ 
oficio, en el que la verdad dogmitica c l 'manifestatu con mayor claridad

rL<J«ls l i t  Anunciadbn.— L a fiesta de la' Anundaddn o de Evangelismos 
como la Hainan algunoa libros de la liturgia oriental, escPnsiderada ppr todos 
corao una de las mis arttiguai despuis dc la primera Conmemoraddn de M a
rla. Con todo, se ha de rechazar la opinidn de los bolandiatas y de Benedic* 
to XIV, Begun la cud esta fiesta es deorigen apostdlico. No existen tampoco 
fundamentos histPricos para colocar esta fiesta en el siglo in, ni siquiera en 
el iv ni en ei v, pues las homilfas de San Gregorio Taumaturgo, San Atananio, 
San'Pedro Cria61ogo o Anastasio Sinalta, en que suele fundarse tal opinion, 
son apdcrifas.

Esto no obstante; es bastante probable que tal acontecimiento histPrico 
de nuestra redendPn se conmemorase de alguna man era en la basilica de la 
Anunciacidn erigida en Nazaret por Santa Elena.-

En el siglo vi ya se encuentra algPn indicio de.la celebracipn de esta fies
ta, pues una de las homilfas de Abrah&n, obispo de Efeso {hacia la mitad del 
siglo vi) lleva el titulo de En la Arainciacidn de la Madre de Dios, y  la predic6 
precisamente en esta fiesta del mes de marzo *9 1  Sin gPnero alguno de duda 
se celebraba esta fiesta tanto en Oriente como en Occidente en el siglo vii. 
En Oriente hacen menciPn de ella :el Chtonicon paschale de Alejandria 
(afio 624) y  un decreto del concilio Trulano. En Occidente la mencionan el 
sacramentario Gelasiano y los cinones del concilio de Toledo (656), que 
afirman era celebrada esta fiesta en muchas iglesias dispersas en remotas tie- 
rras 205, y  algo mis tarde en la decretal del papa Sergio I estableciendo una 
letanfa para este dfa.

La fecha de esta fiesta, tanto en Oriente como en Occidente, fu i el 25 de 
marzo. Mas la igiesia de Espana opt* por trasladarla al 18 de diciembre, y el 
motivo de ello fub lo mal que se avenia ia celebraciPn de esta fiesta con la 
cuaresma o la Pascua. Lo mismo hizo la igiesia de M ilin. Actualmente, 
tanto en Espana oomo en Milan, se celebra tambiin la fiesta del 25 de marzo.

4. Fiesta de la Natividad de Ia Bienaventurada V irgen M aria (8 de 
septiembre).—Tambien esta fiesta tiene unos origenes bastante oscuros.

Los primerog dpeumentos ciertos que nos hablan en Oriente de esta 
fiesta son las cuatro homilfas de San Andris de Creta ( f  720) 206. Poco des
puis se tiene una de San Juan Damasceno 2C7.

Existe un poema escrito por San Roman el Cantor, hacia el ano 550, en 
honor de la Natividad de la Virgen Marla; pero se duda, y  con razbn, de que 
sea un himno verdaderamente litilrgico, y mucho m is de que haya formado 
parte del formulario de una fiesta en honor de la Natividad de la Virgen. 
Con todo, no faltan autores, como el P. Jugie, que datan esta fiesta en Orien
te hacia el siglo vi. Pero tal opinibn no ha encontrado muchos partidarios y 
ha sido rebatida por el P. Roes, segun el cual el primer documento de esta 
fiesta es el Chtonicon paschale del siglo v ii 238. El emperador Manuel Com- 
neno la declarb de precepto en 1166.

En Occidente tampoco se conocen documentos antes del siglo v ii acerca 
de la institucibn de esta fiesta. En ese siglo, el papa Sergio I prescribe unas 
letanias para la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen Maria.

Algunos anos antes se encuentra en las Galias en el calendario de Son-

Pair. Orient. XVI p .44:1-447.
M ansi, XI 7,3.
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natio,obispo deReims (614-631). El ucrament&rlo <3ela«iano contlene trca 
oradonei para la misa de entc dia.

Rdpidamcnte, a  partif de eata fecha, K  difundib e*ta ficeta por toda* 1 «  
igleaias de Occidente. La octava de la mierna fub establccida por lnocencio IV 
en 1243* Como conaecuencia de un voto hecho por loi cardeoalea cn cl con
clave de 134 11 cuando durante tree meaea estuvieron prisioncroa de. Fede
rico 11, En el siglo XI fub declarada fiesta de preceptor y aal continud hasta 
la reforma de San Pio X,.

Sobre la fecha del 8 de septiembre, designada para su cclebracibn, no 
« t i n  acordea los autores. Righetti da como probable que se eligib este dla 
considerando el nacimiento de la Virgen como el comienzo histbrico de la 
obra da la redencidn, y  por eso se eoloed en el mes de septiembre, bpoca en 
que comienza el afio eclesiistico de loe griegos. No siempre se ha celebrado 
en esa fecha. F.l antiguo calendario jeronimiano sefiala el 10 de agoato; los 
coptos la cclebraban el 26 de abril, y ahora el i.° de mayo; loa abieinios la con- 
memoraban durante treinta y  tres dias seguidos, bajo el tltulo de Semilla de 
Jacob. Lo que ha hecho que se generalice el 8 de septiembre como fecha mis 
adecuada para su celebrad6n se ha debido a que la fiesta de la Ixunaculada 
Concepcibn, posterior a la fiesta de la Natividad de la Virgen, se comcnzb 
a celebrar en una fecha con relacibn a la del 8 de septiembre, y esta unibn 
hizo que se genenalizase el 8 de septiembre sobre las demis fechas.

Parece que la festividad de! Nacimiento de San Juan, celebrada ya en 
tiempos de San Agustin, influyb en la institucibn de esta fiesta. Si el naci
miento de San Juan fub santo y  digno de una festividad liturgica, icuinto 
mis el de la Virgen?

5. Inmaculada Concepcion 209,— La existencia de la fiesta de la ln- 
maculada Concepcibn en Oriente es atestiguada por vez primeva en el si
glo v ili en el canon (himno) de San Andres de Greta (f 720) 210 y  en el ser- 
m6n de Juan, obispo de Eubea ( f  710)211, en el que se da una relacibn de las 
fiestas marianas ya existentes. Esta era de menor categoria y  no era celebra
da por todos. Pero muy pronto se aumentb el entusiasmo, y en el siglo ix, 
en el Nomocanon de Focio (883) y  en el calendario marmbreo de Napoles, 
que, como otros tantos lugares de Italia meridional, estaba sujeta a influendas 
bizantinas. En el decreto de Manuel Comneno de 1166, esta fiesta habia de 
ser celebrada abstenibndose de todo trabajo servil. Pero quien la extendib 
a todo el imperio fue Lebn V I el Filbsofo en el siglo x.

Generalmente, el objeto de esta fiesta no ha sido, al menos en algunas 
cpocas, el privilegio admirable de haber sido exclufda la Virgen de contraer 
el pecado original en su Concepcibn, sino simplemcnte el suceso prodigioso 
narrado por los libros apberifos ( Protoevangelio de Santiago, s.n; Evangelio 
de la Natividad de Maria, s.iv), cuando Joaquin y  Ana, esteriles desde hacia 
veinte arios, tuvieron en M aria la prole ansiada despues de haber sido anun- 
ciada por un angel.

L o s  libros liturgicos griegos designan todavla esta fiesta con el tltulo dc 
la Concep»cibn de Santa Ana. L o  cual no quiere decir que en la Iglesia orien
tal no se tuviese fe en tal misteiio, pues en el mismo sermon de Juan de 
Eubea antes citado se lee: «En este dia se trata de la concepcibn de Maria, 
la santa Madre de Dios, que cl Cristo, Hijo de Dios, se ha edificado a si mis
mo con el beneplacito del Padre y la cooperation del Espiritu vivifieador» 21:.

209 C e c h in , L 'ir s n u c u ijta  nella l i t w g i a  occidentale anteriore c l  s . X U I  vR o m s, e c . M j-
r i . i r m in . iQ 4 .b : E. V a c a x p a r p , L es origines dc 'e tc  el dt: d.'gnte de V C o v e y : : ' n :
« R e v . d u  C le rg e  ftan cais» , 1 2  ( 1 9 1 0 1 p . i  w ;  P s s u " : : v. / V  ■ C o v e : :  - R er .'.i :5 S 4 -
lS iS > .
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EnO^dcnWWietiettrmen^rfekttaifiMUhatu e'*iglo nc. No pue« 
de sosteherae, p9rf*Jt*ide documento* histdricos, quc en Eapafla tal fiesta w 
celebrabaya enofWgld.Vihl̂ -CUal.no qtiieredecir que no se tuviera fe en 
el mlaterio ni qu« *lguho*'textoa litdrffieoanohagan aluaidn a la omnimoda 
pUfdfdeAlanaftyft f f .ioci <yloinlfr»>y UP/ttkh W': wboo ay-

El primer lugar donde *« celebrd en Occidente fud eft la* ciudadea Ita
lians* sometidai al imperio bizantino, como Ndpole*)' 8icilil y  Cerdefla. De 
aqui pas6 a lrlanda, donde se la menciona en el martirologio de Tallaght 
(hacia el aflo 800) y en el calendario de Orengus (hacia el afio 825). En  el 
•iglo ta son mucho* loa documentos que atestiguan eata fiesta en Inglaterra. 
Los cl&igos normandos que llcgaron a Inglaterra con Guillermo el Con
quistador la uprimieron; por eso los libros litdrgicoa de los Ultimo* aftos 
del siglo xr y principio* dei xn no la traen. Pero no tard6 en florecer de nue- 
vo, pues Anselmo el Joven, sobrino del gran San Ansclmo de Canterbury, fu£ 
un gran promotor de la misma, al cual se unid Osberto de Clara y  el disci
pulo y bidgrafo de San Anselmo, Eadmero. Ccn este nuevo movimiento in- 
maculista, pronto pasO la fiesta a Francia por Normandia. A  t l  se adhirid la 
iglesia de Lydn, que provocd la carta de protesta de San Bernardo, quien 
con su actitud, juntamente con la de Pedro de Celle y  la del cdlebre litur- 
gista Boletto, ocasiond que la fiesta no se extendiese durante algtin tiempo, 
hasta que de nuevo cogid nuevos brios y se extendid por doquier.

Roma en un principio observd una actitud de toleranda con respecto 
a las demis iglesias, pero no la admitid en su liturgia. Cuando comenzaron 
en Ocddente las grandes disputas acerca del contenido doctrinal de la fiesta,, 
dejd que se mtdiesen entre si ios «campeoncs» de la ciencia. Con el tiempo,. 
la toleranda se troed en simpatia y, finalmente, en plena aprobacidn. Esto 
se tuvo en el pontiiicado de Sixto IV, en 1476. E l mismo Pontifice aprobd 
en 1480 el nuevo oficio compuesto por Bernardino de Busti y  suplia al que 
antes habia compuesto Leonardo de Nognolis, y  adem is publied en 1483 la 
constitucidn apostdlica Grave nimis, por la que prohibia, bajo pena de exco- 
mumdn papal, predicar una doctrina contraria a la concepcidn inmaculada 
de Maria y tildar a los contrarios de herejes. Alejandro V II, en la constitu- 
cidn Sollicitudo omnium ecclesiarum (1661), declaraba solemnemente que el 
objeto predso de la fiesta era la inmunidad de M aria en el pecado origina 
y  no la santificacidn de M aria. Inocencio X II e’evd la fiesta en 1693 a  rito 
doble de segunda clase y extendia a toda la Iglesia su octava. Clemente X I 
la hizo fiesta de guardax por la bula Commissi nobis (1708). En 1863, P io IX , 
que habia definido como dogma de fe la Inmaculada Concepcidn, promulgd 
el nuevo oficio y misa, todavia en uso. Finalmente, Le6n X III elevd la fiesta 
para toda la Iglesia a doble de primera clase con misa vigiliar, que se ha su- 
primido ultimamente con las nuevas nibricas. 6 6

6. Visitacidn (2 de ju l io ) .— Antes del siglo x m  no existen docu
mentos histdricos que la atestiguen. Se sabe que en ese siglo la celebraban 
Ios tranciscanos con gran devocidn, mas no es cierto que haya sido introdu- 
cida por San Buenaventura. E l papa Urbano V I ( f  1389) la prescribid a toda 
la Iglesia. San Pio V  abolid todos los oficios que existian en su tiempo para 
esta fiesta y  determind que se usase el mismo de la Natividad de la Virgen, 
mutaiis mutandis. Poco despues Clemente V III encargd al P. Ruiz, minimo, 
que preparase un oficio propio, que es el mismo que se tiene cn la actuali- 
dad. Pio IX , despues de su vuelta de Gaeta, la elevd a doble de segunda clase.

Se eligid el dia 2 de julio para la celebracidn de esta fiesta porque cs el 
primer dia despues de la octava del Nacimicnto de San Juan Bautista y  se 
creyd quc hacia esa fecha tenninaria la Virgen su cstancia en la casa de su 
prima Santa Isabel. Si se hubiese escogido el comienzo de la misma, se ha-
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bria venido a coincidir con la cuaresma, y en ese tlcmpo lltdrgico e« querlan 
las menu* fiestas posibles.

En los orientales figura en los calendarios strio, maronita y copto; pero 
los bizantinos celebran desde hace muchos siglos cl dla 3  de julio la coloca- 
cidn del vestido de la Mad re de Dios en la basilica de Ulancherne (469).

7 .  P re s e n ta c ld n  d e  la V i r g e n  e n  el te m p lo  ( 2 1  d e  n o v ie m b r e ) .—  
P robablem en te la  fiesta d e  la Presentacidr. d e  la V irg e n  en el tem plo d e  Je -  
ru saldn data d el afto 5 4 3 ,  cuando se dedicd, por orden del em perador J u s 
tin ian o , un tem plo en m em oria d c  tal suceso sobre las m ism as ru inas d el an- 
tig u o  templo de Jerusaldn.

L o s  libros candnicos nada dicen acerca de ese acontecim iento, com o de 
to d o s los referentes a la in fa n d a  de la Virgen. D c  ellos se han encargado  
lo s lib ro s apderifos, a veces tal vez con demaeiada credulidad.

E n  la  obra de T e o d o ro  Studita ( 7 5 6 -8 2 6 )  sobre la crdnica d el m onasterio  
de S tu d io  se h abla de la Presentacidn com o objeto de una fiesta. E n  1 1 4 3  
p a sd  a  ser d e  precepto.

En Occidente la celebraron los primeros monasteries griegos de la baja 
Italia, en donde aparece ya en el siglo tx. Dc aqui pasd a Inglaterra. Mas el 
impulso decisivo lo did Felipe de Maridre cuado regresd de Oriente y  trajo 
consigo un ejemplar del oficio de los griegos y lo presenid a Gregorio XI 
en Aviftdn, quien, despuds de haberlo examinado por medio de una comi- 
sidn especial, autorizd su celebracidn en la curia papal y  en algunas otras 
iglesias. Sixto IV  la introdujo en Roma. San Pio V  la suprimid por su Intima 
relacidn con los apderifos; pero fud de nuevo establecida por Sixto V  (1585) 
e impuesta a toda la Iglesia.

Carlos V  de Francia fud un gran entusiasta de ella y quiso celebrarla 
en su oratorio con mlxima solemnidad antes que en ninguna otra parte.

8. Dedicacidn de la basilica de Santa Maria la M ayor.— Se la en- 
cuentra ya mencionada en el calendario jeronimiano; pero, como se trata 
de una solemnidad puramente local, no se encuentra en los sacramenta- 
rios.

Su  titulo primitivo era Basilica Sicinini. Despuds se la ha llamado Santa 
M aria de las Nieves, a causa de la leyenda del patricio Juan, que tuvo una 
vision en la que se le mandaba edificar una iglesia en un solar que encon- 
traria cubierto de nieve; Basilica Liberiana, porque se supone que el papa 
Liberio  trazd el piano de la iglesia que habia de edificar el patricio Juan; 
pero probablemente el papa Liberio no hizo otra cosa que adaptar cse 
edificio al culto, pues las Gesta Liberti sdlo le atribuyen un absis in urbe 
Roma, in regione V; Santa Maria ad Praesepe, porque en ella se encuentra 
el pesebre donde, segun piadosa tradicidn, fue colocado Cristo al nacer; 
Santa Maria la Mayor, por ser la principal iglesia mariana en toda la cris- 
tiandad.

Hasta el siglo x iv  fud una fiesta cxclusiva de la basilica. En ese siglo 
se extendid a todas las iglesias de Roma y  a otras diocesis. San Pio V  la 
incluyd en el calendario de la Iglesia universal, y  Clemente V III la elevd 
al rito  de doble mayor.

9. F iesta de los D olores de la Santisim a V irgen  (15  de septiem -
b rc).— Esta fiesta mariana fue preparada por la literature ascdtico-mistica 
de los siglos x ii y x m . Segun dom Wilmart, una fiesta de ese tipo parcce 
que existia ya a fines del siglo x i v - 1-1 . En Alemania, sobre todo, se tenia 
una gran devocibn a los Dolores dc la \ irgen. El santuario de la Dolorosa 
de Marienthal existia de 1225. Pero la fiesta liturgiea la instituyd cl con-
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cilio.de Colonia de 1423, como reparacidn de lot sacrilegos ultrajeg hechos 
por los husitas a las imigenes del Crucifijo y de la Virgen. Intitularon la 
fiesta Commemoratio angustiae et doloris B , M . Virginis, y ee fijd su cele- 
bracidn el viemes despuas dei iv domingo de cuaresma tte, En el siglo xvi, 
la fiesta‘de la Compasibn ee celebrabo en toda la Iglesia occidental con 
varias denominaciones y fechas. Benedicto X III la extendid en 1727 a toda 
la Iglesia y fijd su celebracidn el viemea de la semana de Paai6n.

La fiesta del 15 de septiembre fu i  en un principio una fiesta local propia 
de la Ordcn de los servitas, quienes sollan tener una reunidn con los socios 
adscrito8 a la CompaAla dei hdbito de los Sictc Dolores de la Virgen e) 
tercer domingo de cada mes. Hacia el aflo 1600 comenzaron a ser mds 
solemnes estas reuniones, y se cligid el tercer domingo de septiembre como 
dia dedicado a una reunion principal. En 1668 autorizd la Santa Sede a los 
servitas a celebrar en tal dia una fiesta en honor de los Dolores de la Virgen. 
A  instancia de Felipe V  se extendid Ia fiesta a toda EspaAa en 1738. El 8 de 
septiembre de 1814 hizo lo mismo Pio VIII con respecto a toda la Iglesia. 
En la reforma de San Pio X  se fijd esta fiesta el 15 de septiembre. Con iodo, 
los siervos de Maria continuan celebrdndola el tercer domingo dei mismo 
mes. Tal vez en las nuevas reformas esta fiesta quede suprimida, pues se 
conmemora dos veres el mismo misterio en el a fio liturgico, y se dd mds 
importanda a la dei viernes de Paai6n. Mas en el nuevo calendario aparecc 
esta ultima reoajada de categoria, pues s61o se ha de hacer una conmemora- 
cidn de ella en la misa y  en laudes.

10. Nuestra Sefiora dei Santlsimo Rosario.— E ! origen de esta fies
ta fu d preparado por las cofradlas dei Rosario, m uy florecientes en el si
glo xv, que acostumbraban a solemnizar el prim er domingo de octubre 
con la misa Salve radix sancta. E l 17  de marzo de 1672 establecid San Pio 
que se celebrase una fiesta en honor de Santa M aria de las Victorias, para 
conmemorar la derrota de los tureos, ocurrida el 7 de octubre de 15 7 1. 
Dos anos m is tarde permitid Gregorio X III  que se celebrase una fiesta en 
honor dei Santlsimo Rosario en todas las iglesias o capillas que tuviesen un 
altar con tal titulo. Clemente X I extendid la fiesta a la Iglesia universal el 
3 de octubre de 17 16 ; Benedicto X III introdujo en el oficio lecciones pro- 
pias; Ledn X III la elevd a doble de segunda clase, y  Pio X  la fijd en el 7 de 
octubre.

1 1 .  D u lce  N o m b re  de M aria .— Fue aprobada esta fiesta por Ju lio  II 
en 15 13  para la dideesis de Cuenca, en Espana. Inocencio X I la extendid a 
toda la Iglesia en 1638, en recuerdo de la liberacidn de Yiena por los tureos. 
Se le asignd el domingo siguiente a la fiesta de la Natividad de la Virgen; 
mas en la reforma de San Pio X  se la fijd el 12  de septiembre.

12. L a  V irgen  dei C arm en  (16  dc ju lio).— L a  conmeinoracidn de 
la Virgen dei Carmen se remonta al siglo x m . L a  aprobd Sixto V  en 1587. 
En 1600 fud declarada fiesta patronal para toda la Orden carmelitana. 
A  pesar de haberse dictado algunos decretos prohibiendola, se fue propa
gando rapidamente en Napoles, Sicilia, Espana, A ustria, Portugal... Eri 1725 
se celebro en los Estados Pontificios. Benedicto X III  la extendid a toda la 
Iglesia el 24 de septiembre de 1726. En el nuevo calendario aparece solo 
como conmemoracion o fiesta de cuarta clase. 13 13

13 . Fiesta de la A paricidn  de la In m acu lad a  dc L o u rd es ( 1 1  de 
febrero).— Fud concedida por Leon X III a algunos lugares en 1S01 ,  con 
misa y  oficio propios. San Pio X  la extendid a toda la Iglesia el 13 de no- 
viembre de 1007.
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14. Fierta de la Virgcn de la M trced)— Fud inititufda, « instanda 
de Jos mercedarios, con objeto de dar graciae a la Virgcn por la fundacidn 
de au Orden. La p r im c ra  concesibn que se hizo a Io» mercedarios de urt 
oficio para tal fiesta  fud el 4 de abril de 1615. Inocencio XI la extendib a 
toda E spa fta  en 1680; finalmente, Inocencio XII la hizo fiesta de la Iglesia 
universal el 13  de febrero de 1696, En el nuevo calendario aparece sdlo 
como comnemoracibn 0 fiesta de cuarta clase.

15. Fiesta de la Divina Maternldad de la Blenaventurada Virgcn  
M arla ( 11  de octubre).— Es date el misterio mariano mbs nntiguo que te 
ha conmcmorado en la liturgia, juntamente con el de su virginidad. En la 
antiqulsima conmemorccidn manana de que antes hemos hablado se cele- 
braba de un modo especial la divina Matemidad de la Virgcn, Ma6 como 
fiesta mariana con ese tltulo no aparecib hasta el 21 de enero de 1751, en 
que Benedicto X IV la conccdib a Portugal, fijdndola en el primer domingo 
de mayo. El mismo Pontifice compuso el oficio y la misa. Luego se extendi6 
a otros lugares, como NApolcs. Perugia, Toscana, Inglaterra... Finalmente, 
Pio XI la extendib a toda la Iglesia con rito doble de segunda clase, con 
roisa y  oficio propios, para conmemorar el xv centenario del concilio de 
Efeso.

16. Inmaculado Corazbn de Maria.— EI germen de la devocibn al 
Inmaculado Corazbn de Marla se encuentra en el Evangelio y en los escri- 
tos de los Santos Padres. Este germen ha ido creciendo a travbs de los 
siglos, hasta convertirse hoy en un Arbol vigoroso que ha producido copiosos
frutos en el campo de la espiritualidad catbiica. M as la fiesta en el calendario 
de la Iglesia universal ha sido introducida por Pio X II en 1945, y la fij6 en 
el 22 de agosto. Tam bidn introdujo este Pontifice la fiesta de la Realeza de 
la Virgen en 1954.

Ademas de estas fiestas marianas, existen otras muchas en las diversas 
naciones y  lugares. En el calendario liturgico publicado por Holweck (Fi- 
ladelfia, U . S. A .) se enumeran unas 600 fiestas marianas esparcidas por 
todo el ano liturgico.

C u lto  de los santos

E l culto de los santos comcnzo por el culto de los martires 215.
M artir es no s6!o el que vin la pasion, muerte y  resurreccibn de 

Cristo, como quieren los protestantes, sino tambibn el que da tes
timonio de todo esto ante un juez publico, incluso hasta derramar 
su sangre por ese testimonio. D e esto existen muchos textos en el 
N uevo Testamento, por ejemplo: Tuv.c tradent vos in tribulationem 
et occident vos... propter meum nomen (M t 24,9).

E n  la doctrina de la Iglesia, martir es todo aquel que ha muerto 
por confesar la fe en Jesucristo o por el ejercicio de una virtud cris- 
tiana, o al menos ha recibido una grave herida por eso mismo.

L a  Iglesia catolica ha tributado siempre grandes honores a los 
m artires. Por el martirio, la Iglesia pas6 de la csfera privada a la 
esfera publica. En el culto de la Iglesia por el martir se ha visto siem
pre un grado sumo en la imitacion de Cristo. Esta debe ser siempre 
una participacidn real o ntistic.i en su pasion y  en su muerte. L os

- 15 Sol'fo tenv.» % t:r.t I «*s d» utile titrs r ^ r t y r e s  (iQi2^
.%.* tfd. en 103.;. l.n uur p-.iKuv f»*.. >:.• .*«  ̂ :t Ju r .y  que fuc rein:pre$a
en 1054* Cf. tarnbien «l.a Maisv. 1 p.uj-43.
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mismo» sacramento», medio» de la santificacidn del hombre en la 
presente economia, y  por lo» cuales se incorpora el hombre a Cristo 
y » «u vida, son verdaderas partidpadones en su pad6n y en w  
muerte.

Culto de los m Artlres,—En tin principio, los honores itinerarios 
de los mirtires en nada se di3tinguian de los demis cristianos que 
no habian muerto en el martirio. Las mismas ceremonias funebres 
eran idinticas a las de los paganos: flores, perfumes, parientes y 
amigos en el banquete funerario... Desde el principio se us6, de 
un modo general, la inhumadon con preferencia a la cremacidn.

El recuerdo anual de los difuntos era tambiin una costumbre 
entre los paganos. Habitualmente sdlo la familia y algunos am igos 
tomaban parte en esas conmemoraciones. Cuando llegb la hora del 
culto de los mirtires, entonces no sdlo la familia, sino la comunidad 
cristiana se reunla alrededor de la tumba para conmemorar el ani- 
versario. Esta es una de las diferencias que motivd el culto especial 
de los mirtires, distinto del que se daba a los demis difuntos y de 
las ceremonias funebres de los paganos. Otra diferencia con res
pecto a estos ultimos es que los paganos celebraban el dia del naci- 
miento del difunto (dies natalis) , y los cristianos el dia de la muerte, 
pero conservando el titulo de dies natalis, al cual le dieron mis tarde 
el sentido de nacimiento a la vida del cielo.

En tales reuniones se celebraban los divinos misterios. Cierta- 
mente se conoce esto en el siglo m, como consta por San Cipriano 
(Ep. 39,3). Pero probablemente se tenia esto en el mismo siglo n.

Pueden reconstruirse los actos cultuales que se celebraban en 
estas reuniones cementeriales gracias a la Oratio ad sanctorum coetum 
(c .12): Prim ero se cantan himnos, salm os y  alabanzas en honor de 
A quel que ve todas las cosas; en seguida, «en memoria de estos 
hombres», se celebra la eucaristia, a la  que se jun ta el igap e en favor 
de los pobres. L a  Didascalia Apostolorum, que, como se sabe, el 
original griego fu i  escrito hacia el ano 250, dice casi lo mismo.

Paso de la oracibn por los mirtires a la o racib n  a los mar- 
tires.— Delahaye distingue entre el culto de los m irtires y  la invo- 
cacibn a  los mismos ( Origines... .  p .io o ). L o s  honores tributados 
en su tumba no suponen necesariamente la invocacibn a los m arti- 
res. Durante algunos anos acostum brironse los fieles a encomen- 
darse a la intercesibn de las almas de los fieles difuntos, como apa- 
rece en multitud de inscripciones y  grafitos antiguos. Luego, t?.l cos
tumbre desaparecib y  se reservb solo para los m irtires.

Para conocer si una oracibn dirigida a un difunto es indicio de 
culto, hay que investigar si tal oracibn ha sido pronunciada por los 
miembros de su fam ilia o por los de la com unidad cristiana como 
tal. Hay que distinguir tam bien entre la invocacibn y  la intercesion 
propiamente dicha.

Era necesario una lenta evolucibn para la detcrminacibn de una 
distincibn precisa entre las oracioncs dirigidas a D io s  p o r  lo s  d ifu n 
tos y  las dirigidas a los m irtires en form a de ruego. San A gustin
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evoeatnuchaa veces en bus eacritos y «a au predicacibn esta diatin* 
cidn: Ideoque habet ecclesiastica disciplina quod fideles noverunt, cum 
martyres eo loco recitantur ad altare Deh ubi non pro ipsis oretur, 
pro eaeteris autem commemoratis defunctis oratur. Iniuria.est enim 
pro martyre orare, cultis mos debemus orationibus;commendari (Serm. 
159,1; 284,5: /n lo. 84,1).

Culto a lot santoa no m&rtirea.—Una hueva etapa en la for* 
macidn del sflo liturgico ae tuvo cuando la lgleaia comenzb a dar 
culto a los santoa confesorea no mdrtires. Hasta la mitad dei siglo iv 
s6lo los mArtires habian aido acreedores a ser honradoa con un culto 
especial. Cuando amainaron las persecuciones, se vi6 que la vida 
monastica era un equivalente al martirio, y con ello se comenzb a 
ver la aureola de la santidad entre los ascetas y las virgenes. Una 
muchedumbre inmensa acude a los eremitorios a edificarse con la 
vida de sus moradores y a encomendarse a sus oraciones y sacri* 
fidos. A  su muerte, sus sepulcros fueron objeto dc gran veneradbn. 
San Antonio, San Hilario, San Afraates..., fueron honrados como 
los mismos mirtires. Tambien los obispos fueron objeto de gran 
veneracibn por parte de los fieles. EI Martirologio jerommiano, en 
su recensidn mAs antigua, trae la memoria de San Silvestre, San 
Martfn de Tours, San Ambrosio de MilAn, San Eusebio de Vercelli 
y  San Severo de RAvena.

E n  un  principio, salvo en casos muy reduddos, no 6e h ad a  un 
exam en sobre el santo que se intentaba honrar. H ad a el siglo x  se 
comenzd a pedir a la Santa Sede autorizacibn para celebrar la fiesta 
de algun  cristiano fallecido en olor de santidad, bien porque a veces 
el entusiasm o popular era excesivo o bien porque se quisiera dar 
mayor im portanda a tal culto. E l prim er caso de que se tiene noticia 
fuA el d e  San U lrico, obispo de Augsburgo, canonizado por Juan  X V  
en el sm odo romano dei 993.

D e  u n  modo preceptivo aparece este modo de obrar en tiempos 
de A lejandro III , quien en 1 17 0  escribio una carta al rey de Suecia, 
Canuto, en la que le decfa que sin una autorizaddn del papa no se 
honrase a nadie con e! titulo de santo, aunque se le atribuyesen mi- 
lagros. U n a parte de esta carta aparece en el Corpus luris de San 
R aim undo (1234). Con todo, algunos obispos, para evitar el con
trol d e  la Santa Sede, se contentaron con una especie de beatifica- 
cion. M a s  Urbano V III  prescribio en 1636 que tanto la canonizacion 
como la  beatificacion estuvieran reservadas al Sumo Pontifice, y  
este parece ser el origen de que antes de ser canonizado un fiel cris
tiano sea  antes beatificado.

C u lto  a  las reliqu ias.— En el culto liturgico de los santos tienen 
gran im portanda las reliquias, va que algunas fiestas de los mismos 
han entrado en el ano liturgico con ocasion de su hallazgo o de su
traslacion.

L a  vcneracion por las reliquias de los martires data desde muy 
antiguo. L os grafitos c inscripdones de las catacumbas son un ex
ponente bien manifiesto de esta veneration. Se consideraba en esa
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bpoca com oYigno de « p e d a l proteccibn ser enterrado-junto a los 
mdrtiressM '̂ > )»>.;■  fefui \i it. '» toVpb’ .HV -H>M,
.xtnSn el-aiglo iv , los viajei a O rie n te  y a - l o s l u g a r «  santificados 
por la presend* del Seftor fueron ocasibn de que seacentuase m 4s la 
aficibn por lag reliquias; q u e ru v o su  punto dlgido en la b p o ca d clo s  
hallazgos y  traslaciones de las santas reliquias desde bu sepulcro a  
laB igiecia8.de las ciudades, Por miles, Be trasladaron los cuerpos de 
los mdrtires desde las catacumbas a las distintas iglesias de la ciu- 
dad de Roma.

:. Con estoB traslados, los papas Batisficieron la devocibn de algu- 
nos obispos, reyes y  magnates, a quienes daban como especial signo 
de amistad el cuerpo de algun santo o una parte muy notable del 
m ijmo. Algunos se aprovecharon de « t o ,  y  se introdujo lamenta- 
bilisimamente la falsificacibn y  el engafio con cosas tan santas. D e  
ahl proviene que adn hoy 6e desconfie de la aubenticidad de las re
liquias de santos antiguos. Con todo, tambibn en « t o  puede haber 
exageracibn. T a n  injusto es dar erbdito a todas cuantas se pr«en tan  
como negarlas categbricamente. L o s mclrtires y  los santos en gene
ral Buman muchos miles. Sus reliquias estin  esparcidas por todo el 
mundo. E s  natural que muchas han de ser autbnticas. M as, para 
que esto no se deje al arbitrio de les particulares, la Santa Sede 
prescribe que sblo se den culto a aquellas reliquias que son auten- 
ticadas por personas competentes.

Se han de tratar con veneracibn y  con devocibn, como de quien 
son. L a  Iglesia las tiene en gran veneracibn y  las emplea en la con- 
sagracibn de los altares y  aras.

M uchas iglesias celebran una fiesta colectiva de los martires 
pero no ha entrado en el calendario universal. L o s monasteries be 
nedictinos suelen celebrar una fiesta en honor de las reliquias que 
se oonservan en el monasterio el 13  de mayo.

Culto d e las im a g e n e s .—N unca ha sido el cristianismo ene- 
migo de la representacion de imagenes en los lugares destinados al 
culte; por eso, cuando hacia el ano 725 irrum pio en la Iglesia una 
tendencia iconoclasta, sus mas dignos representantes se levantaron 
contra, ella, y  fue solemnemente condenada como heretica en el 
concilio II  de N icea (787). L a  mente del concilio quedo fijada en 
estos terminos:

«Las represen taciones de la cruz, como tambien las santas imagenes, 
sean pintadas, o esculpidas, o reproducidas de cualquier manera, deben 
ser colocadas sobre las paredes de las iglesias, en los vasos sagrados, en el 
vestuario, a lo largo de los caminos. Mirando a cstas imagenes, el fiel se 
acordara de aquel que ellas representan, se estimulara a imitarlo y se sen- 
tira estimulado a tributarie respeto y  veneracibn, sin atribuir por eso a 
ellas tin culto latreutico verdadero y propio, que corresponde sblo a Dios; 
pero los podra venerar ofreciendoles incienso y  luces, como se suele hacer 
con la imagen de la cruz y  con los santos evangelios. Esta era la piadosa
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COitumbre dc los antiquos, ya que «1 honor dado a runs imagcn va a aquel 
que elhrepreaenta, y  quicn venera a una imagen intenta venerar ia pertona 
all( repretentada» (Denz- soa),

Culto t>£ ciertob basItos determinados
. f . ' * *; r.-*1 ’»;• l(’ ,*i • t ■*. 'f, 5*'»n. .nj »* *. «i f ' '•

> a) E I  culto d e  los Angeles.— La veneracidn por los cantos An
geles existib en k  primitiva Iglesia, recibida probablemente Hei ju -  
dalsmo. A  veces se tuvieron ideas tan peregrinas sobre estos antos 
esplritus, que ya San Pablo hubo de poner en guardia a los fieles 
de su  tiempo sobre esas doctrinas sospechosas (Coi 2,18 ). L o  mis* 
mo hubieron de hacer algunos escritores eclesiAsticos de siglos pos
teriores, como Orlgenes, quien, a la vez que reprueba un culto exa- 
gerado, expone los principios dei verdadero: Laudamus eos quidem 
et beatos praedicamus, quibus a Deo res nostro generi utiles commis
sae sunt; sed honorem Deo debitum illis non habemus (Contra Cel
sum V I I I  36).

U n a  fiesta en honor de los Angeles custodios se celebrO en E s-  
pafta y  en Francia hacia el siglo x v . San Pio V  la suprimib; pero fuA 
restablecida por Paulo V  en 1608. E n  16 70  la extendid a toda la 
Iglesia Clemente X  y  fij6 su celebracidn en el 2 de octubre.

E l  culto a San M iguel.— E n  un principio, el culto de los Angeles 
se centrd en San M iguel. Segun la leyenda, el culto a San M iguel 
data dei siglo 1 de la era cristiana y  va unido a sucesos m ikgrosos 
com o protector especial contra las enfermedades, sobre todo en 
Frig ia .

Sozom eno refiere que el santuario de Sosthenion, dedicado ai 
santo A rcin gel, era muy venerado por los fieles. Acudian a el una 
m ultitud inmensa, y  los enfermos dormian en el para tener durante 
la noche la aparicidn de San M iguel y  obtener la curacidn 217. D i- 
dim o el Ciego asegura que en Egipto tenia muchos santuarios 21S. 
L a  iglesia de Alejandria puso bajo su proteccidn el rio N ilo, y  cele- 
braba su  conmemoraci6n el 12  de jun io , epoca en que comenzaba 
la crecida dei Nilo.

L a  fiesta del 29 de septiembre se refiere a la dedicacidn de la 
basilica de San M iguel en la via Salaria de Rom a. En  el sacramen- 
tario Leoniano y  en el M artirologio jeronim iano se indica con el 
titulo Natale basilicae Angeli in Salaria ; y  el Leoniano le asigna nada 
m enos que dnco misas. M encionan tambien esta fiesta los Itinera
rios romanos. E l Salisburgense dice: P er eamdem quoque viam veni
tur a d  ecclesiam sancti Michaelis, septimo miliario ab Urbe.

C om o el Leoniano fija esta fiesta el 30 de septiembre y  el G ela
siano y  el Gregoriano el 29 dei mismo mes, se ha dudado de si la 
de estos ultimos se refiere a la dedicacibn de la iglesia de San M i
guel en Sajonia, restaurada por el papa Slmaco (49S-514). N os pa- 
rece mas acertada la opinion de Duchesne, al decir que se refieren 
a una misma fiesta: de la fiesta de la Dedicacion se paso luego a una 
en honor dei santo Arcangel.

• ■ 7 i  «st. II 3.
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. ' La fiesta litbrgica del 39 de s e p t ie m b r e  c o n s id e r a  a S a n  M i g u e l  
eomo cabexa y repreaentantede lo s  A n g e le s . L o s  textos m d s a n t i*  
guos de la misa y del ofido exp res an ese carActef c o le c t iv o i  t * »j<v

La fiesta que celebraba antea la Iglesia cl 8,oe mayo recuerda uno de 
los mis cblebrcs santuarJos longobardos, el del Santo Angel del monte 
Gargano, cerca de Siponto (Manfredonia), cuyos of (genes se remontan al 
siglo vi. L a  liturgia de Roma no tuvo preaente esta fiesta. Pero hacia el 
siglo xi cay6 casi en olvido la basilica de la via Salaria, y los dos aniversarios 
se atribuyeron al santuario del monte Gargano: el del 8 de mayo se referla 
a la aparicibn del santo Arcingel, y el del 29 de septiembre hacia relacibn 
a la dedicacibn del primitivo oratorio erigido por el obispo de Siponto en 
la cueva donde se decia se habla aparecido San Miguel. A  imitacibn del 
santuario garganense, y  con una leyenda parecida, fub fundado el 709 en 
San Miguel de Normandla otro cblebrc santuario. San Pio V, en su reforma 
litilrgica, unib estas piadosas tradiciones en una misma fiesta el 8 de mayo 
con el tttulo de Aparicidn de San Miguel. Mas en el nuevo calendario se ha 
suprimido.

La liturgia atribuye al arcbngel San Miguel varias misiones:
a) La de ser el sicopompo o conductor de las almas al cielo, porque, 

segbn una opinibn antigua helenista, el alma, al salir del cuerpo, recorrla 
diversas esferas, en las que habla instaladas diversas oficinas o thelmias, 
donde los demonios tasaban los actos malos para apod era rse de ellas y  lle- 
varlas al infierno; por eso se deseaba que San Miguel las acompaftase, con 
el fin de que las defendiese de los ataques del maligno. Tal opinibn ha ins- 
pirado algunas fbrmuias liturgicas, como el ofertorio de difuntos, y ha 
motivado en el arte el simbolismo de la balanza en manos de San Miguel. 
Aunque tal opinibn no sea verdadera, la Iglesia ha conservado tales fbrmuias 
y  formas artlsticas, dindoles otro sentido.

bj Tambien se considera al arcingel San Miguel como defensor del 
pueblo cristiano. Los lextos Iitiirgicos se inspiran en aquellos pasajes es- 
criturlsticos en que aparece San Miguel como jefe de las legiones angblicas. 
Por eso se representa tambibn con una espada y  con uniforme militar.

c) Finalmente, se ie considera como el ejecutor de ciertos actos en la 
liturgia dei cieio. Muchos textos iitiirgicos hacen alusibn a ello, y  se inspi
ran en Isaias y, sobre todo, en el Apocalipsis (7,3-5). Pronto se apoderb de 
esta idea la falsa leyenda e inventb que todos los lunes celebraba San Miguel 
una misa en el cielo; los fieles acudian a los santuarios dedicados a San 
Miguel para asistir alii a la misa. Aunque esta prbctica fub muchas veces 
censurada, sin embargo dejo sus huellas en la liturgia medieval de dedicar 
a San Miguel el lunes en la serie de misas votivas semanales.

San Juan Bautista.—El culto del santo Precursor es de los mbs aoti- 
guos en la Iglesia. Desde los tiempos del emperador Constantino se le ha 
dedicado multitud de santuarios y  altares. Su fiesta del 24 de junio es ates- 
tiguada por numerosos sermones de los Santos Padres, especialmente por 
San Agustin. Probablemente su culto y veneracibn estuvo ligado al re- 
cuerdo del bautismo y a los ejercicios ascbticos.

En Roma fub esta fiesta politurgica, pucs, ademas de la misa vigiliar, 
senala el sacramentario Leoniano otras cuatro, y la tercera de ellas con el 
titulo Ad fontem, serial de que las otras se celebraban en la basilica del 
Salvador y en algun otro santuario de Roma, donde llegb a tener hasta 20.

Los himnos de! oficio fueron compuestos por Pablo Dibcono, monje de 
Montecasino, que los compuso para la fiesta titular de dicho monasterio, 
erigido por San Benito, en la cual dispuso le diesen sepultura. Cerca de
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cuatro siglOs’mAs tarde, otr© moqje, Guido de Arezzo ( f 1050), uc6 de la 
primera estrofa lot nombres de la cicala musical:

: 1 t v •
. ! ■ •• ” [> ‘ U T  queant laxi» —  REsonare fibri*

rr! Mira festorum —  F AmulistUOfUm 
SOLve polluti —* LAbii reatum 
Sancte —  Iohannes. Ul

La fiesta del 29 de agosto es conocida desde el sigio iv en Africa, en 
8iria y  en Qrecia. No la trae el sacramcntario Leoniano, pero si el Gela
siano. £ 1  origen de eata fiesta no es otro que el de la conmemoracidn de la 
dedicacidn de una iglesia en Sebaste hacia la mitad de! siglo iv, en la cual 
se veneraba la tuntba del Precursor y la del profeta Ellas.

Los orientales celebran tambidn la fiesta de su concepcidn el 33 de sep- 
tiembre. Tambidn se celebrd esta fiesta antiguamente en Occidente.

San  Josd.—El martirologio jeronimiano, en la recensidn de Echtemach, 
seflala este dla la fiesta del mdrtir Josd de Antioquia, que de ninguna forma 
puede ser identlficado con San Josd el esposo de la Santfsima Virgen, aunque 
es posible que lo evoca se.

Los martirologios posteriores, a partir del siglo x. hacen mencidn en 
este dla de San Josd el padre putativo de Jesucristo: In Bethlem Sancti 
Joseph nutritoris Domini. Con las cruzadas a los Santos Lugares se aumentd 
m is el culto al Santo, y se le edificaron algunos santuarios. En Roma, ade- 
m is de la capilla dedicada a San Josd en San Pedro del Vaticano, se le han 
dedicado muchas iglesias y oratorios.

Con todo, se ha de confesar que aunque los Santos Padres y  escritores 
eclesiisticos han hablado maravillosamente de las virtudes de San Josd y 
han encomiado su misidn de esposo de la Virgen y custodio de Jesucristo, 
su fiesta liturgica es bien tardla.

En el siglo xv  se incrementi mucho su devociin por obra principal- 
mente de Santa Brlgida, del canciller Garzbn (t 1429). de San Bernardino 
de Sena y  del Beato Bernardino de Feltre. Los carmelitas fueron tambidn 
grandes propagadores del culto a San Josd. Todo este movimiento josefino 
hizo que el papa Sixto IV  pusiese su memoria en el Breviario romano con 
grado simple; Clemente IX  la elevd a rito doble; Gregorio V  la declarb 
fiesta de precepto en 1621 a instancias de algunos reyes. Pio IX  lo declarb 
patrono de la Iglesia universal el 8 de diciembre de 1870.

L a  fiesta del patrocinio o solemnidad de San Josd fud primeramente 
concedida a los carmelitas de Francia e Italia en 1680. Aparece en el calen
dario romano en 1809. P(o IX  la extendib a la Iglesia universal en 1847, 
fijando la fccha de su celebracidn el domingo tercero despuds de Pascua. 
En la reforma liturgica de San Pio X  se le asignd el midrcoles de la semana 
tercera despuds de Pascua.

Recientemente ha sido suprimida en el decreto de las nuevas rubricas 
y  se h a establecido en su lugar la fiesta de San Josd Obrero, el i .°  de mayo, 
para cristianizar en cierto modo la fiesta del trabajo y  poner como modelo 
de trabajador a San Josd.

H o y  el culto del santo Patriarca estl sumamente arraigado en todos los 
palses de hondo sentir catolico. Su fiesta del 19 de marzo, la principal, se 
celebra con gran solemnidad. Por eso tal vez sea mas facil ver, sin compto
meter en  nada el rango liturgico de San Juan Bautista y de los santos apos- 
toles San  Pedro y San Pablo, la cucstion del primer puesto liturgico, des
puds d e  la Santlsima Virgen, reservado a San Josd y que su nombre figure 
en el canon de la misa y en el Confiteor. A si lo creia el piadoso caxdenal 
Schuster en su Liber sacramentorum. Se han hecho muchas peticiones en

tf.tjV  « ‘ Alto u t Cih o ic o I 424
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este sentido a la R., ,C>, «11.3349 ad ?; decr.de,Ledn.XIIId<
I j  de agosto de 1892)- ;U.vkum Isxbautr »vi -si'-nlsŝ  uaWJV-t

San Pedro y  Sail Pablo.— El primer testimonio sc guro de que los dos 
santos Apdstoles cstuvieron unidos en la celebracidn' litdtgica del 29 de 
junio nos lo da el latircuh de Fildcalo, que la coloca hacia la mitad del 
siglo m : IIIKalendas iulii Petri in catacumbas et Pauli ostiense, Tusco et 
Basso Cons. El Martirologio jeronimiano, que en esto depende del laterculo, 
espedfica mis y asegura que, aparte de las estaciones nataliciae en los dos 
sepulcros de Pedro y de Pablo, victimas de la crueldad de Nerdn, te venia 
celebrando una tercera in catacumbis, desde el consuiado de Tusco y  de 
Basso, es decir, en el sfto 258, en tiempo de Valeriano, cuando los cuerpos 
de los dos apdstoles fueron ocultamente trasladados de sus'tumbas a ia 
granja ad catacumbas a causa de la confiacacidn de los cementerios.

En Roma, el culto de los santos apdstoles se celebrd como la Pascua, la 
mayor de las fiestas cristianas, y  es deserito detalladamente en los Ordines 
romani. Fuera de la Ciudad Etema se celebra su culto desde el siglo iv. 
fin Oriente y  en las Galias se fijd su fiesta cerca de' Navidad; pero en el 
siglo Vi se acomodaron al uso de la Iglesia romana a causa de la intervencidn 
que en este sentido hizo el senador romano Festo ante el emperador Anas- 
tasio.

Las oraciones de la misa actual, con una Iigera variante en la colecta, 
se encuentran en el Leoniano, que trae para esta fiesta una serie de 28 formu
larios litOrgicos para la misa, aunque no completos. El actual para el comtin 
de apdstoles estd tornado en gran parte del primitivo oficio de los santos 
ap6stoles Pedro y  Pablo. E l oficio actual proviene de la dpoca cuando 6e 
hizo, ademds, una conmemoracidn especial en honor de San Pablo el 30 de 
junio.

02$ »*4V. UTUKOIA OW. TIEJ4PO
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EL OFICIO DIVINO *

Nociones fundamentales

N o ci6 n  n om in al

E n  la Ig lesia griega sc le ha llamado kAvow, por dcsarrollarse 
conforme a  lo establccido en los cinones conciliares; sinaxis, por- 
que se reunian para rezarlo. En  Occidente se le ha llamado Oficio, 
Oficio divino, Horas candnicas, porque se trata de una misidn im 
portante d e  la humanidad para con su Creador y  por estar distri- 
buldo en las  horas del dia y  de la noche. Se le ha llamado tambien 
salterio, porque su elemento principal son los salmos. L a  Regula 
Benedicti le  da los nombres de Opus Dei, Agenda, Pensum servitutis, 
en  el sentido de obra por excelencia, deuda que debemos a Dios 
como siervos y  criaturas suyas. Otros le han llamado cursus, sin 
duda porque se han servido del curso del sol para dividir las diver
sas partes del oficio; misa, porque antiguarnente se conciuia con 
una oraciAn o bendicidn llamada missa; hora u horas canonicas, por
que el oficio esti distribuido en partes que deben rezarse en horas 
determ inadas por los cAnones conciliares; tambien se le ha deno- 
minado psalterium, por ser los salmos el elemento mas importante 
del oficio.

N o cio n  rea l

Entre todas las definiciones que se han dado del oficio, la que 
nos parece m as acertada es la del P. S. Alam eda: «La oracion oficial 
de la Iglesia, repartida en determinadas horas del dia» h

•  B I B L F Q G R A F I A . —  P. B a t if f o l , Htitotre a n  B r e v i a i r e  r o m a i n  3.* cd. (Paris 19 11); 
L . B o n a , D e  d i v i n a  p s a l m o d i a  e i u s q u e  c a u s i s ,  m y s t e r i i s  e t  d i s c i p l i n i s  (Antucroiac 1722I; 
J. L . P ierdet, El r e z o  e c l e s i d s t i c o  nueva cd. (Buenos Aires 1946): S. A l a m e d a , S o c h n e s  f u n 

d a m e n t a l e s  d e i  c f i c i o  d i v i n a  (Bilbao 1924); P. P a r s c h , L e  B r e v i a i r e  e x p l i q u e  2.* cd. (Tour- 
nai, 1952); CL S . A l is e d a , F I  B r e v i a r i o  r v m a r . o  (Toledo O. R o u sse a u , L e  p e : r e  e :  i a  

l o u a n g e  J ir iw : «La Maison Dieu», n.21 (1950^ r.7-20; H. D almais, Online e t  c o n s t i t u t i o n  

d e  r o f f . e e :  ibid., n.2i (1950) p.21-39; P. M. O y . F r e d a s  d e  r e  f o r  m e  d u  B n v i a i r e :  ib id ., p.no- 
12S; 1. B k i n k t f i n e , I I  b r e v i a r i o  r o m a n o  v e rs , dei aleman (Roma 1946): B. F is c h e r . Le C h r i s t  

d a n s  l e s  p s o r ± m r s :  *La Maison Dieu*, n.27 (1051) p.S6-U3*. P. D r ijv e r s . I.es p s e r v r e s .  p e n d e s  

l i t t e r  a  i r e s  e* themes dortrineux (cd . d u  C c r f ,  Paris 105$'; P. S a lm o n , L *  o f f i c e  d i v i n  t\!. d u  
Cerf, Paris 1059); J. M.* L ecea, Pastoral jjtiirsiea e n  l o s  d t v u m e n t o s  p o n t i f i c i o s  d e  P i o  X I I  

(Barcelona 29^9); D AL, todas las palabras dc las horas canonicas.
1 S. A l a m e p a , N iv n w *  f u n d a m e n t a l e s  d e ' ,  v f i c i o  d : \ i n e  (B ilb ao  19 24 ) r . 1 7 .  L o  K*»*vs 

a na d id o  la p*alabra o f i c i a l  p o r 1 s u c c e rn i»  int.s su :niiLvrL*a.

i
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0*0 P.V. AtABANZA DIVINA
f *  ̂ ' t  ̂ * ; • |

Existen muchas oracionw ae la Iglesia: < uhas son privadas'y 
otras piiblicas, pero no todas son liturgicas, es decir, no pertenecen 
al culto, ofidai de la Igleeia. Plo XII, cn la.Mediotor D ei, y la ins- 
trucddn de la Sagrada ,Cor,gregaci6n de Rit0s .dcl-3.de septiembre 
de 1958 hacer. notar claramente esta distincibn de oracibn litdrgica 
y ejercicios piadosos. Entre bstos existen algunos que se realizan 
en determinadas horas del dla, como son el oficio parvo de la Vir- 
gen y otros oficios aprobados por la Iglesia para determinados ins
titutos religiosos, que no es tin sujetos al rezo.del oficio divino.

Pfo X II  expresb la naturaleza del oficio divino en la M ed iato r 
D ei de esta manera: «E1 oficio divino es la oradbn del Cuerpo mis- 
tico de Cristo, dirigida a Dios, en nombre de todos los cristianos 
y  en su beneficio, por los sacerdotes, por los. demis ministros de 
la Iglesia y por los religiosos para etlo delegados por la misma 
Iglesia* 2.

Como puede observarse, Pio XII no did una definici6n del ofido 
divino, pues bus palabras no pueden aplicarse al ofido divino de 
todos los tiempos. Con todo, sus palabras son predoslsimas y ma- 
nifiestan la grandeza del oficio divino como oracibn del Cuerpo 
mlstico de Cristo, es decir, de toda la Iglesia, y, por lo mismo, como 
oraddn del mismo Cristo.

Raz6n de la existencia del ofido divino

L a  raz6n de la existencia del oficio divino no es otra que la  de 
obedecer el precepto del divino Fundador de la Iglesia de orar 
siempre. A s! se express Pio X II  en la M ediator D e i: «Habiendo or- 
denado el d ivino M aestro : oportet semper orare et non deficere  
(L c  i 8 ,i ), la Iglesia, obedeciendo fielmente esta advertenda, no 
cesa nunca de orar y  nos exhorta con el Apbstol de las gentes: Per  
ipsum (lesum) offeramus hostiam laudis semper Deo (H ebr 1 3 , 1 s ) » 3. 
Y  tambidn continuar la alabanza iniciada por Cristo al encarnarse. 
M ediante E l, la Iglesia rinde a  Dios culto incesantemente a  tiaves 
del dia, de la semana y  del ano.

Por eso el oficio viene a ser como el complemento de la m isa y  
de los sacramentos. E l culto a D ios, que en estos se halla como con- 
densado, lo ofrece el oficio divino diluldo, extendiendo a todo el dia 
la virtud cultual y  santificadora del sacrificio eucaristico. M is  aun, 
el oficio divino, en frases del P. Bouyer, crea la atm bsfera de toda 
la celebracion liturgies.

E x ce le n c ia  y  e ficac ia  d e l oficio  d iv in o

L a  misa y  los sacramentos, en que Jcsucristo obra inm ediata- 
mente, son mas excelentes que el oficio divino, en que Cristo s6lo 
obra mediatamente. M as el oficio divino es superior a toda ora- 
ci6n privada, por ser la «oracion oficial de la Iglesia», que, en cuanto

2 F.d. SiRucmc, n.177.
5 ib id .,  17 2 .
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Esposa del Verbb encarnado, le es siempre agradable, En el ofido 
es la Iglesia la que ora.
' AdemAs, esta oracidn de la Iglesia se halla compuesta en su ma

yor parte con palabras de la Escritura, lo cual le conflere unaefica-
da especial.

Por otra parte, los ministros encargadoB de mantener esta ora- 
cidn son personas consagradas a Dios por el voto de la castidad, 
con lo cual se dene una semejanza con la alabanza que tributan a 
la Trinidad beatisima las miriadas de Angeles. La tradidbn ecle- 
siAstica ha exaltado mucho esta semejanza, por lo cual se consider6  
a tales personas como que llevaban una «vida angelica».

La alabanza divina posee una cuasi sacramentalidad, que le 
conflere una virtud muy superior a las oraciones privadas, pues 
obra ex opere operantis Ecclesiae. As! lo afirma el decreto general 
por el que se instaura el Ordo de Semana Santa, refiriAndose a los 
oflcios de esta semana.

E n  el oficio divino se consiguen mucho mAs perfectamcnte los 
fines de tocta oracidn: se alaba a Dios, se le adora, se le da gracias, 
se obtiene el perddn y  se obtiene toda clase de gracias.

O tra razdn por la cual se ve  que el ofido divino sea de una efica- 
cia extraordinaria es que en AI se cumple siempre: Ubi duo vel tres 
congregati sunt in nomine meo, ibi sunt in medio eorum (M t 18,20). 
Pues, aunque sea rezado por un solo sacerdote, es siempre la ora- 
d 6 n  de toda la Iglesia, del Cuerpo mlstico de Cristo, cabeza y  
miembros.

P or lo cual podemos dedudr que no hay nada de exagerado en 
la conocida afirmacidn de San A lfonso M aria de Ligorio: «Cien ora
ciones privadas no igualan en valor a una sola hecha en el oficio 
divino».

c.u'.1 ‘itd/ttito taWto '‘Bib

M in istros d e! oficio  d ivino

Jesu cristo , sacerdote eterno y unico de la N ueva L ey , es el mi
nistro principal de la divina alabanza. M ientras vivio en este mun
do, ejercid este ministerio personalmente. Los evangclistas nos le 
presentan retirAndose a orar con frecuencia. M as su principal ora- 
cion fue su  m ism a vida, que fue toda ella un incesante himno de 
alabanza al Padre.

A 1 sub ir a  los cielos encomendo a su Iglesia continuar sobre la 
tierra esta alabanza, a la cual E l tampoco estA ausente como Cabeza 
que es de esta Iglesia, y  une esta alabanza de la tierra a la suya en 
el cielo com o M ediador supremo.

L a  Ig lesia  es, por lo tanto, el ministro total y  adecuado del oficio 
divino; luego con toda propiedad se le llama la oracion oficial de la 
Iglesia.

Con el tiem po, la obligacion y  el honor de cantar estas divinas 
alabanzas lat Iglesia los reservo a un grupo sclecto dc sus miembros. 
Y a  direm os como sucedio csio.

Este gru p o  esta compuesto por las clases siguicntes:
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:T itu b< -v!(lin tsj,fo<Jq»,lo| :d ^ g c $ {flue,han «cjbjjfo j^y^bf 
diaconado. ? ■■< ., , ' . v ,

.Titwlo bw w /ietf? todQSilqs.que tienen algtin beneficio
( c a n , I 4 7 S ) . , .  •; j A  o K i r i i . J / ',  ,j .ifiiilkrt /jr» ) *»{»*/

3 »‘  Titulo ra tg ton u r los rcligioBo» y .re lig io s a s  pertenecientes 
a 6rdencfl con  o b lig a c id a jd e co rq , P ricticaroentc, todas las drdenes 
fundadas antea dei r ig lo -x v i.

Catos son -lo »  ministroB inm ediatos dei o fic io  d iv in o . M as tam - 
bi£n los f id e s  poseen  p o r  bu bautism o el p od er  d e  alabar a D ios . 
P io  X I I  e x h o r ta b a  en la  Mediator Dei a  qu e los  iieles tom asen  parte 
activa en  el canto de  las visperaa los  d ia s  festivos 4, ,

E l o ficio  d ivin o y  la reactualizaridn d e i m isterio d e  C risto
'■ - 1 '- i.

L it u r g ic a m e n t e ,  e l o f ic io  d iv in o  form a u n  to d o  co n  Ia m isa, es 
el anillo exterior d e  la l it u r g ia  d e  una festiv idad . L a  co lecta  d e  la 
m isa sirve d e  oracibn  para la s  horas canbnicas. E l e v a n g e lio  d e  la 
m isa se lee y  com enta en  los m aitines. L os  capitula, o le c c io n e s  b re 
ves. suelen e s ta r tornados d e  la epistola. L a  razdn p ro fu n d a  d e  to d o  
esto  h ay  q u e  buscarla e n  e l h e ch o  d e  q u e  e l  m isterio  con m em orad o  
es  e l m ism o en  la  m isa y  en  e l o fic io .

E s t e  h e c h o  n o s  c o lo c a  a n t e  u n a  v e r d a d  f u n d a m e n t a l  p a r a  la  
c o m p r e n s ib n  d e i  o fic io  d iv in o : ia  e fic a c ia  d e  l a  a l a b a n z a  d iv in a  p r o 
c e d e  d e i s a c r ific io  e u c a r ls t ic o . E l  fin  d e  a q u £ l  e s  e l  m is m o  q u e  el  

d e  l a  m is a : la  r e n o v a c i6 n  d e i m is te r io  d e  C r i s t o ,  s u  v i v e n d a .  E n  la  
m is a , m i s  c o n c r e ta m e n te , e n  la  c o n s a g r a c ib n , s e  r e a c t u a liz a  e s te  
m is te r io  e n  s a c r a m e n to , m a s  d e  u n  m o d o  r e a lis im o , c o m o  e n se n a  
la  te o lo g fa . E n  e s e  m o m e n to  s e  c o n s ig u c n  lo s  c u a t r o  fin e s  d e  to d o  
s a c r ific io : la t r & it ic o , im p e tr a to r io , e u c a r ls t ic o  y  p r o p ic ia t o r io . L a  
l it u r g ia  d e  la  m is a , c o m o  p r im e r  c ir c u lo , y  e l o fic io  d iv in o ,  c o m o  
c ir c u lo  m a s  e x te rn o , p o n e n  a  n u e s tr o  a lc a n c e  e s t e  m is t e r io  d e  u n  
m o d o  m a s  h u m a n o , m i s  a s e q u ib le  a  n u e s tr a  p e q u e n e z .  E n  e l o fic io  

d iv in o , Ia Ig le s ia , h a c ie n d o  s u y o s  lo s s e n t im ie n t o s  q u e  C r i s t o  tu v o  
a l o fr e c e r s e  s o b r e  la  c r u z  y  r e n o v a n d o lo s  e n  la  m is a ,  a la b a  a  D io s ,  
l e  d a  g r a c ia s , o b tie n e  el p e r d b n  p a r a  s u s  h ijo s  y  p i d e  p a r a  e llo s  to d a  
c la s e  d e  b ie n e s  e s p ir itu a le s  y  m a te r ia le s .

E l  s a c e r d o t e  y  l a  a l a b a n z a  d i v i n a

Con toda razdn puede afirmarse que el breviario es el libro dei 
sacerdote. A l cabo de veinte anos lo ha leldo unas m il veces; despues 
de cuarenta anos, dos mil veces; despues de sesenta anos, tres mil 
veces. <;Que hombre lee un libro tantas veces? L a  obligacidn dei 
oficio ha sido siempre mas perentoria que la de la m isa. E l simple 
fiel satisface con su obligation de dar culto a D io s con la santifica- 
cibn dei domingo y  dias de fiesta. E l sacerdote tiene una funcion 
diaria insertada en su trabajo; es su oficio divino: una expresidn de

4 1HM ,
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16 que' pronunciO al entrar 'en U  vida clericali Dom inus pdfs heredi
ta tis vieael.l Est4JKabilitado por la lglesia para cumpllr esta mi«6n, 
que reclbib def*tl-Fundador. Por cso las «acerdates realizamCata 
funci6n in  persona C h risti, in  persona E cclesiae, y  lomismo todos 
ios quc estin’aujctos al fezo del oficio divino; Se ha viato una*re!a« 
cidn estrecha Chtre la obligaeibn de recital el oficio divino y el Ce- 
libato, y ambas corno una importacidn de origen m o n ls t ic o ;  por 
eso ae los ha considerado como «hombres que llevan en este mundo 
una vida angelica»: vida de pureza y dedicada a alabar a Dios en la 
tierra como Ios Angeles en cl cielo. Los textos patrfsticos en este 
sentido son largos y muy interes antes.

No se concibe cdrrto se le han dado al oficio divino apelativos 
poco honrosos por aquellos mismos a quicnes corresponde la obli- 
gacidn de recitarlo. Deberia ser considerado esto como una blasfe- 
mia en nuestrbs labios sacerdotales. Mucho menos han debido pa- 
sar esos nombres a los mismos fieles.

O rigen  y  desarrollo d e l oficio divino

Una historia autdntica del oficio divino estl aun por hacer, y de 
hecho todavla hoy no puede realizarse, pues muchos problemas 
quedan sin resolver, sobre todo en lo referente a los primeros Biglos.

D e s d e  e l  p r i n c i p i o  h a s t a  e l  s ig lo  I V

E n  b s  p r im e r a s  c o m u n id a d e s  c r is tia n a s  e x is te  fu e r te m e n te  a r r a i-  

g a d a  la  id e a  d e  la  u n io n  d e  to d o s  lo s  m ie m b ro s  e n  C r is t o ,  y  e s to  n o  
s 6 !o  c o m o  u n  la z o  p u r a m e n t e  e s p ir itu a l, s in o  c o m o  u n a  re a lid a d  

p a lp a b le  q u e  p e n e t r a b a  to d a  s u  v id a .
D e  e ste  c o n o c im ie n to , c o m o  a n te s  s e  h a  d ic h o , n a c e  la  id e a  d e  

la  a s a m b le a  o  r e u n io n , d e  la s  q u e  a lg u n a s  d e  e lla s  e s ta b a n  c o n s a -  
g r a d a s  a  la  o ra c iO n . L a  im p o r ta n c ia  d e  e sta s  r e u n io n e s  d e m u e s t r a la  
e l  h e c h o  t a n  s ig n if ic a t iv o  d e  q u e  el a b a n d o n o  d e  la s  m is m a s  e ra  c o n 
s id e r a d o  c o m o  e l  p r im e r  p a s o  h a c ia  la  a p o sta sia .

E l  r i t m o  y  o rd e n a c iO n  d e  e sta s  a s a m b le a s  d e p e n d e n  d e  la s  p o -  
s ib ilid a d e s  d e  l a  c o m u n id a d  y  d e  la  d e c is io n  d e l o b is p o . C o m o  se  
h a  d ic h o  a l e s t u d ia r  la  l i t u r g ia  e u c a ris tic a , e n  lo s p r im e r o s  s ig lo s  lo s  
re c to r e s  d e  l a s  d is t in ta s  ig le s ia s  te ru a n  u n a  m i s  a m p lia  l ib e r ta d  en  
la  o rd e n a c iO n  d e  la s  fu n c io n e s  litu r g ic a s , p rin c ip a lr n e n te  e n  la s  o r a 
t io n e s  p u b lic a s  q u e  h a c ia n  lo s  c r is tia n o s . P e r o  s ie m p r e  q u e  h a b ia  
o ra ciO n  e n  c o m u n , c a d a  u n o  se  e m p e n a b a  e n  to m a r  p a r te  e n  e lla  
e n  la  m e d id a  m is m a  d e  s u s  p o s ib ilid a d e s .

E l  h a b it o  d e  r e u n ir s e  p a r a  o r a r  e n  d ia s  y  m o m e n to s  d e t e r m in a -  
d o s  c r e a  la  c o s t u m b r e  y  r e a fir m a  la o b lig a t io n  p r im itiv a .

N o  se  p u e d e  h a b la r  c o n  u n a  p r o b a b iiid a d  s u fic ie n te  d e  o fic io  
d iv in o  e n  l a s  c o m u n id a d e s  e e le s ia s tic a s  a n te r io re s  a l s ig lo  iv .

E x is t e n  t e x t o s  b a s t a n te  n u m e r o s o s  p a ra  A f r i c a  y  E g i p t o  q u e  
p e r m ite n  e n t r e v e r  lo s  p r in c ip le s  d e  la c o n stitu e iO n  d e  u n  o fic io  
p r o p ia m e n t e  d ic h o , ta n to  e n  lo s  m o n je s  c o m o  c n  las ig le sia s .
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L ob Hechoe de lo alA p ^ to m ^ p io n ^ jk  U iduidad en la ora- 
dbrt de la com unidad?4f J«C U »al^ ,ay(.p ^ v ^ w b a n , asiduamehtc 
cn la doctrina deloa  apdatolc* y  cn la cpmufubfi, cn la fracdbn.del 
pan y en las oradoneM (a,4a), .Y: •efialan.ljui Koras dc sexta y 'nona 
como habitualmentc practitiadas. por.Jos ap& toks: «Pcdro y Juan 
■ubknaltem plo a la hora nona» hora d c oracibn» (3,1); <Subi6 Pedro 
a la azotea para orar hacia la hora sexta» (10,9),

San P a b lo  • recomienda tambibn la o r a c ib n  comunitaria, en la 
q u e  todos losfielea canta ban himnos y salmos a Cristo: «La palabra 
d e  Cristo tenga en abundanck su morada en vosotros, y  animAn- 
doos unos a otros, con salmos, con  himnos y  c A n tic o s  e s p ir it u a le s ,  
cantando de corazbn, con  g r a c ia  y  edificacibn las a la b a n z a s  a D ios» 
(Col 3,16). «N i os entregubis con  exceso al vino, fom entando la lu- 
juria, sino llenaos del E s p l r i t u  Santo, habkndo entre vosotros y 
entretenibndoos con salmos, con  himnos y  c a n c io n e s  espirituales, 
cantando y loandb al Seftor en vuestros corazones» ( E p h  5 , 1 8 - 1 9 ) .

A l A n  d e l  s ig lo  U ,  P l in io  h a c e  m e n c ib n  d e  la s  r e u n ic n e s  s e m a n a 
les d e  lo s  c r is t ia n o s  a l a lb a  p a r a  c a n ta r  h im n o s  a  C r i s t o  c o m o  a  D io s .

A l  f in  d e l  s ig lo  i n  s e  e n c u e n t r a n  te x to s  m i s  p r e c is o s  p o r  lo s  q u e  
se p u e d e n  v is lu m b r a r  c ie r t o s  r u d im e n t o s  d e  u n  o fic io  d iv in o .  L o s  
g r u p o s  a le ja n d rin o , r e p r e s e n t a d o  p o r  C le m e n t e  d e  A l e j a n d r l a  y  
O r fg e n e s , y  a fr ic a n o , r e p r e s e n t a d o  p o r  T e r t u l i a n o  y  S a n  C i p r i a -  
n o , n o s  h a b la n  d e  l a s  h o r a s  d e  t e r c ia ,  s e x t a  y  n o n a  y  d e l  s im b o lis m o  
d e  la s  m is m a s . E n  C a r t a g o  e x is t ia  a d e m i s  la  d o b l e  o r a c ib n  d e  la  
m a fia n a  y  d e  la  ta rd e , q u e  e r a n  o b lig a to r ia s  y  s e  p u e d e n  c o n s id e r a r  
c o m o  o fid a le s  d e  d ic h a  I g le s ia .

E n  e l c a p it u lo  3 5  d e  la  Tradicidn apostdlica, r e c o n s t r u ld o  p o r  
d o m  B o tte  c o n  e l p a lim p s e s to  d e  V e r o n a  y  la s  v e r s io n e s  interpoladas 
c o p ta , A rab e  y  e tib p ic a , s e  h a  o b t e n id o  u n  t e x to  q u e  c e  puede c o n 
s id e ra r  c o m o  d e l  s ig lo  h i  y  c o m o  u n  r e s u m e n  d e  la  t r a d ic ib n  r o m a -  
n a . C o n  r e s p e c to  a  la  o r a c ib n  s e  e x p r e s a  a sk

1 .  °  H a n  d e  o ra r  a  D i o s  t o d o s  lo s  fie le s  a l  le v a n ta r s e .
2 .  °  S e  p r e s c r ib e  u n a  in s t r u c c ib n ; s i  n o  h a y  in s t r u c c ib n , s e  p r e s 

c rib e  la  le c tu r a  d e  u n  l ib r o  s a n to .
3 . 0 S i  s e  estA  e n  c a s a , s e  h a  d e  o r a r  y  a la b a r  a  D i o s  a  la  h o r a  d e  

te rc ia ; m a s  s i  s e  estA  e n  o t r a  p a r t e , s e  h a  d e  h a c e r  s b lo  c o n  e l  c o r a 
z b n , p u e s  e s  la  h o r a  e n  q u e  C r i s t o  fu e  e le v a d o  e n  el m a d e r o ; p o r  e s o  

e n  e l  A n t i g u o  T e s t a m e n t o  s e  p r e s c r ib la  e l o fr e c im ie n t o  d e  lo s  p a 
n e s d e  la  p ro p o s ic ib n  a  e s a  h o r a , c o m o  s im b o lo  d e l  c u e r p o  y  d e  la  

sa n g re  d e  C r is t o .
4 .0 I g u a lm e n te  s e  h a  d e  o r a r  a  la  h o r a  d e  s e x t a , p u e s  fu b  c u a n -  

d o  se  o b s c u r e c ib  el so l y  o rb  C r i s t o  p o r  lo s ju d io s  in c r e d u lo s .
5 . 0 S e  h a  d e  p r o lo n g a r  la  o r a c ib n  a  la  h o r a  d e  n o n a , a  im it a c ib n  

d el a lm a  d e  lo s  ju s to s , p u e s  a  e s a  h o r a  s a lib  d e l  c o s t a d o  d e  C r i s t o  

s a n g r e  y  a g u a .
6.° S e  h a  d e  o r a r  ta m b ib n  a n te s  d e  r e p o s a r  e n  e l le c h o ,
7 . 0 H a c ia  la  m e d ia  n o c h e  ta m b ib n  se  h a  d e  o r a r .
8 .°  S e  e x h o r ta  a  n o  s e r  p e r e z o s o  p a r a  la oracibn 5.

1 Trad, por dom Botte cn «Sources Ghrftiennet, 1 1 p.67-73.
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c. 14 . Ei* o r ic io  m v ia o  6 8 8

Como p u e d e  verBC, mAs <ue un oficio. litdrgico d e  la Iglesia 
como tal, es una exhortacuSn y un gula para mantener en oracidri a 
los cristianos y  asl ©bedecer c l  precepto de Cristp. Con todo, no se 
pucde dudar queienemoa en esas prActicss un oncio divino en 
ciemes. '

' * • *! ' » * : • * »  h* »>.„ *\
P rim eros pasos para una organizacidn oficial dei o ficio  d iv in o

Hasta ahora b61o hemos encontrado elementos aislados que nos 
permiten entrever que la Iglesia tenia rnuy adentro la plena con- 
vicciOn de que era necesaria la oracidn a ciertas horas. A  partir 
dei siglo IV  se encuentran elementos mAs explicitos y  detallados so- 
bre un oficio regular.

El primer testimonio se encuentra en la P eregrin atio  E th eriae  
(b.iv). Las preces alii descritas tienen un carActer local. No se reci- 
taban tales preces en todas !as iglesias, sino que cada iglesia de la 
poblaciOn tenia encomendada una parte.

Los monjes e ran los que frecuentaban p r in c ip a lm e n te  estos 
oficios, mas siempre asistia a los mismos algun clArigo al principio 
o al fin de los mismos, para recitar algunas preces a ellos encomen- 
d a d a s .

N o  s e  h a b l a  e x p lic it a m e n te  d e  u n a  o b lig a c id n ; m a s  s i lo s  c lA rig o s, 
p r e s b it e r o s  y  o b is p o s  n o  e s tu v ie r a n  o b lig a d o s  e n  v ir t u d  d e  u n  te x to  
le g is la t iv e , s e  d is p e n s a r ia n  d e  h a c e r lo  o  d e ja r ia n  s u  e je c u c id n  a  lo s  
m o n je s  y  f ie le s .  P e r o  e n to n c e s  e l o fic io  s e r ia  in c o m p le to , p o r q u e  
n a d ie  s e  h u b i e r a  a tr e v id o  a  r e c ita r  la s  p r e c e s  d e s tin a d a s  a l  c le r o .

E t e r ia  n o s  p o n e  e n  c o n ta c to  ta m b ie n  c o n  o tro  h e c h o  d e  g r a n  
im p o r t a n c ia  p a r a  e l d e s a r r o llo  d e i o fic io : e l d e  la s  c o m u n id a d e s  
m o n is t ic a s .

O f i c i o  m o n astico

N o  p a r e c e  q u e  lo s  p r im e r o s  a n a c o r e ta s  s e  o b lig a s e n  a  u n a  o b 
s e r v a n d a  e s t r ic t a  d e  la s  h o r a s  d e  o r a c id n  y a  a d m itid a s  p o r  la  Ig le s ia .  
G o z a b a n  d e  u n a  g r a n  l ib e r ta d  e n  e sto . D e  o rd in a rio  te n ia n  u n a  
o r a c id n  i n in t e r r u m p id a  a  b a s e  d e l s a lte rio  y  o ra c io n e s  b r e v e s  lla m a -  
d a s  m o n o lo g is t o s  ( ja c u la to r ia s ) . A l  o r g a n iz a r  S a n  P a c o m io  d e  u n  
m o d o  m A s p e r f e c t o  e l m o n a c a to , se  tu v o  m a y o r  o r d e n  e n  la  r e c it a -  
c i6 n  d e  la s  h o r a s  y  e n  e l  t ie m p o  d e d ic a d o  a  la  o ra c id n .

En E g ip to , el monacato laico fue constituldo al margen e inde- 
pendientem ente de la organizacion eclesiastica. Han de cumplir lo 
prescrito p o r la Regia, que organiza la vida comun, y  con respecto 
al rezo de las  horas, han de realizarlo aunque no se encuentren en el 
monasterio6. A q u i comienza la obligacidn del rezo dei oficio.

E l m onacato de Capadocia tiene un caracter mas distinto. Los 
monjes no se  apartan de las comunidades cristianas, sino que vie- 
nen a constituir la elite de las mismas. E sta  era tambien la idea de 
Origenes. P o r  lo mismo, su oficio es monastico-eclesiastico. Se pres-

6 C f .  A. B o o n , Pochtw uKM  Litrna (L o u v a in  1032^ p .5 0 : Pnwrpfo p. 14 1- 14 2 .
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c r i b e  ta m b t e n  Q u e la s  h o ra s  s e  h a n  d e  r e c it a r  in c l u s o  e s ta n d o  f u e r a  
d e l " m o n a s t e r io ? ;

'/  E n  l a Rigata Patrum s e  c o n s id e r a  la* o r a d d n  i c o m o .la  m is i6n  
p r in c ip a l  del: m o n je /  y  se d ic t a n  c a s t ig o s  espedales para; l b s  n e g li -  
g e n te s . L o  m is m o  re fie re  C a s ia n o  * .

C o m o  r e g ia  g e n e r a l  s e  e s t a b le c e  e n  t o d a s  l a s  R e g l a s  m o n d s tic a s  
la  o b lig a c id h  e s tr ic t a  d e  r e c ita r  la s  h o r a s , n o  s 6lo  c u a n d o  e s t i n  e n  el 
m o n a s te r io , B ino ta m b id n  f u e r a  d e  £ 1. L a  Regut a Pauli et Stephanl 
s61o  a p iin ta  la  fa c u lt a d  d e  o b t e n e r  d e l  s u p e r io r  d e l  m o n a B te rio  e l  
p e r m is o  p a r a  e s ta r  d is p e n s a d o  d e l o fic io  d iv in o  9.

N o  s c  p u e d e  d a r  u n a  r e la c ib n  e x a c t a  d e l  m o d o  d e  c e le b r a r  e l  
o fic io  d iv in o  e n  la s  c o m u n id a d e s  m o n a s t ic a s .  G a d a  u n a  d e  £ s ta s  
t ie n e  s u  f o r m a  p e c u lia r , S 61o  s e  p u e d e  a f ir m a r  q u e  e n  to d a s  lo s  
e le m e h to s  e s e n c ia le s  d e  la  d iv in a  a la b a n z a  c o n s is t ia n  e n  lo s  s a lm o s ,  
le c t u r a s  p a r a  la s  v ig i l ia s  y  u n a  o r a c id n  c o le c t a . S e g u n  C a s ia n o , p o r  
e je m p lo , la s  v ig i l ia s  m o n is t ic a s  s e  h a c ia n  d e  e s t a  f o r m a :  u n o  r e c i -  
t a b a  lo s s a lm o s ; a l  f in  d e  I0 3  m is m o s  s e  l e v a n t a b a n  to d o s  y  h a c ia n  
u n a  o r a c id n  s i le n d o s a ;  lu e g o  s e  p o s t r a b a n  y  h a c ia n  u n a  o r a c id n  d e  
a c c id n  d e  g r a c ia s ; p o r  fin , s e  p o n ia n  e n  p ie , e l e v a b a n  lo s  b r a z o s  a l  
c ie lo , y  e l q u e  p r e s id ia  h a c ia  u n a  o r a d d n  c o l e c t iv a  e n  v o z  a lta . E l  
U ltim o  s a lm o  e s  a le l u y it ic o ,  s e g u id o  d e  d o s  le c t u r a s :  u n a  d e l  A n t i -  
g u o  T e s t a m e n t o  y  o t r a  d e l  N u e v o ,  s a lv o  e l  s i b a d o  y  e l d o m in g o ,  
q u e  la s  d o s  le c t u r a s  so n  d e l  N u e v o .

N o  se sabe con certeza los elementos de que constaban las horas 
de terda, sexta y  nona, a las que los orientales eran m uy aficionados. 
Casiano parece indicar que consistia en la recitacidn de tres salmos 1

En  Occidente, las diferencias son m is  num erosas, segun las d i
versas reglas m onisticas; pero es indiscutible que m uy pronto existe 
una reglamentaddn de la salmodia, como lo dem uestran las exhor- 
taciones de San Jeronim o a los candidatos a una vida monastica a 
observar la tradicion eclesiastica del lucernario, de los himnos ma- 
tutinales, de las tres horas de tercia, sexta y nona, y  la salmodia 
noctum a.

L o s  « c u r s u s  o f f i c i i » .— Com o se ha podido ver por lo que lleva- 
m os dicho, no puede pensarse en estos siglos en un oficio comun a 
toda la Iglesia. E l centro de la vida eclesidstica y  liturgica lo consti- 
tuye el obispo y  su catedral.

H ay que tener esto m uy presente para no incurrir en inexactitu
des al estudiar la forma del oficio y  de la liturgia en general. En 
principio, cada iglesia y  monasterio tenia su cursus; pero, como su- 
cede con mucha frecuencia, el ejemplo dc las iglesias y monasteries 
m is  importamtes influia en los de menos im portancia. D e todas 
formas, tanto si lo tomaba de otra parte o lo recibia por tradicion 
como si era el quien lo organizaba, el obispo o el abad era quien 
imponia el cursus, pudiendo cam biarlo si le parecia. San Benito,

7 Sax B asilio , Ki«. M u g .  37.
s Imt. 1 .2  c . 1 3 :  I.3  c . i .S .
11 PL 66.951.
10 Inst. 1.3 c.3.
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que con tanto, detalle determina la forma en que ban de rezar sub 
monjes, dice al fin: «Sobretodo advcrtimoa que, si porventura a 
alguno no gustare, esta( distribucibn de Balmos, la ordcne de otro 
modo, si le p«ur$ciere m«yor» (c.18). ■ >,*,/ ''

E s t a e s  la n p 6 n  d e  q u e ,  a u m n o  c o n o c ie n d o  m&B qu  

p a rte , h a lle m o B  e n  « s t a  d p o ca  in n u m c r a b le s  « cu rsu s

F on d o co m b  de eetos « c u r s u s » . — A u h  c u a n d o  r e in a  U h a' g r a n  
d ife r e n c ia  e n t r e  lo S  d iv e r s o s  cursus, f r u t o  d e  la  U b e fta d  d e  qtie g o -  
z a b a n  la s  c o m u m d a d e s  p a ra  o r g a n iz a r  sub o ra c io n e s  c o tn u n e s , n o  
e s im p o s ib le  h a lta r  u n  fo n d o  c o m iin  y  c ie r to s  p r in c ip io s  q u e  to d o s  
re s p e ta n .

E l  n i im e r o  y  c a r i c t e r  de' la s  h o r a s  e s  e l m is m o  e n  to d as* p a r t e s :  
u n a  v ig i l ia  n o c t u m a ,  u n  o fic io  p a r a  la  m a fia n a  (la u d e s), o tr o  p a r a  
la  p u e s t a  d e l  s o l  (vlsperas) y  t r e s  h o r a s  d iu r n a s : te r c ia , s e x t a  y  n o n a .  
L o s  tr e s  p r i m e r o s  oficios so n  o fic io s  p a r r o q u ia le s , c o m u n e s  a  m o n 
ie s  y  a l p u e b lo ,  a u n q u e  poco a  p o c o  v a n  c o n v ir t i in d o s e  c n  p r iv a t iv o s  
de los m o n je s .  S e  h a  de te n e r  presente q u e  a  p a r t ir  del s ig lo  v i  se 
o b s e r v a  u n a  d e s c e n tr a iiz a c ib n  del c u lt o  y  d e  la  administracibn ecle- 
s i is t ic a  y  a p a r e c e n  c ie r ta s  ig le s ia s  u r b a n a s  y  ru r a le s  c o n  c le r o  p r o -  
p io , la s  cuales te n la n  s u  p r o p io  s e r v i d o  l itt ir g ic o , a u n q u e  c o n  o b li -  
gaciones m i s  r e s tr in g id a s .

L a s  h o r a s  d iu r n a s  c o n s e r v a n  d u r a n te  b a s ta n te  t ie m p o  e l c a r i c -  
te r  d e  o r a c ib n  m e n o s  p o p u la r .

Como elementos fundamentales del oficio de laudes eneontra- 
mos el salrno 62, D eus... ad te luce vigilo, y  los tres salmos 148, 149 
y  150, que dieron nombre a este oficio matutino; una lectura breve, 
un canto, una letania, con su correspondiente oracibn final; y  la 
bendicibn.

c,J4. Bt, ovicip mytttc M5

r , ! . , f .  • ..
ic u n a  m ln tm a

1 ;
: V , i

E l  « c u r s u s »  d e l  o f i c i o  r o m a n o  p r i m i t i v o  h a s t a  e l  s ig l o  V I . —
Carecia d e las fbrmulas introductorias, como el Deus in adiutorium 
meum intende, que m is  tarde tornari de los cursus monisticos.

Las vigilias nocturnas constaban los domingos de tres noctur
nos: el prim ero se componfa de 14  salmos, tres lecdones y  tres 
responsorios; el segundo y  el tercero, de seis salmos, con tres leccio- 
nes y  tres responsorios. Se seguia el orden del Salterio, empezando 
el dom ingo con el salmo 1 y  terminando el sibado con el saimo 108 12.

L au d es y  vlsperas poselan una estructura identical cinco salmos 
(en laudes un cintico), el verso Benedictus en laudes y  el M agnificat 
en vlsperas, las preces y  el Pater noster. Cuando estaba presente el 
p ap a  o un obispo, en lugav del Pater noster declan estos una oracion 
co lecta .

L as horas menores constaban de tres salmos, la leccion breve, 
responsorio, versiculo, letania y  Pater noster.

En com pletas, a los tres salmos segulan c! verso, cl Nunc dimittis, 
letania y P a ter noster.

11 Fucdort verse deserit** en R i c h f i t j , l a  l i t u y g i a  1 (BAG, p . 1095 V CaMr-
vc.tert ha cstuvliado a fondo el Cursus cf. «Sacri* erudiri* (10 4 0 ) p .* 2 .

s: Kstr modo dc rezar el saUerio eta ncumcnie monastico.
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« j t r c  j «  c u m s s  'd e  U  Regula S .  Benedicti y  e l cursus r o m a n o  q u e  
h e m e s ' d e s c m o  'ttn te irio rm e n te . F u n d a m e n t a l  m e n te , lo #  d o s i e n  log  
l ^ r m w .  S i l o  q u e  e l  cu rsu s b e n e d ic t in o  a d n lite  o tr a s  c o s t u m b r e s  d e  
t i p i '  rii4s  m o d e l e d .  A  t o d a s  l a s  h o r a s  p r e c e d e  e l v e n b  Deus in adiu- 
toriurri rheum intende."Antes He la s  l e c t u r a s  s e  p id e  la  b e n d ic ib n  d e l  
a b a d . P r e c e d e  o  s ig u e  u n  h im n o . A n t e a  d e  m a itin e s  s e  c a n t a  e l  i n v i 
ta to r io  ( s a lm o  9 4 ) .  L a s  v ig i l ia s  n o c t u r n a s  c o n s ta n  d e  t r e s  n o c t u r n o s :  
lo s  d o s  p r im c r o s , d e  Beis s a lm o s ,  y  e l t e r c e r o , d e  tre e  d in t ic o s ;  a  c a d a  
n o c tu  m o  s ig u e n  c u a tr o  le c c io n e s  c o n  bus r e s p o n s o r io s . E l  t e r c e r  
n o c t u r n o  te r m in a  c o n  e l  Te Deum, la  le c t u r a  d e l  e v a n g e lio  y  e l Te 
decet laus. L o s  d ia s  fe r ia le s  n o  h a y  m d s q u e  d o s  n o c t u r n o s ,  c o n  s e is  
s a lm o s  c a d a  u n o .

L a u d e s  c o m ie n z a  c o n  e l  B a lm o  6 6 ,  Deus misereatur nostri; s ig u e n  

c in c o  s a lm o s  (el c u a r to  e s  s ie m p r e  u n  c d n tic o ), la  l e c c ib n  b r e v e ,  
re s p o n s o r io , h im n o , v e r s o  Benedictus, le ta n ia  y  Pater noster.

V l s p c r a s  tie n e  m d s o  m e n o s  e l  m is m o  e s q u e m a , p e r o  c o n  c u a t r o  
s a lm o s  n a d a  m d s.

L a s  h o r a s  m e n o r e s  c o n s t a n  d e  t r e s  s a lm o s , q u e  siem pre s o n  lo s  
m is m o s  e n  c a d a  h o r a , e x c e p t o  e n  lo s  d o m in g o s  y  e n  la  feria s e g u n d a ;  
le c c ib n  b r e v e ,  v e r s o , le ta n ia  y  P ater noster.

E n  c o m p le ta s  s 6 lo  s e  d i c e n  t r e s  Ealmos, los mismos p a r a  to d o s  

lo s  d ia s ; e l  h im n o  s ig u e  a  lo s  s a lm o s . N o  se  d ic e  e l c a n t ic o  Nunc 
dimittis.

El oficio en las iglesias parp.oquiales

E n  un principio, el clero en cuanto tal no tiene obligacibn de 
mantener el coro. Intervicne en los oficios como pastor de almas, 
que preside y  dirige la oracibn de la comunidad. S i no asiste, no 
tiene obligacibn de suplir. E l  oficio divino es uno de sus deberes 
pastorales, lo mismo que celebrar la eucaristia y  adm inistrar los 
sacramentos. ■ •

Para poder comprender cbmo se hallaban organizados estos ofi
cios parroquiales, hay que tener en cuenta el estado y  organizacibn 
de la Iglesia en aquella epoca. D e  hecho la historia nos muestra 
que el genero de vida del clero es el que ha ido marcando las d iver
sas etapas por donde ha ido pasando el oficio divino 13 . L o s  clerigos 
estaban asignados a una com unidad cristiana determinada, presidi- 
dos por el obispo. Form aban el Presbyterium, y  su misibn era ayudar 
al obispo en el ministerio pastoral. N o celebraban el oficio divino 
en toda su integridad, sino sblo algunas horas; las otras las dejaban 
para los domingos y  dxas festivos.

A  partir dei siglo vi, los concilios franceses y  espanoles suponen 
una obligacibn para todos los clerigos de asistir a los oficios; pero 
no dicen nada para cuando estan fuera de la ciudad o poblacibn en 
que se encucntra la iglesia. E s  decir, que cxiste una obligacibn bajo 
pena de asistir a los oficios de la comunidad parroquial, pero no de 
suplir cn privado.

11  Cf. P. Salmon". i-’ojt/icc divin  p.S-ts*.
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C'X4> n, oncio divino 887

San Bonifacio, impuso a todas las iglesias organizadas por 41 un 
cumis > completo de todas las horas, para ser celebrado todos los 
dias, y, b1 mismo tiempo, la obligadbn por parte de los cl4rigos de 
participar en 41. Enesto tuvo gran importanda el condlio Il de 
Clovesho, presidido por el mismo San Bonifacio el afto 747.

Chrodegang (f 766) hace lo mismo en su didcesis de Metz. In- 
fluyO en tu obra-la actuadOn de San Bonifacio y los viajes que hizo 
a Roma, donde quedb maravillado por el servicio liturgico que los 
monjes desarrollaban en las basilicas. Prescribe que se Buplicsen 
las horas del oficio divino cuando no se asiste a 41: «Et si longe ab 
ecclesia aliquis fuerit, ita ad opus Dei per horas canonicas occurrere 
non possit, et episcopus vel arcidiaconus ita esse perpendit, agat 
opus Dei cum tremore divino ubi tunc fuerit» H.

Los capitular es de Cariomagno prescriben a todos los cldrigos 
a vi vir canonicam ente, es dear, sujetos a regia.

Es notable que la In stitutio  C anonicorum  dei condlio de Aix (816) 
no diga nada de la obligaciOn para los cl4rigos de redtar el oficio en 
privado cuando no asisten a celebraiio en la iglesia. Îndica un 
retroceso?

Mas desde el fin del siglc rx al x exist en muchos documentos en 
los que se prescribe suplir en privado la recitacibn dei ofido di
vino 13.

Una tendenda m is severa, representada por la R e g u la  C a n o n i
co ru m , exigia  la obligacibn de rezar el ofido de la noche y  las horas 
dei dia en s u  momento propio. M as tambi4n se observa que en unos 
medios m u y  fervorosos comienza a aparecer un movimiento en 
favor del rezo en particular; pero ese movimiento no se abrira ca
mino sino lentamente y  no prevalecera sin la intervencibn de otros 
factores; p o r ejem plo, el de las misas privadas.

In flu e n d a  d e l m o n acato  en  o rd e n  a la ob ligacion  d e  su p lir la 
recitacib n  d e i o fid o  d ivin o

C om o se ha visto anteriormente, los monjes fueron los que co- 
menzaron con  la obligacibn de recitar privadamente el oficio cuando 
no podlan asistir por cualquier causa a la iglesia durante la celebra- 
cion de las horas. D e ellos la tomb Chrodegang. Con el tiempo se 
fu4 generalizando mucho esta costumbre, como lo atestigua San Pe
dro D am iano, hasta tal punto que a la redtacibn privada dei oficio 
se le did u n  valor como tal, abstrayendola de la celebracibn dei m is
mo. D esd e el siglo x i  comienzan a existir los primeros breviarios, 
que contienen en un solo volumen los distintos elementos dei oficio 
que antes se  encontraban en otros libros, como el salterio, el anti- 
fonario ... L a  mayoria de estos breviarios son mon&sticos 16. En 
C luny y  en  el C ister se obliga a los monjes a recitar el oficio cuando 
van de viaje.

14  P L . 8 9 , 1 1 0 1 ;  J. B. P e l t , E t u d e s  s u r  I d  c d t h e J j d l e  d e  M e t z .  L u  l i t u r g i e  I p .7 2 .
15  C f .  P . S almon, o.c., p. 3 2 -3 3 .
16 V . L ero q u/u s , B r e i i d i r e s  riwuitncs d es  B iM . puM. d e  F r a n c e .  D e doce breviarios del 

siglo x i, n ueve son  monasticos.
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VMP^AflWflttA' DIVINA^

j  obligacidn la redaccibrt'cU'las reglafi! caribni- 
Ii 'es&6*de"U ‘d<b Chrodcgang, que continuaron mas tarde en 

fe d^ lM^Predii^dores y luego en la de laabrdenes mendicantes}
' En ̂ 7 ;  ;^^p Sriciiio  de T re v e s  obliga a todos los sacerdotes a 

tener un hrevidirib qtie les p erm its recitar la* horas candnicas cuah< 
dd'vaiTae 1 • ’ ’ \

En el slglo xtn dan un impulso a esta obligacibn los franciscanos 
y las unlvereidades. La vida apostblica de aqubllos y las cargas de 
la vida estudiantil y  docente no se acomodaban bien con la recitacibn 
solemne del oficio.

Mas tambibn hay que tener presente que la negligencia y falta 
de fervor influyeron no poco en la general izacibn del rezo en pri- 
vado del oficio divino.

Santo Tcmds puso el principio que permiti rd confirmar y Ban- 
cioiiar teolbgicamente la celebracibn solitaria del oficio y mis tarde 
justificar la obligacibn.

En el siglo xv, la evclucibn se acentua, y Be habla de la recitacibn 
en privado del oficio como de una prictica corriente. Luego vendri 
la anticipacibn de las horas, autorizada ya por la glosa ordinaria de 
las Decretales de Gregorio IX.

Se vi6 entonces que el oficio no estaba dispuesto para la recita- 
ci6n privada del mismo, y se pens5 en una reforma del mismo.

Clem ente VII encargb al carder.al Quifiones la composicibn de 
un breviario para el rezo del oficio divino que respondiese a  las 
necesidades de la bpoca. Quinones hizo un oficio nuevo, compuesto 
principalmen.te para la recitacibn en privado. A l aprobarlo Paulo III 
especificb que estaba destinado solamente a los sacerdotes entrega- 
dos al estudio o absorbidos por trabajos importantes, pero io adop- 
taron m uchos clerigos.

E l fin pretendido por Quinones fub que los cl 6 rig os encontrasen 
en el oficio un medio de form acibn religiosa personal. Pero intro- 
dujo una distincibn fundamental entre el oficio coral y  el oficio en 
privado, y  esto fue su ruina. Por eso, despues del entusiasmo con 
que fub acogido cuando aparecib, se fue relegando hasta ser pros
erito por el concilio de Trento.

T o d avla  en vlsperas de este concilio, todas las iglesias poseian 
un clero beneficiario o canonical, que aseguraba la recitacion 
solemne del oficio, y  por lo mismo tenfan obligacibn grave de par- 
ticipar en las horas canbnicas. Poco a poco rehuyeron esta misibn, 
imitando en parte al clero de la curia romana, que hacia lo mismo.

L o  que se autorizo en un principio como una excepcibn y  como 
algo que suponla mbs virtud: suplir el oficio en privado cuando no 
se podia asistir a el, vino a ser habitual. L a  aparicion de los clerigos 
regulares, como la Compania de Jesus, encontraron el terreno bien 
preparado; pero todavia la Santa Sede les puso algunos obstaculos 
por no quererse obligar a la recitacion solemne dei oficio divino en 
el coro, obsticulos que pudieron superar.

17 H L F F l .L L -L tC L I .B tC Q . ll.>t. Ct
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Oi*4‘ BV OMCJO O1V1M0 m
8e abandond laiyida comun al scrvicio de una iglesiaparaen- 

tregam a vn apostokdo mds individual, La historia nos ha mos- 
trado las grandes deficiendas de .fisa tdctica a causa de un funesto 
individualismo-que se internd en Ia vida. «spiritual. Por eso’, todos 
lot movimientos de renovac;6n cristiana que se han conocido en 
lbs dltimos tiempos, sobre todo a partir de San Pio X, han procu- 
rado revalorizar, el Bentido comunitario y ecleaial de la vida cris
tiana.

No se comprende cdmo tres grandes eruditos casi contempora
neos, Tomasino, Mabillon y Tomasin, no s6lo se hicieron defenso
res de la recitaddn privada dei ofido, sino que intentaron demostrar 
que se remontaba a ios primeros siglos de la Iglesia. 1 Hasta ese 
punto Ileg6 la influenda de la llamada devotio moderna 1

Consecuendas: i .5 Se puede preguntar si el ofido no coral, 
segiin ei Breviario romano, expresa suficientemente la gran reali- 
dad que es la oracidn celebrada oficialmente, pubiicamente, en las 
misman horas en todas las iglesias de una misma dideesis y parale- 
lamente en todas las dideesis.

2. a El fundamento de la obligacidn dei oficio divino no es ni 
la eolacidn de las drdenes ni la coladdn de un benefido o pertenen- 
cia a una iglesia particular, sino que una de las primeras activida- 
des, junto con la administraddn de los sacramentos, es la oracidn. 
Y la Iglesia ha determinado que oficialmente sea tal oracidn.

3 . a N o  hay m is que una obligacidn dei oficio, como no hay 
mds que un  oficio. N o  sdlo recitan los mismos textos, sino que el 
que los re d ta  en privado no hace otra cosa que suplir la celebracidn 
coral por condescendenda de la Iglesia. N o hay un oficio privado; 
por lo m ism o, tampoco su celebracidn.

4 . a La historia compleja dei oficio divino nos ha hecho ver una 
doble tradicidn en su formacidn: una eclesial y  otra monastica. L a  
prim era se  fija principalmente en la santificacion de las horas de la 
manana y  d e la tarde, con tendenda a modificar ias costumbres de 
Israel, com o lo confirma la incensacidn del altar y  el haber esco- 
gido salm os apropiados a  las horas; por ejemplo, en laudes, los sal- 
mos 50, 7 2 , 14 8 -150 ; en visperas, los salmos 140-149 . L a  segunda 
se fija m as en la salmodia entendida como recitacion o lectura dei 
salterio integro, y  por su orden, en un lapso de tiempo determinado. 
Se consagran a  esta salmodia principalmente las horas de la noche, 
y  su objeto principal era alimentar la oracion, que se prolongaba 
luego durante toda la jornada. L os monjes fueron los que trans- 
form aron en  oficio de comunidad las oraciones recomendadas por 
los textos antiguos, de tercia, sexta y  nona, y  crean el oficio de prima 
y  de com pletas.

R e fo rm a  d c  San  P 10  X

T o d as las reformas que se han intentado y realizado, cxcluida 
la del cartienal Quinones, fueron muy tradicionales y  respetaron la
cstructura general del oficio divino segun la liturgia romana de los
siglos ix -x .
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M O  VflW  KhktKVlk D1VTNA'y ■ ,T.
L a  r e fo r m a  d e l  B r e v i a r i o  iie v a d a  a  c a b o  e n  e l  p o n t if ic a d o  d e  

S a n  P lo  X  fu 6  e n  ea te  p u n t o  v e r d a d e r a m e n te  r e v b lu c io n a r ia ,  S e  e n *  
c u e n tr a  e n  e lla  e l d o m in g o  y  e l o fic io  d e l  t ie m p o  m e jo r  r e v a lo r iz a d o ,  

p u e s  a n te r io r m e n te q u e d a b a  c a s i  a h o g a d o  p o r  e l  s a n t o r a l ,  P e r o  #e  
a b a n d o n a r o n  tr a d ic io n e s  s e c u la r e s ; p o r  e je m p lo : q u e l o s  m a itin e s  
c o n s ta s e n  sb lo  d e  h u e O e  s a im o s ,  s ie n d o  a s i q u e . f u i  r e g ia  g e n e r a l  d e  
la  s a lm o d ia , ta n t o  e n  O r i e n t e  c o m o  e n  O c c id e n t e ,  q u e  la s  v ig i l ia s  
c o n s ta s e n  d e  d o c e  s a im o s . S e  s u p r im ib  d e  lo s  la u d e s  e l s a lm o  1 4 9 ,  
que, ju n ta m e n te  c o n  lo s  s a im o s  1 4 8  y  1 5 0 ,  s e  e n c o n t r a b a n  e n  lo s  
laudes e n  to d o s  lo s  r ito s  d e s d e  t ie m p o s  r e m o tls im o s . L o s  t r a d ic io -  
n a le s  c in t ic o s  b ib l ic o s  f u e r a  d e l  s a lte rio  q u e  Be r e c it a b a n  e n  la u d e s ,  
s e  d e ja r o n  p a r a  lo s  d ia s  d e  c u a r e s m a  y  la s  v ig il ia s ,  y  e n  e l  o fic io  
fe r ia l  o r d in a r io  s e  s u p lie r o n  p o r  o tr o s  q u e  n o  t ie n e n  n a d a  d e  c o m u n  
c o n  la  a n tiq u ls im a  t r a d ic ib n  c r is tia n a  y  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  n in g u n a  
l it u r g ia  o rie n ta l.

C o n  to d o , ia  r e fo r m a  d e  S a n  P io  X  n o  e r a  d e f in it iv a . E n  la  b u la  
Divino afflatu a n u n c ia b a  e l  papa e l n o m b r a m ie n t o  d e  u n a  c o m is ib n  
q u e  d e b la  p r e p a r a r  u n a  revisibn m i s  a m p lia  d e l  B r e v i a r i o  y  d e l
M is a l .

P io  X I I  d ib  u n  im p u ls o  e x t r a o r d in a r io  a  e s ta  c o m is ib n , q u e  p r i c -  
t ic a m e n te  la  r e h iz o  d e  n u e v o .  E l  2 3  d e  m a r z o  d e  1 9 5 5  a p a r e c ib  u n  
d e c r e to  g e n e r a l  d e  la  S a g r a d a  Congregacibn d e  R i t o s  p o r  e l  q u e  s e  
s im p lif ic a b a n  las r u b r ic a s  d e l  B r e v ia r io  y  d e l  M i s a l .  E n  n o v ie m b r e  
d e l m is m o  a n o  s e  p r o m u l g b  e l  te x to  r e fo r m a d o  d e  la  S e m a n a  S a n t a ,  

q u e  a n u la b a  lo s  a p a r e c id o s  a n te r io r m e n t e  ad experimentum. T a m -  
p o c o  e ra  d e fin it iv a  e s ta  r e f o r m a  litu r g ic a , a l m e n o s  e n  s u  f o r m a  to ta l.

Recientcmente S. S. Ju a n  X X III  ha publicado el «motu proprio» 
Rubricarum instructum, fechado el 25 de ju lio  de 1960, por el que se 
aprueba el nuevo cuerpo o  cbdigo de rubricas dei Breviario y  dei 
M isal romanos, dei que dam os un resumen en el apendice de esta 
obra. Pero, segun el papa en su «motu proprio», tam poco este cddi- 
go es definitivo, pues presentara al concilio Vaticano II  los princi- 
pios generales referentes a  la reforma liturgica. Se sabe que existe 
una comisidn dedicada exclusivam ente a preparar esos principios 
generales.

E s decir, que desde el concilio de Trento, como rectamente 
afirma e! papa en el «motu proprio» antes citado, la Santa Sede ha 
intentado ordenar de un m odo mas perfecto la liturgia sagrada; 
pero la historia nos dem uestra que nunca lo ha hecho de un modo 
definitivo y  siempre ha comisionado a un grupo de expertos el en- 
cargo de una reforma total y  definitiva, especialmente en los ultimos 
tiempos. Y  la raz6n de esto es que nunca se ha llegado a una reali- 
zacion categories del principio de reforma liturgica sentado por la 
comisidn creada por P10 IV  y  confirmada por P10 V  para la reforma 
dei Breviario romano: N ada esencial se debe quitar al antiguo B re 
viario romano; no se debe crear un nuevo breviario, sino rcducir- 
lo a su estado primitivo, suprim iendo aqucllo que habia sido ana- 
dido de extraho y  postizo, siendo arbitrario distinguir entre oficio 
piiblico y  privado. M icntras no sc logic esto, siem pre habra nece-
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s id a d  d e  n u e v a s  r e fo r m a s  litb r g ic a * .  L « voz de lo s  p r e la d o s  se  h iz o  
o l r c o n  b a s t a n t e  r e s o n a n d a , s o b r e  este  p u n t o ,< e n  el c o n c ilio  V a t i 
c a n o  I .  S e  s a b e  q u e  a h o r a  h a n  s id o  m &s a p r e m ia n te s  s u s  v o c e s  e u a n -  
do 8 e  p r e p a r a  e l  c o n c il io  V a t ic a n o  II. ^ T e n d r e m o s  e n t o n c e s  u n a  
r e fo r m a  lili ir g ib a  d e f in it iv a ?  E l  p a p a  y  lo s  p a d r e s .c o n c ilia r e s  v e r d n  
h a s ta  q u b  p u n t o  e s to  e s  p o s ib lc  lo g ra rlo . C ie r ta m e n t e  h a y  ta m b ib n  
q u e  t e n e r  p r e s  e n te s la s  c ir c u n s t a n c ia s  a c tu a le s , c o m p a tib le s  c o n  el  

p r in c ip io  a n t e s  e n u n c ia d o  d e  la  c o m is ib n  litu r g ic a  c re a d a  por P io  I V  
y  c o n fir m a d a  p o r  P io  V .  T o d o s  v e n  la  necesidad d e  simplificar m i s  
el o fic io .

c.M- *t/ orxcio BtvtNo M l

Elementos dei oficio divino

L o s  e le m e n to s  principales d e i  o fic io  d iv in o  s o n  lo s  s a im o s , las  
le c t u r a s  y  la s  p r e c e s . T e r t u l i a n o  d e s c r ib ia  e l  o r d e n  d e  la s  v ig ilia s  
d e  e s ta  f o r m a :  «Se le e n  la s  E s c r it u r a s ,  s e  c a n ta n  lo s  s a im o s , s e  pro- 
fie r e n  a l o c u d o n e s  y  s e  h a c e n  p e t i d o n e s * 18 . Y  N ic e t a s  d e  Remesiana 
e lo g ia  l o s  o f i d o s  vigiliares, p o r q u e  lo s s a im o s , la s  le c t u r a s  y  la s  o r a -  
d o n e s  s e  e n tr e la z a n  a r m b n ic a m e n te  p a r a  n u t r ir  y  a le g r a r  e l a lm a  
d e  lo s  f ie le s .  P e r o  m i s  t a r d e  s e  a fia d ie r o n  o tr o s  e le m e n to s , q u e  p e r -  
d u r a n  h a s t a  n u e s tr o s  d ia s ,  c o m o  s o n  la s  a n tffo n a s , lo s  r e s p o n s o r io s , 
lo s  v e r s ic u l o s ,  la s  a c l a m a d o n e s  litu r g ic a s  y  lo s  h im n o s .

L o s  s a i m o s

E l o f ic io  es ante todo una salmodia, es decir, una recitacibn o 
canto d e  los saimos. E n  el Antiguo Testamento, los saimos eran 
considerados como la oracibn liturgica por excelencia. L a  Iglesia 
recogib esta preciosa herencia y  la incorporb a su culto, dindole un 
sentido cristiano y , por lo mismo, mucho mas exacto y  completo 
de lo q u e  pudieron pensar ios judios de la Antigua Alianza. Tenfa 
para ello  el ejemplo de Cristo y  de los apostoles. Pero historicamen- 
te es d e rto  que la Iglesia no tomb desde un principio el salterio 
como su  libro oficial de canto y  de oracibn, sino que compuso una 
him nodia cristiana, que utilizb casi hasta el afio 200 despues de 
Cristo. E n  esa epoca, inficcionada esa himnodia por las doctrinas 
gnbsticas, la Iglesia adoptb definitivamente el salterio y  lo hizo su 
libro oficial liturgico de himnos y canticos.

L a  Ig lesia prim itiva considerb el salterio como un libro profe- 
tico que se  cumplib en Cristo y  en la obra realizada por E l. Se adop
tb el salterio como libro de lectura (salmodia in directum o respon- 
sorial) y  se interpretaron los saimos principalmente como voz de 
Cristo, q u e se dirige al Padre. M as tarde, cuando se adoptb la sal
modia antifonada, se considerb el salterio como voz de la Iglesia, 
que se d irige a Cristo. Cierto no se llego a una interpretacion cris- 
tologica lum inosa y  sobria sino progresivamente. L a  Iglesia prim i
tiva vio en  el salterio a Cristo, pero a voces de un modo bastante vio
lento. P o r  ejemplo, le atribuyo cosas que se atribuyen al Padrc:

1 * De iTninKi 9
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c o n io  Ia c r c a d 6 n  d e i  m u n d o  ( s a lm o  1 0 3 ) ,  la  c o n d u c c id n  y  g u la  d e l  
p tie b lo  d e  I s r a e l  p o r  e l  m a r  R o jo  y  e l  d o i e r t o ,  N o  f a lt a r o n ,V o c e t ,  
c o itio  la  d e  O r l g e n e a r q u e  s e  o p u a ie r o n  a  e s ta  in t e r p r e t a c id n j f lu e ,  
a iin q u e  n o  e x a c ta , p r e p a r 6  «1 cam ino .parala  in t e r p r e t a c id n  c r is -  
to ld g ic a  m d s  a c c r t a d a  d e  1<>9't i e m p o s  v e n id e r o s i  s o b r e  to d o  l a . d e  
S a fl A t a n a s io  y  B a n  A g u s t l n .  M  \ ' i s

"  C o n io  e n  la  Ig le a ia  d e  lo s  m ir t ir e s ,  l a  I g t e s ia  d e .lo a  P a d r e s  t a m -  
b i6 n  v i 6  a  C r is t o  e n  lo s  s a lm o s . P e r o  lo s  s a lm o s  h a b la n  d e  C r i s t o  
o  a  C r is t o ,  o  C r i s t o  h a b la  e n  e llo s  a l  P a d r e  o  a  la  I g le s i a .  T o d o s  
e sto s  a s p e c to s  lo s  e n c c r r a b a  S a n  A g u s t l n  e n  la  f d r m u la  s ig u ie n te :  
« P sa lm u s v o x  to tiu s  C h r is t i ,  c a p it ia  e t  c o r p o r is » .

A l  m is m o  D i o s  p e r t e n e c la  e n s e f la r n o s  a  a la b a r le  d i g n a m e n t e :

«Me atrevo a decido a vuestra caridad—deda San Agustln—a fin de 
que Dios pudiese recibir de ios hombres una alabanza digna de su eterna 
majestad, Ei se alabd a si mismo; y en estas alabanzas. que Ei se dignd dictar, 
nosotxos los hombres encontramos el medio de presenter al Altfsimo el 
homenaje que le corresponde. Puca en Dios no cabe la prohibici6n hecha 
al hombre: «No saiga de tua labios la alabanza propia*. Si el bombre se 
alaba a si mismo, es arroganda; pero, si Dios se ataba, es misericordia. 
Provechoso es para nosotros amar al que alabamos; pues amando el bien, 
nos hacemos mejores. Asi, pues, por conocer Dios que redunda en provecho 
nuestro el que le alabemos, se alaba para ha cerae mis amable, procurando 
nuestro bien, por lo mismo que descubre sus amabilidades. Enfervoriza 
nuestros corazones para que se inflamen en su alabanza; Uena de su esplritu 
a sus siervos, para que alaben con cinticos inspirados, y, como quiera que 
su Esplritu es quien le alaba en sus siervos, resulta que E l mismo se alaba 
a sf mismo, con el fin de suministramos el medio de alabarle dignamente* 19.

L a s  lectu ras

Su uso parece tan antiguo como la m ism a Iglesia. San Pablo 
habla recomendado que se leyesen sus cartas en las iglesias, in
cluso en aquellas que no habian sido sus destinatarias. L o s evange- 
lios fueron escritos con el mismo fin 20.

Parece que tambien el Antiguo Testam ento ha sido objeto de 
semejantes lecturas. Es la historia de las promesas divinas.

Sin embargo, los testimonios anteriores al siglo iv  no son m uy 
explicitos y  formales. L o s textos m as antiguos que dan testimonio 
de la lectura de la Bibiia, lo hacen con relacibn a determinadas fies
tas. Se lela el pasaje biblico que hacia referencia al misterio con- 
memorado.

N o existib en un principio la costum bre de leer un libro sagrado 
de una forma continua, mucho menos toda la Escritura en el curso 
de un ano.

U na lectura sistematica de todos los libros de la B ib iia no ticne 
sentido mas que en un oficio cotidiano, y  esto sblo se tuvo en un 
principio en los monjes.

Cuando se combino el oficio monastico con cl eclcsiastico, se

*■* ir. r>. 144 n.l.
20 H . C h iiia t . J.'jv jm .W cv rW frV rm e J  V & g f  • *Ltrx O ran di», io  ( l id .  d u . . . ) .
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tUiflo e t d o b le  c s q u c m a . < b  le c tu r a s : u n o  p r o p io  d e  la s  fie s ta s  d e  d e r *  
t o s  d f a s  littir g ic o s , y  d t r o  e l  c u r s o  s c g u id o  d e  to d o s  b s  f ib r o s  d e  la  
E s c r i t u r a ,

L a  m i a  ‘a n t i g u a * d e s c r ip c id n  d e  la  le c t u r a  in te g ra l d e  l a  B ib lt a  
ert e l  o fic io ^ e s  m o n is t ic a  y  r e p r e s e n t s ,  c o n  m u c h a  p r o b a b ilid a d , la  
c o s t u m b r e  d e  lo s  m o n a s te rio s  q u e  S e r v ia n  a  la  b a s ilic a  d e  S a n  P e d r o  
d e  R o m a  2*. E s  p o s i b l e q u e  Be r e m o n ta s e  e s ta  tr a d ic id n  a  lo s  t ie m -  
p o s  d e  S a n  G r e g o r io  M a g n o  o  a d n  a n te s . C o m ie n z a  p o r e l d o m in -  

g o  d e  S e p t u a g e s im a .
Sentido de estas lecturas.— E s t a s  le c t u r a s  te n la n  p o r  fm  e n se fta r  

a los f i d e s  la  h is to r ia  d e  la s a lv a c id n , bu p r e p a r a c i6 n , s u s  tip o s  y  
f ig u r a s , s u s  p r o fe c ia s , s u  re a liz a c id n  c n  la  v id a  y  o b r a  d e  C r i s t o  y  
su c o n t in u a c id n  e n  l a  I g le s ia .  I n te r e s a b a  m e n o s  d a r  u n  a n il is is  d c -  
ta lla d o  d e  t o d o s  lo s  h e c h o s  r e la ta d o s  e n  lo s  lib r o s  s a n to s  q u e  d a r  
u n a  i d e a  d e  C o n ju n to  d e  la  e c o n o m la  d e  la  r e d e n c i6 n , h a c ie n d o  v e r  
c d m o  t o d o  e l A n t i g u o  T e s t a m e n t o  p r e p a r a b a  a  C r is t o  y  c o n d u c la  
a  E l  y ,  por E l  y  e n  E l ,  a  la  I g le s ia . S e  lle g a b a  d e  e s te  m o d o  a  t r a s -  
p o n e r  e n  te r m in o s  c r is tia n o s , e n  re a iid a d e s  c ris tia n a s , lo s  h e c h o s ,  
p e r s o n a je s  y  r e la to s  d e i A n t i g u o  T e s t a m e n t o ;  y ,  p o r  o tr a  p a r te , se  
v e la  e n  la  l i t u r g ia  la  c o n tin u a c id n  y  r e n o v a c id n  d e  lo s  g r a n d e s  m is  - 

te r io s  d e  D i o s .

P a r a  el c r is tia n o  de e n to n c e s , la  l it u r g ia , la  c e le b r a c io n  d e  u n a  
fie sta , y, e n  e lla , el o fic io  d iv in o  n o  e r a  m i s  q u e  e l u ltim o  e c o , o  m e 
jo r ,  u n a  r e p r e s e n ta c id n  d e i m is te r io  d e  C r is t o ,  a n u n c ia d o  e n  lo s  
l ib r o s  d e i  A n t i g u o  T e s t a m e n t o ,  presentados c o m o  re a liz a d o s  en  
el N u e v o  a  f in  d e  q u e  c a d a  uno d e  lo s  que asistiesen tuviesen u n a  

parte efectiva cn ellos.
Si toda la Bib lia es una palabra viva que se dirige hoy dia a cada 

uno d e nosotros, la liturgia acentua todavia mas esa actualidad; 
pues las lecturas dei oficio estin  destinadas a hacer presentes los 
textos inspirados en los que el Espfritu Santo ha revelado y  conti
nua revelando la obra de la redencidn. Es para cada uno de nosotros 
que D ios ha hablado, y  su palabra nos liega dc modo autentico en 
la proclam acidn que la Iglesia hace cn el curso de la acci6n santa 
dei oficio.

D ivisidn de la lectura.— H oy la lectura dei oficio esta dividida 
en varias lecciones; antes no, sino que toda se hacfa de una sola vez. 
E n  el siglo v i  ya se tienen noticias de la division de las lecturas 21 22. 
L a  R eg ia  de San Benito tambien prescribe la lectura dividida en 
cuatro pericopr.s, con sus respectivos responsorios (c.9).

L a s lecturas de los Santos Padrcs.— Estas lecturas reemplazaron 
ai serm on o exporicion que hacfan de las Escrituras los presidcntes 
de las d iversas comunidades. San A  gust in hacc varias refercncia5 
a esta ciase de sermones. Se ignora cuando l.is obras de los Santos 
Padres reemplazaron al sermon. Se sabe que S.tn Cesareo dc A r 
ies ( f  542) hizo una recopilacion de sermones. Anteriormentc exis-

21 J c i  siglo v ii. C f. MvT*. 1 ss v. • i;rt s * ‘ 1 Ii p
22 L i b m  J i u n i u s  R o t r ^ i ^ e  h a U ' y . . u ‘  i Y i c n iv  io tm .?4
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tla la del obispo arriano Maximino 23. Y  a esa ipoca pertenece tarn* 
biin la de Victor, obiapo de Cartenna, y  la de San Fulgendo,

Con todo, las primeras colecciones de aermones para seryicio, 
dd ofido divino «e remontan al siglo vm, com p el homiliario de 
San Beda ( f  733), Alain t d t  Farfa (antes del 770),'Pablo Didcono 
(782-786).- V - .  Pf . i l» . f.

Pasiones de Ids mdrtires y  Ieyendas hagiogrdficas.— S u a d m i s i d n  

e n  e l  o f i d o  e s  r e la t iv a m e n te  r e d e n t e .  Y  s u  origen n o  e s  r o m a n o .  
L o s  p r im e r o s  te s t im o n ie s  s o n  a fr ic a n o s . S a n  A g u s t i n  a lu d e  v a r ia s  
v e c e s  a  ell as e n  s u e  s e r m o n e s .

E n  la s  G a l i a s  a p a r e c e n  a p a r t ir  d e l  s ig lo  v i .  S a n  C e a & r e o  d e  A r -  
l i s ,  S a n  A u r e l ia n o , la  R e g i a  d e  S a n  F e r r i o l o  y ,  s o b r e  t o d o ,  S a n  G r e 
g o r io  d e  T o u r s  a te s t ig u a n  e s t e  u s o . E l  p r im e r  t e s t im o n io  d e  e s ta a  
le c tu ra s  e n  e f  o f i d o  e s  e l  le c d o n a r io  d e  L u x e u i l  ( s . v n ) .  T a m b i i n  
l o  a te s tig u a  e n  e l  s ig l o  v m  e l  Ordo romanus X V I24. E n  e l  s ig lo  v m  
a p a r e c e n  e n  e l  o f i d o  b a s i l ic a l  d e  S a n  P e d r o  e n  e l  V a t ic a n o .

E s t a s  le y e n d a s  c o n t r ib u y e r o n  a  la  i n c o r p o r a d d n  e n  e l  a fio  l i t u r 
gi c o  d e  u n  n u m e r o  m a y o r  d e  f ie s ta s  d e  s a n to s  2 5 .

E 3  in te re s a n te  h a c e r  n o t a r  q u e  e n  e l  l e c d o n a r io  d e  C l u n y  d e l  
s ig lo  x v m  y  e n  e l  d e  S a n  M a u r o  h a y  tr e s  tipos d e  l e c d o n e s :  d e l  
A n t i g u o  T e s t a m e n t o ,  e n  e l  p r im e r  n o c t u r n o ; de lo s  S a n t o s  P a d r e s ,  
e n  e l  s e g u n d o , y  d e l  N u e v o  T e s t a m e n t o ,  e n  e l  te r c e r o ,  c o m o  e n  e l  
a c tu a l o f id o  d e  D if u n t o s  e l  2  d e  n o v ie m b r e .

L a  disposiddn actual d e  las lecturas escrituristicas conserva to- 
davfa mucho del esquema antiguo: el domingo de Septuagesima 
se da comienzo a la lectura del Genesis y  demds libros del Penta- 
teuco, aunque se lee poco de ellos, pues las ferias de cuaresm a tie- 
nen lecturas de los Padres como homilla a la pericopa evangelica.

E n  el tiempo de Pasidn y  Semana Santa se leen las profedas de 
Jeremlas.

E u  Pascua y  tiempo pascual se leen los Hechos de los Apdstoles, 
el Apocalipsis y  las siete epistolas catdlicas.

E l segundo domingo despuis de Pentecostes se  comienza la 
lectura de los cuatro libros de los R eyes. A  continuacidn se leen los 
dos libros de los Paralipomenos hasta el m es de agosto, que se le 
han asignado los libros Sapienciales.

E n  septiembre se tienen las lecturas del oficio de los hagidgra- 
fos: Job, Tobias, Ju d it y  Ester.

E n  octubre se leen los libros de los M acabeos, y  en noviembre, 
los profetas D aniel y  Ezequiel y  los profetas menores.

E n  Adviento se lee a Isalas. Y  en N avidad y  Epifan la hasta 
Septuagesima se leen las epistolas de San Pablo.

M  r.'V. AUVAttU DIVINA. >

23 S.iv, ms. Veronen. Biblioth., e.51.
24 Mcr. A ndrieu, o.c., III p.148,
25 P . S a lm o n , o .c ., p .15 8 .
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Entre las preces podemos coraidetar las letar.las, el P a te r noster 

y  las oraciones colectas. '1!
Por letartlas ae entiende.la brevfi sdplica compuesta con las pa-< 

labras, K y r ie  eleison, Christe eleison, K y rie  eleison. te ta n ia  es una 
palabra griega !atinizada que significa plegaria,' stiplica.

La forma griega que esta invocacidn ha conservado en la litur- 
gia mueatra que se remonta a los primeros tiempos del cristianis- 
mo, cuando la Iglesia no usaba otro idioma que el griego.

El uso de esta letania ha sido muy frecuente en la Iglesia, como 
lo dcmuestran los libros litiirgicos o casi littirgicos de todos los 
tiempos y  de todos los ritos. La Peregrinatio Etheriae asegura que 
en Jerusaldn se recitaba en el siglo iv en el oficio de la noche y en 
vis peras.

El P a ter noster ha sido siempre en la Iglesia la oracidn preferida 
y , durante los primeros siglos, la unica oracidn como tal de la Igle
sia. Se comprende esto, pues fue la fdrmula de oracidn que nos dej6 
Jesucristo.

La colecta es una plegaria propia del presidente de la asamblea 
liturgica, que recoge en una oracidn expresada por £1 los votos y  
preces de todos los asistentes. N o  parece que la colecta haya pasado 
de la m isa al oficio, sino mds bien que los dos actos liturgi cos la han 
considerado como algo integrante de los mismos. Y a hemos visto 
c6mo C asiano, al describir la celebracidn de la alabanza divina en
tre los m onjes orientales, aludia a la oracion silenciosa que dstos 
hadan. Seguia otra recitada en voz alta por cl presidente en nombre 
de todos.

M ds tarde se termino el oficio s6lo con la oracion del Pater 
noster, com o se observa en la Regia de San Benito y  en el oficio 
romano; luego, por fin, se volvid de nuevo a la oracidn colecta, y  
ya se escogid la colecta de la misa. Este uso proviene tal vez del 
siglo v i i i , cuando en las grandes solemnidades y  fiestas se deda 
una oracidn en form a de bendicidn. Por eso en Roma, como escribe 
Ju an  D iacono, en el Laterano no era licito recitar tales colectas 
sino al papa y  a los obispos suburbicarios, porque sdlo el papa y  
sus obispos auxiliares podlan bendecir al pueblo.

O t r o s  e l e m e n t o s

L a s  a n t i f o n a s .—Antifona  es una palabra griega que significa 
lo que repercute, lo que responde como un eco. En el vocabulario 
musical d e  los antiguos empleabase principalmente para designar 
la repcticion de una misma melodia en la octava o en distinta escala, 
V por extensidn se aplico al canto ejecutado por dos voces o dos 
grupos d e  voces que alternan, pareciendo hacerse eco mutuamente. 
Este canto alternado era una de las bellezas de la tragedia griega, 
en la que con frccuencia respondi.i al corn un anticoro.

Por lo  mismo, puede decirse que el canto antifonado era el canto
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K itsrn a d o  d e  d o s  c o ro a , q u e  b c  r e s p o n d e n  m u t u a m c n t e . U n  e je m p lo  
c U s ic o  d e  e s te  m o d o  d e  s a lm o d ia r  s e  e n c u e n t r a  e n  e l h im n o  d e  
M o i s i e  Cantemu Domino, e je c u t a d o  a  d o s  c o r o s  d e  h o m b r e s  y  
m u je r e s  q u e  s e  a lt e m a b a n . E s  d if lc il  d e t e r m in a r  c u d n d o  s e  d i 6  ,e l  

n o m b r e  d e  a n tlfo n a  a . u n  v e r s ic u lo  q u e  s e r v l a . d e  e s tr jb iU o  q u e  s e  
r e p e t ia  c a d a  d o s  o  m i s  v e r s ic u lo s  d e l  s a lm o . P o r q u e  eso  e n  r e a l id a d  
n o  e r a  u n a  s a lm o d ia  a n t if c n a d a ,  s in o  r c s p o n s o r ia l ,  e s  d e c ir ,  c u a n d o  
u n  s o lis ta  r e c ita b a  m e lb d ic a m e n t e  e l t e x t o  d e l  s a lm o , m ie n t r a s  lo s  
d e m i s  r e s p o n d i a n  a  c a d a  v e r s ic u lo  o  e n  d iv e r s o s  p u n t o s  d e t e r m i-  
n a d o s  c o n  u n a  b r e v e  a c la m a c id n . E n  r e a l id a d ,  e s e  e s tr ib illo  n o  r e s 

p o n d e  a  la  e t im o lo g ia  d e  a n tlfo n a , m u c h o  m e n o s  e n  e l e s t a d o  a c t u a l  
d e l  o f id o ,  e n  q u e  s d lo  s e  d ic e  ta l  v e r s ic u lo  a n te s  y  d e s p u i s  d e l  s a l -  

m o ; p e r o  s i  e n  la  r e d t a d d n  c o r a l  d e  lo s  s a lm o s , p o r q u e  s e  h a c e  a l 
te r n a n d o  u n  c o r e  c o n  o tr o .

S o b r e  e s te  p a r t ic u la r  r e in a  g r a n  c o n fu s id n  e n  c a s i  t o d o s  lo s  m a 
n u a le s  d e  l itu r g ia .

C o n  to d o , d e s d e  h a c e  c ig lo s  s e  l la m a  a n t l fo n a  a  ese  v e r s ic u l o  e n  
f o r m a  d e  e s tr ib illo  q u e  oe c o lo c a  a l  p r in c ip io  y  fin  d e  lo s  s a lm o s , y  
q u e  e n  m u c h a s  o c a s io n e s  re fle ja  u n a  id e a  p r in c ip a l  d e l  s a lm o  e n  
re la c id n  c o n - e l  m is te r io , c e le b r a d o .

S a n  J u a n  C r is d s t o m o , c o m e n t a n d o  e l  s a lm o  1 1 7 ,  Confitemini 
Domino, en e l  q u e  lo s  a s is te n te s  r e s p o n d la n  c o n  el v e r s ic u l o  o  h e -  
m is tiq u io  Haec est dies quam fecit Dominus, d ic e : «E1 p u e b lo  n o  c o -  
n o c e  e l s a lm o  e n te ro ; p o r  e s to  s e  h a  e s t a b le c id o  q u e  i l  c a n t e  u n  
v e r s ic u lo  a d a p ta d o  q u e  c o n tie n e  u n a  s u b lim e  v e rd a d »  26 .

Pueden sefialarse cuatro grupos de antlfonas: las salmodicas, es 
decir, las tomadas del mismo salmo, y  es la form a m is antigua y  
ordinaria; las evangdicas, que se toman del evangelio y  se reservan 
prindpalm ente para los cinticos del Benedictus y  del M agnificat;  
las histdricas, que son las que reflejan algun episodio de la vida 
o muerte del santo cuya fiesta se celebra, como las de Santa Cecilia 
y  Santa In is ; las independent es, llam adas asi porque no e stin  in- 
cluidas en ninguno de los grupos anteriores, como las antlfonas 
o las que comienzan con la palabra H odie y  otras.

L o s  responsorios.— E l responsorio viene de la salm odia res- 
ponsorial, que, como hemos dicho anteriormente, consistia en que 
un solista cantaba o recitaba el salmo y  en ciertos puntos determ i- 
nados respondla el coro o el pueblo con una aclamacidn, es decir, 
respondia. E l responsorio en la actualidad es esa misma salm odia 
abreviada, que muchas veces prescinde y  se desarrolla segun una 
composicion fibre. L os responsorios se han intercalado entre las 
lecturas con el fin de que el alma agradezea a Dios las ensenanzas 
recibidas en ellas y, a la vez, la disponga para la lectura siguiente.

L o s  versicu los.— Son especies de jaculatorias del oficio divino 
con las cuales la Iglesia ha enriquecido la divina alabanza. L os an-

26 In Ps. 117. Segtin Rabano Mauro cn su obra Dt’ instif. cloncorum, entre los responsorios 
y las antlfonas cxistc esta difercncia: en los responsorios, un cantor solo dice el versiculo, 
mientras que cn la salmodia antifonada dos coros alterngn, diciendo cada uno su verso,
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tiguos liturgistas vicron en el nombre mismo de versiculos la indi* 
caci6n del oficio que a estas piezas compete en la liturgia, notando 
que este nombre se deriva del latln' versus, que sugiere la idea de, 
una direccidn y, por lo mUmo, hace pennar en el acto por el cual 
el alma distralda se‘recupera a sl misma para dirigirae de nuevo. 
a Dios.

L o s  m o n je s  o rie n ta le s  e  ra n  m u y  d a d o s  a  e sta s  ja c u la to r ia s . C o n s -  

ta n te m e n te  te n ia n  e n  s u s  la b io s  e l  v e r s o  Deus in adiutorium meum 
intende u  o t r o s  s e m e ja n te s . M u c h o s  v e r s ic u lo s  d e i o fic io  n o  e s  t i n  
to rn a d o s d e l  s a lte rio , Bino q u e  s o n  c o m p o s ic io n e s  lib r e s  y  v ie n e n  
a s e r  u n a  a la b a n z a  e n  h o n o r  d e l  s a n to  c u y a  fie sta  ue c e le b ra .

L a s  a d a m a c i o n e s  l i t u r g i c a s . — S o n  c ie rta s  p a la b ra s  o  fd r m u la s  
b r e v e s  q u e  c o n s ta n te m e n te  a p a r c c e n  e n  la  litu r g ia , y  e x p r e s a n  a lg tin  
v o to , o  u n a  a fir rn a c id n  d e  fe, o  u n a  in v o c a c ib n  o  e tip lica . L a s  p r i n 
c ip a le s  s o n  l a s  s ig u ie n te s : Alleluia, Amen, Deo gratias, Dominus vo- 
biscum, la s  d o x o lo g ia s ,  e s p e c ia lm e n te  e l  Gloria Patri.

«A lle lu ia» .— E s una palabra compuesta de dos vocablos hebreos: 
halelu = a la b a , y yah, abreviatura del nombre de Dios Yav6, y  por 
lo mismo significa alaba a Dios. Su uso en la liturgia hebrea era 
m uy frecuente. D e alll pas6 al cristianismo, dindosele siempre un 
sentido m ucho mds profundo. L a  historia del alleluia, dice dom 
Pitra, es por s l misma todo un poema. Desde el origen, fuera de la 
liturgia, llega a  ser expresidn de alegria cristiana, un canto sagrado 
y  como una especie de oracibn, por el cual se santifican los trabajos 
del dia. Se ola por doquier. Sin embargo, no siempre se le ha atri- 
buldo al alleluia  el cardcter alegre y  triunfante que hoy tiene, o por 
lo menos no  como motivo especlfico de esa alegria. Por eso se decla 
en todo tiem po y  en todo oficio, aun en el de los difuntos, como 
todavla sucede en la liturgia griega y  tambien en la antigua liturgia 
mozarabica. E n  sustitucibn del alleluia al principio de las horas 
canonicas, se  prescribio la aclamacion Laus tibi, Domine, Rex aeter
ne gloriae, que en realidad viene a significar lo mismo. Pero hoy 
esta tan Intimamente unido el alleluia a la Pascua, que dificilmente 
nos acostumbrarlamos a decirlo en cuaresma o en el tiempo de 
Pasion.

« D o m in u s  v o b iscu m » .— Es un saludo m uy en boga en el A n- 
tiguo Testam ento. E l libro de R ut dice que, cuando Booz venia a 
visitat a los segadores, los saludaba con estas palabras: E l Senor 
sea con vosoiros, y  estos le respondlan: E l Senor te bendiga. L a  litur
gia lo ha adoptado, cambiando la respuesta de los segadores de 
Booz por otra que se encuentra en la Epistola de San Pablo a T i-  
moteo (4,22): y  con tu espiritu.

Sc prodiga mucho este saludo en la liturgia tanto de la misa 
como dei oficio.

« A rn e n » .— E s una palabra hebrea que significa ast’ es en ver- 
dad, asi sea, asi succda... En la Biblia aparece multitud de veces.
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L s  lg le s ia  c o n s e r v i  r a t e  u s o  h e b r e o  d e s d e  ,« u s  p r im e r o s  t ie m p o s ,  
c o rn o  lo  d e ja  e n t r e v e r .S s u v  P a b lo  e n  l a  E p i s t o l a  p r im e r a  a  l o s  G o -  
r in tio s  ( 1 4 , 1 6 ) :  « P u e s  d e  o t r o  m o d o , s i b c n d ic e a  a  D i o s  c o n  e l  e s p i-  
r i t t l , e l  q u e  e s t i e n  s i t u a c i i n  d e  s im p le  p a rtic u la r ,-  i c 6 m o  d ir  A e l  
a m g n  a  t i i  hadm lento de g r a c ia s ? »  Y  S a n  J u s t i n o  lo  a f ir m a  c o n  to d a  
c la r id a d : « D e s p u is  q u e  e l  p re rfid e n te  h a  terminado la s  o r a c io n e s  y 
a e d o n e s  d e  gracias, t o d a  la -fts a m b le a  e x p r e s s  s u  a s e n t im ie n t o , di
d e n d o : ' A m i n .  A h o r a  b ie n , e l a m i n  e n  h e b r e o  Bignifica a s !  sea»  
( I  A pol.). S a n  A g u s t i n  s e  e n a r d e c ia  a l o ir  e l  a m i n  de s u  pueblo e n  
la  celebraci6n l itu r g ic a .

. « D e o  g r a t i a s » .— E s  la  r e s p u e s ta  a  la  a c la m a c i6 n  Benedicamus 
Domino. S e  p u e d e  d e c ir  q u e  e s  u n a  a c l a m a c i i n  d e  o r ig e n  c r is t ia n o ,  
s i  b ie n  c o n  p r o fu n d a e  r a ic e s  e n  e l  A n t i g u o  T e s t a m e n t o ,  s o b r e  t o d o  
e n  l o s  a a l m o s / E l  Deo gratias e r a  u n a  a c la m a c id n  m u y  e s t im a d a  d e  
lo s  a n tig u o s . c r is t ia n o s , c o m o  lo  d e m u e s t r a n  m u c h a s  a c t a s  d e  lo s  

m ir t ir e s .  S a n  A g u s t i n  l a  e n c o m e n d a b a  v iv a m e n t e  a  s u s  fie le s . E n  
la  l it u r g ia  n o  s6lo s e  u s a  p a r a  responder a  la  a c l a m a c i i n  Benedica
mus Domino, s in o  t a m b i i n  a l  fin  de la s  le c t u r a s , i n d u s o  d e  la s  le c 
tu r a s  b r e v e s .

L a  d o xo lo gia  «G loria  P atri».— Se da el nom bre de doxologia 
en la liturgia a  las fbrm ulas que tienden directamente a D ios y  pro- 
dam an su  gloria, honor, y  sugieren la adoracibn por parte d e quien 
la dice. Y a  en otra ocasidn hemos hablado de esto. A q u i s6lo nos 
detendremos sobre la doxologia G loria Patri.

E s  sabido que las doxologlas en la liturgia de la Iglesia depen- 
den de las del N uevo Testam ento y  que istas guardan estrecha re- 
lacidn con las del Antiguo. Com o hemos dicho anteriorm ente, en 
el Nuevo Testam ento, una serie de doxologlas estan dirigidas solo 
al Padre: tres van dirigidas al Padre por Cristo, cuatro van dirigidas 
s61o a Cristo, y  una lo es probablemente; una va dirigida a Dios 
y  a Cristo, y  otra va dirigida al Padre en la Iglesia y  en Cristo. T am - 
bien es sabido que la ocasidn prdxim a de estas doxologlas es la 
consideraddn de los atributos de Dios, de sus operaciones en la 
creacidn y  especialmente en la historia sagrada de la salvacidn y  
de la redenddn. L as doxologlas jugaron un papel im portante en 
las contiendas trinitarias.

E l G loria Patri ha tenido formas m uy variadas. L a  que ha pre- 
valecido en la liturgia latina ha sido: G loria Patri et F ilio  et Spiritui 
Sancto, y  recibib un complemento importante: Sicut erat in princi
pio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. C on lo cual se 
reafirmaba con mayor vigor aun la verdadera doctrina trinitaria. 
Los griegos no han admitido ese complemento dei G loria  Patri, 
e incluso han censurado a los latinos por haberlo introducido en 
su liturgia.

Parece que hacia el siglo iv  se terminaban los salmos con la re- 
citacidn o canto dei Gloria Patri. Casiano refiere esta practica en 
sus Instituciones, tanto entrc los monjes occidentales como orienta
les, aunque entre estos no estaba tan extendida.
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Los-himnos.—El himno litiirgico a  una composicidn poetica, 
sometida al mcth> pros6dico, destinada a ser cantada en honor de 
Did» y divididi, con teste objcto, en varias estrofas iguaies. San 
Agustin exige tres condiciones en los himnos: que scan cdnticos de 
alabanza,* que hayan »ido coinpuestos en honor.de Diosy.-que cons- 
tituyan un cdntico 27,

L a  c o s t u m b r e  d e  c a n t a r  h im n o s  e n  la s  r e u n io n c s  l itu r g ic a s  d a ta  
d e  lo s  p r im e r o 8  t ie m p o s  d e  la  I g le s ia ,  c o m o  a n te s  se  h a  d ic h o ; m i s  

a d n , t u v i e r o n  m i s  a c e p ta c id n  e n  u n  p r in c ip io  q u e  lo s  m io m o c  s a l -  
m o s . M 4s  t a r d c  d e c a y d  la  h im n o d ia  litu r g ic a , s in  d u d a  porque s e  
h a b f a n  in f ic io n a d o  lo s  h im n o s  d e  d o c tr in a s  n o  o r to d o x a s . En lo s  
s ig lo s  i v  y  v  a p a r e c id  d e  n u e v o  tr iu n fa n te  y  f u 6  g a n a n d o  te r r e n o ,  
h a s ta  1 le g a r  a  s e r  a d m itid a  e n  to d  o s lo s  r ito s . L a  l itu r g ia  ro m a n a  
fui r e a c i a  e n  a d m itir lo s ,  p e r o  h a cia  e l  s ig lo  x i  lo s  a c e p td  d e fin it i-  

v a m e n t e .
E n  e l  R s n a c im ie n t o  s u fr ie r o n  lo s  h im n o s  u n a  g r a v e  a lt e r a d d n ,  

porque e l  g u s t o  d e  la  d p o c a  n o  p e r m itia  a p r e c ia r  e n  to d o  s u  v a lo r  
la p o e s fa  l it u r g ic a  n i e l la t in , e n  e l q u e  la  I g le s ia  h a b ia  e x p r e s a d o  
lo s  m is t e r io s  a i l t i c o s .  P o c o  fa ltb  p a r a  q u e  p e r e c ie r a  p o r  c o m p le to  
u n a  o b r a  d e  v a lo r  e u c o ld g ic o  r iq u is im o .

C o m o  e je m p lo  e s c r ib im o s  a  c o n tin u a c id n  la  p r im e r a  e s tr o fa  d e l  
h im n o  q u e  d e b ia  s u p lir  a l  a n t ig u o  d e  la s  v is p e r a s  d e  c u a r e s m a :

Bacchus abscedat, Venus ingemiscat,
Nec iocis ultra locus est, nec escis.
Nec maritali thalamo, nec ulli 

Ebrietati.

L a  prim era estrofa dei antiguo dice ast:

Audi, benigne Conditor,
Nostras preces cum fletibus,
In hoc sacro ieiunio 
Fusas quadragenario.

E sta  tentacidn de refcrm ar el latin liturgico se ha repetido va
rias veces desde entonces; incluso se ha llegado a tocar los vene
randos textos sagrados con perjuicio de la liturgia. Gracias a Dios, 
hoy se v a  conociendo m is la fuerza eucoldgica y  teoldgica dei latin 
eclesiastico-liturgico, y, aunque es cierto que se lo puede mejorar, 
no se puede romper radicalmente con una tradicidn de tantos siglos 
y  de tanta autoridad por el mero hecho de componer una cosa que 
suene m ejor a los oidos, sobre todo cuando ello supone una grave 
ruptura con el pasado secular de la Iglesia.

CiI4< 1 BtiiOMCIO IJIVIMO- 6i9

Las horas canonicas
L a s  v ig ilia s  n octurn as.— H oy dia sc las llama maitines, termino 

con que durante mucho ticmpo se conocio el oficio de laudes.
L a  Iglesia en un principio no tuvo su oracidn de modo ordinario
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durante la nochci Habitualmentc *51o e'Vcurila enlarioche*del 
sdbado at domingo. Fueron loamorye* losque aolian levantarse a 
las altas horas de la noche para eantar talmos. Todavla muchaa 
comunidadee de religiosos se levantan a las «nee de la noche.o a las 
dos'o a las cuatro delamadrugada y ee reunen en el coro a eantar 
las divinas alabanzas. • ■ • .

E s t e  fuA el o r ig e n  d e  Iob m a it in c s . H a d a  el fin a l d e  la  E d a d  M e d i a  
s e  lo s  o o l o c d a  la  h o r a  d e  la  a u r o r a  (**■  matula). E n  n o  p o c a s  o c a -  
s io n e s  Be lo s  a n tic ip d  a  la  t a r d e  d e l  d ia  p r e c e d e n t e . Y a  e n  e l  s ig lo  x u  
s e  c o n o d a  e s ta  p rA c tic a . P i e r d e  s e n t id o  d e  e s ta  f o r m a  la  o r a c id n  v e 
n e r a n d a  d e  la s  v ig il ia s ,  q u e  s e  d e a a r r o lla b a n  c o n  u n a  B o le m n id a d  

e x t r a o r d in a r ia  y  h a  s id o  B ie m p r e  la  m i s  la r g a  d e  t o d a s  la s  h o r a s  
c a n d n ic a s .

E s t A n  d iv id id o s  e n  t r e s  partes, y  m is t ic a m e n te  c o r r e s p o n d e  a  la  
d iv is id n  d e  la  n o c h e  Begun los a n tig u o s , e n  t r e s  v ig il ia s .

L o s  e le m e n to s  p r in c ip a le s  d e  e s ta  h o r a  s o n : e l  in v it a t o r io ,  q u e ,  
c o m o  in d ic a  s u  n o m b r e , ea u n  c a n t o  q u e  t ie n e  p o r  o b je t o  e x c it a r  
lo s  c o r a z o n e s  a  la  a la b a n z a  d iv in a  m e d ia n te  e l s a lm o  9 4 :  Venite, 
exultemus Domino... S ig u e  l u e g o e l  h im n o  y  a  c o n t in u a c id n  lo s  n o c 
tu r n o s , c o m p u e s t o s  c a d a  u n o  d e  t r e s  s a lm o s , s e g t in  e l  o fic io  r o m a n o  
a c t u a l,  o  d e  s e is , s e g u n  la  p r A c t ic a  a n t ig u a ,  o b s e r v a d a  a i in  e n  a lg u -  

n a s  c o m u n id a d e s  m o n A s tic a s , y  la s  le c t u r a s  ( tr e s  e n  e l  o fic io  r o m a n o  
a c t u a l  y  c u a t r o  e n  e l  a n t ig u o ) , c o n  s u s  r e s p e c t iv o s  r e s p o n s o r io s .  
E l  t e r c e r  n o c tu r n o  d e i  o fic io  a n t ig u o  c o n s ta b a  d e  t r e s  c A n tic o s .  

S e  te r m in a  e s ta  h o ra  c o n  e l T e  Deum laudamus. E n  e l o fic io  b e n e -  
d ic t in o  s e  a n a d e , lo s  d fa s  d e  tr e s  n o c tu r n o s , la  l e c t u r a  in t e g r a  d e i  

e v a n g e lio  d e  la  fiesta  c e le b r a d a .

L a u d e s . — Etimologicamente significa alabanza S c  tom6 este 
nombre d e  los salmos 148, 149 y  150 , llamados por antonomasia 
Laudes o Laudate. Esta hora venia a ser un com plem ento de las 
vigilias. Por. eso antiguamente estaban intimamente unidas. Hacia 
la aurora ( =  matuta) se cantaban los laudes; por eso en un prin
cipio s e  llam6 esta hora matutini psalmi, o maitines.

Cuando se elabord con m ayor perfeccion el curso salmodico, 
se vi6 en la necesidad de separar los laudes de los maitines o vigilias.

Su parte principal la constituyen los tres salmos antes senalados. 
Tam bien es caracteristico en esta hora el cantico Benedictus.

Prima.— Se Hama asi porque los antiguos la celebraban apenas 
salido el sol, es decir, a la hora, que tomaba como principio de la 
serie, Prima hora. Su origen liturgico es tardio. L o  cuenta Casiano 
en sus Instituciones monasticas. L o s superiores de los monasterios 
de BelAn la instituyeron con el fin de dar una piadosa ocupacion a 
los monjes, que tenian bastante tiem po librc desde laudes hasta la 
hora de tercia, y  algunos lo aprovechaban para descansar algo en el 
lecho. Cosa m uy natural despues de las vigilias; pero la observan
d a  monAstica llega hasta cstos detalles.

FuA bien vista por todos esta institucion y perdura hasta nues- 
tros dias.
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E t v  l a l E d a d  M e d i a  s e  i n s t i t u y d :elr Officium■ capituli, T a m b id n  
m o n i s t i a v y c o n s i a t i a  p r in d p a lm e r v te  e n  la  le c tu r a  d e  u n  c a p itu lo  
d e - l a  R e g ia  y  d e  u n a  o r a c id n  e s p e c ia l  p a r a  s a n tific a r  e l tr a b a jo  d e l  
d i a .  L u e g o i s c  a f i a d i d l a  le c t u r a  d e l  m a rtir o lo g io . ...

T e r d a . — S c  p u e d e  c o iw id e r a r  e s ta  h o r a  c o m o  d e  o r ig e n  a p o s -  
t d lic o , lo  m is m o  q u e  l a  d e  s e x t a  y  n o n a ; p e ro  n o  e n  e l  s e n t id o  d e  
h o r a »  p r o p ia m e n te  litu r g ic a s ,  s in o  e n  c u a n to  q u e  lo s  ap O sto les in -  
c u lc a r o n  a  loa p r im e r c  ficlcs a  h a c e r  o ra cid n  e n  ta le s  h o ra s .

E l  o fic io  d e  te r c ia  estd  c o n s a g r a d o  a l so le m n e  re c u e r d o  d e  la  
v e n id a  d e l  E n p lr itu  S a n t o  s o b r e  lo s  a p 6 s to le s  e l m is m o  d ia  d e  P e n 
t e c o s te s .  L o  recuerda e l  h im n o . E n  g e n e ra l Be p u e d e  d e c ir  q u e  lo s  
h im n o s  feriales d e  l a s  h o r a s  c a n d n ic a s  e x p r e s a n  e l s c n tid o  y  s im -  
b o lis m o  litu r g ic o  de la  h o r a  c o r re s p o n d ie n te .

A u n qu e la  liturgia n o  h a c e  m e n c id n  a  lo s  m o m e n to s  d e  l a  p a -  
s id n  d e l  S c flo r ,  s in  e m b a r g o , s e  B ab e que lo s  p r im e r o s  c ristia n o B  
lo s  t u v i e r o n  m u y  p r e s e n te s  e n  la s  oraciones q u e  h a c ia n  e n  te r c ia ,  
s e x t a  y  n o n a , c o m o  lo  a te s t ig u a  T e r t u lia n o  y  la s  Constituciones apos- 
tdlicas.

S e x t a . — E s  l a  h o r a  c a n d n ic a  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  m e d io d ia . T i e n e  
t a m b id n  s u  s im b o lis m o : e s  la  h o r a  e n  q u e  C r is t o  t u v o  el e n c u e n tr o  
c o n  l a  samaritana; l a  h o r a  e n  q u e  S a n  P e d r o , p u e s t o  en oracidn, 
tuvo la  visiOn que l e  ensenaba a  recibir en e l seno de la Iglesia a  
todos los hombres; la hora en que Jesus fud levantado en la cruz y  
comenzd a cubrirse la tierra de tinieblas; es tambidn, segun una 
venerable tradicidn, la hora de la ascensidn de Cristo a los cielos.

S in  embargo, el himno olvida todos estos motivos y  se fija sdlo 
en el momento del dia que corresponde a esta hora candnica. Es 
el m ediodia. En  este momento el sol abrasa la tierra con el incendio 
de sus rayos, invitindonos a elevar nuestra mirada al Sol de justi- 
cia, C risto  Jesus. N o en vano llamaron los antiguos al domingo 
«dia d e l Sol*.

A  esas horas, por efecto del calor y  a consecuencia del cansan- 
cio, parece que decaen las fuerzas del alma y  se encuentra en me- 
jores disposiciones para ser juguete de Satanas; por eso la Iglesia 
ora p ara  que todos sus miembros puedan resistir las incursiones 
del enem igo.

N o n a .— N ona corresponde a la ultima parte del dia. E l sol de
clina y a  en el horizonte y  presagia su ocaso. Por eso la Iglesia pide 
especialmente en esta hora candnica que se nos conceda la otra luz 
de la tarde, en la que serA indefectible la vida; y  que se nos de la 
gloria sin  fin como recompensa de una santa muerte. Es decir, el 
fin d e l d ia nos evoca nuestro termino en el caminar por este m un
do, «nuestro atardecer».

L o s  antiguos cristianos tenian presente en esta hora la agonia 
y m uerte del Senor.

V isp c ra s .— Es la hora del anochecer, cuando el sol ya se ha 
puesto y  aparece en el firmamento el lucero de la tarde, Venus.

e .*4. -,'Ki, o m c io  m v ijs o  £ 5 1
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! ' Aunquc no Be aabe eon tods ccrteza, existen Irididbs' m uy aUto- 
rizadoi de que e l oficio de visperas te deriva de otro mis antiguo 
que, tanto ec Oriente camo en Occidente, «e  celebraba<a la misma 
hora, y se llamaba' lucernario, porque coincidla con el m om ento ide 
encender las luces de) templo, no s6lo- para iluminarlo, sino tam- 
bi£n para recordar a los fieles lo que el ApOstol dice a los fields de 
Efeso: (Ahora sois luz en el Seftor; proceded como hijos de la luz, 
cuyo fruto es toda bondad, justicia y verdad». Venla a ser un oficio 
semejante al de la vigilia pascual.

Et lucernario era  un oficio solemniBimo, que s6lo se celebraba 
algunas veces; pero, cuando le sucedid el dc visperas, entrando en 
la liturgia en calidad de oficio diario, perdiO algo de su solemnidad 
y se simplified bastante. Con todo, las visperas se consideran como 
una de las horas candnicas mis solemnes. Tienen cl mismo esque- 
ma que los laudes: cinco salmos con bus antifonas, una leccidn bre
ve, un responsorio, el himno, la letania, el P a ter noster, los verslcu- 
los o invocaciones, el canto del M agn ificat, con bu antffona, y la 
oracidn.

Los himnos de visperas.— Los himnos de las visperas del dom ingo 
y  de los dias feriales forman un conjunto singular en la liturgia de 
la Iglesia. Su autor es San Am brosio. Este santo Doctor esti tan 
unido a los himnos liturgicos, que San Benito en su Regia siempre 
llama el himno con el nombre del «ambrosiano*.

El del domingo celebra la creacidn de la luz, prim era d e  las 
obras divinas, dando gracias al Creador por este gran beneficio, 
que nos permite gozar de los dem is, y  se pide en el que no se apa- 
gue en nosotros la luz inmortal de la gracia, sin la cual nuestra alma 
quedarla en tinieblas.

E l del lunes celebra la obra del segundo dia, cuando D ios hizo 
la separacidn de las aguas. Se pide en el la gracia del cielo, para que 
nos fortalezca y  nos haga inquebrantables contra las furiosas em- 
bestidas de las potencias inferiores.

El del martes canta la obra del dia tercero, cuando aparecid el 
suelo firme y  se cubrid de plantas y  de flores. Se pide en el que, con 
la vigorosa savia de la gracia del Senor y  el rocio saludable de nues- 
tras ligrim as, reverdezea nuestra alma, abrasada por el pecado, y 
produzca esos frutos de buenas obras que son indicio de su vida 
intima.

E l del miercoles celebra la obra del dia cuarto: ia aparicidn del 
sol, de la luna y  las estrellas. Se ruega en el que D ios ilum ine el 
corazdn del hombre, lave las impurezas de nuestra alma, rompa 
las cadenas del pecado y  derribe la opresora mole de nuestros cri- 
mer.es.

E l del jueves exalta la obra del dia quinto, cuando D ios hizo 
que el aire se poblase de aves y  el mar de pcces. Se alude al bautis- 
mo y se pide la gracia de ser fieles a lo que entonccs se nos dio.

El del viernes sc refiere a la obra del dia sexto: la creacidn del 
hombre, al cual lo hizo el rev de la creacion; pero, al sujetar a su 
imperio los seres inferiores, le recordaba a la par el deber im pres-
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cindible deobedeceralCreador.para lo cual se (side la gracia de 
poderdomarlaspropias pasiones y no rebajarse de tu alta dignidad,

El ddibbado e» un cknto a la Trinidad beatlsima,. como corona 
de toda b  creaddn y findltimodel hombre, al que se le deaca podcr 
celebrat1 las alabanzas dei Dios Unitrinoenla majestad dem,gloria.

Completas.—Es la m&s reciente detodas las boras candhicds 
y parece haber nacido como .una desmembracidn dei oficio solemne 
d e i  lucernario. Su origen es m o n a s tic o . La primera vez q u e  se tiene 
mencidn de esta b o r a  es en la Regia de San Benito. Es Ia oracidn 
oficial antes dei d e s c a n s o  nocturno. Su esquema a n tig u o  era muy 
simple, pero, al pasar a la liturgia general de 'la I g le s ia  de R o m a ,  
se e m b e lle c id  algo mb con a lg u n a s  adiciones. Sin embargo, todavla 
se observa en la  fo r m a  a c t u a l algo del e s q u e m a  monastico. Se ter
mina con una d e  la s  cuatro grandes a n tlfo n a s  mariales.

C a p Itu lo  15

MUSICA SAGRADA

C on el nom bre d e miistca sagrada entendemos, siguiendo la 
instruccidn de la Sagrada Congregaci6n de Ritos dei 3 de septiem- 
b re de 19 58 , seis especies distintas: canto gregoriano, polifonia sa
grada, m usica 6agrada moderna, m usica sagrada orginica, canto 
popular religioso y  m usica religiosa.

D i r e m o s  a lg o  d e  t o d a s  e s ta s  e s p e c ie s , p e ro , n a tu ra lm e n te , n o s  
d e t e n d r e m o s  m i s  e n  la  e x p o s ic ib n  d e i c a n to  g r e g o r ia n o , q u e  p r o -  
p ia m e n t e  e s  el c a n to  o fic ia l  d e  l a  Ig le s ia .

C an to  grego rian o

N a tu ra le z a .— E l canto gregoriano es el propio de la Iglesia ro- 
m ana y  consta, como cualquier otra musica, de dos elementos esen- 
ciales: ritm o y  melodla; pero con la diferencia de que su ritmo es 
libre, y  su m elodia, diatdnica.

E s  el canto liturgico por excelencia. Pio X  dijo de el: «El canto 
gregoriano es el propio de la Iglesia romana, el unico que la Iglesia 
heredo de Ios antiguos Padres, el que ha custodiado celosamente 
durante m uchos siglos en sus cbdices liturgicos, el que en algunas 
partes de la liturgia prescribe exclusivamente, el que propone a  los 
fieles directamente como suyo y  recentisimos estudios han estable- 
cido felizm ente en su pureza e integridad (motu proprio Tra le 
sollecitudini I I  3).

Com o las melodias gregorianas van siempre acompanadas de 
un  texto liturgico, form an una especie de musica esencialmente vocal.

Su fin principal es la gloria de Dios, es decir, servirse de el para 
que el alm a pueda elevarse hasta E l en acto de fe, esperanza y  ca- 
r id a d .
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H i s t o r i a . — i )  O rIg en es.— S u s  p r i n d p i o s  s e  p ie r d e n ' e n  l o s  s i*  
g lo s. P a r e c e  q u e  lo s  g n 'e g o s  u s a r o n  a lg o  m u y  B e m e ja n te  a  l o q u e  

c o n o c e m o s  h o y  c o m o  c a n t o  g r c g o r ia n o . N o i p u c d e  d e t c r m in a r s e  
e sto  c o n  t i d f t  p r e d s i i n  p o r  fa lta  d e  d o c u m e n to s ,  

f P o r  la  m iBfria m i n  e s  d i f l d l  d e t e r m in a r  s i  e l  c a n t o  d e  loauferis* 
tia n o s  e n  l a  e r a  d e  lo s  rn & rtires f u d  el q u e  h o y  c o n o c e m o s  c o n  el  
n o m b r e  d e  g r e g o r ia n o , p e r o  e s  p o s ib le  q u e  fu e s e  t a m b i i n  m u y  p a -  
r e d d o  Giertamente, lo s  c r is tia n o s  c a n ta b a n  e n  bus r e u n io n e s  litur- 
g ic a s . E s e  c a n to  s e  f u i  p e r f e c d o n a n d o  a  t r a v d s  d e  lo s  a flo s , p e r o  
U e g i  u n  m o m e n to  e n  e l  q u e  Be d e ] 6  d e  p e r fe c c io n a r ,  s e  m a n t u v o  
a lg o  e n  e l  g r a d o  c o n s e g u id o  y ,  finalmente, s e  i n i c i i  la  c u r v a  d e  la  
d e c a d e n d a .

G r a c i a s  a  S a n  G r e g o r i o  M a g n o  (d e  a q u i  e l n o m b r e  d e  c a n to  
g r e g o r ia n o )  Be i n y e c t i  n u e v a  v id a  a l  c a n to  d e  la  I g le s ia  r o m a n a  y  s e  
k> l i b r i  d e  u n a  r u in a  s e g u r a .

D a n  te s t im o n io  d e  la  a c t u a d i n  d e  S a n  G r e g o r i o  M a g n o  e n  la  
r e s ta u r a d d n  d e  l a  m u s ic a  liturgica: u n  a u t o r  d e l  s ig lo  v n i ,  q u e  d ic e  

d e  d l « q u e  d i i  u n  c a n to  c d le b r e  p a r a  to d o  e l  d c l o  d e l  a fio *; E g b e r t o ,  
o b is p o  d e  Y o r k  ( 7 3 2 - 7 6 6 ) ,  d ic e  q u e  p o s e e  u n  e je m p la r  d e l  a n t ifo -  
n a r io  y  d e l m is a l  q u e  S a n  G r e g o r i o  e n v i i  a  I n g la t e r r a  p o r  m e d io  
d e  S a n  A g u s t i n  y  bu s c o m p a ft e r o s  c u a n d o  lo s  e n c a r g i  i r  a  l a  is la  
b r it in ic a  p a r a  m is io n a r  a  lo s  in g le s e s ; J u a n  D id c o n o , e n  s u  biogra- 
f la  d e  e s te  p a p a , e s c r ib e  q u e  c o m p i l i  e l a n tifo n a r io  c e n t i n  y  refor- 
m i  l a  schola cantorum.

2 )  E x p a n sio n  d e l  c an to  g r e g o r ia n o .— L a  p ro p ag ad in  del 
canto gregoriano se d eb ii, m is  que a la gran autoridad y  estima 
que se sentia en general por su compilador y  restaurador, a la po
litica de Pipino y  Garlomagno de romanizar todas las liturgias de 
su imperio. C osa que consigu ii a  fuerza de grandes obstdculos, 
como lo muestra la literatura de la dpoca. M ildn y  Espana fueron 
las que resistieron largo tiempo. Espana, aunque se introdujo algo 
en tiempo de Garlomagno, lo ad m itii por fin en el siglo x i  por 
influenda de los cluniacenses, con los que tenia gran axnistad el 
rcy Alfonso V I de Castilla. Y a  antes se habia introduddo juntam ente 
con la liturgia romana, que van inseparables, en la parte de Cata- 
luna. S ilo  se conserva en la actualidad el antiguo canto m ozirabe, 
n o  del todo puro, en una capilla de la catedral de Toledo. M il4n se 
ha mantenido firme hasta nuestros dias. Carlom agno s i lo  lo g ri 
destruir los manuscritos donde se encontraban. M uchos papas qui- 
sieron suprimir la liturgia ambrosiana juntam ente con su canto, 
pero no llegaron a realizarlo. En  el siglo x v , Alejandro V I  autorizi 
lo que otros quisieron desterrar, y  de este modo continua todavla 
celebrandose la liturgia en M ilan segvin el rito ambrosiano.

En  los demas lugares se logro im plantar la musica liturgica ro
mana. Con csto tuvo una floracion extraordinaria, como lo demues- 
Ira la multitud de piezas que se conocen de esta epoca. Pero hay 
que confesar quc dejo de ser popular, pues se enriquecia demasiado.

3) D e c a d e n c ia  d e l  c a n t o  g r e g o r i a n o .— E l siglo x v in  fu i
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d e s a s tr o s b  p a r a  t o d o s  lo s  c a m p o s  -clcn tlfico a^E l c a n to  g r c g o r ia n o  

n o  se l ib r d  d c  c s ta  c d r r ie n te , q u c  d e v a s td  tan ^o  to d a  E u r o p a ,  y  
muy e s p e c ia lm e n te  s u  p a r t e  o c c id e n ta l. Pof e s t e 't ie m p o  s e  p e rd ie *  
ton las r e g ia s  d e  io s  g r a n d e s  m a e s tr o s  d e  ia  p o lifo n ia  r e lig io s a , j u s *  
p irada en  el g r e g o r ia n b , com o P a le s tr in a  y V it o r ia ,  y  fu e r o n  ence- 
r r a d a s  e n  lo s  o r c h iv o s  p a r a  s e r  s u s t itu ld a s  p o r  c o m p o e ic io n e s  e x 
t r a  v a g a n te s , r id ic u la s  y  d e s p r o v is t a s  d e  g u s t o  e s U tic o ,

L o s  p r e c io s o s  m a n u s c r it o s  y  l ib r o s  d e  c o r o  fu e r o n  d e s e c h a d o e ,  

p u e s  s e  lo s  c o n s id e r a r o n  d e m a s ia d o  p la g a d o s  d e  notaB, Y  io s  p o c o s  
q u e  s e  c o n s e r v a r o n  fu e r o n  c o r r e g id o s  p o r  m a n o s  in e x p e r ta s  a  b a s e  
d e  s o s te n id o s  y  b e m o le s  y  c o n  u n  c o m p d s  d e s e s p e r a n te  p o r  s u  p e -  
s a d c z  y  u n ifo r m i  d a d .

E n  la  p r i m e r a  x n ita d  d e l  s ig lo  x i x  s e  a u m e n td  e l  m a l  c o n  la  i n -  
v a s id n  d e  l a  m d s ic a  te a tr a l  ita lia n a . L o s  c o m p o s ito r e s  d e  m iis ic a  
re lig io s a  d e  e n t o n c e s  q u e d a r o n  estupefactos al o ir  ta le s  m e lo d ia s ,  
e n  las q u e  v ie r o n  la  s u p r e m a  b e lle z a  del a r t e . D e  e s te  m o d o  el c a n to  
l la n o  q u e d 6  r e d u c id o  a  bu m in im a  e x p r e s id n , m a l  e s tim a d o  y  p e o r  
e je c u t a d c .

4 )  R estau raci<5n .— C o n  la  r e n o v a d d n  l itu r g ic a  i n i d a d a  p o r  
d o m  G u d r a n g e r  s e  v i 6  la  n e c e s id a d  d e  r e v a lo r iz a r  e l c a n to  littirg ic o  
d e  la  I g le s i a  r o m a n a . N i v e r s ,  D a n j o u  y  L a m b il lo t e  c o n tr ib u y e r o n  
n o  p o c o  a  u n a  m e jo r  interpretacidn del c a n to  g r e g o ria n o . P e r o  lo s  
p r in c ip a le s  r e s t a u r a d o r e s  fueron d o m  G u d r a n g e r  y  s u s  m o n je s  d e  
S o le s m e s .

a) Dom Gu&ranger.— N acid en la pequefia dudad francesa de 
Sable (Sarthe) el 4 de abril de 1805. E l priorato de Solesmes, ya 
va d o  de m onjes, dista de su pueblo natal unos kilbmetros, y  aJU 
acudia, cuando nino, el futuro restaurador de la Orden benedicti na 
en Francia, para contemplar las hermosas estatuas quc adom an el 
crucero de la iglesia del priorato. E l 7 de octubre de 1827 fue or- 
denado de sacerdote, y  le apenaba en extremo seguir la liturgia ga- 
licana; sobre todo cuando tuvo ocasibn de conocer el breviario ro- 
mano, no pudo resistir m is, y  pidi6 a su obispo permiso para poder 
rezar el oficio segun la liturgia romana.

A l ponerse en venta el priorato de Solesmes en 18 3 1 , logr6 que 
pasase a buenas manos, y  mds tarde, jim to con un grupo de com- 
paneros, inicid alii la vida mondstica, formando la Congregaci6n 
mondstica de San Pedro de Solesmes, que tanto esplendor ha dado 
a la Iglesia y  a l mundo en general.

Con la restauracibn de la vida mondstica emprendio tambien, 
como antes se ha dicho, la restauraci6n de la liturgia romana en 
Francia, y  jun to  con ella su canto oficial, quc en su epoca se encon- 
traba tan postergado. E l se dedico principalmente a la labor de la 
liturgia en general. Para la restauracibn del canto gregoriano encargo 
a un monje d e  preclaras cualidades, dom  Jausions. Comenzb este su 
tarea como u n  verdadero hijo de tal padre, copiando cuantos ma
nuscritos y  codices hallaba, tornando notas y  estudiando todo. Pero 
murid prematuramente, cuando sdlo contaba treinta y  seis anos de
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edad, en 1870; Su obra queddparaltzada.Un novicio colaborador 
de dom Jausioris, Josd Pothier, continvuS laiobra. , i>t-

b) Dom P othier,— E r i realidad (u t  dom Pothier el verdadero 
restaurador dc las melodlas gregorianas.Al estudio. dedoa manus? 
critoa uni6 un conociiniento profundo de los autores antiguos <y 
niodemoe. Aprovechancio laB notas de dom JauBion8, .public6 en 1 886 
la obra L es m ilodU s grigo rien n es; que se puede confiiderar como la 
primera obra de la restauradOn gregoriana. En Ion afios siguientea 
aparecieron importantes obras de restauradOn: el L ib e r  g ra d u a lis  
en 1883, el Liber antiphonarius en 1891, el L ib e r  responsorialis en 1895; 
antes aparedO tambiOn el V a ria e preces, o  conjunto de secuencias, 
antlfonas, responsorios, tropos para ser cantados en ciertas circups- 
tancias, como en la exposidOn dei Santfsimo Sacramento.

LeOn XIII escribi6 a dom Pothier alabando su obra cuando apa
redO el U b e r gradualis, y agradedO sus trabajos «conBagrados a la 
historia, a la disdplina y  hermosura dei canto sagrado». Pero, no 
obstante esta felidtaciOn y casi aprobadOn pontificia, tuvo sus con
trarios, y fueron fetos los de la edicidn de Ratisbona, que temian 
fuese implantado el U b e r  g ra d u a lis  de dom Pothier en lugar dei que 
ellos tenfan editado. Para esto lograron de Le6n XIII que ho se 
admitiese por ahora, al menos, como libro liturgico de la Iglesia 
romana, sino que se lo considerase como libro cientifico. Adem as 
criticaron mucho la obra de dom Pothier, califidindola de novedad 
que se salia de Ia linea tradicional. El discipulo de dom Pothier 
dom Mocquerau sali6 en defensa dc los derechos de su maestro.

c) Dom Mocquerau.— L a  restauracidn de dom  Pothier necesi- 
taba de una buena documentacibn que demostrase que lo hecho 
es taba acorde con los manuscritos antiguos. Esto lo hizo dom  M o c
q u erau  con su gran obra la  Paleografia musical, que fundd en 1889. 
En uno de estos volumenes estudid el gradual Iustus ut palm a flore
bit, y  demostrd hasta la  evidencia su conformacidn sustancial con 
el aparecido en la edicidn de dom  Pothier. Utilizb para ello unos 
doscientos codices desde e l siglo ix hasta el xvi.

Hacia ei ano 1903 fue nom brada una comisibn encargada de 
revisar las melodlas de Solesm es y  darles aprobacibn definitiva. E l 
presidente de la misma fue dom  Pothier, y  figuraban entre sus 
miembros Respighi, Perosi, M ocquerau, Santi y  otros. C o n  esta 
revisidn se introdujeron en el G radual vaticano las 2.000 variantes 
introducidas por dom M ocquerau en su Liber usualis.

E l antifonario no aparecid hasta el ano 19 12 . Posteriorm ente ha 
sido modificado por el mismo Solesmes.

Se debe tambidn a dom M ocquerau la restauracion dei ritmo. 
Esto era absolutamente necesario, pues de poco sirve saber mucho 
sin saberlo interpretar. Sin este requisito, la musica seria algo muer- 
to. Para este requisito, dom  M ocquerau estudio a fondo todos los 
manuscritos. Su obra mas notable en este sentido es L e nornbre mu
tica l, que puede ser considerada como la Suma de la ritm ica grego- 
riana.

d) Dom Gajard.— Dom  M ocquerau moria poco despues de

856 I*. V; AlAMNZA 'DIVIMA
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MfalCA SAGRADA W 7

h a b iet a p a r c c id o  <1 a e g u n d o  V o lu m e n  d e  "Le -tiombre musical, P e r o  
S o le s m e s  h a  t e n id o  e l  c u id a d o  d e  d e ja r  B ie m p re  c o n tin u a d o r e s  d e  la  
o b r a  q u e  e m p r e n d id  d o m  G u i r a n g e r .  A  d o m  M o c q u e r a u  s ig u id  
d o m  G a j a r d ,  q u e d u r a n t e  m 4»  d e  v e in te  afto» h a b la  s id o  a u  b r a z o  
d e rO c h o  e n  e l  t r a b a jo  d e  la  p a le o g r a fta  m u s i c a l

E l  t r a b a jo  d e  e s te  m o n je  h a  c o n s i s t i d o e n u n a i n v e s t l g a c i d n  m i *  
d e t e n id a  d e  lo s  m a n u s c r ito a . F r u t o  p r in c ip a l  d e  e s ta  la b o r  h a  s id o  
h a s t a  a h o r a  la  p u b lic a d d n  d e i  Ahtifonario mondstico, y  e s t i  a  p u n t o  d e  
a p a r e c e r  e l  Liber gradualis.

E l  p r in c ip a l  e s fu e r z o  d e  d o m  G a j a r d  s c  p u e d e  c o n c r e tiz a r  e n  
e s to s  p u n t o s  p r in c ip a le s :

l . °  E l  p r in c ip io  d e i  b c m o l ,  e m p le a d o  p a r a  e v ita r  im a g in a d a s  
dudas— aproxim addn d e  tritonos y  o tr a s — , l le v a b a  a  s o lu d o n e s  
disparatadas y  contradictorias y  falsi ficaba a lg u n a s  v e c e s  e l ca r& cte r  

m odal; e r a  preciso b u s c a r  c r ite r io  m & s sd lid o .
2° C i e r t a s  p le z a s  presentaban s e n s ib le s  e n 'l a  c a d e n d a  y  t r a n s -  

f o r m a b a n  e l  tritus e n  m a y o r  m o d e r n o , c o n tr a r io  e s to  a  la  doctrina 
u n d n im e  d e  lo s  a n tig u o s  y  a l  c a r d c te r  g e n e r a l  d e l  g r e g o ria n o ; p o d ia  

c r e e r s e  q u e  e l t e x t o  prim itivo e r a  d iv e r s o .
3 . ®  L a s  n o t a s  d e  lo s  r e c ita d o s  e r a n  e l  do— e n  e l t e r  c e r o  y  o c t a v o  

modos e s p e c ia lm e n t e — y  e l  fa— e n  e l c u a r t o  m o d o — ; e n  l u g a r  d e i  
si n a tu r a l  y  d e i  mi, c o m o  n o s  lo  e n s e fia n  lo s  a u to r e s  m i s  c o m p e te n 
t e s ,  <>no p o d r ia n  e n c o n tr a r s e  h u e lla s  d e  la  n o ta ciO n  a n tig u a ?  P o r m e -  
n o r e s , si s e  q u ie r e , d ic e  H .  P o t ir o n  e n  la  Rdmie Gregorienm  ( 1 9 3 4 )  
p . 1 2 4 ,  p e r o  d e  im p o r ta n c ia , y a  q u e  p o r  e l e x a m e n  dei Antifonario 
mondstico se  v e  c u a n t a  in f l u e n d a  t e n g a n  e n  e l c o lo rid o  modal d e  la s  
m e lo d ia s  g r e g o r ia n a s .  (C f. F . M . S o q ues, Sch . P .,  M il  odo de canto 
gregoriano ( B a r c e l o n a  1 9 4 3 )  p . 2 8 6 - 7 . )

Los principios fundamentales de la interpretaddn gregoriana de 
la escuela de Solesmes son los siguientes:

i . °  L a  naturaleza dei ritmo gregoriano es la musical y  no la 
oratoria.

2 .0 Precisidn absoluta de todas las partes de la sintesis:
a) Indivisibilidad dei tiempo primero.
b j R itm os elementales y  tiempos compuestos, binarios y ter

narios.
c) R itm os compuestos.
5 .  ° Independencia absoluta dei ritmo y  de la intensidad.
4.0 Por lo  mismo, independencia absoluta dei ictus ritmico y  

dei acento tbnico; libertad total del ritmo.
5 °  Subordinacidn dei elemento verbal al musical.
6. ° M atices expresivos tradicionales, segun las indicaciones de 

los manuscritos mas antiguos.
U na de las grandes ventajas de los maestros de Solesmes ha 

sido que tenian a disposicion un coro en el que podian expresar 
vivamente sus teorias de ejecucion e interpretacion dei canto gre
goriano.

E l coro de Solesmes ha sido escuela y a la vez objeto de la ad- 
miracibn de otros muchos especialistas en musica religiosa, que han
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v a d o  lu e g o  a  s u s  d iv e r s o s  p a is e a  e l e n t u s ia s m o  p o r  lo s  p r in c ip io s  

lesm en ses. ,-J A£JU »-t4m si j.ri

E n  Eapafta han d ivu lgad o  las id ea s tolesm enses los m onaeteriot ben e*  
tinos, especialm ente los m onjes C asia n o  R o jo .q u e  pu b licd  un m 4todo  
can to gregoriano en  19 0 6 ; G e r m ln  P rad o , co n  varias p u b licacion es en  
h ab er sobre-canto grego rian o ry m u ltitu d  d e  co n fe re n d a s pro n u n ciad as  
diversas provincias' de Espafta; G re g o rio  Suflol, co n  su  m ito d o  d e  canto 

tgoriano y su  Introduction a la palnografla musical; tam bidn mtembrbs 
ctra s 6rdenes religiosas y  sacerdotes se culares han realizado en  n u estra  

tria una labor meritoria en  o rd en  a  un a m ejo r Interpretacidn d e i canto  
igoriano en los sem inarios y  ca sa s de' fo rm acid n  d e  religiosos. P od em o s  
If, entre otros, a los escolapios A ltis e n t y  So q u es; al P . M a n z d rra -  
C. M .  P ., co n  su escuela su p erio r d e m d sica  sa gra d a ; al P . A lc d c e r, C .  M .;  

k »  Jos6 M a r ia  Z a p ir iin ...
Podemos d ecir q u e los sem inarios y  lae casas d e  fo r m a d 6 n  d e  lo s reli

sos e stin  en la actualidad generatm ente b ien  orientados sobre este  punto.
) puedo ir. en os de exp resar aqui mi honda sa tisfa cd d n  a l o b se rv a r la vid a  
Iqrica dei sem inario metropolitano de un a cap ital andaju za. C iertam en te  
le puede enum erar entre los mejores d e  nu estra P atria.

U s o  d e i  c a n t o  g r e g o r i a n o . — S e g u n  la  in s t r u c c id n  d e  l a  S a g r a d a  
>ngregaci6n d e  Ritos c ita d a  a l  principio, «el c a n to  g r e g o r ia n o , q u e  
el c a n to  p r o p io  y  p r in c ip a l  d e . l a  I g le s i a  r o m a n a , n o  s 6 lo  p u e d e  

r u tiliz a d o  en  todas la s  a e d o n e s  liturgicas, s in o  q u e , e n  ig u a ld a d  

c ir c u n s ta n c ia s , d e b e  s e r  p r e f e r id o  a  los o tr o s  g e n e r o s  d e  m d s ic a  
jrada» ( n .1 6 ) .  P o r  lo mismo:
c) L a  le n g u a  d e i c a n to  g r e g o r ia n o , c o m o  c a n t o  l i t u r g ic o  q u e  
d e b e  ser lin ic a m e n te  e l  la t in .
b) Las partes de las acciones liturgicas que, segun las rubricas, 

ben ser cantadas por el celebrante y  sus ministros, unicamente 
ben ser cantadas segun las m elodias gregorianas recogidas en las 
iciones tfpicas, estando prohibido el acompaftamiento de cual- 
ier instrumento.
Igualmente, la schola y  'el pueblo, cuando, en virtud de la3 n i

teas, responden a  los cantos dei sacerdote y  de los ministros, uni- 
nente deben utilizar estas melodias gregorianas.
Fuera de lo que se prohibe aqui explicitamente, el 6rgano o el 

nonio puede acompanar el canto de las otras partes, y , por lo 
srno, puede acompanar a  las respuestas de la schola o del pueblo 
as aclamaciones dei celebrante y  de los m inistros sagrados.
c) «AUi donde en virtud de indultos particulares estd permttido, 
las misas in cantu, al celebrante, al dideono, al subdiacono o al 

tor, despues dei canto en gregoriano dei texto de la epistola o de 
leccion y dei evangelio, debe hacerse esto mediante una lectura en 
a y  clara voz, excluyendo todo canto gregoriano, autentico o 
itado».

te  K&AvMUkBAN*A D IV IN A

P o lifo n ia  sag rad a

«Por polifonia sagrada se entiende el canto a varias voces y  sin 
MKpanamiento de instrumento musical alguno, que, nacido de los 
:os gregorianos, comenzo a ser empleado en la Iglesia latina du-
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rsnteKk  Edad Media. Su mejor autor fu6, en k  segunda mitad del 
siglo XVI, Juan Pedro Luis de Palestrina (t$2$ - i 594). siendo todavla 
cultivado pdf notables maestros ,de este arte» (n.6).

< to j. M 08IC A *«M flU M * M B

a r t e . E s t e  g £ n e r o  d e  m d s ic a  s a g r a d a  c o n v ie n e  m e jo r  a  la s  a ceto n es  
I itu r g ic a s  q u e  r e v is t e n  u n a  m a y o r  s o le m n id a d *  ( n . 1 7 ) .

E l  m o t u  p r o p r i o  d e  S a n  P io  X  d e l  2 2  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 0 3  
k  r e c o n d e n d a  p a r a  l a s  b a s il ic a s  m i s  in s ig n e s , p a r a  la s  ig le sia s  c a t e -  
d r a le s , lo s  s e m in a r io s  y  o tr o s  c o le g io s  e c le s iis t ic o s . L o  m is m o  r e p e -  
t la  P io  X I  e n  l a  c o n s t it u c ib n  Divini cu ltu s, e n  l a  q u e  a fir m a b a  q u e  

c o n  d e r e c h o  o c u p a  k  p o lifo n la  B a g ra d a  e l  p u e s t o  in m e d ia to  a l c a n to  
g r e g o r ia n o . T a n t o  e s to s  d o c u m e n to s  c o m o  k  e n d c l ic a  Musicae sa
crae disciplina e x i g e n  c o m o  c o n d ic id n  n e c e s a ria  p a r a  bu e je c u c id n  

u n a  s e r ia  p r e p a r a c id n ,
.« L a s  o b r a s  d e  a u t o r e s  d e  p o lifo n la  s a g r a d a , ta n to  a n tig u o s  c o m o  

m o d e m o s , n o  d e b e n  s e r  in t r o d u c id a s  e n  la s  a c c io n e s  I itu r g ic a s  a n te s  

d e  q u e  c o n s te  c o n  c e r te z a  q u e  r e s p o n d e n , e fe c t iv a m e n te , p o r  s u  

c o m p o s ic id n  o  s u  a d a p t a c ib n , a  la s  r e g la s  y  a  la s  a d v e r t e n d a s  d a d a s  

a  e s te  p r o p b s it o  e n  la  e n d c l i c a  Musicae sacrae disciplina. E n  la  d u d a ,  

h a b r i  d e  c o n s u lt a r s e  a  la  C o m i s i 6 n  D io c e s a n a  d e  M u s i c a  S a g ra d a »  

( n .4 8 ) .

L a s  a d v e r t e n d a s  d e  la  e n d c l i c a  Musicae sacrae disciplina s e  r e d u -  

c e n  a  i s t a s :  « Q u e  n o  s e  l le v e n  a l  t e m p lo  c a n to s  p o lifb n ic o s  q u e , p o r  

c ie r ta  e s p e c ie  d e  m o d u la c ib n  e x u b e r a n t e  e  h in c h a d a , o s c u r e z c a n  

c o n  s u  e x c e s o  la s  p a la b r a s  s a g r a d a s  d e  la  l itu r g ia  o  in t e r r u m p a n  la  

a c d 6 n  d e i  r ito  d i v i n o  o , f in a lm e n te , s o b r e p a s e n , n o  s in  d e s d o r o  d e i  

s a g r a d o  c u lt o , la  p e r i c i a  y  p o s ib il id a d  d e  lo s  can to res» .

C onservaci6n  y  edicion de los docum entos de este arte.— «Los an
tiguos documentos de este arte que se guardan todavia en los archivos 
deben ser cuidadosamente examinados; si es necesario se tomarin las me- 
didas que impongan su conser\'aci6n, y  sus ediciones, ya criticas, ya aptas 
para el uso liturgico, deberan ser preparadas por los expertos» (n.49).

M u s i c a  s a g r a d a  m o d e r n a

«La musica sagrada moderna es la musica a varias voces que no 
excluye los instrum entos musicales, creada recientemente teniendo 
en cuenta los progresos del arte musical. Estando directamente des- 
tinada a un uso liturgico, es necesario que despierte sentimientos 
de piedad y  a v iv e  el espiritu religioso, y  solo bajo esta condicion 
es aceptada en la  liturgia» (n.7).

S u  u s o  e n  l a  l i t u r g i a . — «La musica sagrada moderna puede 
igualmente ser adm itida en todas las accioncs Iiturgicas si verdadera- 
mente responde a  la dignidad, gravedad y  santidad de la liturgia

Uso de la polifonla en la  liturgia.— «
in t e r v e n ir  e n  t o d a s  l a s a c c io n e B  litd r g ic a s  
d e  q u e  h a y a  u n a  schola q u e  p u e d a  canti

La polifonla sagrada puede 
, siempre con la condicibn 
if segun las regias de este
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y  h a y  u n a  schola q u e  p u c d a  e jc c u t a r  c s t a  m iiilc A flfc g iln  la ?  n o n n a s  

d e l a rte *  ( n a 8 ). nnhUifAuH mb mi. i « i i r/ i  /u ;u l tiw e  cilnia
« L a s  o b r a s  d e  m t is ic a  B a g ra d a  m o d e r n a  n o  deben « e t  u tiliz a d a s  

e n  la s  a c c io n e s  l it i ir g ic a s  s i  n o  h a n  s id o  c o m p u e n ta s  te n ie n d o  e n  
c u e n t a  la s  je y e s  d e  la  l i t u r g ia  y  d e l  a rte  d e  la  jp rop la  m O s ic a  s a g r a d a ,  
segtiri e l  e s p lr itu  d e  la  e n c ic l ic a  M usicae sacrae d iscip lin a , f is t a  c u e s -  
tio n  be d e ja  a l ju ic io  d e  la  C o m is id n  D io c e s a n a  d e  K id s l c a  S a g r a 

d a» (n . 5 0 ) .  ‘ ■ *”  , ‘ r .
, Paricenos que'tauito lapolifonla sagrada como la mdrica sagrada 

moderna se presian poco para una participacidn activa de los fieles 
en la liturgia mediante' el canto, ya que para la ejecucidn decorosa 
de, estos cantos se exige una schola bien preparada, conio es natural, 
y, por lo mismo, el pueblo fiel s61o se dcdicarla a escuchar y  hacer 
lo posible, mediante el canto de otros, para elevar su alma hasta 
Dios. Creemos que el movimiento litdrgico patrocinado especial- 
mente por los pontifices desde Sa i Pio' X hasta Juan XXIII ha tra- 
bajado para que el pueblo fiel participe tambiin en el canto litur
gi co. Por eso creemos que tal musica se 'podria dejar para ciertos 
dias especiales, que no quiere decir que sean los mis solemnes dei 
arto litiirgico, ya que en tales dias debieran ser los de mayor partici- 
pacidn activa de los fieles en la liturgia. ■

M u s i c a  s a g r a d a  o r g & n i c a

«La musica sagrada para 6’rgano es la m usica com puesta para 
el drgano, que, despuas de la £poca en que el 6rgano de tubos se 
convirtid en un instrumento musical bien adaptado, fud abundante- 
mente cultivada por ilustres maestros, y  que, si se observan fielmen- 
te las leyes de la m usica sagrada, puede contribuir en gran m edida 
a solemnizar la santa liturgia» (n.8).

In stru m en to s musicos. P rin c ip io s gen era les .— «Sobre el uso 
de los instrumentos m usicos en la sagrada liturgia tdnganse presentes 
estos principios:

a ) En  atencidn a la naturaleza, santidad y  dignidad de la sa
grada liturgia, de suyo deberia ser lo m is  perfecto posible el uso de 
cualquier instrumento musico. Por lo mismo, se r i preferible su- 
prim ir completamente la musica instrum ental (ya sea de s6lo el 
drgano, ya de otros instrumentos) que hacerlo sin decoro; y , de 
form a general, seri m ejor hacer bien una cosa, aunque limitada, 
que comprender otras de m is alto vuelo sin tener los medios de 
llevarlas a termino feliz.

b) E s  necesario, ademas, tener en cuenta la diferencia que 
existe entre la musica sagrada y  la musica profana. H ay, en efecto, 
instrumentos de musica, como el 6rgano clisico, que estin  directa- 
mente ordenados a la m usica sagrada por su naturaleza y  origen; 
hay otros que se adaptan ficilm ente a un uso liturgico, como cier
tos instrumentos dc areo y  cuerda; hay, por el contrario, otros que, 
segiin cl sentir comun, estan de modo tan particular dedicados a Ia

1

www.obrascatolicas.com



m u s ic a  p r o f a n a ,  q u e  n o  p u e d e n  e n  fo r m a  a lg u n a  a d a p t e r s *  a  u n  u so  

a agrstd o . . • u j i u i l * .  ux‘ -jugn. - i
. t C), P o r  «Ultimo, n o  e a te n  a d m itid o s  c n  l a  litu r g ia  m i *  q u e  lo s  

in a t r u m e n t o s  d e 'm u s i c a  c u y o  in te r p r e te  lo s  to q u e  p e rs o n a lm e n te ,  
n o  lo s  in s t r u m e n t o s  m e c in ic o s  o  a u to m itic o s *  (n .6 o ) .

E l 6 rca n o  c liiic o  y  los instrum entos sim ilares.— »E! 6rgano
c l i s i c o ,  o  d e  tu b o s , f u i  y  B ig u c  s ie n d o  e l p r in c ip a l  y  B o lem n e in s t r u 
m e n t o  d e  m u a ic a  liturgica de la  I g le s ia  latin a» (n.6i).

Historia d e l Organo.— E l  uso de instrum entos mCtsicos en el culto fuO 
com C n a  to d  os los pueblos d e la antiguedad. Especialm ente lo usaron los 
o rien tales, E l  A n tlg u o  T estam en to  n os habla repeti das veces del uso de las 
cltaras, s a lte d  os, trompetas...

Pero, d e  tod os los instrum entos nvusicos, el que la Iglesia ha reconocido  
com o  el n te s  p ropio  y  acom odad o a l can to eclcsidstico y  culto littirgico  
e s el O rgano.

S u  o rig e n  se  rem onta al siglo n  antes d e  C risto , y ,  segtin V itru b io , fuO 
s u  in ven to r C tesib io  d e  Alejandrla. D u ran te el Im perio  rom ano era bastante  
com O n su  u so  durante los banquetes, en el teatro y  en el circo. Se llam aba  
organum hydraulicum, a causa del agua q u e se utilizaba para regular el paso  
del aire d e sd e  e l  fu elle  a  las cafias.

Se  co m p ren d e q u e la Iglesia  n o  lo  usase desde u n  principio. M i s  tarde, 
e l Organo e n  las fiestas profan as cayO en desuso, sobre todo en O ccidente.

E) afto 757  enviO el emperador Constantino V  CoprOnimo un Organo al 
rey Pipino, y  Oste 1c  mand6 colocar en la iglesia de San Comelio de Com- 
pi&gne. L o  cual did ocasiOn a que otras iglesias y monasteries lo imitasen. 
E l arte de Ia organerla se resucitO en Occidente y  se perfeccion0 a lo largo 
de los siglos. Alemania y  Venecia se distinguieron de modo especial en la 
constrdcci6n de Organos. El monje vcneciano Giorgio construyO un Organo 
para Ludovico Pio en su palacio de Aquisgrin, y  Juan V III (872-880) pidiO 
al obispo AnnOn de Frisinga que le enviase un 6rgano y uno que supiera 
tocarlo bien.

En esa Opoca se hablan desterrado los tipos de Organos hidraulicos. Pero, 
aunque se construian Organos enteramente mecanicos, eran tan rudimenta- 
rios que su manejo requeria grandes esfuerzos y  su sonido no debia ser muy 
bello. E l de Winchester, por ejemplo, tenfa dos teclados con veinte teclas 
cada uno. y  a cada tecla correspondlan diez tubos, que podian sonar simul- 
taneamente. Pero tengase presente que cada tecla media 1,78 metros de lar
ga y  de 14  a  16  centimetros de ancha; habla que moverlas con los punos y 
bajarlas con los pies. Sus 26 fuelles requerlan la acciOn de setenta hombres 
para ponerlos en movimiento.

Hacia el siglo x m , con la invenciOn del depOsito de aire y de la palanca 
neumatica, se logrO perfeccionar mucho el Organo. En los dos ultimos siglos, 
cl Organo ha sido objeto de grandes mejoras, hasta convertirlo en uno de los 
instrumentos musicales mas perfectos.

U n gran espanol, don Victorino Gonzalez, ha llamado mucho la aten- 
cion en Francia con la construccion dc Organos. En nuestra patria merecen 
especial mencion Alberdi, Organcrla Espanola...

«EI Organo destinado al servicio de la liturgia, aunque sea pequeno, debc 
estar constmfdo segun las regias del arte y provisto de voces que convienen 
a su sayrado uso; debc ser bendccido segun los ritos antes de ser utilizado, 
y, como cosa sagrada, debe ser objeto de cuidados diligentes* (n.62).
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Instrumento» similares *1 Argano.—«AdemAs del Argano cld- 
slco, estd igualm ente adm itida la utilizaclAn del instrum ento 11a- 
m ado armonio, a condiciAn, sin  em bargo, de que con ven ga al em- 
pleo sagrado en lo que concierne tanto a la calidad de laa voces'coino 
a la am plitud de bu sonido» (n .6 3).

«La clase de Argano que 8e llama electrdnico puede. provisional* 
mente ser tolemda en las aedones liturgicas si faltan los recursos 
para la adquisiciAn de un Argano de tubos, aun pequefto. Se re- 
quiere, sin embargo, en cada caso una autorizaciAn explldta del 
ordinario del lugar, quien deberi antes consultar a la ComisiAn  
Diocesana de M usica Sagrada o a otros expertos en la materia, a 
los cuales atafte dar los consejos propios para que este instrumento 
se adapte, lo mejor posible, al uso sagrado» (n.64).

«E1 Argano debe estar situado junto al altar mayor, a no ser que, 
a juicio del ordinario del lugar, sea mejor otra cosa. MaB siempre 
se ha de evitar que los cantores o musicos sean vistos por los fieles 
que se encuentran en la iglesia» (n.67).

E l  organista.— «Las personas que tocan instrumentos a  los que 
se refieren los numeros 6 1*6 4, ban de ser lo sufidentemente exper
tas, y a  sea para acompaftar los cantos sagrados o los conciertos, ya  
tambiAn para hacer solos de Argano; adem is, como es necesario con  
bastante frecuencia tocar en las aedones litiirgicas fragmentos que 
convengan a los diferentes momentos de las aedones liturgicas, de- 
berin tener un buen conocimiento y  una buena experienda de las 
leyes que rigen el Argano y  la m usica sagrada en general.

Estas mismas personas procurarin tener un cuidado religioso de 
los instrumentos que les son confiados. Cuando se sientan en el 
Argano durante las funciones sagradas, deben darse cuenta de la 
parte activa que desempenan para la gloria de Dios y  la edificaciAn 
de los fieles» (n.65).

«E1 toque del Argano que acompana a las acciones liturgicas o 
a los ejerddos piadosos debe estar cuidadosamente adaptado al 
tiempo liturgico o al dfa de la liturgia, a la naturaleza de las acciones 
y  de los ejercidos mismos, asi como a cada una de sus partes» (n.66).

Instrumentos de cuerda y  areo.—«Durante las acciones liturgicas, 
sobre todo en los dlas de mayor solemnidad, pueden igualmente utilizarse, 
ademas del 6rgano, otros instrumentos de musica—en particular aquellos 
de cuerda tocados con pequeno arci—, sea con 6rgano o sin 61, sea en con- 
cierto musical o para acompanar el canto, observando, sin embargo, estric- 
tamente las reglas que derivan de los principios expuestos antcriormente 
(n.6o), y que son:

a) Que se trate de instrumentos musicales que realmente pueden adap- 
tarse al uso sagrado.

b) Que el sonido de estos instrumentos de tal modo este lleno de gra- 
vedad y de pureza casi religiosa, que se eviten las estridcncias de la musica 
profana y favorezean la piedad de los fieles.

c) El maestro de orquesta, el organista y  los musicos deben estar bien 
familiarizados con las leyes de la musica sagrada y el uso de los instrumen
tos* (n.68).
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«Los ordinarios de lugar, por medio principalment* de la Comisidn Dio
cesans de Mdsica Sagrada, velardn cuidadosamente para que catas prcacrip- 
cione* aobre el uso de los instrumento* de mdsica en la liturgia scan efecti- 
vamente obtemdat, no debicndo omitir, si fucre necesario. el dictar regia* 
peculiaret adaptadaa a las drcunstanclas y a las co*tumbre* aprobadat* (n.69).

Regia* que ae han de obaervar en el uso de loa Instrumento* md- 
aicos durante lot diversos tiempos litdrglcos y en las ceremonia» Li- 
ttirglca*.—(Porque el sonido del 6rgano, y adn mis el de otros instntmen- 
toe constituye un ornamento de la sagrada liturgia, el tuo de estos instru- 
mentos debe conformarse al grado de alegrla que distingue a cada dla y a 
cada tiempo litilrgicos* (n.8o).

«En consecuencia, el sonido del drgano y de otro instrumento esti piobi- 
bido en todas las acciones iitdrgicas, salvo la bendicidn eucarlstica:

a) Durante el tiempo de Adviento, es decir, desde las primeras vtspe- 
ras del primer demingo hasta la nona de la vigilia de la Navidad del Seflor.

bj Durante el tiempo de Cuaresma y dc Paaiin, ea decir, desde los mai- 
tines del mi£rcoIe* de Ceniza hasta el Gloria in excelsis Deo de la misa so- 
lemne de la vigilia pascual.

c) En ha ferias y sibados de las cuatro timporas de septiembre, si se 
dice el oficio y la misa de estas mismas cuatro t&nporas.

. d )  En todos los oficios y misas de difuntos*.
«E1 sonido de otros instrumentos, salvo el del 6rgano, esti prohibido, 

ademis, en los domingos de septuagesima, sexagesima y quinquagesima, y 
en las ferias que siguen a esos domingos* (n.82).

«A la prohibicidn que afecta a los tiempos y a los dias enunciados se esta- 
blecen las siguientes excepciones:

a) £ 1 sonido dei 5rgano y da otros instrumentos esti autorizado en los 
dias de fiesta de precepto y feriados (salvo los domingos), asi como en las 
fiestas del patrdn principal del lugar, del titulo o del aniversario de la dedi- 
cacidn de la iglesia propia y dei titulo o dei fundador de la familia religiosa, 
o si ocurre una solemnidad extraordinaria.

b) EI sonido dei 6rgano solamente o dei armonio esti autorizado el 
tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma, asi como el 
Jueves Santo en la misa Chrismatis y  desde el principio de la misa solemne 
vespertina in Coena Domini hasta el fin dei Gloria in excelsis Deo.

cj E l sonido del 6rgano o dei armonio esti igualmente autorizado en 
la misa y en las visperas, unicamente para sostener el canto.

Los ordinarios dei lugar pueden precisar estas prohibiciones o autori- 
zaciones, teniendo en cuenta las costumbrcs aprobadas, locales o regiona
les* (n.83).

«Durante todo el triduo sagrado, es decir, desde la medianoche en que 
comienza el Jueves Santo hasta el himno Gloria in excelsis Deo de la misa 
solemne de la vigilia pascual, el 6rgano y el armonio deben permanecer 
absolutamente silenciosos, no debiendo ser utilizados ni aun para sostener 
el canto, salvo las excepciones establecidas mas arriba en el numero 83b.

El sonido del 6rgano y dei armonio esla igualmente prohibido durante 
este triduo, sin exccpeion alguna y aunque exista costumbre contraria, aun 
en los ejercicios piadosos» (84’'.

«Los rectores de iglesias o aquellos a quicnes coiresponda no dejaran de 
explicar a los fieles la raz6n de este silcncio liturgico, y no olviden tampoco 
tie velar para que las otras proseri pdones litiirgicas sobre la no ornamenta
tion de los altares scan igualmente observatius durante estos mismos dias
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o ticmpoM (n.8j), En la misat cetar «1 toque del drgano en el momento 
en que el tacerdote bendice *  joe fieles a] fin de la misma. Se aeonseja un u- 
grado itlencio dead* la contagraddn hasta el Pater noster (n.a7,‘«, f, g).

«Vsi*»-'-- -d >■ . • •'«  •" r.t-4t ■
*' popular religioso

♦El canto popular religioso es el canto nacido espontdneamente 
del sentido religioso, dei que el hombre ha sido dotado por su mis- 
mo Creador, y que, en consecuencia, es universal y fiorece en todos 
los pueblos.

Este canto, siendo particularmcnte propio para impregnar de 
esplritu cristiano la vida privada y social de los fieles, fu6 muy cul- 
tivado en la Igleria desde los tiempos mis antiguos (cf. Eph 5, 18-20; 
Col 3,16) y es aka mente recomendado igualmente en nuestra dpoca 
para fomentar lapiedad de los fieles y para dar esplendor a los ejer- 
ddos piadosos, pudiendo emplearse a veces en las acciones liturgi- 
cas mis mas» (n.9}. Pero esto ultimo, conforme a lo prescrito por las 
leyes liturgicas, es dear, que tales cantos ban de ser en latln, a no 
ser que se tenga un privilegio especial.

Ha de ser altamer.te recomendado e impulsado, pues impregna 
la vida cristiana de espiritu religioso y eleya las almas de los fieles 
a las cosas celestial es (n. 5 i).

Caracteristkas.—Se han de conformar plenamente con la fe 
catblica, de tal modo que la expliquen y  propongan rectamente; se 
ha de emplear en ellos un lenguaje sencillo; han de estar exentos de 
una proliiidad ampulosa y  vana palabreria; han de presentar cierta 
dignidad y  gravedad religiosa (n.52).

M u sic a  religiosa

«La musica religiosa es aquella que, tanto por la intencion dei 
autor como por el contenido y  el fin de la obra, tiende a expresar 
y a suscitar sentimientos piadosos y  religiosos, y , en consecuencia, 
ayuda grandemente a la religidn; por no estar ordenada al culto 
divino y  revestir un caricter m is libre, no se la admite en las accio
nes liturgicas* (n.io). En  los conciertos de musica religiosa en las 
iglesias se han de tener presentes las normas dictadas por la Santa 
Sede en la instrucci6n de la Sagrada Congregaci6n de Ritos dei 3 de 
septiembre de 1958 sobre musica sagrada y  liturgia (n.55).

N o rm a  sobre los textos liturgicos.— T o d o  lo que, segun los 
libros liturgicos, debe ser cantado, ya sea por el sacerdote y  sus 
ministros, ya sea por la schola o el pueblo, pertenece integramente 
a la liturgia sagrada. Por eiio:

a) Esta rigurosamente prohibido cambiar en alguna manera 
el orden dei texto que se ha de cantar, alterar en el u omitir palabras 
o repctirlas de un modo inconveniente. E n  los cantos compucstos 
a la manera de la polifonia sagrada y  de la m usica sagrada moderna, 
todas las palabras dei texto deben ser clara y distintamente per- 
cibidas.
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b) Por la miama raz6n esti expresamente prohibido, en toda 
acciOn liturgica, omitir, en todo o en parte, un texto littirgico que 
deba aer cantado, a menoa que la* nibricaa dispongan otra coaa.

c) No obstante, ai por una causa razonable, como el ntimero 
inauficiente de cantores o por au imperfeccidn en el arte de cantar, 
o siempre que, en raz6n de la longitud de un rito o canto u otro texto 
littirgico, cuyo canto pertenece a la schola, no puede aer cantado 
como viene indicadc en Iob libros littirgicos, entonces esti solamente 
permitido cantar esos textos integralmente, sea en «tono recto, Bca 
salmodiAndolos, con acompaftamiento de Organo bi se quiere* (n.21).
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E N C 1 C L 1 C A  «M E D I A T O R  D E I t *

JNTRODUCCION
El  8aceroocio de Q uito, proloncudo en la utvdoia

i . «E1 Mediador entre Dios y !oa hombres» 1, el gran Pontifice que 
penetz6 los delos, JcsUs, hijo de Dios 2, al encargarse de la obra de miseri
cordia con que enriquecid al gdnero humano con beneficios sobrenaturales, 
deaed, sin duda alguna, restablecer entre los hombres y  su Criador aquel 
orden que el pccado habia perturbado y volver a conducir al Padre celestial, 
primer principio y Ultimo fin, la misera desccndencia de A  din, manchada 
por el pecado original. Por eso, mientras vivid en la tierra, no sdlo anuncid 
el principio de la redencidn y declard inaugurado el reino de Dios, sino que 
se consagrd a procurar la salvacidn de las almas con el continuo ejercido de 
la oracidn y  del sacrificio, hasta que se ofrecid en la crur, victima inmacu- 
lada, para limpiar nuestra conciencia de las obras muertas y  hacer que 
tributisemos un verdadero culto al Dios vivo 3. Asi, todos los hombres, 
fetizmente apartados dei camino que desdidiadamente los arrastraba a su 
ruina y  a la perdicidn, fuercn ordenados nuevamente a Dios para que, co
labo rando pereonalmente en la consecucidn de la santificacidn propia, fruto 
dela sangre mmaculada del Cordero, diesen a Dios la gloria que le es debida.

2. Quiso, pues, el divino Redentor que la vida sacerdotal por EI inicia- 
da en su cuerpo mortal con sus oraciones y  su sacrificio, en el transcurso de 
los siglos, no cesase en su Cuerpo mistico, que es la Iglesia; y por esto ins- 
tituyd un sacerdocio visible, para ofrecer en todas partes la oblacidn pura4, 
a fin de que todos los hombres dei Oriente a! Occidente, liberados dei peca
do, sirviesen espontineamente y  de buen grado a Dios por deber de con
ciencia.

S0LIC1TUD DE LA IGLESIA POR EL PROGRESO DE LA LITURGIA

3- La Iglesia, pues, fiel al mandato recibido de su Fundador, continua 
el oficio sacerdotal de Jesucristo, sobre todo mediante la sagrada liturgia. 
Esto lo hace, en primer lugar, en el altar, donde se represents perpetuamen- 
te el sacrificio de la Cruz 5, y se renueva con la sola diferencia dei modo de 
ser ofrecido6; en segundo lugar, mediante los sacramentos, que son instru- 
mentos peculiares, por medio de los cuales los hombres participan de la 
vida sobrenatural, y, por Ultimo, con el cotidiano tributo de alabanzas ofre
cido a Dios Optimo Maximo. « i Que espectaculo mas hermoso para el cielo 
y  para la tierra que la Iglesia en oraciUn!—deda nuestro predecesor Pfo XI, 
de feliz mensona—. Siglos hace que, sin interrupcion alguna, desde una me- 
dianoche a la otra, se repite sobre la tierra la divina salmodia de los cantos 
inspirados, y  no hay hora dei dia que no sea santificada por su liturgia es
pecial; no hay periodo alguno en la vida, grande o pequefio, que no tenga 
lugar en Ia acciUn de gracias, en la alabanza, en la orecidn, en la reparacion 
de las preces comunes dei Cuerpo mistico de Cristo, que es la Iglesia» 7.

4. Sablis sin duda alguna, venerables hermanos, que a fines dei siglo 
pasado y principios del presente se despcrtU un fervor singular en los estu-

*  L a  publicacibn dc estos ap^ndiccs no entraba en el fin dei autor de esta obra; por eso £1 
cita otras ediciones dc los documentos pontificios. En la edicidn de estos ap£ndices se han te- 
nido en cuenta las hechas anteriormente en Espana. como son las de Ia revista Ecclesia, Ed. Sl- 
guetne, P. Antonana y D. Francisco de Asis Gonzilcc. Todas siguen teniendo su valor y 
utiiidad.

1  r Tim  : . k. « C f . M a l i . n .
- Ct. Hebr 4,14- '  C f. Core. T r iJ . .  scss.22 c.i
'  Cf. Hebr 9,14. » Cf. ibid., c .i.
7 List. encycL Caritate Christi, d. d. 3 Maii a. 1932.

www.obrascatolicas.com



Jr'-'- tMBDUTORDW» see
dios Utdrgico», tanto por ia inidativa laudable de slgunoi particulares cuan- 
to. sobre todo, por la celoaa y asidua diltgencia de varios monasterio» de la 
inclita Orden benedictina; de suertc que no *6lo en mucha» regione» de 
Europa, sino aun en las tier rat de Ultramar, se desarrolld en esta materia tint 
laudable y provechosa emuiacidn, cuyas beneficas conaecuendas se pudieron 
ver no sdlo en el campo de las disciplinas sagradas, donde los rltns littirgicos 
de la Iglesia oriental y occidental fueron estudiados y conocidos mis amplia 
y  profundamente, sino tambiin en la vida espiritual y privada de muchos 
cristianos.

.. $, Las augustas ceremonias del sacrificio del altar fueron mejor cono- 
eidas, comprendidas y estimadas; la participaci6n en los sacramentos, ma- 
yor y m is frecuente; las oraciones litdrgicas, mis suavemente gustadas, y el 
culto eucarlstico, considendo—como verdade ram ente lo es— centro y  fuente 
de la verdadera,piedad cristiana. Fui, adsrnis, puesto sMt claramente en 
evidencia el hecho de que todo» los fieles constituyen un solo y  compactlsi- 
mo cuerpo, cuya cabezaes Cristo, de donde proviene para el pueblo cristia- 
no la obligaciOn de partidpar, segUn su pronia condiciOn, en los ritos li- 
tdrgicos.

A cc<6h vigilante del Sumo PontIfice

6. Vosotros, indudablemente, sabdis muy bien que esta Sede ApostOli- 
ca ha procurado siempre, con gran diligenda, que el pueblo a ella confiado 
seeducsse e n  un verdadero y efectivo sentido litdrgico y que, con no menor 
celo, se ha preocupado de que los sagradas ritos resplandeciesen al exterior 
con la debida digni dad. En el mismo orden de ideas, Nos, hablando, segtin 
costumbre, a los predicadores cuaresmales de esta nuestra alma ciudad 
en 1943, los exhortibamos calurosamente a amonestar a sus oyentes para que 
tomasen parte siempre con mayor emp>efio en el sacrificio eucaristico; y re- 
cientemente hemos hecho traducir otra vez el libro de los Salmos del texto 
original al latfn, para que las preces liturgicas, de las que forma este libro 
p>arte tan principal en la Iglesia catOiica, fuesen mis exactamente entendidas 
y  m is ficilmente percibidas su verdad y  suavidad 8.

7. Sin embargo, mientras que, p>or los saludables frutos que de i l  se 
derivan, el apostolado liturgico es para Nos de no px>co consuelo, nuestro 
deber nos imp>one seguir con atenci6n esta «renovaciOn», corno algunos la 
llaman, y procurar diligentemente que estas iniciativas no se conviertan ni 
en excesivas ni en defectuosas.

D eficiencias y  excesos

8. Ahora bien, si por una parte vemos con dolor que en algunas regio
nes el sentido, el conocimiento y  el estudio de la liturgia son a veces escasos 
o casi nulos, por otra parte observamos con gran preocupaciOn que en otras 
hay algunos demasiado ividos de novedades, que se alejan del camino de la 
sana doctrina y  de la prudencia; pues con la intencibn y el deseo de renova- 
cion liturgies mezclan frecuentemente principios que en teorfa o en la pric- 
tica comprometen esta causa santlsima, y la contaminan tambi^n muchas 
veces con errores que afectan a la fe catdlica y a la doctrina ascitica.

9. La pureza de la fe y de la moral debe ser la norma caraeteristica de 
esta sagrada disciplina, que tiene que conformarse absolutamente con las sa- 
pientisimas ensenanzas de la Iglesia. Es, por tanto, deber nuestro alabar y 
aprobar todo lo que esti bien hecho y reprimir o reprobar todo lo que se 
desvfa del verdadero y justo camino.

Of. hit. ap. motu proprio In cotidianis prcciha, d. d. M artii a. 19^5.

www.obrascatolicas.com



6 T,° ;.Al*6>iWCK» >

.. , 10. No crean, sin embargo,lo» Certes y loatibio*que cuenun con hues- 
tfo asenso porquc reprendemos ft lot que yerran y ponemos frerio a los auda* 
cee; ni los imprudentes se tengan por alabados cuando corregimoi a losne- 
gligentes y a los peiW^fQ»;»; ■ Mr.n'ny.-jd'i •»!« »m « h - .!  no t.r<* oiti« «qowSI 

H * ^ I d a b u s l

“ • ■ ^ -M oV tV dk D t l i ’ BNCiCtlCA l’r ‘Vt ''* **  i ‘ ^

1 1 .  Aunque en esta nuestra carta encfclica tratamos, sobre todo. de 
la liturgia latina, no se debe esto a que tengamos inenor estima de las ve
nerandas liturgias dc la Iglesia oriental, cuyos ritos, transmitidos por vene- 
rables y  antiguos documentos, nos son igualmente queridlsimos; sino que 
miB bien depende de las cspeciales condiciones de la Iglesia occidental, que 
demandan la intervencidn de la autoridad nuestra.

12. Escuchemos, pues, ddcilmente todos los cristianos la vo2 del 
Padre cornu n, que desea ardientemente verlos u nidos • fntimamente a £ 1, 
acercdndose al altar de Dios, profesando la mistna fe, obedeciendo a la 
misma ley, participando en el mismo sacrificio con un 'solo enteridimiento 
y una sola voluntad. Lo  pide el honor debido a Dios; lo exigen las necesi- 
dades de los tiempos presentes. Efectivamente, despuas que una larga y  
cruel guerra ha dividido a los pueblos con sus rivalidades y estragos, los 
hombres de buena voluntad se esfuerzan ahora de la ntejor manera posible 
por traerlos de nuevo a todos a la concordia. Creemos, sin embargo, que 
ningun designlo o iniciativa seri en este caso mis eficaz que un fervido 
esplritu y religiose celo de los que deben estar animados y  guiados los cris- 
tianos, de mode que, aceptando sinceramente las mismas verdadea y obede
ciendo ddcilmente a los legitimos pastores en el ejerdcio del culto debido 
a Dios, formen una comunidad fraternal, puesto que «todos los que partici- 
pamos del mismo pan, aunque muchos, venimos a ser un solo cuerpo» 9.

J. N A TU R A LEZA , O RIG EN , PRO GRESO  D E LA  L IT U R G IA

i .°  L a  liturgia, culto publico

E l  culto a D ios es un d eb er  in d iv id u a l  y  co lectivo  de lo s h o m bres

13. El deber fundamental del hombre es, sin duda alguna, el de orien- 
tar hacia Dios su persona y su propia vida. «A El, en efecto, debemos prin- 
cipalmente unirnos como a indefectible principio, a quien igualmente ha 
de dirieirse siempre nuestra deliberaci6n como a Ultimo fin, que por nues
tra negligencia perdemos al pecar, y  que debemos reconquistar por la fe 
creyendo en El* ,0. Ahora bien, el hombre se vuelve ordenadamente a 
Dios cuando reconoce su majestad suprema y su magisterio sumo, cuando 
acepta con sumisidn las verdades divinamente reveladas, cuando observa 
religiosamente sus leyes, cuando hace converger hacia El toda su actividad, 
cuando—para decirlo en breve—da, mediante la virtud de la religibn, el 
debido culto al unico y verdadero Dios.

14. Este cs un deber que obliga ante todo a cada uno en particular; 
pero cs tambien un deber colectivo de toda la comunidad humana, ordenada 
con reciprocos vinculos sociales, ya que tambien ella depende de la supre
ma autoridad de Dios.

15 Nbtcse, ademas, que este es un deber particular de los hombres en 
cuanto elevados por Dios al orden sobrenatural.

J » iV* K\l 7.
S i'lVM., .Si/rnw Tluvl. *»•!.
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•■ «it. i f l . r
El culto piJblico ordenado por Dios en bl A ntiouo T estamento
t i  * •

16. Asl, *1 consideramos E Dios como sutor dc la antigua Lcy, vernos 
que tambldn proclama preceptos rituales y determina cuidadosamente ]as 
normas que ei pueblo debe obacrvar al tributarie «J legitimo culto, Por eso 
estableci6 diversos sacrificio* y designd las ceremonias con que ce dcblan 
ejecutar; determine claramente lo que ce referla al arca de la alianza, al 
templo y  a los dias festivos; seAald la tribu sacerdotal y el sumo sacerdote; 
indicd y  describid las vestiduras que hablan de usar los ministros sagrados 
y todo lo dem is relacionado con ei culto divino H,

El V e r b o  e n c a r n a d o , S um o  S a c e r d o t e  d u r a n t e  toda  su  v id a

1 7. Este culto, por lo demis, no era otra cosa sino la sombra12 dei que 
el Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento habia de tributar al Padre celestial.

1 8. Efectivamente; apenas «el Verbo se hizo came* 1J, se manifesto al 
mundo dotado de la dignidad sacerdotal, hadendo un acto de sumisidn al 
Eterno Padre que habia de durar todo el tiempo de su vida: «al entrar en 
el mundo, dice... Heme aqul que vengo... para cumplir, |oh Dios!, tu 
voluntad* *4, acto que se llevari a efccto de modo admirable en el sacrifido 
cruento de la cruz: «Por esta voluntad, pues, somos santificados por la obla- 
d6n del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez sola»1' .  Toda su actividad 
entre los hombres no tiene otro fin. NiAo, es presentado en el templo at 
Seflor; adolescente, vuelvp otra vez al lugar sagrado; m is tarde acude all! 
frecuentemente para instruir al pueblo y  para orar. Antes de iniciar el mi
nisterio piiblico, ayuna durante cuarenta dias, y con su consrjo y su ejemplo 
exhorta a tod os a orar dla y  noche. Como maestro de verdad, «alumbra a 
todo hombre» 16, para que los mortales reconozcan convcnientemente al 
Dios inmortal y  no «deserten para perderse, sino que sean fieles y constantes 
para poner en salvo el alma» 17. En cuanto Pastor, gobierna su grey, la con
duce a los pastos de vida y le da una ley que observar, a fin de que ninguno 
se separe de E l y  del camino recto que El ha trazado, sino que todos vivan 
santamente bajo su influjo y su accidn. En la ultima cena, con rito y aparato 
solemne, celebra la nueva Pascua y provee a su continuacidn mediante la 
institucidn divina de la eucaristla. A l dla siguiente, elevado entre el cielo 
y la tierra, ofrece ei Salvador sacriiicio de su vida, y  de su pecho atravesado 
hace brotar en cierto modo los sacramentos, que distribuyen a las almas 
los tesoros de la redencion. Al hacerlo asl, tiene como unico fin la gloria 
del Padre y  la santificacidn cada vez mayor del hombre.

Su SACERDOCIO, PROLONGADO EN LA TIERRA POR LA IGLESIA. CONCEPTO
DE LA LITURGIA

19. Luego, al entrar en la sede de la eterna felicidad, quiere que el 
culto instituldo y tributado por El durante su vida terrena continue sin 
interrupcidn ninguna. Porque no ha dejado huerfano al genero humano, 
sino que asl como lo asiste siempre con su continuo y poderoso patrocinio, 
haciendose en el cielo nuestro abogado ante el Padre 18, asi tambien lo ayuda 
mediante su Iglesia, en la cual esta indefectiblemente presente en el trans
curso de los siglos, Iglesia que El ha constituldo columna de la verdad 19

"  Cf. lib. U : !:icl. 
17 Cf. Hebr ro.i.
13 to 1.14.
14 Hebr 10.S-7. 
is Ibid.. 10,to.

*♦  lo  1.9.
17 Hebr to. to 
'» ilo  2.1.
>« Cf. t Tii". ; . i .
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y  dispensadora dc gracia, y  que con cl wcrlficio dc la CflU fundd, consagrd 
y confirmd eternamente *0# > -v■ >■*■■=

20. La Iglesia, por conaiguiente, tienc de comto con cl Verbo cncar* 
nado el fin, la obligaclto y  la funddn de enacflat' a todoa la verdad, regir y  
gobemar a los hombret, ofrccer a Dio» el aacrlfido accptablc y  grato, y 
rectablecer aa( cntre el Criador y la criatura aquella uni<5n y  armonla que 
ct Ap&rtol de las gente» indica claramente con eatas palabras: «Aai quc ya 
no sola extraftos y  advenedizos, sino conciudadanos de los santos y  domes
ticos de Dios, pues estiia cdificados sobre el fundamento de los ap6stoles 
y profetaa y  unidos en Jesucristo, el cual es la principal piedra angular de 
la nucva Jerusalin; sobre quien trabado todo el edificio se alza para ser un 
templo santo del Seflor; por 61 entrdis tambiin vosotros a ser parte de la 
estructura de este edificio, para llegar a aer morada de Dios por medio del 
Esplritu Santo»**. Por eso la sociedad fundada por el divino Redentor no 
tienc otro fin, ni con su doctrina y su gobierno, ni con el sacrificio y  los 
sacramentos instituidos por Cl, ni, finalmente, con el ministerio que le 
ha confiado, con sus oractones y  su sangre, no mira stno a  crecer y  dilatarsc 
cada vez mis; y  esto sucede cuando Cristo esti edificado y  dilatado en las 
almas de los mortales, y  cuando, a su vez, las almas de los mortales estin 
edificadas y  dilatadas en Cristo; de manera que en este destierro terrena! 
se amplie el templo donde la Divina Majestad recibe el culto grato y legi
timo. Por tanto, en toda accion littirgi ca, juntamente con la Iglesia, esti 
presente su divino Fundador. Jesucristo esti presente en el augusto sacri
ficio dei altar, ya en la persona de su ministro, ya, principalmente, bajo 
las especies eucaristicas; esti presente en los sacramentos con la virtud que 
transfunde en ellos para que sean instrumentos eficaces de santidad; esti 
presente, finalmente, en las alabanzas y en las sdplicas dirigidas a Dios, 
como esti escrito: «Donde dos o tres se hallan congregados en mi nombre, 
alii me hallo yo en medio de ellos» 22. La sagrada liturgia es, por consi- 
guiente, el culto poblico que nuestro Redentor tributa al Padre como Ca- 
beza de la Iglesia, y el que la sociedad de los fieles tributa a su Fundador 
y, por medio de El, al Eterno Padre: es, diciindolo brevemente, el com
pleto culto publico dei Cuerpo mistico de Jesucristo, es decir, de la Cabeza 
y de sus miembros.

COMIENZOS DE LA SAGRADA LITURGIA

21. La acci6n liturgica tienc principio con la misma fundacidn de la 
Iglesia. En efecto, los primeros cristianos «perseveraban todos en o(r las 
tnstrucciones de los apdstoles y  en la comunicacibn de la fraccidn del pan 
y  en la oracion» 23. Dondequiera que los pastores pueden reunir un nucleo 
de fieles, erigen un altar, sobre el que ofrecen el sacrificio; y  en tomo a 6\ 
se disponen otros ritos acomodados a la santificacibn de los hombres y  a 
la gk)rificaci6n de Dios. Entre estos rilos estin, en primer lugar, los sacra
mentos, o sea las siete principales fuentes de salvacibn; despuis, la cele- 
bracidn de las alabanzas divinas, con las que los fieles, reunidos, tambiin 
obedecen a las exhortaciones dei Apdstol: «Con toda sabidurfa ensenindoos 
y animandoos unos a otros con salmos, con himnos y canticos espirituales, 
cantando de corazdn, con gracia o edificacidn, las alabanzas a Dios»24; 29

29 Cf. BcNir. IX , Ab  origine mundi, d. d. 7 Oct. a. 13 0 1 ;  Cai l ist . III, Summus pentifex. 
d -  d. 1 Ian. a. 1456; P ivs II, Triumphans Pastor, d. d. 22 Apr. 1459: In n o c . XI, Triumphans 
Pastor, d. d. 3 Oct. a. 167S.

21 Eph 2,19-22.
2 2  Mt tS.2o.
-'•* V t 2.42.
24 O l  5 . 1 6 .

572 »rn A P iM D K e & .m

www.obrascatolicas.com



«mediator am MB
despui», la lectura de la Ley, de loa Profetaa, del Evangelio y .de la* Caitaa 
apostdlicat y, fmalmente, la hotniUa, coa la cual cl president* de la uaro- 
blea recuerda y. comenta iltilmente los preceptos del divino Maeatro, loa 
acontccimientos principales de au vida, y  amoneeta a todos loe presentes 
eon oportunaa exhortadones y  ejemplos,
. I «'.t'A  A n  ■ i. r.- rr-ti,,

SU OROANIZACldN Y PE8ARROLLO. Sus FRUTOS

33 . El culto se organiza y ae desarrolla eegiln ias circunstancias y las 
necesidades de los cristianos, se enriquece con nuevos ritos, ceremonias 
y formulas, siempre con la misma intencidn: <o sea, para que por estos 
signos nos estimulemos.,,, conoz camos el progreso por nosotros realizado 
y  nos sintamoa impuisados a aumentarlo con mayor vigor, ya que el efecto 
es mds digno si es mas ardiente el efecto que io precede»2i. Asl el alma se 
eleva mds y  mejor hacia Dios; asf el sacerdocio de Jesucristo se mantiene 
siernpre activo en la aucesidn de los tiempoa, ya que la liturgia no es sino 
el ejercido de este sacerdocio. Lo  mismo que su Cabeza divina, tambidn la 
Iglesia asiste continuamente a sus hijos, los ayuda y  los exhorta a la santidad, 
para que, adomados con esta dignidad sobrenatural, puedan un d(a volver 
al Padre que estd en los cielos. Ella regenera dando vida celestial a los 
naddoa a la vida terrenal, los fortifica con el Eaplritu Santo para la lucha 
contra el enemigo implacable; llama a los cristianos en tomo a los altares, 
y  con insistentes invitadones los anima a celebrar y  to mar parte en el sa- 
crifido eucaristico, y  los nutre con el pan de los dngeles, para que estdn 
cada vez mis fuertes; purifica y consuela a los que el pecado hiri6 y manch6; 
consagra con rito legitimo a los que por divina vocacidn son Uamados al 
ministerio sacerdotal; da nuevo vigor al casto connubio de los que estin 
destinados a fundar y  constituir la familia cristiana, y despuas de haberlos 
confortado y  restaurado con el viitico eucaristico y la sagrada uncibn en 
sus ultimas horas de vida terrena, acompaha al sepulcro con suma piedad 
los despojos de sus hijos, los compone rehgiosamente, los protege a l amparo 
de la cruz, para que puedan un dia resurgir triunfantes de la muerte; bendice 
con particular solemnidad a cuantos dedican su vida a) servicio divino para 
lograr la perfeccidn religiosa; y extiende su mano en socorro de las almas 
que en las llamas del purgatorio imploran oraciones y  sufragios, para con- 
ducirlas, finalmente, a la etema bienaventuranza.

2 °  L a  liturgia, culto interno y externo 

Culto exter n o

23. Todo el conjunto dei culto que la Iglesia tributa a Dios debe ser 
interno y externo. Eis externo, porque lo pide la naturaleza dei hombre 
compuesto de alma y de cuerpo; porque Dios ha dispuesto que «conocien- 
dole por medio de las cosas visibles seamos llevados al amor de las cosas 
invisibles»26, porque todo lo que sale dei alma se expresa naturalmente 
per los sentidos; ademas, porque el culto divino pertenece no solo al indi
viduo, sino tambidn a la colectividad humana, y, por consiguiente, es nece- 
sario que sea social, lo cual es imposible, en el ambito religioso, sin vinculos 
y manifestaciones exteriores; y, finnlmente, porque es un medio que pone 
particularmente en evidencia la unidad dei Cuerpo mistico, acrecienta sus 
santos entusiasmos, consolida sus fuerzas e intensifica su accion. «Aunque,

- 5 S. Al*G” ST!N\, Epist. 110 , tltf Prohj?:- iS.
2t> Sfissale rom., pr«ief. Nativ.
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67* ApfanncM0
cn efecto, la# ceremonias ho contengan en si ninguna perfeccidn y  santidad, 
sin embargo, son actos externo» de religidn que, como'signos, estlmulan 
el alma a la venm ddn de las c o m  sagradas, elevan la «nente a las realida- 
des sobrenaturales,: nutren la piedad, fomentan la catidad, acrecientan la 
fe, robusteam la devocidn, instruyen a los aendllos, adoman .'cl culto «de 
Dios, conservan la religidn y  distinguen a los verdaderos cristiartos de los 
false» y de los heterodoxos* I. I. J,;.

El culto ixterno , elem ento  pr in c ipa l  de la lituroia

24. Pero el elemento csencial del culto tiene que ser intemo. Efecti- 
vamente, es necesario vivir en Cristo, consagrarse completamente a El, 
para que en El, con El y  por El se di  gloria al Padre, La sagrada liturgia 
requiere que estos dos elementos esten Intimamente unidos; y  no se cansa 
de repetirlo cada vea que prescribe un acto de culto extemo. Asl, por 
ejemplo, a propdsito del aytino nos exhorta: «Para que nuestra abstinenda 
obre en lo interior lo que exteriormente profesa*2», De otra suerte, la reli
gion se convierte en un formulismo sin fundamento y  sin contenido. Vos- 
otros sabds, venerables hermanos, que el divino Maestro estima indignos 
del eagrado templo y arroja de el a quienes crcen honrar a Dios sdlo con 
el sonido de frases bien hechas y  con posturas teatrales, y estin persuadidos 
de poder muy bien mirar por su salvaddn e terna sin desarraigar del alma 
los vicio8 mveterados 2». La Iglesia, por consiguiente, quiere que todoa los 
fieles se postren a los pies del Redentor para profesarle su amor y su vene- 
raci6n; quiere que las muchedumbres, como los nifios que salieron, con 
aiegres aclamaciones, al encuentro de Jesucristo cuando entraba en Jerusa
lem ensalccn y  acoippaflen al Rey de los reyes y ai sumo Autor de todo bien 
con el canto de gloria y de gratitud; quiere que en sus labios hays plegarias, 
unas veces suplicantes, otras de slegrla y gratitud, con las cuales, como los 
apdstoles junto al lago de Tiberlades, puedan experimentar la ayuda de 
su misericordia y  de su poder o, como Pedro er> el monte Tabor, se aban- 
donen a si mrsmos y  todas sus cosas en Dios, en los mlsticos transportes 
de la contemplaa6n.

25. No tienen, pues, nocidn exacta de la sagrada liturgia los que la 
consideran como una parte s<51o externa y  sensible del culto divino o un 
ceremonial decorativo; ni se equivocan menos los que la consideran como 
un mero conjunto de leyes y  de preceptos con que la jerarqula eclesiastica 
ordena el cumplimiento de los ritos.

E ficacia  santificado ra  d e  la  lit u r g ia

26. Quede, por consiguiente, bien claro para todos que no se puede 
honrar dignamente a Dios si el alma no se eleva a la consecucidn de la 
perfeccidn en la vida, y  que el culto tributado a Dios por la Iglesia en uni<Jn 
con su Cabeza divina tiene la maxima eficacia de santificacidn.

27. Esta eficacia, cuando se trata del sacrificio eucarfstico y de los 
sacramentos, proviene ante todo del valor de la accion en si misma (ex 
opere operato) ; si, ademis, se considera la actividad propia de la Esposa 
inmaculada de Jesucristo, con la que esta adorna de plegarias y sagradas 
ceremonias el sacrificio eucarlstico y los sacramentos, o cuando se trata 
de los saoramentaks y de otros ritos institutdos por la jerarqula eclesiastica,

I. Cd*JL Bona. l\* d iv ir^ i p s a lm o d ia  c .IQ § III i.
** socrcta feriae V  post dom. 2 Q uadras.
** Of. Ml 7.0 et U 20.13.
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entonccs Ia eficacia «e deriva mia bien dc la accidn de la Igleaia (t*  opere 
operantis Ecclesiae), en cuanto eBsanta y  «bm «iempreen Intima tmidn con 
au Cabeza.

•' t \ . >.)!■■■ •' fu. ‘ . ;
iRe )(! ' i , . if. .i.k . ’ *!« •!: isT <>?>•»

R.ELACIONEB BNTRfc 1.A «PIEDAD OBJETIVA* Y «BUDJBTTVA*
» i t - Fi V * «-«..* . * . \26, A  este prupdslto, venerable* hermanos, deaeamoa que dirijits vues- 

tra atencidn a las nuevas teorlas sobre la tpicdad objctiva», lag cuales, con el 
empefto de poner en cvidencia el misterio del Cuerpo mlstico, la realidad 
efectiva de la gracia santificante y la accidn divina de los sacramentos y dei 
sacrificio eucarfstico, tratan de menospreciar la «piedad subjetiva» o «per
sonat» y  aun de prescindir completa mente de ella.

29. En las celebraciones litdrgicas, y particularmente en el augusto 
sacrificio dei altar, se continUa, sin duda, la obra de nuestra redencidn y  se 
aplican sus fruto*. Cristo obra nuestra salvacidn cada dia en los sacramentos 
y en su sacrificio y, por su medio, continuamente purifica y consagra a 
Dios el gdnero humano. Tienen Csto3, por consiguiente, una virtud objetiva, 
con lacual, de hecho, hacen participes nuestras almas de la vida divina de 
Jesucristo. Elios tienen, pues, por divina virtud y  no por la nuestra, la 
eficacia de unie la piedad de ios miembros con la piedad de la Cabeza, y  
hacerla, en cierto modo, una accibn de toda la comunidad. De estos pro
fundos argumentos concluyen algunos que toda la piedad cristiana debe 
concentrarse en el misterio dei Cuerpo mlstico de Cristo, sin ninguna 
consideraci6n «personal» y  «subjetiva», y creen, por esto, que se deben 
descuidar las otras prdcticas religiosas no estrictamente liturgicas o ejecu- 
tadas fuera dei culto publico.

30. Pero todos pueden observer que estas conclusiones sobre las dos 
especies de piedad, aunque los principios arriba mencionados sean mag- 
nfficos, son completamente falsas, insidiosas y danosfsimas.

N ecesidad  de la  «pied a d  su b jet iv a»

3 1. Es verdad que los sacramentos y ei sacrificio dei altar gozan de 
una virtud intrinseca en cuanto son acciones dei mismo Cristo que cornu - 
nica y difunde la gracia de la Cabeza divina en los miembros dei Cuerpo 
mlstico; pero, para tener la debida eficacia, exigen las buenas disposiciones 
de nuestra alma. Por eso, a propdsito de la eucaristla, amonesta San Pablo: 
«Por tanto, examfnese a sl mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel 
pan y  beba de aquel caliz* 30. Por eso la Iglesia, breve y  claramente, llama 
a todos los ejercicios con que nuestra alma se purifica, especialmente durante 
la cuaresma, «ayudas de la milicia cristiana» 31; son, efectivamente, la accidn 
de los miembros que, con el auxilio de la gracia, quieren adherirse a su 
Cabeza, para que «se nos manifieste— repetimos las palabras de San Agustin— 
en nuestra Cabeza la fuente misma de la gracia* 3-. Pero bay que notar 
que estos miembros son vivos, dotados de raz6n y voluntad propia; por eso 
es necesario que ellos mismos, acercando sus labios a la fuente, tomen y 
asimilen el alimento vital y eliminen todo lo que pueda impedir su eficacia. 
Hay, pues, que afirmar que la obra de la redencion, independiente por si 
misma de nuestra voluntad, requiere el Intimo esfuerzo de nuestra alma 
para que podamos conseguir la eterna salvacion.

J ° 1 Cor 11,2:5.
31 M i stale root., 'feria IV Cinerum, or.1T. post imposit. emerunt.

De pr.ie.iestrmtioru’ s.in.':-r;:n n .
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( , i.i.NlCMIDAD OB LA MBDITACtdN Y EJBRCICtOS DE WEDAD ;3

i •'• t<  • ■ ■ ■ ■  T (,'-

3*« Si la piedad privada c interna 4 « ioa individuos descuidase el 
augutto aacrificio del altar y  los sacramentos, y  is  substrajese al influjo sal- 
vador que emana de ia Cabeza «tvlo* miembro», «eria, sin duda alguna, cosa 
«probable y  eetdril; pero cuando todos los mtftodos y  ejerddos de piedad, 
no estrictamerite litGrgicos, fijan la mirada dei alma en los actos humanos 
linicamente para enderczarlos al Padre, 'que estd en los cielos, para estimu- 
lar saludablemente a loa hombres a la penitencia y  al temor de Dios y, 
arrancdndolos de los atractivos dei mundo y  de los vicios, condudrlos feltz- 
mente por el 'arduo camino a la cumbre de la santidad, entonces son no 
sdlo sumamente loables, sino hasta nfecesarios, porque descubren los peli- 
gros de la vida espiritual, nos espolean a la adquisicidn de las virtudes y  
aumentan el fervor con que debemos dedicarnos todos al servido de Jesu- 
cristo.La genuina piedad, que el Angelico Hama «devoddn» y  que es el 
acto principal de la virtud de la religion—con el ctial los hombres se orde- 
nan rectamentey se dirigen convenientemente hacia Dios, y  gustosa y  es- 
pontineamente se consagratt a cuanto se refiere al culto divino 3J— tiene 
necesidad de la meditadOn de las realidades sobrenaturales y  de las prac
tices de piedad, para alimentarse, estimularse y  vigorizarse, y  para ani- 
mamoa a la perfeccibn. Porque la religion cristiana, debidamente practi- 
cada, requiete sobre todo que la voluntad se consagre a Dios e influye en 
las otras facultades dd alma, Pero todo acto de la voluntad presupone el 
ejercicio de la inteligenda, y  antes de que se conciba el deseo y el prop6sito 
de darse a Dios por medio dei sacrificio, es absolutamente indispensable el 
conocimiento de los argumentos y  de los motivos que hacen necesaria la 
religiAn, como, por ejemplo, el fin ultimo dei hombre y  la grandeza de la 
divina Majestad, el deber de la sujeciOn al Creador, los tesoros inagotables 
dei amor con que El quiso enriquecemos, la necesidad de la gracia para 
Uegar a la meta senalada, y ei camino particular que ia divina Providenda 
nos ha preparado, uniOndonos a todos como rniembros de un Cuerpo, con 
Jesucristo Cabeza. Y  puesto que no siempre los motivos dei amor hacen 
mella en el alma agitada por las pasiones, es muy oportuno que nos impre- 
sione tambiOn la saludable consideracidn de la divina justicia para redu- 
cimos a la humildad cristiana, a la penitencia y a Ia enmienda.

r\? , ■ a m e n w c m

CuALIDADES Y FINES DE ESTOS EJERCICIOS

33. Todas estas consideraciones no tienen que ser una vacfa y abstracta 
reminiscenda, sino que deben tender efectivamente a someter nuestros 
senddos y  sus facultades a la raz6n iluminada por la fe, a purificat el alma 
que se une cada dfa m4s Intimamente a Cristo, y cada vez m is se conforma 
a El y por El obtiene la inspiracidn y la fuerza divina de que ha menester; 
y  a fin de que sirvan a los hombres de estlmulo, cada vez mas eficaz, para 
el bien, la fidelidad al propio deber, la prictica de la religidn y el ferviente 
ejerddo de la virtud, es necesario tener presente esta ensenanza: «Vosotros 
sois de Cristo y Cristo es de Dios» 34. Sea, pues, todo organico y, por de- 
cirlo 8sl, «teoc6ntrico*, si queremos de verdad que todo se enderece a la 
gforia de Dios por la vida y la virtud que nos viene de nuestra Cabeza 
divina: «Esto supuesto, hermanos, teniendo la firme esperanza de entrar 
en el sancte sanctorum o santuario dei cielo, por la sangre de Cristo, con la 
cual nos abri6 camino nuevo y de vida para entrar por el velo, esto es,

-, J  Cf. S. T hom., Sutam  Ttwoi. 2-2 q.82 a .i,
Cf. j Cor 3,23.
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por au came, teniebdo aslmiamo il grmn aacerdote Jeaucriato conatltuldo 
aobre b casa de Dios, llegufcionos A E! con sincero eorazdn, con plena 
fe, puri fica dos loa ccrazonet de las inmundicias de U mala concienda, 
lavados en el cuerpo con el igua limpia dei bautlsmo, mantengamo* in- 
conctua Ia espfnuua que hemos confesado.,, y pongarr.os los ojos los uno* 
en los otros para Incentivo de caridad y de buenas bbras» M,

EqpiLIBRIO EN LOS MIEMBROS DEL CUERPO MlSTlCO
34. De esto se deriva el armonioso equilibrio de los miembros dei 

Cuerpo mlstico de Jesucristo. Con la ensefianza de b fe catdlica, con la 
exhortaddn a b  observanda de los preceptos cristianos, la Iglesb prepara 
ei camino a su accibn propiamente sacerdotal y santificadora; nos dispone 
a una nbs Intima contcmpladdn de la vida dei divino Redentor y nos con
duce a un conocimiento mia profundo de los misterios de b fe, para recabar 
de ellos ei alimento sobrenatural y b fuerza para un seguro progreso en b  
vida perfecta, por medio de Jesucrieto. No s6lo por obra de sus ministros, 
sino tambi&i por Ia de cada uno de los fieles embebidos de este modo en 
el esplritu de Jesucristo, la Iglesia se esfuerza por compenetrar con este 
mismo esplritu b vida y  la actividad privada, conyugai, social y  aun eco- 
ndmica y politica de los hombres, para que todos los que se llaman hijos 
de Dios puedan conseguir mis fdcilmente su fin.

L a a c c k Sn  p r iv a d a , m ed io  p a r a  l a  p a r t ic ip a c k Sn  l i t Ar g ic a

35 . D e  esta suerte la acci6n privada y  el esfuerzo aseptico dirigido a la 
purificacidn dei alm a estimulan las energias de los fieles y  los disponen a 
participar con m ejores disposiciones en el augusto sacrificio dei altar, a reci- 
b ir Jos sacram entos con m ayor fruto y  a celebrar los sagrados ritos de ma- 
nera que salgan de ellos mas animados y  form ados para la oracidn y  cristiana 
abnegacirin, a corresponder activam ente a las inspiraciones y a las invita- 
c.iones de la gracia, y  a  im itar cada dia m as las virtudes dei Redentor, nc 
s6 1 o para su propio  provecho, sino tambi^n para el de todo el cuerpo de la 
Iglesia, en el cual todo el bien que se hace proviene de !a virtud de la Cabesa 
y  redunda en beneficio de los miembros.

L a o r a c i6 n  lit u r g ic a  es  su perio r  a  l a  p r iv a d a

36. Por eso, en la vida espiritual no puede existir ninguna oposicidn 
o repugnancia entre la accidn divina, que infunde la gracia en las almas 
para continuar nuestra redencidn. y  la efectiva colaboracidn dei hombre, 
que no debe h acer vano el don de D ios 36; entre la eficacia dei rito externo 
de los sacram entos, que proviene ex opere operato, y  el mdrito dei que los 
adm inistra o los recibe, acto que suele llam arse opus operantis; entre las 
oraciones privadas y  las plegarias publicas; entre Ia dtica y  la contemplacion; 
entre la vida ascdtica y  la piedad liturgica; entre el poder de jurisdiction y  
de legitimo m agisterio y  la potestad eminentemente sacerdotal que se ejer- 
cita cn el m ism o sagrado ministerio.

37 . Por graves motivos, la Iglesia prescribe a los ministros dei altar y 
a los religiosos que, en determinados tiempos, atiendan a Ia devota medita- 
ci6n, al diligente exam en y  enmienda de la conciencia y  a los otros ejercicios 
espirituales 37, porque especialmente csUin destinados a realizar las fundo-

5 -' H?for 10,10-24.
36 Cf. 2 Cor 6,i.
37 Cf. C. I. C .. 0*0.1*5,126.565.571-595.1367.
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nek litdrgicas de! sacrificio y de ia dabanzc divina. Sin duda !a or&cidn 41 tdr•  
gicafsiendo.oracibn pilbliea de la Inclita Esposa de Jcsucristo, tiene una 
digmdad mayor que iai oraciones privadas; pero esta «upcrioridad no quiere 
decir que entre estos doe gineroe de oracidn haya contraite u opoaiddn. 
La»'<lo§ se fundeny «e armonkan, porque es tin animadaipor un espfritu 
dnico; «todo y  en todos Crlsto»**, y  tienden al mismo fin: lutata que ae 
forme en noaotroa Gristo 3®.

3.0 L a  liturgia, regulada por Ia jerarqufa ecIesiAstica

L a  liturgia , confiada a  los sacerdotes por la  ordenaci6 n , depende 
DE LA AUTORIDAD DE LA IOLESIA

38. Para mejor entender, pues, la sagrada liturgia, es necesario consi
derer otro de sus importantes caracteres.

39. L a  Iglesia es una sociedad, y  por eso exige autoridad y  jerarquias 
propias. Si bien todos los miembros dei Cuerpo mistico participan de los 
raismos bienes y  tienden a los mismos fines, no todos gozan dei mismo poder 
ni estin capacitados para realizar Ias mismas aedones. De hecho, el divino 
Redentor ha establecido au reino sobre los fundamentos dei orden sagrado, 
que es un reflejo de la jerarqufa celestial.

40. S6I0 a  los apdstoles y  a  los que, despues de ellos, han recibido de 
sus 8ucesore8 la imposicidn de las manos, 6e ha conferido la potestad sacer
dotal, y  en virtud de ella, asf como representan ante el pueblo a ellos confiado 
la persona de Jesucristo, asf tambiin representan al pueblo ante Dios. Este 
sacerdocio no se transmite ni por herencia ni por descendenda carnal, ni 
nace de la comunidad cristiana, ni es delegacidn del pueblo. Antes de re- 
presentar al pueblo ante Dios, el sacerdote tiene la representacidn dei divino 
Redentor, y, dado que Jesucristo es la Cabeza de aquel cuerpo de! que los 
cristianos son iniembros, representa tambiin a Dios ante su pueblo. Por 
con&iguiente, la potestad que se Ie ha conferido nada tiene de humano en 
su naturaleza; es sobrenatural y viene de Dios: «Como mi Padre me envi6, 
asf os envlo tambidn a vosotros.. . 40; el que os escucha a vosotros, me es- 
cucha a m l...4:; id por todo el mundo: predicad el Evangelio a todas las 
criaturas; el que creyere y se bautizare, se salvara» 42.

41. Por eso el sacerdocio externo y visible de Jesucristo se transmite en 
la Iglesia, no de manera universal, generica e indeterminada, sino que es 
conferido a los individuos elegidos, con la generacion espiritual dei orden, 
uno de los siete sacramentos, el cual conflere no solo una gracia particular, 
propia de este estado y oficio, sino tambi^n un caracter indeleble, que ase- 
meja a los sagrados ministros a Jesucristo sacerdote, haciendolos aptos 
para ejecutar aquellos legitimos actos de religidn con que se santifican los 
hombres y Dios es glorificado, segun las exigendas de la economla sobre
natural.

42. En efecto, asl como el bautismo distingue a los cristianos y los 
separa de los que no han sido purificados en las aguas regeneradoras ni son 
miembros de Jesucristo, asl tambien el sacramento dei orden distingue a los 
sacerdotes de todos los demas cristianos no dotados de este carisma, porque 
s6lc ellos, por vocacibn sobrenatural, han sido introducidos en el augusto 
ministerio que los destina a los sagrados altares y los constituye cn instru-

Coi i . i i .
3a Cf. Gal 4.19.
40 lo 20,2 1 .
41 L c  io .i6 .
42 M c 16 ,15- 16.
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mentdfl divinos, por medio de lot cuale* te participa de la vida sobrenatural 
con el Cuerpo mfstico de Jesucristo. Ademis, como ya hemos dicho, w5lo 
ellos ton lot seftalados «On el Carfcter indeleble que lot asemeja al sacerdocio 
de Cristo, y  tdlo ttit manos son las consagradae *para que sea bendito todo
lo. que ellas bendlgan, y  todo lo que cllas consagren tea consagrado y santi- 
ficado en nombre de Nuestro Scftor Jesucristo* A  lot'sacerdotes, pues, 
tiene que recurrir todo el que quiera vivir en Cristo, para que de ellos reciba 
el consueto y  el alimento de la vlda espirltUal, la medicina saludable que lo 
cure y lo vigorice, y  pueda recurgir felizmente de la perdicidn y de la ruina 
de los vicios: de ellos, finalmente, recibirf la bendicion que consagra la 
familia, y  par ellos tambidn el Ultimo aliento de la vida mortal serf dirigido 
al ingreso en la eterna bienaventuranza.

43. Dado, pues, que la sagrada liturgia es ejerdda sobre todo por los 
sacerdotes en nombre de la Igleeia, su organizacidn, su reglamentaci6n y  
su forma no pueden depender sino. de la autoridad ecleeidstica. Esto no 
8<51o es una consecuencia de la naturaleza misma del culto cristiano, sino 
que esti oonfirmado por el testimonio de la historia.

I ntima relaci6n  de  la  liturgia  con e l  dogma

44. Este inconcuso derecho de la jerarqufa edesiistica se prueba tarn- 
bi£n por el hecho de que la sagrada liturgia eeti (ntimamente unida con 
aquellos principios doctrinales que la Iglesia propone como parte integrante 
de verdades certlsimas, y, por consiguiente, tiene que conformarse a los 
dictimenes de la fe catdlica, proclamados por la autoridad del Magisterio 
supremo, para tutelar la integridad de la religion por Dios revelada.

45. A  este propdsito, venerables hermanos, juzgamos necesario poner 
en su punto urn cosa que creemos que no os serf desconocida: nos referimos 
al error y engano de los que han pretendido que la liturgia era como un 
experimento del dogma, de tal manera que si una de estas verdades hubiera 
producido, a  traves de los ritos de la sagrada liturgia, frutos de piedad y 
de santidad, la Iglesia hubiese tenido que aprobarla, y  en el caso contrario, 
reprobarla. D e  ahl aquel principio: «La ley de la oracibn es ley dela fe» (Lex 
orandi, lex credendi).

46. No es. sin embargo, esto lo que ensena o manda la Iglesia. El culto 
que ella tributa a Dios es, como breve y claramente dice San Agustin, una 
continua profesidn de fe catdlica y  un ejercicio de la esperanza y de la cari- 
dad: «Dios debe ser honrado con la fe, la esperanza y la caridad»44. En la 
sagrada liturgia hacemos explicita y manifiesta profesidn de fe catdlica, 
no solo con la  celebracidn de los misterios divinos, con la consumacidn del 
sacrificio y Ia administracion de los sacramentos, sino tambien rezando y 
cantando el simbolo de la fe, que es como insignia y distintivo de los cris- 
tianos, con Ia lectura de otros documentos y de las Escrituras Sagradas, 
escritas por inspiracidn del Esplritu Santo. Toda la liturgia tiene, por con
siguiente, un contenido de fe catolica, en cuanto que testimonia publica- 
mente la fe de la Iglesia.

47. Por este motivo, cuando se lia tratado de definir un dogma, los 
Sumos Pontifices y los concilios, recurriendo a las llamadas «fuentes teolo- 
gicas», muchas veces han deducido tambien argument os de esta sagrada 
disciplina; como hizo, por ejemplo, nuestro predecesor, de inmortal memo
ria, Pio IX, cuando definio la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria. 
De la misma manera tambien la Iglesia y los Santos Padres, cuando se dis- 
cutia sobre una verdad controvertida o puesta en duda, nunca han dejado

4 3 Putui). tom ., Dc orJinatione presbyteri, in manuum unctione.
4 4 EnchniiL'*! c.3.
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d« pcdir lu* lo« ritoi venerable* traiumitido* porla antigfledid. All w 
obuene tambitn el conocido y venerando edagfoi «La leyde 1« ortddn 
determine la ley de h  fe» , {Legem credendi lex etatuat tupplicandi) 4}. La 
liturgia, por consiguiente, no determina ni conatituye en tentido absoluto 
y por virtud propia la fe catdlica, sino mis bien, siendo como es una profe- 
sidn dc las verdadea divinaar profcsidn aujeta al supremo Magisterio de la 
Iglesia, puede proporcicnar argumentoa y testimonies de no escaso valor 
para aclarar un punto determinado de la doctrina cristiana, De aqui que, 
si queremos distinguir y determinar de manera general y absoluta las rela- 
ciones que cxisten entre fe y liturgia, se puede con razdn afirmar que «la ley 
de la fe debe estahlecer la ley de la oracidn*. Lo mismo hay que decir tarn* 
biin cuando se trata de las otras virtudes teologales: «En la.,, fe, en la es- 
pennza y en la caridad oramos siempre con deseo continuo*44,

4.® Progreso y desarrollo de la liturgia

Derecho de la Iglesia

48. L a  jerarqula edcsMstica ha ejercitado siempre este su derecho en 
materia littirgica, instruyendo y  ordenando el culto divino y enriqueriin- 
dok> con esplcndor y  decoro cada vez mayor para gloria de Dios y  bien de 
k x  hombres. Tampoco ha vacilado, por otra parte—dejando a salvo la 
w to m d a  del sacrificio eucarlstico y  de los sacramentos—, en cambiar lo 
que no estaba en consonanda y  aftadir lo que pareda contribuir m is al 
honor de Jesucristo y  de la augusta Trinidad y a la instruccidn y  saludable 
estfenuk) del pueblo cristiano17.

E lem en tos divin o s y  humanos d e  l a  l it u r g ia ; £ stos pu ed en  cam biar  
segtJn  los t iem p o s  y  lu g ares

49. Efectivamente, la sagrada liturgia consta de elementos humanos 
y  divinos: dstos, evidentemente, no pueden ser alterados por los hombres, 
ya que han sido institufdos por e! divino Redentor; aquillos, en cambio, 
con aprobacidn de la jerarqula eclesiastica asistida por el Espiritu Santo, 
pueden experimentar modificaciones diversas, segun lo exijan los tiempos, 
las cosas y las almas. De aqul procede la magnifica diversidad de los ritos 
orientales y  occidentales; de aqul el progresivo desarrollo de particulares 
oostumbres religiosas y  de pricticas de piedad de las que habia tan s6lo 
ligeros indicios en tiempos precedentes; d^bese a esto el que a veces se 
vuelvan a emplear y  renovar usos piadosos que el tiempo habia borrado. 
De todo esto da testimonio la vida de la inmaculada Esposa de Jesucristo 
durante tantos siglos; esto expresa el lenguaje empleado por ella p>ara ma- 
nifestar a su divino Esposo su fe y su amor inagotables y  los de las personas 
a ella confiadas; esto demuestra su sabia pedagogia para estimular y  acre- 
centar en los creyentes el «sentido de Cristc*.

C ausas d e  e s t e  pro g reso

50. En realidad no son escasas las causas por las cuales se desarrolla 
y  desenvuelve el progreso de la sagrada liturgia durante la larga y  gloriosa 
historia de la Iglesia.

5 1. Asi, por cjemplo, una formulacidn mas scgura y mas amplia de 4

4- De crar,:.i Dei «Tndioulus».
** S .  A u g u s t in ., Epist. 13 0 , ad Probam  1 8 .
* ’> C f. const. Divini cultus, d. d. 20 Doc. a. 192S.

m
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U.doctrina catdlica aobra It encarnapidn del Verbo de DIoa# el aacrwnento 
y cl aeerificio «ucariiUco. (obre U Virgen Merit M*dre dc Dice, he con* 
tribuldo « la adopcidn ce nuevoi rito*, por/ mediO',d« lo« cutlet tquella 
luzque habit brhiado con mi* etplendor en ladeclaracidn del Magisterio 
ecletiAttico te refleja mejor y con mia claridaden laa accionea litilrgicaa, 
ptjpa 1 legar con mayor facUidad a la mente y al eorazdn del puebio cristiano.

5a. £1  olio ulterior de la disciplina eclesiAstica en jo que toca 
a la adminiatracidn de Jos sacramentos, por ejemplo, de la penitenda; la 
institucidn y mds tarde la desaparicidn del catccumcnqdo, la comunidn eoca
rlo tica bajo una aola especie en la Igiesia latina, han contribuldo no poco a 
la modificaddn de lot ritos antiguo? y  a la gradual adopciOn de otros nuevos 
y mAa adecuadoe a laa nuevas disposiciones de la disciplina.

53. A  esta evolticidn y  a estos cambios han con tribuldo notablementc 
las iniciativas y  las prActicaa de piedad no intimamente unidas a la sagrada 
iiturgia, nacidaa en Apocas aucesivas por diaposiddn admirable del Sefiur 
y tan difundidas entre el pueblo, como, por ejemplo, el culto mAs extenso 
y fervoroso de. la divina eucaristla, de la pasidn acerblsima de nuestro Re- 
dentor, del Sacratleimo Corazdn de Jeatis, de la Virgen Madre de Dios y  
de su castisimo Esposo,.

54. Entre las circunstancias exteriores contribuyeron tambiAn las pdbli- 
cas peregrinaciones de dpvocibn a los sepulcros de los mArtires, la obser
vanda de especiales ayunos instituldos con el mismo fin, las procesiones 
estacionales de penitenda que en esta Alma Ciudad se tenlan, y  en las cuales 
intervenia no pocas veces el Sumo Pontifice.

55- Se comprendc tambiAn fAdimente de quA manera el progreso de 
las bellas artes, en especial de la arquitectura, la pintura y  la mtisica, haya 
influido en la determinacidn y la diversa conformacidn de los elementos 
exteriores de la sagrada Iiturgia.

m

L a tu tela  de l a  l it u r g ia , confiada a la  S agrada C o n g rega ci6n  de R itos

56. La Igiesia se sirvi6 de su derecho propio para tutelar la santidad 
del culto contra los abusos que temeraria e imprudentemente iban intro- 
duciendo personas privadas e iglesias particulares. As! sucedid durante el 
siglo xvi, en que, multiplicAndose tales costumbres y usanzas y p o n ien d o  
las iniciativas privadas en peligro la integridad de la fe y de la piedad 
con grande ventaja de los herejes y de sus errores, nuestro predccesor, de 
inmortal memoria, Sixto V, para proteger los ritos legitimos de la Igiesia 
e impedir infiltraciones espureas, establecid en 1588 la Congregacion de 
Ritos48, 6rgano al que hasta hoy c o rre sp o n d e  ordenar y determinar con 
cuidado y vigilanda todo lo que atane a la sagrada Iiturgia49.

5.0 Regulacidn de este progreso

E stA sometido  a  la  autoridad d e l  Papa y  v ig ila n c ia  de los obispos

57. Por eso el Sumo Pontifice es el unico que tiene derecho a reconocer 
y establecer cualquier costumbre cuando se trata del culto, a introducir y 
aprobar nuevos ritos y a cambiar los que cstime deben ser cambiados50; 
los obispos, por su parte, tienen el derecho y el deber de vigilar con dili
genda, a fin de que las prescripciones de los sagrados canones referentes al

48 Const. Jmrnmsa, d. d. 22 lan. 1583.
*“ C. I. C ,  can.353.
5« C f. C. I. C ,, can.1257.
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cultodivlno »«anobservada« con exactitude; No e* posible dejar «1 arbitrio' 
de cada uno, aunque se trate de micmbro* de! clero, Iat cosas «antas y  vene
randas reladonadas con Javida religiosa d e la  comunidad cristiana, con el 
ejercicio dei aacerdocio de Jcsucristoy el culto divino, conel honor debido 
a la Trinidad Santiaima, al Verbo encamado, a 'w  augusta *M adfey a los 
dentis tantos y con la aalvaddn de los hombrea; por la misma causa, a nadie 
se le permite regular en esta materia aquella accior.es externas, (ntimamente 
ligadas con la disciplina ecleaiAstica, con el orden, la unidad y la concordia 
dei Cuerpo mistico, y no pocas veces con la integridad misma de la fe catd- 
tica. *

.
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N o PUEDE DEJARSE AL ARBITRIO PRIVADO

58. La Iglesia, en realidad, ea un organismo vivo, y por eso crece y 
se desarroiia tambiCn en lo que toca a la sagrada liturgia, adaptindose a las 
circunstandas y  a las exigendas que se presentan en el transcurso dei tiempo 
y  acomoddndose a ellas, Pero, a pesar de elio, hay que reprobar severamente 
la temeraria osadia de quienes introducen intencionadamente nuevas cos- 
tumbres litOrgicas o hacen renacer ritos ya desusados y  que no es tin de 
acuerdo con las leyes y rtibricas vigentes. No sin gran dolor venimos a saber, 
venerables hermanos, que asl sucedc en cosas, no sdlo de poca, sino tambiCn 
de gravlsima importanda; efectivamente, no falta quien usa la lengua vulgar 
en la celebracidn dei sacrifido eucarlstico, quien traslade fiestas— decreta- 
das y establecidas ya por razones maduramente pensadas— a una fecha di
versa, quien exciuya de los libros aprobados para las oraciones publicas las 
Sagradas Escrituias dei Antiguo Testamento, tenidndolas por poco apro- 
piadas y  oportunas para nuestros dias.

E m cuanto al  uso d e  la  len g u a  latin a

59- El empleo de la lengua latina, vigente en una gran parte de la Igle
sia, es un claro y hermoso signo de la unidad y un antidoto eficaz contra 
toda corrupcidn de la pura doctrina. No quita esto que el empleo de la 
lengua vulgar en muchos ritos, efectivamente, pueda ser muy util para el 
pueblo; pero la Sede Apostdlica es la Unica que tiene facultad para autori- 
zarlo, y  por eso nada se puede hacer en este punto sin contar con su juicio 
y  aprobaci6n, porque, como dejamos dicho, es de su exclusiva competencia 
la ordenacidn de la sagrada liturgia.

En cuanto a los r ito s antiguo s y  nuevos

60. Con la misma medida deben ser juzgados los conatos de algunos, 
cnderezados a resucitar ciertos antiguos ritos y  ceremonias. La liturgia de 
los tiempos pasados merece ser venerada sin duda ninguna; pero una cos- 
tumbre antigua no es ya solamente por su antigiiedad lo mejor, tanto en 
sl misma cuanto en relacion con los tiempos sucesivos y las condiciones 
nuevas. Tambien son dignos de estima y respeto los ritos liturgicos mas 
recientes, porque han surgido bajo el influjo del Esplritu Santo, que esta 
con la Iglesia siempre, hasta la consumacion de los siglos5-, y son medios 
de los que la inclita Esposa de Jesucristo se sirve para estimular y procura- 
la santidad de los hombres.

5« Cf C. 1. C. can.ie;-i.
5- Cf. M t 2S-.20.
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■ys a ■ iti i&y. S ano y  ruto arqueolooumo
. . . .  y -  W iU t F jlJ '. j  & V  At
i 6 1 . Em en verdad com prudente y  digna de toda alabcnza el volver de 
nuevo con la Inteligencla y  el esplritu a las fuentes de la tagrada lituigia, 
porque IU estudio, remontdndose a los orlgenet, eontribuye mucho a com- 
prender el significado de las fiestas y  a penetrat con mayor profundidad y 
exactitud en el sentidb de las ceremonias; pero.eiertamente, no es prudente 
y  loable el reducirlo todo, y  de todas las maneras, a lo antiguo. Asl, por 
ejeraplo, se Hie del recte camino quien desea devolver al altar su forma 
antigua de mesa; quien desea excluir de los ornamentos litUrgicos cl color 
negro; quien quiere eliminar de los templos las imigenes y estatuas sagradas; 
quien quiete hacer desaparecer en las imigenes del Redentor crucificado 
los dolores acerblsimos que El ha sufirido; quien repudia y reprueba el 
canto polifdnico, aunque estt  conforme con las normas promulgadas por 
la Santa Sede.

62, Asl como ningdn catdlico sensato puede rechazar Us formulas 
de la doctrina cristiana compuestas y  decretadas con grande utiiidad por 
U Iglesia, inspirada y  asistida por el Esplritu Santo, en 6pocas recientes, 
para volver a las formulas de log antiguos concilios, ni puede repudiar las 
leyes vigentes para retomar a las prescripciones de las antiguas fuemes de! 
Derecho candnico, asl, cuando se trata de la sagrada liturgia, no resultarla 
animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos 
ritos y  usos, repudiando Us nuevas normas introducidas por disposicidn 
de la divina ProvidencU y por la modifica cidn de las circunstancias.

U n i6 n  Y DEPENDENCE DE LA JERARQUf a

63. Tal manera de pensar y de obrar hace revivir, efectivamente, el 
excesivo e insano arqueologismo despertado por el ilegftimo concilio de 
Pistoya, y  se esfuerza por resucitar los multiples eirores que un dla prevo- 
caron aquel conciliabulo, y  los que de 61 se siguieron, con gran dano de 
las almas, y  que la Iglesia, guarda vigilante del «depdsito de la fe», que le 
ha sido confiado por su divino Fundador, justamente conden6 53 * 55. En efecto, 
deplorables propositos e iniciativas tienden a paralizar la acci6n santifica- 
dora con la cual U sagrada liturgia dirige al Padre saludablemente sus hijos 
de adopcidn.

64. Por eso, higase todo dentro de la necesaria unidn con la jerarquia 
eclesiastica. No se arrogue ninguno el derecho a ser ley para si y a imponerla 
a los otros por su voluntad. Tan s6lo el Sumo Pontifice, como sucesor de 
Pedro, a quien el divino Redentor confio su rebano universal 54t y los obispos, 
que, en dependenda de la Sede Apostdlica, «el Esplritu Santo... ha institui - 
do... para apacentar la Iglesia de Dios»55, tienen el derecho y el deber de 
gobemar al pueblo cristiano. Por eso, venerables hermanos, siempre que 
defendeis vuestra autoridad—a veces con severidad saludable—, no solo 
cumplls con vuestro deber, sino que cumplls la voluntad del mismo Fun
dador de la Iglesia. 53

53 Cf. P ies V I. const. Auctorem fidei, d. d. 28 Aug. 1704, n .3 1-34.39.62.66.69,74.
34 Cf. Io 2 1 ,15 - 17 .
33 Act 20,28.
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i.® Naturalez» del sacrificio cucariitlco
r'c * ill * •!' .• * **l

El sacrificio evcakIstico, centro de la rzuoi6n

65. El mistcrio de la sagrada eucaristla, institulda por el Sumo Sacer* 
dote, Jesucristo, y por voluntad de El corutantemente renovada por sub 
ministros, es como el compendio y centro de la religion cristiana. Tratdn- 
dose del punto mda alto de la sagrada liturgia, creemos oportuno, venerable* 
herma nos, detenemos un poco y llamar vuestra atencidn sobre asunto de 
tan grande importanda.

SU IN8TITUCI6N

66. Cristo Nuestro Seftor, «sacerdote sempiterno Begun el orden de 
Melquisedec* 56, «como hubiese amado a los suyos que vivlan en el mundo» 37, 
«en la Ultima cena, en la noche en que se le traicionaba, para dejar a la Igle- 
fcia, su amada Esposa, un sacrifido visible—como la naturaleza de los horn* 
bres pide—que fuese representacidn del sacriSdo cruento que habla de 
llevarse a efecto en la o u r, y  para que permaneciese $u rectierdo hasta el 
fin de los siglos y  se aplkase su virtud salvadora para remisidn de nuestros 
pecados cotidianos..., oftecid a Dios Padre su cuerpo y  su sangre bajo las 
especies del pan y del vino y  las di6 a los apdstolcs, constituldos entonces 
sacerdotes del Nuevo Testamento, a fin de que bajo estas mismas especies 
lo recibiesen, al mismo tiempo que les ordenaba a ellos y a sus sucesores en 
el sacerdocio que lc ofredesen»58.

Su NATURALEZA

67. El augusto sacrificio del altar no es, pues, una pura y  simple con- 
memoraddn de la pasion y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio 
propio y verdadero, por el que el Sumo Sacerdote, mediante su inmolacidn 
incruenta, repite lo que una vez hizo en la cruz, ofrecidndose enteramente 
al Padre, victima gratisima. «Una... y la misma es la victima; lo mismo que 
ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes, se ofreci6 entonces en la 
cruz; solamente el modo de hacer el ofrecimiento es diverso»59.

68. Identico, pues, es el sacerdote, Jesucristo, cuya sagrada persona 
es representada por su ministro. Este, en virtud de la consagracidn sacer
dotal que ha recibido, se asemeja al Sumo Sacerdote y tiene el poder de 
obrar en virtud y en persona del. mismo Cristo 60; por eso, con su accidn 
sacerdotal, en cicrto modo, «presta a Cristo su lengua y  le alarga su mane» 61.

69. Identica tambidn es la victima, esto es, el Redentor divino, segiin su 
naturaleza humana y  en la realidad de su cuerpo y  de su sangre. Es dife- 
rente, en cambio, el modo como Cristo se ofrece. En efecto, en la cruz El 
se ofrecio a Dios tctalmente y  con todos sus sufrimientos, y esta inmolacibn 
de la victima fue llevada a cabo por medio de una muerte cruenta, volunta- 
riamente padecida; en cambio, sobre el altar, a causa del estado glorioso

P s  109,4.
lc* 13.1.
t e c .  T rid .,se;s iz  c.i.

*» Ibid., c.3.
*» C f. 8. T hom,, Summa ThtoL 3 q .«  a.4.
91 Ioann, C hrv*., In /0. tern. 86,4. *
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de (u naturaleza humana, «la muerte no tcndrA ya dominio eobrc EI»w , y  
por cao la efutttdn de la sangre ea imposible; pef6 la divina aabiduria ha 
hallado un modo admirable para hacer manifleato el sacrificio de nueetro 
Redentor con sefUle» exteriores, que son slmbolos de muerte, ya que, gra- 
cias a la transubstanciacidn del pan eri el cuerpo y  det vino en la sangre 
de Cristo, asi como eatA realmente presente sti cuerpo, ttmbidi lo esU au 
sangre; y  de esa manera las especies eucaristicas, rajo Ias cuales se halla 
presente, aimbolizan ia cruenta separacidn dei cuerpo y  de la sangre, De 
este modo, la conmemoraciOn de su muerte, que realmente sucediri en el 
Calvario, «e repite en cada uno de los sacrificios dei altar, ya que por medio 
de seftale8 diversas se significa y se muestra Jesucristo en estado de vfetima.

Su cuAdruple pin

70. Identicos, finalmente, con los fines, de los que es el prim ero ia 
glorificacirin de Dios. Desde su nacimiento hasta eu muerte, Jesucristo 
ardid en el celo de la gloria divina; y, desde la cruz, Ia ofrenda de su sangre 
subiri al cielo en olor de suavidad. Y. para que este himno jamis termine, 
los miembros se unen en el sacrificio eucarfstico a su Cabeza divina, y con 
El, con los dngeles y arcingeles, cantan a Dios alabanzas perennes 6i, dando 
al Padre omnipotente todo honor y  gloria

7 1 .  El segundo fin es dar gra cias a Dios. El divino Redentor, como 
Hijo predilecto del E  temo Padre, cuyo inmenso amor conocla, es el unico 
que pudo dedi carie un digno himno de accidn de gra cias. Esto es Io que 
pretendid y  dese6, «dando gracias* <5 en la Ultima cena, y  no ces6 de hacerlo 
en la cruz, ni cesa jamis en el augusto sacrificio dei altar, cuyo significado 
precisamente es la accidn de gracias o eucaristia; y esto, porque «digno y 
justo es, en verdad, debido y saludable* 66.

72. El tercer fin es la expiacidn y la propiciacidn. Nadie, en realidad, 
excepto Cristo, podia ofrecer a Dios omnipotente una satisfaccidn adecuada 
por los pecados dei ginero humano. Por eso quiso El inmolarse en la cruz, 
«victima de propiciacidn por nuestros pecados, y  no tan solo por los nuestros, 
sino tambiin por los de todo el mundo*67. Asimismo se ofrece todos los 
dias sobre ios ai tares por nuestra redencion, para que, libres de la conde- 
nacidn etema, seamos acogidos entre Ia grey de los elegidos. Y  esto no 
solamente para nosotros, los que vivimos aun en esta vida mortal, sino 
tambiin para «todos los que descansan en Cristo... que nos precedieron 
con la senal de la fe y duermen el sueno de la paz» 68, porque, tanto vivos 
como muertos, «no nos separamos, sin embargo, del unico Cristo» 69.

73. E! cuarto fin es la impetracidn. El hombre, hijo prddigo, ha mal- 
gastado y  disipado todos los bienes recibidos del Padre celestial, y asi se 
ve reducido a la mayor miseria y  necesidad; pero, desde la cruz, Jesucristo, 
«ofreciendo plegarias y suplicas, con grande clamor y  lagrimas..., fu i oldo 
en vista de su reverenda»70 y en los sagrados altares ejerce la misma eficaz 
mediacidn, a fin de que seamos colmados de toda clase de gracias y bendi- 
ciones.

74. Asi se comprende facilmente la razdn por la cual afimna el sacro- 
santo concilio Tridentino que, mediante el sacrificio eucaristico, se nos 
aplica la virtud salvadora de la cruz para remision de nuestros pecados 
cotidianos 71.

m

62 Rom 6,o.
63 Cf. Misw/e r&vn., pracf.
64 Cf. ibid., canon.
65 M c 14.23.
66 M issa le  rom., pracf.

*7 1 Io 2.2.
(,R Missdle rom ., can on .

S. A u g u s t in ., De Triti. !. 1 3  c . 19 .
70 Hcbr 5,7.
71 Cf. sess.22 c .i.
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v «in iHbunl si* lenautt/il ‘> uf5#,\rc i:n r.i,
7Dl)i;fi i A pucaci6n. m  la virtud ialvIfu â PJB la CRUZ ,;l , ,tif it H >

75. Y  el Apdstol de la* gente*, proclamando la Buperabundante ple- 
nitud y perfeccidn del «acrificio de la cruz; ha declarado que Crlsto, con una 
sob ofrcnda, hizo perfectos para siempre a jos que ha santificado 72 *. En 
efecto, I08 miritoa infinito* e inmenso* de este sacrificio no tienen lfmites, 
y se extienden a todos los hombrea en cualquier lugar y  tiempo, porque 
en <1 el sacerdote y la vfctima es el Dios Hombre; porque su inmolacidn, 
igua! que su obediencia a la voluntad del Padre Eterno, fud perfectfsima, 
y porque quiso morir como cabeza del ginerc humano: «Mira cdmo ha eido 
tratado nuestro Salvador; pende Cristo en la cruz; mira a qud precio com
ped... su sangre ha vertido. ComprO con su cangre, con la sangre del Cor
dero inmaculado, ctm la sangre del tinieo Hijo de Dios... Quien compra es 
Cristo; el precio es b  sangre; la posesiOn, el mundo todo* l i .

76. Sin embargo, este rescate no obtuvo inmediatamente su efecto 
pleno; es men ester que Cristo, ddspuds de haber rescatado al muhdo con 
el copiosfsimo predo de si miamo, entre en la posesidn real y  efectiva de 
las almas. De aqui que, para que se lleve a cabo y  sea grata a Dios la reden- 
cidn y  salvaciOn de todos los individuos y  de las generadones veniderAs 
hasta el fin de los siglos, es de necesidad absoluta que tomen todos contacto 
vital con el sacrifido de la cruz, y  asf, los maritos que de €l se deriven les 
serin transmitidos y  aplicados. Se puede decir que Cristo ha construldo 
en el Caivario una piscina de purificacidn y  de salvacidn que llen6 con su 
sangre, por El vertida; pero, si los hombres no se baftan er. sus aguas y  no 
lavan en ellas las manchas de su iniquidad, no serin ciertamente purificados 
y sal vados.

C claboraci6n activa de los fieles

77. Por eso, para que todos los pecadores se purifiquen en la sangre 
del Cordero, es necesaria su propia colaboracidn. Aunque Cristo, hablando 
en tdrminos generales, haya reconciliado a todo el ginero humano con el 
Padre por medio de su muerte cruenta, quiso, sin embargo, que todos se 
accrcasen y fuesen lie vados a la cruz por medio de los sacramentos y  por 
medio del sacrificio de la eucaristia, para poder obtener los frutos de salva- 
cidn por El en la misma cruz ganados. Con esta participaci6n actual y per
sonal, de la misma manera que los miembros se asemejan cada dta mas a la 
Cabeza divina, asl tambien la salvaci6n que de la Cabeza viene afluye en 
ios miembros, de manera que cada uno de nosotros puede repetir las pala- 
bras de San Pablo: «Estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo, y yo 
vivo, o mas bien no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en ml* 74. Por
que, como en otra ocasidn hemos dicho de propdsito y ampliamente, Jesu- 
cristo, «mientras al morir en la cruz concedid a su Iglesia el inmenso tesoro 
de b  redencidn, sin que ella pusiese nada de su parte; en cambio, cuando se 
trata de la distribuddn de este tesoro, no s61o comunica a su Esposa sin 
mancilla la obra de b  santificacidn, sino que quiere que en alguna manera 
provenga dc ella* 75.

7S. El augusto Sacramento del altar es un insigne instrumento para 
distribuir a los creyentes los meritos que se derivan de la cruz del divino 
Redentor. «Cuantas veces se celebra la memoria de este sacrificio renuevase 72

72 Cf. Hcbr. 10,14.
7 i  S. A ugustin'., h'rurr. m Ps. 147, n .16 .
7*  Gal 2,19,20.
7 1  L iu . cneycl. Mvsticr Corporis, d. d. 29 Inn. 19 13 .
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ic obra de nuwtrt rcdcncidn» W .Y  «ato, Icjosdo dittninuirU dignidad del 
sacrificio cruento, ?hac« rrnlu r, como afirm* el concilio de Trento’ 7, au 
grandeza y  proclama au necesidad. Al «er renovado cada dla, nos adviertc 
que no hay aalvacidn fuera de la cruz de Nuestro Seftet Jeaticrlsto’ *: que 
Dios quiere la continuacidn de este sacrificio «desde levante a ponientc*79, 
para que no c<ne jnmAa el himno de glorificaddn y de accidn de graciac que 
los hombrea deben al Crlador, pueato que tienen necesidad de au continua 
ayuda y  de la sangre del Redentor para borrar los pecadoa que ofenden a su 
justicia.

2.° ParticipaclOn de loa fielea en el sacrificio eucarfstico

a) D eber y  dignidad de eata pnrtidpacidn

79. Conviene, puea, venerables hermanos, que tod os los fielea ae den 
cuenta de que au principal deber y au mayor dignidad conaiste en la parti- 
cipacidn en el sacrificio eucartetico; y  eso no con un espfritu pasivo y  negli- 
gente, diacurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo tan in
tenso y  tan activo, que eatrechlsimamente Be unan con el Sumo Sacerdote, 
segtin aquello del Apdstol: «Hab&s de tener en vuestroa corazonea los mis- 
moa aentimientos que tuvo Jesucristo en el suyot y  ofrezcan aquel sacri
ficio juntamente con El y por El, y  con El se ofrezcan tambidi a si mismos.

M an era  de pra ctica rla

80. Jesucristo, en verdad, es sacerdote, pero sacerdote para nosotros, 
no para Si, al ofrecer al Eterno Padre los deseos y sentimientos religiosos cn 
nombre de todo el gdnero humano; igualmente, F.1 es victima, pero para 
nosotros, al ofrecerse a Si mismo en vez del hombre sujeto a la culpa. Pues 
bien, aquello del Apdstol: «Habris de tener en vuestro corazones los mismos 
sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo», exige a todos los cristianos que 
reproduzcan en si, en cuanto al hombre es posible, aquel sentimiento que 
tenia el divino Redentor cuando se ofrecla en sacrificio, es decir, que imiten 
su humildad y  eleven a la suma Majestad de Dios la adoracidn, el honor, la 
alabanza y  la accidn de gracias. Exige, ademas, que de alguna manera adop- 
ten la condicion de victima, abnegandose a si mismos segun los preceptos 
del Evangelio, entregandose voluntaria y gustosamente a la penitcncia, de
testando y expiando cada uno sus propios pecados. Exige, finalmente, que 
nos ofrezeamos a la muerte mistica en la cruz juntamente con Jesucristo, 
de modo que podamos decir como San Pablo: «Estoy clavado en la cruz jun
tamente con Cristo» 81.

t MEDIATOR D U i *887

E rror acerca d e i. sacerdocio  de los f ie l e s

8 1. Empero, por el hccho dc que los fieles cristianos participcn en cl 
sacrificio eucarfstico, no poi eso gozan tambicn de la potestad sacerdotal, 
cosa que, por cierto, cs muy neccsario que expliqueis claramcnte a vues- 
tra grey.

82. Pucs hay en la actualidad, venerables hermanos, quienes, aeercan-

,c K liaale  rom., secreta dom. IX post IVnliv.
77 Of. sess.22 c.2 et can.4.
78 Cf. Gal 6,14.
77 Mai 1, u .
«° Phil 2,5.
81 Gal 2,10.
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jdotfe* errore» ya condenados **, dicen que en el Nuevo Testamento adlo ae 
entiende eon el nombre de aacerdodo aquel que atafte a todos loa bautiza- 
dos; y  que el precepto que Jesucristo did a loa apdatoles en au Ultima cena, 
dc hacer lo que El mismo habia hecho, ae refiere directamente a todo el 
conjunto de loa fielea; y  que adlo mda adelante ae introdujo el iacerdocio je- 
rdrqulco. Por lo cual creen que el pueblo tiene ver dedero poder sacerdotal 
y  que loa sacerdote» obran solamente en virtud de una delegacidn de la co
in uni dad. Por eao juzgan que el aacrifido eucaristico es una estricta <conce
lebra c!6n», y  opinan que ea mia conveniente que ios sacerdotes «concele
brent rodeadoa de loa fielea que no que ofrezean privadamente el sacrificio 
sin asistenda del pueblo. '

8 3 . ' No hay para qu6 explanar lo que esoa capciosoa errores ae oponen 
a aquellas verdades que ya antes dejamos establecidas, al tratar del grado 
que ocupa el sacerdote en el Cuerpo mfstico de Cristo. Creemoa, sin embargo, 
necesario recordar que el sacerdote represents al pueblo adlo porque repre
sents la persona de Nuestro Seflor Jesucristo, que es Cabeza de todos los 
miembros por los cuales se ofrece; y que, por consiguiente, se acerca al altar 
como ministro de Jesucristo, inferior a Cristo, pero superior al pueblo 
El pueblo, por el contrario, puesto que de ninguna manera represents la 
persona del divino Redentor, ni es mediador entre s( mismo y  Dios, de nin- 
gdn modo puede gozar del derecho sacerdotal.

b) Los fieles partidpan ofreciendo con el sacerdote

84. Todo esto consta con certeza de fe; empero, hay que afirmar tam- 
b ife que los fieles cristianos ofrecen la hostia divina, pero bajo otro aspecto.

85. Asf lo dedararon ya ampllsimamente algunos de nuestros antece- 
sores y de los doctores de la Iglesia. «No s6Io— asf habia Inocencio III, de 
inmortal memoria—ofrecen el sacrificio los sacerdotes, sino tambien todos 
los fieles; pues lo que se rcaliza especialmente por el ministerio de los sacer
dotes, se obra universalmente por el voto o deseo de los fieles» 84. Y  nos 
place aducir al menos uno de los multiples dichos de San Roberto Belarmi- 
no a este propdsito: «EI sacrificio—dice—se ofrece prindpalmente en la 
persona de Cristo. Asf, pues, esa oblacidn que sigue inmediatamentc a la 
consagracidn es como una testificacidn de que toda la Iglesia concuerda con 
la cblacidn hecha por Cristo y  de que ofrece el sacrificio juntamente con El*85.

86. Los ritos y las oraciones del sacrificio eucaristico no menos clara- 
mente significan y muestran que la oblacidn de la victima la hace el sacer
dote juntamente con el pueblo. Pues no solamente el ministro sagrado, des
pues de haber ofrecido el pan y el vino, dice explicitamente, vuelto hacia el 
puebio: «Orad, hermancs, para que este sacrificio mio y vuestro sea acepta- 
ble ante Dios Padre todopoderoso» 8e, sino que, ademas, las suplicas con que 
se ofrece a Dios la hostia divina las mas de las veces se pronuncian en nu
mero plural, y en ellas, mas de una vez, se indica que el pueblo participa 
tambien en este augusto sacrificio, en cuanto que el tambien lo ofrece. Asi, 
por ejemplo, se dice: «Por los cuales te ofrecemos o ellos mismos te ofre
cen... Rogamoste, pues, Senor, recibas propicio esta ofrenda de tus siervos 
y tambien de todo tu pueblo... Nosotros, tus siervos, y  tu pueblo santo..., 
ofrecemos a tu excelsa Majestad, de tus propios dones y  dadivas, la Hostia 
pura, la Hostia santa, la Hostia inmaculada» 8L

1 - C.f. Cone. Trid., sess.2;, c.4
* ’ Cf. S R obehti’s B f u .arm., P c Missa II c .i.
■' * De sock» altaris mysterio III  b.
* ' De missa 1 e-27.
** Missaic rom., ordo missae.

Ibid., canon missae.
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87. N i e* da admirar que ioa gelet «ean elevadot a tal dignidad, pue» 
por el bautiamo lo* cristianos, a  titulo comdn, quedan hechos miembros dei 

.Cuerpo mistico de Cristo sacerdote, y  por cl «caricter» que se imprime en 
•ua almas son conaagrados al culto divino, participando as(,segdn tu condi* 
cldn,del sacerdocio dei miamo Cristo,

'ifli M.r . ■

En Qvi SENTI DO OFRECEN

88. En Ia Iglesia catdlica, la raz6n humana, iluminada por la fe, se ha 
afanado siempre por alcanzar el mayor conocimiento posiblc de las cosas 
divinas. Ea, pues, muy puesto en razdn que el puehlo cristianos pregunte 
piadosamente en qut sentido en el canon dei sacrificio eucarlstico se dice 
que <1 mismo tambidn lo ofrece. Para satisfacer a tal deseo expondremos 
este punto brevi y  compendiosamente.

89. Hay, en primer lugar, razones mis bien remotas: a saber, la de que 
frecuentemente sucede que los geles que asisten a los sa grados ritos alteman 
sus preces con las dei sacerdote; la de que algunas veces tambiin a caece—cosa 
que antiguamente se hacfa con mis frecuencia—que ofrecen a los ministros 
dei altar el pan y  el vino, que se han de convertir en el cuerpo y la sangre 
de Cristo; la de que, en fin, con sus limosnas hacen que el sacerdote ofrezca 
por ellos la divina victima.

C 6 mO OFRECEN POR MANOS DEL SACERDOTE

90. Empero, hay tambi£n una razdn mds intima para que se pueda 
decir que todos los cristianos, y mis principalmente los que estln presentes 
ante el altar, ofrecen el sacrificio.

91. Para que en cuestidn tan grave no nazca ningun pernicioso error, 
hay que limitar con tdrminos precisos el sentido dei tdrmino ofrecer. Aque- 
Ila inmolacidn incruenta con la cual, por medio de las palabras de la con- 
sagracidn, el mismo Cristo se hace presente en estado de vfctima sobre el 
altar, Ia realiza srilo el sacerdote, en cuanto representa la persona de Cristo, 
no en cuanto tiene la representacidn de todos los fieles. Mas, al poner el 
sacerdote sobre el altar la divina victima, la ofrece a Dios Padre como una 
oblacidn a gloria de la Santisima Trinidad y para el bien de toda la Iglesia. 
En esta oblacidn, en sentido estricto, participan los fieles a su manera y bajo 
un doble aspecto, pues no s6lo por manos dei sacerdote, sino tambien en 
cierto modo juntamente con el, ofrecen el sacrificio, con la cual participacion 
tambidn la oblacidn del pueblo pertenecc al culto liturgico.

c) L o s  fieles participan ofrecidndose com o victimas

92. Que los fieles ofrezcan el sacrificio por manos dei sacerdote es cosa 
manifiesta, porque cl ministro dei altar representa ia persona de Cristo, 
como Cabeza que ofrece en nombre de todos los miembros; por lo cual 
puede decirse con razon que toda la Iglesia universal ofrece la victima por 
medio de Cristo. Pero no se dice que cl pueblo ofrezca juntamente con el 
sacerdote porque los miembros de la Iglesia realicen el rito liturgico visible 
de la misma manera que el sacerdote, lo cual cs propio exclusivamente dei 
ministro destinado a ello por Dios, sino porque une sus votos de alabanza, 
de impetracian, de expiacibn y de accihn de graeias a los votos o intension 
del sacerdote; mas aun, dei misino Sumo Sacerdote, para que scan ofreeidos 
a Dtos Padre cn la misma oblaeidn de la victima, incluso con cl inismo rito 
externo dei sacerdote. Pues cl rito externo del sacrificio, por su misma na-
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turateza, ha dc manifeatar 'ei culto interno, y  d  sacrificio de la Ley Nueva 
significa squeibbecquio supremo co n 'd  cual el mismo oferente principal, 
qua eg Cristo, y  juntament* con E l y por El todos sus miembros mlaticos, 
reverenelan y.veneran a Dios con el honor debido.

93- Don grande goto del alma hemos sabido que, precisamente en estos 
illtimos tiempos, por el mis profundo estudio dc muchos en materias litilr- 
gicas, ha sido colocada tal doctrina en su propia luz. Sin embargo, no pode- 
mos menos de deplorar vehementemente ciertas exageraciones y falsas inter- 
pretaciones que no concuerdan con los genuinos preccptos de la Iglcsia.

94. Algunos, en efecto, reprueban absolutamente los Bacrificios que se 
ofrecen en privado sin la asistencia del pueblo, como si fuesen una desvia- 
cidn del primitivo modo de sacrificar; ni fatten quienee aseveren que no 
pueden ofrecer al mismo tiempo la hostia divina diversos sacerdotes en va
rios altares, pues con esta prdetica dividirian la comunidad de los fieles e im- 
pedirian su unidad; mis atln, algunos llegan a creer que es preci so que el 
pueblo confirme y ratifique el sacrificio para que iste alcance su fuerza 
y su valor.

95. En estos casos se alega errdneamente el caricter social del sacrificio 
eucaristico. Porque, cuantas veces el sacerdote renueva lo que el divino Re- 
dentor hizo en la ultima cena, se consuma realmente el sacrificio; el cual 
sacrificio, ciertamente por su misma naturalcza, y siempre, en todas partes 
y por necesidad, tiene una funcidn publica y  social; pues el que lo inmola 
obra en nombre de Cristo y de los fieles cristianos, cuya Cabcza es el divino 
Redentor, y lo ofrece a Dios por la Iglcsia catblica y por los vivos y difun- 
tos *8. Y  ello tiene lugar, sin genero de duda, ya sea que estin presentes los 
fieles—que nosotres deseamos y recomendamos acudan cuantos m is mejor 
y ccn la mayor piedad—, ya sea que falten, pues de ningun modo se requiere 
que el pueblo ratifique lo que hace el ministro dei altar.

96. Aunque por lo que acabamos de exponer queda claro que el sacri
ficio eucaristico se ofrece en nombre de Cristo y de la Iglcsia, y que no que
da privado de sus frutos, aun sociales, aunque el sacerdote celebre sin la 
presencia de ningiin acdlito; con todo eso, por razon de Ia dignidad de este 
tan augusto misterio, queremos y urgimos—lo cual, por lo demas, siempre 
prescribid la santa madre Iglesia—que ningun sacerdote se acerque ai altar 
sin ningun ayudante que le sirva y responda, segun prescribe el canon 813.

97. Mas para que la oblacibn con la cual en este sacrificio los fieles ofre
cen al Padre celestial la victima divina alcance su pleno efecto, convienc ana- 
dir otra cosa: cs preciso que se inmolcn a si mismos como hostias.

N o SE LIM ITA AL SACRIFICIO LITURGICO, AVN QCE EN EI ES PRINCIPAL

98. Y  ciertamente esta inmolacion no se reduce solo al sacrificio litur- 
gico, pues el Principe de los Apostoles quiere que, puesto que somos edi- 
fieados en Cristo como piedras vivas, podam os como «un orden de sacer
dotes santos ofrccer victim as cspirituales que scan agradables a D ios por 
Jesucristo* 89; y cl apostol San Pablo, sin hacer ninguna distincion dc tiem 
po, exhorta a los cristianos con estas palabras: *Os ruego ... que le ofrczcais 
vuestros cuerpos como una hostia viva, santa y  agradable a sus ojos, que es 
c[ culto racional que debeis ofrecerle» ')(1. M as cuando sobre todo los fieles 
participan cn la accion Iiturgica con tan gran piedad y  ateru idn, que de ollos 
se puede decir en verdad: *cuva le y dcvocion te cs cnnocida” <!|, cntonces

** M . k-anon
** 1 Pctr. 2.5.
91 Rom 12 ,1 .
91 Missa le rom., canon mis>ac.
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no podni  menos.de auceder aino que la fe de cada uno actile mis vivamentc 
pdf medio de U caridad, que la piedad sc forlalezta y  arda, que todosy cada 
uno te consagren a procurer la divina gloria y  que, ardientementc deseosos 
de asemejarse a Jesucriato, que iufri6 tan acerbos dolores, se ofrezean como 
hostia spiritual con el Sumo Sacerdote y por su medio,

90. Esto mismo enseflan aquellas exhortaciones que el obiapo, en nom- 
bre de la Igiesia, dirige a los ministros del altar el dla en que los consagra: 
♦ Conoced lo que haciis, imitad lo que tociis, para que al celebrar el mistcrio 
de la muerte del Seftor procurris mortificar enteramente en vuestros miem- 
bros los vicioa y  concupiscendas» 92, y  casi del mismo modo en los sagrados 
libros de la titurgia se advierte a los cristianos que se acercan al altar para 
participar en el santo sacrificio: «Ofrizcase en este... altar el culto de la ino- 
cencia, inmdlese la soberbia, sacriflquese la ira, mortiflquese la lujuria y 
toda lascivia, ofr&case en vez de incicnso el sacrificio de la castidad, y en 
yez de pichones el sacrificio de la inocencia» 93, Asl, pues, mientras estamos 
junto al altar hemos de transformar nuestra alma de manera que se extinga 
totalmente en ella todo lo que es pecado e inter)samente se fomente y robus- 
tezea cuanto engendra la vida e terna por medio de Jesucristo, de modo que 
nos hagamos, junto con la Hostia inmaculada, victima aceptable al Eterno 
Padre.

C6&iO LO PRETENDE LA LITUROIA

too. L a  Igiesia se esfuerza con todo emperio, por medio de los precep- 
tos de la sagrada liturgia, para que este santo propOsito pueda ponerse en 
practica del modo m is apropiado. A  ello convergen no s61o las lecciones, 
las homillas y  las demis exhortaciones de los sagrados ministros y todo el 
ciclo de los misterios que se proponen a nuestra consideracidn durante todo 
el curso del ano, sino tambicn los ornamentos, los sagrados ritos y su apa- 
rato externo; todo lo cual se encamina «a que la majestad de tan alto sacri
ficio sea exaltada y a que las mentes de los fieles, por medio de estos signos 
externos de religidn y de piedad, se muevan a la contemplacibn de los alti- 
simos misterios que se esconden en este sacrificio» 94.

101.  Todos los elementos de la liturgia conducen, pues, a que nuestra 
alma reproduzca en si misma la imagen de nuestro divino Redentor, segun 
aquello del Ap6stol de las gentes: «Estoy clavado juntamente con Cristo en 
la cruz, y  yo  vivo, o mas bien no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en 
ml» 95. Por Io cual nos hacemos como una hostia, juntamente con Cris o, 
para aumentar la gloria del Eterno Padre.

C omo  d eb en  procurarlo  los f ie l e s

102. A  cso, pues, los fieles deben dirigir y elevar sus almas al ofrecer 
la victima divina en el sacrificio eucaristico. Pues si, como escribe San Agus- 
tin, nuestro misterio esta puesto en la mesa del Senor 96, es decir, cl mismo 
Cristo, Senor nuestro en cuanto cs Cabeza y simbolo de aquella union por 
la cual nosotros somos el Cuerpo mistico de Cristo 97 y miembros de su 
Cuerpo 9S; s i San Roberto Belarmino, conforme a la mente de San Agustin,

ram., Dc ordinatione presbyteri.
9-’ Ibid.. ILe altaris consecrat., praelatio.
94 Of. Corac. Trid., scss.22 c.5.

Gal 2, RV-20.
»<• Cf. Serr-:. 272.
5 '  Cf. 1 C o r  12 .27 .
98 Cf. Eph 5,30.
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enaefia que «ft el sacrificio del alter cati slgnificado el sacrificio general por 
el cual todo el Cuerpo mlstlco de Ctisto, ea dedr, todo el mundo redimido, 
ea ofrecido a Dios per el gran Sacerdote; Cristo 99, nada puede pensarse 
mas recto ni mia justo que el inmolarnos tamblin todos noaotros al E temo 
Padre, junUmente con nuestra Cabeza, que por nosotroa aufrid. Porque en 
el sacramento dei altar, segOn el mlemo San Agustfn, se mueatra a la Iglesia 
que en el aacrificio que ofrece, ella misma ea ofrecida 10°.

103. Adviertan, pues, los fieles cristianos a que dignidad los ha elevado 
el sagrado bautismo, y no se contenten con participar en el sacrificio euca- 
rietico con aquella intenciOr» general que es piopia de los miembros de Cris- 
to y  de los hijos de k  Iglesia, sino que, unidos de la manera mis espontinea 
e Intima que sea posible con el Sumo Sacerdote y con su ministro en la tierra, 
segdn el espiritu de la sagrada liturgia, se unan con El de un modo particular 
cuando se realiza laconsagraciOn de la hostia divina, y  la ofrezcan juntamen- 
te con El al pronunciarse aquellaa solemnea palabras: «Por El, con El y en 
El a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espiritu Santo, es dada toda 
honra y  gloria por todos los uiglos de los sigios»10J; a las cuales palabras el 
pueblo responde: «Am£n>. Y  no se olviden I03 fieles cristianos dc ofrecer, 
juntamente con su divina Cabeza clavada en la cruz, a s( propios, sus preocu- 
paciones, sus dolores, angustias, miserias y necesidades.

d) Medios para prom ovcr la partieipaci6n

104. Son, pues, muy dignos de alabanza los que, deseosos de que el 
pueblo cristiano participe mds facilmentc y con mayor provecho en el 
sacrificio eucaristicc, se esfuerzan en poner el misal romano en manos de 
los fieles, de modo que, en uni6n con el sacerdote, oren con £l con sus mis- 
inas palabras y  con los mismos sentimientos de la Iglesia; y dei mismo modo 
son d e  alabar los que se afanan por que la liturgia, aun externamente, sea 
una accidn sagrada, en la cual tomen realmente parte todos los presentes. 
Esto puede hacerse de muchas maneras, bien sea que todo el pueblo, segun 
las nonnas de los sagrados ritos, responda ordenadamente a las palabras 
dei sacerdote, o entone canticos adaptados a las diversas partes dei sacri
ficio, o haga entrambas cosas, o bien en las misas solemnes responda alter- 
nativamente a las preces de! mismo ministro de Jesucristo y  se una al cin- 
tioo liturgico.

C o n d icio n es y  exceso s a ev ita r

105. Todos estos modos de participar en el sacrificio son dignos de 
alabanza y de recomendacion cuando se acomodan diligentemente a los 
preceptos de la Iglesia y a las normas de los sagrados ritos; y  se encaminan 
principalmente a alimentar y  fomentar la piedad de los cristianos y su Intima 
unidn con Cristo y con su ministro visible, y tambien a excitar aquellos 
sentimientos y disposiciones interiores., con las cuales nuestra alma ha de 
imitar al Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento. Pero, aunque esos modos 
externos sigmtican tambien dc manera exterior que el sacrificio, por su 
misma naturaleza, como realizado por el Mediador entre Dios y los hom- 
bres 1 °2, ha de ser considerado como obra de todo el Cuerpo mistico dc 
Cristo, con todo eso. de ninguna manera son necesarios para constituir 
su caracter publico y cumiin. Ademas, la misa asi dialogada no puede

° ° Cf. S R o m k t c s  . IV  II c.S.
' 0" Cf. /V eiv. tV i l.ic  e !>.
101  \ f i s s d h  r u i v r .
»02 Cf. 1 T im  2,5.
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•ustituir a la ml*a solemne, la cual, aunque estdi presentee a alia solamente 
los ministros que la celebran, goza de una particular dignidad por la ma* 
jestad de |US ntoa y el aparato de sus ceremonias, ai bien tal «splendor y  
magnlficencia auben de punto cuando, como la Iglesia desea, asiate un pue
blo numeroso y devoto.

No CONV1ENEN TODOS A TODOS

106. Hay que advertir tambiCn que sc apartan de la verdad y del 
camino de la recta razdn quienes, llevados de opiniones falaces, hacen tanto 
caso de esas drcunstancias externas, que no dudan en a severer que, si ellas 
se descuidan, la accidn sagrada no puede alcanzar su propio fin.

107. E n  efecto, no pocos fides cristianos son incapaces de user el 
Misal romano, aunque estC traducido cn lengua vulgar; y  no todos estin 
preparados para entender rectam ente los ritos y las formulas liturgicas. 
El talento, Ia indole y  la mente de los hombres son tan diversos y tan dese- 
mejantes unos de otros, que no todos pueden sentirse igualmente movidos 
y guiados con las preces, los cintieos y las acciones sagradas realizadas en 
comun. Adem48,-las necesidades de las almas y sub preferencias no son 
iguales en todos' ni siempre perduran las mismas en una misma persona. 
^QuiCn, llevado de ese prejuicio, se atreved a afirmar que todos esos cris

tianos no pueden participar en el sacrificio eucarfstico y  gozar de sus bene- 
•ficios? Pueden, ciertamente, echar mano de otra manera, que a algunos 
les resulta m ia  facil; como, por ejemplo, meditando piadosamente los mis- 
terios de Jesucristo o baciendo otros ejercicios de piedad y rezando otras 
oraciones que, aunque diferentes de los sagrados ritos en la forma, sin 
embargo, concuerdan con ellos por su misma naturaleza.

N ormas y  exh o rtacio nes

10S. Por eso os exhortamos, venerables hermanos, a que en la di6- 
cesis o en el territorio eclesiistico de cada uno de vosotros regulds y orde- 
nCis el modo y la forma en que el pueblo pueda participar en la accidn
liturgica segun las normas del M isal y las presciipciones de la Sagrada 
Congregacidn de Ritos y del Cddigo de Derecho candnico, de manera que 
todo se haga con el debido honor y decoro; y no se permita a nadie, aunque 
sea sacerdote, que use los sagrados templos a su arbitrio como para hacer 
nuevos experimentos. Por lo cual deseamos tambien que en todas y cada 
una de las dldcesis, asi como hay ya una comision para el arte y la musica 
sagrados, asi se cree tambien otra paia promover el apostolado litiirgico, 
a fin de que bajo vuestro vigilante cuidado todo se haga diligentemente 
segun las prescripciones de la Sede Apostolica.

109. En las comunidades religiosas, por su parte, cumplase cuidadosa- 
mente todo lo que sus propias Constituciones establezcan en este punto, 
y no se introduzcan nuevos usos sin la previa aprobacion de los superiores.

n o . En realidad, por muy diversos y diferentes que scan los modos 
y las drcunstancias externas con que cl pueblo cristiano participa en el 
sacrificio eucarfstico y en las demas accioncs liturgicas, siempre hay que 
procurer con todo empeno que las almas de los asistentes se unan del modo 
mas (ntimo posible con cl divino Redentor; que su vida se enriquezea con 
una santidad cada vez mayor y que cada dia crezea mas la gloria del Padre 
celestial.
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3.a Sagrada comunibn

La  comuni6n di los h e l m  no o s  necesidad  d el  sacrificio

i n .  El augusto sacrificio del altar termina con la comunibndel dlvino 
banquete. Sin embatgo, ccmo todos saben, para la integridad del mismo 
sacrificio sc requiere s6lo quc el sacerdote cc nutra con el alimento celes
tial y no que tambidn el pueblo—cosa que, por lo demis, es muy desea- 
ble—se acerque a la sagrada comunibn.

1 12.  Nos place reiterar a este propbsito las advertendas que nuestro 
predecesor Benedicto XIV  escribe acerca de las definiciones del concilio 
Tridentino: «En primer lugar hemos de decir que a ningun fiel se le puede 
ocurrir que las misas privadas, en las cuales eblo el sacerdote recibe la 
eucaristfa, pierdan por esto el valor del verdadero, perfecto e Integro sa- 
crifido institufdo por Cristo, Seflor nuestro, y  que por lo mismo hayan de 
consideiarse illcitas. Pues los fieles no ignoran, o por lo menos pueden 
ficilmente ser instrufdos en ello, que el sacrosanto concilio de Trento, 
fundado en la doctrina que ha conservado la perpetua tradicibn de la Igle- 
sia, condenb la nueva y falsa doctrina contraria de Lutero» 103. «Quien 
dijere que las misas en que ablo el sacerdote comulga sacramentalmente 
son ilfeitas, y  que por lo mismo hay que suprimirlas, sea anatema» l 04.

1 13. Estan tuera, pues, del camino de la verdad los quc no quieren 
celebrar el santo sacrificio s i el pueblo cristiano no 6e acerca a li' sagrada 
mesa; pero m is yerran todavfa los que, para probar que es enteramente 
necesario que los fietes, junto con el sacerdote, reciban el alimento euca- 
rfstico, afirman capciosamence que aqul no se trata s6lo de un sacrificio, 
sino del sacrificio y del convite de la comunidad fraterna, y  hacen de la 
sagrada comunibn, recibida en comiin, como la cima de toda la celebracibn.

114.  Se debe, pues, adveitir una vez mas que el sacrificio eucarfstico, 
por su misma naturaleza, es la incruenta inmolacibn de la divina Victima, 
inmolacibn que se manifiesta infsticamente por la separacibn de las sa- 
gradas especies y por la oblacibn de las mismas al Eterno Padre. Pero la 
sagrada comunibn atane a la integridad del sacrificio y a la participacibn 
del mismo mediante la recepciin del augusto sacramento; y  mientras que 
es enteramente necesaria para el ministro que sacrifica, para los fieles es 
tan sblo vivamente recomendahle.

S e  reco m ien d* ea  f r e c u e k t e  comxjnion

1 15.  Y  asl como la Iglesia, en cuanto maestra de la verdad, se esfuerza 
con todos los medios por defender la integridad de la fe, del mismo modo, 
cual madre soltcita de todos sua hijos, los exhorta vivamente a participar 
con afan y con frecuencia de este maximo beneficio de nuestra religibn.

116.  Desea, en primer lugai. que los cristianos—cuando realmente no 
pueden recibir con facilidad el manjar eucarfstico— lo reciban al menos 
espiritualmente, de manera que, con fe viva y despierta y con animo reve- 
rente, humilde y enteramente en1 regado a la divina voluntad, se unan a el 
con Ia mas fervo rosa e intensa cat idad posible.

117.  Pero no se contenta con esto. Porque ya que, como hemos dicho 
arriha, podemos participar en el sacrificio tambien con la comunidad sa
cramental, por medio del banquete del pan de los Angeles, la madre Iglesia, 
para que de tin mode mas eficaz «experimentemos continuamentc en nos-

10? Lilt, ervyd. Crr! forts «r/iv::, d. J .  13 Nov. a. 1 7-}2§
104 Cone. T rki., scss.22 can.S.
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otros et fruto dc au redencidn» 103, repite a todot y cade uno de sus hijoa 
la invitac!6n de'Nuestro Seflor Jesucriato: «Tomady corned,>. Haccd eato 
en memoria m(a»>06, por ]o Cual el concilio Tridentino, como repitiendo 
los descos de Jesucriato y  de au inmaculada Esposa, cxhoitd vivamente 
a «que en todas laa misas loa fieles que eat4n present** comulguen, no 
s6lo con sus eapirituales afectos, sino con la percepcidn sacramental dc la 
eucaristla, para alcanzar mayores frutos de este santlsimo sacramento» 107, 
M is aiin: nueatro predeceaor, de inmortal memoria, Benedicto XIV, para 
que quedase mejor v mis claramcnte manificcto que los cristianos, me
diante la rccepci6n de la eucaristla, participan del mismo divino sacrificio, 
ensalza la piedad de aquellos que no s6lo quieren alimentarsc del divino 
manjar mientras asisten al santo sacrificio, sino que prefieren nutrirse de 
las misma8 hostias consagradas en el mismo sacrificio, por mis que, como 
61 mismo declara, en realidad de verdad se participe del sacrificio aunque 
se reciba otro pan cuya consagracidn se haya verificado anteriormente. 
Estas son sus palabras: «Y aunque tambiin participen del mismo sacrificio, 
adeniis de aquellos a quienes cl sacerdote celebrante da en la misma misa 
una pane de la Victima por 61 ofrecida, aquellos a quienes el sacerdote 
administra la eucaristla reservada segun costumbre; con todo, no por eso 
la Iglesia prohibid nunca, ni prohibe ahora, que el sacerdote satisfaga a la 
piedad y a la justa peticidn de los que, asistiendo a la misa, piden ser ad- 
mitidos a la participacidn del mismo sacrificio que tambiin ellos ofreccn al 
mismo tiempo y  de la manera que les es posible; m is aiin, lo aprueba, 
y  desea que no se omita, y  reprenderla a los sacerdotes por cuya culpa o 
negligencia se negara a los fieles esta participacidn*105 * 107 105 * 107 108.

1 1 8. Q uiera, pues, el Sencr que todos respondan libre y espontanca- 
mente a estas sollcitas invitaciones de !a Iglesia; quiera E l que los fieles, 
si pueden, participen hasta a diario del divino sacrificio, no s6lo de un modo 
espiritual, sino tambidn mediante la comunidn del augusto sacramento, 
recibiendo el cuerpo de Jesucristo ofrecido al Eterno Padre en favor de 
todos. Estimtdad, venerables hermanos, en las almas encomendadas a 
vnestro cuidado una ferviente y  como insaciable hambre de Jesucristo: 
que por vuestro magisterio los altares se vean rodeados de ninos y  de jove- 
nes que ofrezean al divino Redentor sus personas, su inocencia y  su entu- 
siasmo juven il; que se acerquen numerosos los conyuges, los cuales, ali- 
mentados en la  sagrada mesa, saquen de alii fuerzas para educar a sus 
hijos en los sentimientos y en la caridad de Jesucristo; que se invite a los 
trabajadores para que puedan recibir aquel fuerte e indefectible alimento 
que restaure sus fuerzas y  prepare en el cielo un premio ctcrno a sus tra- 
bajos; Hamad, finalmente, a todos los hombres de cualquier condicion y 
forzadles a vemir 109, pues este cs cl pan de vida que todos necesitan. La 
Iglesia de Jesucristo tiene s61o este pan con que satisfacer los anhelos de 
nuestras alm as, con que unirlas estrechisimamente a Jesucristo y con que 
obtener que todos sean «un solo cuerpo» 110 y se hagan hermanos los que 
se sientan a la  misma mesa celestial para, con la fraccion de un mismo pan, 
recibir el dorr de la inmortalidad 1 1 1 .

105 Missalc ram., collecta festi Corp. Christi.
105 t Cor u r^4-
107 Scss.22 c.*i.
108 Litt. cncycl. Certiores cfftxti § 3.
,0Q Cf. Lc  1 *.23.
110 Cor io. itt*
1 1 1  Cf. S. Ig^ at. M artyr, Ad Erhe>. 20.
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D entro de. la u m  v  con hoitiai conbaoradae en  ELLA

1 1 9 . Es tamb&n may oportuno, com por lo demis establecida por la 
sagrada liturgia, qua el pueblo-se ar.erqus a la sagrada comunidn despuis 
que el Mcerdote naya consumido el manjir del ara; y, como arriba dijimos, 
son de 0labar los que, estando presentes al sacrificio, reciben las hostias 
en el mismo consagradas, de medo que realmente suceda «que todos cuantos 
participando de este altar recibiiremos el sacrosanto cuerpo y  sangre de 
tu Hijo, seamos colmados de toda bendicidn y gracia celestial* H*.

120. Con todo eso, a veces no faltan razones, ni son raras, para dis- 
tribuir el pan eucarlstico antes o despuis del sacrificio del mismo; ni faltan 
tampoco para que— aunque se distribuya la sagrada comunidn inmedia- 
tamente despuis de la comunidn del sacerdote— se haga con hostias ante- 
riormente consagradas. Tambiin en estos casos— como ya dijimos— el pueblo 
participa realmente del sacrificio, y  no pocas veces puede acercarse as! con 
mis facilidad a la mesa de vida eterna. Pero si la Iglesla, como conviene 
a su maternal indulgenda, se esfuerza por salir al pa so de las necesidades 
espirituales de sus hijos, ellos, por su parte, no deben fdcilmente desprcciar 
lo que la sagrada liturgia aconseja, y, siempre que no se oponga tin motivo 
plausible, han de hacer todo aquello que mds claramente manifiesta en el 
altar la unidad viva del Cuerpo mfstico.

G rave recomendaci6n  d e  l a  a cc i6n  he gracias, a u n  co ncluIdo e l
SACRIFICIO

12 1 .  L a  accidn sagrada, que esta regulada por peculiares normas 
liturgicas, no exime, una vez conclufda, de la accidn de gracias a aquel que 
gustd del celestial manjar; antes, por el contrario, esta muy puesto en razdn 
que, recibido el alimento eucarlstico y terminados los ritos, se recoja dentro 
de si y, unido Intimamente con el divino Maestro, converse con i l  dulce 
y  provechosamente, segun las circunstancias lo permitan. Se alejan, pues 
del recto camino de la verdad los que, ateniindose mas a la palabra que al 
sentido, afirman y  ensenan que, acabado ya el sacrificio, no se ha de con
tinuar la accidn de gracias, no sdlo porque ya el mismo sacrificio del altar 
es de por sf una accidn de gracias, sino tambidn porque eso pertenece a la 
piedad privada y  particular de cada uno y  no al bien de la comunidad.

122. Ahora bien, la misma naturaleza del sacramento lo reclama, para 
que su percepcidn produzca en los cristianos abundantes frutos de santi- 
dad. Ciertamente ha terminado la publica reunidn de la comunidad, pero 
cada cual, unido con Cristo, conviene que no interrumpa el cdntico de ala- 
banza, «dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de 
Nuestro Senor Jesucristo* 1I3. Tambien la sagrada liturgia del sacrificio 
eucarfstico nos exhorta a ello, cuando nos manda rogar con estas palabras: 
«Te pedimos nos concedas perseverar siempre en accidn de gracias... 114 
y que jamas cesemos de alabarte* I1S. Por lo cual, si en todo tismpo hemos 
de dar gracias a Dios y  nunca hemos de dejar de alabarle, iquien se atre- 
vcra a impugnar o reprender a la Iglesia porque aconseja a los sacerdotes 116 
y a los fieles que, despuas de la sagrada comunidn, se entretengan al menos 
un poco con el divino Redentor, y porque inserta en los libros liturgicos 
oraciones oportunas, enriquecidas con indulgencias, para que con ellas los

I * - &{is*ale Tom., canon missac.
II 5 E['h ?.20.
1 14  M t f s a l e  Tom., postcom in un io  d o m in icae post A se en s .
115 Ibid.. p*ss'.communio dominicae I post Petite»-.
! “  C. I. C., can 810.
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ministro* del altar, ante* de celebrar y  de alimenta rse con el mai\]ar divino, 
m  preparen convenientemente, y, acabada la mita, manlfie*ten a Dio* *u 
agradecimiento? Tan lcjo* eatA la aagrada liturgia de reprimir loa intimo* 
•entimientos de cada uno de log cristianos, que mis bien lot enfervoriza 
y ettimula a que se aaemejen a Jesucristo y  a que por El *e encaminen al 
Eterno Padre; por- lo cual ella misma quiere que todo el que hubiere parti* 
cipado de la hoatia santa del altar, rinda a Dios las debidas graciaa. Pues 
a nueatro divino Redcntor le agrada olr nuestras suplicas, hablar con nos* 
otros de corazdn a corazdn y ofrecernos un refugio en el suyo ardiente.

Para la uni6n y  la permanencia en  C risto

123. M is  adn, tales actos privados son absolutamente necesarios para 
gozar mis abundantemente de los supremos tesoros de que tan rica eg la 
eucaristia, y  para que, segtin nuestras fuerzas, los comuniquemos a los de- 
mis, a fin de que Nuestro Seflor Jesucristo plenamente triunfe en las almas 
de todos.

124. dPor qu£, pues, venersbles hermanos, no hemos de alabar a 
quienes, despuas de recibido el manjar eucaristico y aun de3pu<Ss de disuelta 
la reunidn de los fieles, permanecen en intima familiaridad con el divino 
Redentor, no s61o para hablar con El suavisimamente, sino tambidn para 
darle las debidas grades y  alabarlo, y  prindpalmente para pedirle su ayuda, 
a fin de quitar de su alma todo lo que pueda disminuir la eficacia del sacra
mento y  hacer cuanto est6 de su mano para 6ecundar la accidn tan presente 
de Jesucristo? Exhortamos a que se haga de modo especial, ya procurando 
llevar a la prfctica los propdsitos hechos y practicando las virtudes cristia- 
nas, ya adaptando a sus propias necesidades lo que han recibido con regia 
munificencia. Y , ciertamente, el autor del Aureo librito De la imitacidn de 
Cristo habla segun los preceptos y el esplritu de la sagrada liturgia cuando 
aconseja al que se ha acercado a la sagrada comuni6n: «Recdgete a un lugar 
retirado y goza de tu Dios, pues tienes a Aquel a quien ni todo el mundo 
es capaz de quitarte* >17.

125. Todos nosotros, pues, estrechamente unidos con Cristo, debemos 
tratar de abismarnos, por asi decirlo, en su esplritu e incorporarnos a El 
para participar de los actos con los que El mismo adora a la augusta T r i
nidad con el mas grato homenaje y  ofrece al Eterno Padre las mas sublimes 
acciones de gracias y alabanzas, mientras responder, uninimes los cielos 
y  la tierra segun aquel versiculo: «Obras todas del Senor, bendecid al Se
nor* 118; unidos, en fin, a ellos pedimos el socorro de lo alto en el momento 
mas oportuno para demostrar y  alcanzar auxilio en nombre de Cristo 1 19, 
y  con ellos principalmente nos ofrecernos e inmolamos como victimas, 
diciendo: *Haz de nosotros mismos para ti una ofrenda eterna*120.

126- Constantemente el divino Redentor repite aquella ahincada invi- 
tacion: «Permaneced en ml* 121. Y  por el sacramento de la eucaristia Cristo 
habita en nosotros y  nosotros en Cristo; y as! como Cristo permaneciendo 
en nosotros vive y obra, as! nosotros, permaneciendo en Cristo, por El viva- 
mos y obremos.

' 17 L-4 C.I2.
1 1S Dan 3.57.

Of. Io lh.23.
>:a Missal* Tom., secreta missae SS. Trinil.
1 - 1 Io 15,4.

«MgMAtOft DC* 097
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Culto de la adoracidn cucarfiiica
Su FUNDAMENTO TEOLdfllCO

jv
' j

. ' <'**114 ii|* ?; > f /  .**• i.K « l/*.v
lay.’ El manjar eucarlstico contlenei como todos saben, «verdadera, 

real y  substancialmente el cUerpo y la sangre, junto eon el alma y  la divini- 
dad de Nuestro Seflor Jesucristo*122. No Cs, pues, de admirar que la Iglesia, 
ya deade bus principios, haya adorado el cuerpo de Cristo bajo la especie 
del pan, como sc ve por Job mismos ritos del augusto sacrificio, en los cuales 
sc manda a los ministros sagrados que, de rodiilas, o con reverencias pro
fundas, adoren al Santlsimo Sacramento.

128. Los sagrados concilios enseftan que, por tradicidn, la Iglesia, 
desde sus comienzos, venera «con una sola adoraddn al Verbo de Dio3 
encamado y  a su propia came* 22J; y San Agustfn afirma: «Nadie coma 
aquella carne sin antes adorar la», aftadiendo que no sdlo no pecamos ado- 
rdndola, sino que pecamos no adorindola 124.

129. De estos principios doctrinales nacid el culto eucarlstico de ado- 
racidn, el cual poco a poco fui creciendo como cosa distinta dei sacrificio. 
La conservacidn de las sagradas especies para los enfermos y para cuantos 
estuviescn en peligro de muerte trajo consigo la laudable costumbre de 
adorar este celestial alimento reservado en los templos. Este culto de ado- 
raddn se apoya en una razdn seria y  sdlida, ya que la eucaristla es a la vez 
sacrificio y  sacramento, y  se distingue de Jos dem is en que no sdlo engendra 
la gracia, sino que encierra de un modo estable al mismo autor de ella. 
Cuando, pues, la Iglesia nos manda adorar a Cristo escondido bajo los velos 
eucarfsticos y  pedirle los dones espirituales y  temporales que en todo tiempo
necesitamos, manifiesta la viva fe con que cree que su divino Esposo esta 
bajo dichos velos, le express su gratitud y  goza de su Intima familiaridad.

Su ev o lu c i6 n  h ist6 rica

130. En el decurso de los tiempos, la Iglesia ha introducido diferentes 
formas de ese culto, y por cierto cada dia mas bellas y provechosas. como, 
por ejemplo, las piadosas y  aun cotidianas visitas a los divinos sagrarios, 
los sagrados ritos de la bendicidn con el Santlsimo Sacramento, las solemnes 
procesiones, sobre todo en los congresos eucaristicos, tanto en las ciudades 
como en las aldeas, y  las adoraciones del augusto Sacramento publicamente 
expuesto. Estas adoraciones unas veces duran poco tiempo; otras, varias 
horas y  hasta cuarenta; en algunos lugares se prolongan por todo un ano, 
haerendo turno las iglesias, y  en otros sitios se tiene la adoracion perpetua 
noche y dia a cargo de congregaciones reiigiosas, participando en ellas con 
fiecuencia tambien los simples fieles.

A prodado y  recomendado  por la  I g lesia

13 1 . Tales ejercicios de piedad han contribuldo de modo admirable 
a la le y a la vida sobreuatural de Ia Iglesia militante en Ia tierra, la cual dc 
csta mancra se hace cco, en cicrto sentido, de la triunfante, que perpetua- 
mente entona cl liimno de alabanza a Dios y  al Cordero, «que ha sido sacri- 
ticado* >25. Por lo cual, la Iglesia no solo ha aprohado esos piadosos cjcrci-

Cone. Trici.. scss.i;? can i.
Cone. Constant. 11, Arts.!/;, tie fn'*-. Cepit, ean.q collat. Cone. Ephes., Aneth. Cviill. 

canS. Cf. Cone. Trid., sesc.13 can.6; Pies VI. const. Auctorem fidei n.61.
5 :1 Cf. Enurr. tn Ps. 97 n.g.
, I f  Apoe 5,1’ , coli. V ll.io.
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cion, propagado* poritoda ld tlerra -en el t»n*curw de loa'niglds, «(ncrquc 
lot ha hecho suyoi y  loa ha recomendado con au autbridad 1« ,  Elios proce- 
dan de la sagrada liturgia, y  aoh tales que, si se practican con el debido 
decoro, fe y  piedad, en gnul manera ayudan, sin duda alguna, a vivir la 
vida litdrgica.

132. N i se debe dear que con ese culto eucartstico se mezclan de un 
modo falso el que llaman Cristo histdrico, que un tiempo vivid sobre la 
tierra, y el Cristo presente en el augusto sacramento del altar, el mismo 
que triunfa glorioso en los cielos y otorga sus dones sobrcnaturalcs; antes 
mds bien hay que afirmar que de esta manera los fieles atestiguan y mani- 
fiestan solcmnemente la fe de la Iglesia, segun la cual se cree que cs unc 
mismo el Verbo de Dios y el Hijo de la Virgcn Marla que padecid en la 
cruz, que estd presente, aunque escondido, en la eucaristia y reina en las 
alturas, A sf San Juan Crisdstomo:«... Cuando te presenten cl mismo (cucr- 
po de Cristo) di en tu interior: Por este cuerpo yo ya no soy tierra y  ceniza, 
no soy ya esclavo, sino libre; por Al espero el cielo, y creo que recibird los 
bienes que estdn alll preparados, la vida inmortal, la suerte de los dngeles, 
el trato con Cristo; la muerte no poscyd este cuerpo, atravesado por los 
clavos, lacerado por los azotes; ... date es el mismo cuerpo que fud atormen- 
tado, atravesado por la lanza, el que abrid al mundo las fuentes de la salva- 
cidn, una de sangre y  otra de agua...; nos did este cuerpo para que lc pose- 
ydsemos y  le comidsemos, io cual fud fruto de su intenso amor»127.

BSD

R eco m endaci6 n  d e  la  b e n d ic i6n  eu carIstica

133 . Pero  de modo especial es muy de alabar \a costumbre introducida 
en e! pueblo cristiano de dar fin a muchos ejercicios de piedad cor. la ben- 
dicidn eucaristica. Nada mejor ni mas provechoso puede darse que el acto 
con el cual e l sacerdote, levantando al cielo el Pan de los angeles y movien- 
dolo en form a de cruz sobre las frentes inctinadas del pueblo cristiano, 
ruega juntamente con dl al Padre celestial que vuelva benigno los ojos a 
su Hijo, crucaficado por nuestro amor, y  que, por el mismo que quiso ser 
nuestro Redentor y  nuestro hermano, derrame sus gracias sobre los que 
fueron redimidos con la sangre inmaculada del Cordero 128.

E xho rtacio m  a  las fr ec u en tes  v isit a s  eu carIsticas

134. Procurad, pues, venerables hermanos, con aquella maxima dili- 
gencia que os es propia, que los templos edificados por la fe y  la piedad 
de las nadones cristianas en el decurso de los siglos para cantar un perpetuo 
himno de gloria al Dios omnipotente y para dar a nuestro Redentor, oculto 
bajo las especies eucarIsticas, una digna morada, esten abiertos a los fieles, 
cada vez m as numerosos, que, llamados a los pies de nuestro Salvador, 
esc.uchen su  dulcisima invitacion: «Venid a mi todos los que andais agobia- 
dos con trahajos y  cargas, que yo os aliviare* *-9. Que los templos sean 
en verdad la  casa de Dios, en donde, quien entra a implorar favores, se 
goce, alcanzando cuanto pidiere 13°, y obtenga el consuelo celestial.

135. Solo as! se obtendra que toda la familia humana, arregladas, 
finalmenter, sus querellas, pueda paciticarsc y cantar con mente y alma con-

l - c Cr. C»mc. Trid., sess.n e.s et can.6.
>-■ h  I — >3 Cor. 24,4.
>-s Cf. i Petr 1,19.
>2» Mt rs.28.

Cl. M 3ssa,r row., coll, in mtssa dcd. Peel.
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corde «quel cdntico de fe y de amor:«)Buen Pastor, Jesds demente, — tu 
manjar, de gracia fuentc, —» nos proteja y apacicnte, — y en la «lta regibn 
ludente—? haznos ver tu gloria, oh Diosl» Ui .
t i. .t.'Jtvfli <'1 vh ntn , • ,  i , !.

III. OFIC.IO D IVIN O  Y  A NO  U T U R G IC O

i.° Oficlo divino 

SU FUNDAMENTO TEOuSoiCO
136. El ideal de la vida criatiana consiste en que cada uno se una con 

Dios Intima y constantem ente. Por lo cual, el culto que la Iglesia tributa al 
Etemo y que descansa principalmente en el sacrificio eucarlstico y en el 
uso de los sacramentos se ordena y distribuyc de manera que, por medio 
del ofido divino, abraza las horas del d(a, las semanas y todo el curso del 
afto, y abarca todos los tiempos y las diversas condiciones de la vida humana.

137 . Habiendo mandado el divino Maestro: «Conviene orar perseveran- 
temente y nb desfallecer* 132, !a Iglesia, obedeciendo fielmente a esta adver
tenda, nunca deja dc elevar preces al delo, a la vez que nos exhorta con las 
palabras de! Apdstol de las gentes: «Ofrezcamos, pues a Dios, por medio 
de El (JestSs), sin cesar, un sacrificio de alabanza»

Su evoluci6 n  hist6 rica

138 . L a  oracidn publica y  comiin, elevada a Dios conjuntamente por 
todos los fieles, en la m is remota antiguedad sdlo tenia lugar en determi- 
nados dias y  a horas establecidas. Sin embargo, no s6io en las asambleas, 
sino tambidi en las casas particulares se oraba a Dios, rcunidos a veces los 
vecinos y  los amigos. Poco despuas, en diversas partes del mundo cristiano, 
se introdujo la costumbre de dedicar a la oracidn algunos tiempos deter- 
minados, como, por ejemplo, la ultima hora del dla, cuando oscurece y se 
endenden las l&mparas; o la primera, cuando la noche agoniza, o sea, des
puas del canto del gallo, a la salida del sol. En la Sagrada Escritura se sena- 
lan otros momentos del dla como mas aptos para la oracidn, unos por pro- 
venir de tradidonales costumbres judias, otros por el uso de la vida cotidiana. 
Segun los Hechos de los Apdstoles, los discipulos de Jesucristo oraban re- 
unidos a la hora de tercia, cuando «fueron llenados todos del Esplritu 
Santo» 134; y  el Principe de los ApOstoles, antes de tomar alimento, «subid... 
a lo alto de la casa, cerca de la hora de sexta, a hacer oracidm 135, y  Pedro y  
Juan «sublan... al templo, a la oracidn de la hora nona» i36,«y a eso de media- 
noche, puestos Pablo y Silas en oracion, cantaban alabanzas a Dios» 137.

139. Estas distintas oraciones se perfeccionaron cada dia mas, con el 
transcurso del tiempo, por iniciativa y  por obra principalmente de los 
monjes y  de los que se dedicaban a la vida ascetica, y  poco a poco fueron 
admitidas por la autoridad de la Iglesia cn el uso de la sagrada liturgia.

Es LA ORACION DEL C.UERFO Mi'ST I CO

140. Lo que llamamos «oficio divino» cs, pues, la oracion del Cuerpo 
nu'stico de Jesucristo, que, cn nombre y provccho dc todos los cristianos,

, :l ' Missale 70m., seq. r.uuJa S ’nn in festo Ssmi. Corporis Christi.
’ ■ '* Lc  18,1. Ibid., io.q.

Hebr 13,15. 134 Ibid., 3,1.
334 Cf. Act 2.I-TS- 137 Ibid., 16.25.
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e* ofrcckU a DJm por los sacerdotes y dem&i mlnirtroa de 1« Iglesia, y por 
los religiosos dedicados a este fin por instituddn de U Iglesia misma,

>41. Cudi m  el modo y el esplntu con que te he de haccr este divina 
alabanza, te deduce de la* palabras que la Iglesia aconteja que te digan 
antes de eomfenzar las horas littirgicas, euan do manda que se redten «digna, 
«tenta y devotamentei,

143. AI tomar el Verbo de Dios la naturaleza humana, trajo a este 
deatierro terrenal el canto que se entona en los cielos por toda la etemidad. 
El une a SI mismo toda la comunidad de los hombres, y  U asocia consigo 
en el canto de este himno de alabanza. Hemos de confesar humildemente 
que, «no sabiendo siquiera qu6 hemos de pedir en nuestras oradones ni 
c6mo conviene hacerlo, el mismo Espiritu hace nuestras peticiones a Dios 
con gemidos que son inexplicables*!38. Y  tambi^n Jesucristo ruega al Padre 
en nosotros por medio de eu Espiritu. «Ningtin otro don mayor podrla 
otorgar Dios a los hombres... Ora (JesOs) por nosotros como nuestro sacer
dote; ora en nosotros como nuestra cabeza; es invocado por nosotros como 
nuestro Dios... Reconozcamos, pues, en El nuestras voces, y sus voces en 
nosotros... E s  invocado como Dios, invoca como siervo; alii es Criador, 
aqul creado, que asume sin cambiar El una naturaleza que ha de ser cam- 
biada hactendonos consigo un solo hombre, cabeza y  cuerpo»

♦ CONCUERDE LA MENTE CON LA VOZ»

143. A  la  excelsa dignidad de esa orad6n de la Iglesia ha de corres- 
ponder la intensa piedad de nuestra alma. Y  pues la voz dei que asl ruega 
repite aquellos cantos que fueren escritos por inspiracibn dei Espiritu 
Santo, que declaran y ensalzan la perfectisima grandeza de Dios, es menes- 
ter que el interno sentimiento de nuestro espiritu acompane esta voz, de 
tal manera que nos apropiemos aquellos mismos sentimientos, con los 
cuales nos elevamos hacia el cielo, adoremos la Santa Trinidad y  le rindamos 
las debidas alabanzas y  gracias. «Salmodiemos de forma que nuestra mente 
concuerde con nuestra voz» 14°. No se trata, pues, de un simple rezo ni 
de un canto, que, aunque sea perfectisimo segun las normas de la musica 
y  de los sagrados ritos, pueda s61c llegar a los oidos, sino sobre todo de la 
elevacidn de nuestra mente y  de nuestro espiritu a Dios, para consagrarle 
absolutamente nuestra persona y  todas nuestras acciones.

144. D e eso depende en no pequena parte la eficacia de nuestras ora- 
ciones, las cuales, si no se dirigen directamente al mismo Verbo hecho 
hombre, acaban con estas palabras: «por Nuestro Senor Jesucristo»; quien, 
como conciliador entre Dios y  nosotros, muestra a su Padre celestial sus 
gloriosas llagas, y  asl «esta siempre vivo para interceder por nosotros»141

E xcelencia de los Salmos

145. L o s Salmos, como todos saben, constituyen la parte mas impor
tante dei toficio divino». Elios abarcan todo ei curso dei dia, santificandolo 
y  hermoseandolo. Egregiamente dice Casiodoro de los Salmos distribuidos 
en cl «olicio divino» de su tiempo: «Elios concilian el nuevo dia con matinal 
exultation, nos dedican la primera hora de la iornada, nos consagran la 
tercera, nos alegran la sexta con la fraccion del pan, en la nona nos hacen

>>$ Rrmg.26.
134 S Acci stis , EVuir. in FV S? n.i.
140 S. Besedict., Kffuiii menechcaiiT. c.19.
I4' Hefcr 7,aj.
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terminar los ayunot, conc'uyen al fin del dla, y, a] acercarae la noche, 1st» 
piden que se entenebrezca nuestra mente*

146. Elios nos teener dan las verdades (nanlfestadai por Dioa al pueblo 
escogido, terribles aveces, a verts llenas de suavisima dulcedumbre; rcpiten 
y acrecientan la esperanza en el futuro Ltbertador, que antiguamente se 
fomentaba cantando en los hogares domesticos o en la misma majentad del 
templo; y  ademds ilustran admirablemente la gloria de Jesucristo, significada 
de antemano, y au etema y suma potencia, su humildad al venir a este exilio 
terreno, su regia dignidad y su poder sacerdotal, y, final mente, sus beneficos 
trabajos y  el dcrramamiento de su sangre para nuestra redencidn, Por seme- 
jante manera, los Sabnos expresan la alegrla de nuestias almas, la tristeza, 
la esperanza, el temor, nuestra entrega absoluta y confiada a Dios, el retorno 
de nuestro amor y  nuestras mlsticas elevaciones a los divinos tabem&culos.

147. «EI Salmo», es la bendicidn del pueblo, la alabanza de Dios, el 
elogio de las gentes, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la 
Iglesia, la armoniosa confeaidn de la fe, la plena sumisidn a la autoridad, el 
regocijo de la libertad, el clamor del alborozo y  el eco de la alegrla» 143.

L as v Isperas y  la  bantificaci6n  del domingo

148. En la edad prim itiva acudlan m is  numerosos los fieles a estas 
horas liturgicas; perotal costumbre se perdid poco a  poco, y, como acabamos 
de decir, al presente su rezo es obligatorio sdlo para el clero y  para los reli
giosos. Nada, pues, se prescribe en esta parte a los 6eglares por derecho 
estricto; pero es en gran manera de desear que asistan realmente, cantando 
o recitando los Salmos, al rezo de las vIsperas los dlas de fiesta en su propia 
parroquia. Encarecidamente os rogamos a vosotros y  a vuestros fieles, 
venerables hermanos, que no perm itiis que esta piadosa costumbre caiga 
en desuso, y  procured que, donde ya se hubiere dado ai olvido, sc instaure 
de nuevo dentro de lo posible. L o  cual se hara, sin duda alguna, con saluda- 
bles frutos, si las visperas se recitan, no s6)o digna y  decorosamente, sino 
tambi&i de tal manera que fomenten suavemente de varios modos la piedad 
de los fieles. Guardese inviolablemente la observanda de ios dias festivos, 
que de mode especial hay que consagrar y  dedicar a Dios, sobre todo los 
dorningos, que los apdstoles, ilustrados por el Espfritu Santo, declararon 
festivos en lugar de los sabados. S i se mandd a los judfos: «Durante los 
seis dias trabajareis; mas el dia septimo es el sabado, descanso consagrado 
al Senor; cualquiera que en tal dia trabajare sera castigado de muerte» 142 * 144, 
^c6mo no temen la muerte espiritual los cristianos que en los dias festivos 
se dedican a obras serviles, y los que durante ese descanso no se dan a la 
piedad y a la religion, sino que se entregan inmoderadamente a los atrac- 
tivos del siglo? Hay que dedicar los dorningos y  los demas dias festivos al 
culto divino, con el cual se honra a Dios y se nutre el alma con alimento 
celestial; y  por mas que la Iglesia s6lo prescribe que los fieles se abstengan 
de trabajos serviles y  asistan al santo sacrificio, sin dar ningun precepto 
sobre el culto vespertino, sin embargo, recomienda y desea tambien lo 
otro; y lo mismo esta pidiendo, por lo demas, la necesidad que cada uno 
tiene de aplacar al Senor para alcanzar sus beneficios. Nuestro esplritu se 
aflige con gran dolor enando vemos como se emplea el pueblo cristiano en 
nuestros tiempos la mitad del dia festivo, esto es, la tarde; los espectaculos 
y los juegos publicos se ven extraordinariamente concurridos, mientras los

142 Explicatio in Psdtcriwn. praefatio; ut legitur in ed. PL  70,10. Nonnulli tamen cen
sent partem liuius dictionis non esse Cassiodoro tribuendam.

1 , 5  S. A mukos., Etunrat. in Ps. 1 n.g.
1 4 4  Ex 31.15-
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templos sagradoa son visitado» mcnos d c  lo  que conyendrla. Y , lin em b a rg o ; 
todoa han dc acudir a nuestros temploi para aptender 'alii la  verdad dc nuestra 
it  eatdlica, para eantar las divinas alabattxos, para redbir la bcndlcldn euca- 
riatica por medio del sacerdote, -y para protegerse e o n ’ la ayuda celestial 
contra las adversidades de esta vida. Aprendan, en lo posible, aquellas 
oraciones qua suelcn can tar se en las vfspCras y embeban su esplritu en su 
significado; pues, movldos y afectados con aquellas palabras, experimenta- 
r4n lo que San Agustln asegura dc si minmo:«|Cu4nto More entre los himnos 
y los canticos, vivamente conmovido por la suave vox de tu Iglesial Aquellas 
palabras sonaban en mis oidos, y  la verdad penetraba en mi corazdn, y 
con ello se enardecia el piadoso afecto, y corrian Us Ugrimas y me hadan 
bien*

608

2.° C id o  de los misterios del Sefior 

L o s MISTERIOS DE CRIST©, INVJTACiOn A VIVIR SU VIDA

149. Durante todo el curso del afto, la celebracidn del sacrificio cuca- 
ristico y las oraciones del oficio divino se desenvuelven principalmente en 
torno a la persona de Jesucristo, de modo tan adecuado y  oportuno, que en 
ellos domina nuestro Salvador en 6US misterios de humillacidn, redencidn 
y triunfo.

150. Trayendo a la memoria estos misterios de Jesucristo, pretende la 
sagrada liturgia que todos los creyentes participen de ellos de tal manera 
que la divina Cabeza dei Cuerpo mlstico viva con su perfecta santidad en 
cada uno de los miembros. Sean las almas de los cristianos como altares en 
donde, en cierto modo, revivan las diferentes fases del sacrificio que inmola 
el Sumo Sacerdote; es deeir, los dolores y  lagrimas, que limpian y explan 
los pecados; la  oracidn dirigida a Dios, que se eleva hacia el cielo; la entrega 
y como inmolaciOn de si mismo, hecha con animo pronto, generoso y  so!l- 
cito; y, finalmente, la estrechlsima uni6n con la cual confiamos a Dios 
nuestras personas y  nuestras cosas, y  en E l descansamos, «pues la esencia 
de la religion es imitar a Aquel a quien adora» 14fi.

C6mo ayud an  a ello  los tiem po s liturgico s

j 51. C on  estos modos y  formas con que la liturgia, en los diversos 
tiempos, n as hace meditar la vida de Jesucristo, la Iglesia nos propone 
modelcs que imitar y nos muestra tesoros de santidad para que los hagamos 
nuestros; pises lo que se canta con la boca hay que creerlo con el corazon 
y llevarlo a la s  costumbres privadas y publicas.

152. E n  el sagrado tiempo del Adviento despierta en nuestra concienda 
el recuerdo d e  los pecados que tristemente cometimos; ncs exhorta a que, 
reprimiendo los malos deseos y castigando voluntariamente nuestro cuerpo, 
nos recojamos dentro de nosotros mismos con piadosas meditaciones, y 
con ardientes deseos nos movr.mos a convcrtirnos a Dios, que es el unico 
que puede con su gracia librarnos de la mancha del pecado y de los males, 
que son sus consecuericias.

153. M as al venir el dia de la Navidad del Serior, parece como si vol- 
viesemos a la  cueva de Helen, para aprender alii que es preciso que renazea- 
mos de nuevo y  que nos reformemos rauicalmente; lo cuai solamente se 
consigue cuando nos unimos al Verbo dc Dios heeho hombre, de un modo 145 145

145 - I.9 c.fc.
140 S. Ama-sTiK., De civ. Dei l.S c.17.
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laiimo yvitxl, y natticipunoa.d* «quell* divint nrturalcu »uy», •  1« que
no»otro* hemo» »tdo elevadoi, : .

154. E a  cambio,- durante laa lolemnidade* de la Epifanla, recordando 
el llamamlento de loa gentile» a ia fie crutiana, quiere que cada dia rindamos 
gracial a] Seftor por tamafto beneficio, y  que con intenaa fie deaeemoa at 
Dios vivo y verdadero, entendamos devota y profundamente las cosaa 
sobrenaturales, y  amemos el silendo y  la meditacidn, para que mis flcil- 
mente veamos y consigamos los dones etemo»,

i SS- En los dias de Septuagdsimc y de Cuaresma, nuestra madre la 
Iglesia multiplica sus cuidados para que cada uno de nosotros considere 
sus miserias para incitarnos activamente a la enmienda de las costumbres, 
para detestar de modo especial los pecados y  borrarlos con la oracidn y  la 
penitenda, puesto que la continua oradbn y  la penltencia por nuestras 
faltas nos atrae el auxilio divino, sin el cual todas nuestras obras son vanas 
y estdriles.

156. En el tiempo sagrado en que la liturgia nos propone los dolorosl- 
simos tormentos de Jesucristo, la Iglesia nos invita a subir al Calvaiio para 
seguir de cerca las huellas sangrientas del divino Redentor, para sufrir con 
El gustosamente la cruz y  excitar en nuestro espiritu los mismos sentimientos 
de expiaddn y de propiciacibn, y para que todos nosotros muramos junta- 
mente con El.

157 . En las solemnidades pascuales, cuando se conmemora el triunfo dc 
Jesucristo, nuestra alma rebosa de Intimo gozo, y  hemos de pensar seria- 
mente dentro de nosotros mismos que tambiln hemos de resucitar con 
Cristo Redentor de una vida tibia e inerte a otra m is fervorosa y santa, 
entreglndonos entera y  generosamente a Dios y  olvidando este mundo 
miserable para aspirar tan sblo al cielo: «Si habdis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas que son de arriba..., saboread las cosas del cielo» 147.

158. Finalmente, en el tiempc de Pentecostis la Iglesia nos exhorta, 
con sus mandatos y  con su ejempio, a que nos prestemos dbcilmente a la 
action del Espiritu Santo, el cual desea abrasar nuestras almas con el fuego 
de la divina caridad, para que avancemos cada dia con m is  ahinco en las 
virtudes, y lleguemos a ser santos, como lo son Jesucristo Nuestro Senor y  
su Padre, que estl en los cielos.

159 A s!, que e! ano liturgico ha de considerarse como tin magnifico 
himno de alabanza que la familia de todos los cristianos entona al Padre 
celestial por medio de su perpetuo conciliador, Jesucristo; mas cxige por 
parte nuestra un cuidado diligente y ordenado, para que cada dia conoz- 
camos y  alabemos m is y  m is a nuestro Redentor, y  requiere adem ls un 
esfuerzo intenso y  firme y un ejercicio incansable, con el cual imitemos sus 
misterios, emprendamos gozosos el camino de sus dolores, y  al fin partici- 
pemos un dia de su gloria y  de su sempiterna felicidad.

664 -ukrtsmcui-

E r r o r  d e  a lg u n o s  m o d er n o s

160. De todo lo expuesto aparece daramente, venerables hermanos, 
cuanto se separan de la genuina y sincera idea de la liturgia aquellos escrito- 
res modemos que, enganados por una pretendida mistica superior, se atreven 
a afirmar que no hemos de fijarnos en el Cristo historico, sino en el «neuma- 
tico o glorificado»; y hasta no dudan en asegurar que en el ejercicio de la 
piedad cristiana sc ha verificado un cambio, por el cual Cristo ha sido como 
dcstronado, ya que cl Cristo glorificado, que vive y rcina por los siglos de 
los siglos y  cstl sentado a la diestra del Padre, ha sido oscurecido, y  en su

»«7 Col 3.1-2.
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Itiffir ha colocado aquel Cristo que un tiempo vivty eatt vidt terrengl, 
Por eto algunos llegan hasta** querer qultar de lot templos ugradoi lot 
mltmos crucifijos.

i6r> Sin embargo, tales falsas cavilaclonea *e oponen enteramente a 
la aank doctrina recibida de nueitro» mayorei. «Cree en el. Cristo nacido 
en la came—asf dice 8an Aguatfn—y Uegaria al Cristo nacido de Dios, 
Dios junto a Dios* H*. La sagrada liturgia nos proporie todo el Cristo en 
todas las condiciones de su vida, es decir: Aquel que es el Verbo del Etemo 
Padre, el que nace de la Virgen Madre, el que consuela a los afligidos, el que 
sufre los dolores y el que muere; y  despuas, el que resucita de la muerte 
vencida, el que, reinando en la gloria del cielo, nos envia el Esplritu Pari* 
dito, el que vive, finalmente, en su Iglesia: «Jesucristo, el mismo de ayer, es 
hoy, y lo ser£ por los siglos de los s i g l o s » Y  ademis no sdlo nos lo pre
sents como a modelo, sino que nos lo muestra tambiin como a maestro a 
quien debemos escuchar, como a pastor a quien seguir, y  como a conctliador 
de nuestra salvacidn, principio de nuestra santidad y Cabeza mistica, de la 
cual somos miembros que gozamos de su vida.

S i o n ih c a c i6 n  d e l  ctclo  d e  l o s  m is t e r io s  e n  l a  l it u r g ia

162. Mas, ya que sus acerbos dolores constituyen el principal misterio 
de donde procede nuestra salvaci6n es muy propio de la fe catdlica destapar 
esto lo mis posible, ya que es como el centro del culto divino, representado 
y renovado cada dia en el sacrificio eucaristico, y con el cual estin estrecha- 
mente unidos todos los sacramentos I3°.

163. Por eso el afto liturgico, alimentado y seguido por la piedad de 
la Iglesia, no es una represen tacidn fria e inerte de cosas que pertenecen a 
tiempos pasados, ni un simple y  desnudo recuerdo de una edad pretirita; 
sino mis bien es Cristo mismo que persevera en su Iglesia y que prosigue 
aquel camino de inmensa misericordia que inicid en esta vida mortal cuando 
pasaba haciendo bien148 * 150 148 * 150 151, con el bondadosfsimo fin de que las almas de los 
hombres se pongan en contacto con sus misterios, y por ellos en cierto modo 
vivan. Estos misterios no estin presentes y obran constantemente de aquel 
modo incierto y  oscuro que suponen algunos escritores modemos, sino 
tal como nos lo ensena la doctrina cat61ica, ya que, segun el parecer de los 
doctores de la Iglesia, son eximios ejemplos de cristiana perfeccidn y fuentes 
de la divina grada por los maritos y  oraciones de Jesucristo, y perduran 
en nosotros por sus efcctos, siendo cada uno de ellos, segun su propia 
Indole, causa de nuestra salvacidn. Anadase a esto que la Iglesia, nuestra 
piadosa Madre, mientras propone a nuestra contemplacidn los misterios 
de nuestro Redentor, pide con sus suplicas aquellos dones sobrenaturales 
con que sus hijos se embeban lo mis posible en el esplritu de los mismos 
misterios por virtud de Cristo. Por inspiracidn y  virtud de El podemos, 
con la cooperacidn de nuestra voluntad, asimilarnos su fuerza vital, como 
los sarmientos !a del irbol y los miembros la de la cabeza; y transformarnos 
poco a doco  v  laboriosamente «a la medida de la edad perfecta segun 
Cristo* 152.

148 S. A ugustin ., Enarr. in Ps. 123 n.2.
1 «  H«br 13.8.
150 5  T hom.. Summa TheeI. 3 q.49 ct q.62 a.j.
1 5 1  Ct'. A ct 10 ,38 .
153 E ph 4 ,13 .
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3.* Ciclo de lot untoi

Fines del culto db los santos

164. En el curso $e] afto liturgico no sblo se celebran los miaterios de 
Cristo, sino tambidn las Aestas de los santos que estdn en los delos. En las 
cuales, aunque se trate de una categoria inferior y subordinada, la Iglcsia, 
sin embargo, pretende siempre proponcr a los fieles ejemplos dc santidad, 
que ies muevan a revestirse de las virtudes del mismo divino Salvador.

165. Porque, asi como los santos fueron imitadores de jesucristo, asl 
nosotroa hcmos de imitarles e ellos, ya que en sus virtudes resplandece 
la virtud misma de Jesucristo. En unos resplandecid el celo apostdlico, y 
en otros la fortaleza de nuestros heroes Heg6 hasta el dcrramamicnto de su 
sangre; en unos brilld la constante vigilancia en la espera del Rcdentor, y 
en otros la virginal pureza del alma o la modesta suavidad de la humildad 
cristiana; en tod os, en fin, era ferviente la ardentlsima caridad para con 
Dios y para con el prbjimo. La ragiada liturgia pone ante nuestros ojos todos 
estos esplendores de santidad para que los contempfemos provechosamente 
y, «pues festejamos sus maritos, emulemos sus ejemplos*153, Conviene, 
pues, conservar «la inocencia en la sencillez, Ia concordia en la caridad, la 
modestia en la humildad, la diligenda en el gobierno, la vigilancia en la ayuda 
de los que trabajan, la misericordia en socorrer a los pobres, la constanda 
en defender la verdad, el rigor en la severidad de la disciplina, a An de que 
no falte en nosotros ningun ejemplo de buenas obras. Estas son las hucllas 
que nos dejaron los santos ai regresar a la patria, para que, siguiendo su 
camino, consigamos tambi^n su felicidad* I54. Mas, para que hasta nuestros 
sentidos se muevan sajudablemente, quiere la Iglesia que en nuestros tem- 
plos se expongan las im&genes de los santos, siempre, sin embargo, movida 
por la misma razdn, de que •imitemos las virtudes de aquellos cuyas irnage- 
nes veneramos*I5i.

166. M as hay todavfa otra razdn para que el pueblo cristiano rinda 
culto a los santos del cielo, a saber, para que implorando su auxilio «seamos 
ayudados por la proteccidin dc aquellos con cuyas alabanzas nos regocija- 
mos* lifi. De csto facilmente se deduce per que ofrece la sagrada liturgia 
tantas formulas de oraciones para impetrar el patrocinio de los santos.

CULTO PREEMINENTE A LA SaNTIS IMA VlRGEN

167. M as, entre los santos del cielo, se venera de un modo preeminente 
a la Virgen Maria, Madre de Dios, pues su vida, por la misibn recibida del 
Senor, se une Intimamente con los misterios de Jesucristo; y  nadie en verdad 
siguib mas de cerca y mas eficazmente las huellas del Verbo encarnado, 
nadie goza de mayor gracia y  poder cabe el corazon sacratisimo del Hijo 
de Dios, y, por su medio, cabe el Padre celestial. Ella es mas santa que los 
querubines y seraAnes, y  goza de una gloria mucho mayor que los demas 
moradores del cielo, como quiera que es la «llena de gracia.)157 158 y M adre 
de Dios, la que con su parto feliz nos ha dado el Redentor. Siendo ella «Ma
dre de misericordia, vida, dulzura y  esperanza nuestra», clamemus a clla 
cuantos «gemimos y lloramos en este valle dc lagrimas ** 15S, y pongamos

153 Missale tuto., collecta III missae pro plur. Martyr. extra T . P.
1 5 4  S . B e d a  V e x e r ., Horn, sitbd. 70 in solemn, omnium S a m  f.
1 ■ ■  Sfissiilc TiwL, collecta S. Io. Oaniaseen.

S . B e r n ., Srrirci» 2 in fe>lo omnium Spinet.
is*  Lc  1.28.
158 «Salve Regina*.

www.obrascatolicas.com



rtO D U M R OSXt

conffadkmeate riUMtru personas y nueatru eoau.todu fcwjo «u patrocinio. 
Eilt fu6 con*titu(da; nueatra Madre cuando el divinoRedentor hizo el aa* 
crificio de 81 mismo, y  aai, puea, tambidn por cate titulo aomo* aua hjjoa. 
Ella nos ensefia todas las virtudea, nos entrega au Hijo, y  juntamente con 
El nos ofrece to* auxilio» que necesitamos, pueato que Dios «quiao que todo 
lo tuvi&emos por Marfas » 9. .t

P o R  LOS SANTOS Y POR M a r Ia A C r ISTO, POR C r ISTO AL PADRE

1 68. M ovidos, pues, por la accidn santificadora de la Iglesia y confor- 
tados con los auxilios y  ejemplos de los santos, y en especial de la Inmacu- 
lada Virgen Marla, a travls de este camino litCirgico, que cada aflo se nos 
abre de nuevo, dlegudmonos con sincero corazdn, con plena fe, purificados 
los corazones de la mala conciencia, lavados en el cuerpo con el agua limpia 
del bautiemo» 160,al «Gran Sacerdote» l<*, para que con El vivam os y sin- 
tamos, hasta poder penetrar por su medio «del velo adentro*162 y  alii honrar 
por toda la etemidad al Padre celestial.

169. T al es la esencia y  la razdn de ser de la sagrada liturgia; ella se 
refiere al sacrificio, a los sacnunentos y  a las a'abanzas de Dios, e igualmente 
a la uni6n de nuestras almas con Cristo y a su santificacid.n por medio del 
divino Redentor, para que sea honrado Cristo, y  en El y  por El toda la 
Santfsima Trinidad: Gloria al Padre y  al Hijo y al Esplritu Santo.

IV. N O R M A S P A S T O R A L E S

170 . Para alejar m is fdcilmente de la Iglesia los errores y exageraciones 
de la verdad de que antes hemos hablado, y  para que con normas mas 
seguras puedan los fieles practicar con abundantes frutos el apostolado litur- 
gico, juzgam os conveniente, venerables hermanos, anadir algo para deducir 
consccuencias practicas de la doctrina expuesta.

<07

i . °  Sobre los ejercicios de piedad 

No HAY OPOSICION CON EL ESPJR1TU L1TURGICO

1 7 1 .  Cuando hablabamos de la genuina y sincera piedad, hemos afir- 
mado que no podia haber verdadera oposicion entre la sagrada liturgia y 
los demas actos religiosos, si estos se mamiencn dentro del recto orden y 
tienden al justo  fin; m is aiin, hay algunos ejercicios de piedad que la Iglesia 
mucho recomienda al clero y a les religiosos.

R eco m endacio n  de varios eje r c ic io s  d e  piedad

172 . Pues bien, queremos que el pueblo cristiano no se mantenga 
ajeno a esos ejercicios. Estos son, para citar solo los principales, las medita- 
ciones espirituales, el diligente examen de conciencia, los santos retiros 
instituidos para meditar las verdades eternas, las piadosas visitas a los sa- 
grarios cucaristicos y aquellas particulares preces y oraciones en honor de 
la Bienaventurada Virgen Maria, entre las cuales, como todos saben, sobre- 
sale cl santo Rosario 16?.

1 ■  “  S . B e r n . .  I n  N a t i v .  B .  M. V . 7.
lt,i' Hobr
101 IhiJ., 10 .2 1.

Ibid.. 6.10
'®-' Cf. C. I. C ., can.125.
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173.' Es.impoaible que U insplracidn y la acci6n del>.EaplHtU>8anto 
permanercan ajenaa a citaa variadas format a t  la piedad, puea ae encamin&n 
a que nuestres almaa ae conviertan y dirijan a Dio» y  explen aua pecados, 
ae exdten a alcanzar lu virtu des y ae «timui en saludablemente a la sincera 
piedad, acostumbrindoae a meditar las verdades etemaa y haciAndose cada 
vez mAs aptas para contemplar los misterios de la naturalcza divina y humana 
de Jesucristo. AdemAs, cuanto mAs intensamente alimentan en loa fielea au 
vida espiritual, mejor les disponen a participar con mayor fruto en las fun* 
ciones publicas, evitando el peligro de que las preces liturgicas se reduzcan 
a un rito vado.

ArtVDXCZt

Varios errores acerca de ellos

174. Como corresponde, pues, a vuestra pastoral diligenda, no dej<Jis, 
venerables hermanos, de recomendar y fomentar ta l«  ejerdcios de piedad, 
de los cuales, sin duda ninguna, el pueblo que os estA encomendado obtendra 
optimos frutos de santidad. Y  sob re todo no permitAis—cosa que algunos 
defjenden, engafiados sin duda por cierto deseo de renovar la liturgia o 
creyendo falsamente que sdlo los ritos liturgicos tienen dignidad y  dicacia— 
que los templos estdn ccrrados en las horas no destina das a los actos publicos, 
como ya ha sucedido en algunas regiones; no permitAis que se descuide la 
adoracidn del augustlsimo Sacramento y  las piadosas visitas a  los tabemAcu- 
los eucaristicos; que 6e disuada la confesidn de los pecados cuando se hace 
tan s6lo por devocidn; y  que de tal manera se relegue, sobre todo durante 
la juventud, el culto a la Virgen Madre de Dios— el cual, segun el parecer 
de varones santos, es seiial de predestinacidn— , que poco a poco se entibie 
y languidezca. Tales modos de obrar son como frutos venenosos, sumamentc 
nocivos a la piedad cristiana, que brotan de ramas enfermas de un Arbol 
sano; hay que cortarlas, pues, para que la savia vital nutra s61o frutos suaves 
y optimos.

175. Y  ya que ciertas opiniones que algunos propalan sobre la frecuente 
confesion de los pecados son enteramente ajenas al espfritu de Jesucristo 
y  de su inmaculada Esposa, y  realmente funestas para la vida espiritual, 
recordamos aquf lo que sobre ello escribimos con gran dolor en nuestra 
enciclica Mystici Corporis, y  una vez mas insistimos en que, lo que alii 
expusimos con palabras gravisimas, lo hagais meditar seriamente a vuestra 
grey y sobre todo a los aspirantes al sacerdocio y  al clero joven, y  lo hagais 
ddcilmente practicar.

Los EJERCICIOS Y RETIROS ESPIRITUALES

176. M as procurad de modo especial que, no s61o el clero, sino el 
mayor niimero posible de seglares, sobre todo de los miembros de asociacio- 
nes religiosas y de la Acci6n Catolica, practiquen el retiro mensual y  los 
ejercicios espirituales en determinados dlas para fomentar la piedad. Como 
dijimos arriba, tales ejercicios espirituales son m uy utiles y  aun necesarios 
para infundir en las almas una piedad sincera, y  para formarlas en tal san
tidad de costumbres que puedan sacar de la sagrada liturgia mas eficaces y 
abundantes frutos.

177. En cuanto a las diversas formas con que tales ejercicios piadosos 
suelen practicarsc, tengan todos presente que en la Iglesia terrena, no de 
otra suerte que en la celestial, hay muchas moradas 164, y  que la ascetica 
no puede scr monopolio dc nadie. Uno solo cs cl Esplritu, cl c u a l, sin

»*< Cf. Io 14,a.
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embargo, «topia donde quiere»1S3, y por varios dones yrV*rio» caminol dirige 
* la tantidad ft Ue alma* por‘ 1̂ ilumlnada.t. T<Sngase por algo «agrado su 
libartad y la accldn sobrenatural del Espiritu Santo, que a nadic t» licite, 
pornlngtin titulo» perturbar 0  coneulcar,

178. Sift embargo, ei coaa probada que los ejercicios espirituales, qUe 
te practican segun el mitodo y  la norma de San Ignacio, fueron por su ad
mirable eficacia plenamente aprobados y vivamente recomendadcs por 
nue8tro* predeceaorea. Y  tambidn Nos, por la misma razdn, los hcmos 
aprobado y recomendado, y io repctimos aqui de buen grado.

179. Es, con todo, enteramente necesario que aquclla inspiraci6n por 
la cual se sienten algunos movidos a peculiares ejercicios de devocidn pro- 
ceda del Padre de las luces, de quien desciende toda didiva precias* y todo 
don perfecto 166, de lo cual ciertamente seri sefcal la eficacia con que tales 
ejercicios alcancen cl que el culto divino sea cada dia mis amado y mis fo- 
mentado, y  el que los cristianos se sientan movidos de tin mis intenso deseo 
de recibir dignamcnte los sacramento* y de practicar todos los actos sagra
dos con el debido respeto y el debido honor. Porque si, por e! contrario, 
pusieren obsticulo a los principios y normas del culto divino, o los impidie- 
ren y estorbaren, entonces hay que creer sin duda que no estin ordenados 
y dirigidos por un recto criterio ni por un celo prudente,

Meses, novenas, triduos y  otras prActicas de piedad

180. H ay, adem ls, otras pricticas de piedad que, aunque en rigor de 
derecho no pertenecen a la sagrada liturgia, tienen, sin embargo, una espe
cial importanda y  dignidad, de modo que en cierto sentido se tienen por 
insertas en el ordenamiento liturgico, y han sido aprobadas y  alabadas una 
y  otra vez por esta Sede Apostdlica y  por los obispos. Entre ellas hay que 
contar las preces que durante cl mes de mayo se dedican a la Virgen Santi- 
sima, o en el mes de junio al Sagrado Coraz6n; las novenas y triduos, el ejer- 
cicio del Via Crucis y otros semejantes.

18 1 . Estas practicas de piedad, incitando al pueblo ya a frecuentar asi- 
duamente el sacramento de la penitencia y  a participar digna y piadosamen- 
te en el sacrificio eucarfstico y  en la sagrada mesa, ya tambi£n a meditar los 
misterios de nuestra redencidn y a imitar los insignes ejemplos de los santos, 
nos hacen asi intervenir en el culto litiirgico, no sin gran provecho espiritual.

< 609

M odo d e  f o m e n t a r lo s

182. Por eso harla algo pernicioso y  totalmente errbneo quien con te
meraria presuncidn se atreviera a reformar todos estos ejercicios de piedad, 
reduci£ndolos a los solos esquemas y formas liturgicas. Con todo, es necesa
rio que el esplritu de la sagrada liturgia de tal manera influya ben£ficamente 
sobre elios, que no se introduzca nada inutil o indigno del decoro que se 
debe a la casa de Dios o contrario a las sagradas funciones u opuesto a la 
sana piedad.

183. Procurad, pues, venerable» hermanos, que esa genuina y sincera 
piedad visiblemente crezca mas cada dia y que por todas partes fiorezea con 
mayor abundanda. Y , sobre todo, no os canseis de inculcar a todos que la 
vida cristiana no consiste en muchas y variad.as preces y ejercicios de devo- 
cion, sin.o en q ie estas contribuyan realmente al progreso espiritual de los 
fides y, por lo mismo, al incremento real de toda la Iglcsia. Pues el Eterno

lo 3.S.
166 Cf. lac 1,17 .
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Padre.«ppr. JBl mismo (Cristo) no» escogid antea de Ja.creacidn del mundo 
para eer santoi y  sin mancha cn au preacncia» 167 Por consigulente, nucstraa 
oradonea v nuestros ejercido* de piedad ban de wwaainarae sobre todoaque 
dirijan todas nuestrat cnerglaa enpirituales alaconwcucidn de eate supremo
y nobiliaimo fin»..,!-*,. iff: rbsdotq i ^ \u i .vj

L  • •• ; I ;■( P »<rl!O fl l i  *  > '■ 'iT rl-K S -J f
a.° Eapiritu y  apostolndo Uttirglco

ExHORTACldN A PROMOVERLOS

184. Os exhortamos, puea, encareddamente, venerables hermanos, 
a que, alejando cuanto sepa a error y falada y reprobando cuanto se opone 
a la verdad y al orden, promovdis las inidativas que ponen al alcance del 
pueblo un conocimiento mis profundo de la sagrada liturgia, de suerte que 
pueda mis adecuada y fAdimente partidpar en los ritos divinos con la dis- 
posicidn propia de todo cristiano.

O bservancia de los decretos de la  I glesia

18s. Sea vuestro primer esfuerzo que todos, con Ia debida reverenda y 
no menos debida fe, se atengan a cuancos decretos han publicado o el con
cilio Tridentino, o los Romanos Pontifices, o la Sagrada Congregacidn de 
Ritos, y  cumplan las normas que los libros litOrgicos han determinado en 
cuanto a la prictica externa del culto pOblico.

186. En todo lo que atafie a la liturgia. deben ante todo brillar estas 
tres virtudes de las que habla nuestro predecesor Pio X; a saber, la santidad, 
del todo opuesta a novedades de sabor mundano; la dignidad en las irr.Age- 
nes y formas a cuya disposicidn y  servicio deben estar las genuinas y  eleva- 
das artes, y  el espfritu universalista que, sin contravenir en nada las legiti
mas modalidades y usos regionales, patentice la unidad ecumAnica de la 
Iglesia I6S.

C elo  POR LA CASA DE DlOS

187. TambiAn es nuestro insistente deseo recomendar el decoro que 
debe reinar en los sagrados templos y  altares. Que cada uno se sienta anima- 
do par aquello: «EI celo de tu casa me tiene consumido* y  por eso es- 
fuercese para que, aunque no llame la atencidn ni por la riqueza ni por el 
esplendor, sin embargo, todo cuanto pertenezea a los edificios sagrados, a los 
ornamentos y  a las cosas del servicio de la liturgia, aparezea limpio y en con
sonanda con su fin, que es el culto a la Divina Majestad. Y  si ya antes he- 
mos reprobado el criterio errdneo de quienes, bajo la apariencia de volver a la 
antiguedad, se oponen al uso de las imagenes sagradas en los templos, cree- 
mos que es nuestro deber reprobar tambiAn aqui aquella piedad mal forma- 
da de los que sin razdn suficientc llenan templos y  altares con multitud de 
imagenes y efigies expuestas a la veneracidn de los fieles; de los que presen- 
tan reliquias desprovistas de las debidas autenticas que las autoricen para 
el culto y  de los que, preocupados en exigir minucias y  particularidades, des- 
cuidan lo sustancial y necesario, exponiendo asl a mofa la religidn y  despres- 
tigiando la gravedad del culto.

l s '  F p h  r.4.
I<,J Cf. lift. ap(«t. motu proprio Tra le soUecitudini, d. d. 22 N’ovem. a. 1913.
l*9 ps 63 ,to; I02.17.
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,/ f D b CRTTO «OBRZ NVBVA8 FORMAS DE CUCTO ,

188. Con etta ocaaldn os recordamoa el decreto «aobre el no introduclr
nuevas forme» de culto y devoddn* oo, cuyo fiel cumplimiento confiamos 
a vuestra vigilanda, / ,

S o b  RE LA MUSICA SAORADA

189. En cuanto a la mtlaica, obsCrvcnae cscrupulosamcntc las fijas y cla
ras normas promulgsdas ya por esta Sede Apostdlica. El canto gregoriano, 
que, siendo herencia recibida de antigua tradicidn, tan cuidadosamentc tutc- 
lada durante siglos, la Iglesia romana considera como cosa suya y cuyo uso 
esti recomendado al pueblo e incluso terminantem ente prescrito en algunas 
partes de la liturgia 17>, no sdlo propotciona decoro y  solemnidad a la cele- 
bracidn de los tagrados misterios, sino que oontribuye a aumentar la fe y la 
piedad de los asistentes. A  este efecto, nuestros predecesores de inraortal 
memoria Pio X  y  Pio XI decretaron—tambi&i Nos ratificamos gustosos sus 
disposidones con nuestra autoridad—que en los seminarios e institutos reli
giosos se cultive el canto gregoriano con es me rado estudio, y que, al menos 
en las iglesias m&» importantes, se restauren las antiguas «Scholae canto
rum», cosa ya en varios sitios realizada con duto feliz170 171 172.

190. Ademds, «para que el pueblo tome parte m is activa en el culto 
divino, se debe restablecer entre los fieles el uso dei canto gregoriano, en la 
parte que le corresponde. Evidentemente, apremia el que los fieles asistan 
a las sagradas ceremonias, no como meros espectadores mudos y  extraftos, 
sino profundamente penetrados por Ia belleza de !a liturgia; que alternen 
sus voces con la dei sacerdote y  coro. Si esto, por la bondad de Dios, se ve- 
rificare, no ocurriri que el pueblo responda a lo m is con un ligero y tenue 
murmullo a las preces comunes rezadas en latln o en lengua vulgar»173 174. La  
multitud que asiste atentamente al sacrificio dei altar, en el que nuestro 
Salvador, juntamente con sus hijos redimidos por su sangre, canta el epi- 
talamio de su inmensa caridad, no podra callar, ya que «el cantar es propio 
de quien ama» !74, o, como dice el viejo refran, «cantar bien es orar dos ve- 
ces». A sf resulta que la Iglesia militante, clero y pueblo juntos, une sus voces 
a los cantos de la triunfante y de los coros angelicos, y  todos a una cantan 
un sublime y  etemo himno de alabanza a la Santisima Trinidad, segun 
aquello: «Y nosotros te rogamos que admitas nucstras voces mezcladas con 
las suyas» I7S.

19 1 . Esto no quiere decir que la musica y  el canto moderno hayan de 
ser exclufdos en absoluto dei culto catolico. hias aun, si no tienen ningun 
sabor profano, ni desdicen de la santidad dei sitio o de la accion sagrada, ni 
nacen de un vano prurito de buscar algo raro y  maravilloso, dibenseles in
cluso abrir las puertas de nuestros t.emplos, ya que pueden contribuir no 
poco a la esplendidez de los actos liturgicos, a elevar mas en alto los corazo- 
nes y  a nutrir una sincera devocion.

192. O s exhortamos tambiin, venerables hermanos, a que os esmeriis 
en promover el canto popular religioso y su cumplida ejecucidn, llevada 
a cabo con la debida dignidad, cosa que puede servir para estimular y en- 
cender la fe y  la piedad del pueblo cristiano. Suba al cielo el canto unisono

170 Suprema S. Cone;. S Officii, decretum d. d. M.iii in ;*.
17 1 C f. Pius X, litt. a post, motu proprio, T r a  le
172 Cf. P irs  X, l.c.; Pius XI. Divini cultus II 5.
17 3 Pius XI. const. Difini cultus IX.
17 4  S. A u g u s t in . ,  Scrm . 3 3 6  n . i .
17 J Missui* row.» praefatio.
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y  majestuoso de nuestra multitud como el fragor del resonante mar 176, 
expresidn armoniosa y  vibrante de un mismo corazdny una misma alma 177, 
como corresponde a hertnanos e.hijos de un mismo Padre.

'J'UiiiUlkj.'*',»" . I w r l «!, v ,.r , ■■ r
SOBRE LAS ARTES EN EL CULTO LtTtiROICO '*

193. Y  lo dicho de la milsica tingase poco m is o menos como dicho 
de las demis artea nobles, en especial de la arquitectura, eocultura y  pintura. 
Las imigenes y formas modernas, efecto de la adaptacidn a los materiales
de su conlcccidn, no deben dcspreciarse ni prohibirse en general por meros 
prejuidos, sino que es del todo nccesario que, adoptando un cquilibrado 
tdrmino medio entre un servii realismo y  un exagerado simbolismo, con la 
tnira puesta mis en el provecho de la comunidad cristiana que en el gusto 
y  criterios personales de los artistas, tenga libre campo el arte modemo para 
que tambiin (l  sirva dentro de la reverenda y decoro debidos e los sitios 
y actos liturgicos, y asl pueda unir su voz a aquel maravilloso cintico de 
gloria que los genios de la humanidad ban entonado a la fe catdlica en el 
rodar de los siglos. Por otra parte, obligados por nuestra condenda y oficio, 
nos sentimos ptedsados a tener que reprobar y  condenar dertas imigenes 
y formas ultimamente introducidas por algunos, que, a su extra vaganda y 
degeneracidn estitica, unen el ofender claramente m is de una vez al decoro, 
a h  piedad y  a la modestia cristiana, y  ofenden el mismo sentimiento reli
gioso; todo eso debe alejarse y  desterrarse en absoluto de nuestras iglesias, 
♦ y en general todo lo que desdice de la santidad del lugar» 17®.

194. Ateniindonos, pues, diligentemente, venerablcs hermanos, a las 
normas y  decretos de los Pontifices, iluminad y  dirigid la mente y el esplri- 
tu de los artistas a los que se confle hoy el encargo de restaurar o reconstruir 
tantos templos deshechos o devastados por el furor de la guerra; o jali que 
puedan y  quieran, bajo la inspiracidn de la religi6n, encontrar modos y  mo- 
tivos artlsticos que respondan m is digna y  convenientemente a las exigen
c e s  del culto; asl se obtendri que las artes, como r.i viniesen del cielo, feliz- 
mente resplandezcan con serena luz, sean valiosfsima aportacibn a la cultu
ra humana y contribuyan a la gloria de Dios y  santificaeion de las almas. 
Porque las artes estin realmente conformes con la religibn, cuando sirven 
«como nobles doncellas al culto divino*179.

F omento del espIritu de la liturgia

195. Pero todavia hay algo de mucha mayor importancia, venerables 
hermanos, que queremos recomendar con especial interis a vuestra diligen- 
cia y celo apostdlico. Todo lo que se refiere al culto religioso externo tiene 
realmente su importancia; pero el alma de todo ello ha de ser que los cris- 
tianos vivan la vida de la liturgia, nutriendo y  fomentando su inspiracidn 
sobrenatural.

196. Poned, pues, todo empeno en que el joven clero, al dedicarse a los 
cstudios asceticcs, teologicos, juridicos y  pastorales, se forme tambien ar- 
mdnicamente de tal manera que entienda las ceremonias religiosas, perciba 
su majestad y belleza y aprenda con esmero las normas llamadas rubricas; 
y ello no tan solo por motivos culturales ni unicamente para que el semina- 
rista a su tiempo pueda realizar los actos liturgicos con el orden, el decoro 
v la dignidad debida, sino principalisimamente para que plasme su espIritu 176 176

176  O f. S . A mbitos., H e x a m c r o n  I I I  5 .2 3 .
1 ”  CT Act 4.K.

T.. 1. C. . .ua 117S-
1 ' 9 i':v< XI. . .  1 )k-:ni I' lltus.

APENDICES iu*
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en ia unl6n y  contacto con Crlsto Sacerdote y  resuite «al un sento ministro
de santidad. ' , ti.

:I97« Ni debris omitir el que con toda diligenda y con cuanto* medios 
y maneres vuestra prudencia juzgare mia aptos para el caso, se unan e este 
efecto ias mentes y los eorazones de vuestro clero y pueblo; y esi el pueblo 
fifll participe ten «ctivamenie en la liturgia, que realmentc sea una accita 
Bagrada, en la que el sacerdote que attende a la cura de almas en la parro- 
quia a i l  confiada, unido a la comunidad de sus fcligreses, rinda al Scftor el 
dcbido culto.

PoR LA FORMACldN DE ACdLITOS

198. Para este fin seri utilisimo escogcr algunos niftos piadosos, dc 
todas las clascs de la sodedad y bien instruidos, que con desinteria y  buena 
voluntad sirvon devota y asiduamente al altar; misidn que los padres, aun- 
que sean de la mis alta y  mis culta sodedad, deben tener a gran honra. Si 
algun sacerdote tomase a eu cuidado y  vigilancia el que estos jovencitos 
bien instruidos cumpliesen tal oficio con reverencia y constancia a las horas 
estableddas, no seria diflcil que de este rnicleo surgiesen nuevas vocaciones 
para el sacerdocio, ni se daria ocasidn para que el clero— como ocurre de- 
masiado atm en pafses muy catdlicos—se lamente de no hallar quienes res- 
pondan o ayuden en la celebracidn dei augusto sacrificio.

Pop. LA ASISTENCIA A LA MISA

199. Trabajad sobre todo por obtencr con vuestro diligentisirno celo 
que nmguno de vuestros fieles deje de asistir al sacrificio eucaristico; y  para 
que saquen todos de i l  frutos mas copiosos de salva cita, no dejeis de exhor- 
tarlos encarecidamenti a que participen en el con devocion de todas aquellas 
legitimas maneras arriba expuestas. Siendo el augusto sacrificio del altar el 
acto fundamental del culto divino, claro es que cn i l  se ha de hallar necesa- 
riamente la fuente y  el centro de la piedad cristiana. No creais haber satis- 
fecho completampnte a vuestro celo apostdlico cn este punto, mientras no 
acudan vuestros feligreses en gran numero al celestial banquete, que es 
«Sacramento de piedad, signo de unidad y vinculo de caridad*13 °.

C on: discursos, cursos y  semanas sobre la liturgia

200. Y  para que el pueblo cristiano logre conseguir estos bienes so- 
brenaturales cada vez mas copiosamente, esmeraos en instruirle sobre los 
tesoros de piedad que se hallan encerrados en la sagrada liturgia por medio 
de oportunas predicaciones; pero, sobre todo, con discursos y conferencias 
peri6dicas, con semanas de estudio y  con otras semejantes industrias. Para 
el logro de este fin podiis tener ciertamente a vuestra disposicion los micm- 
bros de la Accion Catilica, dispuestos siempre a colaborar con la jerarcuia 
para promover cl reino de Jesucrislo.

V ig il a n c ia  para que no se  intro puzcan  errores

201. Pero es absolutamente nccesario que cn todo esto csteis al mismo 
tiempo muy akrta , a fin de que no se introduzea ei enemigo en el campo dei 
Sonor, para sembrar la cizana en medio dei trigo l f l ; esto es, que no se rn- 
filtren en vuestra grey aquellos sutiles y perniciosos ci rores dc un falso 150 150

150 Ci. 5 Ai*i?v<TiN*. ?•' ;,i y ’ 1 ;
161 Cf. Mc 15.24-25.
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tid s m y  d e m  quietismo perjudiclal, errore*, como isbAls, ya antea por Noa 
condenados Itl; asimtsmo que no aeduzca a 1m  almae un cierto peligroso 
humanismo, >nl ee introduzca aquella falaz doctrina que baatardea la nod An 
minna de la fe cetAlica; tti, finalmente, un excesivo arqueologlmo en materia 
litdrgica. Con la misma diligenda dibese evitar que no ee difundan las abe~ 
mctones de loe que crcen y  eneeflan falsamente que la naturalem humane de 
Cristo gloriftcada habita realmente y  con eu continua preseucia en ios justi- 
ficados, o tambiAn que una Antes e iddntica gracia une a Cristo con ios miem- 
bros de au cuerpo.

C onstancia ante las dificultades

2oa. No os arredren las dificultades que eobrevengan, ni decaiga un 
punto vuestra solidtud pastoral: «Sonad la trompeta en SiAn..., convocad 
a junta, congregad el pueblo, purificad toda la gcnte, reunid los andanos, 
haced venir los pdrvulos y  los niAos de pecho*183 y procured, con cuantes 
medios podiis, que en todas partes se multipliquen temploa y  altares para 
los cristianos, quienea, estando como miembros vivos unidos a su Cabeza 
divina, sean restaurados con la gracia de los sacramentos y, celebrando a una 
con £1 y  por £1 el augusto sacrificio, ofrenden al Etemo Padre las debidas 
alabanzas.

EPILO G O

R e SUMEN DE LA ENCfCLICA

203. Esto es, venerable6 hermanos, lo que os tenlamos que participar. 
Nos ha movido a hacerlo el deseo de que los hijos nuestros y  vuestros com- 
prendan mejor y  estimen en m is el tesoro precioslsimo que se encierra en 
la sagrada liturgia, a saber: el sacrificio eucarlstico, que representa y  renue • 
va el sacrificio de la cruz; los sacramentos, manantiales de la gracia y  vida 
divinas, y el himno dealabanza que tierra y  cielo elevan diariamente al Senor.

E s p e r a n z a  d e  su  fru to

204. D e esperar es que estas nuestras exhortaciones estim ularin a  I03 
tibios y  recalcitrantes, no sAlo a un estudio mas intenso y  exacto de la litur
gia, sino tambien a traducir en la practica de la vida su contenido sobrena- 
tural, segun aquello de San Pablo: «No apagueis el Espiritu* im .

B ajo l a  o b ed ien cia  a los pastores

205. Y  a aquellos a quienes cierto afin  desmedido arrastra a las veces 
a hacer y decir cosas que, bien a pesar liuestro, Nos no podemos aprobar, les 
reitcramos el consejo de San Pablo: «Examinad, s!, todas las cosas y  ateneos 
a lo bueno» 185; y  les amonestamos con animo paternal a que los principios 
con que deben regularse en su pensar y obrar no sean otros que los que se 
siguen de lo dispuesto por la inmaculada Esposa de Jesucristo y  M adre de 
los santos.

206. Traemos tambien a la memoria de todos que cs menester en abso-

L it t .  encyct. M vsffr» C n r p n r i s .  

1 Ku'l 2,15-16. 
lJi4  i T k e s s  5 .10 .
1 Ibid., 5.21.
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luto someterse etm infmo generoto y  fiel •  U i prc*cripcione» de los sagradoa 
pastores, a quienes por dertcho compete «1 oficio de regular toda la vida, 
en especial ia espiritual de la l glesia: «Obcdeced a vueatroa prelado» y et- 
tadlea sumisos, ya que ellos velan, como que han de dar euenta de vueitras 
almas, par» que io hagan cor» alegrla y no penando»

Invocaci6n y  bendici6n

207. D ios, a  quien adoramos y  que «no... es autor de desorden, cino 
de paz»187, nos otorgue benigno a todos el que participemos de la Bagrada 
liturgia con una sola mente y  un solo corazdn en el destierro de aqui abajo, 
que no debe aer sino como una preparacidn y  preludio de aquella otra litur
gia dei delo , en la cual, como es de esperar, a una con la excelsa Madre de 
Dios y  dulcfsima Madre nuestra cantemoa por fin: «A! que esti sentado en 
el trono y  al Cordero, bendicidn y honra y  gloria y potestad por los siglos 
de los siglos» >**.

208. Con esta feliclsima esperanza, a todos y  a cada uno de vosotros, 
venerables hermanos, y  a la grey cuya vigilanda os ha sido confiada, como 
auspicio de los dones divinos y  como ptenda de nuestra especial benevolen- 
cia, os da mos con todo afecto nuestra apostdlica bendicidn.

Dado en Castel Gandolfo, junto a Roma, el 20 de noviembre dei afto 1947, 
nono de nuestro pontificado.

Pfo PP. X II

C A R T A  E N C I C L I C A  «M U S I C A E  S A C R A E  
D I S C I P L I N A »

SOBRE LA MUSICA SAGRADA

I. Hemos tenido siempre en gran estima la musica sagrada y  por eso 
nos ha parecido oportuno tratar ordenadamente esta materia por medio 
de esta carta enciclica, exponiendo al mismo tiempo con mayor amplitud 
algunas cuestiones que se han suscitado y  discutido en los ultimos decenios, 
para que asi este arte tan noble y  tan honroso ayude a] mayor esplendor 
dei culto divino y fomente mas eficazmente la vida espiritual de los fieles. 
A l mismo tiempo queremos responder a los deseos que no pocos de vos
otros, venerables hermanos, sabiamente nos habiais expuesto, y  que eximios 
artistas de este arte liberal y  preclaros cultivadores de la musica sagrada 
tambien habfan formula do en congresos celeb rados sobre esta materia y, 
finalmente, los sugieren la experienda de ia vida pastoral y los progresos 
de la ciencia y  de los estudios de este arte. De esta manera esperamos aue 
las normas sabiamente promulgadas por San Pio X  en aqucl documento, 
que el mismo Ilam6 con razon «cddigo juridico de la musica sagrada» 1 , 
queden de nuevo confirmadas e inculcadas. reciban nueva luz y se corro-

Hebr. ix .it.
157 1 O r :4.3s
II, 5 AiVv 5 1 ;
l Motu pionrio Tui l( j 'uvilUi/im dflTuf/uw jxtjtoule: * V ta Pii X*. u-1 i : v "
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boren con nucvas razones, A dapudo m l el arte ilustre de la mdaica aagrada 
a las olrcumtancia» actuales y  en cierto modo enriquecido, estari en con* 
diciones de responder cada vez mejor a su  eievado fin. .

& !\ .■ ■■■■ imJU J- Q+ik'&it «n«j,y • 1 -if'- • •;«
I. H IS T O R IA ' D E L  C A N T O  S A G R A D O

J‘ h i*'
2. Entre los muchos y  grandes dones, naturales con que Dios, en 

quien se halla la armonfa de la perfecta concordia y ia suma coherencia, 
ha enriquecido a  los hombres, creados a su imagen y  semejanza 1 2 3 *, se debe 
contar b  mdsica, la cual, como las demis artes liberales, se refiere a los 
gustos espirituales y al gozo del alma. De ella dijo con iazbn San Agustfn: 
«La mtisica, es decir, la cienda y  el arte de modular rectamente, como 
anuncio de una cosa grande, ha sido concedida por la liberalidad de Dios 
a  los mortales dotados de alma racional»).

En e l  A ntiquo T estamento y  en  la Iolesia  prim itiva

3. N o  hay, pues, que maravillarse que el canto sagrado y  el arte m u 
sical hayan sido cmpleados para dar brillo y  esplendor a las ceremonias 
religiosas siempre y  en todas partes, como consta de muchos documentos 
antiguos y  modernos, aun entre los pueblos gentiles; y  que principalmente 
se haya servido de este arte el culto dei sumo y  verdadero Dios ya desde los 
tiempos primitivos. E l pueblo de Dios, librado miiagrosamente del mar 
Rojo por el poder divino, cantd al Seftor un himno de victoria; y  M aria, 
hermana dei caudillo M oisis, dotada de esplritu profitico, cantd al son del 
timpano acompanada del canto del pueblo *. M is  tarde, cuando se llevaba 
el area de Dios desde la casa de Obededom a la ciudad de David, el rey 
mismo «y todo Israel danzaban delante del Seflor al son de toda clase de 
instrum ents hechos de madera, de cltaras, liras, tlmpanos, sistros y  tim 
bales» 5. E l mismo rey David fij6 las regias de la musica para el culto sagrado 
y el canto 6, reglas que al volver el pueblo del destierro se restablecieron de 
nuevo, guardandose despuis fielmente hasta la venida del divino Rcdentor. 
Y  en la Iglesia fundada por el divino Redentor, ya desde el principio sc usaba 
y tenia en honor el canto sagrado, como claramente lo expresa el apdstol 
San Pablo cuando escribe a los efesios: ‘ Llenaos del Esplritu Santo recitando 
entre vosotros salmos e himnos y  cantos espirituales* 7 *; y  que este uso de 
cantar salmos estuviese en vigor aun en las reuniones de los cristianos, 
lo indica i l  con estas palabras: «Cuando os reunfs, algunos de vosotros cantan 
el salmo» *. Que sucedicse io mismo despuis de la edad apost6lica, lo ates- 
tigua Plinio cuando escribe que los que habtan renegado la fe afirman 
«que ista era la sustancia de la culpa o error de que les acusaban: que sollan 
reunirse en dias determinados antes de la aurora para cantar un himno a 
Cristo como Dios» 9. Estas palabras del procbnsul romano de Bitinia mues- 
tran claramente que ni siquiera en tiempo de la persecucion cesaba del 
todo la voz del canto de la Iglesia; esto lo confirma Tertuliar.o cuando 
narra que en la reunibn de los cristianos «se leen las Escrituras, se cantan 
salmos, se tiene la catequcsis* 10. 1 * 3

1  Cf. Gen 1,20.
3 E 161. De origin? iininur hominis 1,2:  PL  .S3,725.
« Cf. Ex 15.1-20.
3 :  Sam 6.;.
6 Cf. 1 Par 23,.: .’ 5.2-31.
3 Eph s.iSs; cf. Col 3.16.
* 1 Cor 14.26-
• Plin., Epist. 10,06.7.
1# C f. T ertull., De m i»K c.9: P L  2.70 1; et Apoi. 39: P L  1,530.
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triti ij/rt'; Cauto gregoriano
;'i!lVfci 0 &f"y ti'ni/tlw  

t'HVi ;|r
4. Rertituldala la Iglesia la libertad y  la paz, abundan lo» testimonio» 

de Padres y eacrltorea edesiisticcs que confirmati cdmo ektaban en uso 
casi cotidiano lot ulmos e himnos dei culto Utdfgico. M 4s adn: poco a 
poco st cxearon nuevaa format d» canto sagrado, te excogitaron nuevas 
especiea de cantos cada vez mi» perfcccionados por las eacuelas de canto, 
especialmente en Roma. Nuestro predecesor, de feliz memoria, San Grego
rio Magno, segdn la tradiddn, recogid cuidadosamenie cuanto habia sido 
transmitido por los mayores y  le di6 una ordenadOn sabia, velando con 
leyes y normas oportunas por Ia pureza e integridad dei canto sagrado. 
Poco a poco la modulation romana dei canto, partiendo de la Ciudad E  ter
na, te fue introdudendo en otrao regiones dei Occidente, y  no sOlo se enri- 
queciO de nuevafl formas y melodlas, sino que se introdujo una nueva espe- 
cie de canto sagrado: el himno religioso, expresado a veces en lengua vulgar. 
EI roismo canto ecleaiAstico, que dei nombre de su restaurador, San G re
gorio, comenzO a llamarse «gregoriano», a partir dei siglo vm  o ix no fu A 
sOlo el que confiriO esplendor al culto en casi todas las regiones de la Europa 
cristiana, habiOndose empezado a usar en las iglesias el instrumento mtisico 
llamado «Organo*.

C anto polifOnico

5. Desde el siglo ix  se fu i anadiendo paulatinamente a este canto coral 
el canto polifOnico, cuya teoria y  pr^ctica se fuO perfiiando mia y  m is en 
los 6iglos sucesivos, y  adquirib, sobre todo en los 6iglos x v  y  xvi, admirable 
perfecci6n gracias a la colaboracion de artistas consumados. La Iglesia tuvo 
tambiOn siempre en grande honor este canto polifbnico y  con gusto lo ad- 
mitid para dar mayor realce a los ritos sagrados en las mismas basilicas 
romanas y en las ceremonias pontificias. Su eficacia y  esplendor se acre- 
centaron por el hecho de que a las de los cantores y  dei Organo se uniO el 
sonido de otros instrumentos musicos.

CuiDADOS DE LA IGLESIA POR LA PUREZA Y ESPLENDOR DE LA MUSICA SAGRADA

6. De esta manera, por impulso y  bajo los auspicios de la Iglesia, ia 
ordenaci6n de Ia musica sagrada ha recorrido en el decurso de los siglos 
un largo camino, en el cual, aunque a veces con lentitud y  dificultad, ha 
realizado paulatinamente progresos continuos: desde las sencilias e ingenuas 
melodias gregorianas, que, sin embargo, en su genero son pcrfectisimas, 
hasta las grandiosas y magnificas obras de arte, en las que no sdlo la voz 
humana, sino tam biin el drgano y los demas instrumentos anaden dignidad, 
ornato y prodigiosa riqueza. El progreso de este arte musical, mientras de- 
muestra daramente cuinto se ha preocupado la Iglesia por hacer cada vez 
mas esplindido y  grato al pueblo cristiano el culto divino, explica tambi^n, 
por otra parte, como en alguna ocasion la misma Iglesia haya tenido que 
impedir que se pasasen los justos limites y que, junto con el verdadero pro
greso, se inhltrase en la musica sagrada, dcpravandola, aigo de profano y 
ajeno al culto divino.

C o n t r a  lo s a pu so s

7. A  este deber de solicita vigilanda fu er on siempre fieles los Sumos 
Pontifices: y aun el concilio Tridentino proscrihio sapientemente «aqucllas 
musicas en las que, o en el organo, o en el canto, se mezcla algo de sensual
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e impuro* i*. Para no dtar » .otr^t’.muehps,©»b m , nueriro predeceeof, de 
fcliz memoria, Benedicto X lV j Oon 'fcdra «ieJclicA del 19 de febrero de 1749. 
como preparaciin al afto j^ ilsu y c o n  obundante doctrina y  riqueza de ar- 
gumentos exhortd de un qftqdq.swftfculai,* )o« obiapot o.que prohibiesen 
con todos los medios )op no pocoa ;«pu»0)i; reprobable» que indebidamente 
sc habfan introducido en<la mUaica.nagrada **« Siguieron el mismo cami
no nuestros predecesores Le6n X U , Pto VIII **, Qregorio X VI, Pto IX, 
Lsdn X I I I 11 * * l4. Con todo, se puede con raz6n afirmar que fuO nuestro pre- 
decesor, de feliz memoria, San Pio X  quien lievO a cabo la restauraci6n y 
reforma orginica de la mUsica sagrada, volviendo a inculcar los principios 
y  normas transmitidos por ia antigfledad y  ordenAndolas oportunamente 
segUn las exigendas de los tiempos modemos1S. En fin, como nuestro 
inmediato predecesor, Pio X I, de feliz memoria, con la conatitucidn apos- 
tdlica Divini cultus sanctitatem, del 20 de diciembre de 1929 16, asl tambten 
Nos mismo, con la endelica Mediator Dei, del 20 de noviembre de 1947, 
heme ampliado y corroborado las prescripcionca de los anteriores pon
tifices 17.

II. L E Y E S  F U N D A M E N T A L E S  D E L A  M U S IC A  S A G R A D A

8. A  nadie llama rA la atencidn el hecho de que la Iglesia se interese 
tanto por la mUsica sagrada. N o se trata, en efecto, de dictar leyes de ca
ri cter estdtico o tAcnico respecto a la noble disciplina de la musica; en 
cambio, es intenciUn de la Iglesia el defenderla de cuanto pudiese rebajar 
8u dignidad, siendo ella llamada a prestar servicio en un campo de tan gran 
importanda cual es el del culto divino.

El arte y  la  ley  divina

9. En esto la musica sacra no obedecc a leyes y  normas distintas de 
las que rigen en toda forma de arte religioso. Porque no ignoramos que en 
estos Ultimos anos algunos artistas, con grave ofensa de la piedad cristiana, 
han osado Introducir en las iglesias obras carentes de toda clase de inspi- 
racidn religiosa y en abierta oposicidn aun con las justas regias del arte. 
Elios tratan de justificar esta deplorable conducta con argumentos especio- 
sos que pretenden hacer derivar de la naturaleza y  de la indole misma del 
arte. Porque van diciendo que la inspiracidn artistica es libre y  no es llcito 
sujetarla a leyes y  normas ajenas al arte, ya sean £stas morales, ya religiosas, 
porque de ese modo se Hegarla a lesionar gravemente la dignidad del arte 
y  a dificultar con ataduras y  obstAculos cl curso libre de la acciUn del ar- 
tista bajo el impulso sagrado del estro.

El arte por el  arte

10. Con tales argumentos se ventila una cuesti6n sin duda grave y  
diflcil, que pertenece a toda expresidn de arte y  a todo artista; cuestidn 
que no se puede solucionar con argumentos tornados del arte y de la este- 
tica, sino que se debe examinar a la luz del supremo principio del fin Ultimo,

11 Cone. Trid., scss.22: Decrdttm de observandis et evitandis in celebratione "tissue.
11 Cf. HrNTDiCTi XIV’ litt. enc. Annas <!’■ ': «Opera omnia* (ed. Prati, vol.17.1 7*. 16).
1 - Cf. litt. apost. Bonum est confiteri Domino, d. d. 2 Aug. 1S2S; Bullatiwn Romanum, 

ed. Prati, ex Typ- Aldina, t.q P.139S.
1 * Cf. Actu Leonis XIII  vo!. 14 (189*) p.237-247; AAS 27 (1894) p.42-40.
15 Cf. Ada Ft i X  vol.i P75-S?; ASS 36 (1003-4! 320-370 3S9-395.
16 Cf. A A S  21 (1920) p.335-
17 Cf. AAS 39 (1947) P-5II-S9 S-

t i l  *'■ H -'mw-tffiitllStt
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regia sagrada e inviolable de todo hombre y de toda accidn humana, El 
hombre, enefecto, ae ordena a eu fin tiltimo—quc ei Dios—en virtud de 
Una ley absoluU y  neomria fundada en la infinita perfeccidn de la natu- 
raleza divina, de Una manera tan plena y tan perfecta, que ni siquiera Dio* 
podrla eximir *  alguno de observatla, Esta ley «terna -e immutable ordena 
que el hombre ytodas sui accionea debcn manifestar, para alabanza y  
gloria del Creador, la Infinita' perfcccidn de Dios e imitarla en cuanto sea 
posible. Pot eao el hombre, destinado por >u naturaleza para eate fin aupremo, 
debe en sus obraa conformarse al divino arquetipo y orientar en esta di- 
reccidn todaa sus facultades de alma y  cuerpo, ordenindolas rectamente 
entre sf y  desplegdndolas, sujetdndolaa debidamente a la consecucidn del 
fin, Por lo tanto, tambi&i el arte y  las obras artisticas han de juzgarse de 
acuerdo con su conformi dad con el Ultimo fin del hombre; el arte cierta- 
mente se ha de con tar entre las manifestaciones m is nobles del ingenio 
humano, ya que mint a expresar con obras humanas la infinita belleza de 
Dios, de la que es como un reflejo. Por eso el conocido dicho «el arte por 
el arte*, con el cual, si sc presdnde de aquel fin que se hal'i impreso en 
toda criatura, o se afirma errdneamente que el arte no ticne valor alguno, 
o infiere grave ofensa al mismo Dios, Creador y fin Ultimo, Mas la libertad 
del artists— que no significa un lmpetu ciego para obrar llevado por propio 
arbitrio o guiado por el deseo de novedadea— , por el hecho de estar sujeta 
a la ley divina, no se encuentra coarta da o suprimida, sino que mis bien 
se ennoblece y  perfecciona.

El arte sagrado  y  los art istas

i i . Estos principios, que se deben aplicar a las creaciones de cualquier 
arte, es claro que tambiin valen tratindose del arte religioso y  sagrado. 
M is  aUn, el arte religioso es m is  propio de Dios y  m is a propdsito para 
promover su alabanza y  gloria, puesto que con sus obras no se propone 
otra cosa que llegar a las mentes de los fieles para llevarlas a Dios por medio 
del oido y  de la vista. A sl, pues, el artista que no profesa las verdades de 
la fe o se halla lejos de Dios en su modo de pensar y  de obrar, de ninguna 
manera debe ejercitar el arte sagrado, ya que no tiene, por decirlo asl, ese 
ojo interior con el cual puede ver lo que exigen la majestad y  el culto de 
Dios; ni es de esperar que sus creaciones ajenas a la religidn, que por otra 
parte muestran que es un hombre perite en su arte y  dotado de cierta ha- 
bilidad externa, sean capaces de inspirar esa piedad que dice bien con el 
templo de Dios y  su santidad, y  dignas, por tanto, de que sean admitidas 
en los lugares sagrados por la Iglesia, que es juez y  guardiana de la vida 
religiosa.

12. Pero el artista que, estando firme en la fe, lleva una vida digna 
de un cristiano, impelido por el amor de Dios y  empleando religiosamente 
las energias que el Creador le ba concedidc, debe empenarse muy de veras 
en expresar y  proponer de manera tan hibil, agradable y  graciosa, por medio 
del color, del sonido o de !a llnea, las verdades que cree y  la piedad que 
cultiva, de tal suerte que esta expresidn artlstica sea para el como un culto y 
religion con que encienda y  estimule al pueblo para que profese la fe y  prac- 
tique la piedad. La Iglesia ha tenido y  tendra siempre en gran honor a estos 
artistas y  les abrira ampliamente las puertas de los templos, pues para ella 
es muy grata y  no pequena ayuda la que cllos le brindan con su arte e 
industria para ejercitar con mas eficacia el ministerio apostolico.
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L a m6sica iagrada, a l  servicio
i '5 » • M /■ ■ ■  J . . .  \ia

DELA UTVRCHA ^
v 13. i. i a  nulsica sagrada, en verdad, **tt m i* «trecha-y santamente 

unida a estas normas y  leycs dei arte, pu**to que M  alleganti* cerca -el 
culto divino que la* denti* artes liberales, como la orquitectura, !* pintura 
y ia escultura. Dichas artes poAen su empcfto en preparar una mansidn 
digna a  los rito* divinos, al par que ista m ils au expresidn en laa mismas 
ceremonias cagradaa y oficios divinos. Por esta raz6n, la Iglcsla debe tener 
aurno cuidado en alejar de la musica, que es como la sierva de la liturgis, 
todo lo que des di ce del culto divino o impidc a los fiele* que alcen sus 
mentes a Dios.

14. Porque la dignidad de la mtisica sagrada y  su altisimo propdsito 
estriban en que con sus herniosas modulaciones etnbellece y adorna las 
voces, ya dei sacerdote que ofrece, ya del pueblo cristiano que canta ala- 
banzas al Altisimo, y  eleva a Dios los esplritus de los asistentes como por 
una fuerza y  virtud innata y  hace mis vivas y fervo rosas las preces iiturgi- 
cas de la camunidad cristiana para que pueda con mis fuerza, intensidad 
y eticacia ekvar sus alabanzas y  suplicas al Dios Trino y Uno. Gracias a 
la mdsica sagrada se acrece el honor que la Iglesia, unida con Cristo, su 
Cabeza, tributa a Dios; se aumenta tambiin el fruto que los fieles sacan 
de la eagrada liturgia movidos por la rmisica religiosa, fruto que se mani- 
fiesta en su vida y  costumbres dignas de un cristiano, como lo ensefla la 
experienda de todos los dias y  se halla confirmado por muchos testimonies 
antiguos y  «dentes de la literatura. San Agustin, hablando de «los cantos 
que se ejecutan con voz clara y modulada», dice: «Juzgo que aquellas pala- 
bras de la Sagrada Escritura m is religiosa y fervorosamente excitan nues- 
tras mentes a piedad y  devocidn cantindose con aquella destreza y suavidad 
que si se cantaran de otro modo, y que todos los afectos de nuestra alma 
tienen, respectivamente, sus correspondencias con el tono de la voz y  canto, 
con cuya oculta especifc de familiaridad se excitan y despiertan» 18.

15. D e donde se puede facilmente conduir que la dignidad y valor 
de la musica sagrada serin tanto mayores cuanto m is se acercan al acto 
supremo dei culto cristiano, cual cs el sacrificio eucaristico dei altar. Pues 
ninguna acci6n mas excelsa, ninguna m is sublime puede ejercitar la musica 
que la de acompanar con la suavidad de los sonidos al sacerdote que ofrece 
la divina victima y  ia de-asociarse con alegria al dialogo que ei sacerdote 
entabla con el pueblo, ennobleciendo con su arte la accidn sagrada que se 
cumple en el altar. Junto con este excelso ministerio, ejercita la m tisica el 
de rcalzar y  acompanar otras ceremonias liturgicas, como la recitacidn dei 
ofido divino en el coro. Dicha musica «liturgica» es acreedora a que se le 
rinda sumo honor y suma alabanza.

L a m u sic a  r e l ig io s a

16- Con todo, es mucho de estimar el ginero de musica, que, si bien 
no sirve principalmente para la liturgia sagrada, sin embargo, por su con- 
tenido y finalidad es de grande ayuda para la religion, v cor toda razon lleva 
el nombre de musica «religiosa’».

C a n t o  r e l ig io s o  p o p u l a r

17. Pero esta clase de musica sagrada, Uamada «popular», que tuvo 
su origen en la Iglesia y que felizmente prospero bajo sus auspicios, como 
lo ensena la experienda, puede ejercer un grande y  saludable influjo, sea

'*  S. Act-srix., C. -iffjs. i.ici c .33: PL  32.7•«Os.
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que tenga lugar en los templo* para Jos actos y ceremonias no littirgicas, 
como fuera de los recintos sagradot para eontribuir al esplendor de varias 
solemnidades y  fiesta*. Porque las mclodias de'dichoe cantos, que por lo 
comia estin compueatoa en iengua vulgar, ee graban en la memoria casi 
sin -ningdn esfuerzo y trabajo, y a una con las melodi as se van imprimiendo en 
la mente la letra y las ideas, que se comprenden y  fijan cada ve* mis bonds* 
mente. Asi que Sun los nifloi y niftas, que aprenden esto* cantos sagrados 
en temprana edad, reciben una ayuda extraordinaria para conocer las ver* 
dadea de la fe, gustarlas y guardarlas en la memoria, siendo esto de gran 
provecho para cl ministerio de la catequesis. A los adolescentes y adultos 
les ofrecen estos cantos religiosos un deleite puro y casto, al par que les 
recrean en el Animo, y dan a las asambleas y reunion es mds solemnes una 
cierta majestad religiosa; mi* adn, llevan a Jas mismas familias cristianaB 
alegrla santa, suave consuelo y provecho espiritual. De aqui que la mdsica 
religiosa popular ayuda grandemente al apostolado catdlico, y, por lo tanto, 
ha de cultivarse y fomentarse con todo cuidado.

•

A postolado musical

18. Al poner de relieve el valor multiple de la musica y su eficacia 
apostdlica, hemos querido expresar algo que serd, sin duda, de mucho gozo 
y consuelo para cuantos en una o en otra forma se han consagrado a ejer- 
citarla y cultivarla. Porque todos los que componen musica, segun su 
talento artistico, o la dirigen, o la expresan con la voz, o Ia ejecutan por 
medio de un instrumento mtisico, sin duda alguna realizan un verdadero 
y  genuino apostolado y son acreedores a los premios y honores de los ap6s- 
toles, que abundantemente dari a cada uno Cristo Nuestro Senor por el 
fiel cumplimiento de su oficio. Tengan, pues, en grande estima esta su 
profesibn, por la  que son no solamente artistas y maestros de arte, sino 
servidores de Cristo Nuestro Senor y sus colaboradores en el apostolado, 
y acuirdense de profesar en su vida y  en sus costumbres esta alta dignidad 
dei oficio que ejercitan.

III. G E N E R O S  Y  C U A L I D A D E S  D E  L A  M U S I C A  S A G R A D A

19 . Siendo tan grandes la dignidad y  la eficacia dei canto religioso, 
como queda dicho, es sumamente necesario elaborar con solicito empeno 
y  cuidado la estructura de todas sus partes para que felizmente pueda 
producir sus frutos saludables.

20. Ante todo es necesario que el canto y  la musica sagrada, que mas 
de cerca estan vinculados al culte liturgico de la Iglesia, consigan el fin ex
celso que se proponen. Porque esta musica— como ya lo advertfa sabia- 
mente nuestro predecesor San Pfo X — «debe poseer las cualidades propias 
de la liturgia: en  primer lugar, la santidad y la bondad de la forma, de donde 
dimanari otra caracterlstica suya: la universalidad* 19.

E l canto c r e g o r ia n o , modelo  suprem o  de toda musica sagrada

2 1. La  rmisica debe ser santa. No debe admitir nada que tenga sabor 
profano ni perm itir que iste se insinue en las melodias con que viene pre- 
sentada. Por e Aia santidad descuella egregiamente el canto gregoriano, que 
a lo largo de tantos siglos viene usandose en la Iglesia y puede decirse que 
es como su patrimonio. £n  efecto, este canto, por su intima conexicn de

1° A.-.: P.. i.c., P.7».
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la melodla con las palabras del texto aagrado, no tdlo «e ajusta perfecti' 
•imamcnte con ellaa, alno tambi<n como que interpreta su fuerza y eficacla 
y destila auavidad en las klmas de los oyentea; y esto lo logra con melodlas 
liana* ciertamente y sencillas, pen) de inspiracidn artlstica tan sublime y 
tan santa,* que excita entodos una sincera admiracidn y constituye'una 
como fuente inagotable de la que sacan nuevas armonias los miamos ar* 
tistas y compositores de mdaica sagrads. Conservar cuidadonmente este 
precioso teaoro del sagrado canto gregoriano y proporcionarlo abundante- 
mentc al pueblo criatiano correnponde a aquellos en cuyas manos Cristo 
Nuestro Seflor puso las riquezas de su Iglesia para que las guardasen y 
administrasen. Por eso, lo que nuestros prederesores San Pio X, que con 
razdn se llama restaurador del canto gregoriano *«, y Pio XI 21 sabiamente 
ordenaron e incuicaron, tambiin Nos, reconod en do las excelentes cuali- 
dades que adoman al genuino canto gregoriano, deseamos y prescribimos 
que se lleve a efecto; a saber, que en la ejecuddn de los sagrados ritos litrir- 
gicos este canto sagrado se use con gran amplitud y se procure con suma 
diligenda que se ejecute exacta, digna y piadosamente. Y  si, por las fiectas 
recientemente introducidas, se han de componer nuevos cantos, composi
tores bien acreditados procedan de modo que se observen fielmente las 
leyes propias del verdadero canto gregoriano y las nuevas composiciones, 
por su fuerza y su pureza, corran parejas con las antiguas.

22. Si estas prescripdones se cumplen en toda su plenitud, tambiin 
se lograri debidamente la segunda propiedad de la mtisica sagrada, que es 
Ia de ofrecer una obra verdaderamente artistica; y  si en los templos cat.dlicos 
de todo el orbe de la tierra el canto gregoriano resuena incorrupto y  puro 
^ste, al igual de la sagrada liturgia romana, ostentari la nota de universa- 
kdad, de suerte que los fieles, dondequiera que se hallen, percibirin cantos 
que les son conocidos y como propios, y experimentarin con gran contento 
del alma la admirable unidad de la Iglesia. Esta es una de las principales 
razones por las cuales la Iglesia tanto desea que las palabras del canto 
gregoriano se adapten lo mas posible a las palabras latinas de la sagrada 
liturgia.

623 t Ap£n OXCE8

Permisi6n de c Anti cos en lengua vulgar

23. N o ignoramos, en verdad, que la misma Sede Apost6iica, por 
graves razones, ha concedido en este punto algunas excepciones netamente 
definidas; pero queremos que de ninguna manera se ampllen o propaguen 
y  que, sin el debido permiso de la misma Santa Sede, se extiendan a otras 
regiones. M as aun, el ordinario del lugar y demas sagrados pastores cuida- 
dosamente procuren que, aun donde se permite hacer uso de tales conce- 
siones, los fieles aprendan desde la ninez las melodlas gregorianas m is 
faciles y  m is usadas, y  que las sepan usar tambiin en ios sagrados ritos 
liturgicos, de modo que aun en esto resplandezcan cada vez mas la unidad 
y  universalidad de la Iglesia.

24. Sin embargo, donde una costumbre secular o inmemorial lleva 
consigo que en el solemne sacrificio eucarlstico, despues de cantar cn latin 
las sagradas palabras liturgicas, se entreveren algunos canticos populares 
en lengua vulgar, el ordinario del lugar podri permitirlo «si, atendidas las 
circunstancias de lugar y  de personas, juzga qv.e no se puede desterrar

-c Carta a! card. Respighi. Art.i Pit X. I.c., 6S-74: v  p : KSS -,c <'1004-04) p.^a;- 
32a.to5-.toS.

: 1  Pies XT, const, apost. Divini cultus: AAS it  ( 10 2 0 I p. 1 as -
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iirudentemcnte dichfl costumbre* *2, quedando, alri embargo, en pie ]a 
cy que manda que no se canten cn lengua vulgar Its mismas palabrai U> 

ttirgica», como antei ae dijo. < «  ><>:,< w-ib ••
orfti») isftfiqrp o .i. • -u  :h jj  n xt *b 'A iy iin ,'-  tv,,?.. U;■
|> tiu -• ,Vi-'aS> i ->!T • •!-. . ' «..j

EXPMCACldN DE LOS TEXTOS LITURGI COS A LOS HELEB
i . , ( ■ t '

a$. Para quo 16s cantores' y el. pueblo cristlano enticridari el significado 
y la conexidn de las palabras litdrgicas con las expresiones muskales, nos 
place repetir la exhortacidn que los Padres del concilio Tridentino hicieron 
sebre todo «a los pastores y a cuantos tienen cura de almas, a que frecuen- 
temente, durante la celebracidn de las mieas, expongan por s( o por otros 
algo de lo que se lee en la misa y a que declaren alguno de los misterios 
que se encierran en este sacrificio, sobre todo los domingos y dias festi
vos» *5; y  a que esto prindpalmente lo hagan cuando se da la catequcsis 
al pueblo cristiano. En nuestros dias, esto se podrd hacer con mayor facilidad 
y expedicidn que en los siglos pasados, porque las palabras de la liturgia 
traducidas al lenguaje vulgar y  sus explicaciones se encuentran en libros 
y libri tos manuales, que, como compuestcs cn casi todas las naciones per 
escritores competentes, pueden ayudar efi carmen te e ilustrar a los fieles 
para que tambidn ellos entiendan y  en cierto modo participen en lo que los 
sagrados ministros expresan en lengua latina.

C a n to s  i  i t 6r g ic o s  e n  l o s  d iv e r so s  r it o s

26. E s obvio pensar que cuanto hemos expuesto brevemente acerca 
del canto gregoriano se refiere principalmente al rito romano latino de la 
Iglesia; pero proporcionalmente se puede acomodar tambidn a los cantos 
litdrgicos de los demis ritos, ya de los pueblos occidentales, como el ambro- 
siano, galicano, mozirabe; ya de los varios ritos orientales. Puesto que todos 
ellos, como demuestian la admirable riqueza de la Iglesia en las acciones 
liturgicas y  en las formulas de las oraciones, asi tambiin cada uno conserva 
en su propio canto liturgico preciosos tesoros, aue conviene custodiar y 
preservar no s<51o de la ruina, sino aun de cualquier deterioro o deforma- 
ci6n. Entre los antiqulsimos y valioslsimos monumentos de musica sagrada, 
ocupan sin duda un lugar preeminente los cantos liturgicos de varios ritos 
orientales, cuyas modulaciones sirvieron muchlsimo para formar las melo- 
dlas de la misma Iglesia occidental, con las variaciones sugeridas por la 
indole propia de la liturgia latina. Nuestro deseo es que la selecciOn de 
cantos sagrados de los ritos orientales— en la que diligentemente trabaja el 
Pontificio Instituto de Estudios Orientales con la cooperacion del Pontificio 
Instituto de M usica Sagrada— obtenga Cxito prOspero en lo tocante a la 
doctrina y  al uso, de suerte que los alumnos pcrtenecientes a los ritos orien
tales de la Iglesia, perfectamente educados aun en el canto sagrado, cuando 
reciban el ministerio sacerdotal, puedan tambiOn de este modo contribuir 
poderosamente a aumentar la hermosura de la casa de Dios.

I

I
1
I
I

POLIFONIA SAGRADA

27. No es nuestro intento, al exponer estas ideas cn alabanza y reco- 
mendacion del canto gregoriano, desterrar de los ritos de la Iglesia la poli- 
fonia sagrada, ya que esta, si va hermoscada con las debidas propiedades, 
puede ayudar de una rnanera insigne a la magniiiccncia del culto divino y

- - C.vVv luTis Canonici can.>.
- 5 Cone. T r iJ .. scss.22, Dc sacrificio missae c.8.
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a excitar piadosos afcctos cp la* alrrws de losficles. Nadie ciertamente igftortt 
qsie mucnos de los cantos polifdnicos, compuestos principalmente jen «1 
•iglo xvi, sc distingucn por tal pureza de arte y tal grandeza de composicibn,- 
que absolutamente deben Considerarse como'dignor dc acompaflar y como 
iiustrar los sagrados ritos de la Iglesia, Si el genuino arte poliidnico, con el 
correr de los siglos, poco* a poco ha dccafdo y  no pocas vecea ee le han 
mezclado elementos profanos, en los ultimos dccenios, gracias al incansablc 
cmpeAo de maestros competentes, puedc decirse que ha logrado una feliz 
restauracidn, ya que las obraa de los antiguos artistas se investigan con 
ardor y se proponen a la imitapidn y  emulacidn de los modernos compo
sitores.

28. De aqul proviene que en lac basilicas, catedrales y templos de las 
familias religiosas se puedan ejccutar con decoro del sagrado rito aquellas 
magnificas obras de los antiguos maestros junto a las composiciones poli- 
fOnicas de autores reci entes; mda a tin: en iglesias mis pequefias sabemos 
que no raras veces se ejecutan cantos polifdnicos sencillos, pero sincera- 
mente artlsticos y  dignos. La Iglesia ampara con su favor todos estos inten
tos; pues, como deda nuestro predecesor, de imborrable memoria, Sar. 
Pio X, clla «cultivd sin cesar el progreso de laB artes y lo favorecid, admitien- 
do para e! uso religioso cuanto de bueno y  hermoso inventd el genio hu
mano a lo largo de los siglos, sin m is restricci6n que las leyes liturgicas* 24. 
Estaa leyes advierten que en asunto tan grave se vigile con toda prudencia 
y  cuidado, a fin de que no ee lleven al templo cantos polifdnicos que por 
cierta especie de moduladdn exuberante e hinchada oscurezcan con su 
exceso las palabras sagradas de la liturgia, o interrumpan la accidn del rito 
divino, o, finalmente, sobrepasan, no sin desdoro del ragrado culto, la 
pericia y  posibilidad de los cantores.

Organo e  instrumentos musicos

29. Estas normas hay que aplicarlas tambidn al uso del drgano y de 
los demas instrumentos de musica. Entre los que pueden tener entrada en 
las iglesias, el primer puesto lo ocupa con raz6n el drgano, pues se acomoda 
perfectamente a los canticos y  ritos sagrados, comunica un notable esplen- 
dor y una particular magnificencia a las ceremonias de la Iglesia, conmueve 
las almas de los fieles con la grandiosidad y  dulzura de sus sonidos, iiena 
el corazdn de una alegria casi celestial y  lo eleva con vehemencia hacia Dios 
y  los bienes sobrenaturales.

30. Pero, ademas del drgano, hay otros instrumentos que pueden 
ayudar eficazmente a conseguir el fin de !a musica sagrada, con tal que no 
tengan nada de profano, estridente o estrepitoso, que desdiga de la funcion 
•sagrada o de la scriedad del lugar. Sobresalen los instrumentos de arco, 
que, tanto solos como acompanados de otros instrumentos o del drgano, 
tienen un poder extraordinario para expresar los sentimientos, ya tristes, 
ya. aLegres. Por lo demas, sobre las melodlas musicales casi inseparables 
del culto catolico, ya hablamos Nos mismo clara y terminantemente en la 
cndclica Mediator Dei. «Mas aun, si no tienen nada que sea profano o 
indigno dc la santidad del lugar o de la funcidn liturgies y no van buscando 
lomsravilloso o insolito, deseles entrada franca en nuestras iglesias, porque 
pueden contribuir no poco al espkndor de los sagrados ritos, a levantar la 
mente a las cosas de arriba y  a fomentar la verdadera piedad del alma» -J . 
? ;r, embargo, apenas cs neeesario advertir que, donde falten los medics

•* l ' i :  Y. l.c . rSo.
.VAS 39 U947' p.590.
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o U habilldad eomprtente, ea preferiblc abstcnftH&'de'.fafle* etfuerrOl que 
pfoducir una obra lndignadel culto divino y de la» reunionca Bagrada*.

Is» w p  •'••••
t l V  - i i t  • • '  '•> i : i  ? !• )  ■>*■1' • ' i « ' i l l J l i n . j l f  O

Hqij.»,. i,.,.4,CAMTtc<M RKU0I060B w w i t m w i  - •
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3'f. Ademia de esU mdslca, mds intimamente relacionoda con la 
sagrada liturgia de la Iglesia, exiaten—como dedamoa antes—log cdnticos 
religiosos populares, de ordinario en lengua vulgar. Aunque nacidos del 
rniamo canto liturgico, como se adaptan mds a la mentalidad y a los senti- 
mientos de cada pueblo, ae diferencian no poco unos de otros, segun la 
Indole diversa de los pueblos y laa regiones. Para que estos cdnticos pro
ri uzcan fruto y  provecho espiritual en el pueblo cristiano es neceaario que 
se conformen compietamente con la doctrina de la fe catdlica, la propongan 
y expliquen rectamente, empleen un lenguaje comprensible y  una melodia 
sencilla, eviten el flujo vano de palabras y, finalmentc, que, aun siendo 
breves y  faciles, presenten una cierta dignidad y  gravedad religiosa. Cdnticos 
sagrados de este tipo, nacidos de lo mas intimo del alma popular, mueven 
sumamente los sentimientos del alma y  excitan los afectos piadosos; y, at 
ser can tad os en los actos religiosos por todo el pueblo como con ura sola 
voz,.Ifcvantan con grande eficacia las almas de 1(M fieles a las cosas del cielo. 
Por eso, aunque hemoa escrito antes que nose deben emplear durante las 
misas cantadas solemnes sin permiso especial de la Santa Sede, con todo, 
cn las misas rezadas pueden ayudar mucho a que los fieles no asistan al 
santo sacrificio como espectadores mudos e inacti vos, sine acompanen la 
sagrada acci6n con su espiritu y  con su voz y  unan su piedad a las oraciones 
del sacerdote, con tal de que esos canticos se adapten a las diversas partes 
de la misa, ectno con grande gozo sabemos que se hace ya en muchas re
giones del oibe catdlico.

32. En las funciones no plenamente liturgicas, tales canticos religiosos, 
si gozan de las cualidades que hemos desciito arriba, pueden contribuir 
maravillosamente para atraer con provecho al pueblo cristiano, instruirlo, 
infundirle una piedad sincera y llenarlo de santa alegrfa; y eso, tanto dentio 
del recinto sagrado como fuera, sobre todo en las procesiones y  peregrina- 
ciones a imagenes sagradas, lo mismo que en los congresos religiosos nacio- 
nales e internacionales. Pueden tambien ser singularmente utiles para la 
educacidn de los nihos en las verdades catdlicas y para las agrupaciones 
juveniles y  las reuniones de las asociaciones piadosas, como la experiencia 
mas de una vez ha hecho manifesto.

C a n t o r a l e s

33. Por lo cual, no podemos menos de exhortaros ahincadamente, 
venerables hermanos, a que promo vdis este canto religioso popular con el 
mayor cuidado y  diligencia. No os faltarin peritos que, si ya no se ha hecho 
antes, recojan oportunamente tales cdnticos y los reunan cn un volumen, 
a fin de que los fieles los puedan aprender mas facilmcnte, cantar con mas 
expedicion y  retener mas fijos cn la memoria. Los que se dedican a la edu- 
cacidn de los niftos, no dejen de usar debidamente estos medios tan eficaccs; 
y los directores de la juventud catdlica cmpleenlo asimismo con discretion 
en el desempeno de su importantbimo oficio. A sl cs de esperar que afortu- 
nadamente se cbtenga tambien lo que todos desean, a saber, que se des- 
tierren aquellas otras canciones profanas que, o por lo enervante de la 
modulation, o por la letra voluptuosa y  lasciva que muchas veces las acom- 
pana, suelen constituir un peligro para los cristianos, especialmente para
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los juvenes; y cedanqj puwtoaeM oicAnticos, que proporcionan ungoce 
casto y  puro y  juntamente eirven pare nutrir y  eumenUr la fe y  Ja  picdad, 
Asf succderi que el puebio criatiano comiencc a entonar aqui en Ja tierra 
aquel himno que cantari eternamente en el cieio: «AI que cati aentado en 
el trono y  al Ck>rdero,Wndici6ny hbnra ygloria y  pdteatad por loa aiglos 
de loa aiglos* 2«, • i »/• ' * * V»v* • / ' I . y hl.l.l !>/ U.

E l  canto religio so  en  tierras de mibiones

34. Lo hasta aqul expueato se aplica principalmente a aquellos pueblos 
de la Iglesia en los que la religidn catdlica ha aido ya establecida firmemente. 
En los palsea de mialonea nc ea poaible llevar a la prictica exactam ente 
cada una de estas nonnas, mientras nc crezca auficientemente el ntimero 
de los cristianos, se oonstruyan templos mds capaces, loa hijos de los 'eris* 
tianos acudan regulannente a laa escuelas fundadas por la Iglesia y  el ndmero 
de sacerdotes corresponds a las necesidades. Sin embargo, exhortamos xns- 
tantemente a los obreros apostdlicos que trabajan con celo en aquellas 
vastas porciones de la vifia del Sedor a que, entre las graves preocupacidnes 
de su cargo, presten tambiin atenddn a este punto. Muchos de los pueblos 
ccnfiados a la labor de los misioneroa tienen una afiddn maravillosa a la 
mdsica y  realzan con el canto sagrado las ceremonias dei culto Idolitrico. 
No es prudente, por tanto, que los heraldos de Cristo, verdadero Dios, 
menosprecien y descuiden en ninguna manera este medio tan eficaz de 
apostclado. Promuevan, pues, de buena gana, en su ministerio apostdlico, 
los mensajeros dei Evangelio en las naciones paganas, este amor al canto 
religioso, que fomentan en sl las personas encomendadas a su cuidado, a 
fin de que aquellos pueblos puedan oponer a sus cinticos religiosos, no 
raras veces admirados aun por las naciones civilizadas, otros semejantes 
himnos sagrados cristianos, con los cuales, en la lengua y  con las melodias 
a ellos familiares, canten las verdades de la fe, la vida de Jesucristo y  las 
alabanzas de la Santlsima Virgen y  de los santos.

35. Recuerden tambien los mismos misioneros que desde antiguo la 
Iglesia catdlica, cuando enviaba los heraldos dei Evangelio a las regiones 
afln no ihnmnadas por los rayos de la fe, junto con los ritos sagrados, pro- 
curaba mandar tambten los cinticos liturgicos, entre otros las melodias 
gregorianas, a fin de que los pueblos que habla que traer a la fe, cautivados 
por la suavidad de la musica, se resolviesen m is ficilm ente a abrazar las 
verdades de Ia religidn cristiana.

IV  NO RM AS PRACTICAS

36. Para que surta, venerable? hermanos, el efecto deseado todo lo 
que, siguiendo las huellas de nuestros predecesores, hemos recomendado 
y ordenado en esta carta enciclica, used sagazmente de todos aquellos 
medios que os ofrecen de consuno la excelsa dignidad que Cristo Senor os 
ha conferido y la Iglesia os ha confiado, los cuales, como la experiencia 
ensena, se emplean con gran fruto en muchos templos dei orbe cristiano.

«Sch o la e  c a n t o r u m * y  co ro s m ix t o s

37. Y  en primer lugar, que en la iglesia catedral y en los mavores tem 
plos de vuestra jurisdiccion, permiticndolo las circunstancias, haya una 
escogida Schola cantorum, que sirva de modelo y acicate para cultivar y

J* Apoc 5.13.
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pcrfeccionar coft ceto cl canto sagrado. Donde no te pudicra tene/ una 
Schola caniorum, 0 no «e hallare competente ndmero de niflos eantortt, *e 
permite que «tanto los hombres como las mujeres y  laa jdvene», en lugar 
cxcIuBivamentc dedicado e e*to, fuera de! prcsbiterio, puedan cantar ios 
texto* liti gico», con ta! que Io» hombres cstdn sepa d< absolutamcnte 
de‘ laa mujeres y  jdvenes, evitando todo inconveniente, y  gravando la con- 
ciencia de lew ordinario* en este materia»#.

LA MUSICA 8AORADA EN UM SEMINARIO* Y COLFGIOS REMOIOSOS

38. Ddbeae proveer con gran solicitud a que todos los que aspiran a 
laa sagradas drdenea en vuestros seminarios y en los institutos misioneros 
y  religiosos se formen diligentemente en el conocimiento y uso de la mtisica 
sagrada y  dei canto gregoriano, mediante profesores excelentes en el arte, 
los cuales aprecien grandemente los usos y  costumbres de nuestros mayo
rs* y  sean fieles en todo a los precept os y  normas de la Santa Sede.

39. Si se descubriese entre los alumnos dei seminario o colegio religio
so alguno que sc distinguiese especialmente por su aptitud y  amor al arte 
musical, no descuiden de advertir de ello al prelado ios superiores dei se
minario y directores dei colegio, para darie ocasibn de pcrfeccionar sus cua- 
lidades, enviindolo, sea al Pontificio Instituto de Mtisica Sagrada de Roma 
o a otra escuela de dicha disciplina, con tal que el sujeto se halie dotado de 
virtud y  buenas costumbres que induzean a operar Uegue a ser un exedente 
aacerdote.

VlGILANCIA SOBRE LA MtfSICA SAGRADA

40. Han de procurar tambidn los ordinarios y superiores religiosus 
tener alguno dei cual se puedan valer en materia tan importante, a la cual 
no pceden por s( mismos, entre el ctimulo de los negocios, dedicar sus aten- 
ciones. G ran cosa seria si en el Consejo diocesano de Arte Gristiana se 
hallare alguno perito en miisica y  canto sagrado, que pueda vigiiar sobre lo 
que se hace en la dideesis y  comunicar al ordinario de lu hecho y de lo que 
se debe atin hacer, y  de el reciba la direcciOn y la autoridad y la ponga en 
ejecuciOn. Si, por fortuna, en alguna diOcesis se encuentra ya algun instituto 
o corporacidn establecida para el fomento de la musica sagrada elogiado y 
recomendado por los Sumos Pontifices, el ordinario podri, segun su pru- 
dencia, servirse de 6\ en e! cumplimiento de su cargo.

ProtecciS n  de los institutos de musica sagrada

41. Promoved y ayudad, venerables hermanos, con vuestra protecci6n 
estos institutos plamente fundados para educar al pueblo en la musica 
sagrada o para pcrfeccionar mas particularmente dicho arte, y que mucho 
pueden contribuir con sus palabras y ejemplos al adelantamiento dei canto 
religioso; pues asl, gozar.do de vitalidad y poseyendo excelentes y aptos 
profesores, podrin  promover en toda la dideesis el conocimiento, amor y 
uso de audiciones de musica sagrada y conciertos religiosos, en armonla con 
las leyes eclesiasticas y  obediencia completa a la Santa Sede.

21 Deer. S. Rit. Congr., n-3964.4201.4231.
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, 42. Dwpuds de haber tratado largamente de est materia movidoi de 
paternal solicitud, Not confiamo* aeguramente que vosotroa, venerable» 
hermanos, dediqudstodo vuestrbcelopastoral a esta arte sagrada, que 
tanto lin e  para celebrar eon dignidad y  magnificencia el culio divino. Espe- 
ramo» que todos los que en la Iglesfa, siguiendo vuestra inspira ci<3n, fomen- 
tan y  dirigen el arte musical, recibirdn un nuevo impulso para promover 
con nuevo ardor e intensidad este excelente genera de apostolado. A s! su- 
cederi, lo deseamos, que esta arte notabillsima, tenida en tanta est ima en 
la Iglesia en todos los tiempos, tambito en los nuestros se cultivard y  per- 
feccionari hasta los esplendores genuinos de santidad y  de belleza; y  de 
parte suya felizmente suceda que los hijos de la Iglesia con robusta fe, eg* 
peranza firme y ardiente caridad rendir&n a Dios uno y trino, en los sagrados 
templos, el debido tributo de alabanza/ traducido de una mancra digna y  
en una suave armonfa; mis adn: que aun fuera de los templos sagrados en 
b s familias y  sociedades cristiarias se efectde lo que decia San Cipriano a 
Donato: «Resuenen los salmos durante la sobria refeccidn; con tu memoria 
tenaz y  agradable voz acomete esta empresa; mejor educaris a tus carisimos 
con audiciones espirituales y  con-armonla religiosa dulce a los ofdos» 28.

4}. Conflando que estas nuestras exhortaciones han de produdr abun
dantes y alegres frutoe, a vosotros, venerables hermanos, y  a todos y  a cada 
uno de los confiados a vuettro celo, en particular a aquellos que, secundando 
nuestros deseos, promueven la miisica sagrada, impartimos con efusiva ca
ridad la bendici6n apostdlica, testimonio de nuestra voluntad y prenda de 
celestes dones.

44. Dado en Roma, en San Pedro, el dia 25 de diciembre, en la fiesta 
de la Natividad de Nuestro Senor Jesucristo, ano 1955,  de nuestro penti- 
ficado decimosdptimo.

P io  P P . X I I

INSTRUCCION DE LA S. C. DE RITOS SOBRE 
LA MUSICA Y LITURGI A SAGRADAS

Los Sumos Pontifices de nuestra £poca han publicado tres documentos 
importantisimos sobre Ia musica sagrada: el «motu proprio» de San Pio X  
Tra fe sollecitudini, de 22 de noviembre de 1903; la constitucidn apostdlica 
de Pio X I, de feliz memoria, Divini cultus, de 20 de diciembre de 1928; 
fmalmente, la enddica Musicae sacrae disciplina, de Pio X II, de 25 de d i
ciembre de 1955; existen tambien otros documentos pontificios de menor 
importanda y  decretos de esta Sagrada Congregacion de Ritos que regulan 
muchas cuestioncs referentes a la musica sagrada.

A  nadie cscapa que entre la musica sagrada y la liturgia existen, por su 
misma naturaleza, vinculos tan estrechos, que no se puede ficilm ente re- 
glamentar una descuidando la otra. E n  realidad, en los documentos ponti
ficios antes mencionados y  en los decretos de la Sagrada Congregacidn de 
Ritos se trata a la vez de la musica sagrada y  de la liturgia.

* 5 ? .  C v p r ia x ! ,  l : p ; s t .  c S  P .- iiS u n i ( c p is t .i  n . 1 6 ) :  P L  4 ,2 27 -
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fcl bobentno Pontifice Pio XII, antes clc la cndclica gobte la mtllica 
•agrada, habla publicatio otra, de interns excepcional, aobrc la liturgia: la 
enclclica Mediator Dei, de 20 dc novicmbre dc 1947,: «a la que la doctrina 
littirgica y  las necesidadea de la pastoral apareoen expuestas de modo ad- 
mirablemente coordinado. Por todo ello, ha parecido muy oportuno reunir 
los principales capltulos de esto* documentos que tratan de la liturgia y de 
la mdsica sagrada, as! como de su valor pastoral, declarindolos al details 
en una instrucddn particular, de tal manera que se pueda aplicar con mayor 
facilidad y seguridad lo que se expone en los expresados documentos.

Por Io cual se confid la redaction de esta ir.strueeiOn a varones expertos 
en materia de m tisica sagrada y a la Comisidn Pontificia para la RestauraciOn 
general de la Liturgia.

Todo el contenido de la instrucciOn se halla resumido cn el siguiente 
Indice;
C a p Itulo I. N ocionet generales (n.i-ro).
C a pItulo II. Normas generales (n .n - 1 2 ).
C a p Itulo III. Normas especiales.

1. Principales aedones litiirgicas en las que se usa la misica sagrada.
A ) L a  misa.

a}  Algunos principios generales Bobre la participation de los 
fieles (n.22-23).

b) Laparticipaci6n de los fieles en lasmisascantadas (n.24-27).
c )  La participation de los fieles en las misas rezadas (n.28-34).
d) L a  misa conventual, llamada tambiOn misa «in choro» 

<n.35-37)-
e) L a  asistencia de los sacerdotes al santo sacrificio de la 

misa y  las misas llamadas «sincronizadas» (n.38-39).
B) E l oficio divino (n.40-46).
C) L a  bendiciOn eucarlstica (n.47).

2. Algunos generos de mtisica sagrada.
A ) L a  polifonfa sagrada (n.48-49).
B) L a  musica sagrada moderna (n.50).
C) E l canto popular religioso (n.51-53).
D) L a  mtisica religiosa (n.54-55).

3. Libros de canto litiirgico (n.56-59).
4. Los instrumentos de musica y  las campanas.

A ) Algunos principios generales (n.6o).
B) E I Organo clasico y  los instrumentos similares (n.61-67).
C) L a  miisica sagrada instrumental (n.68-69).
D) L o s  instrumentos musicales y aparatos automdticos (n.70-73).
E) L a  retransmision de las funcioncs sagradas por radio y tele

vision (n.74-79).
F) Tiem po en que el uso de los instrumentos musicales esti prohi- 

bido (n.80-85).
G ) L a s  campanas (n.S6-92).

5. Personas que tienen los principales cometidos en la mtisica sagrada y la
liturgia (n.93-103).

6. El estudio de la musica sagrada y de la liturgia.
A ) L a  formacion general del clero y del pueblo en la musica sa

grada y  en la liturgia (n .10 4-112).
B) L o s  institutos publicos y privndos para el progreso de la mu

sica sagrada (n.i 13 - 118 ) .
Sentadas, pues, algunas noeiones generales (c.i), se dan regias, generales 

tambien, sobne el uso de la mtisica sagrada en la liturgia (c.2); puestas estas
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ba»e*r se explica todo cl tema en el Capitulo 3; eri cada uno de los pdrrafos 
de este capitulo ipe establecen, en primerlugar, alguno» principies impor- 
tantes.delos que fidlmsnte derivan deipudslas norma* cspeciaies.
• !> . •t.C if'i « ! • * •> - f |  *  r.‘ -»~ -•}

uni.*tV,W |h y u m  S h iV r 'd r ' .  ■ < ,; ; ’ W- uL*M  i M  ,• !) r .ft l iM W > ' • i  . . . , { •  ■ >

i . V iw p .n r j 'ft - j! ' ’iif.tr. ; vsfjv* C t f i l t M  t  uj • !:•*» .»
i f  ■ (> - 'V  Ur* -:l - . ! .

r- 1 N O C IO N E S G E N E R A L E S

X. «La liturgia sagrada es el culto publico integral del Cuerpo mistico 
de Jesucristo, ee decir, de la Cabeza y  de sua miembrow. 1 De ahi que son 
acciones litiirgicas aquellos actos sagrados que, por institucidn de Jesucristo 
o de la Iglesia y  en su nombre, son realizados por personas legftimamente 
designadas para este fin, en conformidad con los libros litdrgicos aprobados 
por la Santa Sede, para dar a Dios, a los santos y  a los beatos el culto que 
les es debido (can. 1256); las demds acciones sagradas que se rcalizan en una 
iglesia o fuera de ellas, con o sin sacerdote que las presende 0 las dirija, se 
Hainan ejerdcios piadosos.

2. El santo sacrificio de la miea es un acto de culto ptiblico tributado 
a Dios en nombre de Cristo y  de la Iglesia, cualquiera que sea el lugar o el 
mode de su celebraddn. Se debe, por lo tanto, evitar la expresidn misa 
pnuada.

3. Hay dos clases de misas; la misa con canto y  la misa leida (o rezada).
Se llama misa am canto si el sacerdote celebrante canta, efectivamente,

las partes que, segrin las rubricas, han de ser por Cl canta das; si no, se llama 
leida (o rezada).

S i la misa con canto se celebra con la asistencia de ministros sagrados, 
se Hama misa solemne; si se celebra sin ministros sagrados, se llama misa 
cantada.

4. Por musica sagrada sc entiende aquf:
a) E l canto gregoriano.
b )  La  polifonla sagrada.
c) L a  musica sagrada modema.
d) L a  musica sagrada para drgano.
e )  El canto popular religioso.
f )  La  musica religiosa.

5. E l canto gregoriano, utilizado en las acciones litiirgicas, es el canto 
sagrado de la Iglesia romana, que, santa y  fielm ente cultivado y  ordenado, 
o, en dpocas m is  recientes, m odulado segun los docum entos de la antigua 
tradici6n, se halla recogido en los libros aprobados por la Santa Sede para, 
sezun su uso antiguo y  venerable, ser empleado en la liturgia. L a  naturaleza 
del canto gregoriano no exige que sea acom panado por e l drgano u otxo 
instrumento musical.

6. Por polifonla sagrada se entiende el canto a varias voces y  sin acom- 
panamiento de instrumento musical, que, nacido de los coros gregorianos, 
comenzd a ser empleado en la Iglesia latina durante la Ed ad  M ed ia. Su m e
jor autor fu6, en la segunda mitad del siglo x v i, Ju an  Pedro L u is  de Pales
trina (1525-159 4), siendo todavla cultivado por notables m aestros de este 
arte.

7. L a  musica sagrada modema es la mtisica a varias voces que no excluye 
los instrumentos musicales, creada recientem ente teniendo en cucnta los 
progresos del arte musical. Estando directam ente destinada a un uso litur-

Fnc. M e d i a t o r  D e i ,  2 0  noviembne 1047: AAS 39 (1947) $28-529.
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gico, eg neCmrio que despicrte «entimiento» de piedadiy «vive,el eipiritu 
religioso, y  sd]o bajo esta condkidn es aceptada en la liturgia.

8. La mihaica sagrada para drgano es ia musica compuesta linicamente 
part el drgano, que, denpuds de 1« dpoca en que el drgano de tubos se convir* 
tl6 en un instrumento musical bien' adaptado,- fud abundanlementc culti* 
vada por ilusttes maestros y que, ai se observan fielmente las leycs de la 
mtisica sagrada, puede contribuir en gran medida a solemnizar la santa 
liturgia,

q. £1 canto popular religioso es el canto nacido espontdnearnente del 
aentido religioso, del que el hombre ha aido dotado por au miamo Creador 
y que, en consecuencia, es universal y florece en todos los pueblos,

Este canto, siendo particularmente propio para Impregnar de esplritu 
cristiano la vida privada y  social de los fieles, fud muy cultiv&do en la Iglesia 
desde los tiempos mis antiguos 2 y es altamcnte recomen dado igualmente 
en nuestra dpoca para fomentar la piedad de los fieles y para dar esplendor 
a los ejercicios piadosos, pudiendo emplearse a veces en las acetones IMrgkai 
mismas 3.

io. La mdsica religiosa, en fin, es aquella que, tanto por la intenddn 
del autor como por el contenido y  el fin de la obra, tiende a expresar y  a 
suscitar sentimientos piadosos y  religiosos y, en consecuencia, «ayuda gran- 
demente a la religion* 4; por no estar ordenada al culto divino y  revestir un 
cardcter mds libre, no se la admite en las acciones liturgicas.

C a pItulo  2

N O R M A S G E N E R A L E S

n .  Esta instruccidn se aplica a todos los ritos de la Iglesia latina; con- 
siguientem ente, lo que aqul se dice del canto gregoriano vale tambidn para 
e l canto liturgico propio, si existe, de los otros ritos latinos.

Por musica sagrada, en esta instruccidn, se entiende algunas veces el canto 
y  la mdsica instrum ental; otras veces, la m usica instrumental solamente, 
com o se deduce fdcilmente del contexto.

E n  fin, por iglesia se entiende ordinariam ente todo lugar sagrado, es 
decir, una iglesia en el sentido estricto, un oratorio publico, sem ipiiblico 
o  privado ( c f .c d n .1 15 4 .1 16 1 .1 18 8 ) ,  a menos que el contexto indique que 
se trata solam ente de iglesia en el sentido estricto.

12 . L a s  acciones littirgicas deben desarrollarse en conformidad con los 
libros aprobados por la Santa Sede, sea para la Iglesia universal, sea para algu- 
na iglesia en particular o fam ilia religiosa (cf. can. 1257); pero los ejercicios pia
dosos se realizan siguiendo las costumbres y  las tradiciones dc lugares o enti- 
dades, aprobadas por la autoridad eclesiastica competente (cf. can. 1259).

L a s  acciones litiirgicas y los ejercicios piadosos no deben mezclarse; pero, 
si el caso lo p ide, los ejercicios piadosos han de preceder o seguir a las accio
nes liturgicas.

13 . a) L a  lengua dc las acciones liturgicas es el latin, a menos que 
en los libros liturgicos mcncionados, sean generales o particulaies, explici- 
tamente se adm ita otra lengua para ciertas acciones liturgicas, salvo las 
exccpciones que mas adelante se dirdn.

b) En las acciones liturgicas con canto no esta permitido rantar ningun

:  Cf. t rh  5.1 S-20; Co’ 5.1
■  E n c . M u s u ' M  25  dtCK*rr>rc 1 0 5 5 :  A  A S  4S (io s6 ^  1 3 - 1 4 .

4  E n c . M usteae sacrac  tiu ctp 'iru ; A  A S  4 $  (HJ5C*) 13-
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textoilitdrgioo traducido efllengua vulgar *, salvo toncesionaa particulares.
L u  excepciones particulares, conccdidas por la Santa Sede a la ley 

del emplco exclusive del latln en las accionec litdrgicas, permanecenen vigor; 
perono esti permitido, sin la autorizacidn de la misxna Santa fiede, el darlas 
m is amplia interpretaci6ns o extenderlas a otras regiones.1 n f t  c
1:1 ' i )  En lot ejcrcicios piadosos ae  puede utilizar 'la lengUS que mejor 
convenga a loe fieies, cualquiera •que'seui'»*’ r , " rt'.‘

14. a ) En las misas con canto  no solamente por el sacerdote celebran
te y los ministros, sino tam biin por la schola y  los fieies, s61o se debe emplear 
el latln.

♦ Sin embargo, all! donde una coatumbre secular o inmemorial exige que 
en el solemne sacrificio eucaristico (es dedr, en la misa con conto/, despuds 
del canto en latln de las sagradas palabras littlrgicas, se inserten algunoa 
c&nticos populares en lengua vulgar, Jos ordinarios del lugar podrdn consen- 
tirlo «si, en razdn de rircunatandas de personas y  lugar, estiman que es 
imprudente suprimir esta costumbre* (can. 5), firme, sin embargo, la obser
vanda de la ley que manda que las palabras HtUrgicas mismas no sean can- 
tadas en lengua vulgar* 5 5 6.

b) E n  las misas vezadas, el sacerdote celebrante, su ministro y  los 
Seles que participan directamente con el sacerdote ceiebrante en la accidn 
litdrgica, es dedr, los que pronundan en clara voz las partes dc ia misa 
que ellos han de pronunciar (cf. n .3 1); deben emplear rinicarnente el latln.

N o  obstante, si fuera de esta participa cidn litdrgica directa  los fieies de- 
sean afiadir ciertas oradones o cinticos populares, segpn las costumbres 
locales, pueden hacer esto aun en lengua vulgar.,

c) Esta rigurosamente prohibido que, ya sea el conjunto de los fieies, 
ya sea. un comentador, pronuncie en alta voz al mismo tiempo que el sacer
dote celebrante, en latln o en una traduccidn, las partes del propio, dei ordi
nario y  del canon de la misa, salvo Io que se dice en e) mimero 3 1 .

Pero es deseable que los don.ingos y  dias festivos, en las misas rezadas, 
el evangelio y la misma epistola sean Ieldos en lengua vulgar por un lector 
para la utiiidad de los fieies.

Se recomienda el silendo religioso desde la consagracidn hasta el Pater 
noster.

- ’""HFffT » * » * *  itiHiPtitTiti& i ■ y.K  r o w i x r>■*•<<{

15. En las sagradas procesiones que vienen descritas en los libros 
kturgicos es necesario emplear la iengua que estos libros prescriben o ad- 
rniten; en las otras procesiones, que se desarrollan a modo de ejercicios 
piadosos, se puede utilizar la lengua que mejor convenga a los fieies.

16 . E l canto gregoriano es el canto sagrado propio y  principal de la 
Iglesia romana; por ello no solamente puede ser utilizado en todas las aed o 
nes liturgicas, sino que, en igualdad de circunstancias, debe ser preferido 
a los otros generos de musica sagrada.

Por consiguiente:
a) L a  lengua del canto gregoriano, como canto liturgico que es, debe 

ser dnicamente el latln.
b) Las partes de las acciones littirgicas que, segun las nibricas, deben 

ser cantadas por el sacerdote celebrante y  sus ministros, unicamente deben 
ser cantadas, segun las melodias gregorianas ordenadas en las ediciones 
tlpicas, estando prohibido el acompanamiento de cualquier instrumento.

Igualmentc, la schola y el pueblo, cuando, en virtud de las rubricas, 
responden a los cantos dei sacerdote y  de los ministros, unicamente deben 
irtilizar estas melodias gregorianas.

5 Motu proprio T t a  l e  s o ! ! ( c : t u J : n : ,  2 2  noviembre 1903, n.7: AAS 31S (1903-1004' 334; 
A vr. auth S. R. C. 4121.

6 Enc. M u s i c a e  s a n a e  d i s c i p l i n a :  AAS 4S (1956) 16-17.
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c) Por tiltimo* olU donds en virtud de indultos particulares estiperm i- 

tido, en las minis con canto, ai celebrante, al diicono, al tubdi&cono o i l  
lector, desputis del canto an gregoriano del texto de la epistola o dc la leeddn 
y  del evangelio, leer esto» mismos textos en iengua, vulgar, debe hacerse 
e*to mediante una lectum en alta voz, excluyendo todo canto gregoriano, 
auttintico o  imitado (cf< n.93 e ) . .

17 . L a  polifnnla sagrada puede intervenit en todat las acciones littir- 
gicaa, siempre con la condicitin de que hays una schola que pueda cantar 
segtin las regias de este arte, Este gtinero de mtisica sagrada convient mejor 
a las acciones littirgicas que revisten una mayor solemnidad.

18. La mtisica sagrada moderna puede igualmente ser admit!da en todaa 
las acciones littirgicas si en realidad responde a la dignidad, gravedad y  san- 
tidad de ia liturgia y hay una schola que pueda ej ecu tar la segtin las nonnas 
del arte.

19 . E l canto popular religioso puede libremente ser empleado en los
ejercicios piadosos; pero en las acciones littirgicas se deberi estrictamcnte 
observat lo que ha sido establecido m is arriba, en los ntimeros 13 - 15 ,

20. L a  misica religiosa, sin embargo, ha de ser absolutamente exdulda 
de toda8 las acciones littirgicas; puede, no obstante, ser admitida en los ejer
cicios piadosos; en lo que concierne a los conciertos en lugares sagrados, 
se observardn las regia s que se insert an m is adelante, en los ntimeros 54 y  55.

2 1 .  T od o  io que segtin los libros littirgicos debe ser cantado, ya sea 
por el sacerdote y  sus ministros, ya sea por la schola o el pueblo, pertenece 
Integramentc a  la liturgia sagrada. Por ello:

a )  Esta rigurosamente prohibido cambiar en alguna manera el orden 
del texto que hia de cantarse, alterar en til u omitir palabras o repetirlas de 
un modo inconveniente. En los cantos compuestos a la manera de la poli- 
fonla sagrada y  de la mtisica sagrada moderna, todas las palabras del texto 
han de ser clara y distintamente percibidas.

h) Por la misma raztin estti expresamente prohibido, en toda accitin 
tittirgica, omitir en todo o en parte un texto littirgico que deba ser cantado, 
a menos que las rtibricas dispongan otra cosa.

c) No obstante, si por una causa razonable, como el ntimero insuficien- 
te de cantores, o por su imperfeccitin en el arte de cantar o siempre que, en 
raztin de la longitud de un rito o canto, uno u otro texto littirgico, cuyo 
canto pertenece a la schola, no puede ser cantado como viene indicado en 
los libros liturgicos, entonces esti solamente permitido cantar esos textos 
integralmente, sea en recto tono, sea salmodiindolos, con acompanamiento 
de tirgano si se quiere.

C a p it u lo  I I I  

NORMAS ESPECIALES

i .  P rin cipales acciones littirgicas en las que se hace uso 
de la m tisica sagrada

A ) L a m isa

a) Algunos principias generales sabre la participacidn de los fieles.
22. La naturalcza dc la misa exige que todos los asistentes participen 

en ella del modo que a cada uno es propio.
a) Esta participators debe, ante todo, ser interna, es decir, ejereitada 

por una piadosa atencion del alma y mediante los afectos del coraztin, de
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modo que lot fieles «se untm eatrcchanaente con 41 Sumo Sacerdote..,', ofre. 
! ciendo (el sacrificio) conEl Jr por El, entregdndose con El»7,- f *y ,w->,
- b) s La participacidn de los fieles ea mds completa ai a ]a atenciOn interna 
se une la participacidn externa, manifestada por actos externos, como la 

.posicidn dei cuerpo (arrodilldndose, ponidndose de ple, aentdndo&e), loa 
gestos rituales y, sobre todo, laa reapuettaa, lai oradones y loa cantos.

En la enclclica Mediator Dei, sobre la aagrada Uturgia,«l Soberano Pontifi
ce Pio XII alabd esta participacidn de una manera general:

«Merecen alabanzas quienes se esfuerzan en hacer de la liturgia una ac- 
ciOn santa aun exteriormente, en la que toman parte todoa loa asistentes, lo 
que puede realizarae de varios modos: cuando, por ejemplo, todo el pueblo, 
segtln las nonnas rituales, responde de una manera bien ordenada a las pa- 
labras dei sacerdote, o entona cdnticos que convengan a las diferentes partes 
dei sacrificio, o hace lo uno y  lo otro, o, en fin, cuando en las misas in centu 
responde a las oradones dei celebrante, ministro de Jesucristo, y se asocia 
al canto liturgico* •,

Esta participaci6n armoniosa es la que intentan lograr los documentos 
pontificios cuando hablan de «partidpaddn activa* >, cuyo primer ejemplo 
son el celebrante y los ministros que siiven al altar con la debida piedad 
interior y la exacta observanda de las rdbricas y ceremonias.

c) La perfecta partidpad6n activa se obtiene cuando se afiade tambî n 
la participa ci6n sacramental, mediante la cual «los asistentes se unen no s6lo 
en la comunidn de afectos espirituales, sino tambi&i por la recepcidn dei 
sacramento de la eucaristia, que les hace perdbir frutos mis abundantes de 
este santlsimo sacrificio»

a )  Una partidpacidn consciente y  activa de loe fieles no puede obte- 
nerse si ellos no estan suficientemente formados; por lo cual es Vitii recordar 
la sabia ley del condlio de Trento, que dice: «El aanto sfnodo ordena a los 
pastores y  a todos aquellos que tienen cura de almas que frecuentemente, 
durante la celebracidn de Ia misa (es decir. en la homilia despuas del evan
gelic o «en la catequesis que se imparte al pueblo cristiano»), expliquen. 
por sl o por otros, pasajes de lo que se ha leldo en la misa y, entre otras co- 
sas, algo dei misterio de este santlsimo sacrificio, principalmentc los do- 
mingos y  los dias de fiesta* H.

23. Los diferentes modos que permiten a los fieles participar en el 
santo sacrificio de la misa deben ser aplicados velando siempre para que 
todo abuso sea exduldo y  para que el fin primario de esta participaci6n se 
obtenga; es dedr, un mejor culto a Dios y  una mayor edificacion de los fieles.

b) La participacidn de los fieles en la misa con canto.

24. La  misa solemne represents la forma mas noble de la celebracibn 
eucarlstica, donde la solemnidad acumulada de las ceremonias, los minis
tros y  la musica sagrada manifiestan la magnificencia de los divinos miste- 
rios y  conducen los esplritus de los asistentes a una piadosa contempiacibn 
de estos mismos misterios E s preciso, pues, esforzarse para que los fieles 
estimen esta forma de celebracion segun es debido y  participen en ella como 
es conveniente y  a continuacibn se explica.

25. En la misa solemne, la participaci6n activa de los fieles puede re- 
vestir tres grados:

7 Enc. M e d i a t o r  D e i ,  2 0  noviembre 1947: AAS 39 (10471 552.
* AAS 39 (1947) 560.
» Enc. M e d i a t o r  D e i :  AAS 39 (1947) 530-537.
14 Cf. Cone. Trid.. sess.22 c-6. C.f. tambien cnc. M e d i a t o r  D e i  (AAS 39 I1047I 565I: 

•Valde opportunum est, quod «eteroquin Liturgia statuit, pupulum a.i sacrum ac.c.icn- $v- 
naxint, postquam sacerdos divinam Dapem ex ara libaverit».

M S. Cone. Trid., sess.22 c.S; enc. Musicae sacrae d i s c i p l i n a :  AAS 4S (1956) 17.

1
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a ) . ,E l primer grado consiste enquetodoB losfielea canten Iu  sigulente» 

re*puesta* litdrgicag; Amen} E t cum spiritu tuo; Gloria tibi, Domine; Habe
mus ad Dominum} Dignum et iustum esti Sed libera nos a malo; Deo gratiae» 
Es necesario popcr empeflo ea que todos los fielea, en el mundo entero, 
pucdan center « t u  tespuestea litdrgicsi,

b j EI tegundo grado consiste en.que todos los. fielw'canten, ademi», 
las partes dei ordinario de la misa, e* decir, el Hyrie, eleison; el Gloria in 
excelsis Deo;  el Credo; el Sanctus-Benedictus; el Agnus Dei. Se ha de procu- 
rar que los fides sepan cantar estao partes dei ordinario de la misa, parti- 
cularmenle en los tonos gregorianos mi», simples. Si alguna vez todaB las 
partes no puetlen ser cantadas, na da impide que las mis Xicile», como el 
Hyrie, eleison; et Sanctus-Benedictus y  el Agnus Dei, sean reserva da» para 
ser cantadas por todos los fieles, siendo cantados por la schola el Gloria in 
excelsis Deo y  el Credo.

Se ha de procuror tambibn velar para que en el mundo entero los tonos 
gregorianos siguientes, que son mis tidies, seam aprendidos por Ion fielee: 
el Kyrie, eleison; el Sanctus-Benedictus y  el Agnus Dei, segtin el ndmero 16  
del Gradual romano; el Gloria in excelsis Deo con el Ite, missa est, Deo gra
tias, segun el modo 15; el Credo, segdn los ntlmeros 1 6 3, Se podri asl ob- 
tener algo tan deseable como el que los fieles de! mundo entero puedan ma
nifesto la fe comun en la partidpacidn activa del sacrosanto sacrificio de 
la misa mediante un com tin y  gozoso coro12,

c) El tercer grado, en fin, consiste en que todos ioa fieles estbn tan 
suficientemente formados en el canto gregoriano que puedan cantar tain- 
biin las partes del propio de la misa. Urge insistir sobre esta participacibn 
plena en el canto, sobre todo en las comunidades religiosas y en los semi
narios.

26. Es necesario igualmente tener una alta estima por la misa canta da, 
que, aunque le fatten los ministros sagrados y  la plena magnificencia de las 
ceremonias, se adoma, sin embargo, con la belleza del canto y  de la musica 
sagrada.

Es deseable que los domingos y  los dias de fiesta la misa parroquial o 
la misa principal sea con canto.

L o  que se ha dicho en el mimero precedente de la participacibn de los 
fieles en la misa solemne vale tambibn para la misa cantada.

27. Acerca de las misas con canto, advibrtase lo que sigue:
a) Si el sacerdote hace su entrada en la iglesia con sus ministros por 

un largo camino, nada impide que, despues de haberse cantado la antifona 
del introito con su versiculo, se canten varios versiculos del mismc salmo; 
en este caso, despubs de cada versiculo o cada dos versiculos se puede repe- 
tir la antifona, y  cuando el celebrante llegue al altar, cortando el salmo si es 
necesario, se cante el Gloria Patri y  se termine repitiendo la antifona.

b) Despuds de la antifona del ofertorio esta permitido cantar los antiguos 
modos gregorianos de los versiculos que en otra bpoca eran cantados des
pues de la antifona.

Si la antifona del ofertorio esta sacada de un salmo, se permite cantar 
otros versiculos de este salmo; en este caso, despubs de cada versiculo o 
cada dos versiculos del salmo se puede repetir la antifona, y, concluido el 
ofertorio, se termina el salmo con el G loria P a tri y se repite la antifona. 
S i la antifona no esta tomada de un salmo, se puede elegir otro salmo que 
convenga a la solcmnidad. Despues de la antifona del ofertorio se puede, 
sin em bargo, cantar un pequeno canto en latfn que convenga a esta parte de 
ia misa, nero no se debe prolongar mas alia de la Secreta.

Lii antifona de la comunion debe ser cantada normalmente en el mo-
12 Fne. M usvae Aicrac Jisospiino: A.AS 48 (1056) »6.
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mento en que ei celebrante consume ei Santfsimo Sacramento. Pero «1 han 
de comulgar los fieles, el canto de eat* antffona ha de CAmenzar en cl mo» 
mento en que el sacerdote distribuye Ia‘«anta comuniAn. Si ia antffona de 
ia comuniAn esti anca da de un «almo, se permite cantar otroa versiculos de 
este salmo; en este caso, despuis da cada versiculo o cada dos versfcuios 
se puede repetir la antffona, y, terminada la comuniAn, se coneluye ei salmo 
con el G lo ria  Patri y  se repite Ia antffona, Si la antffona noestA tomada de 
nlngita salmo, se puede escoger un salmo que convenga a la solemnidad y 
a la acciAn litdrgica.

Cuando la antffona de la comuniAn se termina, particularmente si la 
comuniAn de los fieles se prolonga un cierto tiempo, estd permitido cantar 
tamb&i algdn otro cAntico en latfn que convenga a la acciAn sagrada que 
se real i 72.

AdcmAs, los fieles que han de comulgar pueden recitar tres veces el 
D om n e, non stim dignus al mismo tiempo que el sacerdote celebrante.

d )  El Sanctus y el Benedictus, si son cantados en gregoriano, deben ser 
cantados continuadamente; si no, el B enedictus se dejarA para despuis de
la consagraciAn.

e )  Durante el tiempo de la consagraciAn debe cesar todo canto, y alii don- 
de es costumbre, aun la musica dei Argano o de cualquier otro instrumento.

f j  Despuis de la consagraciAn, a menos que el Benedictus deba aAn 
cantasse, se aconseja un sagrado silencio hasta el P ater noster.

g )  El Argano debe cesar en el momento en que el sacerdote bendice a 
los fieles al fin de la misa; el celebrante debe pronunciar las palabras de la 
bendkaAn de manera que puedan ser comprendidas por todos los fieles.

c) La participacidn de los fieles en las misos rezadas.
28. Se velari cuidadosamente para que los fieles no asistan a la misa 

rezada «como extrarios o espectadores mudos» |3, sino que tengan la parti
cipation. que requicre un tan excelso misterio y  que cs fuente de frutos 
abundantis imes.

29. L a  pritnera forma en que pueden participar los fieles en la misa 
rezada consiste en que todos, por propia iniciatwa, tengan una participacidn, 
ya interna, prestando una piadosa atenciAn a las principales partes de la 
misa; ya externa, segun las diferentes costumbres regionales aprobadas.

Sobre este punto es especialmente necesario alabar a aquellos que, 
teniendo en las manos un pequeno misal adaptado a su capacidad, rezan 
con el sacerdote empleando las mismas palabras de la Iglesia. Pero todos 
no soot igualmente capaces de comprender bien los ritos y  las fArmulas li- 
turgicas, y, por atra parte, no siendo las necesidades espirituales iguales en 
todos ni permaneciendo siempre las mismas en cada individuo, ocurre 
que hay otro modo de participaciAn mas apta o mas facil; «meditar piadosa- 
mente fos misterios de Jesucristo, realizar otros ejercicios de piedad y formu- 
lar otras plegarias que, aunque difieren de los ritos sagrados por la forma, 
concuerdan, sin embargo, con ellos por su naturaleza» n .

Por lo demas, es necesario subrayar que si en alguna parte existe la 
costumbre de tocar el organo durante la misa rezada, sin que los fieles 
participen, ya en las plegarias comunes, ya en el canto de la misa, es preciso 
reprobar el uso dei Argano, dei armonio o de otro instrumento de musica 
casi sin interrupeion. Estos instrumentos deben callar:

ai Despues de la Itegada dei celebrante al altar hasta el ofertorio.
b) Desde los primeros versiculos antes dei prcfacio hasta cl Sanctus, 

inclusive.
15  C o n st, a post. D i v i n i  c v ffw , 20 l iic ic m b rc  cie 10 2 S :  A  A S 21 1 10 2 0 )  40.
14 Enc. M e d i a t o r  D e i :  A AS (1047' 560-561.
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c) ; AUidonde escostumbre, deade la consagroclAn haste el Pater.notter.
d) Desde U oracidn dominical hasta el Agnus Dei, inclusive; durante 

n\ Cor\fiteor que precede a la comunidn de lot fieles; durante la lectura de 
la PoscomunMn y  durante la bendicibn, a! fin de la misa.

30. La segundg forne de participadbn -ea. que los fieles tomen parte 
en el sacrificio eucarlstico recitando plegarias comuhes y  cantando en com tin. 
Ee preciso velar para que las plegarias y  los c&nticoo convengan perfecta- 
mente a cada parte de la misa, observando, no obstante, lo dicho en el ndme- 
ro 14 e).

31. Por liltimo, la terccra forma, y la mds perfecta, consiste en que los 
fieles respondan litilrgicamente at sacerdote, «dialogando» en cierto modo con 
di y  didendo con voz clara lar partes que les coriesponden,

Pueden, sin embargo, distinguirse cuatro grados en esta participaci6n
mis perfecta:

a) El primer grado, cuando los fieles dan al celebrante las respuestas 
litdrgicas m is ficiles: Amen; E t cum spiritu tuo; Deo, gratias; Gloria tibi, 
Domine; Laus tibi, Christe; Habemus ad Dominum; Dignum et iustum est; 
Sed libera nos a  malo.

b) EI segundo grado, cuando los fieles pronuncian, ademds, las partes 
que, segOn las rCibricas, deben ser dichas o contestadas por el ministro, y, 
si la comunibn se distribttye dentro de la misa, recitan tambibn el Confiteor 
y dicen tres veces Domine, non sum dignus.

c) El tercer grado, cuando los fieles recited igualmente las partes dei 
ordinario de la misa al mismo tiempo que el sacerdote: el Gloria in excelsis 
Deo, el Credo, el Sanctus-Benedictus, el Agnus Dei.

d )  El cu arto  grado, finalmente, cuando los fieles recitan al mismo 
tiempo que el sacerdote las partes dei propio de la misa: el introito, el gradual, 
el ofertorio, la comunidn. Este Ultimo grado no puede ser aplicado con la 
dignidad conveniente mas que en ambientes escogidos, m is cuitivados y 
bien instruidos.

32. En las misas rezadas, todo el Pater noster, que es la antigua y apta 
oracibn para Ia comunidn, puede ser recitado por los fieles al mismo tiempo 
que el celebrante, pero solamente en latin, y  todos anaden: Arnen. E sti 
prohibida cualquier recitacidn en lengua vulgar.

33. En las misas rezadas, los fieles pueden cantar cinticos populares 
religiosos, cuidando, sin embargo, de que se observe la ley de su conve
nienda o adaptation a cada parte de la misa (cf. n .14  bj.

34. E l celebrante, sobre todo si la iglesia es grande y la asistenda 
numerosa, d ir i  en alta voz lo que, segun las rubricas, debe ser pronunciado 
clara voce, de forma que todos los fieles puedan, comoda y  oportunamente, 
seguir la accidn sagrada.

d) La misa *conventuah, llamada tambien «in choro».
35. Entre las acciones liturgicas mas relevantes por su peculiar digni

dad es necesark) colocar la misa conventual o in choro, es decir, la misa que 
ha de celebrarse cada dia en conexion con el oficio divino por aquellos que 
estan obligados al coro en virtud de las leves de la Iglesia.

La  misa, en efecto, con el oficio divino, constituye el summum de todo 
el culto cristiano, la alabanza completa que se tributa cada dia a Dios todo- 
poderoso con una solemnidad exterior y publica.

Este culto divino completo, publico y colcgial, no pudiendo ofreccrse 
todos los dias en todas las lglcsias, se rinde de una forma quusi vicarial por 
aquellos a qurenes corresponde de hecho la obligacion de roro; esto vale 
especialmente para las iglesias catedrales en rclacion con toda la dibeesis.

Todas las celebrationes cn coro deben, eonsiguientemente, revestir un
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e*plendor.,y una *olemnidad particulares; W decir, han de embellecerte 
con el canto y  l&mdsica sagrada. t \  . i < i  i v  i i ntt*;

36. La'tnisa conventual debe, por lo tanto, «erde suyo solemne 0, al 
menos> cantada.

.No obstante, alii donde leyes particulares o  indui tos especiales diapen- 
sen de la solcmnidad de la misa en coro, es nene sario, al men os, evita r en 
absoluto que las horas canonicas scan recitadas durante la misa conventual. 
Por el contrario, es preferible que la misa conventual razada revista la 
forma propuesta en cl nrimero 31, excluyendo, sin embargo, en ella todo 
uso de la lengua vulgar.

37. A  propdsito de la misa conventual es necesario, ademas, observar
lo que sigue:

a) No se debe decir cada dla mis que una misa conventual, que debc 
concordat con el oficio recitado en el coro, a menos que las rdbricas dis- 
pongan otra cosa (Additiones et variationes in rubricis Missalis, tit.i n.4). 
Sin embargo, permancce la obligacidn de celebrar otras mlsas en coro por 
razdn de fundaciones piadosas u otra causa legitima.

b) La misa conventual sigue las rcglas de la misa eon canto o de la 
rezada.

c) La misa conventual debe celebrarse despuis de tercia, a menos 
que el superior de la comunidad, por una razdn grave, estime que debe 
decirse despuis de sexta o nona.

d) Las tnisas conventuales fuera de coro, que hasta ahora estaban a 
veces prescritas por las rdbricas, son suprimidas.

e) L a  asistencia d e  los sacerdotes a l santo sacrificio de la  m isa y  las misas
llam adas *sincronizadas».

38. Es necesario, ante todo, decir que la concelebracidn sacramental 
en Ia Iglesia latina esta limitada a los casos establecidos por el derecho; es 
necesario, ademas, recordar la respuesta de la Suprema S. Congrega cion 
del Santo Oficio del 23 de mayo de 1957 15, que declara invilida la concele- 
biacidn del sacrificio de la misa por sacerdotes que, aunque revestidos de 
omamemos sagrados y  cualquiera que sea su intencidn, no pronuncian las 
palabras de la consagracidn. No obstante, no esta prohibido que, cuando 
cierto numero de sacerdotes se reCinen con ocasidn de un congreso, tun 
solo sacerdote diga la misa y  los otros (o en su totalidad o en su mayor 
parte) asistan a esta misa unica y  comulgucn de la mano del celebrante*; 
con tal de que «esto se haga por una causa justa y  razonable y  que el obispo, 
para evitar la extrafteza de los fieles, no haya decidido otra cosa* y  que en 
esta forma de obrar no subsista el error recordado por el Soberano Pontifice 
Pfo X II, a saber, que la cclebracidn de una sola misa a la que asisten piadosa- 
mente cien sacerdotes equivale a la celebracidn de cien misas por cien 
sacerdotes 1*.

39. Sin embargo, estdn prohibidas las misas llamadas sincronizadas, 
cs decir, aquelias misas celebradas de esta forma particular: cuando dos o 
mas- sacerdotes dicen simultaneamente la misa en uno o varios altares, de 
modo que todas sus acciones se hagan y  sus palabras se pronuncien al mis- 
mo tiempo, utilizando igualmente, sobre todo si son numerosos ios sacer
dotes que celebran asi, ciertos instrumentos modernos que permitan obtener 
mas facilmcntc esta absoluta uniformidad o sincronizacion.

15 AAS 49 (1957) 370.
16 Cf. alocucioncs del Sumo Pontifice Pio XII a los eminentisimos cardenales y excelen- 

ti«*mos otaspos, 2 de noviemtne de 1054 (AAS 46 [1954II, y a los que partieip.iron en el 
Oiigreso lntermvion.il de l.iturgia Pastoral, 22 de septiembre de 1956 (AAS 4S [ 1956]
7tfc-7t7),
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B) E t  opicto oivmo-»'J  • :■ ?.

40. El oficio divino m  ten ya cn cow, ya en oomdn, yi por uno «olo.
8e dice que el oficio divino «e rcza en coro si ts rczado pot una comunidad 
obligada »' coro por leyes eclesiisticas, y en comdn, si es.rezado pot Una 
comunidad que no «isti*obligada' a coro. \  ‘

Pero cl oficio divino, cualquiera que sea la forma en qtie'se rece: en coro, 
en combn o por uno solo, si lo es por aquellos a quienes esta recitacidn esti 
confiada por las leyes de la Iglcsia, debe ser sicmpre considerado como un 
acto de culto publico rendido a Dios en nOmbre de la Iglesia.

41. El oficio divino esti constituido, por au naturaleza, para ser rezado 
con voces reciprocas y  altemadas. Ciertas partes incluso exigen de suyo ser 
cantadaa.

4a. Establecido esto, la recitaddn del oficio divino en coro debe ser 
conservada y  alentada; la recilacidn en comtin, asi como el canto de ciertas 
partes, al menos, del oficio, segbn las circunstancias de lugar, de tiempo y 
de personas, es vivamente recomcndada.

43. La recitaci6n de los «almos en coro o en comdn, que se hace en 
tono gregoriano o Bin canto, debe ser digna y  conveniente, eacogidndose la 
tonalidad apropiada, haciendo las pausas requcridas y  concordando plena* 
mente las voces.

44. Si los salmos que se encuentran en las horas candnicas han de ser 
cantados, deben cantarse, al menos en parte, en melodias gregorianas, ya 
alternando los salmos, ya ahemando versiculos de un mismo salmo.

45. L a  antigua y  venerable costumbre de cantar las visperas con el 
pueblo los domingos y  los dias de fiesta, observando las rubricas, debe ser 
conservada alii donde exista; alii donde no exista se pondrti empefto en 
introducirla, en la medida de lo posible, al menos algunas veces al ano.

Los ordinarios del lugar velardn, ademis.. para que, a causa de la misa 
vespertina, el canto de visperas no caiga en desuso los domingos y  los dfas de 
fiesta; pues las misas vespertinas, que el ordinario del lugar puede autorizar 
«si el bien espiritual de una notable parte de los fieles io requiere» ' 7, no 
deben implicar detrimento para las aedones liturgicas y  para lcs ejercicios 
piadosos mediante los que el pueblo cristiano acostumbrb a santificar los 
dias festivos.

D e ahi que la costumbre de cantar las visperas o de realizar otros ejer
cicios piadosos con la bendicion del Santisimo Sacramento debe ser con
servada alii donde existe, incluso si se celebra la misa vespertina.

46. En los seminarios de clbrigos, ya seculares, ya religiosos, el oficio 
divino redtese a menudo en comtin, al menos en parte, y  cuando ello sea 
posible, cantado; los domingos y  los dias de fiesta, las Visperas, al menos, 
deben ser cantadas (cf. can. 1367,3.°).

C ) L a bek d ici6 n’ eu carIstica

47. L a  bendicibn eucaristica es una verdadera acci6n liturgica; debe, 
por lo tanto, hacerse como esta indicado en el Ritual rcmano (tit. 10 c.5 n.^i.

Si en cualquier lugar hay otra manera de dar la bcndicibn eucaristica en 
virtud de una tradicibn inmemorial, puede ser conservada con permiso del 
ordinario; esta, sin embargo, recomendado introducir prudentcmente el 
modo roniano de la bendicion eueaiistica.

17 Const, a post C h r i s t u s  D w i n u s ,  6 enero do 1053: AAS 45 (1953) 15-24; instr. Sunro- 
mac S. Congregationis Sancti Officii del mismo dia: AAS 45 (1053) 47-51; motu proprio 
Soprani Communionem, iq marzo de 1957: AAS 49 (1957) 177-178,
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. „ . A )  .La-POLIFONU &AORAOA ' r , !
48. Las obras de sutores de polifonla sagrada, tanto antiguoa corno 

modernos, n'o debeh ser ihtroducldas en las acciones litbrgicas antes de que 
conate con certeza que responden, efectivamente, por. su composicibn o su 
adaptacibn, a laa reglas y  a las advertendas d ad as a este propbsito en la en- 
c ld ic a  Musicae sacrae disciplina •*. En la duda, habrb de consultarse a la Co- 
misibn Diocesana de Musica Sagrade.

49. Los antiguoa documentos de este arte que se guardan todavla en 
loa archivos deben ser cuidadosamente examinados; si es necesario, se to
rna rln las medidas que imponga su conservacibn, y  sus cdiciones, ya criti
cas, ya aptas para el uso liturgico, deberbn ser preparadas por los expertos.

B) L a vrtisicA sagrada moderna

50. Las obras de musica sagrada moderna no deben ser utilizadas en 
las acciones liturgicas si no ban sido cornpuestas teniendo en cuenta las le- 
yes de la liturgia y  del arte de la propia musica sagrada, conforme a la mente 
de la enclclica Musicae sacrae disciplina 19. Esta cuestibn se deja al juicio de 
la Comisibn Diocesana de Mbsica Sagrada.

C) E l  canto po pular  religioso

5 1. El canto popular religioso debe ser altamente recomendado e im- 
pulsado; impregna, en efecto, la vida cristiana de espfritu religioso y  eleva 
las almas de los fieies a las cosas celestialee.

Este canto popular religioso tiene su lugar propio en todas las solemni- 
dades de la vida cristiana, ya publicas, ya familiares, e incluso a lo largo de 
los trabajos del cotidiano vivir; pero tiene un pucsto mbs noble en todos los 
ejercicios piadosos que se realizan dentro o fuera de la iglesia; puede, por 
ultimo, a veces ser admitido en las acciones liturgicas mismas, segun las re
gias dadas anteriormente en los numeros 13 - 15 .

52. Mas para que los cdnticos religioso-populares alcancen su fin «es 
necesario que se conformen plenamente con la doctrina de la fe catblica, que 
la presenten y la expliquen de una forma justa, que utilicen una lengua fbcil 
y  una musica sencilla, que eviten la prolijidad ampulosa y  vana de palabras 
y, por ultimo, incluso si son cortos y  faciles, que contengan una cierta dig- 
nidad y  una cicrta gravedad religiosa» 20. Los ordinarios del lugar velaran 
con cuidado para que estas prescripciones sean observadas.

S3 - Por tanto, se recomienda a cuantos pueda interesar esta cuestibn 
recoger los canticos populares religiosos, incluso antiguos, que han sido 
transmitidos por escrito o de viva voz y  editarlos para el uso de los fieies, 
con la aprobactbn de los ordinarios dei lugar.

D ) L a m u s ic a  r e l ic io s a

54- Es necesario igualmente estimar en mucho y cultivar esta musica, 
que, aunque ne> puede ser admitida en las acciones liturgicas a causa de su 
car.icter peculiar, tiende, sin embargo, a despertar sentimientos religiosos

15 A AS 4S iS-2c*.
\ A S  4^ i i o ? ^  19-20.

i> } Eoe. sua at disejjtftnii: AAS 48 (1956) 20.
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etitrt loa oyente* y t * vivar aurellgldn; dethf que con justo titulo se la Hame 
mtisica religiosaJ 1 ^ \  v.,

55* I-os lugares que convienen a las obras de mdslca religiosa son las 
salas de concierto, de especticulos o de miniones» no las iglesias consagra- 
d u  al culto de Dios.

AIK donde no exlsta aula de concierto'hi otras sales puedan ser conve
nientes, y cuando se cstime que un concierto de miislca religiosa puede repre- 
sentar un bien espiritual para los fieles, el ordinario del lugar puede pertni- 
tir que se desarroile en una iglesia, observando, sin embargo, lo que sigue:

a) Para organizar un concierto, cualquiera que sea, se rcquiere una 
autorizacidn escrita del ordinario del lugar.

b) Esta autorizacidn ha de estar precedida de una solicitud por escrito, 
predsando: la fecha en que el concierto ha de tener lugar, los temas de las 
obras, los nombres de los artistas (directores de orquesta y  mdsicos) y de 
las compositores.

c) E l ordinario del lugar no conceded la autorizacidn sin haber com- 
probado bien que las obras propuestas se distingucn no solamente por su 
arte autdntico, sino tambidn por su sincera piedad cristiana, despuds de ha
ber oido el parecer de la Comisidn Diocesana de M tisica Sagrada y, si es 
preciso, e! de otros expertos en esta cuestidn; debe igualmente asegurarse 
de que los ejecutantes tienen las cualidades a que se refieren los numeros 
9 7  y  98.

d) El Santlsimo Sacramento debe, en tiempo oportuno, ser retirado de 
la igiesia y  depositado de forma decorosa en una capilla, o incluso en la sa- 
cristla; de lo contrario, se d  preciso advertir a los oyentes que cl Santlsimo 
Sacramento estl presente en la iglesia, y el rector de ella debe cuidadosa- 
mente velar para que no se produzca ninguna irreverencia.

e) Si hubieran de venderse entradas o de distribuirse programas, se 
hara todo esto fuera de la iglesia.

f )  Los musicos, los cantores y  los oyentes deben mostrar en su perso
na y  en el modo de vestir una compostura y  una actitud correctas, plenamen- 
te convenientes a la santidad del lugar sagrado.

g) Teniendo en cuenta las circunstancias, es bueno que el concierto 
se termine con un ejercicio piadoso o, mejor, con la bendicidn eucarlstica, 
a fin de que la elevacidn espiritual que el concierto haya pretendido suscitar 
sea como coronada por esta funcidn sagrada.

3. L o s libros de canto liturgico

56. Los libros de canto liturgico de ia Iglesia romana editados hasta 
ahora son:

E l Gradual romano, con el Ordinario de la misa; el Antifonario romano, 
para las horas del dfa; el Oficio de Difuntos, de la Semana Mayor y  de la Na- 
tividad de Nuestro Senor Jesucristo.

57. L a  Santa Sede reivindica para si todos los derechos, de propiedad 
y  de uso, en los canticos gregorianos contcnidos cn los libros liturgiccs de la 
Iglesia romana aprobados por eila.

58. E l decreto de la Sagrada Congregacion dc Ritos de 11  de agosto 
de 1905, titulado /nstruccidn sobre la edicidn y  aprobacidn de los libros de canto 
litirgico gregoriano - 1 , as£ como la declaracidn suhsiguicntc, A propcsro dc 
la cdicion y  de la aprobacidn de libros dc canto liturgico gregoriano, de 14 de 
febrero de 1 9 0 6 - - ,  y el decreto de 24 de febrero de 1 0 1 1 aeerea de eiertas

21 Deer. auth. S. R. C. 4166.
22 Deer. auth. S. R. C. 417S.
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cucstioncs particulare* concemiente* a la aprobacidn <le lo* .librot de canto 
de los propios de didcesi* o de familia* religiosa* 23, permaneccn en vigor.

Lo  que esta tnisma Sagrada Congregacldn de Ritos .establecid el 10 de 
agostc. de 1946 tsobre la facultad de editar libros litilrgicos* 24 vale igual- 
mente para los libras de canto littirgico.

59* £ 1  canto gregoriano autJntico et, pqr lo tanto, aquel que esti reco- 
gido en la* ediciones *t.'picas* Vaticana* 0 que ha sido aprobado por la Sa
grada Congregacidn de Ritos para una iglesia particular o una familia reli
giosa. Por lo cual debe ser reproduddo con exactitud en todos bub puntos 
— canto y texto— por los editores espedalmCnte autorizados.

Los signos llamados rltmicos, introducidos por autoridad privada en el 
canto gregoriano, son permitidos con tal que se respete integramentc la no
ta cidn que se encuentra en las ediciones vati canas de canto littirgico.

4 . L o s  e le m e n to *  d e  m t it ic a  y  la s  c a m p a h a a

A ) A lOUNOS PRINCiriOS cen trales

60. He aqui un resumen de los principios concemicntes al uso de los 
in*trumento8 de mdsica en la liturgia sagrada:

a) Por razdn de la naturaleza, de la santidad y  de la dignidad de la 
liturgia sagrada, el uso que se haga de un instrumento de mtisica, cualquiera 
que sea, deberd ser de suyo el mis perfecto posible. Seri, por lo tanto, me
jor suprimir completamente la miisica instrumental (ya del drgano, y a  de 
otros instrumentos) que hacerlo mal; y, de forma general, 6eri mejor hacer 
bien una cosa, aunque limitada, que em prender otras de m is alto vuelo sin 
tener los medios de llevarlas a tirmino feliz.

b) Es necesario, ademis, tener en cuenta la diferencia que existe entre 
la miisica sagrada y  la musica profana. Hay, en efecto, instrumentos de mu
sica, como el 6rgano clisico, que estin directamente ordenados a la musica 
sagrada, por su naturaleza y  origec; hay otros que se adaptan facilmente a un 
uso liturgico, como ciertos instrumentos de areo y  cuerda; hay, por el con
trario, otros que, segiin el sentir comtin, estin de modo tan particular dedi- 
cados a la musica profana que no pueden en forma alguna adaptarse a un 
uso sagrado.

c) Por ultimo, no estin admitidos en la liturgia mas que los instrumen
tos de musica cuyo interprete los toque personalmente, no los instrumentos 
mecanicos o automaticos.

B) E l  6 r g a n o  c l Asico  y  l o s  in s t r u m e n t o s  s im il a r e s

6i- E l 6rgano clisico, o de tubos, fu i  y  sigue siendo el principal y  so- 
lemne instrumento de miisica liturgica de la Iglesia latina.

62. El drgano destinado al servicio de la liturgia, aunque sea pequeno, 
debe estar construido segun las reglas del arte y  provisto de las voces que 
conviencn a su sagrado uso; debe ser bendecido segun los ritos antes de ser 
utilizado y, como cosa sagrada, debe ser objeto de cuidados diligentes.

63. Adem as del 6rgano clisico, esta igualm ente adm itida la utilizacion 
del instrumento llamado armonium, a condicidn, sin em bargo, de que con- 
vcnga al empleo sagrado en lo que concierne tanto a la calidad de las voces 
com a a la am plitud de su sonido.

64. L a  clasc dc 6rgano que se llama electronico pucde provisionalm entc

. . .  ■■
* V  lA 'M lt f . y . i >  tfOJ*y)Rj,tTei.t?t

: J  D e er. au th . S . R .  G . 4260. 
24 A A S  3S  (19 4 6 ) 3 7 1- 3 7 2 -
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•er tolereda en lai itclonw litdrgicas «i fattan los recurtospara fa adquisi- 
d<5n deun dtganode tubo», aun pequcfio, 8e requiem, «in embargo, en cada 
case una autorlzacldn explicit» del ordinario del lugar, qulen dcbeii ante» 
consultar a la Comlsten Diocesana de Mdsica Sagrada o a otroa experto» 
en la materia, a lot cuales ataAe dar los consejos propioa para que cate ins* 
trumento ae adapte lo mejor posible al uso sagrado.

65. Las personas que tocan instrumento» a lo» que se refieren los mi- 
meros 61*64 ban de ser lo suficientemente experta», ya sea para acompaftar 
los cantos sagrados o ios conciertos, ya tambiin para hacer solos de Organo; 
ademis, como es necesario con bastante frecuencia tocar en las acriones li- 
tdrgicas fragmentoe que convengan a los diferentes momentos de las acciones 
litdrgicaa, deberdn tener un buen conocimiento y una buena experienda de 
las leyes que rigen el 6rgano y la mdsica sagrada en general.

Estas mismas personas procurarin tener un cuidado religioso dc los ins
trumento» que les son conhados. Cuando se sientan al drgano, durante las 
funciones sagradas, deben darse cuenta de la parte activa que desempeftan 
para la gloria de Dios y  la edificacidn de los fieles.

66. El toque del drgano, que acompafta a las aedones litdrgicas o a los 
ejercicio8 piacJoeos, debe estar cuidadosamente adaptado al tiernpo liturgico 
o al dia de la Iiturgia, a la naturaleza de las acciones y de los ejercicios mis- 
mos, as( como a  c a d a  una de b u s  partes.

67. A  menos que una costumbre antigua o cualquicr razdn particular, 
aprobadas por el ordinario del lugar, mande otra cosa, el drgano debe estar 
situado en la proximidad del altar mayor, en el lugar mis oportuno, pero 
siempre de tal forma que los cantores o musicos que se encuentren en la 
tribuna no sean vistos por los fieles que se hallan en la iglesia.

C ) L a m u sica  sa g ra d a  in s t r u m e n t a l

68. Durante las acciones liturgicas, sobre todo en los dias de mayor 
solemnidad, pueden igualmente utilizarse, ademas del drgano, otros instru- 
mentos de mtisica— en particular aquellos de cuerda tocados con pequeno 
arco— , sea con drgano o sin 61, sea en concierto musical o para acompanai 
el canto, observando, sin embargo, cstrictamente las reglas que derivan de 
los principios expuestos anteriormente (n.6o), y  que son:

a) Que se trate de instrum ents musicales que realmente pueden adap- 
tarse al uso sagrado.

b) Que el sonido de estos instrum ents de tal modo este lleno de gra- 
vedad y  de pureza casi religiosa, que se eviten las cstridencias de la musica 
profana y favorezean la piedad de los fieles.

c) E l maestro de orquesta, el organista y  los musicos deben estar bien 
familiarizados ron las leyes de la musica sagrada y el uso de los instrum ents.

69. Los ordinarios del lugar, por intermedio principalmente de la C o
ntusion Diocesana de Musica Sagrada, velaran cuidadosamente para que 
estas prescripciones sobre el uso de los instrum ents de musica en la Iiturgia 
sean cfectivamente observadas, no debiendo ornitir, si fuere necesario, el 
dictar reglas peculiares adaptadas a las circunstancias y a las costumbres 
aprobadas.

D) I n s t r u m e n t s  m usicales y  aparatos *automatioos*

70. Los instrum ents de musica que, segun el uso y el juieio convenes, 
solo convienen a ia musica profana deben ser deseartados en absolute do 
toda ciivirin liturgies y de los cvroiVios puuiosos.

1
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EI uso,de los instrumentosy «paratos autamdticos, como ei 6rgano 
tutom&tiop, el graovdfono, 1» radio, el dictffono o el magnctdfono y otroa dei 
mismo gtoero.estd absolutamcnte prohibido en la» acciones JitOrgicas y  en 
loa ejercicios piadosos, ya*e  celebren en el interior, delaigleela o fuera de 
elk, aun cuando no se trate.d* otra cosa que dc tranamitir sermones o mti* 
sica «aera o dc sustituir p  apoyar en el canto a los cantores o a loa fieles.

N o’ obstante, entd pennitido utilizar estos aparatoa aun en las iglesias, 
pero fuera de laa acciones liUtrgicas y  de loa ejercicios piadosos, para escuchar 
la voz dei Soberano Pontifice, dei ordinario dei lugar o de otroa oradores 
«sgradoa, o tambidn para instruir a loa fielea en la doctrina cristiana y for- 
marlea en el canto sagrado o en el canto popular religioso; finalmente, para 
dirigir y sostener el canto del pueblo en laa proceaionea que ae hacen fuera 
de la iglesia.

7a. Est4 , ein embargo, permitido utilizar loa llamados ait avoces, aun en 
ha acciones liturgicas y  loa ejercicios piadosos, ai se trata de amplificar la 
yiva voz dei sacerdote celebrante o dei comentador, o dc otras personas que 
pueden hacer oir au voz, aea en virtud de laa rubricas, se a por mandato dei 
rector de la Iglesia.

73* E! uso de los aparatoa de proyeccidn, particularmente aquellos lla- 
imdos cinematogrdficos, ya sean niudos o sonoros, esti rigurosamente prohi
bido en laa iglesias por cualquier causa que sea, aun tratdndose dc causa pia- 
dosa, religiosa o benefica.

Se debera, a demis, velar, al conatruir o instalar salas de reunidn y  par- 
ticuiarmente salas de especticulos cerca de la iglesia o, por falta de lugar, 
bajo la misma iglesia, para que su puerta de entrada no comunique con el 
templo, y asimismo para que los ruidos que de ellas provengan no turben 
el silencio y la santidad dei lugar sagrado.

E) L a TRANSMISION DE EAS CEREMONIAS LITURGICAS POR RADIO Y rELEVISldN

74. Se requiere una autorizacidn expresa dei ordinario dei lugar para 
transmitir por radio o televisidn las acciones liturgicas o los ejercicios piado
sos que se desarrollan en el interior de una iglesia o fuera de ella; no deberin 
dar su permiso sino despues de haber comprobado:

a) Que el canto y  la musica sagrada responder, plenamente a las leyes, 
ya de la liturgia, ya de la musica sagrada.

b) Ademas, si se trata de transmision por la television, que todos aque- 
Ifcis que participan en la funcion sagrada estdn tan suficientemente prepa- 
rados que la ceremonia se desarrolle con dignidad y de modo plenamente 
conforme coi» las rubricas.

E l ordinario dei lugar puede concedcr esta autorizacidn de una manera 
liabitual para las transmisiones que se hacen de modo regular desde la mis- 
ma iglesia si. todo bien estudiado, se ccmprueba que todas las cosas reque- 
ridas son cuidadosamente observadas.

75. Los aparatos utilizados para la transmisidn por la television no de- 
ben, mientras sea posible, estar situados en el presbiterio, ni jamas estar tan 
cerca dei altar que constituyan un impedimento para los sagrados ritos.

Los operadores de estos aparatos deben observar la gravedad que con
vene al lugar y al rito sagrado y  no turbar la piedad de los asistentes, par- 
tkularmente cn los momentos que exigen el mas grande recogimiento.

76. Lo  que se ha dicho en el articulo preccdente debe tambien ser ob
servatio por los «fotdgrafos» de una manera mas diligente, dada la facilidad 
can que ellos y  sus maquinas pueden moverse.

77. Los rectores de las iglesias velaran para que las prescripciones de 
Jew numeros 75 y 76 sean fielmcnte cumplidas, y los ordinarios dei lugar no

« u  *&•>/.«; A g is d ii''iu » i4 ? iiiw o il.'»  .te
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dejardn de dar ias regias mds precisas que ocaso exijan las circunstancias,
78. Como la transmisidn por radio cxigc por *u naturaleza que los oyen- 

tea pucdan seguirla rin interrupcidn, ayuda, cuando ae trata de la transmision 
de una misa, partlcularmcntc si no hay comcnlador, que cl cclcbrantc pro* 
nuncie con voz un poco mds elevada lo que las rubricas ordenan pronunciar 
en voz baja, y tambidn que pronuncie mds fuerte lo que debe ser pronunciado 
clam voce, a fin de que los oyentes pucdan facilmente seguii toda la misa.

79. En fin, ayuda igualmentc que antes de la transmisidn de la misa 
por radio o television se advierta a los oyenteB o espectadorcs que la audici6n 
o vision de esta misa no es suficiente para cumplir el precepto dc ofrla.

F) T iempo en el que el uso de los instrumentos de musica estA
PROHIBIDO

80. Porque el sonido del Organo, y aun m is cl de otroa instrumentos, 
constituyc un omamer.to de la sagrada liturgia, el uso de estos instrumentos 
debe confotmarse al grado de alegrfa que distingue a cada dfa y  a cada tiem* 
po littirgicos.

81. En  consecuencia, el sonido del Organo y de todo otro instrumento 
est A prohibido en  todas las acciones littirgicos, salvo la bendiciOneucarfstica:

a) Durante el tiempo de Adviento, es decir, desde las primeras vfspe- 
ras del primer domingo de Adviento hasta la nona de la vigilia de la Nativi- 
dad del Seftor.

b)  Durante el tiempo de Cuaresma y  de PasxOn, es decir, desde los 
maitines del miOrcoles de Ceniza hasta e! Gloria in excelsis Deo de la misa 
solemne de la vigilia pascual.

cj En las ferias y sabados de las cuatro temporas de septiembre, si se 
dice el oficio y  la  misa de estas mismas cuatro temporas.

d) En todos los oficios y misas de difuntos.
82. E l sonido de otros instrumentos, salvo el del Organo, esta prohibi

do, ademas, en los domingos de septuagesima, sexagesima y quincuagesima, 
y en las ferias que siguen a esos domingos.

83. A  la prohibition que afecta a los tiempos y a los dfas enunciados se 
establecen las siguientes excepciones:

a) El sonido del organo y  de otros instrumentos esta autorizado en los dias 
de fiesta de precepto y  feriados (salvo los domingos), asi como en las fiestas 
del patrOn principal del lugar, del titulo o del aniversario de la dedicacion 
de la iglesia propia y del titulo o del fundador de la familia religiosa, o si 
ocurre una solemnidad extraordinaria.

b) El sonido del organo solamente o del armonium esta autorizado el ter- 
cer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma, asi como el 
Jueves Santo en la misa Chrismatis y desde el principio de la misa solemne 
vespertina in Coena Domini hasta el fin del Gloria in excelsis Deo.

c) El sonido del organo o del armonium esta igualmente autorizado en la 
misa y  en las visperas, unicamente para sostcner el canto.

Los ordinarios del lugar pueden preeisar estas prohibicioncs o autoriza- 
ciones, teniendo en cuenta las cost umbres aprobadas, locales o regionales.

84. Durante todo el triduo sagrado, es decir, desde la medianoche en 
que comienza e l Jueves Santo hasta el himno Gloria ir. excelsis Deo de la 
misa solemne d c  la vigilia pascual, el organo y el armonium debcn perma- 
necer absolutamentc silcnciosos, no debiendo ser utilizados ni aun para sos- 
tener el canto, salvo las excepciones establecidas mas urriba en cl nume
ro 83 b).

El sonido del organo y del ainu-ntum esta igualmente prohibido durante 
este triduo, sin cxccpeidn alganti y antique cxista cosutmbte contra: ta, -can 
cn los ejercicios piadosos.

IKS«UCCX6n  fi.C. M R . &00&« MtiStCA SACRA 1HC
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85. Los rectores de las iglesias 0  aquellos a quienes corresponds no 
dejar&n de explicar a log fleles la razdn de este silencio litdrgico y  .no b id
den tampoco velar para que las otras prescripciones litilrgicas sabre Id no 
omcmentacidn de tos altares 9ean igualmente observadas durante estos mis- 
mbs dlas'o tiempos.

G) L ab campanas

86. Todos aquellos a quienes corresponds deben mantener religiosa- 
mente el m uy antiguo y laudabilfsimo uso que se hace de las campanas en 
!a iglesia latina.

87. Antes de ser utilizadas en las iglesias, las campanas deben ser so- 
lemnemente consagradas o al menos bendecidas; desde entonces deben ser 
r odea das del cuidado que conviene a los objetos sa grados.

88. Las costumbres aprobadas y  las diferentes maneras de to car las 
campanas, segtin los fines a que responde su sonido, deben cuidadosamente 
conservarse; los ordinarios del lugar no dejarin de recoger las reglamentacio- 
nes tradicionales y  usuales en esta materia y, all! donde no existan, dictarlas.

89. Las innovaciones que tienden a que las campanas den un sonido 
m is ileno o que mis ficilmente puedan ser tocadas, pueden admitirse por 
los ordinarios del lugar despuis de haber oido la opinion de los expertos; 
en caso de duda, la cuestiOn debe ser sometida a esta Sagrada CongregaciOn 
de Ritos.

yo. Adem is de los diversos modos habituales y  aprobados de tocar las 
campanas sagradas, de los que se habla m is  arriba, en el numero 88, existen 
en  ciert.os lugares mecanismos particulares, compuesto3 de varias pequenas 
campanas, situadas en la torre, que pueden tocar diversas melodias. Este 
juego de campanas, que se Hama comunmente ca rilld n  (en aleman, g lo c
kenspiel ) , debe ser absolutamente exclufdo de todo uso liturgico. Las peque
nas campanas destinadas a este uso no pueden ser consagradas ni bendeci
das segun ei rito solemne del Pontifical romano, sino unicamente con la 
bendicidn simple.

91- Es necesario hacer lo posible para que todas las iglesias, oratorios 
publicos y  semipublicos esten dotados al menos de una o dos campanas, 
aunque sean pequenas; p>ero esta absolutamente prohibido utilizar, en lugar 
de las campanas sagradas, cualquier aparato o instrumento para imitar o am- 
plificar de una manera mecanica o automatica el sonido de las campanas; 
se permite, sin embargo, utilizar estos aparatos o instrumentos si, segun lo 
que se ha dicho anteriormente, se usan como carilldn.

92. De otra parte, debe ser fielmente observado lo prescrito por los 
canones 116 9 , 118 5  y 616 dei Cddigo de Derecho candnico.

5. Personas que tienen los principales cometidos en la musica 
sagrada y  en la liturgia 93

93. E l sacerdote celebrante preside toda la accidn liturgica.
Todos los demas participan en la accion liturgica de la form a que les 

es propia. Por lo tanto:
aj L o s  clerigos que participan en la accion liturgica dei modo y  form a 

precisados por las nlbricas, es decir, en cuanto tales, ya  sea ejerciendo el 
oiiciu de m inistros sagrados o de m inistros menores, ya  sea participando en 
el coro o en la schola, realizan un servicio ministeria! propio y  directo, y  ello 
en virtud de su ordenacidn o de su adm ision al estado clerical.

o) L o s  Uncos tienen una participation activa cn la liturgia, \ ello en 
virtud de su caracter bautismal, por el cual en el santo sacrificio de la m isa
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ofrecen tambiin a au manem la divina Victima a Dios Padre, juntamenU
con el sacerdote

c) Los laicos de sexo masculino, niflos, jdvenes o de edad madura, 
cuando estdn encargados por la autoridad eclesiistica competente de «ervir 
al altar o de ejecutar la milsica sagrada, si realizan csta tarea del modo 
y forma establecidoa por las rdbricas, ejercen un tcrvicio ministerial directo, 
pero delegado, a  condicidn, sin embargo, si se trata de cinticos, que conati* 
tuyan un coro o una schola cantorum.

94. El sacerdote celebrante y  los ministros sagrados, ademds de ob
server con esmero las nibricas, es tin obligados a hacer tode lo posible por 
cantar, correcta, distinta y armoniesamente, las partes que deban ser cantadas.

95. Siempre que sea posible la eleccidn de personas que deban cele* 
brar las acciones liturgicas, es preciso preferir aqucllas que se sabe que 
cantan bien, sobre todo si se trata de acciones litiirgicas de una mayor 
solemnidad y de aqucllas otraB que exigen un canto mis diffcil, 0 que son 
transmitidas por la radio o la televisidn.

96. La participacidn activa de los iieles, sobre todo en la santa misa 
y en ciertas acciones littirgicas mis complica das, podii conseguirse mas 
facilmente si interviene un comentador, que, en el momento oportuno y  en 
pocas palabras, explique los ritos mismos o las oraciones y lecturas dei 
celebrante o de los ministros sagrados y dirija la participacidn externa de 
los fides, es decir, sus respuestas, sus preces y  sus cintico3. El comentador 
puede ser admitido observando las siguientes regias:

a) Conviene que el papel de comentador sea asumido por un sacerdote 
o, al menos, por un cldrigo; en su defecto, se le puede confiar a un laico, 
recomendable por sus cristianas costumbres y  bien formado para su tarea. 
Las mujere3 no pueden jam is asumir el papel de comentador; solamente 
esti permitido que, cn caso de necesidad, una mujer actue como de gula 
para el canto o  las oraciones de los fieles.

bj E l comentador, si es sacerdote o clerigo, debe estar revestido de 
sobrcpelliz; su puesto csti cn el presbiterio o en la verja dei mismo, en el 
pulpito o en el ambdn; si es laico, debe situarse de cara a los fieles, en el 
lugar que convenga mejor, pero no en el presbiterio ni en el pulpito.

c) L a s explicaciones y  las advertendas que de el comentador deben ser 
preparadas por escrito, poco numerosas, de una gran sobriedad, didias en 
tiempo oportuno y  con voz moderada; no deben nunca sobreponerse a las 
oraciones dei celebrante; en una palabra, deben ayudar y  no entorpecer 
la picdad de los fieles.

d) Cuando dirige las oraciones de los fides, el comentador habra de 
recordar las prescripciones establecidas mas arriba, en el numero 14 c).

e) A llf donde la Santa Sede tenga autorizada la lectura de la epistola 
y  del evangelio en lengua vulgar, despues de su canto en latin, el comen
tador no debe, para hacer esta lectura, sustituir al celebrante, al diacono, 
al subdiacono o al lector (c. n .16  c).

f )  E l comentador debe fijar su atencion en e! celebrante y acompanar 
a la aceion sagrada de forma que no la retrasc ni la interrumpa, a fin de 
que toda ella se desenvuclva con armonia, dignidad y picdad.

07. T o d o s  aquellos que tienen parte en la musica sagrada, como los 
com positores, los organistas, los maestros de coro, los cantores e incluso 
los artifices de instrumentos, deben. ante todo, ser para los demas fieles 
m odelos de v ida  cristiana, puesto que participan directa o indirectamentc 
cn la sagrada liturgia.

<>8. A d em as dc ese alto grado de io y de vida cristiana, deben poseer

15 Cf. cnc. M y s t i c i  C o r p o r i s  C h r i s t i ,  29 junio 1043: AAS 35 ( 19 4 3 )  232-233; cnc. M e 
d i a t o r  D e i ,  20 noviembre 1947: AAS 39 UC47t 555-556.
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una fonViicldn mia 6 menoa gfande en lo que cendeme a la liturgia y a la 
mdtica sagrada, proporelonal a eu condicidn y  a au participacidn eft lalitur- 
gh; a saber;
•• a) L or autores o cdmposit&rei de misica sagrada deben tener uri co

nocimiento aufiderttemcnte completo de la liturgia desde el punto de vista 
histdrico, dogmitlco 0 doctrinal y prictico o rubrical; deben tambiin 
estar familinmado* con el latln; deben, por Ultimo, poseer un conocimiento 
profundo de las leyes de la mtisica, sacra y profana, y de la historia de 
este arte.

b) Los organistas, as! como los maestros de coro, deben tener un co
nocimiento suficientc de la liturgia y de 2a lengua latina; deben, por Ultimo, 
conocer suficientcmente au arte para poder ejercer su tarea con dignidad 
y  competenda.

e) A  los cantores, sean nifios o adultos, se les debe instruir, en la 
medida de su capacidad, en las ceremonias y  en los textos que hayan dc 
cantar, dc modo que puedan expresar su canto con la inteligencia y  senti- 
miento que requiere cl «razonable obsequio* de su oficio. Igualment.e deben 
ser formados en !a pronunciaciUn limpia y correcta del latln. Los rectores 
de iglesia o aquellos a quienes concieme, velarin cuidadosamente para 
que en el lugar donde se canta en la iglesia reinen el buen orden y  una since
ra devociUn.

d )  Tor Ultimo, los mUsicos que ejecutan la mUsica sacra, adem is de 
que han de 6aber tocar bien los instrumentos respectivos, segUn las reglas, 
deben saber adaptar con acierto su cjecucidn a las leyes de la mOsica sagrada 
y  tener un conocimiento suficiente de las cuestiones litUrgicas para poder 
unir la prictica exterior de su arte con una devota piedad.

99. Es altamente deseable que las catedrales y, por lo menos, las 
iglesias parroquiales y  otras iglesias importantes tengan su propio y  estable 
coro de musicos o una schola permanente, que pueda asegurar tin verda- 
derc servicio ministerial, segun las reglas del articulo 93 a) y c ) .

100. A lii donde tal coro no pueda constituirsc esta permitido crear 
un coro de fieles, ya mixto, ya de mujercs o de muchachas solamente. Este 
coro ha de colocarse en un lugar conveniente, situado fuera del recinto del 
presbiterio o de su cancels; los hombres deben estar separados de las mu- 
jeres o de las jovenes, evitando con especial cuidado todo inconveniente. 
Los ordinarios del lugar no deben dejar de publicar sobre esta materia 
normas precisas, de cuya observanda han de responder los rectores dc 
iglesias 26.

ro i. Es deseable y  recomendable que los organistas, los maestros de 
coro, los cantores, los mUsicos y  los demas que estan al servicio de la iglesia 
realicen sus oficios por amor de Dios, sin retribucion, con un espiritu de 
piedad y  religion. Si no pueden prestarlos gratuitamente, la justicia cris- 
tiana, lo mismo que la caridad, exigen que los superiores eclesiasticos les 
den una justa retribucion, basandose en las diversas costumbres locales 
aprobadas y  conformandose tambien a las prescripciones de la ley civil.

102. Conviene que los ordinarios del lugar, oldo cl parccer de la C.o- 
misidn de Musica Sacra, establezcan un baremo, fijando para toda la dio- 
cesis el salario que ha de pagarsc a las diversas personas enumeradas cn cl 
articulo precedente.

10 3 . Es necesario, p or ultimo, que parn ostas m isinas personas se pro
cure cuidadosamente lo necesario en lo quo coneierne a la «•seguridad so 
cial*, observando las leyes civiles, si cxisten, o, en su defecto, las reglas 
nportunam ertc establecidas por los ordinarios.

14 Cf. deer. anth. S. R. C. 3964.4110.4j31, v enc. Musicae sacrae di&iptiru: AAS 4S 
(19S*) 23.

www.obrascatolicas.com



1N8IRUCCI<5n B.C. DB S'. SOBRB MtJSICA SACRA 646

, ./O » at- t* •-< i i. . j/.;t it *>i »/1 -p.

6. Del eitudlo de la mtislca sagrada y de la liturgia

A) La forma ci6h obneral del clero y dj cot fieleb en la m6hica
BAORADA y  EM LA LITUROIA

£04. La mftsica sagrada estd muy estrechamcnte ligada a la liturgia. 
El canto sagrado, en efccto, pertenece Integramente a la liturgia (n.21), 
y  el canto religioso popular es ampliamcnte utilizado en los ejercicios pia- 
dosos y  a veccs tambitin en las accionea litdrgicas (n.19). Se ve as! fAcilmente 
que la muaica sagrada es inseparable dc la liturgia y  que la una y  la otra 
son parte de la vida cristiana, en medidas diversas, scgtin los diferentes 
estados y  drdenes de cldrigos y de fielcs.

D e  ahl que sea neccsario que rodos reciban al menos el grado de for- 
macidn, en lo que concieme a la mdsica sagrada y  a la liturgia, que se adapte 
a 8U condicidn propia.

10 5 . La natural escuela, la primers. sin duda, para la educacidn cris
tiana es la fam ilia cristiana, en ei seno de la cual los niftos aprenden poco 
a poco a conocer y  poner en prdctica las verdades dc la fe. Es necesario, 
pues, que los niftos aprendan a participar, segun su edad y  razdn, en los 
ejercicios piadosos y  en las acciones littirgicas, y  principalmente en el sacri
ficio de la mi8a, inicidndose en el conocimiento y  amor del canto popular 
religioso, en la familia y  en la Iglesia (cf. supra, 0 .9 .51-53).

106. a) Si estdn dirlgidas por catdlicos y  pueden seguir gus propios re- 
glamentos, se velari para que los nines aprendan en la escuela de una mane- 
ra m is  perfecta los cantos populares y  sagrados; especialmente se intentari 
que conozcan, en la medida de su capacidad, el santo sacrificio de la misa 
y  la manera de participar en 61, y que comiencen a cantar los aires grego- 
rianos mas simples.

bj S i se trata de escuelas pviblicas sometidas a las leves civiles, los 
ordinarios del lugar procuraran dar aptas instrucciones que aseguren a los 
niftos la formaciftn que les es necesaria en materia de sacra liturgia y de 
canto sagrado.

10 7. L o  que se ha dicho de las escuelas primarias y  elementales '/ale 
de una manera aun mas urgente para las escuelas llamadas medias o sc cun- 
darias, donde los adolescentes deben adquirir la madurez necesaria para 
dirigir convenientemente su vida social y  religiosa.

108. L a  formacion litiirgica y  musical, mas arriba descrita, debe, en 
fin, ser procurada en grado mas elevado en los grandes centros literarios y 
cientificos llamados universidades. En efecto, es de todo punto deseable que 
aquellos que, despues de haber acabado sus estudios superiores, ejercen 
empleos importantes en la vida social tengan tambien una formacion mas 
completa en lo que conciernc a toda la vida cristiana. Consiguientemente, 
los sacerdotes que, de una manera o de otra, estan encargados de cuidar de 
los estudiantes universiiarios se esforzaran en inculcarles un conocimiento 
teorico y  practico de la liturgia y  en hacerles participar mejor en ella. A  este 
efecto, en la medida que las circunstancias permitan, pondran en practice, 
para cstos mismos estudiantes, la celebracion de la misa en la forma a quo 
se ha hecho referencia en los numeros 26 y 3 1.

ic q . Si se requiero un cierto conocimiento de la liturgia y de la musica 
sagrada en todos los tides, los jiiivnes que sc prep,iron para cl sacerJocio 
deben recibir una formacion completa y  solida en lo que respecta tanto al 
eonjunto dc la liturgia como al canto sagrado. Por cllo, todo lo quo sc dice 
sobre csta materia en d  Derecho canonico (can. 1364, 1 .‘’-3.°; 1305 §, 2.0) 
y lo que ha sido objeto dc una reglamentacion precisa dc la autoridad com-
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petente (cf. principalmente la constitucibn apostblica Divini cultus, que 
tiende a promover «in ccsar m is y  m is la liturgia, el canto grcgoriano y  la 
mbsica «agrada, de 20 de diciembre de 19 18 )27 , Jebe «er fielmcnte obser
va do, «tendo responsables en conciencia aquellos a quienea conci erne.

n o . Loa religiosos y lit religiosas, aei como los miembros de los 
institutos seculares, deberin ’recibir, dcsde la aprobacibn y  el noviciado, 
una formacibn progresiva y  sblida en lo que se refiere tanto a la sagrada 
liturgia como al canto sacro.

Se velari igualmente para que en las comunidadcs religiosas de uno y 
otro sexo, asl como en los colegios que de cllas dependan, hay a maestros 
capaces de enscnar, dirigir y  acompaflar el canto sagrado.

Los superiores de religiosos y  religiosas se preocuparin de que en sus 
comunidadcs no solamentc minorlas escogidas, sino todos los miembros, se 
ejerciten suficicntemente en el canto sagrado.

i n .  Hay iglesias donde, en razbn de su naturaleza, la liturgia y la mti- 
sica sagrada deben revestir un esplendor y  un brillo particulares: las iglesias 
parroquiales importantes, las iglesias colegiatas, catedrales, abaciales o reli
giosas, los santuarios importantes: quienes estin vinculados a estas iglesiac, 
clbrigos, ministros, musicos, deben poner todc su cuidado y  diligente apli- 
cacibn para ser capaces de ejecutar egregiamente los cantos sagrados y  las 
acciones liturgicas.

112 . Por Ultimo, ban de tenerse en cuenta especiales consideraciones 
en lo que se refiere a la introduccibn y  organizacibn de la liturgia y  del 
canto sagrado en las misiones exteriores.

Ante todo, es necesario distinguir entre las poblaciones que tienen una 
cultura humana, a veces milenaria y  muy rica, y aquellas que no han l!e- 
gado todavla a un grado de cultura tan elevado.

Esto supuesto, es necesario tener en cuenta ciertas regias generales, a 
saber:

a) Los sacerdotes que son enviados a las misiones exteriores deben 
estax suficicntemente formados en materia de liturgia y  de canto sagrado.

b) S i sc trata de pueblos que descuellan por su propia cultura musical, 
los misioneros se esforzaran en utilizar igualmente la musica indigena para 
el cuho, servatis servandis. Procuraran particularmente organizar los ejer- 
cicios piadosos de tal manera que los fieles indigenas puedan expresar sus 
sentimientos religiosos en su lengua y  con cantos acomodados a su pals. 
Y  no olviden que las melodlas gregorianas, como esta reconocido, pueden 
muchas veces ser facilmente cantadas por los indigenas, pues tienen con 
frecuencia una cierta afinidad con sus cantos.

c)  Si se trata de pueblos menos cultos, es necesario aplicar lo que se 
ha dicho en el parrafo b) sobre la adaptacibn a la capacidad y al caracter 
especial de estas poblaciones. A lii donde su vida familiar y social esta 
impregnada de un gran sentido religioso, los misioneros velaran cuidadosa- 
mente no solo para que no se extinga ese esplritu religioso, sino para cris- 
tianizarlo, sobre todo eliminando las supersticiones mediante los ejercicios 
piadosos.

B) Los IN STITU TO S PUBLICO S Y  PRIVADO S PARA E L  DESAKROLLO D E LA
M USICA SAGRADA 113

1 13 . Los purrocos y rectores de iglesias velaran cuidadosamente para 
tener como ministros en las acetones liturgicas y  ewreieios piadosos ninos, 
jbvenes o tambien hombres maduros, recotnendables por su piedad, bien

f lW  APfiNDICM »

*7 AAS 31 [u m '  33-41.
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«1 corrientc de 1m  Ceremonia* y  «uficientemente ejercitados en el canto 
sagrado y  en el canto popular religioso.
. f 1 * .  M is propiamente indicado para el canto sagrado y popular es la
institucitin Hamad a de los niflot cantores, de lu cual la Santa Scde, en (nuchas 
ocasiones, ha hecho el elogio u . /

Es, pues, deseable que se realicen los necesarios esfuerzos para que 
todas las iglesias tengan su coro de niftos cantores que conozcan la sagrada 
liturgia y, sobre todo, que sepan cantar bien y con piedad.

115 . Es tambiin recomendable que en cada dideesis haya un instituto 
o una escuela de canto y de tirgano para formar bien a los organistas, a los 
maestros de coro, a los cantores y aun a los compositores.

Cuando ello parezea mis indicado, varias dideesis unirin bus esfuerzos 
para erigir este instituto. Los pirrocos o rectores de iglesia no deberin 
dejar de enviar a estas escuelas jtivenes escogidos y  favorecer oportuna- 
mente bus estudios.

U  6. Es necesario, en fin, estimar grandemente la utilidad de los ins
titutos superiores o academias destinados espccialmentc a proporcionar un 
conocimiento mis profundo de la mtisica sagrada. El primer lugar entre 
estos centros corresponde al Instituto Pontificio de Musica Sagrada, fun- 
dado en Roma por San Pio X.

Los ordinarios de lugar deben preocuparse de enviar a estos institutos, 
particularmente al Instituto Pontificio Romano de Musica Sagrada, sacerdo
tes dotados de especial disposicitin y  amor al arte musical.

117 . Ademis de los institutos destinados a la ensefianza de la mtisica 
sagrada, ban sido fundadas varias sociedades bajo el nombre de San Grego
rio el Grande, Santa Cecilia u otros santos cuyo fin es el estudio, bajo 
diversas formas, de la mtisica sacra. De la multiplicacitin de csCas socieda
des y  de sus federaciones en el plano nacional e incluso internacional pueden 
resultar grandes ventajas para la mtisica sagrada.

118 . En cada diticesis, desde los tiempos de San Pfo X , debe existir 
una Comisidn especial de mtisica sagrada 29. Los miembros de esta comision, 
sean sacerdotes o laicos, han de ser nombrados por el ordinario del lugar, 
quien debe escoger hombres que poscan buen conocimiento, teorico y 
practico, de los diversos generos de mtisica sagrada.

Nada se opone a que los ordinarios de varias diticesis constituyan una 
Comisitin comtin.

Estando la mtisica sagrada estrechamente unida a la liturgia y  esta al 
arte sagrado, debe haber en cada diticesis Comisiortes dc arte sagrado - 0 y 
de sagrada liturgia 31. Pero nada se opone a que estas tres comisiones, cuando 
hayan de deliberar, se retinan no separadamente, sino en conjunto, y, con- 
frontando sus puntos de vista, se esfuercen en tratar y resolver los proble- 
mas que les son comunes.

Los ordinarios del lugar deberan velar, por otra parte, para que estas 
comisiones, en la medida que las circunstancias lo exijan, se retinan frecuen- 
temente; es tambien deseable que de cuando en cuando los ordinarios mis- 
mos presidan estas reuniones.

Su Santidad el papa Pio X II, despues que esta instruccion sobre la mtisica 
sagrada y la liturgia le fue sometida por el infrascrito cardenal profecto do 
la Sagrada Congregacion de Ritos, se digno aprobarla y  coniirmarla con >u 
autoridad en su conjunto y espccialmentc cn cada una de sus partes, o u \ -

Const, apo^t. Divini cuitus: AAS 21 (1929) 2S; Musieae saetae diseiplina: AAS 
:.t.

-0 XIou, picprio Tn: V s.c.'tvl:;.!;»::. 22 noviembte 1903: AAS 50 lO.'-i' 24; ti.
JUth. S. R. I '. 4121.

Lift. Secretariat' Status, t septiembre de 1924. I’tot. ;,42i5.
J1 Ene. Mediator Dei, 20 noviembre 1947: AAS 39 (t947) 561-16 ;.
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nando q u e  aea p ro m u lgad a y fie lm e n te  obaervada p o r  todoa a q u ello s a quicnea
con cicrnc.

S in  q u e o b ste  n a d a  en contrario.,
D a d a  en R o m a , en el palaclo  d e  la  Sagrad a' C o n g re g a d d n  d e  R ito e, en  

la ficata d e  San  P io  X ,  3  de septiem bre d e  1 9 5 R . - - C .  C a r d . C icoonani, 
prefecto.— A .  Cakinci, ancobispo de Seleu cia, secretario.

NOTAS, EXPLICACION Y RESUMEN DEL 
NUEVO CODIGO DE RUBRICAS SAGRADAS

No puede dccirac que laa presentes rubricas sean una reforma de io 
anterior, sino ra&s bien una codificacidn de las normas que los Romanos 
Pontifices, por sl o por sus dicasterios, habian dado sobre la sagrada liturgia.

EI prdximo concilio ecumdnico tratard expresamerte de esta cuestidn 
de la reforma littirgica, y  para eso se ha nombrado una comisidn prepara- 
toria. EI Papa expresaba en su documento Rubricarum instructum, por el 
que promulgaba la presente codificacidn, que someteria a los Padres del 
priSximo concilio los principios de la reforma de la liturgia. Existen, ademis, 
varias comisiones dentro de la Sagrada Congregaci6n de Ritos con este 
fin, como son la de la revision del salterio, de las lecciones histdricas dei 
breviario...

Por lo mismo, no hay que creer a cuantos han escrito que este Cddigo 
de rubricas sagradas era definitivo.

Dos limitaciones han tenido los redactores dei presente Cddigo: el 
proximo concilio y que se pudieran seguir usando los actuales libros litur
gicos y, por lo mismo, que se pudieran acomodar facilmente a las nibricas
actuales.

Lo que sl se ha hecho es extender a todo el ano liturgico los principios 
de la reforma de la Semana Santa, aliviar algo el rezo dei breviario a los 
pastores de almas y  unas ligerisimas reformas facilmente adaptables a los 
libros liturgicos actuales, como la supresidn de algunas fiestas...

Con todo, a diferencia de las normas liturgicas anteriores, se permite 
la edicion de los libros liturgicos conforme a este Cddigo, porque forma un 
todo sistematico, en atencion a los nue vos clerigos, que se les haria muy 
dificultoso, pues dcsconodan las normas anteriores, por la dignidad misma 
de la liturgia.

D ia  liturgico.— Coincide con el natural, para que cada parte dei dia 
este santificado por una hora liturgica. Los domingos y  dias mas solemnes 
se amplia con las primeras visperas por razdn de una mejor preparacion es- 
piritual.

G ra d o s  de dias litu rg ico s .—Sc lia revalorizado el dom ingo, que todos 
son de prim e:a y segunda ch se , y  tam bien el m ism o oheio ferial.

F e r ia s .-  .Son de prim era clase el m iercoles dc Coniza y las de Semana
S.uU.i.

Son de segunda eb se  las terias de las cuatro tem poras y las que median 
ilen'.e 1 1 dis a!  _ be diciembre.

Sou ile ieivvta il.i^e las do A d.vierto no ineluid.ts on la ckue anterior 
y las de C u a r e a u  y Pasidn. L as de estos dos tiem pos ultimos se preficrcn
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» la *  fiesto* de tercet» clase; pero no atf Us dc Advicnto de Ureera clase, 
per no tener misas propias.

V fg f l la s .— S o n  d e  p r im  era c lase  las  de  N a v id a d  y  P e n te o o itd a . ( L a  v i 
g i l ia  paacua l t ie n e  u na  ce tebrae idn  p ro p ia ; de  d o n d e  p u e d e  d e d u d rs e  q u e , 
en  la  te rm in o lo g ta  l i td rg ic a  a c tu a l, e l n o tn b re  d e  v ig i l ia  t ie n e  u n a  e ig n if ic a -  
d d n  d is t in ta  q u e  e n  ift a n tig (ie d a d ).

Son de Bcgunda clase las de la Ascensidn, Asuncion, San Juan Bautista, 
San Pedro y San Pablo.

De tercera clase s61o existc una: la dc San Lorenzo, que muchos no 
cstonan suficiente por considcrarla propia de los romanos.

Octava*.— De primera clase; las de Pascua y  Pentecostes.
De segunda clase; sdlo la de Navidad. La razdn de esta distincibn se 

tiene en el modo de celebrarse estas octavas. Las de primera clase se cele- 
bran modo pleno, con formulas propias. La de Navidad adinite, por una 
tradicidn de muchos siglos, las fiestas de otros santos. Pero se han revalo- 
rizado sue dltimos dlas a partir del dla 29 de diciembre.

Fiestas.—Se ha suprimido la terminologfa de dable. Segdn el mievo C 6-  
d ig o  de  rJbricas, las fiestas serin de primera clase, de segunda y  de tercera. 
Para otros santos que no estin incluidos en esta gradacibn sc admite la 
cofimemoraddn.

Variaciones en el calendario.—Se suprimen las fiestas de San Le6n II, 
porque se debid esta fiesta a una lectura errdnea del calendario: Sancti 
Leonis secundo, e.d., segundo oficio de San Le6n: su traslacidn.

S e  suprime tambita la de San Anacleto, pues es lo mismo que San Cieto 
y  y a  se celebra el 26 de abril juntamente con San Marcelino.

L a  de San Vital, del 28 de abril, pues se celebra el mismo santo el 4 de 
noviembre.

L a  Cdtedra de San Pedro en Roma (18 de cnero), pues se celebra una 
fiesta con tal motivo ei 22 de febrero.

L a s  de San Juan ante Portam Latinam y  San Pedro ad Vincula, pues son 
fiestas locales de Roma.

L a  Aparicidn de San Miguel, del 8 de mayo, e Invencidn de San Este
ban, del 3 de agosto.

L a  Invencidn de la Santa Cruz, pues ya se celebra una nesta con seme- 
jan te  motivo el 14  de septiembre, que fud la primitiva fiesta de la Santa Cruz.

Se ban cambiado de lugar las fiestas de San Ireneo y  San Juan Maria 
Vianney, para que se puedan celebrar las vigilias dc los santos apostoles 
Pedro y  Pablo y  Ia de San Lorenzo, respectivamente.

Pasan a ser sdlo conmemoradas algunas fiestas cuyos testimonies his
toricos no son muy seguros, o son de caracter mas particular, o, finalmcnte, 
para revalorizar la celebracidn mas solemne de algun misterio dei Senor; 
por ejemplo, los ultimos dias de la octava de Navidad.

Preferencia en general del oficio «dc tempore».— E l d o m in g o  es el 
« d ie s  D o m in ic u s * . A b re  e l c ic lo  sem a na l y  da  ocasion  de re la c io n a r a los  
f ie le s  co n  D io s  p>or m e d io  de la  s a n tific a e io n  d c! d ia  d o m in ic a l. E n  o rd e n  
a fa  p a s to ra l, esto  se re a liza  m e jo r  co n  e l d o m in g o  q u e  con  c u a lq u ie r  o tra  
f ie s ta , p o r  e l d o b le  ca ra c te r de i d o m in g o  co m o  m e m o ria  dc  la  re d e n c to n  
V c ic i p ro p io  b a u tis m o . P o r  eso, a n o  se r q u e  se tra te  de  u na  fies ta  de p r im e - 
ta  c lase, e l d o m in g o  no  cede su  lu g a r, y  h a y  d o m in g o s  en q u e  n i s iq u ie t..  
e c t le n  a las fiestas de p r im e ra  c lase. c x c lu id a  so lo  la de  la In m a cu la d a  C o n 
c e p c io n  cu a n d o  co in c id e  con  u n  d o m in g o  de A d v ie n to ,  en ra ro n  a las rc lu - 
c io n e s  tan  in t im a s  del m is te r io  de  la  V n g o n  con  e l m is te r io  de N avidad..

L a s  o tra s  p a rte s  d e i o fic io  de tempore ta m b ita  son  m u y  u tile s  p ara  la
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pastoral. La» tempora» «on dlaa de acddndcrgrscins.dc penitencia, de 
ordenacione* sagrada»; K  prestan, puea, a penaar y orar por las vocacionea 
Bicerdotale», a retiro* espirituales/a dat graclae al Scflor por sus beneficio* 
de tin modo especial...

El ofido divino.—Se ha conservado sumiema «structural Posiblemen- 
te entra la variacidn de la estructura general del oficlo entre los principio» 
que Su Santidad presentard a log Padres del concilio Vaticano II.

Algunos querlan que se suprimiesen todas las hora» menores, o por lo 
menos prima. Se encuentran dificultades, en general, de compaginar el 
cuho liturgico con lo» ejcrcicios piadosos. En realidad, esta» do» cosas no 
son opuestao y se pueden ayudar mutuamente, como dijo Pio XII en la Me
diator Dei. Se desea tambi^n variar la distrihucidn de loa salmos y  una 
mejor traduccidn de los mismos.

Algunos querian que se suprimiesen clgunas partes del oficio, como los 
responsorios, versos..., que no encajan en la recitacidn privada. En  el pre
sente C6digo se han conservado, no sdlo por seguir el esquema traditional, 
sino porque tales elementos seflalan las diferencia» entre una hora canfinica 
y otra, ayudan a la meditaci6n y  a la formacidn espiritual con la repeticidn 
de los conceptos.

La unica diferencia admitida es la supresidn del Dominus vobiscum, 
Bustituido en la recitacidn privada por el verso Domine, exaudi orationem 
meam..., expresidn bfblica muy apropiada.

Ordenaddn de los mat tines.— Desde 1955 hay deseos de reducir el oficio 
divino a causa de los ministerios pastorales, a los cuales alude el mismo 
papa Juan X X III. Con todo, muchos liturgistas han expresado el parecer 
de que no se puede resumir el oficio tanto que ya no parezea oficio, sino un 
simulacro, que incluso aprovecharfa poco al mismo sacerdote.

Esta reduccidn pudo hacerse por:
a) Una nueva ordenacidn de todo el oficio.
b ) Por la supresidn de aigunas de sus partes.
c) Por una nueva reparticidn dei salterio mas amplia.
d) Por una nueva ordenacidn de s61o los maitines.
E l tiltimo modo es el que se ha elegido ahora, segun el esquema de 

nueve salmos y  tres lecciones, por las razones expuestas al principio. De 
donde resulta que unos trescientos dias al ano se reza oficio de nueve salmos 
y tres lecciones, y  s61o unos cincuenta dias al ano oficio de nueve salmos 
con nueve lecciones, mientras que antes dei nuevo Cddigo de rubricas sagra- 
das se rezaba. el oficio de nueve salmos con nueve lecciones unos doscientos 
setenta dias ai ano, y  el oficio de nueve salmos y  tres lecciones unos ochenta 
dias al ano.

Lecturas.—En las fiestas de tercera clase, las lecturas se haran de esta 
fonna: la primera y la segunda seran de la Scriptura occurrente, pero haciendo 
de la segunda y tercera lecturas que trae el breviario la segunda lectura 
actual del oficio, y la tercera lectura actual, la leccidn histdrica. L a  razon 
de esta union de dos lecturas de la Escritura en una es para no perder cl 
sentido dei heeho o la sentencia de las lecturas de la Sagrada Escritura.

Esto ha hecho que se supriman dei breviario en las fiestas de tercera 
clase las lecturas tomadas de las obras de los Santos Padres; pero se han 
dejado en las fiestas principales, porque lo contrario seria demasiado exte- 
nuacion dei breviario.

Pero esto es momentaneo. Despues dei concilio se ha de provecr a una 
renovacion de las lecturas dei breviario. Se ha de evitar tambien la desigual- 
dad que existe entre los salmos y las lecturas, debida al estado actual de los
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libros litOrglcos, segdn afirmaba la revista roma&a Ephemerida liturgicae,
fasc.4-s (i960).

H ons del oficio.—Ha de corresponder, por definicidn, a la parte del dla 
a que se ha seAalado, «non globaliter semel in diet. Esto, naturalmente, en 
cuanto se pueda.

Con todo, no deja de ser notable que aparezea este consejo o exhortacidn 
en las mismas rubricas (antes te crela que oe haefa a las horas correspon- 
dientes o ai menos cerca de elias); mas, como no se hace as(, por eso las 
miamas rubricas manifiestan el deseo dc que, en cuanto sea posible, se 
rece cada hora a ou tiempo correspondiente.

Era curioso ver que muchos que abogaban por muchas reformas en ia 
liturgia no consideraban faito de espiritu liturgico rezar todo el oficio de 
una vez.

Otra cosa notable en este sentido, manifestada por el presente Cddigo 
de riibricas sagradas, es la separaciOn de las laudes dc los maitincs cuando 
6stos se anticipan al dla anterior. Las laudes es la oracuin de la manana. 
Los maitines, como seria demasiado penoso obligar a rezarlos a su hora 
correspondiente, la vigilia nocturna, se permite adelantarlos. Con todo, 
cuando se hace esto, se pueden dejar las completas para la ultima hora del 
dla, antes de dormir, suponiendo que se hace esto a una hora conveniente, 
dentro del mismo dia y no a las primeras horas del dfa siguiente. En el rezo 
en comun se prescribe el examen de concienda como formando parte de 
completas; en el rezo en privado se aconseja. Desde hace mucho tiempo 
se observaba esto en las abadlas benedictinas, aunque esta prescripcidn co
mo tal es nueva.

V ariaciones en la m isa.—Se ha procurado extender a todo el ano li- 
tiirgico los principios que movieron a la renovacidn de la Semana Santa; 
por ejemplo, que el celebrante en la misa solemne no recite en voz baja lo 
que cantan el subdiacono, el diacono o el lector; lo mismo en la misa cantada 
cuando hay uno que cante la epistola o la? lecturas; quese omitan cl Confiteor 
y oradones siguientes cuando se da ia comunion dentro de la misa, porque 
se ha recitado ya en las oradones al pie del altar. No dicen las rubricas si 
hay que recitarlo cuando en la misa se suprimen estas oradones al pie del 
altar; por ejemplo, el 2 de febrero, domingo de Ramos, etc. Probablemente 
no hay que decirlo, porque las rubricas no distinguen entre dla y  dla. Existen 
otras oradones en la misa en las que se manifiesta el arrepentimiento de 
los pecados cometidos y  en las que se impetra a Dios el perdon de los 
mismos.

Se permite facultativamente el uso del incienso en cualquier misa can
tada, segun las nibricas, ya que en muchas iglesias rurales rara vez se tiene 
una misa solemne, donde el uso del incienso esta prescrito, y, por lo mismo, 
se privaba a estos fieles de la solemnidad que da este elemento al culto.

Conclusion de la misa.— La formula general es: Ite missa est, aun 
cuando en la misa no se diga el cantico del Gloria in excelsis Deo. Mas, si 
los fieles han de permanecer en la iglesia para otro acto liturgico, como 
procesion..., en lugar de Ite missa est se dice Benedicamus Domino, es decir, 
no se despide a los fieles. La bendicion y cl ultimo evangelic van unidos 
al Ile missa est, salvo alguna rubrica especial para el ultimo evangelic segun 
San Juan.

En las misas de difuntos sc dice como hasta ahora: Requiescant ir: pace.

M isas votivas.—Se han regulauo mucho las misas w u vas e incluso sc 
han fomentado en el presente Cddigo de nibricas.

Misas votivas de primera clase: la de la dedication de la iglesia en el
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dla de la consagracidn deuna iglesia; la del Santlsimo Sacramento «n el 
d(a principal de los congresos eucarlsticos; la de un santo o. beato eot\ oc#i 
aidn del triduo quc aigue a la canonizaddn o  beatificacidn. S t  preiieren estas 
misas a laa de las fiestas mis solemnes, exoeptuadas las que <en el afto litur- 
gico son de una importancia suma, como la de Pascua...

Misas votivas de segunda close i las indicadas por el ordinario del lugar 
como pro re gravi; Se permiten cn todos los dfaa de segunda clase para 
abajo, incluso en los domingos, salvo la misa pro sponsis, que no se puede 
dedr los domingos; la necesidad particular no cede al bien comun.

Misas votivas de tercera clase: misas votivas quc se relacionan con ejer- 
cicios piadosos semanales, como las del Corardn de Jestia, Cristo SumoSacer- 
dote, Corazdn de Marla... Se permite una misa por la maftana y  otra por 
la tarde.

Misas votivas de cuarta close: todas las demis, segdn las rtlbricas. Estas 
misas, en las no conventuales, se pueden celebrar con el color del dla, calvo 
el negro y  el violeta.

Se ha dado Una mayor amplitud en lo referente a las misas de difuntos.
En las misas de los sibados de timporas que no son conventuales se ha 

de dedr sdlo una lectura, la epistola y  el evangelio, en lugar de las cinco 
lecturas que precedlan a las dos Ultimas perlcopas.

El Bimbolo sdlo se dice en los domingos, como elemento propio de este 
dla; tambiin en las fiestas de primera clase y en las de segunda clase del 
Senor y de la Virgen, as! como en el dies natalis de los apdstoles, evangelis- 
tas y en la Cdtedra de San Pedro.

Se dejan todas las otras razones de simbolismo o conveniencias, de modo 
que en cualquier fiesta de tercera clase, aunque sea de la Virgen o del Sefior, 
no se dice ef slmbolo.

O raciones im p eradas.— Se suprime la distincidn de oraciones impe- 
radas pro re gravi, non gravi... Se establece este principio general: que hay 
verdadera necesidad; que no se imperen de un modo estable ni por un tiem- 
po que excede a la verdadera necesidad. S6lo puede imperarse una. Se puede 
decir s6lo en los dias de tercera y cuarta clase. E l mismo parroco puede 
imperar una oracion en el termino parroquial en todas lasiglesias del mismo, 
aun exentas. durante tres dias, cuando hay una necesidad urgente y no se 
puede acudir ai ordinario.

C am bio  de titulos en e l m isal.— L a  misa contra paganos se liamara en 
adelante pro Ecclesiae defensione. Su origen fue impedir las invasiones de 
los mahometanos. En la actualidad hay otras dc otro orden.

L a  misa ad tollendum schisma se llam ari en adelante pro unitate Ecclesiae. 
Su origen fue pedir al Senor hiciese desaparecer el cisma de Occidente: 
papas y antipapas. En la actualidad hay otras divisiones.

A specto  pastoral.— En realidad, el presente Cddigo de riibricas sagiadas 
no afecta directamente al pueblo fiel, sino a los sacerdotes y demas personas 
habilitadas para la oracion oficiai y  liturgica de la Iglesia. Para la cuestion 
pastoral sigue en vigor la instruccion de la S. C . de Ritos de 3 de septiem- 
bre de 1958.

Pero en el numero 20 se habla de la instruccion al pueblo fiel, es decir 
de la homilia, que se considera como parte de la celebracion, aunque no 
tvencial, pero si prop id. Durante ella sc ha de suspender la misa, aunque 
sea prcdicada por otro sacerdote distinto del que celebra la misa. Esto es 
una ley preceptiva.
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U b rorlltd rglcoi.—>E1 breviario pucdc ser editado en uno o do* volti- 
m e n «,’ perp con la denominacidn segtin cl ntlmero de lai partes del afto a 
quc pcrtcnecei I-II; III-IV.

Ha de incluir el texto de los documento* del preaente Cddigo.
Pot la primer* vez que se editen han de ser reconocidos por la S, C. de 

Ritos, pues no existe cdici6n tlpica.

MtXtt tAMMO PS tAS R^BHlCAS SBOfa A.A.S, 657

TEXTO LATINO DE LAS RUBRICAS  
SEGUN EL A.A.S.

ACTA IO ANNIS PP. XXIII
L IT T E R A E  A P O ST O LIC A E  M O TU  PRO PRIO  D A T A E

NOVUM RUBRICARUM BREVIARII ET MISSALIS ROMANI CORPUS APPROBATUR.

Rubricarum instructum, quo publicus Ecclesiae cultus ordinatur ac re
gitur, Apostolica Sedes, inde praesertim a Concilio Tridentino, continenter 
studuit et pressius definire et perfectius ordinare. Pluribus itaque emenda
tionibus, variationibus et additamentis decursu temporis introductis, totum 
rubricarum systema abunde succrevit, non semper vero systematico ordine 
servato, et non sine primitivae perspicuitatis ac simplicitatis detrimento.

N il proinde mirum quod Decessor Noster, Pius Papa XII, fel. ree., plu
rium  Episcoporum precibus annuens, rubricas Breviarii ac Missalis Romani 
in quibusdam ad simpliciorem formam esse redigendas censuerit, quod 
generali Decreto S. Rituum Congregationis dici 23 Martii anni 1955 fuit 
peractum.

A nno vero sequenti 1956, cum interim studia praeparatoria pro gene
rali liturgica instauratione maturescerent, idem Decessor Noster Episcopo
rum  mentem explorandam decrevit, circa Breviarii Romani Iiturgicam emen
dationem. Episcoporum autem responsionibus mature perpensis, quaestio
nem  de generali ac systematica rubricarum Breviarii ac Missalis emendatione 
aggrediendam esse censuit, eamque peculiari illi commisit virorum perito
rum  Commissioni, cui generalis instaurationis liturgicae studia demandata 
fuerant.

N os autem, postquam, adspirante Deo, Concilium Oecumenicum coadu
nandum esse decrevimus, quid circa huiusmodi Praedecessoris Nostri in
ceptum agendum foret, haud semel recogitavimus. Re itaque diu ac mature 
examinata, in sententiam devenimus, altiora principia, generalem Iiturgicam 
instaurationem respicientia, in proximo Concilio Oecumenico Patribus esse 
proponenda; memoratam vero rubricarum Breviarii ac Missalis emendatio
nem diutius non esse protrahendam.

Harum  itaque rubricarum Breviarii ac Missalis Romani corpus, a peritis 
viris S. Rituum Congregationis praeparatum et a praefata Pontificia Com
missione pro generali liturgica instauratione diligenter revisum, Nos ipsi, 
motu proprio et certa scientia, Apostolica Nostra Auctoritate, probandum 
consuimus, sequentia decernentes:

i l  Novum rubricarum Breviarii ac Missalis Romani codicem, per tres 
partes digestum, scilicet: Rul"U\:r generales, Rubricae generales Breviari 
Romani, et Rubricae generales Missalis Romani, a Sacra Nostra Rituum Con-
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greg«tione>-m ax-evu lga n d u m , inde a .d ie  i  la n u srli p ro x im i arinl 1 9 6 1 ,  a b  
omnibus qui ritu m  ro m an u m  seq u u n tu r, se rva n d u m  esse p raecip im u s. Q u i  
v e ro  alium ritu m  latin um  o b servan t, q u a m p rim u m  s iv e  n o vo  rubricarum 
co d ici, a lve  C alen d ario  se -co n fo rm a re  te n e n tu r, in  iis omnibus/q u a e  illi 
ritu i Btricte p ro p ria  n o n  sun t.

2) Eodem die 1 Ianuarii anni 1961 vigere cessant Rubricae generales 
B re v ia r ii  ct Missalis Romani, necnon Additiones et Variationes in rubricis 
Breviarii et Missalis Romani, ad normam Bullae Praedecessoris Nostri 
S, Pii X  Divino afflatu, quae hucusque his libris praepositae habentur. Pa
riter vigere cessat Decrfetum generale S. R. C . diei 23 Martii anni 1955 De 
rubricis ad simpliciorem formam redigendis, in hac nova rubricarum redac- 
tione assumptum. Abrogantur denique e iu s d e m  S, C o n g re g a tio n is  decreta 
et ad dubia responsiones, quae cum nova hac rubricarum fo rm a  non con
veniunt.

3) Item statuta, privilegia, indulta et consuetudines c u iu s c u m q u e  g e 
neris, etiam saecularia et im m e m o ra b il ia ,  immo specialissima atque i n d iv i 
dua mentione digna, quae his rubricis obstant, revocantur.

4) Librorum liturgicorum editores, rite a S. Sede approbati et admissi, 
novas parare possunt editiones Breviarii et Missalis Romani, iuxta novum 
rubricarum codicem dispositas; ad necessariam vero novarum editionum 
uniformitatem praecavendam, S. Rituum Congregatio peculiares tradat in
structiones.

5) In novis Breviarii vel Missalis Romani editionibus, omissis rubri
carum textibus de quibus n. 2, novarum rubricarum textus praeponantur. 
Breviario quidem Rubricae generales et Rubricae generales Breviarii Romani; 
Missali autem item Rubricae generales et Rubricae generales Missalis Romani.

6)  O m n e s  d e n iq u e  a d  q u o s  s p e c ta t q u a m p r im u m  C a le n d a r ia  e t  P ro 
p r ia ,  s ive  d ioecesana s ive  re lig io s a , a d  n o rm a m  e t m e n te m  n ovae  re d a c tio n is  
ru b r ic a ru m  e t C a le n d a r ii c o n fo rm a r i c u re n t,  a S. R i tu u m  C o n g re g a tio n e  
a p p ro b a n d a .

H is  ita q u e  f i r m i te r  s ta tu tis , m u n e r i N o s t ro  A p o s to l ic o  c o n s e n ta n e u m  
d u c im u s , n o n n u lla  a d d e re  h o rta m e n ta .

N o v a  sane h a c  ru b r ic a ru m  d is p o s it io n e , d u m  ex u n a  p a rte  u n iv e rs u s  
ru b r ic a ru m  B re v ia r ii  e t M is s a lis  R o m a n i in s t ru c tu s  in  m e lio re m  fo rm a m  
e st re d a c tu s , c la r io re  o rd in e  d ig e s tu s  e t in  u n ic u m  te x tu m  c o n tra c tu s , e x  
a lte ra  p a rte  a liq u a e  q u o q u e  in tro d u c ta e  s u n t  p e c u lia re s  m o d if ic a tio n e s , q u i 
b u s  O f f ic iu m  d iv in u m  p a u lis p e r c o n t ra h itu r .  H o c  s iq u id e m  q u a m p lu r iu m  
E p is c o p o ru m  e ra t in  v o t is ,  in tu i t u  p ra e s e r t im  m u lto r u m  s a c e rd o tu m , q u i  
in  d ie s  m a g is  m a g isq u e  p a s to ra lib u s  s o ll ic i tu d in ib u s  o n e ra n tu r .  H o s  a u te m  
e t  o m ne s  q u i  O f f ic io  d iv in o  p e rso lve n d o  te n e n tu r ,  p a te rn o  h o r ta m u r  a n im o , 
u t  s i q u id  in  eodem  d iv in o  O f f ic io  b re v ia tu r ,  h o c  m a io re  d il ig e n t ia  ac d e 
v o t io n e  c o m p e n s e tu r. C u m  p o r ro  le c t io  q u o q u e  s a n c to ru m  P a tru m  a liq u a n 
t is p e r  q u a n d o q u e  m in u a tu r ,  o m ne s  e n ixe  c le r ic o s  h o r ta m u r ,  u t  v o lu m in a  
P a tru m , ta n ta  s a p ie n tia  ac p ie ta te  re fe r ta , a ss idu e  p ra e  m a n ib u s  le g e n d a  a c  
m e d ita n d a  te n e a n t.

Q u a e  a u te m  p e r N o s tra s  has L it te ra s ,  m o tu  p r o p r io  datas, d e c re v im u s  
ac s ta tu im u s , ra ta  a tq u e  f irm a  s u n to , c o n tra r i is  q u ib u s l ib e t  m in im e  o b s ta n 
t ib u s ,  p e c u lia r is s im a  q u o q u e  e t in d iv id u a  m e n t io n e  d ig n is .

Datum Romae, apud S. Petrum, die 25 mensis Iulii, anno i960, Ponti
ficatus Nostri secundo.— I oannes PP. X X II1.

. '•••' '■"■>*** ■
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A C T A  8. C O N G R EG A TIO N IS R IT U U M

DECRETUM GENERALE
QUO NOVUS RUBRICARUM BREVIARI! AC MISSALIS ROMANI CODEX PROMULGATUR.

Novum  rubricarum Breviarii ac Missalis romani codicem, quem Samus. 
Dominus Noster Ioannes Papa X X III, per Litteras Apostolicas Rubricarum 
instructum, die 25 iulii huius anni motu proprio datas approbavit et huic
S. Congregationi promulgandum mandavit, S. Rituum Congregatio, per hoc 
Decretum generale, et promulgat et promulgatum esse declarat, in novas 
Breviarii et Missalis romani editiones inserendum, et ab omnibus ad quos 
spectat, inde a die 1 ianuarii proximi anni 1961, servandum.

U t autem libri liturgici qui in usu habentur adhuc adhiberi possint, ru
bricarum codici adduntur «Variationes» Breviariis et Missalibus necnon 
Martyrologio aptandis.

E x  aedibus S. Rituum Congregationis, die 26 iulii anni i960.—  f  C aieta- 
nus Card. C icognani, Ep. Tusculanus, Praefectus.— L . t  S.—Henricus 
Dante, a  secretis.

RUBRICAE BREVIARII ET MISSALIS ROMANI

P a r s  p r im a

RUBRICAE GENERALES

C a p u t  I

NORMAE GENERALES

1 . Rubricae quae sequuntur ritum romanum respiciunt.
2. Nomine calendarii veniunt tum calendarium in usum Ecclesiae uni

versae, tum calendaria particularia.
3. Rubricae generales quae sequuntur, valent tam pro Breviario quam 

pro M issali. Ipsis tamen exceptiones dantur per particulares rubricas, quae 
aliquando in Breviario et in Missali ad normam harum rubricarum redactis 
occurrunt.

C a p u t  II

D E  DIE LITURGICO IN  GENERE

4. Dies liturgicus est dies sanctificatus actionibus liturgicis, praesertim 
Sacrificio eucharistico et publica Ecclesiae prece, id est Officio divino; ct 
decurrit a media nocte ad mediam noctem.

5. Celebratio diei liturgici decurrit per se a Matutino ad Completorium. 
Sunt tamen dies solemniores, quorum Officium inchoatur a I Vesperis, die 
praecedenti.

Habetur denique celebratio liturcica non plena seu sola owwrrwriitio 
in Officio et Missa diei liturgici currentis.

Singulis diebus fit aut de dominica, au! de lena, aut de vigilia, aut 
de festo, aut de octava, iuxta calendarium et praecedentiam dictum litur- 
gicorum.
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7. Praecedentia inter singulos dies liturglcos unice per peculiarem ta>
bellam(n.91) determinatur. . . . , .

8. D ia lfturgici gunt primae, secundae, tertiae aut quartae classis.

Caput l ir

D E  D O M I N I C I S

9- Nomine dominicae intellegitur dies Domini initio cuiusque hebdo
madae occurrens.

10. Dominicae sunt I aut II  classis.
11... Dominicae I  classis sunt:
a) T T K T t e f i t B s r "
b )  I-IV  Quadragesimae;

I-II Passionis;
dominica Resurrectionis seu Paschatis; 
dominica in A lbis;

, ,  dominica Pentecostes.
Dominicae Peschatis et Pentecostes sunt pariter festa I  classis cum octava.
12 . Omne6 aliae dominicae sunt II classis.
13 . Officium'dominicae incipit a 'T  Vesperis, sabbato praecedenti, et

c)
d)
e )
f )

explicit post Completorium dominicae.
14. Dominica celebratur suo die, iuxta rubricas. Officium et M issa 

dominicae impeditae nec anticipantur nec resumuntur.
15 . Dominica I classis, in occurrentia, festis quibuslibet praefertur.
Festum tamen Immaculatae Conceptionis B. M ariae Virg. praefertur

occurrenti dominicae Adventus.
A d concurrentiam vero quod attinet, servetur norma, quae nn. 10 4-10 5 

traditur.
z6. Dominica II classis, in occurrentia, festis II classis praefertur.
Attamen:
a) festum Domini I aut II  classis, in dominica II  classis occurrens, 

locum tenet ipsius dominicae cum omnibus iuribus et privilegiis: de dom i
nica, proinde, nulla fit commemoratio;

b) dominica II classis praefertur Commemorationi omnium Fidelium 
defunctorum.

A d concurrentiam vero quod attinet, servetur norma, quae nn. 104-105 
traditur.

17. Dominica excludit, per se, assignationem perpetuam festorum.
Excipiuntur:
a) festum Ssmi. Nominis Iesu, celebrandum dominica quae occurrit 

a die 2 ad 5 ianuarii (secus die 2 ianuarii);
b) festum S. Familiae Iesu, Mariae, Ioseph, celebrandum dominica 

prima post Epiphaniam;
c) festum Ssmae. Trinitatis, celebrandum dominica prima post Pen

tecosten;
d)  festum D. N . Iesu Christi Regis, celebrandum dominica ultima 

mensis octobris;
e) festa Domini I classis quae, in calendariis particularibus, domini

cae II classis nunc assignantur.
Haec icsta locum tenent dom inicae occurrentis cum  om nibus iuribus 

ct privilegiis: de dom inica, proinde, nulla fit com m em oratio.
iS . Dominicae post Epiphaniam  quae, superveniente Septuagesim a, 

impediuntur, transferuntur post dom inicam  X X I I I  post Pentecosten, hoc 
ordine:
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<U sl dominicae post Pentecosten fuerint 25, dominica X X IV  erit quae 
inscribitur dominica V I post Epiphaniam;

b )  si dominicae fuerint a6 dominica X X IV  erit quae inscribitur V post 
Epiphaniam; et XXV, quae inscribitur VI;

c )  si dominicae fuerint 27, dominica X X IV  erit quae inscribitur IV  
post Epiphaniam; XXV i quae inscribitur V; et X XV I, quae inscribitur V I;

d )  . si dominicae fuerint 28, dominica X X IV  erit quae inscribitur III  
post Epiphaniam; X X V , quae inscribitur IV; X XV I, quae inscribitur V ; et 
X V II, quae inscribitur VI.

Ultim o tamen loco semper ponitur ea quae in ordine est X X IV  post 
Pentecosten, omissis, si opus Bit, ceteris, quae eliquando locum habere non 
possunt.

19 . Dominica prima mensis ea intellegitur, quae prima occurrit in 
mense, scilicet a die primo ad septimum mensis; dominica autem ultima, 
quae diem primum mensis sequentis proxime praecedit.

Item ad computandam primam dominicam mensium augusti, Septem
bris, octobris et novembris, ratione lectionum Scripturae occurrentis, ea 
dicitur prima dominica mensis, quae cadit a die primo ad septimum mensis.

20. Dominica I Adventus ea est, quae cadit die 30 novembris vel est 
ipsi proximior.

t t X t O  U M N O  DS U S  * 6 bRXCAJJ 8* 06»  A.A.O. M l

C aput IV 

D E FERIIS

2 1 .  Nomine feriae intelleguntur singuli dies hebdomadae, praeter do
minicam.

22. F e ria e  su n t p rim ae, secundae, tertiae au t quartae classis.
23. Feriae I dasds svnt:
a )  fe n a  IV  cinerum ,-
b )  om nes feriae  H ebd om ad ae sanctae.
H ae feriae festis quibuslibet praeferuntur, et nullam admittunt com

memorationem, nisi unam privilegiatam.
24- feriae II classis sunt:
a) feriae Adventus a die 17  ad diem 23 decembris;
b)  feriae Quatuor Temporum Adventus, Quadragesimae et mensis 

septembris.
H ae feriae praeferentur festis particularibus II  classis; si vero im pediun

tur, com m em orari debent.
25. Feriae III classis sunt:
a)  feriae Quadragesimae et Passionis, a feria V post cineres usque ad 

sabbatum ante dominicam II Passionis inclusive, superius non nominatae, 
quae praeferuntur festis III classis;

b) feriae Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive, superius 
non nominatae, quae cedunt festis III classis.

H ae feriae, si im pediuntur, commemorari debent.
26. Omnes feriae, num eris 23-25 non nominatae, sunt feriae IV  clas

sis; quae, M  impediuntur, numquain commemorantur.
27. O fficium  feriae incipit a M atutino et explicit per sc post C om ple

torium : O fficium  vero sabbati, excepto O fficio sabbati sancti, explicit post 
Non.im.
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28. Nomine vigiliae intellegitur die* liturgicus, qui uliquod feetum 
praecedit, et rationem habet praeparationis ad illud.

Vigilia Paschatis vero, cum non sit dies liturgicus, modo sibi proprio, 
seu pervigilio, celebratur.

29. Vigiliae sunt primae, secundae aut tertiae classis.
30. Vigiliae I  classis sunt:
a )  vIgilia“Nativfl£tTs Domini quae, in occurrentia, locum tenet domi

nicae IV  Adventus, de qua, proinde, nulla fit commemoratio;
b) vigilia Pentecostes.
Hae vigiliae festis quibuslibet praeferuntur, et nullam admittunt com

memorationem.
31. Vigiliae II classis sunt:
a) vigilia Ascensionis Domini;
b) vigilia Assumptionis B. Mariae Virg.;
c) vigilia Nativitatis S. Ioannis Baptistae;
d) vigilia Ss. Petri et Pauli Apostolorum.
Hae vigiliae praeferuntur diebus liturgicis III et IV  classis; et, si impe

diuntur, commemorantur, iuxta rubricas.
32. Vig ilia  I I I  classis est vigilia S. Laurentii.
Haec vigilia prafefertlTr'diebus liturgicis IV  classis; et, si impeditur, com

memoratur, iuxta rubricas.
33- Vigilia II aut III classis penitus omittitur, si occurrat in dominica 

quavis, aut in festo I classis, vel si festum cui praemittitur in alium diem 
transferri aut ad commemorationem reduci contingat.

34. Officium vigiliae incipit a Matutino et explicit quando initium 
habet Officium festi ssubsequentis.

35- Nomine festi intellegitur dies liturgicus in quo cultus publicus 
Ecclesiae peculiari modo ad mysteria Domini recolenda, vel ad B. M a 
riam Virg., aut Angelos, aut Sanctos vel Beatos venerandos dirigitur.

36. Festa sunt primae, secundae aut tertiae classis.
37. Ratio celebrationis festorum haec est:
a) festa I classis inter dies solemniores adnumerantur, quorum O f

ficium incipit a I Vesperis, die praecedenti;
b) festa II et III classis Officium habent quod per se decurrit a M atu

tino ad Completorium ipsius diei;
c) festa vero Domini II classis I Vesperas acquirunt, quoties, in occur

rentia, locum tenent dominicae II classis.
38. Festa sunt universalia aut particularia; particularia autem sunt pn>- 

piia aut indulta.
39. Festa universalia ca sunt quae a Sancta Sede in calendario Ecclesiae 

universae inscribantur.
Haec lesta ab om nibus, qui ritum rom anum  sequuntur, celebrari debent, 

iuxta rubricas.

C a p u t  VI

D E  F E S T IS  E T  C A LE N D A R IO

A ) D e  natura et proprietate festorum
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4 0 . Festa particularia ea sunt quae ex iure aut ex induito Sanctae Sedis 
in calendariis particularibus inscribuntur.

Haec festa ab omnibus, qui Hio calendario tenentur, celebrari debent, 
iuxta rubricas, et nonnisi ex speciali Sanctae Sedis induito e calendario ex
pungi vel gradu mutari possunt.

4 1 . Festa particularia, ipso iure in calendario inscribenda, sunt festa 
propria;

a )  cuiusque nationis et regionis seu provinciae sive ecclesiasticae sive 
civilis (n.42);

b )  cuiusque dioecesis seu territorii ecclesiastici cui praeficitur «Ordi
narius loci* (n.43);

c)  cuiusque loci seu oppidi vel civitatis (n.44);
d )  cuiusque ecclesiae aut oratorii publici vel semipublici, quod locum 

tenet ecclesiae {n.45);
e) cuiusque Ordinis seu Congregationis (n.46).
42. F esta  propr ia  cuiusque nationis et regionis seu p rovin ciae s ive  eccle

siasticae s ive  c iv ilis  sunt:
a j  festum Patroni principalis rite constituti (I classis);
b) festum Patroni secundarii rite constituti (II classis).
43. F esta  p ro p ria  cuiusque dioecesis seu territorii ecclesiastici cui p ra efic i

tur «O rdinarius loci* sunt;
a )  festum Patroni principalis rite constituti (I classis);
b )  anniversarium Dedicationis ecclesiae cathedralis (I classis);
c )  festum Patroni secundarii rite constituti (II classis);
d )  festa Sanctorum et Beatorum, qui in Martyrologio vel eius Appen

dice rite sunt inscripti, qui ad dioecesim peculiares habent relationes, ut 
sur.t originis, commorationis longioris, obitus (II vel III classis, aut com
memoratio).

44. Festa propria cuiusque loci seu oppidi vel civitatis sunt:
a )  festum Patroni principalis rite constituti (I classis);
b) festum Patroni secundarii rite constituti (II classis).
45. Festa propria cuiusque ecclesiae aut oratorii publici vel semipublici, 

quod locum tenet ecclesiae, sunt:
a )  anniversarium Dedicationis, si sint consecrata (I classis);
b) festum Tituli, si sint consecrata aut saltem solemniter benedicta 

(I classis);
c )  festum Sancti, in Martyrologio vel eius Appendice rite descripti, 

cuius corpus ibi asservatur (II classis);
d) festum Beati, item in Martyrologio vel eius Appendice rite descrip

ti, cuius corpus ibi asservatur (III classis).
46. Festa propria cuiusque Ordinis seu Congregationis sunt:
a) festum T ituli (I classis);
b)  festurn Fundatoris canonizati (I classis) vel beatificati (II cl.);
c )  festum Patroni principalis rite constituti totius Ordinis seu Con

gregationis, in universo Ordine vel Congregatione; aut Patroni principalis 
item rite constituti cuiusque provinciae religiosae, in singulis provinciis 
(I classis);

d) festum Patroni secundarii, ut supra (II classis);
e )  festa Sanctorum et Beatorum, qui illius Ordinis vel Congregationis 

sodales fuerunt (II vel III classis, aut commemoratio).
47. Festa particularia indultu sunt festa quae, ex induito Sanctae Sedis, 

in calendariis particularibus inscribuntur.

TEXTO LATINO P8  LA8 ' » 6 bBXCA8 BBOttN A.A.B. «063
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48. Calendarium est universale aut particulare seu proprium.
49. Calendarium universale est calendarium in usum  Ecclesiae uni

versae; quod Breviario ac Mtsaali rornano praeficitur.
50. Calendarium particulare seu proprium est dioecesanum aut reli

giosum; et conficitur inserendo calendario universali festa particularia.
Huiusmodi autem calendarium particulare perpetuum conficiendum est 

respective ab Ordinario loci aut a supremo Religionis Moderatore de consi
lio sui Capituli vel Consilii generalis, et approbari debet a S. Rituum Con
gregatione.

51. Calendarium dioecesanum habet quaelibet dioecesis et quodlibet 
aliud territorium ecclesiasticum cui praeficitur «Ordinarius loci».

52. In calendario dioecesano, praeter festa universalia, inscribi debent:
a) festa propria (n.42) et indulta universae nationi et regioni seu pro

vinciae sive ecclesiasticae sive civili;
b) festa propria (n.43) et indulta universae dioecesi.
S3- Super huiusmodi calendario dioecesano conficitur:
a j calendarium cuiusque loci, addendo festa propria (n.44) et indulta;
b)  calendarium cuiusque ecclesiae aut oratorii, item addendo festa loci 

propria (n.44) e* indulta, atque festa ipsi ecclesiae propria (n.45) et indulta;
c )  calendarium Congregationum religiosarum seu Institutorum iuris 

pontificii, quae ad recitationem divini Officii non obligantur; et Congrega 
tionum iuris dioecesani. addendo festa loci propria (n.44) et indulta; necnon 
et alia ipsis propria (nn.45 et 46) et indulta.

54. Calendarium religiosum habent:
a) Ordines regulares, et Moniales ac Sorores eiusdem Ordinis, necnon 

Tertiarii eidem aggregati in communi viventes et vota simplicia emittentes;
b) Congregationes religiosae seu Instituta utriusque sexus, iuris pon

tificii, et sub regimine unius praesidis generalis constituta, si ad recitationem 
divini Officii, ex  quovis capite, tenentur.

55. In calendario religioso, praeter festa universalia, inscribi debent 
festa propria (n.46) et indulta ipsi Ordini seu Congregationi.

36. Super huiusmodi calendario religioso conficitur:
a) calendarium cuiusque provinciae religiosae, addendo festa pro

pria (n.46) et indulta;
b)  calendarium cuiusque ecclesiae aut oratorii, item addendo festa 

propria (n.45) et indulta, necnon et alia de quibus numero sequenti: quod 
calendarium vocatur etiam domus religiosae.

57. In singulis dioecesibus et locis, Religiosi, ii etiam qui alium ritum 
ac romanum sequuntur, celebrare tenentur, una cum clero dioecesano:

a) festum Patroni principalis nationis, regionis seu provinciae sive ec
clesiasticae sive civilis, dioecesis, loci seu oppidi vel civitatis (I classis);

b) anniversarium Dedicationis ecclesiae cathedralis (I classis);
c) alia festa actu feriata, si quae sint, eodem gradu quo in calendario 

dioecesano inscribuntur.
58. Religiosi, in celebrandis festis Sanctorum Ordinis seu Congrega

tionis, quoad diem et Officium magis proprium, clero dioecesano se con
formare tenentur, sicubi iidem Sancti tamquam Patroni principales (n.57 a) 
recoluntur.

Item, si festa Sanctorum aut Beatorum alicuivis Ordinis seu Congre
gationis gradu superiore aut Officio magis proprio a clero alicuius dioecesis 
vel loci celebrantur, ibidem etiam a Religiosis eiusdem Ordinis seu Con-
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gregationis eodem gradu superiore aut Officio magis proprio celebrari 
possunt) dummodo eadem festa, in utroque calendario, eodem die inscrip
ta sint. j,. .r.t

C) D e festorum die proprio
59. Festa in calendaria iam inducta eo die celebrentur, quo nunc in 

calendariis inscripta inveniuntur.
60. Pro novis festis universalibus inducendis, haec serventur:
a) festa Sanctorum ordinarie diei natalicio assignentur, diei nempe 

quo Sanctus aeternae vitae natus est; hoc die ex qualibet causa impedito, 
eadem festa assignentur diei a S. Sede determinando, qui proinde habebitur 
tamquam dies quasi-natalicius;

b ) pro ceteris festis, dies a S. Sede assignabitur.
6 1. Pro novis festis particularibus inducendis, haec serventur:
a )  festa propria Sanctorum vel Beatorum, ordinarie, diei natalicio 

assignentur, nisi sit impeditus aut aliter a S. Sede dispositum sit. Festa 
tamen alicuius loci vel ecclesiae propria, quae etiam in calendario universali 
vel dioecesano vel religioso gradu quidem inferiore inscribuntur, eodem die 
celebranda sunt ac in calendario universali vel dioecesano vel religioso;

b j  si dies natalicius ignoretur, festa assignentur, cum approbatione 
S- Sedis, diei qui, in calendario perpetuo dioecesano vel reiigioso, sit IV  classis;

c)  si vero dies natalicius perpetuo impediatur pro universa dioecesi 
vel Religione vel ecclesia propria, festa in tali calendario particulari, si 
sint I vel II classis, assignentur proximiori diei sequenti qui non sit I vel II 
classis; si sint III classis, assignentur proximiori diei, qui ab aliis festis et 
Officiis paris aut superioris gradus liber exsistat;

d) festa particularia indulta inscribantur in calendario die a S. Sede 
in concessione assignato.

62. Sancti vel Beati qui in calendario, ex quavis ratione, unico festo 
inscribuntur, semper simul celebrantur prout in Breviario habetur, quoties 
eodem gradu sunt colendi, etsi unus aut aliqui eorum sint magis proprii.

Proinde:
a) si unus aut aliqui ex his Sanctis festo I classis essent coiendi, fit 

Officium  de his tantum, omissis sociis;
b)  si unus aut aliqui ex his Sanctis vel Beatis essent magis proprii 

et gradu superiore essent colendi, fit integrum Officium de magis propriis, 
cum commemoratione sociorum.

C aput V II 

D E O CTA V IS  

A ) D e  octavis in genere

63. Octava est celebratio summorum festorum per octo dies continuos 
protracta.

64. Celebrantur tantum octavae Nativitatis Domini, Paschatis et Pen
tecostes, exclusis omnibus aliis, sive in calendario universali sive in calen
dariis particularibus.

65. Octavae sunt I aut II classis.

B ) D e  octavis I  classis

tiu. Octavae I classis sunt octavae Paschatis ct Pentecostes. Dies inita 
has octavas sunt I classis.

TEXIO IAMKO PB'lAfl tttfBBICA0 0KO«M A.A.0. «6 5
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67. Octava II classis eat octava Nativitatis Domini. Diea infra octa
vam sunt II  classis; dies autem octavus eat I classis.

68. Octava Nativitatis Domini modo peculiari ordinatur, scilicet!
a )  die 26 decembris, fit festum S , otephani Trotomart. (II classis);
b) die 27 decembris, fit festum S. Ioannis A p . et Evang. (II classis);
c) dic 28 decembris, fit festum 8s. Innocentium M art. (II classis);
d )  die 29 decembris, fit commemoratio 8, Thomae Episcopi et M art.;
e )  die 3 1 decembris, fit commemoratio 8. Silvestri I Papae et Conf.;
f )  ex festis particularibus ea tantum admittuntur quae sunt I  classis 

et in honorem Sanctorum qui in calendario universali his diebus inscri
buntur, etsi tantum ad modum commemorationis; cetera transferuntur post 
octavam.

69. D e dominica infra octavan Nativitatis Domini, quae scilicet a 
die 26 ad 3 1  decembris occurrit, semper fit Officium cum commemoratione 
festi forte occurrentis, iuxta rubricas, nisi dominica incidat in festum I  clas
sis: quo in casu, fit de festo cum commemoratione dominicae.

70. Normae peculiares pro ordinandis Officio et M issa infra octavam 
Nativitatis Domini inveniuntur in  rubricis Breviarii et M issalis.

C aput V III

D E A N N I T E M P O R IB U S  

A ) D e  tem p o re A dventus

7 1. Tempus sacri Adventus decurrit a I Vesperis dominicae I A dven
tus usque ad Nonam inclusive vigiliae Nativitatis Domini.

B ) D e  tem p o re  natalicio

72. Tempus natalicium decurrit a I Vesperis Nativitatis Domini usque 
ad diem 13 ianuarii inclusive.

Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit:
a) tempus Nativitatis, quod decurrit a I Vesperis Nativitatis Domini 

usque ad Nonam inclusive diei 5 ianuarii;
b) tempus Epiphaniae, quod decurrit a I Vesperis Epiphaniae Domini 

usque ad diem 13 ianuarii inclusive.

C ) D e  tem pore Septuagesim ae

73. Tempus Septuagesimae decurrit a I Vesperis dominicae in Septua
gesima usque post Completorium feriae III hebdomadae Quinquagesimae.

D ) D e  tem pore quadragesim ali

74. Tempus quadragesimale decurrit a Matutino feriae IV  cinerum 
usque ad Missam Vigiliae paschalis exclusive.

Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit:
a) tempus Quadragesimae, quod decurrit a Matutino feriae IV  cinerum 

usque ad Nonam inclusive sabbati ante dominicam I Passionis;
b) tempus Passionis, quod decurrit a I Vesperis dominicae I Passionis 

usque ad Missam Vigiliae paschalis exclusive.
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■ fS . («Hebdomada a dominica II Pauionis aeu in palmi» usque ad Sab
batum unctum  incluaive dicitur Hebdomada sancta; tres autem ultimi diet 
eiuadem hebdomadae nomine Tridui sacri designantur.

' ' • ' /I i I' • :»/

E )  D e  te m p o r e  p a sch a li

76. Tempus paschale decurrit ab initio Missae Vigiliae paschalis usque 
ad Nonam inclusive sabbati in octava Pentecostes.

Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit:
<»> tempus Paschatis, quod decurrit ab initio Missae Vigiliae paschalis 

usque ad Nonam inclusive vigiliae Ascensionis Domini;
b/ tempus Ascensionis, quod decurrit a I Vesperis Ascensionis Domini 

usque ad Nonam inclusive vigiliae Pentecostes;
c) octavam Pentecostes, quae decurrit a Missa vigiliae Pentecostes usque 

ad Nonam  inclusive sabbati sequentis.

F) De tempore «per annum»

77 . Tem pus «per annum» decurrit a die 14  ianuarii usque ad Nonam 
sabbati ante dominicam in Septuagesima, et a I Vesperis festi Ssmae. T ri- 
nitatis, id  est dominicae I post Pentecosten, usque ad Nonam inclusive 
sabbati ante dominicam I Adventus.

C aput IX

D E  SA N C T A  M A R I A  I N  S A B B A T O

7S- In sabbatis, in quibus occurrit Officium de feria IV  classis, fit de 
sancta Maria in sabbato.

79. Officium sanctae Mariae in sabbato incipit a Matutino et explicit 
post Nonam.

TOTO U lm o  DE tAS R0BRICA8 «EOtm A.A,8.

C aput X

D E  L I T A N I I S  M A I O R I B U S  E T  M I N O R I B U S  

A) D e Litaniis maioribus

80. Litaniae maiores assignatae sunt diei 25 aprilis; si vero eo dic 
occurrit dominica Paschatis vel feria II post Pascha, transferuntur in sequen
tem feriam  III.

8 1 . De Litaniis maioribus nihil fit in Officio, sed tantum in Missa. 
Earum  autem commemoratio non est habenda commemoratio «de Tempore».

82. Iuxta ecclesiarum et locorum condiciones et consuetudines, cuius 
rei iudex est Ordinarius loci, hoc die fit processio, in qua dicuntur L ita
niae Sanctorum (quae tamen non duplicantur) cum suis precibus.

8 3 . Si autem processio fieri nequit, locorum Ordinarii instituant pe
culiares supplicationes, in quibus dicantur Litaniae Sanctorum ct aliae preces 
in processione fieri solitae.

S4- Omnes qui ad recitationem divini Officii obligantur, processioni 
vero iu t  aliis peculiaribus supplicationibus, de quibus numero praecedenti, 
non intersunt, tenentur dicere, hoe dic, Litanias Sanctorum cum suis preci
bus, lingua latina.

85- Si Litaniae Sanctorum eum suis precibus, iuxta locorum consue
tudinem, in processione vel aliis peculiaribus supplicationibus, lingua ver-
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nacula, una cum fidelibus dicuntur, i i  « qui *d -recitationem divini Officii 
obligantur, et hia supplicationibus rite intertuAt, non tenentur has precei 
lingua latina iterare,

86. Missa de Rogationibus regulariter dicenda est expleta processione, 
iuxta ea quae in  nn.346-347 statuuntur, Convenit autem ut M issa de R o 
gationibus dicatur etiam poet peculiares supplicationes, quae locum tenent 
processionis, etsi horis vespertinis peragantur.

B) De Litaniis minoribus seu de Rogationibus

87. Litaniae minores seu Rogationes, per se, assignantur feriis II , III  
et IV  ante festum Ascensionis Domini.

Ordinariis autem locorum facultas tribuitur eas transferendi ad alios 
tres dies continuos magis opportunos iuxta regionum diversitatem aut con
suetudinem aut necessitatem.

88. De Litaniis minoribus nihil fit in Officio, sed tantum in M issa 
quae connectitur cum processione aut aliis peculiaribus supplicationibus.

89. A d  processionem aut alias peculiares supplicationes et Missam aut 
commemorationem quod attinet, serventur quae supra de Litaniis maioribus 
statuta sunt (nn.81-83 et 86).

90. Litaniae Sanctorum cum suis precibus, his diebus, dicuntur tan
tum in processione aut aliis supplicationibus (cf. n,85). Proinde, qui ad 
recitationem divini Officii obligantur, processioni vero aut aliis peculiaribus 
supplicationibus non intersunt, non tenentur dicere, his diebus, Litar :as 
Sanctorum cum suis precibus.

fid& i t j  i t f f m m  t»‘ tvirtfj tftttt

C aput X I

DE PRAECEDENTIA DIERUM LITURGICORUM

9 1. Praecedentia dierurn liturgicorum, sublatis quibuslibet aliis titulis 
vel normis, unice regitur ex sequenti

Tabella D ierum  liturgicorum  secundum  ordinem  
praecedentiae disposita

Dies Hturgici I classis
1. Festum Nativitatis Domini, dominica Resurrectionis et dominica Pen

tecostes (I classis cum octava).
2. Triduum sacrum.
3. Festa Epiphaniae et Ascensionis Domini, Ssmae. Trinitatis, Corporis 

Christi, Cordis Iesu et Christi Regis.
4. Festa Immaculatae Conceptionis et Assumptionis B . M ariae Virg.
5. Vigilia et dies octavus Nativitatis Domini.
6. Dominicae Adventus, Quadragesimae et Passionis, et dominica in albis.
7. Feriae I classis superius non nominatae, nempe: IV  cinerum et II, III 

et IV  Hebdomadae sanctae.
8. Commemoratio omnium Fidelium defunctorum, quae tamen locum 

cedit dominicae occurrenti.
0. Vigilia Pentecostes.

10. Dies infra octavas Pascitatis et Pentecostes.
i t .  Festa I classis Ecclesiae universae superius non nominaca.
te. resta classis prop?io, nempe:

1) Festum Patroni principalis rite constituti: a) nationis, b) regionis 
seu provinciae sive ecclesiasticae sive civilis, c) dioecesis.
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а ) Anniversarium Dedicationis ecclesiae cathedra lis.
3) Festum P atroni principalis rite constituti lo ci seu o p p id i v e l c i

vitatis. .,
4) Festum et anniversarium Dedicationis ecclesiae propriae, aut ora

torii publici vel semipublici, quod locum tenet ecclesiae.
5) Titulus ecclesiae propriae.
б) F e stu m  T it u l i  O rd in is  Seu Congregationis.
7) Festum Fundatoris canonizat! Ordinis seu Congregationis.
8) Festum Patroni principalia rite constituti Ordinis seu Congrega

tionis, et provinciae religiosae.
13 . Festa indulta I classis, primum mobilia, deinde fixa.

Dies liturgici II  classis
14. Festa Domini II classis, primum mobilia, deinde fixa.
15. Dominicae II classis.
16. Festa II classis Ecclesiae universae, quae non sunt Domini.
17. Dies infra octavam Nativitatis Domini.
j 8- Feriae II classis, nempe: Adventus a die 17 ad diem 23 decembris 

inclusive, et feriae Quatuor Temporum Adventus, Quadragesimae et 
mensis septembris.

19. Festa propria II classis, nempe:
1)  Festum Patroni secundarii rite constituti: a) nationis, b) regionis 

seu provinciae sive ecclesiasticae sive civilis, c) dioecesis, d) loci 
seu oppidi vel civitatis.

2) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n.43 d.
3) Festa Sanctorum alicui ecclesiae propria (n.45 c).
4) Festum Fundatoris beatificari Ordinis seu Congregationis (n.46 b).
5) Festum Patroni secundarii rite constituti Ordinis seu Congrega

tionis, et provinciae religiosae (n.46 d).
6) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n.46 e.

20. Festa indulta II  classis, primum mobilia, deinde fixa.
2 1 . Vigiliae II classis.

Dies liturgici III classis
22. Feriae Quadragesimae et Passionis, a feria V  post cineres usque ad 

sabbatum ante dominicam II Passionis inclusive, exceptis feriis Qua
tuor Temporum.

23. Festa III classis, in calendariis particularibus inscripta, et quidem pri
mum festa propria, nempe:
1) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n.43 d.
2) Festa Beatorum alicui ecclesiae propria (n.45 d) .
3) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n.46 e; deinde festa 

indulta, primum mobilia, deinde fixa.
24. Festa III  classis, in calendario Ecclesiae universae inscripta, primum 

mobilia, deinde fixa.
25. Feriae Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive, exceptis feriis 

Quatuor T  emporum.
26. Vigilia III classis.

Dies liturgici l\' classis
27. Officium sanctae Mariae in sabbato.
28. Feriae IV  classis.

texvo umto m ikt ntutam fltofo» a,a.A. 669
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DE D IE R U M  L IT U R Q 1C 0 R U M  O C C U R R E N T IA

9a . Occurrentia d icitu r o c c u rtu s  d u o ru m  v e l  p lu riu m  O ffic io r u m  Uno  
codem qtte d ie .1 ” ™ * “ “  ; . v  >i ». •>

O ccu rre n tia  autem  d id t u r  accidentalis, q u an d o  'd ica  litu rg ic u s m o b ilis  
et dies litu rgicu s fixu s certis so lu m m o d o  annorum  in tervallis s im u l o ccu rru n t; 
perpetua v e ro  q u an d o  d u o  d ie s  litu rg ici quotannis sim u l o cc u rru n t.

9 3 .  E ffe ctu s o ccurren tiae est, u t  O fficiu m  d iei litu rg ici g ra d u s in fe 
rioris O ffic io  grad u s su p erioris ced at: q u o d  fieri p o test p e r  m in u s n o b ilis  
om issionem , a u t co m m em oratio n em , a u t translation em , a u t rep o sition em , 
p ro u t n u m eris sequen tibu s in d ica tu r.

9 4 . C om m em oratio  d ie  fix o  statu ta n o n  tra n sfe rtu r v e l  re p o n itu r cu m  
festo  tran sferen d o  v e l rep o n en d o , sed fit  su o  d ie v e l o m ittitu r, iu x ta  ru b rica s.

Caput XIII

DE D IE R U M  L IT U R G IC O R U M  O C C U R R E N T IA  A C C ID E N T A L I  
EO R U M Q JU E  T R A N S L A T IO N E

95. I u s  translation is in  a liu m  d ie m  o b  o ccu rren d am  a ccid en talem  c u m
d ie  liturgico, q u i in  ta b ella  praecedentiae su p eriorem  -obtin et lo c u m , c o m 
p etit solu m m odo festis I  classis. A l ia  festa, a b  O ffic io  g r a d u s  su p erio ris  
accid en taliter im pedita, a u t com m em oran tu r a u t, eo  an n o , p e n itu s o m ittu n 
tur, iuxta ru bricas.

Si vero duo festa eiusdem Divinae Personae aut duo festa eiusdem 
Sancti vel Beati simul occurrunt, fit de festo, quod in tabella praecedentiae 
superiorem obtinet locum, et aliud omittitur.

96. Festum I classis impeditum a die qui in tabella praecedentiae su
periorem obtinet locum, transfeitur in proximum sequentem diem qui non 
sit I  vel I I  classis.

Attamen:
a )  festum Annuntiationis B. Mariae Virg., quando est transferendum 

post Pascha, transfertur, tamquam in sedem propriam, in feriam I I  post 
dominicam in albis;

b ) Commemoratio omnium Fidelium defunctorum, quando occurrit 
cum dominica, transfertur, tamquam in sedem propriam, in feriam I I  se
quentem.

97. Si eodem die plura festa I classis simul occurrant, ipso die celebra
tur festum, quod in tabella praecedentiae superiorem obtinet locum; et alia 
transferuntur secundum ordinem quo in eadem tabella praecedentiae in
scripta sunt.

98. Item, si plura festa I classis transferri contingat, quae diebus subse- 
quentibus occurrunt, servetur ordo quo in tabella praecedentiae inscribun
tur; in paritate autem Officium prius impeditum praecedit.

99. Festa translata sunt eiusdem gradus ac in sede propria.

C aput  XIV

D E  DIERUM LITURGICORUM OCCURRENTIA PERPETUA  
EORUMQUE REPOSITIONE

100. Ius repositionis in alium diem, ob occurrcntiain perpetuam cum 
die liturgico, qui in tabella praecedentiae superiorem obtinet locum, com-
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petit omnibus festis I et 11 classis, necnon festls particularibusIII elusit 
extra Adventum et, Quadragesimam occurrentibus, quae in tota dioecesi 
vet in toto Ordine seu Congregatione vel in propria ecclesia impediuntur.

Festa autem III classis Ecclesiae universae, ih aliquo calendario particu
lari, et festa III classis dioecescos vel Ordinis seu Congregationis, in aliqui- 
bits tantum ecclesiis perpetuo impedita, perpetuo aut commemorantur aut 
penitus omittuntur, iuxta rubricas.

ioi. Festa reponenda, si sint I vel II classis, assignentur proximiori 
diei sequenti qui non sit I vel II classis; bi sint III classis, assignentur proxi
miori diei sequenti, qui ab aliis Officiis paris aut superioris gradus liber 
exsistat.

ioa. Dies in quem festa perpetuo impedita reposita sunt, habetur tam
quam dies proprius, in quo festum repositum celebratur sub eodem gradu 
ac in sede propria.

TEXTO LATINO Sg LA0 R0BUCA0 SBGtiH A.A.ti. '471

C aput X V

D E  C O N C U R R E N T IA  D IE R U M  L IT U R G IC O R U M

10 3 . Concurrentia dicitur concursus Vesperarum diei liturgici curren
tis cum  I Vespefis“ 3 iel'nturglci subsequentis.

10 4 . In  concurrentia praeferuntur Vesperae diei liturgici classis supe
rioris, et alterae commemorantur vel non, iuxta rubricas.

10 5 . Quando vero dies liturgici, quorum Vesperae concurrunt, sunt 
eiusdem classis, dicuntur integrae secundae Vesperae de Officio currenti 
et fit commemoratio sequentis, iuxta rubricas.

C aput X V I

DE CO M M EM O RATIO N IBU S

106 . Quae hic de commemorationibus statuuntur, valent tam pro Missa 
quam  pro Officio, sive in occurrentia sive in concurrentia.

10 7 . Commemorationes sunt aut privilegiatae aut ordinariae.
10 8 . Commemorationes privilegiatae fiunt in Laudibus et in Vesperis 

necnon in omnibus M issis; commemorationes vero ordinariae fiunt tantum 
in Laudibus, in Missis conventualibus et in omnibus M issis lectis.

109 . Commemorationes privilegiatae sunt commemorationes:
a )  de dominica;
b)  de die liturgico I classis;
c )  de diebus infra octavam Nativitatis Domini;
d )  de feriis Quatuor Temporum mensis septembris;
e )  de feriis Adventus, Quadragesimae et Passionis;
f )  de Litaniis maioribus, in Missa.
O m nes aliae commemorationes sunt commemorationes ordinariae.
n o .  In Officio et Missa S. Petri semper fit commemoratio S. Pauli, 

ct vicrissim. Haec commemoratio dicitur inseparabilis; et duae orationes adeo 
in unam  coalescere censentur ut, in numero orationum computando, pro 
unica habeantur. Proinde:

tz J in Officio S. Petri aut S .  Pauli, oratio alterius Apostoli additur, ad 
Laudes et ad Vesperas, sub unica conclusione, orationi diei, absque amip'.o- 
na e t versu;

M  in Missa S. Petii aut S. Pauli, oratio alterius Apostoli additur, sub 
unica conclusione, orationi diei;

c )  quoties vero oratio unius Apostoli addenda est ad modum commeir.a
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rationis', :hulc o ra tio n iad d itu ralter* Immediate,: ante omnes aliaa-comme? 
moratione*, > ti sup .ew lfatri tn > >v*'*iT»6»!'«--'j{-r •*’.«. i <£> J"

i i l i  Ratio admittendi commemoratione* haec eat;
flj in diebu* liturgicis I classi» et in M issis in cantu non conventualibus, 

nulia admittitur commemoratio, praeWr tinam privilcgiatam; n
b) in  dominicic II classis, una tantum admittitur commemoratio, sciiU 

cet de tento II classi*, quae tamen omittitur ai commemoratio privilegiata 
facienda ait;

c )  in aliis diebus liturgicis I I  classis, una tantum admittitur comme
moratio, acilicet aut una privilegiata aut una ordinaria;

d )  in diebus liturgicis III et IV  classis, duae tantum admittuntur 
commemorationes.

1 1 2 .  A d  commemorationes et orationes quod attinet, haec insuper 
serventur;

a )  Officium, M issa aut commemoratio de aliquo festo vel mysterio 
unius Divinae Personae excludit commemorationem aut orationem dc alio 
festo vel mysterio eiusdem Divinae Personae;

b )  Officium, M issa aut commemoratio de dominica excludit comme
morationem aut orationem de festo vel mysterio Domini, et vicissim;

c )  Officium, Missa aut commemoratio de Tempore excludit aliam 
commemorationem de Tempore;

d) item, Officium , M issa aut commemoratio de B . M aria Virg. aut 
de aliquo Sancto vel Boato excludit aliam commemorationem aut orationem 
in qua eiusdem B . Mariae Virg., vel Sancti aut Beati intercessio imploretur; 
quod tamen non valet de oratione dominicae vel feriae, in qua fit invocatio 
eiusdem Sancti.

1 1 3 .  Commemoratio de Tempore fit primo loco. In admittendis et 
ordinandis aliis commemorationibus, servetur ordo tabellae praecedentiae.

1 14 . Quaelibet commemoratio, quae numerum pro singulis diebus li
turgicis statutum superet, omittitur.

• .

C aput X V II

DE CONCLUSIONE ORATIONUM

1 1 5 .  Conclusio orationum tam in M issa quam  in Officio haec est:
a) si oratio dirigitur ad Patrem, concluditur: Per Dominum nostrum 

Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanc
ti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen;

b) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in eius principio fit mentio Filii, 
concluditur: Per eundem Dominum nostrum, etc. ut supra;

c) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius fit mentio Filii, con
cluditur: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia 
saecula saeculorum. Amen;

d) si oratio dirigitur ad Filium, concluditur: Qui vivis et regnas cum 
Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen;

e) si in oratione facta est mentio Spiritus Sancti, in conclusione d ic i
tu r: ... in imitate eiusdem Spiritus Sancti, etc.

1 1 6. Servandae sunt etiam aliae peculiares conclusiones in libris lilur- 
gicis quandoque notatae.

« i *  «• ■ APiwmCE» nr o  ta t  ,-..vi
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Caput XVIII <’i

D E C O L O R IB U S  PARAM EN TO RU M

A ) D e coloribui paramentorum In genere
■ 1 «

t i  7. Parameota altaria, celebrantis et ministrorum debent ease coloris 
convenientis Officio et Missae diei aut alteri Missae celebrandae, secundum 
usum Romanae Ecclesiae, quae quinque coloribus uti consuevit: albo, ru
bro, viridi, violacea et nigro.

Indulta tamen et consuetudines legitimae circa usum aliorum colorum 
in suo robore manent.

Sicubi vero in regionibus Missionum, ex probata et originali traditione 
gentis indigenae, significatio unius vel alterius coloris liturgici Ecclesiae 
Rom inae cum significatione quae illis populis congenita est non congruit, 
Conferendae episcopali eiusdem regionis, vel maioris territorii, si ita magis 
conveniat, facultas datur, ut in locum coloris inepti alium colorem magis 
aptum Substituant; hoc tamen non fiat inconsulta S. Rituum Congregatione.

1 18. Ad colorem paramentorum in Missis votivis lectis IV  classis quod 
attinet, ea quae n.323 traduntur, recolantur.

B )  D e  colore albo

119 . Colore albo utendum est in Officio et Missa de Tempore:
a )  a festo Nativitatis Domini usque ad expletum tempus Epiphaniae;
b) a M issa Vigiliae paschalis usque ad Missam vigiliae Pentecostes 

exclusive.
120. Adhibetur color albus in Officio et Missa de festis:
a) Domini, exceptis festis de mysteriis et instrumentis Passionis;
b )  B . Mariae Virg., etiam in benedictione et processione candelarum 

die 2 februarii;
c) Ss. Angelorum;
d) Omnium Sanctorum (1 novembris);
e )  Sanctorum non Martyrum;
f )  S. Ioannis Ap. et Ev. (27 decembris); Cathedrae S. Petri (22 februa

rii); Conversionis S. Pauli (25 ianuarii); Nativitatis S. Ioannis Baptistae 
(24 iunii).

12 1 .  Colorem album requirunt Missae votivae:
a) quae respondent festis, de quibus numero praecedenti;
b) de D. N . lesu Christo, summo atque aeterno Sacerdote;
c) de coronatione Summi Pontificis, et de anniversariis Summi Pon

tificis et Episcopi dioecesani;
d) «Pro Sponsis».
122 . Demum adhibetur color albus, feria V  Hebdomadae sanctae, in 

M issa Chrismatis et in Missa in Cena Domini; necnon, a diacono, pro cantu 
praeconii paschalis et, a celebrante, ad renovationem promissionum bap
tismatis in Vigilia paschali.

C ) D e  colore rubro

123. Rubro colore utendum est in Officio et Missa de Tempore a Missa 
vigiliae Pentecostes usque ad Nonam sabbati sequentis.

124. Item adhibetur color ruber in Oyicio et .Missa de festis:
a) mysteriorum et instrumentorum Passionis Domini;
b) Sanctorum Apostolorum et Evangelistarum. in eorum die natalicio, 

excepto festo S. Ioannis (.27 decembris);

Matm.iJ .te IU 11 re!.: 22

www.obrascatolicas.com



-.• n j i . 'l»  , / O W I/J U IX JI
!?T3^:/. *V

c,f C o m m em o ra tio n i* S . P a u li A p o ato li (3 0  iunii);
d) Commemorationis orahium 8a. Summorum Pontificum;
e) Sanctorum M a rty ru m , quorum colitur aut martyrium, aut Inven

tio, aot translatio; '  ■
f)  Sa n cta ru m  R e liq u iaru m . ,■  f ,
U j .  C o lo re m  ru b ru m  re q u iru n t M issae votivae:
a) de Passione Domini;
b) d e  S p iritu  Sa n cto ;
c) de M y ste riis  et San ctis, d e  q u ib u s nu m ero praeced en ti:
d) p ro  eligendo S u m m o  Pontifice.
12 6 . D e m u m  a d h ib etu r co lo r ruber, dom inica II  P assion is seu in p a l

m is, ad benedictionem  et procession em  ram orum .

D )  D e  c o lo r e  v ir id i

127»  C o lo r  v irid ia  ad h ib etu r in Officio et Missa de Tempore:
a) a d ie  1 4  ian u arii usque a d  sabb atum  ante S ep tu a gesim am ;
bj .a feria  II  p o st dominicam I p o st Pentecosten, su q u e a d  sabb atum  

ante A d v e n tu m .
Excip iu n tu r feriae Q u a tu o r T e m p o ru m  m ensis sep tem b ris  et vigiliae  

I I  et III classis, extra tem p u s paschale.

E )  D e  c o lo re  v io la c e o

1 2 8 .  C o lo r  vio laceu s ad h ib etu r in Officio et Missa de Tempore:
a) a dominica I Adventus suque ad vigiliam Nativitatis Domini in

clusive;
b) a dominica in Septuagesima usque ad Vigiliam paschalem, exceptis: 

benedictione et processione ramorum in dominica II Passionis; Missa sive 
Chrismatis sive in Cena Domini feria V Hebdomadae sanctae; Actione li- 
turgica feria VI in Passione et Morte Domini usque ad Communionem 
exclusive; necnon cantu praeconii paschalis, pro diacono, et renovatione 
promissionum baptismatis, pro celebrante, in Vigilia paschali;

c) in feriis Quatuor Temporum mensis septembris;
d) in vigiliis II et III classis, extra tempus paschale.
129- Missae votivae, quae colorem violaceum requirunt, sunt:
a) Pro Fidei propagatione;
b) Pix» Ecclesiae defensione;
c) Pro unitate Ecclesiae;
d) Tempore belli;
e) P io pace;
f )  Pro vitanda mortalitate;
g) Pro remissione peccatorum;
h) Pto peregrinantibus et iter agentibus;
i) Pio infirmis;
l) Ad postulandam gratiam bene moriendi;

m) Pro quacumque necessitate.
130. Adhibetur color violaceus etiam:
a) ad processionem et Missam in Litaniis maioribus et minoribus;
b) a«i benedictionem cinerum;
c) ad Communionem in Actione liturgica feriae V I in Passione et 

Morte Domini;
d) ia Missis de Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, 

quae celebrantur tempore expositionis Ssmi. Sacramenti pro oratione Qua
draginta Horarum.
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>3i> Paramenta coloris rosacei adhiberi possunt, dominica III Adven
tus et dominica IV  Quadragesimae, sed in Officio et Missa diei dominici 
tantum,

F) D e colore nigro
i3a . Nigro colore utendum est;
a) in Actione liturgica feriae VI in Passione et Morte Domini, usque

ad Communionem exclusive;
bj in Officiis ac Missis defunctorum, excepto casu de quo supra, 

n .130 d.

C aput X I X

DE USU ET QUALITATE PARAMENTORUM
1 3 3 .  In  M issa , sacerdos celebrans sem per u titu r planeta seu casula.
134 . Episcopus, et alii qui usu Pontificalium gaudent, si solemniter 

celebrant, planetam induunt super dalmaticam et tunicellam.
Item , planetam su p er dalm aticam  et tunicellam  ind uit E p isco p u s, etiam

in Missa lecta:
a) in consecratione Episcopi;
b) in collatione sacrorum Ordinum;
c )  in benedictione Abbatis;
d) in benedictione Abbatissae;
e) in benedictione et consecratione Virginum;
f )  in consecratione ecclesiae et altaris.
Attamen Episcopus aliique de quibus supra, ex rationabili causa, a 

sumenda tunicella et dalmatica subter planetam abstinere possunt.
135. Pluviale adhibetur:
a) in Officio Laudum et Vesperarum, quando solemniter dicuntur;
b) in benedictionibus quae fiunt ad altare;
c) in processionibus;
d) in absolutione super cadaver aut super tumulum;
e) in Missa pontificali, a presbytero assistente;
f )  ad «orationes solemnes* in Actione liturgica feriae VI in Passione 

et Morte Domini;
g) in Vigilia paschali.
136. Cum celebrans utitur pluviali, numquam adhibet manipulum; et 

si pluviale haberi non potest, in benedictionibus quae fiunt ad altare, sacer
dos stat in alba cum stola, sine planeta et manipulo.

137. Dalmatica et tunicella utuntur diaconus, respective subdiaconus, 
quando sacerdoti ministrant:

a) in Missa;
bj in benedictionibus ad altare;
c) in processionibus.
Attamen cum sacerdos celebrans stat sine pluviali, etiam ministri stant 

sine dalmatica et tunicella.
Planetae plicatae et stola latior amplius non adhibentur.

• '  JEXK) IAMNO Dl US Kt^ftlCAS MQ<m A.A.8 . «78
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R U B R IC A E  GEN ERALES B R E V IA R E  R O M A N I

Caput I

N O R M A E G E N E R A L E S

138. Horae canonicae Breviarii romani aunt: Matutinum, Laudes, Pri
ma, Tertia, Sexta, Nona, Vesperae et Completorium.

Ex his Matutinum, Laudes et Vesperae dicuntur Horae maiores; Prima, 
Tertia, Sexta, Nona et Completorium Horae minores appellantur. Comple
torium vero a rubricis plerumque separatim consideratur.

139. Obligatio dicendi divinum Officium comprehendit omnes Iioras 
canonicas cursus quotidiani.

140. Officium divinum absolvitur aut in choro, aut in communi, aut 
a solo.

Dicitur autem in choro, si absolvitur a communitate per leges ecclesias
ticas choro obligata; in communi vero, si idem fit a communitate, quae choro 
non est adstricta.

14 1 . Normae quae sequuntur valent tam pro absolutione divini Officii 
in choro vel in communi (etsi fiat a duabus vel tribus personis tantum) quam 
pro absolutione a solo, nisi aliter expresse caveatur.

C aput II

DE TEM PO R E D ICEN D I H O RAS C A N O N IC A S

142. Horae canonicae Officii divini ordinantur, ex earum constitu
tione, ad sanctificationem diversarum horarum diei naturalis. Praestat, 
proinde, sive ad diem revera sanctificandum sive ad ipsas Horas cum fructu 
spirituali recitandas, ut in earum absolutione, tempus servetur quod proxime 
accedat ad tempus verum uniuscuiusque Horae canonicae.

143. Attamen ad satisfaciendum obligationi divini Officii recitandi, 
sufficit ut omnes Horae canonicae intra spatium vigintiquatuor horarum 
diei dicantur.

144. Matutinum, ex iusta causa, horis postmeridianis diei praecedentis 
anticipare licet, non tamen ante horam quartamdecimam.

145. Laudes, cum sint precatio matutina, in choro et in communi primo 
mane dicuntur: quod convenienter servatur etiam in recitatione a solo 
facta.

146. Vesperae, etiam tempore Quadragesimae et Passionis, in choro 
et in communi, horis postmeridianis dicuntur: quod convenienter servatur 
etiam in recitatione a solo facta.

147. Completorium, ab omnibus qui ad recitationem divini Officii 
obligantur, praesertim autem in familiis religiosis, valde opportune dicitur 
tamquam ultima precatio in fine diei, etiam si, ob iustam causam, M atuti
num diei sequentis iam anticipatum fuerit.

Hoc in casu, Pater noster, alias dicendum post versum Adiulorium 
nostrum, omittitur ct eius loco, in choro et in communi, fit examen conscien
tiae per rationabile tempus protractum: deinde dicuntur Confiteor et reliqua, 
more solito; quod convenienter servatur etiam in recitatione a solo facta.

www.obrascatolicas.com



TEXTO LAtlttO t »  U8 RtjBRICAS «CO0H A.A.#. m

C aput l l l >

D E  C A L E N D A R IO  A D H IB E N D O  I N  R E C IT A T IO N E  D IV IN I O F F IC II

148. Officium divin um  absolvendum  est iuxta calendarium proprium 
vel, eo deficiente, iuxU calendarium  Ecclesiae universae, prout numeris 
sequentibus indicatur.

1 4 9 .  Beneficiarii aequi tenentur calendarium  suae ecclesiae (n .5 3  b),
1 5 0 .  Clerici dioecetani sequi debent calendarium  ecclesiae vel oratorii 

cui stab iliter su n t ad d icti (n .5 3  b); v e l, si nu lli ecclesiae vel oratorio sint 
stab iliter addicti, a u t si extra suam  dioccesim diu tius versentur, calendarium  
suae d ioecesis, additis festis loci in  quo dom icilium  h ab en t’ (n .4 4 ), aut 
calendarium  loci in  qu o  com m orantur,

151. Religiosi utriusqu e sexus choro adstricti servant calen d ariu m 'suae 
d om u s (n .5 6  b); aut, q u an d o  choro intersunt in  alia dom o sdi O rd in is, 
calen d ariu m  illius dom us in  qua actu  versantur.

1 5 2 .  Religiosi calendarium  p ro p riu m 'h ab en tes, sed choro noti adstricti, 
servan t calendarium  suae do m u s (n .56  b); aut, s i in  aiia domo-fcuae C o n g re 
gationis seu Instituti O fficiu m  in com m uni recitant, calendarium  illius 
domus in  qua actu  versantur.

1 5 3 .  Religiosi qui calendarium proprium non habent, servant calenda
rium  su a e  ecclesiae (n .5 3  b), additis tam en festis propriis et induitis (n .46).

1 5 4 .  In  sem inariis e t collegiis clericorum  dioeccsanis, R eligiosis co m 
m issis, pro absolutione d ivin i O ffic ii in  com m uni, siv e  a  clericis sive a 
Religiosis q u i una cu m  clericis O fficiu m  in com m uni dicunt, adhibendum  
est calendarium  loci (n .5 3  a)> additis festis ecclesiae sem inarii vel collegii 
(n .4 5), d a ta  insuper facultate adiungendi festa T itu li  necnon sancti F u n d a 
toris R eligio so ru m  qu ib u s regim en sem inarii com m issum  est.

155 . In seminariis et collegiis clericorum interdioecesanis, regionalibus, 
nationalibus et internationalibus, pro absolutione divini Officii in communi, 
adhibendum est calendarium Ecclesiae universae, additis festis Patroni 
principalis nationis, regionis seu provinciae sive ecclesiasticae sive civilis, 
dioecesis, oppidi seu civitatis, anniversario Dedicationis ecclesiae cathe- 
dralis dioecesis et aliis festis actu feriatis, si quae sint, necnon festis ecclesiae 
seminarii vel collegii (n.45).

Si autem huiusmodi seminariorum regimen Religiosis commissum sit, 
calendarium Ecclesiae universae adhibendum est etiam a Religiosis qui una 
cum clericis Officium in communi absolvunt, data tamen facultate addendi 
festa tituli Ordinis seu Congregationis necnon sancti Fundatoris Religio
sorum quibus regimen seminarii commissum est.

156 . In collegiis et domibus interprovincialibus, nationalibus et inter
nationalibus Religiosorum, pro absolutione divini Officii in choro vel in 
communi, adhibendum est calendarium proprium Ordinis seu Congrega
tionis universae (n.55), additis tantum festis propriae ecclesiae (n.45) necnon 
festis de quibus n.57.

157- Quivis tamen clericus dioeccsanus, aut quivis religiosus utriusque 
sexus, Officio divino quolibet titulo adstrietus, qui Officio participat in 
choro vel in comimini iuxta aliud calendarium aut alium ritum quam suum, 
hoc modo suo muneri, quoad hanc partem Officii, satisfacit.

Item  cum quis Vesperis votivis alicuius solemnitatis externae participat, 
sco m-.meri, quoad hanc partem Officii, satisfacit, dummodo praedictae 
Vesperae integrae et servatis rubricis celebratae fuerint.
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C a p u t  I V

i ■ i . • l . D E  O R D IN A N D O  D IV IN O  O F F IC IO

Vl A ) D e  ordinando divino O fficio in genere
••i

15 8 .  D e  exten sion e d ivin i O fficii p ro  singulis d ie b u s litu rgicis, supra  
d ictu m  est, nu m eris scilicet 1 3 ,  2 7 ,  3 4 , 3 7 .

1 5 9 .  D e  q u alitate d ivin i Officii recitandi, et de ration e sum endi c in gu 
las H o raru m  p artes, iu x ta  d ieru m  liturgicorum  d iversitatem , in fra  nn. 1 6 5 - 1 7 7  
d icetu r.

16 0 . R a tio  d ic e n d i sin gu las H o ras h ab etu r in  O rd in a rio  d ivin i O fficii.
1 6 1 .  Matutinum cum tribus Nocturnis, scilicet novem psalmorum cum 

novem tectionibus h ab en t;
a) festa  i  et I I  classis;
b) feriae T r id u i  sacri;
c) d ies o cta v u s N a tiv ita tis  D o m in i;
d) C o m m em o ra tio  om n iu m  F id eliu m  d efu n cto ru m .
1 6 2 .  Matutinum cum unico Nocturno novem pzalmorum et trium lectionum 

habent;
a) d om inicae o m n es, praeter d om in icas P asch atis e t  P entecostes;
b) om nes fe ria e , excep tis feriis T r id u i sacri;
c) o m n es vigiliae;
d) festa I I I  classis;
e) dies infra octavam Nativitatis Domini;
f)  O fficiu m  san ctae Mariae in sabbato.
16 3 .  Matutinum cum unico Nocturno trium psalmorum et trium lectionum 

habent dominicae Paschatis et Pentecostes et dies infra earum octavas.
164. Festa quae non habent I Vespeias et, ob quamlibet causam, iuxta 

rubricas eas acquirunt, omnia sumunt e II Vesperis, iis tantum exceptis, 
quae forte pro I Vesperis propria ponuntur.

B) D e  Officio dominicali

165. Officium dominicale competit diebus dominicis, in quibus non 
occurrat festum qued ipsi dominicae praeferatur.

Habent tamen peculiarem ordinationem Officii:
a) dominicae Paschatis et Pentecostes;
b) dominica infra octavam Nativitatis Domini.
166. Officium dominicale ordinatur hoc modo:
a) A d I  Vesperas: omnia ut in Ordinario et Psalterio, sabbato praece

denti, iis exceptis quae propria assignantur.
bj. Completorium subsequens: de sabbato.
c) Ad Matutinum: invitatorium et hymnus ut in Ordinario vel Psal

terio; antiphonae, psalmi et versus unici Nocturni, ut in Psalterio dominicae; 
absolutio Exaudi, benedictiones Ille nos, Divinum auxilium, Per euangelica 
dicta; lectiones prima et secunda, cum suis responsoriis, de Scriptura oc
currenti (n.220 a); lectio tertia de honrilia in Evangelium diei (n.220 b): 
hymnus Te Deum, qui omittitur in dominicis Adventus, et a dominica in 
Septuagesima usque ad dominicam II Passionis; quo in casu, dicitur tertium 
responsorium.

d) Ad Laudes: antiphonae, nisi propriae assignentur, dc Psalterio; 
psalmi c Psalterio dominicae, e I vel II schemate, iuxta diversitatem tempo
rum (n.iQ7); capitulum, hymnus et versus, ut in Ordinario vel Psalterio 
aut Proprio de Tempore; reliqua ut in Proprio dc Tempore.

www.obrascatolicas.com



679

t) A d  Primam: antiphona, nisi propria habeatur, et psalmi t  Psalterio 
d$ dom inica; capitu lu m  et reliqua ut m  O rdinario; lectio brevis de Tempore.

f) A i Tertiam, Sextam et Nonam: omnia ut in Ordinario et Psalterio,
11« exceptis q uae propria assignantur. . t

g) Ad 11 Vesperas: om nia ut in Ordinario et Psalterio, iis exceptis 
cpiae p ropria assignantur.

h) Completorium: de dom inica,

C) D e Officio festivo

16 7 .  Officium festivum com petit festis I  classis; et ordinatur hoc m odo:
a) Ad f Vesperas: om nia e Proprio vel Com m uni.
b) Completorium subsequens: de dom inica.
c) Ad Matutinum: om nia e  Proprio vel C om m uni; et dicitur h ym n u s  

T e  Deum.
d) Ad Laudes: om nia e Proprio vel C om m un i, cu m  psalm is de d o 

m in ica, prim o loco.
e) Ad Primam: antiphona prima e L au d ib u s; psalm i 5 3 , 1 18 *  c t 1 1 8 1 ; 

cap itu lu m  et reliqua, u t  in Ordinario; lectio brevis de T em p o re.
f) Ad Tertiam, Sextam et Nonam: antiphonae secunda, tertia et quinta  

e L a u d ib u s , per ordinem ; psalm i de dom inica; reliqua e P roprio  vel C o m 
m u n i.

g) Ad II Vesperas: om nia e Proprio vel C om m uni.
h) Completorium: de dom inica.

D )  D e  O ff ic io  sem ifestivo

168. Officium semifestivum competit festis II classis; et ordinatur hoc 
modo:

a) Ad Matutinum, Laudes et Vesperas: omnia ut in Officio festivo.
bj Ad Primam: antiphona et psalmi e Psalterio, de currenti heb

domadae die; capitulum et reliqua, ut in Ordinario; lectio brevis de T  empore.
c) Ad Tertiam, Sextam et Nonam: antiphonae et psalmi e Psalterio 

de currenti hebdomadae die; reliqua de festo, ut in Proprio vel Communi.
d) Completorium: de dominica.

E )  D e  O ff ic io  o rd in a rio

169. Officium ordinarium competit festis III classis necnon Officio 
sanctae Mariae in sabbato; et ordinatur hoc modo:

a) Ad Matutinum: invitatorium et hymnus e Proprio vel Communi; 
antiphonae, psalmi et versus unici Nocturni e Psalterio de currenti heb
domadae die, nisi propria aut de Communi assignentur (n.177); lectiones 
prima et secunda, cum suis responsoriis, de Scriptura, ut n.221 a indicatur; 
lectio tertia de festo (n.221 b); et dicitur hymnus Te Deum.

b) Ad Laudes et ad Vesperas: antiphonae et psalmi ut in Psalterio 
de currenti hebdomadae die, nisi propria aut de Communi assignentur 
'n. 177); reliqua ut in Proprio vel Communi.

c) Ad Primam: antiphona et psalmi e Psalterio de currenti hebdo
madae die; capitulum et reliqua, ut in Ordinario; lectio brevis de Tempore.

d) Ad Tertiam, Sextam et Nonam: antiphonae et psalmi ut in Psalterio 
dc currenti hebdomadae die; reliqua de festo, ut in Proprio vel Communi.

e )  Completorium: de currenti hebdomadae die.

t m o  UMNO OK US KftlJUICAd KKOOn A.A.tt.
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) 'A i , .  i',m F) D * Offido feriftll , ,t .

1 7 0 .  -Officium feriale com petit o m n ib u s feriis et Vigiliis, excep tis:
a) T r id u o  sacro;
b) vig ilia  N a tivita tis  D o m itii.
1 7 1 .  O ffic iu m  feriale ordinatur h o c  m odo;
a) Ad Matutinum: invitatorium  et h y m n u s e P salterio v e l O rd in ario , 

iu x ta  diversitatem  temporum; antiph onae, psalm i et versu s u n ici N o ctu rn i  
e Psalterio, d e  currenti hebdom adae d ic; in ferti.':, tres lectiones d c  Scrip tu ra  
o ccu rren ti v e l de hom ilia in E va n g e liu m  dici c u m  suis responsoriis; in vigiliis, 
tres lectiones propriae dc homilia cu m  respon soriis d e  feria cu rren ti.

H y m n u s Te Deum dicitur tan tu m  in  feriis  tem poris natalicii et p asch alis; 
a liis tem p o rib u s d icitu r tertium  responsorium .

b) Ad Laudes et ad Vesperas: om nia u t in Psalterio, de cu rren ti h e b 
d o m ad ae d ie, et in  Ordinario, iuxta d iversitatem  temporum, iis excep tis  
quae p ro p ria  assignan tur. In  feriis, su m itu r oratio propria si h ab eatu r, secu s  
de d o m inica p raecedenti, nisi a lia  assignetur; in  vigiliis au tem  d icitu r oratio  
p ro p ria.

c) Ad Primam: antiphona, n isi p ro p ria  assignetur, et p salm i e  P salte
rio, de cu rren ti hebdom adae d ie; cap itu lu m  et reliqua, u t in  O rd in ario ; 
lectio b revis de Tempore.

d) Ad Tertiam, Sextam et Nonam: an tip h o n a, n isi p ro p ria  assign etu r, 
e t psalmi e P salterio d e cu rren ti h eb d om ad ae die; cap itu lu m  et re liq u a , ut 
in  O rd in ario , iu xta  d iversitatem  tem p o ru m ; oratio ut ad L a u d e s.

e) Completorium: de cu rren ti h eb d om ad ae die.

G) De quibusdam peculiaritatibus in ordinando Officio divino

172. In dominicis Paschatis et Pentecostes, et diebus infra earum octavas, 
ad Horas minores, dicuntur psalmi de dominica, ad Primam tamen ut in 
festis, scilicet psalmi 53, 1 1 8 1 et 1 18 2.

173 . In Triduo sacro, in vigilia Nativitatis Domitii, et in Officiis defunc
torum, Officium ordinatur iuxta speciales rubricas quae, suis locis, in Bre
viario inveniuntur.

174. In festis Domini II classis, quae in dominicis Septuagesimae, 
Sexagesimae aut Quinquagesimae occurrant, ad Horas minores sumuntur 
antiphonae e Laudibus, ut in Officio festivo, retentis tamen, ad Primam, 
psalmis de dominica, scilicet psalmis 1 1 7 ,  1 1 8 1 et 1 18 2.

175. Diebus infra octavam Nativitatis Domini, liberis a festis Sancto
rum, Officium ordinatur hoc modo:

a) Matutinum habet novem psalmos cum tribus lectionibus. Invita
torium, hymnus, antiphonae et psalmi dicuntur ut in festo Nativitatis; 
versus, ut in tertio Nocturno festi; tres vero lectiones de Scriptura occur
renti cum suis responsoriis, ut singulis diebus indicatur.

b) Ad Laudes: omnia ut in festo Nativitatis Domini.
c) Ad Horas minores dicuntur antiphonae et psalmi de die currenti, ut 

in Psalterio; reliqua ut in festo Nativitatis.
d) Ad Vesperas, excepto die 3 1 decembris, antiphonae et psalmi su

muntur e II Vesperis diei Nativitatis; a capitulo autem fit de octava, ut 
in festo, nisi faciendum sit de sequenti dominica aut de sequenti festo I 
classis.

e) Completorium: dc dominica.
176. In dominica infra octavam Nativitatis Domini, Officium ordinatur 

eodem modo ac aliis diebus infra octavam (n. 1 7O, retentis iis quae propria 
habentur.
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A d  lectione» vero M atu tin i quod attinet, haec serventur:
a) •' a l dom inies 'die 26, »7 aut a8  decem bris occurrit, lectione» prim a

e t  «ecu n d a, eum  sui» responsoriis, sum untur e prim o N o ctu rn o  diei N a tiv i
tatis, m o d o  in  n d tft  indicato; tertia  vero  de hom ilia in evangelium  diei 
(n .2 2  obj.  ' . . » / 1

b) si a liis  d ieb us- occurrit, lectiones prim a et secunda d icu n tu r de 
S c rip tu ra  occurrenti, et tertia de hom ilia in evangelium  diei, Ut in  O fficio  
do m in icali (n .220 ).

177. In  festis I I I  classis, tam  universalibus quam  particularibus, quae  
ad certa s H o ras habent aut antiphonaa proprias et psalmos de C o m m u n i, 
a u t antiph onaa proprias et psalm os specialiter assignatos, serven tur ru bricae  
particulares quae, in B reviario , suis locis occurrunt.

C avut V

D E D IV E R SIS  O FFIC II P A R T IB U S

A ) D e  initio et fine H orarum

1 7 8 .  H o ra e  canonicae sive in choro, sive in communi sive  a solo, in 
c h o a n tu r absolute h oc m ode:

a) Matutinum a  versu  Domine, labia mea aperies;
b) Laudes, Horae minores et Vesperae, a versu  Deus, in adiutorium 

meum intende;
c) Completorium a  versu  Jube, domne (Domine), benedicere.
1 7 9 .  Item  H o rae  canonicae sive in choro, sive in communi, sive  a solo, 

absolvuntur h o c m odo:
a) Matutinum (si a Laudibus separetur), Laudes, Tertia, Sexta, Nona 

et Vesperae: versu Fidelium animae;
b) Prima, benedictione Dominus nos benedicat;
c) Completorium, benedictione Benedicat et custodiat.
18 0 .  In  officio Tridui sacri et defunctorum, Horae inchoantur et 

absolvuntur ut in Breviario notatur. Item, Matutinum festi Epiphaniae 
Domini modo proprio inchoatur.

B ) D e conclusione Officii

18 1 .  Cursus quotidianus divini Officii concluditur, post Completo
rium, antiphona B. Mariae V. cum suo versu ac oratione, et cum versu 
Divinum auxilium, exceptis Officiis Tridui sacri et defunctorum.

C) D e invitatorio

182 . Invitatorium cum psalmo 94, Venite exsultemus, dicitur, modo 
in Ordinario descripto, in initio Matutini cuiusque Officii, exceptis Officiis 
T ridu i sacri, et festi Epiphaniae Domini.

18 3 . In fine invitatorii, tempore paschali, additur Alleluia, nisi iam 
habeatur.

184. Ratio sumendi invitatorium, iuxta diversitatem dierum liturgi- 
corum, habetur supra, ubi agitur de ordinando Officio (nn. 165-177).

D ) D e hymnis

1S5 . Hymni dicuntur in qualibet Hora, loco in Ordinario indicato. 
Omittuntur vero in Matutino Epiphaniae Domini, a Matutino feriae V 
in Cena Domini usque ad Nonam sabbati in albis, et in Officio defunctorum.

TEXTO LATINO DK LAS ‘AUBNICAS «BC6n A.A.8. 6*1
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1 8 8 . A d  H o ras m in ores e t a d  C o m p le to riu m  sem p er d icu n tu r h y m n i  
in  O rd in ario  p ro  iisdem  H o ris assignati, p ra eterq u a m  in  fea^o Pentecostes  
et in fra o cta va m , ad T e r tia m . (

187. Hymni proprii, certis Horis assignari, numquam ad altam Ho
ram transferuntur.

18 8 .  Q u ilib e t h y m n u s sem p er d icitu r su b  con clu sio n e q u a e  ipsi in 
B revia rio  assign atu r, exclu sa  q u a vis c o n c lu s io n s  m u tation e ratione festi 
v e l T e m p o ris.

1 8 9 . O ffic iu m  co m m em oratu m  nu m qu am  d o xo lo giam  p ro p riam  in d u 
cit in  fine h ym n o ru m  O ffic ii diei.

E )  D e  in t ip h o n is

19 0 . A n tip h o n ae d icu n tu r ad  om nes H o ra s  a n te  et p o st psalm os et 
can tica, u n a v e l p lu res iu x ta  diversitatem  O ffic ii e t  H o ra ru m , u t su is locis  
in d icatu r. O m ittu n tu r vero , a d  H o ras m in ores e t a d  C o m p leto riu m : in  
T r id u o  sacro, in  do m in ica et p er octavam  P asch atis, et in  O ffic io  d efu n cto 
ru m  d k i  2  n o vem b ris.

1 9 1 .  A n tip h o n ae d icu n tu r sem per integrae an te  et p o st psalm os et 
can tica, a d  om nes H o r a s , tam  m aiores q u am  m in ores.

A steriscu s, q u i p o st prim a antiphonae verb a n o tatu r, in d ica t qousque  
intonationem  esse p ro d u cen d am .

1 9 2 .  A n tip h o n a e  pro p riae certis  H o ris  assign atae, s i d ic i 'nequeun t, non  
transferun tur, se d  omittuntur.

193. Antiphona ad Magnificat in I  Vesperis dominicae primae mensis 
augusti, septembiis, octobris et novembris ea est, quae in Breviario ante 
dominicam primam cuiusque mensis invenitur, et respondet libro Sacrae 
Scripturae in dominica legendo.

194. Ad Vesperas feriae VI, tempore paschali, pro antiphona ad M a
gnificat resumitur antiphona ad Magnificat e II Vesperis dominicae prae
cedentis.

195. In fine antiphonarum, tempore paschali, additur Alleluia, nisi iam 
habeatur. A  Septuagesima autem usque ad Sabbatum sanctum, Alleluia, si 
forte in antiphonis occurrat, omittitur.

F) D e psalmis et canticis

196. Psalmi, ad singulas Horas, sumuntur secundum normas de ordi
nando Officio iuxta diversitatem dierum liturgieorum (nn.165-177).

197- A d  Matutinum feriae IV  et, singulis hebdomadae diebus, ad Lau
des, in Psalterio, duplex ponitur psalmorum schema.

Alterum psalmorum schema adhibetur:
a) in dominicis temporis Septuagesimae, Quadragesimae et Passionis;
bj in omnibus feriis temporis Adventus, Septuagesimae, Quadragesi

mae et Passionis, Quatuor Temporum Septembris, et in vigiliis II et III 
classis extra tempus paschale.

Reliquis diebus, sumitur primum psalmorum schema.
198- Quando psalmus vel canticum incipit per eadem verba quibus 

constat antiphona, haec verba omittuntur, et psalmus vel canticum in
choatur ab eo verbo ante quod desinit antiphona, dummodo post antiphonam 
non sit addendum Alleluia.

199. Psalmus, qui in Hora cui specialiter assignatur dici nequit, non 
transfertur, sed omittitur.

200- Cantica Benedictus. Magnificat et .Vunr d im it t is  dicuntur suo loco, 
ut in Ordinario indicatur.

682 , , *v. •;it, t.-.Artbwicii-i;» , .»>f/5 V ^ ’:*
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20 1. In fine psalmorum et anticorum, excepto antico Benedicite, di
citur Gloria Patri, quod omittitur per Tfiduum sacrum.

In Officio defunctorum tamen, loco venus Gloria Patri dicitur versus 
Requiem aeternam, ut suo loco notatur,

202. Asteriacus in venibus, psalmorum et canticorum denotat pausam 
cantus vel recitationis in choro et in communi servandam.

G )  D e  s y m b o lo  a th a n a sia n o

203. Symbolum athanasianum dicitur solummodo infesto Ssmae, T r i
nitatis, ad Primam, expletis psalmis, ante antiphonae repetitionem.

H ) D e versibus

204. Versus dicuntur ad Matutinum post repetitam antiphonam ulti
mi psalmi cuiusque Nocturni. A d  Laudes vero et ad Vesperas versus dici
tur post hymnum; ad Horas minores et ad Completorium post responso
rium breve.

205. In Triduo sacro, venus dicitur in singulis Nocturnis et Laudibus 
tantum; in festo et per octavam Paschatis in solo Nocturno; in Officio de
functorum ad singulos Nocturnos, Laudes et Vesperas, ut suis ideis notatur.

206. Tempore paschali versibus additur A lle lu ia , nisi iam habeatur. 
Excipiuntur venus qui in Ordinario sine A lle lu ia  ponuntur.

207. Ratio sumendi venus, iuxta diversitatem Officiorum et Horarum, 
habetur supra, ubi agitur de ordinando divino Officio (nn.165-177).

I) D e  absolutionibus et benedictionibus ante lectiones

208. Absolutio et benedictiones dicuntur, ad Matutinum, ante lectio
nes cuiusque Nocturni, prout in Ordinario indicatur. Omittuntur in Of
ficiis Tridui sacri et defunctorum.

209. In Matutino Officii 3 . Mariae in sabbato ponuntur absolutio et 
benedictiones propriae; item exstant benedictiones propriae in 111 Noctur
no Matutini Nativitatis Domini.

210. Benedictiones propriae invariabiles habentur ante lectionem bre
vem ad Primam et ad Completorium.

L )  D e  lectionibus ad  M atutinum  

I. De lectionibus in genere
2 1 1 .  In fine cuiusque Nocturni dicuntur tres lectiones. Proinde O f

ficia cum tribus Nocturnis habent novem lectiones; Officia vero cum uno 
Nocturno tres.

2 12 . Nomine «Scripturae occurrentis* designantur lectiones sacrae Scrip
turae primo vel unico Nocturno assignatae et certo ordine per singulos dies 
in Proprio de Tempore dispositae.

2 13 . Lectiones de Scriptura occurrenti, si die assignato dici nequeunt, 
omittuntur, etsi agatur de initiis librorum, excepto initio Epistolae I ad 
Corinthios, quod, cum die 13 ianuarii occurrit dominica I post Epipha
niam, sabbato praecedenti legitur.

214 . Officia commemorata non habent lectionem in Officio diei.
2 15 . Lectiones de Scriptura leguntur cum titulo libri sacri e quo 

sumuntur, nisi aliter expresse notetur; item lectiones de sermone vel tractatu 
vel documento pontificio, cum titulo et nomine auctoris; similiter praeponi
tur nomen auctoris lectionibus de homilia in Evangelium diei.
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.« i6 I a > t n i  fine cuiu sq u e lectioni» >d ic itu r :< Tu autm, 'Domine, ’miserere 
nobis, cu i respo n d etu r D eo g r a t ia s :  q u a e  con clusio  o m ittitu r in O m c Iis  T r i -  

a d u i sa cri e t  defu n ctoru m . i <i-' ft-1 i r  1 ^ » 1 - 1
. i ■ .f-! »--! i « i ..(ii,t « n » ' •

i ! j f U.’.r.De lectionibus Officii trium Nocturnorum
i : . i .  i  • ' M j t f J Y - i  j'-"' UJ’ *:*

217. T r e s  lectiones prfmi Nocturni tunt de Scriptura, et quidem:
a ) in Officio festivo et semifestivo, aut p ro p riae  a u t sp ecialiter assignatae

aut de Communi;
b) in Officiis Tridui sacri, propriae.
2 1 8 .  T r e s  lectiones secundi Nocturni sun t;
a ) ir. Officio festivo et semifestivo, de v ita  San cti, a u t d e  serm o n e vel 

tractatu  diei assignato, u t in  Proprio v e l in  C o m m u n i;
S i  v e ro  una v e l d u ae ta n tu m  lectione» p ro p riae  aut assign atae h ab ean tu r, 

n u m eru s tern ariu s com p letu r lection ib u s d e  C o m m u n i.
b) in  Officiis Tridui sacri, de serm one d iei assignato.
2 1 9 .  T r e s  lectiones tertii Nocturni su n t:
a) in  Officio festivo et semifestivo, de hom ilia in  E v a n g e tiu m  d iei;
b )  in  Officiis Tridui sacri, de E p isto lis  B .  P au li A p o sto li, u t in P ro p rio .

I I I .  De lectionibus Officii unius Nocturni
220. In Officio dominicali, o rd o  triu m  lection u m  h ic  est:
a ) Lectio prima et secunda d ic u n tu r d e S c rip tu ra  o ccu rren ti, u t  in  P ro p rio .
P rim a au tem  lectio  Sa cra e  S c rip tu ra e  ea est, q uae in  B re v ia rio  n u n c u t

prima notatur; altera vero efficitur ex secunda et tertia in unam coniunctis, 
omisso responsorio intermedio.

b) Lectio tertia dicitur de homilia in Evangelium diei; et sumitur ea 
quae nunc in Breviario ponitur tamquam prima tertii Nocturni.

221. In Officio ordinario, ordo trium lectionum hic est:
a) Lectio prima et secunda dicuntur de Scriptura; et quidem ordinarie 

de Scriptura occurrenti, nisi propriae vel specialiter assignatae habeantur.
Prima autem lectio Sacrae Scripturae ea est, quae in Breviario ut prima 

notatur; alteta vero efficitur ex secunda et tertia in unam coniunctis, omisso 
responsorio intermedio.

b) Lectio tertia dicitur de festo, scilicet propria, quae antea communi
ter vocabatur «contracta»; qua deficiente, dicuntur lectiones propriae (olim 
secundi Nocturni) simul coniunctae. Si vero festum caieat lectionibus pro
priis. pro tertia lectione sumitur quarta de Communi.

222. In Officio feriali, ordo trium lectionum hic est:
a) si agitur de Officio vigiliae vel feriae cum homilia, tres lectiones di

cuntur de homilia in Evangelium diei;
b) si agitur de Officio feriae sine homilia, leguntur tres lectiones de 

Scriptura occurrenti, prout in Breviario exhibentur.

IV . De quibusdam peculiatitatibus circa lectiones

223. Lectiones Officii defunctorum modo proprio ordinantur, ut suis 
locis notatur.

22a. Per octavas Paschalis et Pentecostes dicuntur tres lectiones de 
homilia in Evangelium diei.

225. Superveniente dominica in Septuagesima, lectiones dominicis et 
feriis post Epiphaniam assignatae, quae locum habere non possunt, eo anno 
penitus omittuntur. Idem valet de lectionibus dominicarum post Pente
costen, ct de lectionibus feriarum, easdem dominicas sequentium, quae im 
pediuntur superveniente prima dominica mensis augusti; necnon de lectio-

www.obrascatolicas.com



nibu» m erulum  (LUgUatl» aeptem bri*, octobri» « t  novcm bris q uae im p e d iu n 
tu r superveniente p rim a dom inica m ensis sequentis, vel prim a dom inica  
A dven tae» i. i m . - -  » . '  . m- v

M ) D e responsoriis post lectiones M atutini.
I, D i responsotHs in genere

2 3 6 .  P ost quamlibet lectionem  d icitu r responsorium , praeterq u am  post 
ultim am , quando dicen d u s est h ym nus T e Deum.

227. Responsoria adeo cu m  lectionibus connectuntur, u t ead em  ratione 
a c  lectiones sum end a sint, nisi aliter expresse caveatur.

2 2 8 . R espon soria q uae su o  die dici nequeunt, non transferun tur, sed  
om ittu ntu r.

225. Tempore paschali, in fine cuiuslibet responsorii, ante versu m , 
a d d itu r Alleluia, nisi ian i habeatur; m inim e vero additur Alleluia post 
versu m .

2 3 0 . In  fine ultim i responsorii cuiusque N o ctu rn i, post repetitam  ulti
m am  partem  responsorii, dicitur Gloria Patri, et deinde iterum  resum itur  
ead em  ultim a p ars responsorii, nisi suo loco aliter notetur.

A tta m en , in  O ffic io  tem poris Passionis, in  ultim o responsorio cuiusque  
N o ctu rn i om ittitu r Gloria Patri, et eius loco resum itur integrum  responso
riu m  a b  initio u sq u e a d  ve rsu m  exclusive.

In  O fficio  d efu n cto ru m  autem , loco Gloria Patri, in ultim o responsorio  
cu iu sq u e N o ctu rn i, d icitu r Requiem aeternam.

23 1. Peculiaritates in  dicendis responsoriis forte occurrentes, suis locis 
indicantur.

I I .  De responsoriis in Officiis trium Nocturnorum

232. Responsoria trium Nocturnorum hac ratione ordinantur:
a) in Officio festivo et semifestivo, dicuntur propria aut de Communi;
b) in Officiis Tridui sacri, dicuntur propria.

III. De responsoriis in Officiis unius Not furni

233. In Officio domimcali, responsoria hoc modo ordinantur:
a) primum, est responsorium quod ponitur post primam lectionem;
b) secundum, est responsorium quod post tertiam lectionem olim in

veniebatur. In fine huius responsorii omittitur Gloria Patri et repetitio ulti
mae partis responsorii, quando dicendum est tertium responsorium;

c) tertium, quando dicendum occurrit, est responsorium quod post 
tertiam lectionem de homilia exstabat.

234. In Officio ordinario cum lectionibus dc Scriptura occurrenti, re
sponsoria hoc modo ordinantur:

a) primum, est responsorium quod ponitur post primam lectionem;
b) secundum, est responsorium quod post tertiam lectionem invenitur.
235. In Officio ordinario cum lectionibus de Scriptura propriis vel spe

cialiter assignatis, responsoria dicuntur propria aut de Communi, eodem 
ordine ac supra (n.234).

236. In Officio feriali, sive fiat de feria sive de vigilia, dicuntur re
sponsoria de feria currenti, prout habentur in Proprio de Tempore.

N) D e hymno «Te Deum»

237. Hymnus Te Deum dicitur ad Matutinum, post ultimam lectio
nem, loco noni vel tertii responsorii;

.1) in dominica in albis, in dominica Pentecostes, et in Matutino do-
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m inleae R esu rrection is, q u o d  recitatu r a b  * 111  q u i V ig ilia e  p asch ali non
interfuerunt; i-J<w . ■ '■ ■>•>■  ,v '• q  - w y - r / m ’

b) in  dom inicis I I  c la ssis, exceptis dom inicis in  S e p tu a g e s im i, in  S e 
xagesim a e t in  Q u in q u agesim a;

el in  om nibus fe stis ; ' 1 1 AW# ’ ‘A !
d l per octavaa N a tiv ita tis  D o m in i, P asch atis et P en teco stes;
e) in O fficio  feriati tem p o ris natalicii et tem poris pasch alis;
f)  in vigiliis A sc e n s io n is  e t  Pentecostes;
g) in O fficio  sa n cta e  M a r ia e  in sabbato.
2 36 . O m ittitu r v e ro  h y m n u s Te Deum:
a) in O fficiis d e  T e m p o re  a dom inica I A d v e n tu s  u sq u e ad vigiliam  

N ativitatis D o m ini in c lu siv e ; e t a dom inica in  Sep tu a gesim a  u sq u e ad  
Sabbatum  sanctum  in clu sive ;

b) in  vigiliis II  e t I I I  classis, excepta vigilia A sc e n sio n is  D o m in i;
c) in om nibus fe riis  p e r  annu m ;
d) in O fficio  d efu n cto ru m .
2 3 9 . Q uando h y m n u s Te Deum om ittitur, eius loco  d ic itu r n o n u m  vel 

tertium  responsorium .

O )  D e  c a p itu lis , e t  d e  le c tio n e  b r e v i  a d  P r i m a m

240 . C ap itu lu m  d ic itu r a d  om nes H o ras, M a tu tin o  e x c e p to , exp letis  
psalm is c u m  suis a n tip h o n is; a d  C o m p leto riu m  autem  p o st h y m n u m . O m it
titur a L a u d ib u s fe ria e  V  in  C e n a  D o m in i usque a d  N o n a m  sa b b ati in  alb is, 
et in  O fficiu m  d efu n cto ru m .

241. A d  Primam semper dicitur capitulum Regi saeculorum; et ad 
Completorium Tu autem in nobis. A d alias Horas sumitur ex Ordina
rio vel Psalterio, e ‘Proprio vel Communi, iuxta Officiorum diversitatem 
(nn. 165-177).

242. Lectio brevis ad Primam dicitur semper de Tem pore, prout in 
Ordinario.

P ) D e  responsoriis brevibus H o raru m  m in o ru m

243. Responsoria brevia dicuntur ad Horas minores et ad Completo
rium post capitulum; omittuntur vero a feria V  in Cena Dom ini usque 
ad Nonam sabbati in albis, et in Officio defunctorum.

244. A d Primam, in responsorio Christe, F ili Dei vivi, versus Qui 
sedes mutatur iis in Officiis et anni temporibus pro quibus proprius assig
natur; numquam tamen dicitur versus proprius festi commemorati.

Responsorium breve Completorii numquam mutatur. A d  Tertiam , Sex
tam et Nonam responsoria brevia sumuntur ex eodem icco ac capitula.

245. Quomodo responsoria brevia dicenda sint, sive extra tempus 
paschale sive tempore paschali, sive in Officio feriali temporis Passionis, 
in Ordinario indicatur. Extra tempus paschale, quamvis in aliquibus festis 
addenda sint duo Alleluia in fine responsorii brevis ante versum ad Tertiam ,
Sextam et Nonam, non ideo addenda sunt etiam ad Primam et ad Com 
pletorium.

Q ) D e  orationibus
!

246. Oratio dicitur in fine cuiuslibet Horae, loco in Ordinario indicato.
Excipitur Matutinum, quando una cum Laudibus recitatur.

247. Orationi praemittitur, in recitatione in chorn vel in communi, Do
minus vjhiscum, cui respondetur Et cum spiritu tuo. In recitatione a solo 
facta, et ab iis qui in ordine diaconatus non sunt constituti, dicitur, nisi
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la m  p raeced at, Dem ine, exaudi orationem meam et respondetur Et clamor 
meus ad te veniat. D e in d e  d icitu r Oremus, et sub jun gitu r oratio. ‘ ‘

E t  s ic  in  recitatione a  solo, loco Dominus vobiscum, tem p er d ic itu r Do- 
mine, exaudi orationem meam, u t  tu p ra,

2 4 8 .  A d  P rim am  e t  ad  Com pletoriu m  oratio num quam  m utatu r, nisi in  
O f f i c i »  C om m em oration is om nium  Fidelium  defunctorum  et, in  T r id u o  
s a c r o , ad  P rim am . A d  alias H oras, sum itur oratio quae ponitur ad I.au d es; 
in fe riis  Q uadragesim ae et Passionis tam en, ad  V esp eras, exstat oratio  
p ro p ria .

2 4 9 .  O ratio  O ffic ii diei sem per dicitur sub sua conclusione, salvo  
p ra escrip to  n . u o  a. O rationes vero, quae ad com m em orationes pertinent, 
co n clu d u n tu r in ultim a tantum ; attam en Oremus dicitur ante quam libet 
o ratio n em .

TEXTO LATINO OB LAS &frlKICAS «BOON A.A.8, 6 8 ?

R )  D e  c o m m e m o r a tio n ib u s

250. Commemorationes fiunt iuxta normas in rubricis generalibus, 
nn. 10 6 -114 . datas.

2 5 1 .  Commemorationes ponuntur post orationem Officii diei; et fiunt 
per antiphonam quae ponitur respective ad Benedictus vel a d  M agn ificat  
in Officio commemorato, per versum qui eam praecedit et per orationem, 
salvo praescripto n .n o  c.

252 . A d  faciendam commemorationem Officii dominicae, feriae et v i
giliae Ascensionis, antiphona et versus sumuntur e  Proprio de Tempore, 
Psalterio vel Ordinario, oratio autem e Proprio de Tempore; ad faciendam 
commemorationem vero octavae Nativitatis ve! Officii Sanctorum, antipho
na, versus et oratio sumuntur e Proprio vel Communi; ad faciendam demum 
commemorationem vigiliae II et III classis, antiphona et versus sumuntur 
e Psalterio, oratio autem e Proprio.

253 . In faciendis commemorationibus, haec animadvertantur:
a )  in eadem Hora numquam bis repetatur eadem antiphona;
b )  in eadem commemoratione antiphona et versus numquam constent 

iisdem  verbis.
254. Si in Laudibus una tantum facienda est commemoratio, et anti

phona ac versus sumenda sunt ex eodem Communi unde sumpta sunt in 
Officio diei, pro commemoratione sumuntur antiphona ac versus e I Ves
peris.

255. Si in Laudibus duae faciendae sunt commemorationes, et antipho
na a c  versus sumenda sunt ex eodem Communi:

a )  pro prima commemoratione, sumuntur antiphona et versus e Lau
dibus;

b )  pro altera, antiphona et versus e I Vesperis.
256. Si in Laudibus duae faciendae sunt commemorationes, et anti

phona ac versus sumenda sunt ex eodem Communi unde sumpta sunt in 
Officio diei:

a )  pro prima commemoratione, sumuntur antiphona et versus e 
I Vesperis;

b)  pro altera, antiphona et versus e II Vesperis.
237. A d ea quae nn.253-256 habentur, animadvertatur:
ti) si antiphona eadem sit in I et II Vesperis, pro altera commemora

tione sumitur antiphona e Laudibus, vel demum prima antiphona tertii 
Nocturni;

b ) textus antiphonae adhiberi potest, in eadem Hora, tamquam versus 
pro altera commemoratione, sumentia ex eodem Communi:

tc) antiphona Euge, serve bone, quae ponitur ad Laudes de Communi
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Con fessoris P on tificis, cen setu r iden tic» cu m - «im ili an tip h o n s, quae ha
betur ad L a u d e s  de C o m m u n i C on fessoria  n o n  Pon tifici*.

a$8« n Item , « i eadem  «it oratio festi de q u o  fit O fficiu m  e t  e iu s d e  q u o  
fit com m em oratio, oratio p ro  com m em oratione m u ta tu r in  alteram  d e  eodem  
v * | sim iii C o m m u n i,

2 5 9 .  ’ A n tip h o n se  et versu s p ro p ria , ai in  u n a H o r a -p r o  co m m e m o ra 
tione adhiberi n equeu nt, n o n  tran sferu n tu r, se d  om ittu ntu r.

S )  D e  p r e c ib u s

2 6 0 . P reces d icu n tu r tan tu m  in O fficiis  d e  T e m p o re , et q u id e m :
a) in  L a u d ib u s  et V esp eris feriae I V  et V I  tem p o ris A d v e n tu s , Q u a 

dragesimae et Passionis;
b) in L a u d ib u s  et V e sp e ris  feriae I V  et V I  Q u a tu o r T e m p o r u m  m en 

sis septem bris;
c) in  L a u d ib u s  sab b atoru m  Q u a tu o r T e m p o ru m , excep to  sab b ato  

infra octavam  P entecostes.

»»*«* fcjtfHfcrtwtfci» s t f  <*«*/.,» <#xxi

C aput VI

DE RATIONE SIGNO CRUCIS SE MUNIENDI, STANDI, GENU-  

FLECTENDI ET SEDENDI IN RECITATIONE DIVINI OFFICII
26 1. Quae hic dicuntur de signo crucis et de corporis ritu in recita

tione divini O fficii, valent pro recitatione in choro vel in communi; convenit 
vero ut fai qui a solo divinum Officium recitant, iis quae de signo cnicis 
dicuntur se conforment.

262. Nonnae peculiares quae ad hebdomadarium et cantores spectant, 
in caeremoniarum libris inveniuntur; proinde hic ea tantum indicamur 
quae «chorales* in genere respiciunt.

263. Omnes signant se signo crucis a fronte ad pectus et ab humero 
sinistro ad dexterum:

a) in principio omnium Korarum, cum dicitur Deus, in adiutorium;
b) ad versum Adiutorium nostrum;
c) ad absolutionem Indulgentiam post Confiteor in Completorio;
d) in principio canticorum Benedictus, Magnificat et Nunc dimittis;
e) ad benedictionem in fine Primae et Completorii;
f )  ad versum Divinum auxilium, in fine divini Officii.
264. Signo crucis os sibi signant in principio Matutini, ad verba Do

mine, labia mea aperies.
265. Signo crucis pectus sibi signant ad verba Converte nos in Com

pletorio.
266. Omnes stant:
a) in principio cuiusque Horae, donec primus versus primi psalmi 

inchoatus sit;
b) dum dicuntur hymni, et cantica evangelica;
c) ad Matutinum etiam ad invitatorium cum suo psalmo et ab expleta 

ultima antiphona cuiusque Nocturni usque ad primam benedictionem ante 
lectiones inclusive; et dum legitur textus Evangelii ante homiliam;

d) ad Laudes et ad Vesperas etiam ab expicta antiphona post ultimum 
psalmum usque ad finem, nisi genuflectendum sit ad preces aut ad oratio
nem, iuxta rubricas;

e) ad Primam, ab expleta antiphona usque ad finem, praeterquam ad 
lectionem Mirtyrologii, nisi genuflectendum sit ad orationes:

/) ad Tertiam, Sextam et Nonam, ab expleta antiphona usque ad finem, 
nisi genuflectendum sit ad orationem;
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g) ad Completorium, a b  expleta antiphon* p o rt ptolm ea U K j t l f i d  
fin em ; niai gcnufiectendum  sit ad  orationem ;

h) ad intonationem  ontiphonarum  in M atutino, Laudibus et VeiperU
cantatis, iuxta consuetudinem ; '•

i)  ad antiphonam ■ Analem *B. Mariae V ir g ., post Completorium, «ab* 
bato et dom inica, etiam ai non fit O fficiu m  de dom inica, et toto tempore 
p asch ali,

2 6 7 .  O m n es genua flectunt:
a) ad verba Venite, adoremus et procidamus, etc. in psalm o Venite, 

exsultemus in  initio M atu tin i;
b) ad  versum  Te ergo quaesumus in hym no Te Deum;
c) ad  preces, quando dicendae sunt;
di in  O fficio  fetiali A d v e n tu s, Q uadragesim ae et Paesionis ntcn on  

Q u a tu o r T e m p o ru m  m en sis septem bris, e t  d e  vigiliis 11 et 111 classis, e x 
c e p ta  vigilia A scen sio n is, in om n ib u s H o ris ad  orationem  et com m em ora
tio n es forsan  sequentes; h ebdom adarius autem  stat;

e) a d  antiphonam  finalem  B . M aria e  V ir g ,, post C om p leto riu m , p rae
terq u a m  sabbato et dom inica et toto tem pore paschali; hebdom adarius  
a u te m  stat d u m  d icit orationem ;

f)  in qu ib u sd am  aliis p ecu liaribus adiunctis, quae suis locis notantur.
2 6 8 . O m n es sedent:
a) in  om ni H o ra, incepto prim o  versu  p rim i psalm i, donec antiphona  

u ltim i psalm i repetita sit;
b) a d  lectiones c u m  suis responsoriis ad  M atu tin u m , praeterquam  dum  

le g itu r  textus E va n g elii ante hom iliam ;
c) du m  legitur M artyro lo giu m , ad Prim am , nisi aliter statuatur.

texto LATINO oe tXB'ilfafltCAS 8eo()N A. A.*, 680

P ars tertia

RUBRICAE GENERALES MISSALIS ROMANI

C aput 1

N O T IO N E S  E T  N O R M A E  G E N E R A L E S

269. Sacrosanctum Missae Sacrificium, iuxta canones et rubricas cele
bratum, est actus cultus oublici, nomine Christi et Ecclesiae Deo redditi. 
Denominatio proinde «Missae privatae» vitetur.

270. M issa cum Officio divino summum totius christiani cultus consti
tuit; M issa proinde per se cum Officio diei concordare debet.

Dantur tamen etiam Missae extra ordinem Officii, scilicet votivae aut 
defunctorum.

2 7 1 . Missarum species duae sunt; Missa in cantu et Misse tecta.
M issa dicitur in cantu, si sacerdos celebrans partes ab ipso iuxta rubri

cas cantandas revera cantu profert; secus dicitur lecta.
.Missa in cantu narro, si celebratur cum assistentia ministrorum sacro

rum, aopellatur Missa solemnis; si celebratur absque ministris sacris, voca
tur Missa c litata.

M issa solemnis demum, quae ab Episcopo ve! ab aliis facultatem haben
tibus celebratur cum solemnitutibus in libris liturpcis statutis, dicitur 
M issa pontificalis.

2 7 c. Missa natura sua postulat, ut omnes adstantes. secundum modum 
sibi proprium, eidem participent.

Varios autem modos, quibus fideles sacrosancto Missae Sacrificio actuose
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participare possunt, ita  o p ortet m oderari, ut p ericu lu m  cuiutvlt abusus 
am oveatur, et p ra e cip u u s eiusdem  participationis finis obtineatur, plenior 
scilicet D ei c u ltu s  et fid e liu m  aedificatio. !.-.»r ,• ■ >

De hac fidelium actuoea participatione fusius actum «et in Instructione 
de Musica sacro ettdcra  Lituxgia a 6. Rituum Congregatione data die 3 Sep
tembris anni 1958. , 1

273. R u b ric a e  q u a e  eequuntur valen t tam  p r o  M is s is  in can tu q u a m  
pro M issis lectis, nisi a lite r  expresse caveatur.

C aput II

DE CALENDARIO ADHIBENDO IN MISSAE CELEBRATIONE
274. M is s a  d ice n d a  e s t  iu x ta  calendarium  a u t ecclesiae  v e l  oratorii in  

qu o  Missa celeb ratu r, a u t  loci, a u t ipsius sacerd otis celeb ran tis, a u t E c c l e 
siae universae, p ro u t in fra  exp o n itu r.

275. In ecclesia vel oratorio publico, q u ilib et sa cerd o s, ta m  dioecesan us  
quam  religiosus, ce le b ra re  ten etur iuxta calen d ariu m  ip siu s ecclesiae v e l  
oratorii publici.

Id em  servetu r in oratorio semipublico principali sem in arii, d o m u s reli
giosae, collegii, n o so co m ii, carceris et sim ilium .

276. In oratoriis secundariis sem inarii, d o m u s religio sae, collegii, n o 
socom ii, carceris e t sim iliu m , q u ilib et sacerdos seq u i p o test a u t calendarium  
ipsius oratorii a u t p ro p riu m .

277. In oratoriis privatis, et cu m  celeb rat su p e r altare  p o rta  tile extra  
locum  sacrum , q u ilib et sacerd o s seq u i potest a u t calen d ariu m  lo ci ( n .5 3  aj 
aut proprium .

278. De festis Patroni principalis nationis, regionis seu provinciae sive 
ecclesiasticae sive civilis, dioecesis, oppidi seu civitatis, necnon de anni
versario Dedicationis ecclesiae cathedralis et aliis festis actu feriatis, si quae 
sint, quilibet sacerdos Missam celebrare debet, etiamsi secus calendarium 
proprium sequi posset.

279. Oratorium fixe constitutum in navibus est oratorium publicum; 
et in eo adhiberi debet calendarium Ecclesiae universae. Cum autem quis 
celebrat extra huiusmodi oratorium, super altare portable, adhibere potest 
vel calendarium Ecclesiae universae vel calendarium proprium. Idem facere 
potest qui legitime celebrat in itinere aereo, fluviali vel viae ferreae.

280. In seminariis et collegiis clericorum dioecesanis. Religiosis com
missis; necnon in seminariis et collegiis clericorum interdioecesanis, regio
nalibus, nationalibus et intemationalibus, etiam Religiosis commissis, idem 
adhibetur calendarium, quod praecipitur pro recitatione divini Officii in 
communi (nn.154-155).

281. In collegiis et domibus interprovincialibus, nationalibus et inter- 
nationalibus Religiosorum, adhibendum est calendarium proprium Ordinis 
seu Congregationis universae (n.55), additis tantum festis de quibus n.57.

282. Calendarium dioecesanum, additis festis loci et ecclesiae vel ora
torii propriis, adhiberi debet:

aj in ecclesiis cathedralibus, etsi Religiosis sint commissae;
bj in ecclesiis et oratoriis propriis cleri dioecesani, etsi chorum Reli

giosorum adnexum habeant, qui cum ecclesia per crates tantum commu
nicat;

c) in ecclesiis et oratoriis Religiosorum utriusque sexus, qui calenda
rium proprium non habent, additis tamen festis ipsis propriis ct induitis;

d) in ecclesiis et oratoriis Religiosorum, quae clero dioeccsano com
missa sunt, aut adnexum habent chorum Canonicorum; non autem si 
ecclesia vel oratorium alicui sacerdoti in particulari est commissum;

9 9 0  A vfo m tc u  '4 m  t f..i <v /  a t
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e) in eedetia «t oratorio principali seminarii, etsi Religiosis « t com
missum, data tamen facultate addendi festa de quibus h ,ij4.

283. Calendarium religiosum, additis festis de quibus n.57 'atque festis 
ecclesiae vel oratorii propriis, adhiberi debet:

a i  in ecclesiis et oratoriis principalibus Religiosorum, qui calendarium 
proprium Ilabent, etal alnt paroecialia; ’

b) in ecclesiis et oratoriis cleri dioecesani, quae Religiosis commista 
aunt, aut ipsis Religiosis Inserviunt pro publica divini Officii recitatione, 
etsi sint paroecialia; non autem si ecclesia vel oratorium alicui Religioso in 
particulari est commissum;

c) in ecclesiis et oratoriis Tertiariorum utriusque sexus, etsi solum 
Officium parvum B, Mariae Virg. recitent;

d)  in oratoriis secundariis seminarii Religiosis commissi, si haec ora
toria ipsi3 Religiosis tantum inserviunt.

284. Sacerdos qui celebrat in ecclesia vel oratorio ubi ritus diversus 
viget, stare debet calendario ipsius ecclesiae vel oratorii quoad festa eorum- 
que gradum, commemorationes et collectam imperatam. In ordinanda autem 
Missa, sumere debet partes variabiles proprias illius ritus, retentis caere
moniis et Ordinario proprii ritus.

Caput III

D E M IS S A  C O N V E N T U A L I

285. Nomine M issae conventualis intellegitur Missa quae ab iis, qui 
per leges Ecclesiae choro adstringuntur, in coniunctione cum Officio divino 
quotidie celebranda est.

286. Singulis diebus una tantum dicenda est Missa conventualis, quae 
cum Officio in choro recitato concordare debet, exceptis diebus de quibus 
infra nn.289-294.

Obligatio tamen alias M issas in choro celebrandi, ex piis fundationibus 
vel alia legitima causa, firma manet.

287. Missa conventualis dicenda est post Tertiam, nisi communitatis 
moderator, gravi de causa, eam post Sextam vel Nonam dicendam esse 
censuerit.

In  vigilia Pentecostes, M issa conventualis dicitur post Nonam.
2SS. Missa conventualis per se solemnis esse debet, vel saltem cantata. 

U bi vero pier leges particulares vel per peculiaria indulta a solemnitate 
M issae in choro dispensatum fuerit, convenit ut. Missae conventuali lectae 
chorales participationem liturgicam directam praestent, partes saltem Ordi
narii Missae recitando. Porro iidem chorales prohibentur quominus, inter 
M issam  conventualem, Horas canonicas choraliter prosequantur.

2S9. In omnibus feriis IV  classis, nisi aliter praescribatur, loco Missae 
conventualis Officio conformis, dici potest, cum commemoratione feriae 
occurrentis:

a )  aut Missa quae respondet commemorationi in Officio diei forte 
occurrenti;

b) aut Missa de M ysterio, Sancto vel Beato, cuius elogium eo die ha
betur in Martyrologio vel eius Appendice pro rcspectivis Ecclesiis approbata;

c )  aut una ex M issis votivis quae in Missali, pro Missa conventuali, 
per hebdomadam disponuntur;

d ) aut quaelibet alia M issa, quae tamquam votiva celebrari permittitur.
29c. Missa conventualis pro dejunctis sacerdotibus, benefactoribus et 

aliis, excepto tempore natalicio et paschali:
u 1 diei debet, quolibet mense, excepto mense novembri, prima feria 1Y 

c lassis;
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: i. m m x  w i t t s  *wm
,>i.,bj, dici potest, qualibet .hebdomada,: prima .feriati,V classis.

Sumituc Missa iquotidlaoa»cum prfltlone Deus, veniae largitor.
391. In diebus Litaniarum tam maiorum quam minorum, ubi ;fit. pro

cessio, aut fiunt aliae peculiares supplicationes, Missa conventuri» dici 
debet de Rectionibus £011,346-347).

39a. In die coronationis Summi Pontificis, .et in anniversariis eiusdem 
Summi Pontificis :tt  Episcopi dioecesani, in ecclesiis cathedralibus et col
legiatis, pro Missa conventual! dicitur Missa de ipsis anniversariis, iuxta 
nn.362-363.

293. In anniversario Episcopi proxime defuncti, necnon in anniver
sario quod infra octidoum omnium Fidelium defunctorum celebratur pro 
animabus omnium Episcoporum et ecclesiae cathedralis Canonicorum de
functorum, in ipsa ecclesia cathedrali pro Missa conventuali dicitur Missa 
de iisdem anniversariis.

294. In anniversariis omnium defunctorum alicuius Capituli aut Ordi
nis seu Congregationis ad chorum obligatae, pro Missa conventuali dicitur 
Missa de iisdem anniversariis.

295.. In Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, pro Missa 
conventuali adhibenda est Missa quae prima inscribitur hoc die; et chorales 
illi soli interesse tenentur.

296. In festo Nativitatis Domini, in choro dicuntur duae Missae con- 
ventuales, scilicet una in nocte et altera in die.

297. Cum Episcopus Missam solemniter celebrat, vel eidem assistit; 
aut cum in choro canitur Missa Officio non conformis, ratione alicuius 
solemnitatis externae, chorales huic Missae tantum interesse tenentur, 
etsi pro benefactoribus non applicetur, servata tamen lege de applicanda 
alia Missa per eum ad quem spectat.

Caput IV

DE MISSA IN DOMINICIS ET FERIIS

298. Omnes dominicae, sive I sive II classis, propriam Missam habent. 
Attamen dominicae post Epiphaniam, quae transferuntur inter domini
cam X X III et X X IV  post Pentecosten, sumunt antiphonas ad Introitum, 
ad Offertorium et ad Communionem, necnon graduale et Alleluia cum suo 
versu a dominica X X III  post Pentecosten, retentis orationibus, Epistola 
et Evangelio propriis.

299. Item propriam Missam habent omnes feriae temporis Quadrage
simae et Passionis necnon Quatuor Temporum Adventus et septembris. 
In reliquis feriis dicitur Missa dominicae praecedentis, e qua pariter su
muntur orationes, quoties feria est commemoranda, nisi a rubricis aliter 
provisum sit.

300. In sabbatis Quatuor Temporum et in sabbato «Sitientes», M issa 
in qua Ordines sacri conferuntur dicenda est de sabbato, etiam festo 1 
vel II classis occurrente.

C a p u t  V

DE MISSIS FESTIVIS

30 :. M issa dc festo, sensu proprio, intellegitur M issa de M ysterio , 
Sancto vel Beato quae celebratur secundum ordinem Officii.

302. Sensu autem  latiore, dicuntur quoque M issae de festo:
a) M issa de festo III classis ab alio festo eiusdem  gradus im pedito;
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bj Miwa de commemoratione In Officio die! occunrentej <
c) Mum de Myeterip.Sanatb wl B«to,«uiurelogiumeo die habetur 

in Mirtyrologlo vel eiui Appendice pro raipcctivU Ecdeiiii approbata.
303. .Mime festivae .pijipep praecolenti recensitae omnibus iuribus 

liturgicis gaudent, ac si festum cum integro Officio celebraretur. Attamen:
a) Missa de fecto III chaala impedito dici potest suo die,; solummodo 

si etiam festum impediens jut III ciiasts;.
bj Missa de commemoratione'in 'Officio diei occurrente, et .Missa de 

Mysterio, Sancto ve! Beato, cuius elogium co die habetur in Martyrologio 
vel eiu9 Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata, dici potest tantum 
si occurrit dico liturgicus IV classis.

304. Missae quae dicuntur festivae sensu latiore prohibentur in ec
clesiis unam tantum Missam habentibus;

a) quoties urgeat onus Missae conventualis cui per alium sacerdo
tem satisfieri nequeat, nisi Missa, iuxta n.289, tamquam conventualis dici 
possit;

bj quoties diebus Litaniarum dicenda sit, iuxta rubricas, Missa de 
Rogationibus.

305. Ad formulam autem Missae festivae eligendam extra Missam 
conventualem, haec serventur.

aj pro festis quae in Proprio Sanctorum habentur, sumitur Missa 
quae, suo die, in Missali indicatur. Attamen, loco Missae de Communi, 
sumi potest, ad libitum sacerdotis celebrantis, Missa propria de eodem festo, 
si habetur, inter Missas pro aliquibus locis;

b) pro festis quae in Proprio Sanctorum non habentur, sumitur Missa 
de Communi. Quoties in eodem Communi plures exstant formulae, electio 
fit ad libitum sacerdotis celebrantis. In singulis autem Communibus Epis
tolae et Evangelia, quae habentur sive in ipsis Missis sive ad calcem totius 
Communis, sumi possunt in qualibet Missa de eodem Communi.

C aput VI

D E  MISSIS VOTIVIS 

A ) D e  Missis votivis in genere

306. Nomine Missae votivae intellegitur Missa quae dicitur extra 
ordinem Officii vel commemorationum diei currentis, aut non est de M ys
terio, vel Sancto eo die in Martyrologio elogium habente.

307. Missa votiva potest esse:
a) de mysteriis Domini;
b) de Beata Maria Virgine;

- c)' de Angelis;
d) de Sanctis;
e) ad diversa.
308. Tamquam Missae votivae, de mysteriis Domini, celebrari possunt: 
a) in Ecclesia universa:

1) de Ssma Trinitate:
2) de Ssm o Nom ine Iesu;
3) de Ssm o Corde Iesu;
4} de pretiosissimo Sanguine D .N .I.C .;
5) de Christo Rege;
6) de Ssmo Eucharistiae Sacramento;
7"l de D . N . Iesu Christo, summo atque aeterno Sacerdote;
S) de sancta Cruce;
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9) d« Passione Domini; * “ ***■  ‘w w n * *  
io; de sancta Familia lesu, Mariae, Joseph;

■ It) dc Spiritu Sancto;
in singulis ecclesiis, praeter Missas supra memoratas, omnes Missae 

de festis Domini quae in calendariis particularibus inscribuntur, 'et aliae 
Missae votivae specialiter concessae.

Celebrari tamen nequeunt, tamquam votivae, Missae quae referuntur 
ad mysteria vitae Domini.

309. De Beata Maria Vttjfirw celebrari possunt, tam quam  votivae:
a) in ecclesia universa, Mtssae quae pro sancta Maria in sabbato, 

iuxta temporum diversitatem, in Missali assignantur, necnon omnes Missae 
de festis B. Mariae Virg. quae in calendario universali inscribuntur;

b) in singulis ecclesiis, praeter Missas supra memoratas, omnes Missae 
de festis B. Mariae Virg. quae in calendariis particularibus inscribuntur, 
et aliae Missae votivae specialiter concessae.

Partes variandae iuxta diversa anni tempora, in his Missis deficientes, 
sumuntur c Communi festorum B. Mariae Virg.

Celebrari tamen nequeunt, tamquam votivae, Missae quae referuntur 
ad mysteria vitae eiusdem B. Mariae Virginis, excepta M issa de eiusdem 
Immaculata Conceptione.

310. De A n g elis  celebrari possunt, tamquam votivae:
a) Missae de singulis festis Ss. Angelorum;
b) Missa votiva de Ss. Angelis feriae III assignata.
3 1 1 .  De Sanctis celebrari possunt, tamquam votivae, Missae de quo

libet Sancto canonizato elogium habente in Martyrologio romano, vel eius 
Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata.

3 12 . Missae votivae de Beatis permittuntur, ex Apostolicc Induito, 
unice in triduo quod in eorum honorem celebratur intra annum a beati- 
ficatione.

3 13 . Missae votivae *ad diversa» habentur in M issali, vel eius A p 
pendice pro aliqua ecclesia approbata, pro peculiaribus circumstantiis vel 
necessitatibus celebrandae.

314 . Pro M issa votiva de mysteriis Domini sumitur M issa de respec
tive festo, nisi expresse indicetur aliam esse adhibendam; aut peculiaris 
Missa votiva.

3 15 . Pro M issa votiva de B. Maria Virg., de Angelis et de Sanctis 
sumitur M issa de respectivo festo, si in M issali habetur, sive in Proprio 
Sanctorum sive inter M issas pro aliquibus locis, nisi alia Missa tamquam 
votiva in Missali expresse indicetur.

Quodsi festum in M issali desit, sumitur M issa de Communi. Quoties 
in eodem Communi plures exstant formulae, electio fit ad libitum sacer
dotis celebrantis. In singulis autem Communibus, Epistolae et Evangelia, 
quae habentur sive in ipsis Missis sive ad calcem totius Communis, sumi 
possunt in qualibet M issa de eodem Communi.

Serventur tamen rubricae de mutandis nonnullis partibus vel verbis, 
iuxta anni tempora et iuxta qualitatem mere votivam huius Missae.

316 . Pro aliqua peculiari necessitate, sumitur M issa votiva propria, 
si habetur in Missali; ea vero deficiente, sumitur «Missa pro quacumque 
necessitate*, adhibitis, loco orationum huius Missae, orationibus neces
sitati occurrenti convenientibus, si inter «Orationes diversas» inveniuntur.

3 17 . Quaevis Missa votiva de mysteriis Domini, de B. Maria Virg. 
vel Sancto, prohibetur quoties occurrit dies liturgicus I vel II classis in 
quo fit Officium de eadem Persona. Tunc, loco M issae votivae, dicenda est 
Missa de Officio occurrenti. Occurrente vero die liturgico III vel IV  classis,

APiNDICES brtJ

www.obrascatolicas.com



eligi potest aut Missa de Officio diei aut Misse votiva, exeluU alterius com* 
«Minoratione,...........  u « r:

318 . Oratio Missae votivae impeditae additur, tub unica conclusione, 
orationi Missae diei, solummodo si Missa votiva est I aut II classis, et 
modo ne occurrat dies sub nn.I,?,3 *t 8 in tabella praecedentiae recensitus.

De Missa votiva III classis impedita nihil fit in Missa de Officio oc
currenti.

319. In admittendis et ordinandis orationibus in Missis votivis, ser
ventur ea quae infra pro singulis Missarum votivarum classibus statuuntur 
(nn.330 b, 343 b, 386 b, 389 b).

320. De hymno angelico et de symbolo in Missis votivis dicitur suis 
locis, cum agitur de singulis Missarum votivarum classibus, et infra, nn.431 - 
« 2  et 4 75 -476-

32 1. Sequentia, si qua habetur, in Missis votivis omittitur.
322. Praefatio dicitur quae cuique Missae votivae propria est; qua 

deficiente, dicitur praefatio de Tempore aut communis, iuxta normas 
generales.

323. Color paramentorum, in Missis votivis, debet esse cuique M is
sae conveniens; sed in Missis votivis lectis IV classis non conventualibus, 
adhiberi potest etiam color Officii diei, servato tamen colore violaceo et 
nigro unice pro Missis quibus per se competit.

324. N isi in rubricis particularibus aliud statuetur. Missa votiva potest 
esse aut in cantu aut lecta.

32s. Missae votivae sunt I, II, III aut IV  classis; de singulis agitur 
numeris sequentibus.

326. Quaevis Missa votiva prohibetur in ecclesiis unam tantum M is
sam habentibus:

a) quoties urgeat onus Missae conventualis, cui per alium sacerdo
tem satisfieri nequeat, exceptis Missis votivis, quae certis diebus pro Missa 
conventuali dici possunt (n.289) aut debent (nn.290-294);

b) die 2 februarii, si fiat benedictio candelarum;
c) in Litaniis maioribus et minoribus, si dicenda sit Missa de Roga

tionibus (n.346).
327. Quoties, in rubricis aut in peculiari induito, aliqua Missa indi

catur tamquam votiva alicuius classis, ordinanda est iuxta nonnas et privi
legia, quae pro eadem classe Missarum votivarum statuuntur.

B) D e  Missis votivis I classis 

I. De Missis votivis I classis in genere

328. Nomine Missae votivae I classis intellegitur Missa votiva quae 
celebrari permittitur omnibus diebus liturgicis, iis tantum exceptis qui 
sub nn.1-8 in tabella praecedentiae recensentur, salvo praescripto n.332.

329. Missae votivae I classis, a rubricis generalibus praevisae, sunt:
a) Missae de Dedicatione, in actu consecrationis ecclesiae (nn.33 1-  

3 3 4 );
b) Missae in cantu de Ssmo Eucharistiae Sacramento, in solemnioribus 

celebrationibus Congressus eucharistici (n.335);
c) Missae in cantu de mysteriis Domini, B. Maria Virg., Sancto vel 

Beato, occasione celebrationis extraordinariae (n.340 a).
330. Privilegia Missarum votivarum I classis sunt:
a) dicuntur cum Gloria et Credo;
b) excludunt omnes commemorationes non privilegiatas, ct collectam 

ab Ordinario loci imperatam;
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■ c) r oratio MU«a« votivae impeditae addihifftiburiicaobneltiafohe'ori' 
tioni M im e diei currentis, modo ne occurrat diet sub nn.i, a, 3 ’et‘8 in ta* 
bella pmecedentia* recensitus; ’ w  *■* f  ̂ a )

d) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus solemnis.
 ̂ f. • :i W’» * 1 I £<•*!;. I f  1« • • V '

II, De Missis Dedicationis in acitt consecrationis ecclesiae
331.  Ecclesiarum consecratio, quamvis omni die de iure fieri possit, 

opportunius tamen fit dominicis et festis diebus. Prohibetur vero in vigilia 
et festo Nativitatis Domini, in festis Epiphaniae et Ascensionis Domini, 
Corporis Christi, diebus a dominica II Passionis seu in palmis usque ad 
dominicam Resurrectionis inclusive, in dominica Pentecostes, necnon die 
Commemorationis omnium Fidelium defunctorum.

зза. Missa de Dedicatione in actu consecrationis ecclesiae vel oratorii 
est pars totius ritus consecrationis; proinde celebrari debet quoties ecclesia 
vel oratorium consecratur, etiam diebus quibus reliquae Missae votivae 1 
classis prohibentur.

333. In Missa de Dedicatione in actu consecrationis ecclesiae additur, 
sub unica conclusione, oratio de Mysterio vel Sancto in cuius honorem ec
clesia vel oratorium est consecratum, et nulla alia'admittitur commemora
tio, ne privtiegiata quidem.

334. Aliae Missae quae in ecclesia vel oratorio, die consecrationis, 
expleto ritu, celebrantur, dici possunt de Dedicatione, tamquam votivae I 
classis.

III. De Missis in Congressibus eucharisticis

335. Singulis diebus Congressus eucharistici dioecesani, regionalis, na- 
tionalis et internationalis, Missa principalis, dummodo sit in cantu, celebrari 
potest de Ssmo Eucharistiae Sacramento, tamquam votiva I classis.

ззб. In ceteris publicis celebrationibus eorundem Congressuum, M issa 
de Ssmo Eucharistiae Sacramento celebrari potest tamquam votiva II classis.

337. Singuli sacerdotes qui Congressui eucharistico intersunt, cele
brare possunt Missam de Ssmo Eucharistiae Sacramento tamquam voti
vam III das*is.

IV . De Missis votivis in quibusdam celebrationibus extraordinariis
338. Privilegia hac paragrapho indicata spectant ad Missas:
a) in triduo vel octiduo quod in honorem alicuius Sancti vel Beati 

intra annum a canonizatione vel beatificatione, celebratur;
bj in quibusdam celebrationibus extraordinariis, per triduum vel oc- 

tiduum perductis, occasione v. gr. saecularis recurrentiae. Excluduntur ta
men celebrationes extraordinariae in honorem Beatorum.

339. A d celebrationes peragendas, de quibus numero praecedenti, re
quiritur peculiare indultum Sanctae Sedis.

340. Singulis diebus harum celebrationum permittitur:
a) unica Missa in cantu de mysterio Domini, B. Maria Virg., Sancto 

vel Beato in cuius honorem celebrationes peraguntur, tamquam votiva 
I classis;

bj omnes Missae lectae, ut supra, tamquam votivae II classis.

C) D e  M issis votivis II classis

I. De Missis votivis 11 classis in genere
341. Nomine Missae votivae II classis intellegitur M issa votiva quae 

celebrari permittitur omnibus diebus liturgicis II, III et IV  classis.
Missa tamen pro Sponsis et M issa pro gratiarum actione in 250 vel 50°
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•aonlvemricj a .celebratione matrimonii prohibentor «mnlbu* .tltebu* do*
.minid*. ’ i . -V  i .•li. , . '4 -. >v»s.i ‘ H ’«6 . i;i,

342. Misaac votivae II classis, a rubricis generalibus praevisae, sunt:
a) Missa in soiemni benedictione ecclesiae vel oratorii, «t in conse

cratione altaris (0.345);
b) Missa Rogationum in Litaniis tam maioribus quam .minoribus

(nn.346-347); , , . «  , .
c) Missae votivae occasione orationis Quadraginta Horarum aut al

terius expositionis Ssmi. Sacramenti (nn.348-355);
d) Missae de solemnitate externa festorum (nn.356-361);
e) Missa in die coronationis Summi Pontificis et in anniversariis Papae 

et Episcopi dioecesani (nn.362-365);
f )  Missa pro re gravi et publica simul causa (nn.366-368);
g) Missa «Pro Fidei propagatione» (n.369);
h) Missae in quibusdam occasionibus peculiaribus (nn.370-372);
i) Missa votivae in sanctuariis (nn.373-377);
l) Missa votiva pro Sponsis et Missa pro gratiarum actione in 25° 

et 50° anniversario a celebratione matrimonii (nn.378-382).
343. Privilegia Missarum votivarum II classis sunt:
a) dicuntur cum Gloria, nisi adhibeatur color violaceus paramcnto

rum; sed sine Credo, nisi ratione dominicae aut octavae occurrentis dicen
dum sit;

b) admittunt unam tantum commemorationem, et excludunt collectam 
ab Ordinario loci imperatam;

c) oratio Missae-votivae impeditae additur, sub unica conclusione, 
orationi Missae diei, modo ne occurrat dies sub nn.i, 2, 3 et 8 in tabella 
praecedentiae recensitus, salvo praescripto n.380;

d) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus solemnis.
344. Missae votivae II  classis reguntur nonnis generalibus n.343 me

moratis; quae autem sunt cuique Missae propria, infra indicantur.

II. De Missa votiva in soiemni benedictione ecclesiae vel oratorii, 
et in consecratione altaris

345. In soiemni benedictione ecclesiae vel oratorii, et in consecratione 
altaris, expleto ritu, dicitur, tamquam votiva II classis, Missa de Mysterio 
vel Sancto in cuius honorem ecclesia vei oratorium est benedictum, vel al
tare est consecratum.

III. De Missa Rogationum in Litaniis tam maioribus quam minoribus
346. In Litaniis tam maioribus quam minoribus (nn.80-90), in ecclesiis 

in quibus fit processio vel, de mandato Ordinarii loci, peculiares celebrantur 
supplicationes (n.83), dicitur, tamquam votiva II classis, Missa de Rogatio
nibus (cf. n.86).

347. M issa Rogationum, vel M issa diei quae locum tenet Missae vo
tivae impeditae, habetur tamquam pars totius actioms liturgicae; et dicitur 
regulariter expleta processione, vel expletis aliis peculiaribus supplica
tionibus.

IV. De Missis votivis occasione orationis Quadraginta Horarum 
aut alterius expositionis Ssini. Sacramenti

348. A d exponendum et reponendum Ssnium. Sacramentum pro ora
tione Quadraginta Horarum, sive continua sive interrupta, in ipso altaii 
expositionis celebratur, in cantu, tamquam votiva II classis, Missa de Ssmo. 
Eucharistiae Sacramento.

349. Die medio expositionis, in altari ubi Ssmum, Sacramentum non
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eat expositum, celebrari potestin cantu, tamquam votiva II classis, «ut 
Missa de Ssmo. Eucharistiae Sacramento, aut alia Missa votiva peculiaribus 
necessitatibus loci accommodata, ;

350. Diebus quibus Missae votivae IV  classis a rubricis perihittuntur, 
convenit ut Missae quae celebrantur in ecclesia in qua habetur «ratio Qua* 
draglnta Horarum, sint de Semo. Eucharistiae Sacramento,

35 :. In Commemoratione omnium Fidelium defunctorum!
a) expositio Ssml. Sacramenti sequatur, repositio vero praecedat M is

sam in cantu, vel principalem;
b) tempore expositionis, Missae de Officio diei dicuntur cum para- 

mentis violaceis, et extra altare expositionis.
352. Die 2 februarii, feria IV cinerum ct in dominica II Passionis seu 

in palmis, si fit benedictio candelarum, aut respective cinerum vel palma
rum, Samum. Sacramentum, pro adoratione Quadraginta Horarum exposi
tum, tempore benedictionis et processionis vel impositionis cinerum, aut 
transfertur ad aliud altare in quo adoratio continuari possit absque detri
mento pietatis fidelium, aut deponitur, et adoratio resumitur, expleta bene
dictione et processione vel cinerum impositione cum Missa, Quod conve
nienter servatur etiam in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, 
pro Missa principali did et sequenti absolutione ad tumulum.

353. Ad exponendum Ssmum. Sacramentum pro publica adoratione, 
quae per unum diem protrahitur, dici potest, tamquam votiva II classis, 
Missa de Ssmo. Eucharistiae Sacramento.

354. Ad exponendum vero Ssmum. Sacramentum pro publica adora
tione, quae per aliquas tantum horas protrahitur, dicitur M issa de die, sine 
commemoratione Ssmi- Sacramenti.

Diebu3 tamen, quibus permittuntur M issae votivae IV  classis, conve
nientius dicitur Missa de Ssmo. Eucharistiae Sacramento.

355. In Missis quae durante adoratione, ex induito, ad altare exposi
tionis celebrantur, additur, sub unica conclusione, oratio de Ssmo. Eucha
ristiae Sacramento, modo ne occurrat dominica, nec Officium, M issa aut 
commemoratio fiat de Christo Domino.

V . De Missis votivis in solemnitate externa festorum
356. Nomine solemnitatis externae alicuius festi intellegitur celebratio 

ipsius festi absque Officio, in bonum fidelium, vel die quo festum impedi
tur, vel in dominica quando ipsum festum occurrit infra hebdomadam, vel 
alio statuto die.

357. Solemnitas externa alicui festo aut ipso iure competit, aut pecu
liari induito conceditur.

358. Solemnitas externa ipso iure competit dumtaxat:
a) festo Ssmi. Cordis Iesu, in dominica III  post Pentecosten;'
b)  festo B. Mariae Virg. a Rosario, in dominica I mensis octobris;
c) festis I aut II classis, quae cum quadam peculiari actione liturgica 

sunt connexa, si eadem actio liturgica, approbante Sancta Sede, in domini
cam transfertur, pro ea tantum Missa, quae coniunctim cum praedicta ac
tione liturgica celebratur;

d) festo Patroni principalis, rite constituti;
e) anniversario Dedicationis propriae ecclesiae;
f )  festo Tituli propriae ecclesiae;
g) festo Tituli Ordinis seu Congregationis;
h) festo Sancti Fundatoris Ordinis seu Congregationis;
i) festis I et II classis, quae cum peculiari populi concursu celebran

tur: cuius rei iudex est loci Ordinarius.
359. Solemnitas externa, si ipso iure competit, nec supra, 11.358, pro
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quibusdam soleraniutibu» externi» aliter statuatur, fieri potest aut ipso die

3uo festum impeditur, aut in dominica immediate praecedenti vei imme- 
iate sequenti Officium festi impediti, iuxta rubricas. -i
• Si Vero peculiari induito conceditur, soletnnius externa diei definito 

assignatur.
360. De festo cuius fit aolemr.itas externa, celebrari potest una Missa 

in cantu et altera lecta,'Vel duae Missae lectae, tamquam votivae I! classis, 
excepto casu de quo n.358 c ."

361. Solemnitates externae per peculiare indultum quibusdam dioece
sibus, ecclesiis vel familiis religiosis iam antea concessae, in vigore manent, 
ea tamen restrictione quod diebus liturgtcis I classis prohibeantur, et num- 
quam plures quam duae Missae de eadem solemnitate celebrari possint.

VI. De Missa votiva in die coronationis Summi Pontificis 
et In anniversariis Papae et Episcopi dioecesani

362. In Aie coronationis Summi Pontificis; 
in anniversario coronationis Summi Pontificis;
in anniversario aut electionis aut consecrationis aut translationis Episcopi 

dioecesani (semel scilicet, die ab ipso Episcopo eligendo), pro Missa con- 
ventuali, in ecclesiis cathedralibus et collegiatis, dicitur Missa votiva pro
pria, ad modum Missae votivae II classis.

363. Si autem haec Missa votiva impeditur, haec serventur:
a) si anniversarium coronationis Summi Pontificis perpetuo impeditur 

pro universa Ecclesia; aut si anniversarium Episcopi perpetuo impeditur 
pro universa dioecesi, fixe reponitur in proximiorem diem similiter non 
impeditum. Pariter reponitur anniversarium Episcopi dioecesani, si eodem 
die occurrat dies coronationis Summi Pontificis vel eiusdem anniversarium;

b) si accidentaliter tantum impediuntur a die sub nn .i, 2, 3 et 8 in 
tabella praecedentiae recensito, transferuntur in proximum diem qui non 
sit I classis.

364. Iisdem diebus, supra n.362, recensitis, in omnibus ecclesiis et in 
omnibus Missis, praeter quam defunctorum, additur oratio pro Papa aut 
pro Episcopo, prout infra, n.449, indicatur. Attamen haec oratio transfer
tur, quoties transfertur Missa votiva in ecclesiis cathedralibus et collegiatis.

365. Una Missa «In anniversario coronationis Papae» permittitur, de 
consensu Ordinarii loci, tamquam votiva II classis, in singulis ecclesiis, die 
quo peculiares aguntur celebrationes in honorem Summi Pontificis.

VII. De Missa votiva pro re gravi et publica simul causa
366. Nomine Missae votivae pro re gravi et publica simul causa intel

legitur Missa quae, de mandato vel consensu Ordinarii loci, cum populi 
concursu celebratur, pro aliqua gravi necessitate vel utilitate spirituali vel 
temporali, quae communitatem vel notabilem ipsius partem afficit.

367. Missa votiva pro re gravi est unica in qualibet ecclesia; et sumitur 
M issa quae necessitati convenit, aut, ea deficiente «Missa pro quacumque 
necessitate», iuxta ea quae supra, n.316, indicantur.

368. Cum occurrit gravis necessitas aut publica calamitas, tempus 
autem Ordinarium loci adeundi non suppetit, parochus Missam votivam, 
itt supra. 0.366, in sua paroecia statuere potest.

V III. Da Missa «Pro Fidei propagat ier.e*
369. Una Missa «Pro Fidei propagatione* celebrari permittitur, tam

quam votiva II classis, in singulis ecclesiis, die quo peculiares habentur ce
lebrationes pro Missionibus, et occasione Congressus ntissionalis.
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1*V IX. De MisslsvotMsinqulbusdamoccaslonibua peculiaribus*

3 7 0 . M ismc de quibus agitur hac paragrapho, peculiares respiciunt
celebrationes, coetibus quibusdam parttcularibua aut parti tantum fidelium 
proprias. ‘ r.

Peculiares autem huiusmodi celebrationes sunt:
a) pro paroeciis: initium et finis sacrae Missionis ad populum; iubilaea 

maiora paroeciae et parochi vel alterius sacerdotis in paroecia degentis; ao- 
lemnes celebrationes extraordinariae, et similia;

b) pro scholis, collegiis, seminanis et aliis institutis huius generis: initium 
et finis anni scholaris; iubilaea extraordinaria, ut sunt quinquagesimum vel 
centesimum anniversarium ab eorum institutione;

c) pro domibus religiosis: solemnia vestitionis aut professionis; initium 
et finis Capituli generalis, provincialis; iubilaea maiora fleligionis, provin
ciae, domus; vigesimum quintum vel quinquagesimum anniversarium a 
professione ve] ordinatione sacerdotali 6odaIium;

d) pro diversis coetibus, uti sunt confraternitates, societates piae, unio
nes professionales et similia: conventus generales annui; conventus extraor
dinarii plurium coetuum eiusdem generis: iubilaea maiora et similia;

e) pro domibus exercitionem: initium et finis cursus exercitiorum vel 
conventus extraordinarii;

f) pro nosocomiis, castris, carceribus et institutis similibus: celebrationes 
extraordinariae religiosae, et aliae festivitates modo vel tempore extraordi
nario celebrandae.

371. Huiusmodi Missa, uruca pro singulis occasionibus, est votiva 
II classis, et celebratur de mandato aut de consensu respectivi Ordinarii.

372- Missa, his occasionibus celebranda, seligatur conveniens, iuxta 
occasionum diversitatem, ex. gr. de Spiritu Sancto, pro gratiarum actione, 
de aliquo mysterio Demini, de B. Maria Virg., aut Sancto, aut inter Missas 
votivas ad diversa.

X . De Missis votivis in sanctuariis
373. Sanctuarii nomine venit ecclesia seu aedes sacra divino cultui pu

blice exercendo dicata, quae ob peculiarem pietatis causam (ex. gr. ob im a
ginem sacram ibi veneratam, ob reliquiam ibi conditam, ob miraculum 
quod Deus ibi operatus sit, ob peculiarem indulgentiam ibi lucrandam) a 
fidelibus constituitur meta peregrinationum ad gratias impetrandas vel vota 
solvenda.

374. Missae votivae, ex induito Sanctae Sedis, sanctuariis vel aliis piis 
locis concessae vel concedendae, sunt M issae votivae II classis.

375. A d  omnia altaria sanctuarii. M issa votiva celebrari potest singu
lis diebus quibus Missae votivae II classis permittuntur, sed solummodo a 
sacerdotibus peregrinis, aut quoties M issa dicitur in favorem peregri- 
nantium.

376. Similiter, in piis locis, M issa votiva celebrari potest, ut votiva 
II classis, a sacerdotibus ipsum pium locum visitantibus.

377. Praeter casus nn.375 et 376 recensitos, M issa votiva celebrari 
potest tantum ut votiva IV  classis.

XI. De Missa votiva «Pro Sponsis» et de Missa pro gratiarum actione 
in 250 et 50° anniversario a celebratione matrimonii

37S. Missa votiva <%Pro Sponsis», vel saltem cius oratic in M issa dici 
impedientis, permittitur quoties' nuptiae celebrantur, sive extra tempus 
clausum, sive etiam tempore clauso, si loci Ordinarius, ex iusta causa, so- 
lemnem nuptiarum benedictionem permiserit.
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379. Praeter die» quibu» Missae votivae II 'daasil prohibentur, Mlaaa 
«Pro Sponsis* prohibetur etiam dominici* diebus et quoties, iuxta n.3810, 
benedictio nuptialis dari nequit.

380. Quoties Missa «Pro Sponsis», non autem benedictio nuptialis, 
prohibetur, dicitur Missa de Officio diei, culus orstioni additur, sub unica 
conclusione, oratio Missae votivae impeditae iis etiam diebus quibus, iuxta 
n.343c, commemoratio Missae votivae II classis impeditae prohibetur; et 
in ea datur benedictio nuptialis more solito.

Cum vero tam Missa «Pro Sponsis» quam benedictio nuptialis prohiben
tur, Mitsa una cum benedictione transferri potest in opportuniorem diem 
non impeditum, post celebratum matrimonium.

381. Qjoad Missam «Pro Sponsis» et benedictionem nuptialem, haec 
insuper serventur:

a }  benedictio nuptialis a Missa inseparabilis est. Proinde extra Mis
sam dari nequit, nisi ex Apostoiico Induito; quo in casu, impertienda est 
iuxta formulam, quae invenitur in Rituali romano, tit. VIII, cap. Ill;

b}  benedictio nuptialis infra Missam dari debet a sacerdote qui Mis
sam celebrat, etiamsi alius sacerdos matrimonio adstiterit;

c) benedictio nuptialis omittitur, si sponsi non sunt praesentes; et si 
uterque vel alteruter benedictionem iam acceperit, servata nihilominus, 
gicubi vigeat, consuetudine benedictionem impertiendi, si hanc vir tantum 
obtinuerit;

d) in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum et in Triduo 
sacro, prohibetur et Missa votiva et eius commemoratio in Missa diei, et 
benedictio nuptialis infra Missam.

38a. Pro gratiarum actione in 25° vel 50® anniversario a celebratione 
matrimonii, dici potest, ut votiva II classis, aut Missa de Ssma. Trinitate 
aut de B. Maria Virg., addita oratione pro gratiarum actione sub unica con
clusione cum prima.

M issa finita, super coniuges dicantur preces quae inveniuntur in R i
tuali romano, tit. V III, cap. VII.

X II. De aliis quibusdam Missis votivis II classis

383. Praeter Missas votivas II classis, numeris praecedentibus recen
sitas, revocare oportet M issas votivas lectas, quae permittuntur, tamquam 
votivae II classis, in celebrationibus Congressus eucharistici (n.336), et in 
quibusdam celebrationibus extraordinariis (n.340 b).

D ) D e  M issis votivis III  classis

384. Nomine Missae votivae III classis intellegitur Missa votiva quae 
celebrari potest diebus liturgicis III et IV  classis.

385 . Missae votivae I II  classis, a rubricis generalibus praevisae, sunt;
a)  una Missa de D. N . Iesu Christo, summo atque aeterno Sacerdote, 

prima feria V  vel primo sabbato cuiusque mensis, in ecclesiis et oratoriis in 
quibus peculiaria pietatis exercitia pro cleri sanctificatione, eo dic. per
aguntur;

b) duae Missae de Ssmo. Corde Iesu, prima feria sexta cuiusque men
sis, in  ecclesiis et oratoriis in quibus peculiaria pietatis exercitia in honoiem 
eiusdem Ssmi. Cordis, eo die, peraguntur;

c una Missa de Immaculato Corde R. Mariae Virginis, primo sabbato 
cuiusque mensis, in ecclesiis et oratoriis, in quibus peculiaria pietatis exer
citia in  honorem eiusdem Immaculati Cordis R. Mariae Virginis, eo die,
peraguntur.
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His addi debet Missa de Ssmo. Eucharistiae Sacramento, quae singulis 
sacerdotibus permittitur, diebus Congressus eucharistici (n.337).

386. Ratio ordinandi Missas votivas III classis haec estt
a) dicuntur cum Gloria; sed semper sine Credo;
b) admittunt duas commemorationes,, aut unam commemorationem et 

collectam ab Ordinario loci imperatam;
c) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus solemnis;
d) quoties prohibentur, non commemorantur in Missa diei.

E )  D e  Missis votivis I V  classis

387. Missa votiva IV  classis est Missa votiva quae celebrari potest 
tantum diebus liturgicis IV  classis..

388. Pro Missa votiva IV  classis sumi potest quaelibet Missa, quae a 
rubricis tamquam votiva permittitur. Requiritur tamen iu6ta causa, scilicet 
sacerdotis celebrantis vel fidelium necessitas, utilitas aut devotio.

389. In ordinanda Missa votiva IV  classis, haec serventur:
a) non dicitur Gloria, nisi in Missis de Angelis, quocumque die, et in 

Missis de B. Maria Virg., in sabbato;
b) praeter orationem Missae, dici possunt duae aliae orationes, inter 

quas adnumerandae sunt sive commemorationes de Officio diei aut in Officio 
diei occurrentes, Bive collecta ab Ordinario loci imperata, sive oratio votiva;

r.) Credo semper omittitur;
d) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus ferialis-

7 0 »  APibtmctB

C aput V II

D E  M ISSIS D E F U N C T O R U M

A ) D e  M issis defunctorum  in genere

390. M issae pro defunctis, quae celebrantur in Commemoratione om
nium Fidelium defunctorum, sunt iuxta ordinem Officii; omnes aliae M issae 
pro defunctis sunt extra ordinem Officii.

391. In M issis defunctorum nulla fit commemoratio de Officio diei 
currentis.

392. Missae defunctorum sunt I, II, I I I  aut IV  classis; de singulis 
agitur numeris sequentibus.

393. Quaevis M issa defunctorum, etiam exsequialis, prohibetur:
a) in ecclesiis et oratoriis ubi, quavis ratione, habeatur expositio 

Ssmi. Sacramenti, toto expositionis tempore. Excipiuntur M issae in die 
Commemorationis omnium Fidelium defunctorum (n.352);

b)  in ecclesiis unam tantum Missam habentibus, quoties urgeat onus 
Missae conventualis, cui per alium sacerdotem satisfieri nequeat; nisi ipsa 
Missa conventualis dici debeat aut possit pro defunctis;

c) in ecclesiis unam tantum Missam habentibus, die 2 februarii, et fe- 
ria IV  cinerum, si respective fit benedictio candelarum aut cinerum; et in 
Litaniis maioribus et minoribus, si dicenda sit M issa de Rogationibus.

394. Prima M issa ex iis quae habentur in Commemoratione omnium 
Fidelium defunctorum, adhibitis orationibus propriis in M issali inter ora
tiones diversas pro defunctis assignatis, sumitur;

a) pro defunctis Summo Pontifice, Cardinalibus, Episcopis, et Sacer
dotibus, in omnibus M issis I, II et III classis;

b) in anniversariis omnium defunctorum alicuius Ordinis vel Con
gregationis clericalis.
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395. Missa quae inscribitur «In die obitus seu depositionis defunctis 
dicitur pro defunctis non sacerdotibus:

a) in Missa exsequiali;
b) in Missis pro die obitus;
c) in Missis post acceptum mortis nuntium;
d) in ultima defuncti sepultura;
e) in die III, VII et XXX, adhibitis tamen orationibus propriis.
396. Missa quae inacribiiur «In anniversario defunctorum* sumitur in 

anniversariis defunctorum qui non sunt sacerdotes.
397. Missa «quotidiana» sumitur pro omnibus defunctis cuiusque or

dinis vei gradus, extra dies supra recensitos.
398. Quoad orationes in Missis defunctorum, haec serventur:
a) omnes Missae defunctorum, sive in cantu sive lectae, per se dicun

tur cum unica oratione, nisi oratio imperata pro defunctis, iuxta n.458, addi 
debeat, vel oratio votiva pro defunctis, iuxta n.464, addi possit;

b) in Missis defunctorum IV  classis, si pro certis defunctis applicen
tur, dicitur Oratio conveniens, ut in Missali inter orationes diversas pro 
defunctis; si applicentur pro defunctis in genere, vel designatio ignoretur, 
dicitur oratio Fidelium;

c) in Missis defunctorum prohibetur quaevis oratio, quae non est pro 
defunctis.

399. Sequentia D ies  i r a s :
a )  dici debet tantum in Missis defunctorum I classis. Attamen in Com

memoratione omnium Fidelium defunctorum, cum quis tres Missas sine 
intermissione celebrat, sequentiam dicere debet tantum in Missa principali, 
secus in prima Missa; in aliis Missis, nisi sint in cantu, eam omittere potest;

b) omitti potest in M issis defunctorum II, III et IV  classis.
400. Quaelibet M issa defunctorum potest esse aut in cantu aut lecta.
401. Absolutio super cadaver aut super tumulum;
a) fieri debet post Missam exsequialem;
b)  fieri potest post ceteras Missas defunctorum;
c) fieri potest, ex rationabili causa, etiam post Missas quae non sunt 

defunctorum.
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B ) D e  M issis defunctorum  I classis

I. De Missis defunctorum I classis in genere
402. Missae defunctoium I classis sunt;
a) Missae in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum;
b)  Missa exsequialis.

II. De Missis in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum
403. In die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum, qui

libet sacerdos tres M issas celebrare potest, ut in Missali hoc die.
404. In dicendis M issis huius diei, haec serventur:
a) qui unam dumtaxat Missam celebrat, primam adhibet; qui vena 

duas, primam et secundam;
b) qui M issam  in cantu vel conventualem celebrat, primam adhibet, 

facta ei potestate anticipandae secundae et tertiae;
c) qui plures M issas in cantu celebrat, in diversis ecclesiis, semper 

prim am  adhibere debet;
J )  si vero plures M issae, in eadem ecclesia, in cantu celebrantur, p r i

m um  adhibeatur prim a, deinde secunda et denique tertia.
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405. Nomine Missae exsequialis intellegitur unica Miasa pro defunctis, 
quae directe connectitur cum exsequiis alicuius defuncti.

Haec Missa, per se, celebranda «st praesente cadavere; celebrari vero 
potest etiam, rationabilem ob causam, absente vel iam sepulto.

406. Missa exsequialis prohibetur:
a) diebus sub nn.i, a, 3, 4, 5 et 6 in tabella praecedentiae recensitis;
b) diebus festis de praecepto, inter festa Bub n .n  in tabella praece

dentiae comprehensis;
c) in anniversario Dedicationis et in festo Tituli ecclesiae, in qua funus

peragitur;
d) in festo Patroni principalis oppidi vel civitatis;
e) in festo Tituli et 8ancti Fundatoris Ordinis seu Congregationis, 

ad quam pertinet ecclesia in qua funus peragitur.
407. Si Officium alicuius festi, de quo n.406, iuxta rubricas, in alium 

diem accidentaliter transferendum sit, Missa exsequialis prohibetur die quo 
festum impeditur ac permittitur die in quem transfertur Officium; si vero 
solemnitas externa alicuius festi fit in dominica, Missa exsequialis prohibetur 
die quo fit solemnitas externa, non autem die festo.

408. Quoties Missa exsequialis prohibetur, vel. ob rationabilem cau
sam, in ipso actu funeris celebrari nequit, transferri potest in proximiorem 
diem similiter non impeditum.

409. In Commemoratione omnium Fidelium defunctorum pro MisGa 
exsequiali sumitur prima Missa diei cum orationibus pro respectivo defuncto 
in Missa exsequiali dicendis. Si vero prima Missa celebratur pro Officio 
diei, pro Missa exsequiali sumitur secunda, aut denique tertia.

C ) D e Missis defunctorum II classis

I. De Missis defunctorum II classis in genere

410. Missae defunctorum II classis sunt:
a) Missae pro die obitus;
b) Missa post acceptum mortis nuntium;
c) Missa in ultima defuncti sepultura.
4 1 1 .  Omnes Missae defunctorum II classis dicuntur ut in die obitus; 

permittuntur autem dummodo:
a) pro ipso defuncto applicentur;
b)  non occurrat dies liturgicus I classis aut dominica quaevis.
Si Missa in die obitus dicitur ultra octiduum a die obitus seu sepulturae 

defuncti, in oratione et postcommunione omittitur adverbium hodie.

II. De Missis pro die obitus

412 . Nomine «Missae pro die obitus» intelleguntur Missae quae pro 
aliquo defuncto celebrantur a die obitus usque ad diem sepulturae:

a) sive in oratorio privato ipsius defuncti, dummodo cadaver sit physi
ce praesens in domo;

bj sive in ecclesia vel oratorio loci ubi defunctus obiit, sepelitur vel 
habuit domicilium;

c) sive in ecclesia vel oratorio in quo celebratur M issa exsequialis, etsi 
a funere defuncti sciuncta.
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III. De Missa post acceptum mortis nuntium
413. Nomine «Missae post acceptum morti* nuntium» intellegitur unica 

Missa quae pro aliquo defuncto dici potest in qualibet ecclesia vel oratorio, 
opportuniore die post acceptum mortis nuntium.

IV. Dt Missa in ultima drfuneti sepultura

414. Nomine Missae in ultima defuncti sepultura intellegitur unica 
Missa, quae dici potest in ecclesia vel oratorio illius loci, ubi corpus defuncti 
iam humatum ad definitivam sepulturam defertur, co ipso die eiusdem defi
nitivae sepulturae.

D ) D e Missis defunctorum III classis

I. De Missis defunctorum III classis in genere

415. Missae defunctorum III classis sunt:
a) Missa in die III, VII et X X X  ab obitu vel sepultura defuncti;
b)  Missa «in anniversario»;
c) Missae defunctorum in ecclesiis et sacellis coemeterii;
d) Missae defunctorum intra octiduum Commemorationis omnium 

Fidelium defunctorum.
416. Missae defunctorum III classis prohibentur diebus Iiturgicis 

I et II classis; et adhibetur formula quae infra pro singulis Missis indica
tur, nisi iuxta n.394 prima Missa ex iis quae habentur in Commemoratione 
omnium Fidelium defunctorum sumenda sit.

II. De Missa in die HI, VII et X X X  ab obitu vel sepultura
4 17 . In die III, V II et X X X  ab obitu vel sepultura defuncti compu

tande, in qualibet ecclesia vel oratorio dici potest pro ipso defuncto unica 
Missa ut in die obitus, adhibitis orationibus propriis, quae in fine huius 
Missae inveniuntur.

Quoties haec Missa a rubricis impeditur, transferri potest, in proximio
rem diem similiter non impeditum.

Huiusmodi Missae plures esse possunt diebus quibus Missae defuncto
rum IV  classis permittuntur.

III. De Missa «in anniversario*
418 . Anniversarium stricte sumptum intellegitur annuus recursus diei 

obitus aut sepulturae alicuius defuncti; lata sumptum vero intellegitur aut 
anniversarium ex fundatione extra diem obitus vel sepulturae semel quolibet 
anno celebrandum, aut celebratio quae pro omnibus defunctis alicuius coetus, 
item semel quolibet anno, habetur, die aut ex fundatione vel consuetudine 
coetus statuto aut a coetu vel sacerdote celebrante statuendo.

419 . His diebus, in qualibet ecclesia vel oratorio, permittitur unn Missa 
quae dicenda est ut in anniversario; et quoties a rubricis prohibetur, trans
ferri potest in prox;miorem diem similiter non impeditum.

Huiusmodi Missae plures esse possunt diebus quibus Missae defuncto
rum IV  classis permittuntur.

IV. De Missis in ecclesiis et sacellis coemeterii
420. Nomine ecclesiae vel sacelli coemeterii intellegitur;
a) ecclesia vel oratorium publicum principale coemeterii, in quo actu 

cadavera sepeliuntur, dummodo huiusmodi ecclesia vel oratorium adnexum 
non habeat onus chorale aut curam animarum;
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b) sacellum alicuius particularis sepulcreti rite erecti intra fines coeme
terii.

4 31 . Missae quae his locis celebrantur,’ dummodo pro defunctis appli
centur, dici possunt de requic, adhibita «Missa quotidiana» cum oratione 
convenienti.

V. De Minis defunctorum intra octiduum Commemorationis omnium 
Fidelium defunctorum

422. Intra octiduum a die Commemorationis omnium Fidelium de
functorum inclusive computandum, omnes Missae, quae applicantur pro 
omnibus vel quibusdam detundis, dici possunt de requie, adhibita M issa 
«quotidiana» cum oratione convenienti.

E) De Missis defunctorum IV  classis, seu «quotidianis»

423. Missae defunctorum IV  classis sunt aliae Missae defunctorum 
•quotidianae», quae celebrari possunt, loco Missae Officio diei responden
tis, in feriis IV  classis tantum, extra tempus natalicium.

Maxime convenit ut hae Missae defunctorum IV  classis tunc tantum 
dicantur cum revera pro defunctis, aut in genere aut certo designatis, appli
cantur.
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C aput V III

D E  D IV E R S IS  M IS S A E  P A R T IB U S

A ) D e  psalm o «Iudica m e, D eu s» , confessione et altaris incensatione

424. Psalmus Iudica me, Deus cum sua antiphona, et confessio cum 
absolutione dicuntur, ante gradus altaris, in qualibet M issa sive in cantu 
sive lecta; omittuntur autem una cum sequentibus versibus et orationibus 
Aufer a nobis et Oramus te, Domine, in:

a) Missa festi Purificationis B. Mariae Virg., quae sequitur benedictio
nem et processionem candelarum;

b) Missa feriae IV  cinerum, quae dicitur post benedictionem et impo
sitionem cinerum;

c) Missa dominicae II Passionis seu in palmis, quae sequitur bene
dictionem et processionem ramorum;

d) Missa Vigiliae paschalis;
e) Missa Rogationum, quae sequitur processionem Litaniarum tam 

maiorum quam minorum;
f )  certis M issis, quae sequuntur quasdam consecrationes, ex rubricis 

Pontificalis romani.
425. Psalmus Iudica me, Deus omittitur:
a) in M issis de Tempore, a dominica I Passionis usque ad feriam V  in 

Cena Domini;
bj in M issis defunctorum.
426. Incensationes quae in M issa solemni fieri debent, fieri possunt 

etiam in omnibus M issis cantatis.

B ) D e  antiphona ad  In tro itum , et « K y rie , clcison»

427. Ad Introitum dicitur antiphona cum versu psalmi et Gloria Pani; 
atque, his expletis, repetitur antiphona.

Deest vero antiphona ad Introitum cum psalmo e: Gloria Patii in M issa 
Vigiliae paschalis.
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•4*8 , Gloria Patti td Introitum omittitur in Missi* de Tempore, * do
minica I Passionis tuque ad feriam V  in Cena Domini, .et jtn Missis defunc
torum.

t 42g. Tempore paschali antiphonae ad Introitum duplex additur a Ile- 
iuia. niai iam habeatur. E  contra, in qualibet antiphona ad Introitum, AU*- 
tuia omittitur quoties Missa dicitur extra tempus paschale, nisi in quibusdam 
Missis aliter indicetur.

430. Kyrie, eleison dicitur novies post repetitam antiphonam ad Introi
tum, id est ter Kyrie, eleison, ter Christe, eleison, et ter Kyrie, eleison.

C ) D e hymno «Gloria in excelsis»

431. Hymnus Gloria in excelsis dicitur:
a) in Missis quae respondent Officio diei, quotiescumque ad Matu

tinum dictus est hymnus Te Deum;
b) in Missis festivis de quibus n.302:
c) in Missis feriae V  in Cena Domini, et in Missa Vigiliae paschalis;
d) in Missis votivis I, II et III classis, nisi adhibeatur color violaceus 

paramentorum;
e) in Missis votivis IV  classis de Angelis, quocumque die, et de B. M a

ria Virg. quae in sabbato celebrantur,
432. Hymnus Gloria in excelsis omittitur:
a) in Missis quae respondent Officio diei, quando ad Matutinum 

omittitur hymnus Te Deum;
b) in omnibus Missis in quibus adhibetur color violaceus paramen

torum;
c) in Missis votivis IV  classis, iis exceptis de quibus n.431 e;
d) in Missis defunctorum.

D ) D e  orationibus 

I. D e orationibus in  genere

433. Nomine orationum, in Missa, intellegi debent:
a )  oratio Missae quae celebratur;
b) orationes Officii commemorati et alicuius commemorationis oc

currentis;
c) aliae orationes a rubricis praescriptae (nn.447-453);
d) oratio ab Ordinario loci imperata (nn.454-460);
e) oratio votiva, quae certis diebus liturgicis dici potest ad libitum 

sacerdotis celebrantis (nn.461-465).
434 Numero orationum pro singulis diebus liturgicis statuto complec

tuntur tam oratio Missae et commemorationes quam aliae orationes sive 
a rubricis praescriptae sive ab Ordinario imperatae sive votivae. Proinde, 
post orationem Missae:

a) in diebus liturgicis I classis, in Missis votivis I classis, et in Missis 
in cantu non conventualibus, nulla alia admittitur oratio, praeter orationem
sub unica conclusione dicendam et unam commemorationem privilegiatam, 
salvo praescripto n.333;

b) in dominicis II classis, nulla alia admittitur oratio, praeter comme
morationem festi II classis, quae tamen omittitur si commemoratio privi- 
Iegi.ua facienda sit:

c) in aliis diebus liturgicis II classis et in M issis votivis II classis una 
tantum  alia adm ittitur oratio, scilicet aut una privilegata aut una ordinaria;

d) in diebus liturgicis III et IV  classis et in M issis votivis III e t lY c la ss is  
duae tantum admittuntur orationes.
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43S> Quaelibet oratio, quae numerum pro «ingulis diebus liturglcis 
statutum auperct, omittitur; profecto numerum ternarium orationum nullo 
praetextu excedere licet,

436'.n Oratio propria M im e semper dicitur sub sua conclusione, nisi 
ipsi alia oratio, sub eadem conclusione, jungenda sit, ut infra nn.444-445
dicetur,

437. Sub altera conclusione oemper dicuntur:
a) commemorationes faciendae;
b) oratio ab Ordinario loci imperata;
c) oratio votiva.
438. Si duae orationes in prima aut in altera parte sint iisdem fere 

verbis compositae, oratio posterior:
a) si est de Tempore, mutatur in aliam de sequenti dominica vel feria;
b) si agitur de Sancto, mutatur in aliam de eodem vel simili Communi;
c) si agitur de oratione imperata, omittitur.
439. In orationibus Ofticii translati vel repositi non Bunt mutanda 

verba hanc vel hodiernam vel praesentem diem, aut similia.
440. Quoties in Missali dicenda occurrunt verba Flectamus genua, 

Levate, in Missa solemni a diacono, in ceteris Missis a celebrante profe
renda sunt; et post Flectamus genua, omnes, una cum celebrante, flexis 
genibus, per aliquod temporis spatium in silentio orant, dicto Levate, omnes 
surgunt, et celebrans dicit orationem.

441. Ad qualitatem et numerum orationum in Missis defunctorum 
quod attinet, serventur ea quae n.398 tradita sunt.

II. De orationibus in Missis cum pluribus lectionibus

442. In Missis cum pluribus lectionibus (nn.467-468) commemoratio
nes et aliae orationes ponuntur post orationem quae praecedit ultimam 
lectionem seu epistolam; et haec tantum oratio computatur ad numerum 
orationum definiendum.

443. A d  commemorandam feriam cuius M issa piares habet lectiones, 
sumitur prima oratio, scilicet ea quae dicta est in Laudibus.

III. De orationibus sub unica conclusione cum oratione Missae dicendis
444. Orationi M issae additur, sub unica conclusione, altera cratio, 

solummodo si agitur:
a) de oratione rituali (n.447);
bj de oratione M issae votivae I aut II classis impeditae (nn.330 c, 343 c);
c) de alia oratione a rubricis expresse indicata aut concessa uti dicenda 

sub unica conclusione cum oratione Missae (n n .u o , 350, 449, 4 51, 453).
445. Sub unica conclusione cum oratione M issae una tantum dici 

potest alia oratio.
Si vero plures orationes, iuxta rubricas, sub unica conclusione cum ora

tione Missae essent dicendae, una tantum retinetur, secundum ordinem 
supra, n.444, descriptum; reliquae omittuntur.

446. Oratio dicenda sub unica conclusione cum oratione Missae una 
cum illa computatur; et dicenda est etiam in Missis in cantu.

IV . De orationibus ritualibus
447. Nomine rorationis ritualis» intellegitur oratio dicenda in Missa 

quae cum sequentibus benedictionibus vel consecrationibus conncctitur:
a) consecratione Episcopi,
b) collatione sacrorum Ordinum,
cj benedictione Abbatis,
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d) benedictione Abbatime,
e) benedictione et consecratione Virginum,
f )  benedictione coemeterii,
g) reconciliatione ecclesiae,
h) reconciliatione coemeterii.

• Hae orationes, quae exstant' inter Missas votivas ad diversa, semper 
addendae aunt, aub unica conclusione, orationi Missae.

448. In Missis in quibus additur oratio ritualis, excluduntur omnes 
aliae orationes, praeter commemorationes privilegiatas.

V , De orationibus in dic coronationis Summi Pontificis et in anniversariis 
Papae et Episcopi dioeusani

449. In die coronationis Summi Pontificis et in anniversario eiusdem, 
necnon in anniversario aut electionis aut consecrationis aut translationis 
Episcopi diofecesani (semel scilicet, die ab ipso Episcopo eligendo), in om
nibus Missis, praeterquam defunctorum, additur, sub unica conclusione 
cum oratione Missae, oratio pro Papa aut pro Episcopo, modo ne occurrat 
dies liturgicus sub n. 1, 2, 3 ct S in tabella praecedentiae recensitus (cf. n.363).

450. Quoties impeditur, oratio pro Papa aut pro Episcopo transfertur 
in proximiorem diem similiter non impeditum, eodem modo ac transfertur 
M issa conventualis pro iisdem anniversariis, in ecclesiis cathedralibus et 
collegiatis (n.364).

VI. De oratione pro seipso sacerdote in anniversario 
propriae Ordinationis sacerdotalis

451. In anniversario propriae Ordinationis sacerdotalis, quilibet sacer
dos orationi Missae, sub unica conclusione, orationem pro seipso addere 
potest, modo ne occurrat dies liturgicus sub nn.i, 2, 3 et 8 in tabella praece
dentiae recensitus.

452. Quoties impeditur, oratio pro seipso sacerdote transferri potest 
in  proximiorem diem similiter non impeditum.

V II. De oratione «Pro Fidei propagatione»

453. Paenultima dominica mensis octobris, aut alia ab Ordinario loci 
statuta «pro Missionibus*, in omnibus Missis, orationi Missae additur, sub 
unica conclusione, oratio pro Fidei propagatione, exceptis diebus sub n n .i, 
2, 3 et 8 in tabella praecedentiae recensitis.

V III. De oratione imperata
454. Nomine orationis imperatae intelligitur oratio, quam Ordinarius 

loci imperare potest, occurrente gravi et publica necessitate aut calamitate.
455- Tamquam imperata, ab Ordinario loci praescribi potest quaelibet 

oratio e Missis, quae tamquam votivae celebrari permittuntur, aut ex ora
tionibus ad diversa, aut ex Missis et orationibus oro defunctis.

456. Maxime convenit ut Ordinarius loci orationem imperatam non 
modo stabili imponat, sed tantum ex causa revera gravi et per spatium quod 
tempus verae necessitatis non excedat.

457. Oratio imperata:
a) una tantum esse potest;
b) dici debet ab omnibus sacerdotibus Sacrum facientibus in ecclesiis 

et oratoriis, euam exemptis, dioecesis;
c ) numquam dicitur sub unica conclusione cum oratione Missae, sed 

post commemorationes privilegiatas;
d 1 prohibetur omnibus diebus lilurgicis 1 et II classis, in Missis vo-
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tlvie 1 ct II classis, in Missis in cantu et quoties commemorationes privile
gia tae numerum pro singulis diebus liturgicis statum compleverint. *

458. Oratio imperata pro defunctis dicitur tantum in feriis IV classis, 
et In Missis votivis aut defunctorum lectis IV classis.

459. In publica calamitate aut necessitate, natura sua per longius tem
pus perustente (v. gr„ bello, pestilentia et similibus), Ordinarius loci im
ponere quidem potest orationem imperatam convenientem pro toto tempore 
infausti eventus; sed haec oratio:

a) dicitur tantummodo feriis secunda, quarta et sexta;
b) prohibetur iisdem diebus et in Missis de quibus supra, 0.457 d.
460. Occurrente urgentiore, gravi et publica necessitate aut calami

tate, ncc tempus suppetat adeundi Ordinarium loci, parochus, intra fines 
suae paroeciae, etiam pro ecclesiis et oratoriis exemptis, statuere potest ora
tionem convenientem dicendam per tres dies continuos. Haec oratio iisdem 
diebus et in iisdem Missis prohibetur ac oratio ab Ordinario loci imperata 
(n.457 d ); quae, si dicenda esset, omittitur.

IX. De oratione votiva

461. Quilibet sacerdos addere potest unam orationem ad libitum in 
omnibus Missis lectis non conventuaiibus diebus liturgicis IV classis.

462. Oratio votiva eligi potest aut ex Missis, quae tamquam votivae 
celebrari permittuntur, aut ex orationibus ad diversa, aut ex Missis et ora
tionibus pro defunctis.

463. Haec oratio ponitur ultimo loco, post alias orationes, non autem 
excedere debet numerum ternarium orationum.

464. Oratio votiva pro defunctis addi potest in Missis lectis non con
ventuaiibus defunctorum IV classis.

465. In oratione A  cunctis, nominari potest sive Titularis propriae ec
clesiae, sive quilibet Patronus principalis, sive Fundator aut Titulus O rdi
nis s:u  Congregationis. Ceterum serventur rubricae quae, pro hac oratione, 
in Missali inveniuntur.

E )  D e  lectionibus et aliis usque ad  E van geliu m

466. Post orationes dicitur Epistola; qua finita, respondetur Deo gratias.
467. Epistolae praemittitur una lectio;
a) in feriis IV  Quatuor Temporum;
b) in feria IV hebdomadae IV  Quadragesimae;
c) in feria IV  Hebdomadae sanctae.
In fine huius lectionis respondetur Deo gratias.
468. Quinque lectiones praemittuntur epistolae in sabbatis Quatuor 

Temporum; et in fine cuiusque lectionis, praeter quam post lectionem Da- 
nielis prophetae, respondetur Deo gratias.

In Missis conventuaiibus, et in Missis in quibus sacri Ordines confe
runtur, semper dici debent omnes lectiones cum suis orationibus et versi
bus; in ceteris Missis, sive in cantu sive lectis, dici potest tantum prima 
oratio, quae respondet Officio, cum Flectamus genua, si dicendum est, et 
prima lectio cum suis versibus, deinde, dictis more solito Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo et Oremus, secunda oratio sine Flectamus genua, quam 
sequuntur aliae commemorationes forte occurrentes, ct, omissis sequenti
bus lectionibus cum suis versibus et orationibus, statim subiungitur ultima 
lectio seu epistola cum sequenti tractu ct, sabbato post Pentecosten, cum 
sequentia.

460. Post Epistolam, dicitur gradtiale, Alie'uia cum suis versibus, aut 
tractus, prout in Missali suo loco indicatui.
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47©'. Sequentia dicitur ante ultimum Alleluia vel post tractum. Omit
titur in Missis votivi*. Ad sequential© Diet irae quod attineti serventur 
normae 0,399 traditae.

471. In principio Evangel!! dicitur Dmlnusvobiscum, cui respondetur 
Et cum tplritu tue; deinde: Sequentia (vel IniiiumJ sanet i Euangelii secun
dum Nit cui respondetur Gloria tibi, Domine; et in fine respondetur Laut 
tibi, Christe.

47a. In Hebdomada sancta, ante lectionem historiae Passionis Domini 
non dicitur Dominus vobiscum, neque Sequentia sancti Euangelii, Gloria tibi, 
Domine, sed Passio Domini nostri /esu Christi secundum N ., et in fine non 
respondetur Laus tibi, Christe.

473. In Missis in cantu, ea omnia, quae diaconus vel subdiaconus aut 
lector, vi proprii officii cantant vel legunt, a celebrante omittuntur.

474. Post Evangeiium, praesertim in dominicis et diebus festis de 
praecepto, habeatur, iuxta opportunitatem, brevis homilia ad populum.

Homilia vero, si fiat ab alio sacerdote ac celebrante, non superimpo
natur Missae celebrationi impediendo fidelium participationem; proinde, 
hoc in casu, Missae celebratio suspendatur, et tantummodo expleta homilia 
resumatur.

F )  D e  sym bolo

475. Post Evangeiium aut homiliam, dicitur symbolum:
a) in qualibet dominica, etsi eius Officium alicui festo locum cedat, 

vel M issa votiva II classis celebretur;
b )  in festis I classis et in Missis votivis I classis;
c)  in festis II classis Domini et B. Mariae Virg.;
d) per octavas Nativitatis Domini, Paschatis et Pentecostes, etiam in 

festis occurrentibus et in M issis votivis;
e) in festis nataliciis Apostolorum ei Evangelistarum, necnon in festis 

Cathedrae S. Petri et S. Barnabae Ap.
476. Non dicitur symbolum:
a) in Missis sive Chrismatis sive in Cena Domini, ieria V  Hebdomadae 

sanctae, et in Missa Vigiliae paschalis;
b) in festis II classis, iis exceptis quae supra, n.475 c et e, recensentur;
c) in Missis votivis II classis;
d) in Missis festivis et votivis III  et JV  classis;
e) ratione alicuius commemorationis in Missa occurrentis;
f)  in Missis defunctorum.

G ) D e  antiphona ad O ffertoriun  et de orationibus secretis

477. Post symbolum vel, si non est dicendum, post Evangeiium aut 
homiliam, dicitur Dominus uobiscum cui respondetur Et cum spiritu tuo, et 
Oremus; deinde antiphona ad Offertorium, quae deest tantum in Missa 
Vigiliae paschalis.

478. Tempore paschali, antiphonae ad Offertorium additur Alleluia, 
nisi iam habeatur. Retinetur vero Alleluia, quod aliquando invenitur in fine 
antiphonae ad Offertorium, extra tempus paschale, praeter quam a Septua
gesima ad Pascha.

479. Oblatio hostiae et calicis, et quae sequuntur, fiuni ut in Ordine 
Missae.

4S0. Oratio «secreta* dicitur secreto, absque Dominus tvbiscum et Ore
mus. Tot vero dicuntur orationes secretae, quot dictae sunt orationes in 
initio Missae. Dicuntur eodem ordine et concluduntur ac aliae orationes.
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481- Conclusio ultimae orationis secretae dicitur secreto usque ad ver
ba Par omnia faecula  taeculorum, quae clara,voce proferuntur.

*

H ) D e  praefatione
iV 4. , iij. . 1, ' • 1 1 >%.

483. Praefatio dicitur quae cuique Missae propria est; qua deficiente, 
dicitur praefatio de Tempore, secus communis.

483. Nulla commemoratio, in Missa occurrens, praefationem propriam 
inducit.

484. Praefatio de Nativitate Domini dicitur:
a) tamquam propria in Missis de Nativitate Domini et de eiusdem 

octava, necnon in festo Purificationis B. Mariae Virg.;
b) tamquam de Tempore, infra octavam Nativitatis Domini, etiam in 

Missis quae secus praefationem propriam haberent, exceptis iis Missis quae 
praefationem propriam de divinis mysteriis vel Personis habent; et a die 2 
ad 5 ianuarii.

485. ' Praefatio de. Epiphania Domini dicitur;
a) tamquam propria in Missis de festo Epiphaniae et de Commemo

ratione Baptismatis D. N . Iesu Christi;
b) tamquam de Tempore diebus a 7 ad 13 ianuarii.
486. Praefatio de Quadragesima dicitur:
a) tamquam propria in Missis de Tempore a feria IV  cinerum usque 

ad sabbatum ante dominicam I Passionis;
b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae celebrantur eodem 

tempore, et praefatione propria carent.
487. Praefatio de sancta Cruce dicitur:
a) tamquam propria in M issis de Tempore a dominica I Passionis 

usque ad feriam V  in Cena Domini; in M issis tam festivis quam votivis de 
sancta Cnice, de Passione Domini et instrumentis Passionis Domini, de 
pretiosissimo Sanguine D . N . Iesu Christi, de Ssmo Redemptore;

b) tamquam de Tempore in omnibus M issis a dominica I Passionis 
usque ad feriam IV  Hebdomadae Sanctae, quae praefatione propria carent.

488. Praefatio de Missa Chrismatis dicitur feria V  in Cena Domini, 
in sua Missa.

489. Praefatio paschalis dicitur:
a) tamquam propria in M issis de Tempore a M issa Vigiliae paschalis 

usque ad vigiliam Ascensionis Domini;
b) tamquam de Tempore in ceteris M issis quae celebrantur eodem 

tempore, et praefatione propria carent.
490. Praefatio de Ascensione Domini dicitur:
a) tamquam propria in festo Ascensionis Domini;
bj tamquam de Tempore in omnibus M issis a feria V I post Ascensio

nem usque ad feriam V I ante vigiliam Pentecostes, quae praefatione pro
pria carent.

491. Praefatio de Ssmo Corde Iesu dicitur in M issis festivis et votivis 
de Ssmo Corde Iesu.

492. Praefatio de D. N. Iesu Christo Rege dicitur in M issis festivis 
et votivis de D. N . Iesu C hristo Roge.

493. Praefatio de Spiritu Sancto dicitur:
a > tamquam propria in M issis  de Tem pore a vigilia Pentecostes usque 

ad subsequens sabbatum ; et in M issis  festivis et votivis de Spiritu Sancto;
i'> tamquam ,!e Tempore in ceteris M issis quae celebrantur eodem  

tempore, et praelatione propria carent.
404. Ibae/atio de Ssna Tiinitate dicitur: 

i tamquam prop’ ia, in M issis  de festo et votivis Ssm ae T rin itatis ;
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b) tamquam de Tempore In dominici» Adventu*, et in omnibu» domi
nicis II ciasai*, extra tempus natalicium et paschale.

495. Praefatio de Beata Maria Virgine dicitur in Missis festivis et 
votivis Beatae Mariae Virginis, praeterquam in festo Purificationis B. M a
riae Virg.

496. Praefatio de S. lossph dicitur in Missis festivis et votivis 8. Ioseph.
497. Praefatio de Apostolis dicitur in Missis festivis et votivis Apostolo

rum et Evangelistarum.
498. Praefatio communis dicitur in Missis quae praefatione propria 

carent, nec sumere debent praefationem de Tempore.
499. Praefatio defunctorum dicitur in Missis defunctorum.

I) De Canone Missae et aliis usque ad pcstcommunionem

500. Post praefationem et Sanctus dicitur Canon Missae secreto, ut 
in Ordine Missae.

Sor. Quoties infra actionem Communicdntes, Hanc igitur et Qui pridie 
variari contingit, suo loco in propriis Missis adnotatur.

Infra octavas Nativitatis Domini, Paschatis et Pentecostes Communi
cantes et Hanc igitur propria dicuntur quoque in Missis quae non sunt de 
octava, etiamsi praefatione propria gaudeant.

502. Tempus proprium sanctae Communionis fidelibus distribuendae 
est infra Missam, post Communionem sacerdotis celebrantis, qui ipsemet 
eam petentibus distribuat, nisi propter grandem communicantium numerum 
conveniat, ut ab alio vel aliis sacerdotibus adiuvetur.

Dedecet vero omnino, ut in eodem altari, in quo actu Missa celebratur, 
ab alio sacerdote sancta Communio distribuatur, extra tempus Communio
nis proprium.

Ex rationabili porro causa permittitur quoque, sanctam Communionem 
distribuere, immediate ance vel post Missam, imo etiam, extra Missam, 
quibus in casibus adhibetur forma in Rituali Romano praescripta, tit. V 
cap. II n n .i-10 .

503. Quoties sancta Communio infra Missam distribuitur, celebrans, 
sumpto sacratissimo Sanguine, omissis confessione et absolutione, dictis 
tamen Ecce Agnus Dei et ter Domine, non sum dignus, immediate ad distri
butionem sanctae Eucharistiae procedit.

504. Expleto Canone et omnibus aliis usque ad Communionem, dici
tur antiphona ad Communionem, cuius in fine, tempore paschali, additur 
Alleluia, nisi iam habeatur; retinetur vero Alleluia, quod aliquando inveni
tur in fine huius antiphonae, extra tempus paschale, praeter quam a Sep
tuagesima ad Pascha.

505. Orationes post Communionem dicuntur eodem numero, modo 
et ordine ac orationes in principio Missae.

506. In M issis de feriis Quadragesimae et Passionis, excepto Triduo 
sacro, expleta ultima oratione post Communionem, additur Oratio super 
populum, quae dicitur semper sub sua conclusione, et cui praemittitur 
Oremus. Humiliate capita vestra Deo. Haec oratio dicenda est etiam cum 
tres orationes post Communionem iam praecesserint.

L) D e  conclusione M issae

307. In fine Missae dicitur Ite, missa est, cui respondetur Deo gratias.
Attamen:
a) in Missa vespertina in Cena Domini quam sequitur solemnis re

positio Ssmi Sacramenti, et in aliis M issis quas sequitur aliqua processio, 
dicitur Benedicamus Domino, cui respondetur Deo gratias;
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.i iW rn octavam I’aschatis, in Missis de Tem pore,ad-7f«, missa est 
et ad sequens Deo gratias duplex additur Alleluia;

e) in Missis defunctorum dicitur Requiescant in  pace, cui respondetur 
Amen. > <nt ,ai<iiaiiV ... ; •. i

508. Dicto Placeat, datur benedictio, quae omittitur tantum cum 
dictum est Benedicamus Domino aut foqutoecnt in. pace.

509. Pro ultimo Evangelio, in quavis Missa, regulariter sumitur ini
tium Evangelh secundum Ioannem.

Attamen in dominica 11 Passionis seu in palmis, in omnibus Missis 
quae non sequuntur benedictionem et processionem ramorum dicitur ulti
mum Evangelium proprium.

510. Ultimum Evangelium penitus omittitur:
a) in Missis in quibus dictum est Benedicamus Domino, iuxta n.507 a;
b) in festo Nativitatis Domini, ad tertiam Missam;
c) in dominica II Passionis seu in palmis, in Missa quae sequitur be

nedictionem et processionem ramorum;
d) in Missa Vigiliae paschalis;
e) in Missis defunctorum, cum sequitur absolutio super tumulum;
f)  in certis Missis, quae sequuntur quasdam consecrationes, ex rubricis 

Pontificalis romani.
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C aput IX

D E  H IS  QU AE CLARA VOCE A U T  SECRETO 
DICENDA SUNT IN  MISSA

5 1 1 .  In Missa iecla, dicuntur clara voce:
a) verba In nomine Patris, etc.; psalmus Iudica me, Deus, cum sua 

antiphona; confessio et ea quae sequuntur usque ad Oremus inclusive; 
orationes vero Aufer a nobis et Oramus te, Domine dicuntur secreto;

b)  antiphona ad Introitum cum suo versu et Gloria Patri, necnon 
Kyrie eleisan;

c) hymnus Gloria in excelsis;
d) Dominus vobiscum, Oremus, Flectamus genua-Levante, orationes;
e) lectiones, epistola, graduate, tractus, Alleluia cum suo versu, se

quentia et Evangelium;
f )  symbolum;
g) Dominus vobiscum, Oremus et antiphona ad Offertorium, necnon 

verba Orate, fratres;
hj praefatio et Sanctus-Bsnedictus;
ij verba Nobis quoque peccatoribus; oratio dominica cum sua praefa

tione; Per omnia saecula saeculorum et Pax Domini sit semper vobiscum; 
Agnus Dei, etc.; verba Domine, non sum dignus ante Communionem sacer
dotis celebrantis; formulae ad Communionem fidelium; antiphona ad Com 
munionem; Dominus vobiscum et postcommuniones; necnon verba Humiliate 
capita vestra Deo et oratio super populum;

IJ Ite, missa est vel Benedicamus Domino aut Requiescant in pace; bene
dictio et ultimum Evangelium.

Cetera dicuntur secreto.
512 . Sacerdos autem maxime curare debet ut ea quae clara vocc di

cenda sunt, distincte et apposite proferat, non admodum festinanter, ut 
advertere possit quae legit, nec nimis morose, ne audientes taedio afficiat; 
neque etiam voce nimis elata, si in altari secundario celebrat, ne perturbet 
alios, qui fortasse in eadem ecclesia tunc temporis celebrant; neque tam 
submissa, ut a circumstantibus audiri non possit. Quae vero secreto dicenda
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aunt, iu  pronuntiet, ut ipsemet *e audiat, et a circumatantibua non audiatur.
5 13 . In M u m  tolmni, celebrant:
a) dtcit in cantu: Dominus vbbiscum, quotiea occurrit, praeter quam 

in vereibua post confessionem; orationes; Oremur ante antiphonam ad O f
fertorium, Per omnia saecula saeculorum cum praefatione; Per omnia saecula 
saeculorum cum Pater noster et sua praefatione; Per omnia saecula saeculorum 
cum Pax Domini;

b) incipit in cantu: Gloria et Credo, quando aunt dicenda;
c) dicit clara voce formulas ad Communionem fidelium et verba be

nedictionis in fine Missae;
d) dicit'voce convenienti partes quibus ministri sacri respondere debent;
e) dicit secreto alia quae in Missa lecta dicuntur clara voce;
f )  omittit ea quae a ministris sacris vel a lectore proferuntur.
514. In Missis cantatis, scilicet sine ministris sacris, celebrans tenetur 

servare ea quae numero praecedenti dicta sunt, et insuper tenetur partes 
ministris sacris proprias cantu proferre. Epistola a lectore cani potest. 
Quod si non cantetur a lectore, satius erit quod legatur sine cantu ab ipso 
celebrante, qui tamen potest epistolam more solito cantare.

515. Tonus solemnis, in cantu orationum, praefationis et orationis domi
nicae, adhibetur:

a) in dominicis;
b) in Missis festivis et in Missa de Officio S. Mariae in sabbato;
c) in vigiliis I classis;
d) feria V in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis;
e) per octavas;
f)  in M issis votivis I, II et III classis.
516. Tonus/erialis vero adhibetur:
a) in feriis;
b) in vigiliis II et III classis;
c) in Missis votivis IV  classis;
d)  in Missis defunctorum.

i m o  WriNO UK UK hObMICAS KXOtfN A.A.tt. 713

C aput X

D E  ORDINE GENUFLECTENDI, SEDENDI ET STANDI IN MISSA

5 17 . In Missa lecta, sacerdos celebrans genuflectit:
a) quoties aut in Ritu servando in celebratione Missae, aut in Ordine 

Missae, aut in Proprio cuiusque Missae, adnotatur ipsum genuflectere 
debere;

b)  quando Sacramentum in akari discoopertum apparet, quoties ad 
medium altaris accedit vel e medio discedit.

518. In Missis in cantu, sacerdos celebrans genuflectit:
a) quoties ipsi genuflectendum est in Missa lecta. Sed ad verba quae 

ab aliis cantanda sunt, non genuflectit dum ipse illa verba legit, sed dum 
aut a ministris aut a choro, iuxta rubricas, cantu proferuntur;

b) ad verba autem Et incarnatus est, in symbolo, sacerdos celebrans 
semper genuflectit, cum haec verba recitat; cum vero cantantur, si non 
sedet, iterum genua flectit; si autem sedet, non genuflectit, sed caput tantum 
profunde inclinat apertum, praeier quam in tribus Missis Nativitatis Pontini 
et in Missa Annuntiationis B. Mariae Virg. in quibus, dunt haec verba 
cantantur, omnes genua flectunt.

5 19 . Mir.ist(i, in M issis in cantu, semper genutieciuiu eunt sacerdote 
celebrante, praeterquam subdiaeonus tenens librum ad Evangekum, et 
acolythi tenentes candelabra, qui tunc non gcmiflecumt. Et eunt diaconus
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cantat ilia verba, ad quae eat genuflectendum, ip»e versus librum, celebrans 
et omnes alii versus altare genu flectunt.-Ad Consecrationem vero ministri 
utrumque genu flectunt, vsiid Ji \. tulm > •»:«•••

l.jao . In choro, qui non sunt Praelati genua flectunt ad confessionem 
cum suo psalmo ei ad, benedictionem celebrantis in fine Missae, Praelati 
autem et Canonici, ad benedictionem, caput profunde inclinant.

521. Insuper omnes, etiam Praelati, in choro genua flectunt:
a) ad Consecrationem;
b) ad Communionem fidelium;
c) in Missis feriarum Adventus, .Quadragesimae et Passionis, Quatuor 

Temporum mensis septembris, vigiliarum II et III classis extra tempus 
paschale, et in Missis defunctorum; ad orationes ante epistolam, dicto 
Dominus vobiscum;  ab expleto Sanctus usque ad Pater noster cum sua prae- 
fatione exclusive; et ad orationes post Communionem et super populum;

d) quoties cantantur a ministris vel a choro verba quae genuflexionem 
requirunt.

522. Item in choro omnes unum genu flectunt.
a) dum celebrans recitat verba symboli Et incarnatus est, etc.;
b) dum didt verba ultimi Evangelii Et Verbum caro factum est.
523. In Missa solemni celebrans, medius inter diaconum et subdia- 

conum, sedere potest ad latus epistolae, iuxta altare, dum cantantur Kyrie, 
eleison, Gloria in excelsis, sequentia et Credo; alio tempore stat ad altare, 
vel genuflectit, ut supra. Haec valent quoque in Missa cantata.

524. In choro non sedent qui actu cantant, reliqui autem sedere possunt ;
a) quando celebrans sedet;
b) dum cantantur lectiones et Epistola, graduate, tractus et Alleluia 

cum suo versu, et sequentia;
cj ab Offertorio usque ad incensationem chori vel, si chorus non 

incensatur, usque ad praefationem:
d) ab expleta Communione usque ad Dominus vobiscum ante post- 

communionem.
Ad alia stant vel genufkctunt, ut supra.

C aput  x t

DE PRAEPARATIONE ALTARIS AD  MISSAM
523. Altare, in quo sacrosanctum Missae Sacrificium celebrandum 

est, debet esse totum lapideum, rite consecratum; vel saltem habere debet 
tabulam lapideam, seu petram sacram, item rite consecratam, quae tam ampla 
sit ut hostiam et maiorem partem calicis capiat; aut etiam, ex Induito Apos- 
tolico, antimensium, rite benedictum.

526. Altare cooperiatur tribus tobaleis, rite benedictis, quarum una 
ita oblonga sit ut, ad latera, usque ad terram pertingat.

527. Super altare adsit in medio Crux satis magna cum Crucifixo, 
et candelabra quae iuxta qualitatem M issae requiruntur, cum candelis 
accensis, hinc et inde in utroque eius latere. Ponantur insuper sic dictae 
«tabellae secretarum", sed pro tempore M issae tantum; et, ad latus episto
lae, cussinus, seu Iegile, Missali supponendum.

525. A d latus epistolae, super mensa ad hoc praeparata, parentur am
pullae vini et aquae cum pelvicula et manutergio, necnon parva campanula, 
et patina pro fidelium Communione.

529. Super altare nihil omnino ponatur, quod ad Missae sacrificium 
vel ipsius altaris ornatum non pertineat.

>?u- Usus accendendi cereum, prope altare, a Consecratione ad Com 
munionem, ubi viget, servetur.

**;**•■■ > A f i t ( b ia s a  » i i ' 'o ^ 0 j r o t y - - : r
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calend arium  breviarii e t  missalis romAni
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>r- 1ANUARIUS

t O C T A V A  N A T IV IT A T IS  D O M IN I............................ .. I d .
2
3
4

5 Commemoratio S. Telesphori Papae et Mart..................................  Com m .
6 IN  E P IP H A N IA  D O M IN I...............................................................  I d .
7
8
9

10
1 1  Commemoratio S . Hygini Papae et Mart...................................... Com m .
12
1 3  I n C ommemoratione B aptismatis D . N . I, C ..........................  II d .
14  S. Hilarii Ep., Conf. ct Eccl. Doct................................................ I l l  ci.

Commemoratio S. Feiicis Presb. et Mart.
1 5  S . Pauli prim i Erem itae, C o n f . .........................................................  I l l  d .

Commemoratio S. Mauri Abb.
16  S . M arcelli I  Papae et M art.................................................................  I l l  d .
1 7  S . A ntonii A b b . ....................................................................................... I l l  d .
18  Commemoratio S. Priscae Virg. et Mart.......................................  Comm .
19  Commemoratio Ss. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum Mm. Comm. 

Commemoratio S. Car.uti Regis, Mart.
20 Ss. Fabiani Papae et Sebastiani M m ............................................1 .  I l l  d .
2 1  S. A gnetis V irg. et M a rt.......................................................................  I l l  cl.
2 2  Ss. Vincentii et Anastasii M m ............................................................ I l l  cl.
2 3  S . Raym undl de Penafort C o n f . ........................................................ I l l  cl.

Commemoratio S. Emerentianae Virg. et Mart.
2 4  S . T im othei E p . et M art.......................................................................  I l l  cl.
2 5  In Conversione S. Pauli A p .................................................................  I l l  ci.

Commemoratio S. Petri Ap.
26 S . Polycarpi E p . et M art.......................................................................  I l l  cl.
2 7  S. Ioannis Chrysostom i Ep., Conf. et Eccl. D oct.......................  I l l  cl.
2 8  S . Petri N olasci C o n f..............................................................................  I l l  cl.

Commemoratio S. Agnetis Virg. et Mart, secundo
29  S . Francisci Salesii E p ., Conf. et Eccl. D o ct................................  I l l  cl.
3 0  S . M artinae V irg. ct M art....................................................................  I l l  cl.
3 1  S . Ioannis Bosco C o n f . .........................................................................  I l l  cl.

Dom inica inter octavam N ativitatis Dom ini et Epiphaniam,
vel, ea deficiente, die 2 ianuarii:

S an ctissim i N omints Ie s u .................................................................... II cl.
Dom inica I post Epiphaniam : S. F a m ilia e , I esu , M a r ia e ,

Io seph ......................................................................................................  II cl.

FEBRL'.ARIL'S

1 S. Ignatii Ep. ct M a n ..................    I l l  cl.
2 In  P u rific a tio n e  B . M ariae V irvJ ..................................................  1 1  ci.
3 Conwicmoutio S. Blasii Ep. et M .:'t............................................. t Vmm
4 S. Andrcac Corsini Ep. c: C o n i.........................................................  I l l  c:
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5 S. A pth iK  Virgi ct Mflftt ti*» • "  m * " »  u « »im  * i?* *!*' ^
6 S. Titi Ep. et Coni' ., > , , . > < . . . <  . .< ■ • ««ud  ...aw. * y- '  J I I  *cl.

Commemoratio S. Dorotheas Virg. et M a r i ” * * * *  ’ * » * ' * ■
7 S. Romuald! Abb. .................... ........................ .............  I l l  cl.
8 8. Ioannis de Matlia C o n f , , .................  I ll  cl.
9 S. Cyrilli Ep. Alex., Conf, et Eccl, Doc t , ..  . I ll  cl.

Commemoratio S. Apolloniae Virg. et Mart.
10 S. Scholasticae Virg..................      I ll  cl.
11 In Apparitione B. Mariae Virg. Immaculatae........................... Ill cl.
12 Ss. Septem Fundatorum Ordinis Servorum B. Mariae Virg.,

Confessorum.;........................................................................  III cl.

718 WUtir. .. A|»&tt>lCM **■ w p x t

>3
14 Commemoratio S. Valentini Presb. et Mart...............................  Comm.
15 Commemoratio Ss. Faustini et Iovitae M m ................................  Comm.
I b

>7
18 Commemoratio S. Simeonis Ep. et M a rt,..................................  Comm.
19
20
21
22 C athedra S. P etr i A p...............................................................  II cl.

Commemoratio S. Pauli Ap.
23 S. Petri Damiani Ep., Conf. et Eccl. Doct...............................  III cl.
24 S. M a tth iae  A p .................................................................... .. II cl.
25
26
27 S- Gabrielis a Virg. Perdolente, C o n f......................................  III cl.
28

In anno bissextili mensis februarius est dierum 29, et festum S. Matthiae 
celebratur die 25 februarii ac festum S. Gabrielis a V irg. Perdolente die 28 fe
bruarii, et bis dicitur Sexto Kalendas, id est die 24 et die 25; et littera domi- 
nicalis, quae assumpta fuit in mense ianuario, mutetur in praecedentem: ut, 
si in ianuario littera dominicalis fuerit A, mutetur in praecedentem, quae 
estg, etc., et littera/b is servit, 24 et 25.

MARTIUS
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
'4
15
16 
>7

S. Casimiri C o n f...............................................
Commemoratio S. Lucii I Papae et Mart.

Ss. Perpetuae et Felicitatis M m .....................
S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct.
S. Ioannis a Deo C o n f.....................................
S. Franciscae Romanae V id ............................
Ss. Quadraginta M artyrum .............................

S. Gregorii I Papae, Conf. et Eccl. Doct.

III  cl.

I I I  cl. 
I I I  cl. 
I I I  cl.
III  cl. 
III cl.

III  cl.

S. Patricii Ep. et Conf. III  cl.
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18 8. Cyrilli Ep, Hierosolymitani, Conf, et Eccl. Doct......., 1H cl.
»9 8. IOSE2 H, SPONSI B. M A R IA E VIRG., Conf. et Eccl.
i i; univ. Patroni.. . . . . . . . . . <  ...................................... i d .
20
ai  8. Benedicti Abb........................................................................ 111 cl.
22  >

23
24 8. Gabrielis Archang.................................................................  III cl.
25 IN  A N N U N T IA T IO N E  B. M A R IA E V IR G ......................  I d .
26
27 S. Ioannis Damasceni Conf. et Eccl. Doct...................  111 cl.
28 S. Ioannis de Capistrano Conf....................................  III cl.
29
30

TBXTO LATINO DB. LAS.bObRICAS BWON A.A.8. 719

■ Feria VI post Dominicam I Passionis: Commemoratio Septem
Dolorum B. Mariae Virg.......................................................  Comm.

A P R ILIS
T
2 S. Francisci de Paula Conf..............................................................  III  cl.
3
4 S. Isidori Ep., Conf. et Eccl. Doct................................................  III cl.
5 S. Vincentii Ferrerii C o n f..............................................................  III  cl.
6
7
8
9

10
1 1  S. Leonis I Papae, Conf. et Eccl. Doct........................................  III cl.
12
13  S. Hermenegildi Mart.......................................................................  I l l  cl.
14  S. Iustini M art....................................................................................  I l l  cl.

Commemoratio Ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi Mm.
*5
16
17  Commemoratio S. Aniceti I Papae et Mart.-................................  Comm.
18
19
20
2 1 S. Anselmi Ep., Conf. et Eccl. Doct............................................... III cl.
22 Ss. Soteris et Caii Pp. ct M m .......................................................... III cl.
23 Commemoratio S. Georgii Mart......................................................  Comm.
24 S. Fidelis de Sigmaring?. M art........................................................  I l l  cl.
25 Litania maior

S. M arci E v a n g elist a e ........................................................................  II cl.
26 Ss. Cleti et Marcellini Pp. et M m .................................................  III cl.
27 S. Petri Canisii Conf. et Eccl. Doct..............................................  III cl.
2S S. Pauli a Cruce C o n f....................................................................  III cl.
29 S. Petri M art........................................................................................ I l l  cl.
30 S. Catharinae Senensis V irg............................................................. III cl.

M A IL 'S

1 S. IO SE IT 1 O PIFIC IS, SPONSI P. \ L \ R IA E  V IR G ., Conf. I cl.
2 S. Athanasii Ep., Coni, et Eccl. Doct........................................... III cl.
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•j ‘ CommetnOfaHo St. Alexandri, EvinWtt Theoduli Mm., <W> 
. S. Iut*»i«H*Ep* et Coii/* • *, *•#«• • • ' *  * * • * « « * • • • * • * * * ? • •

4  ! S. Monicae V i d . ........................ ..................................
5 S . Pii V  Papae et C o a f.......................... ............................ • • • •

7  S. Stanislai Ep. et M a r t ............ ................................................
8
9 S . Gregarii Nazianzeni Ep., Conf. et Eccl. Doct..................

10 S, Antonini Ep. et C o n f............................................................
Commemoratio Ss. Gordiani et Epimachi Mm.

1 1 Ss. Philipp; et  Iacobi A pp................... ...................... ..............
i a Ss. Nerei, Achillei et Domitillae Virg., atque Pancratii, Mm.
13 S. Roberti.Bellarmino Ep., Conf. et Eccl. Doct.......................
14  Commemoratio S. Bonifatii Mart.....................................................
15  S. Ioannis Bapt. de la Salk  C o n f..............................................
16 S. Ubaldi Ep. et C o n f................................................................
17  S. Paachalis Baylon C o n f...........................................................
18  S, Venantii Mart........................ .............................................. ....
19 S. Petri Caelestini Papae et C on f..............................................

Commemoratio S. Pudentianae Virg.
2C S. Bemardini Senensis C o n f......................................................
21
22
2 3
24
25 S. Gregorii VII Papae et C o n f..................................................

Commemoratio S. Urbani I Papae et Mart.
26 S. Philippi Nerii C o n f . ......................................................................

Commemoratio S. Eleutherii Papae et Mart.
27 S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct.....................................

Commemoratio S. Ioannis I Papae et Mart.
28 S. Augustini Ep. et C o n f..................................................................
29 S. Mariae Magdalenae de Pazzis Virg............................................
30 Commemoratio S. Pelicis I Papae et Mart.....................................
3 1 B. M ariae V irg. R eg in a e ................................................................

Commemoratio S. Petronillae Virg.

IUNIUS
1 S. Angelae Mericiae V irg ...................................................................
2 Commemoratio Ss. Marcellini, Petri atque Erasmi Ep., M m ...
3

4 S. Francisci Caracciolo C o n f...........................................................
5 S. Bonifatii Ep. et M art......................................................................
6 S. Norberti Ep. et C o n f....................................................................
7

8
9 Commemoratio Ss. Primi et Feliciani Mm....................................

10 S. Margaritae Reg., V id ......................................................................
1 1  S. Barnabae A p ......................................................................................
12  S. Ioannis a S. Facundo C o n f..........................................................

Commemoratio Ss. Basilidis, Cvrini, Naboris et Nazarii Mm.
13  S. Antonii de Padua Conf. et Eccl. Doct......................................
14 S. Basilii Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct.....................................
15 Commemoratio Ss. Viti, Modesti atque Crescentiae Mm ............
16

Comm. 
Ill cl. 
Ill el.
Ill d.
I l l  cl.
I l l  cl.

II cl. 
I l l  cl. 
I l l  cl.

Comm. 
I l l  cl. 
I l l  cl.
III cl. 
I l l  cl. 
I l l  cl.

I l l  cl.

I l l  cl.

I l l  cl.

I l l  cl.

I l l  cl. 
I l l  cl.

Comm. 
II cl.

I l l  cl. 
Comm.

I l l  cl. 
I l l  cl. 
I l l  cl.

Comm. 
I l l  cl. 
I l l  cl. 
I l l  cl.

I l l  c l .
I l l  cl.. 

Comm
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17  S. Gregorii Barbadid Ep. et C o n f . . . . . . . . . . . .  s , : . , I l l  cl.
18  8. Ephraem Syri Diaconi, Conf. et Eccl. Doct. , , . , ,  / . ,  |II cl. 

Commemoratio S j . Marci *t Marcelliani Mm.
19  8. Iulianae de Fdconerii* V irg .............. .............................. III cl.

Commemoratio S j . Gervatii et Protasii Mm......... ..
20 Commemoratio S. Stlverii Papae et Mart.....................................  Comm.
2 1 S- Aloisii Gonzagae C o n f...............................................................  I l l  cl.
22 S. Paulini Ep. et C o n f .................................................................... III cl.
23 V igilia.......... ......................................................................................... 11 cl.
24 IN  N A T IV IT A T E  S. IO A N N IS B A F H S T A E ...................... I d .
25 S. Gulielmi A bb.................................................................................  I l l  cl.
26 Sa. Ioannis et Pauli M m .......................................................... .. III cl.
27
28 Vigilia....................................................................................................  II cl.
29 SS. P E T R I E T  P A U L I A PP .........................................................  I d .
30 In Commemoratione S. Pauli A p ................................................... 111 cl.

Commemoratio S. Petri Ap.

JULIUS
1 PR ET IO SISSIM I SA N G U IN IS  D. N . I. C ..............................  I d .
2 In V isitatione B. M ariae V irg ..........................  ..................  II cl.

Commemoratio Ss. Processi et Martiniani Mm.
3  S. Irenaei £ p . el M art.......................................................................  I l l  cl.
4
5 S. Antonii Mariae Zaccaria Conf................................................... III cl.
6
7  Ss. Cyrilli et Methodii Epp. et C c................................................. III  cl.
8 S. Elisabeth Reg., V id.......................................................................  I l l  cl.
9

10  Ss. Septem Fratrum Mm., ac Ss. Rufinae et Secundae Vv.
et M m ...............................................................................................  III cl.

1 1  Commemoratio S. Pii I Papae et Mart..........................................  Comm.
12  S. Ioannis Gualberti A bb ................................................................. III cl.

Commemoratio Ss. Naboris et Felicis Mm.....................................
13
14  S. Bonaventurae Ep., Conf. et Eccl. Doct................................... III cl.
15  S. Henrici Imperatoris, Conf..........................................................  III cl.
r6  Commemoratio B. Mariae Virg. de Monte Carmelo................... Comm.
17  Commemoratio S. Alexii C onf........................................................  Comm.
18  S. Camilli de Lellis C o n f................................................................  III cl.

Commemoratio Ss. Symphorosae et septem eius filiorum Mm.
19  S. Vincentii a Paulo C o n f...............................................................  III cl.
20 S. Hieronymi Aemiliani C o n f........................................................ III cl.

Commemoratio S. Margaritae Virg. et Mart.
21 S. Laurentii de Brundusio Conf. et Eccl. Doct.........................  III cl.

Commemoratio S. Praxedis Virg.
22 S. Mariae Magdalenae Poenitontis................................................  III cl.
23 S. Apollinaris Ep. et M art...............................................................  I l l  cl.

Commemoratio S. Libarii Ep. et Coni.
24 Commemoratio S. Christinae \'irg. et .Mart.................................. Comm.
23 S. Iaoobi A p . . .   II cl.

Commemoratio S. Christophori Mail.
2ii* S. A nnae M atris B. M artaf V irg ..............................................  II cl.
27  Commemoratio S. Pantaleeras Mart........................................... .. Comm.
25  Ss. Nazarii et Celsi Mm., Victoris I Papae et Mart., ac
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i., 1«  Innooentii 1 Papae et Conf, .............. HI cl.
29 3« M itth sc V i r j . . . . . . , .  , . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  HI  cl.

Commemoratio Ss. Felicti, Simplicii, Famtini et Bedtricis Mm.
30 ; Commemoratio Ss, Aabdon et Sennen M m. ......................... . . . ' . •  Comm.
3 1  3 » Ignatu C o n f , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H I cl.

AUGUSTUS
1 Commemoratio Ss, Machabaeorum M m..........................................  Comm.
2 S. A lfonsi M ariac de Ligorio Ep., C onf. et Eccl. Doct. . . .  I l l  cl.

Commemoratio S. Stephani 1 Papae et Mart.
3
4 S. Dominici C o n f.....................................................................     I l l  cl.
5 In Dedicatione S. Mariae ad N ives.....................................   I l l  cl.
6 In  T ransfiguratione D . N . I. C ........................................................ I I  cl.

Commemoratio Ss. Xysti II Papae, Felicissimi et Agapiti Mm.
7 S. Caietani C o n f,.....................................................    I l l  cl.

Commemoratio S. Donati Ep. et Mart.
8 S . loannis Mariae Vianney C o n f........................................................  I l l  cl.

Commemoratio Ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi Mm.
9 Vigilia........................................................................................................... I l l  cl.

Commemoratio S. Romani Mart.
10  S. L aurentii M art..................................................................................  II  cl.
1 1  Commemoratio Ss. Tiburtii et Susannas Virg., Mm ............. .. Comm.
12  S . C larae Virg..........................................................      I l l  cl.
13  Commemoratio Ss. Hippolyti et Cassiani Mm ...............................  Comm.
14  Vigilia............................................................................................................ II cl.

Commemoratio S. Eusebii Conf.
15  IN  A SS U M P T IO N E  B. M A R IA E  V IR G ..................................... I cl.
16  S. IoACHiM, Patris B. M ariae V ip.g ., C o n f....................................  II cl.
17  S. Hyacinthi C o n f...................................................................................  I l l  cl.
18 Commemoratio S. Agapiti Mart.......................................................  Comm.
19 S. loannis Eudes C o n f...........................................................................  I l l  cl.
20 S. Bernardi A bb., Conf. et Eccl. D oct............................................... I l l  cl.
21 S. Ioannae Franciscae Fr^miot de Chantal V id ..............................  I l l  cl.
22 Immaculati C ordis B. M ariae V ir g .................................................  II cl.

Commemoratio Ss. Timothei et Soc. Mm.
23 S . Philippi Benitii C o n f......................................................................... I l l  cl.
24 S. B artholomaei A p ................................................................................ II cl.
25 S. Ludovici Regis, C o n f........................................................................  I l l  cl.
26 Commemoratio S. Zephyrini Papae et Mart..................................  Comm.
27 S. losephi Calasanctii C o n f..................................................................  I l l  cl.
28 S. Augustini Ep., Conf. et Eccl. D oct...............................................  I l l  cl.

Commemoratio S. Hermetis Mart.
29 In Decollatione S. loannis B apt...........................................................  I l l  cl.

Commemoratio S. Sabinae Mart.
30 S. Rosae Limanae V irg...........................................................................  I l l  cl.

Commemoratio Ss. Felicis et Adaucti Mm.
31 S. Raymundi Nonnati C o n f.................................................................  I l l  cl.

SEPTEMBER
1 Commemoratio S. Aegidii Abb........................................................... Comm.

Commemoratio Ss. duodecim Fratrum Min.
2 S. Stephani Regis, C o n f........................................................................ I l l  cl.
3 S. Pii X  Papae et C o n f...........................................................................  I l l  cl.
4
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s
6
7
8

9
10 
n  
12 
»3  
«4 
«5
16

17
18
«9
20
ZI
22

23

2 4
2 5
26
2 7
28
29
30

1
2

3
4
5
6 
7

S

9

10
1 1
12
1 3 
M 
1?
16
17  
1$
10

8 . Laurentii lustiniam Ep. et Conf.. . . . . . .  ., IH cl/
- • -Mrti i  > i-ivJ 1■ , .  m.l4 r  * ' \\ *ti* %.'

In Nativitate B. Mariae Viro. ................................... 11 d.
Commemoratio S, H ad rian i M a r t.
Commemoratio S. Go> gonii Mart.......................... .......... 1 Comm,
8 . N ic o la i d e  T o len tin o  C o n f . ...............................  .............. .. I I I  c l.
Commemoratio Ss. Proti et Hyacinthi M m ..................... Comm.
Sanctissimi Nominis B, Mariae Virg.........................................  I ll cl.
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In E xaltatione S. C rucis....................................... ..................  II cl.
Septem Dolorum B. Mariae V irc...........................................  II cl.
Commemoratio S. Nicomedis Mart.
Ss. Cornelii Papae et Cypriani Ep., Mm.......... ........................  III cl.
Commemoratio Ss, Euphemiae Virg., Lucio e et Geminiani Mm. 
Commemoratio Impressionis Ss. Stigmatum S. Francisci Conf. Comm.
S. Iosephi de Cupertino C o n f.................................................  I l l  cl.
Ss. Ianuarii Ep. et Sociorum Mm............................................... III cl.
Commemoratio Ss. Eustachii et Sociorum, Mm.........................  Comm.
S. M atth aei A p . et  E v a n g elist a e ........................................... II cl.
S. Thomae de Villanova Ep. et C o n f..................................... III cl.
Commemoratio Ss. Mauritii et Soc. Mm.
S. Lini Papae et Mart................................................................... I l l  cl.
Commemoratio S. Theclae Virg. et Mart.
Commemoratio B. Mariae Virg. de Mercede....... ......................  Comm.

Commemoratio Ss. Cypriani et Iustinae Virg., Mm....................  Comm.
Ss. Cosmae et Damiani M m ...........................................................  III cl.
S. Wenceslai Ducis, M art................................................................ I l l  cl.
IN  D E D IC A T IO N E  S. M IC H A E L IS  A R C U ...................... I cl.
S. Hieronymi Presb., Conf. et Eccl. Doct................................... III cl.

OCTOBER
Commemoratio S. Remigii Ep. et C onf.........................................  Comm.
Ss. Angelorum Custodum................................................................ III cl.
S. Teresiae a Iesu Infante Virg...........................................................  III cl.
S. Francisci C o n f................................................................................... III cl.
Commemoratio Ss. Placidi et Sociorum Mm.................................  Comm.
S. Brunonis Conf....................................................................................  III cl.
B. M a r iae  V ir g . a R o sario ...............................................................  II cl.
Commemoratio S. Marci I Papae et Conf
S. Birgittae V id........................................................................................ III cl.
Commemoratio Ss. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleii Mm.
S. loannis Leonardi C o n f...............................................................  III cl.
Commemoratio Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleutherii Mm.
S. Francisci Borgiae C o n f..............................................................  III cl.
M a t e r x it a t is  B. M ariae V ir g .....................................................  II cl.

S. Eduardi Regis, C on f..........................................................................  I I I  cl.
S. Callisti Papae et M art.......................................................................  I l l  cl.
S . Teresiae V irg ......................................................................................... I I I  cl.
S. H edw igis V id ........................................................................................  I l l  cl.
S. M argaritae M ariae Alacocjue V irg ...............................................  I I I  cl.
S. L ucae  Ev a n g e l is t a e ............................................................................. II cl.
S. Petri de Alcantara C o n f . ................................................................. I l l  cl
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V I '• * ' t  ‘M i  :>29 S. IoannU Cantli Conf. <4 ,
31 Commemoratio S. Hilarionis Abb. ....................

Commemoratio Ss, Ursulas ac Soc, Vv. el Mm.
33  li . i
33 S. Antonii Mariae Claret Ep. et Conf.. . . . ,
34 S.Raphaelis Archang.....................................
35 Commemoratio Ss. Chrysanthi et Darice Mm 
26 Commemoratio S. Evaristi Papae et Mart. ..
27
28
29
30
31

Ss. Simonis et Iuoae A pp.

Dominica ultima Octobris: D. N. 1ESU C H R ISTI R E G IS .

Ill cl 
Comm.

HI cl. 
HI d . 

Comm. 
Comm.

II cl.

I cl.

N O VEM BER

1 O M N I U M  S A N C T O R U M ....................................................................
2 I N  C O M M E M O R A T I O N E  O M N I U M  F I D E L I U M  D E 

F U N C T O R U M ........................................................................................
3
4  S. C a r o l i  E p .  e t  C o n f . .................................................................................

Commemoratio Ss. Vitalis et Agricolae Mm.
5
6
7
8 Commemoratio Ss. Quatuor Coronatorum Mm...........................
9 I n  D e d ic a t io n e  A r c h ib a s il ic a e  S s m i . S a l v a t o r is ............

Commemoratio S. Theodori Mart.
10 S. A n d re a e  A v e l l in i  C o n f . ..............................................................

Commemoratio Ss. Tryphonis, Respicii et Nymphae V’ r£ "
Martyrum.

11 S. M a r t in i  E p .  e t C o n f . .........................................................................•
Commemoratio S. Mennae Mart...........................................

12 S. M a r t in i  I  Papae e t M a r t .............................................................
13 S. D id a c i C o n f ..........................................................................................
14 S. Io s a p h a t E p . e t M a r t ..........................................................................
15 S. A lb e r t i  M a g n i E p .,  C o n f.  e t E c c l. D o c t .......................
16 S. G e r t ru d is  V i r g .....................................................................................
17 S. G re g o r i i  T h a u m a tu rg i E p . c t  C o n f . ....................................
18 I n  D e d ic a t io n e  B a s il ic a ru m  Ss. P e tr i c t  P a u li A p p .............•
19 S. E lis a b e th  V id ..........................................................................................

Commemoratio S. Pontiani Papae et Mart.
20 S. F e lic is  de  V a lo is  C o n f . ..................................................................
21 I n  P ra e se n ta tio n e  B . M a r ia e  V i r g ...................................................
22 S. C a e c ilia e  V irg .  e t M a r t ................................................................  '
23 S. C le m e n tis  I  Papae e t M a r t ........................................................

Commemoratio S. Felicitatis Mart.
24 S. Io a n n is  a C ru c e  C o n f.  e t E c c l. D o ct ....................................

Commemoratio S. Chrysogoni Mart.
25 S. C a th a r in a e  V irg .  e t M a r t ............................................................... ‘
26 S. S ilv e s tr i A b b ......................................................................................

Commemoratio S. Petri Alexandr. Ep. et Mart.

I cl. 

I cl. 

III cl.

Conrro-
II cl-

iit  ci

l i i

111
in
Hi
i l i
in
Hi
H i
Hi

111
in
111
111
111
in
in

cl’

cl'
cl'
cl'
d '
cl.
cl*
cl-
cl*

cl.

cl*
cl.
cl-

cl'

cl.
cl-
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39 Commemoratio S, SatumMMaYt, ................................. Comm.
JO S. A  . . .  AX At*, 1 1 1 !  tt M t M O JI I I M f . f  M M • M I I 1 M t u .  II  el.

D ECEM BER

I
3 8. Bibianae Virg. et M art. ...................... .......................  I l l  cl.
3 8. Franciacl Xaverii C o n f... ..............................................................  I l l  cl.
4 8. Petri Chryaologi Ep., Conf. et Eccl. Doct...........................  I l l  cl.

Commemoratio S, Barbarae Virg. et Mart.
5 Commemoratio S. Sabbae Abb.....................................................  Comm.
6 S. Nicolai Ep. et C onf..................................................................... I l l  cl.
7 S. Ambrosii Ep., Conf. et Eccl. Doct........................................  I l l  cl.
8 IN  CO N CEPTIO NE IM M A C U LA TA  B. M A RIA E

V IR G ..........................................................................................  I cl.
9

10  Commemoratio S. Melchiadis Papae et Mart............................. Comm.
II  S. Damasi I Papae et C onf.........................................................  I l l  cl.
12
13  S. Luciae Virg. et Mart...............................................................  I l l  cl.
M
15
16 S. Eusebii Ep. et Mart.................................................................  I l l  cl.
17
18
19
20
2 1 S. T homae A p .............................................................    II cl.
22
23
24 Vigilia........................................................................................................... I cl
25 IN  N A T IV IT A T E  D O M IN I...................................  I cl. cum Octava

In secunda Missa: Commemoratio S. Anastasiae Mart.
26 II dies infra octavam Nativitatis Domini. S. Stephani

P rotomart....................................................................................... II cl.
27 III  dies infra octavam Nativitatis Domini. S. Ioannis A p .

et  E van gelistae ................................................................................ II cl.
28 IV  dies infra octavam Nativitatis Domini. Ss. I nnocentium

M artyrum ............................................................................................  II cl.
29 D e V  DIE INFRA OCTAVAM NATIVITATIS D oMINI..........................  II cl.

Commemoratio S. Thomae Ep. et Mart.
30 D e VI d ie  infra octavam N ativitatis D o m in i..........................  II cl.
3 1  D e V II die  infra  octavam N ativitatis D o m ini..........................  II cl.

Commemoratio S. Silvestri I Papae et Cori/.

T A B E L L A E  D I E R U M  L I T U R G I C O R U M

DOMINICAE 
D ominicae I classis

Prima, secunda, tertia et quarta Adventus.
Prima, secunda, tertia et quarta Quadragesimae.
Prima et secunda Passionis.
Dominica Resurrectionis.
Dominica in albis.
Dominica Pentecostes.
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'-'II..'.* DOMINICAE II CLAM1I
Omnes aliae dominicae, superius non nominatae.

FERIAE 1
F e PIAE I CLASSIS

Feria IV  cinerum.
Omnes feriae Hebdomadae Sanctae.

.  F e r ia e  II c l a s s is

Feriae Adventus a die 17 ad diem 23 decembris.
Feriae Quatuor Temporum Adventus, Quadragesimae et mensis septembris.

F e r ia e  III c l a s s is

Feriae Adventus usque ad diem i& decembris inclusive, extra Quatuor
Tempora.

Feriae Quadragesimae et Passionis, superius non nominatae.

F e r ia e  IV  c l a s s is

Omnes aliae feriae, superius non nominatae.

V IG IL IA E

VIGILIAE I  CLASSIS
Vigilia Nativitatis Domini.
Vigilia Pentecostes.

V ig il ia e  II c la ssis  
Vigilia Ascensionis Domini.
Vigilia Assumptionis B. Mariae Virg.
Vigilia Nativitatis S. Ioannis Bapt.
' ;igilia Ss. Petri et Pauli App.

V ig il ia  III c la ssis

Vigilia S. Laurentii Mart.

OCTAVAE  
O ctavae I classis

Octava Paschatis.
Octava Pentecostes.

O ctava II c lassis

Octava Nativitatis Domini.

F E S T A  I CLASSIS 
In ca len d ario  E c c le sia e  u n iv er sa e

Nativitas Domini.
Epiphania Domini.
Pascha Resurrectionis.
Ascensio Domini.
Pentecostes.
Festum Ssmae Trinitatis.
Festum Ssmi Corporis Christi.
Festum Ssmi Cordis loss.:.
Festum Pretiosissimi Sanguinis D. W  1. C.
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F e s tu m  D, N. 1, C. Regis.
Conceptio Immaculata B. MariaeVirg,
Annuntiatio B. Marine Virg.
Assumptio B. Marine Virg.
F e s t u m  8. Ioseph, Sponsi B. Mariae Virg., C o n f., E c c l. u m v  P atro m , 
F e s tu m  S . Ioseph Opificis, Sponsi B. Mariae V ir g ., C o n f.
Dedicatio 8. Michaelis Archangeli.
Nativitas S. Ioannis Baptistae.
Festum Ss. Petri et Pauli App.
Festum Omnium Sanctorum.

Alii diei liturgici 1 classis
Dies octavus Nativitatis Domini.
Commemoratio omnium Fidelium defunctorum.

In c a l e n d a r iis  p a r t ic u l a r ib u s

Festum Patroni principalis nationis, regionis seu provinciae sive ecclesias
ticae sive civilis, dioecesis, oppidi vel civitatis.

Anniversarium Dedicationis ecclesiae cathedralis.
Festum Patroni principalis loci seu oppidi vel civitatis.
Anniversarium Dedicationis ecclesiae propriae.
Titulus ecclesiae propriae.
Festum Tituli Ordinis seu Congregationis.
Festum Fundatoris canonizari Ordinis seu Congregationis.
Festum Patroni principalis Ordinis seu Congregationis, et provinciae re

ligiosae.
A lia  festa I classis propria et indulta, mobilia aut fixa.

F E S T A  II C L A SS IS  

I n  calendario  F.cc lesia e  un iversae

Festum  Ssmi Nominis Iesu.
Festum  S. Familiae Iesu, Mariae et Ioseph.
Commemoratio Baptismatis D. N . I. C.
Transfiguratio D. N . I. C.
Festum  Exaltationis S. Crucis.
Dedicatio Archibasilicae Ssmi Salvatoris.
Purificatio B. Mariae Virg.
Festum  B . Mariae Virg. Reginae.
Visitatio B. Mariae Virg.
Festum Immaculati Cordis B. Mariae Virg.
Nativitas B . Mariae Virg.
Festum septem dolorum B. Mariae Virg. mense septembri.
Festum B . Mariae Virg. a Rosario.
Festum Maternitatis B. Mariae Virg.
Festa natalicia Apostolorum et Evangelistarum, scilicet:

Festum S. Andreac (30 now).
Festum S. Thomae Ap. (21 dec.).
Festum S. Ioannis Ap. et Evangclistae (27 dec.).
Festum S. Matthiae Ap. (24 vel 25 febr.).
Festum S. Marci Evangclistae (25 apr.V 
Festum Ss. Philippi et lacobi App. ( 1 1  maii).
Festum S. lacobi Ap. (23 iulii).
Festum S. Bartholomaei Ap. (24 aug.h 
Festum S. Matthaei Ap. et Evangclistae (21 sept.)
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Festum 5 . Lucae Evangclintac (18 oct.).
Festum St, Simonis et Iudae App. (a8 oct,). 

Festum S. Stephani Protomart.
Festum Ss. Innocentium Mm.
Festum Cathedrae S. Petri Ap. (23 febr,).
Festum S. Annae, Matris B. Mariae Vifg.
Festum S. Laurentii Mart.
Festum S. Ioachim, Patris B. Mariae Virg.

In c a l e n d a r iis  p a r t ic u l a r ib u s

T28 » ' ap£n d ic m  •

► 1 i f  i ' , . i  

't-unii. 1

i

Festum Patroni secundarii nationis, regionis seu provinciae Bive ecclesiasti* 
cae sive civilis, dioecesis, civitatis vel oppidi.

Festum Fundatoris beatificati Ordinis seu Congregationis.
Festum Patroni secundarii Ordinis seu Congregationis, et provinciae re

ligiosae.
Alia festa II classis propria et indulta, mobilia aut fixa.

T A B E L L A  O C C U R R E N T I A E

Festum I cl. univ........ ......................
1

3: 7 1 1 6 1 7 3 3 3 7 3 7

Festum I cl. part............................... 3 7 1 1 I I
1

8: 7 7 3 3 3 7 3 7

Festum 11 cl. univ............................. 3 2 4 4 4 0 2!
|

4 2 3 3 3 2 5 2

Feslum II cl. part.............................. c 2 4 4 9 5 »i 4 2 3 3 S 2 5 2

Festum HI cl. univ............................. 0 2 5 C 5 5 2 s 2 S 3 S 2 2 2

s 2 3 5 2 2 2
1

Vigilia II  cl....................................... 0 0 4 4 5 5
i

2;
1

0 O O 0 0 0 2 O

Vigilia III cl........................................................... 0 0 5 0 s O 2 C 0 O O 0 0 0 2 O

i Officium dc 1°  nihil de 2° rer*
2 Officium dc 2° nihil de i°

1 “
3 Officium dc i°  commemoratio de 2° in Ld.! £ 

et Vp. I p
i u

4 Officium de i°  commemoratio de 2° in Ld. ^

5 Officium de 2® commemoratio de i p in Ld. G_
w. ir.

6 Officium dc i °  translatio de 2" 7

G.
2
8
p<wre

%r

festum
 III 

cl. 
parlicul

1c
3

c
2
<
•tif

festum
 II cl. particula

0
60
C
3

C
<

(9 I (9 M u r* 1 *-rC c3 'D
: . i '
ofo

r  , c 

rr.1 <*-7 (9
c 3r  2L

vigilia 11 classis
vigilia I classis
feria III cl. Q

uadr. et
feria 

III 
cl. A

dven
tus

feria II classis
feria I classis
dom

inica II classis
dom

inica I classis

7 Officium de 2" translatio de 1"
i

1
I
7 i
‘ I

“tC.
C?
y; i

8 Officium dc nobiliori, translatio de alio I I i
1

!
!

9 Officium de feste»mobili, commemoratio de 
aiio in Ld.

>1

i
■
1

i
1 1 |

1

i
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D o m in ic a  I  classis

Dominica II classis

Feria I classis

Feria II classis

Feria III classis

Feria IV  classis

Festum I classis

Festum II classis

Festum III classis

D ies octavae II classis 1 2 3 1 2 3

1 Vesperae de Off. curr., comm. seq.

2 Vesperae de Off. seq., comm. curr.

3 Vesperae de seq., nihil de curr.
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M O TAND A M  T A B E U A 8 . O C C U R R E N T IA E  
E T  C O N C U R R E N T E

i, Festum Domini 1 sut II classis, in dominica occurrens, locum tenet 
ipsius dominicae cum omnibus iutibus ct privilegiis: de dominica proinde, 
nulla fit commemoratio.

а. Si duo festa eiusdem divinae Personae aut duo festa eiusdem Sancti 
vel Beati simul occurrunt, fit de festo quod in tabella praecedentiae superio
rem obtinet locum, et aliud omittitur,

3. Si festum Domini I vel II classis concurrat cum quavis dominica, 
vel vidssim, Vesperae ordinantur iuxta tabellam concurrendae, sed num- 
quam fit commemoratio dominicae concurrentis in Vesperis festi Domini, 
nec vicissim.

VARIATIONES IN  BREV IA RIO  E T  MISS A L I R O M A N O  

Ao n o r m a m  n o v i c o d ic is  r u b r ic a r u m  

C a p u t  I
V A R IA T IO N ES IN  C A LE N D A R IO

1. Festa, quae tamquam duplicia I classis in calendariis indicantur, 
abhinc fiunt festa I classis.

2. Festa, quae tamquam duplicia II classis in calendariis indicantur, 
abhinc fiunt festa II  classis.

3. Festa, quae tamquam duplicia maiora aut minora; et festa, quae 
tamquam semiduplicia (ab anno 1955 tamquam simplicia)  in calendariis in
dicantur, abhinc fiunt festa IU  classis.

4. Festa, quae tamquam simplicia in calendariis indicantur, et anno 
1955 ad commemorationem sunt reducta, inscribuntur tamquam commemo
rationes.

5. Ad commemorationem insuper reducuntur:
a) festum S. Georgii Mart. (23 aprilis);
b) festum B. Mariae Virg. de Monte Carmelo (16 iulii);
c) ,■  festum S. Alexii Conf. (17  iulii);
d) festum Ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi Mrn. (8 augusti);
e) festum impressionis Stigmatum S. Francisci (17  septembris);
f)  festum Ss. Eustachii ct Sociorum, Mm. (20 septembris);
g) festum B. Mariae Virg. de Mercede (24 septembris);
h) festum S. Thomae Ep. et Mart. (29 decembris);
i j  festum S. Silvestri I Papae et Conf. (31 decembris);
l) festum septem dolorum B. Mariae Virg. (feria VI post domini

cam I Passionis).
б. Fiunt dies liturgici I classis:

a) Dies octavus Nativitatis Domini (1 ianuarii);
bj Commemoratio omnium Fidelium defunctorum (2 novembris), 

quae tamen locum cedere pergit dominicae occurrenti.
7. Fiunt dies liturgici II classis:

aj festum S. Familiae Iesu, Mariae, Ioseph (dominica I post E p i
phaniam);

b) festum Cathedrae S. Petri Ap. (22 februarii);
c) festum Exaltationis S. Crucis (14 septembris).

S. E calendario expunguntur festa:
u! Cathedrae S. Petri Romae \ tS ianuarii);

. . .  . - ' APKNDICM *U  U J X .li ''
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uu b) . Inventionis S. Cruci» {3 maii); ■

e) S. Ioannis ante Portam Latinam (6 mali);
d) Apparitioni* 8; Michaelis Archangel! (8 mali);
e) S. Leonis II (3 iulii);
f )  S. Anacleti (13 iulii);
g) S. Petri ad Vincula (1 augusti);
n) Inventioni» S. Btephani (3 augusti).

Item, e calendario expungitur commemoratio S. Vitalis Mart. (28 apri lis).
9. In calendario inscribuntur festa:

a) Commemorationis Baptismatis D. N. I. C. (13 ianuarii);
b) S. Grcgorii Barbadici Ep. et Conf. (17 iunii);
c) S. Antonii Mariae Claret Ep. et Conf. (23 octobris).

10. Transferuntur festa:
a) S, Irenaei, a dis 28 iunii ad diem 3 iulii;
b) S. Ioannis Mariae Vianney, a die 9 ad diem 8 augusti.

11 .  Commemoratio Ss. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleii Mm. transfer
tur a die 7 ad diem 8 octobris.

12. Mutatur denominatio:
a) festi Circumcisionis Domini, in «Octava Nativitatis Domini»

(1 ianuarii);
b) festi Cathedrae S. Petri Ap. Antiochiae, in «Festum Cathedrae 

S. Petri Ap.» (22 februarii);
c) festi Ssmi. Rosarii B. Mariae Virg., in «Festum B. Mariae Virg. 

a Rosario» (7 octobris).

C a p u t  I I

VARIATIONES IN  O R D IN A R IO  D I V I N I  OFFICII

13. Suffragium de omnibus Sanctis et commemoratio de Cruce abo
lentur.

14. Inter lectiones breves ad Primam, iuxta diversi anni Tempora, 
addantur sequentes:

a) Tempore Nativitatis Domini: Ip§i peribunt, tu autem permana
bis; et omnes ut vestimentum veterascent: et velut amictum mutabis eos, 
et mutabuntur; tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient. T u  autem.

b) Tempore Epiphaniae: Omnes de Saba venient, aurum et thus 
deferentes, et laudem D6mino annuntiantes. Tu autem.

c) Tempore Ascensionis Domini: Viri Galilaei, quid statis aspiciemes 
in  caelum? Hic Iesus qui assumptus est a vobis in caelum, sic veniet, quem
admodum vidistis eum euntem in caelum. T u  autem.

15 . Indultum et indulgentiae, olim pro recitatione orationis Sacro
sanctae concessa, antiphonae finali B. Mariae Virg. adnectuntur.

C aput  I I I

VARIATIONES IN PSALTERIO

16. Quando psalmi ad Laudes sumendi sunt e secundo schemate, ad 
Primam amplius non dicitur quartus psalmus, scilicet primus qui in Laudi
bus locum non habuit.

Item in dominica, si psalmi sumendi sunt e secundo schemate, loco 
psalmi 1 17 , qui in Laudibus recitatur, ad Primam, dicitur psalmus 53. 
Deus, in nomine tuo.

37. Sabbato, quando ad Laudes alterum psalnvcv.m  schema recitan
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dum occurrit, canticum Moysis Auscultdtc, caeli (Audite, cadi) dimittitur 
post venum Petram, quae ainuit te, neglexisti*t *t oblitus es Dei factdris tui 
(Deum qui te gdnuit dereliquisti,* et oblitus t t  Domini creatdris tui).

i„; ..«'•» II W.i . :iiUu\ t/ .il d V
Caput IV 'nh>

VARIATIONES IN PROPRIO DE T E M P O R E

18. Orationes, pro diversitate Temporum abolentur.
19. Si vigilia Nativitatis Domini venerit in dominica, Officium ordi

natur hoc modo;
a) sabbato praecedenti, ad Vesperas, omnia dicuntur ut in sabbato 

ante dominicam IV  Adventus;
bj ad Matutinum didtur unicum Nocturnum cum invitatorio de 

vigilia, hymno de Ordinario Adventus, novem antiphoniB et novem psalmis 
de dominica tempore Adventus, versu et tribus lectionibus cum suis re
sponsoriis de vigilia;

c) a i Laudes et ad Horas minores fit Officium festivum de vigilia, 
ut in Proprio, sine commemoratione dominicae.

20. In /esto Nativitatis Domini et per octavam, ad Matutinum, Psal
mus 88, Grdtias Ddmini in aeternum cantdbo (Misericdrdiaa Ddmini in aeter
num canUbo) qui occurrit in tertio Nocturno, dimittitur post versum Ut 
luna quae manet in aetimum *testis in caelo fidilis (Et thronus eius sicut sol 
in conspectu meo et sicut luna perfecta in aeternum* et testis in caelo fidelis).

21. In festo Ss. Innocentium Mart. (28 decembris);
a) adhibetur color ruber paramentorum;
b) ad Matutinum, dicitur hymnus De Teum;
c) in Missa, dicitur Gloria in excelsis et Alleluia cum suo versu.

22. Dies a 2 ad 5 ianuarii sunt feriae temporis Nativitatis Domini.
Ad Officium et Missam horum dierum quod attinet, haec animadver

tantur:
a) In Officio feriali, antiphonae et psalmi, ad omnes Horas, et ver

sus Nocturni sumuntur de currenti hebdomadae die, ut in Psalterio; lectio
nes de Scriptura occurrenti, cum suis responsoriis, et dicitur Te Deum; re
liqua, una cum versu in responsorio brevi ad Primam, ut die 1 ianuarii.

Missa dicitur ut die 1 ianuarii, cum Gloria et praefatione de Nativitate, 
sine Credo et Communicantes proprio.

bj In festis, his diebus forte occurrentibus, retinetur versus in re
sponsorio brevi ad Primam, ut die 1 ianuarii, nisi habeatur proprius; sed 
nulla fit commemoratio feriae.

23. Dies a 7 ad 12  ianuarii sunt feriae temporis Epiphaniae Domini.
Ad Officium et Missam horum dierum quod attinet, haec animadver

tantur:
a) In Officio feriali, antiphonae et psalmi, ad omnes Horas, et ver

sus Nocturni sumuntur de currenti hebdomadae die, ut in Psalterio; lectio
nes de Scriptura occurrenti cum responsoriis de Epiphania, et dicitur Te 
Deum; reliqua, una cum versu in responsorio brevi ad Primam, ut in festo 
Epiphaniae. Oratio dicitur ut in festo Epiphaniae; in feriis autem post do
minicam I occurrentibus, de eadem dominica.

Diebus a 7 ad 12 ianuarii sumuntur etiam antiphonae ad Benedictus et 
ad Magnificat, quae singulis diebus propriae assignantur; die vero 12 ianua
rii, ad Magnificat, resumitur antiphona ad Magnificat c II Vesperis Epi
phaniae.

Missa dicitur ut in festo Epiphaniae; in feriis autem post dominicam I 
occurrentibus, de eadem dominica, cum Gloria et praefatione de Epiphania, 
sine Credo ct Communicantes proprio.

• pm  i-A-feiV A riu D ic B i
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•” b) In festis, his dicbui occurrentibus, retinetur versus in responsorio 
brevi aid Primam de Epiphania Domini» nisi 1 tabeatur proprius; tM  iiulla 
fit commemoratio feriae. ’* .•S‘ 5W

34. Die 13 ianuarii fit Commemoratio Baptismatis D. N . lesu Christi 
(H classis).

Ad Matutinum, Laudes, Vesperas et Completorium omnia dicuntur ut 
in festo Epiphaniae, sed Matutinum incipitur more solito, et in tertio Noc
turno dicitur psalmus 8 6 ; lectiones trium Nocturnorum cum suis respon
soriis, et oratio dicuntur ut die 13 ianuarii. Ad Horas minores dicuntur an- 
tiphonae et psalmi de currenti hebdomadae die, reliqua ut in festo Epi
phaniae, excepta oratione.

Missa dicitur prouti in Missali habetur, die 13 ianuarii.
Quod sj occurrat eodem die dominica I post Epiphaniam, fit Officium 

de S. Familia, sine commemoratione Baptismatis Domini et sine comme
moratione dominicae. Tunc initium Epistolae I ad Corinthios legitur sab
bato praecedenti.

»5. Peculiaria pietatis exercitia, quae cum populi concursu, feria V I  
post dominicam I Passionis, in honorem B. Mariae Virg. Matris dolorosae 
peragi consueverunt, continuari poseunt. Permittuntur etiam eo die, duae 
Missae festivae de septem doloribus B. Mariae Virg.

26. Pro antiphona ad Magnificat, ad Vesperas feriae VI, tempore Pas- 
chaiis, sumitur antiphona ad Magnificat quae habetur ad II Vesperas domi
nicae praecedentis.

27. Post Officium dominicae V  post Pascha, in Breviario ponatur se
quens rubrica:

In Litaniis minoribus
Litaniae minores seu Rogationes per sc assignantur feriis II, III et IV  

ante festum Ascensionis Domini.
Ordinariis autem locorum facultas tribuitur eas transferendi ad alios 

tres dies continuos magis opportunos iuxta regionum diversitatem aut con
suetudinem aut necessitatem.

De Litaniis minoribus nihil fit in Officio.
Obligatio recitandi Litanias Sanctorum cum suis precibus, his diebus, 

urget tantum in processione aut aliis peculiaribus supplicationibus. Proinde, 
qu i ad recitationem divini Officii obligantur, processioni vero aut aliis pecu
liaribus supplicationibus non intersunt, non tenentur dicere, his diebus, 
Litanias Sanctorum cum suis precibus.

In Missali autein, in Missa de Rogationibus, post epistolam, deleatur 
Alleluia cum suo versu, et eius loco ponatur graduale et Alleluia cum suo 
versu, necnon tractus, et Alleluia cum suis versibus, quae in Missa pro 
quacumque necessitate, iuxta diversa anni Tempora inveniuntur. Verba 
demum: praefatio paschalis, deleantur.

28. Feria II infra hebdomadam V post Pascha, omissis lectionibus de 
homilia in evangelium Missae de Rogationibus, ponantur hae lectiones de 
Scriptura occurrenti:

De Epistola prima be.it: Petri Apostoli 
Lectio I Cap. 2,1-5

D e p o n e n te s  ig i t u r  o m n e m  m a lit ia m , e t o m n e m  dolum, et s im u la tio n e s , 
et in v id ia s , e t o m ne s  d e tra c tio n e s , s icu t m o do  g e n iti in fa m e s , ra tio n a b ile s , 
s in e  d o lo  lac  c o n c u p is c ite : u t  in  eo crescatis in  sa lu te m : si ta m e n  gustas tis , 
q u o n ia m  d u lc is  est D o m in u s . A d  q u e m  accedentes la p id e m  r iv u m ,  ab  h o 
m in ib u s  q u id e m  re p ro b a tu m , a D e o  a u te m  e le c tu m  et b .o n o iif ie a tu m : et
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ipfi tamquam iApides vivi superaedificamini, domui spiritual»», sacerdotium 
«netum, offerre spirituAlea hdrtias, acceptAbilea Deo per Iesum Christum. 

Resp. Dicant nunCt Ut adhuc hoc die. ’ ' i >-•.»«> id

Lacti» 'I/ .l.t MM»!"*. _  * J ri
Cap. 3,6-10

Proptct quod edntinet flcripfdrs: Ecee, pono in SionlApldem summum
angulArem, efectum, pretidsum: ct qui crediderit in eum, non confunditur. 
Vobis igitur honor cred Antibus: non credentibus autem lapis, quem repro
baverunt aedificantes, hic factus est in caput Anguli, et lapis offensidnis, et 
petra scAndali his, qui offendunt verbo, nec credunt in quo et pdsiti sunt. 
Vos autem genus electum, regAie sacerddtium, gens sancta, pdpulus acquisi
tionis: ut virtdtes annuntietis eius, qui de tenebris vos vocAvit in admirAbile 
lumen suum. Qui aliquAndo-non pdpulus, nunc autem pdpulus Dei: qui 
non consecdti misericdrdiam, nunc autem misericdrdiam consecdti.

Resp. CantAte Ddmino, ut adhuc hoc die.

Lectio III Cap. a ,1 1 - 17
Carissimi: Obsecro voa tamquam Advenas et peregrinos abstinere vos 

a carnAlikus desideriis, quae militant adversus Animam, conversationem 
vestram inter gentes habentes bonam: ut in eo, quod detrectant de vobis 
tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerAntes, glorificent 
Deum in die visitatidnis. Sublecti igitur estdte omni humAnae creatUrae 
propter Deum: sive regi quasi praecellenti, sive ddcibus tamquam ab eo 
missis, ad vindictam malefactdrum, laudem vero bondrum: quia sic est vo- 
1 unias Dei, ut benefacientes obmutescere faciitis imprudentium hdminum 
ignorAntiam: quasi liberi, et non quasi velAmen habentes malitiae libertAtem, 
sed sicut servi Dei. Omnes honorAte: fraternitAtem diligite: Deurn time te: 
regem honorificAte.

In Officio feria li: Te Deum.
In Officio ordinario, resp.: NarrAbo, ut adhuc hoc die.
Antiphonae ad Benedictus et ad Magnificat ratinentur quae in Breviario 

nunc exstant.
29. Dies a feria VI post Ascensionem Domini usque ad vigiliam Pen

tecostes exclusive sunt feriae temporis Ascensionis.
Ad Officium et Missam horum dierum quod attinet, haec animad

vertantur:
a) In Officio feriati, antiphonae et psalmi, ad omnes Horas, et versus 

Nocturni sumuntur de currenti hebdomadae die, ut in Psalterio pro tempo
re paschali; lectiones de Scriptura occurrenti, cum suis responsoriis, et dici
tur Te Deum; reliqua, una cum versu in responsorio brevi ad Primam, ut 
in festo Ascensionis.

Missa dicitur ut in festo Ascensionis, cum Gloria et praefatione de 
Ascensione, sine Credo, et Communicantes proprio.

b) Infestis, his diebus occurrentibus, retinetur versus in responsorio 
brevi ad Primam de Ascensione, nisi habeatur proprius; sed nulla fit com
memoratio feriae.

30. Dominica olim infra octavam Ascensionis inscribitur tantum «Do
minica post Ascensionem». Eius Officium ordinatur hoc modo:

a) partes Ordinarii sumuntur e festo Ascensionis sicut in feriis huius 
temporis; capitula vero, antiphonae ad Benedictus et ad Magnificat, et oratio 
sunt propria;

b) ad I Vesperas, psalmi de sabbato dicuntur sub antiphona Alleluia, 
ulletuia, alMma;

c) ad Nocturnum, Laudes et Vesperas, psalmi de dominica dicuntur 
sub antiphona. Alleluia, alleluia, alleluia de tempore paschali;
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d) i-lectione* et responsoria unici Nocturni sumuntur propria, prouti
exatant in Breviario, > I

3 1. Feria V  ante vigiliam Pentecostes, tamquam lectiones de Scriptura
occurrenti, dicantur lectiones de Epistola tertia beati Ioannis Ap,,- quae 
nunc in Breviario assignantur feriae VI sequenti; item, feria VI ante vigiliam 
Pentecostes, lectiones de Epistola beati ludae Ap., quae nunc in Breviario 
assignantur primo Noctumo vigiliae Pentecostes. ri ' '  'J'

32. In vigilia Pentecostes dicitur Officium feriale, ut in Ordinario de 
tempore Ascensionis, cum tribus lectionibus de homilia in Evangelium dici. 
Oratio autem ad Laudes et ad Horas sumitur e dominica post Ascensionem.

In Missali, deleantur prophetiae, benedictio fontis et litaniae. OmneB 
Missae incipiunt more so lito , psalmo ludica me, Deus, et antiphona ad In
troitum Cum sanctificatus fuero.

33. In festo Sami. Corporis Christi, ad Primam, dicitur versus Qui 
sedes ad dexteram Patris.

Dominicae et dies, olim infra octavam Ssmi. Corporis Christi et Ssmi. 
Cordis Iesu, celebrantur per omnia sicut reliquae dominicae et feriae per 
annum.

Responsoria post lectiones de Scriptura, his dominicis et feriis, dicuntur 
de tempore post Pentecosten, ut in Breviario habentur dominica IV  post 
Pentecosten et feriis subsequentibus.

34. Peculiaria pietatis exercitia, quae cum populi concursu, diebus olim 
infra octavam Ssmi. Corporis Christi, ex traditione, celebrari consueverunt, 
continuari possunt. Ubi autem fit processio, his diebus, permittuntur duae 
Missae de Ss. Eucharistia, ad modum Missae votivae II classis.

35. Sabbato ante dominicam primam augusti, rubrica circa lectiones 
de Scriptura occurrenti, mutetur hoc modo:

S i prima dominica incidit a die 1 ad 3 augusti, tunc mensis habet quinque 
dominicas, et Scriptura occurrens legitur integra, ut in Breviario habetur.

S i vero prima dominica incidit in dies a 4 ad 7 augusti, mensis habet 
quatuor dominicas tantum, et de Scriptura occurrenti omittitur illa pars 
quae hebdomadae quintae assignata est.

36. Sabbato ante dominicam primam septembris, ponatur sequens 
rubrica:

S i prima dominica incidit in diem i vel 2 septembris, mensis habet 
quinque dominicas, et Scriptura occurrens absolvatur integra, ut in Breviario 
habetur.

Si vero prima dominica incidit in dies a 3 ad 7 septembris, tunc mensis 
habet quatuor dominicas tantum, et de Scriptura occurrenti omittitur illa 
pars quae hebdomadae quintae assignata est.

37. Ad Vesperas feriae IV et VI Quatuor Temporum mensis septem
bris, pro antiphona ad Magnificat repetitur antiphona quae, in iisdem feriis, 
habetur ad Benedictus.

38. Sabbato ante dominicam primam octobris, ponatur sequens ru
brica:

S i prima dominica incidit in dies a 1 ad 3 octobris, mensis habet quinque 
dominicas, et Scriptura occurrens absolvitur integra, ut in Breviario habetur.

Si vero prim a dom inica incidit in dies a 4 ad 7 octobris, tunc mensis 
habet quatuor dominicas tantum, et de Scriptura occurrenti omittitur illa 
pars, quae tertiae hebdomadae assignata est.

30. Sabbato ante prim am  dominicam novembris, ponatur sequens ru 
brica:

S i prim a dominica incidit in dies 1 vel 2 novembris, mensis habet quidem 
quinque dominicas, ultima tamen est prim a Adventus, ita ut pro Scriptura 
occurrenti maneant quatuor tantum hebdomadae. Item quatuor dominicas
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tantum hebet menais, ai prima dominica incidit in diea a 3 ad 5 novembria. 
Hia in caaibus, de Scriptura occurrenti omittitur illa pars, quae a<eundae 
hebdomadae assignata eat.

Si vero prima dominica incidit in dies 6  vel 7 novembria, mensis habet 
quidem quatuor dominical, ultima tamen eat prima Adventus, ita ut pro 
Scripturaioccurreati maneant tres hebdomadae tantum. Hoc in caiu, de 
Scriptura occurrenti omittitur illa para quae primae et secundae hebdoma
dae assignata est.

w »  «lt -.et. A P lN D IC M  !IT /.i *>(■ '. ••

C aput V

V A R IA T IO N E S  IN  PRO PRIO  S A N C T O R U M

40. In festis III classis, tam universalibus quam particularibus, quae 
ad Matutinum habent aut antiphonas proprias et psalmos de Communi, 
aut antiphonas proprias et psalmos specialiter assignatos, novem anti- 
phonae et novem psalmi dicuntur continuatim cum unico versu tantum, 
qui invenitur post ultimam antiphonam.

41. In iisdem festis, de quibus numero praecedenti, duae lectiones 
de Scriptura sumuntur de Communi, olim I Nocturno assignatae, retentis 
primo et tertio e responsoriis propriis, quae in Breviario his festis assignata 
erant.

. 42. In festis III classis, tam universalibus quam particularibus, quae 
ad Matutinum habent tantum responsoria propria, dicuntur antiphonae 
et psalmi de feria currenti, cum duabus lectionibus de Scriptura occurrenti 
et primo ac tertio e responsoriis propriis, et tertia lectione propria, ut in 
aliis Officiis ordinariis.

43. In Conversione S. Pauli (25 ianuarii), ad Matutinum dicuntur 
tres lectiones de Actibus Apostolorum, quae olim primo Nocturno erant 
assignatae, cum primo et secundo responsorio ibidem notatis.

44. In festo S. Martinae (30 ianuarii), ad Matutinum dicitur hymnus 
Martinae celebri una cum altera parte Non illam crucians; ad Laudes autem 
et ad Vesperas sumitur hymnus Tu natale solum.

45. In festo Purificationis B. Mariae Virg. (2 februarii):
a) in Breviario, ponatur, in initio, haec rubrica: Festum Purificationis 

B. Mariae Virg. habetur tamquam festum Domini.
bj in Missali, ad benedictionem candelarum, omittitur antiphona Ex

surge cum versu psalmi et Gloria Patri, necnon Flectamus genua; et ante 
orationem sacerdos dicit tantum Dominus vobiscum et Oremus.

46. In festis S. Venantii (18 maii), S. Mariae Magdalenae Poenitentis 
(22 iulii) et S. Ioannis Cantii (20 octobris), ad Vesperas, dicitur hymnus 
qui nunc in Breviario assignatur I Vesperis.

47. Die 17  iunii, pro festo S. Gregorii Barbadici, ponantur hae par
tes propriae:

Oratio

Deus, qui beatum Gregdrium Confessdrem tuum atque Pontificem 
pastorali sollicitudine, et pauperum miseratione clarescere voluisti: concade 
propitius; ut, cuius merita celebramus, caritatis imitemur exempla. Per 
D6minum.

Lectio III

Gregdrius Barbadicus, Venetiis perantiqua familia ortus, utriusque iuris 
lauream in Archigymnisio Patavino magna cum laude est addptus. Unde- 
vigesimum annum agens, cum ad Monasteriinsem pacis Conventum pro- 
fictus esset, legato pontificio Fabio C.hisio adhortante, ecclesiasticae militiae
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nomen dare constituit. 8acris initiitus, abeddem Chlslo, Alexindri septimi
n6mlne ad Pontificatum asadmpto, Bergomitium episcopus primum* mox, 
Cardinilium Colligio cooptitus, ad sedem Patavinam eligitur. In cpiscopili 
mdnerc obeundo, sancto Cdrolo Borromdeo sibi cxdmplo prop6*ito, ad 
extrdmum usque 3piritum adlaborivit ut, Sacros Anctac Tridentinac Synodi 
mdnitis et deeritis innixus, evitleret vitia, virtdtes indiiceret, In utrAque 
dioecisi Seminirium ampliliedvit, Patavinum praesirtim bibliothica auxit 
ac typography, qua libri quoque ederintur inter pipulos prdximi Oriintis 
vuIgAndi. Catcchiticam instructidnem enixe fovit, et singulos dioecisis pagos, 
docindo ct hortindo, Alacer peragrAvit. CaritAtio opiribus ac vitae sanctititc 
refulsit, in eginos ct piuperes Adeo liberdlis ut domisticam quoque supel* 
lictxlem, vestes ac lectum in eirum auxilium erogaverit. D inique, post 
brevem lethilem morbum, plAcide obdormivit in Domino dicimo quarto 
Kalindas iulias, anno millisimo sexccntisimo nonagisiirio siptimo. Quern, 
miritia ac virtistibus clarum, Clemens dicimus tdrtius Beatdrum, IoAnnea 
veto vigisimus tirtiua Sancti rum ntimero accinsuit

Missa Statuit, de Communi Conf. Pont. I  loco, cum oratione propria, 
ut supra

48. Die 28 iunii, in vigilia Ss. Petri et Pauli App., lectiones de homilia 
in evangelium diei sumuntur e festo S. Pii X (3 septembris),

49. In festo S. Irenaci Ep. et Mart. (3 iulii), ponatur sequens lectio 
propria:

Lectio III

Irenieus, non longe ab urbe Smyrna natus, iam inde a puero sese Po- 
lycirpo, IcAnnis Evangellstae discipulo eidimque episcopo Smymaeirum, 
tradiderat in disciplinam. PolycArpo in caelum martyrii gliria sublito, 
cum incredibili studio flagriret discindi quae digmata depisiti loco custo- 
diinda citeri accepissent, quos Apistoli instituerant; horum quam pituit 
plures convinit, quaeque ab iisdem audivit, memori mente tinuit, ea 
deinceps opportune adversus haireses allaturus. In Galliam profictus, 
Ecclesiae Ludgunensis presbyter a Photlno episcopo est constitutus; cui 
cum successisset, tam feliciter munus obiit episcopatus, ut sapiintia, ora
tione exemplique suo non modo brevi cives lugduninses omnes, sed multos 
itiam aliarum Galliarum urbium Incolas superstitiinem atque errirem 
abieclsse, dedisseque christianae militiae nimina viderit. Multa scripsit, 
quorum magna pars intercidit iniuria temporum. Exstant eius adversus 
haereses libri quinque, in quorum tertio libro grave imprimis atque prae
clarum de Romana Ecclesia, deque illius episcoporum successione, divinae 
traditibni fideli, perpetua, certissima custbde, testimonium dixit. Atque 
ad hanc, dixit, Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est 
omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles. Martyrio 
coronatus, migravit in caelum anno salutis ducentesimo secundo.

50.. In Commemoratione B. Mariae Virg. de Monte Carmelo (16 iulii):
a) ir. Breviario, post orationem, por.aiur sequens rubrica: Si Com

memoratio B. Mariae Virg. dc Monte Carnie'p venerit in sabbato, fit quidem 
Ofnciuin de S. Maria in sabbato, sed antiphona ad Benedic!i.s, et oratio ad 
omnes Ilotas dicuntur ut supra;

h 1 ir: Afissali autem ponatur sequens rubrica: Si Commemoratio B. Ma
riae Yiig. de Monte Carmelo venerit in sabbato, Missa dici porest aut dc 
sancta Maria in sabbato, aut propria de Commemoratione B. Mariae Virg. 
de Monte Carmelo.

5 1. In festo S. Laurentii de Brundusio, Conf. et Eccl. Doet. (21 iulii), 
ponatur sequens lectio propria:

a*
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i '■ ,-fi f* i Lectio III
Laurentius, Brunddsii in Apdlia natus, adulescens Ordinem Fratrum 

Minorum Capuccirtdrum ingressus, philosdphiam ac theoldgiam penitus 
didicit, compltires autem linguas et antiquas et recentidres cAlluit. Sacerdos 
inaugur&tus, praedicandi munus suscepit/ quod per totam fere Italians 
aliisque Eurdpme regidncs indefessus obivit. Singulari prudentia consiliique 
dono praeditus, universo Ordini regendo praefectus est, et a Summis 
Pontificibus saepe adhibitus ad gravissimas obeundas legationes. Atque 
eius potissimum Opera effectum est, ut principes christiAni cOpias suas 
consociiverint contra ingruentes TurcArum turmas: quibdseum exercitus 
christiAnus in Hung Aria congressus, Laurentio praeednte cum cruce, milites 
ducAsque cohortAnte, celeberrimam retulit victOriam. Inter tot vero tAnta- 
que negOtia, religidsi hdmlnia virtOtes heroico modo cdluit. Quidquid 
supererat temporis, oratiOni impendens, vitam intcriOrem cum externa 
actuositAte mirifice coniilnxit. Tandem OlisipOne, quo a pOpulo ncapolitAno 
oritor ad regem HispAniae missus ftlerat, Ubertitis christilnae et iustltiae 
strlnuus assertor, quasi in acie aectibuit anno millesimo sexcentesimo 
undevicesimo. Multa reliquit scripta ad fidem cath6licam adversus haereses 
defendendam, et ad sacras Litteras explanAndas. Eum Leo Papa decimus 
tertius in Sanctdrum mimerum retulit, Ioinnes vero Papa vigesimus tertius 
universae Ecclesiae Doctorem declarAvit.

52. In festo Transfigurationis Domini (6 augusti) psalmus 88, Grdtias 
Ddmini in aetdmum cantdbo (MisericOrdias DOmini in aeternum cantlbo) 
qui occurrit in tertio Nocturno, dimittitur jx>st versum Nam Ddmini est 
clipeus noster, •  et Sancti Israel Rex noster (Quia Ddmini est assumptio 
nostra, •  et Sancti Israel regis nostri).

53. In festo S. Philippi Benitil Conf. (23 augusti), ponatur sequens 
lectio propria:

Lectio III

Philippus, e ndbili BenitiOrum familia Florentiae natus, singulari visidne 
a beatissima Virgine in Servdrum sudrum familiam, nuper institutam, est 
vodtus. Primum in Senlrii montis antrum concessit, ubi asperam quidem 
iugi cdrporis casti gatidne, sed Christi Ddmini cruciltuum meditatidne, 
sulvem duxit vitam; deinde per universam fere Eurdpam magnamque 
Asiae partem sodalicia septem doldrum Dei Matris instituit. Sui Ordinis 
GenerAlis invitus renuntiatus, divinae caritAtis arddre vehementer accensus, 
plurimas ItAliae urbes concursans, gliscentes in eis civium discordias com- 
pdsuit, multAsque ad RomAni Pontificis obedientiam revocAvit, et perditis
simos hdmines ad poenitentiam perduxit. Denique Tuderti, anno millesimo 
ducentesimo octogesimo quinto, in Christi Ddmini e cruce pandentis 
ampldxu, quem suum appellabat librum, sanctissime ex hac vita migravit. 
Eum Clemens decimus, Pdntifex maximus, Sanctdrum numero adseripsit.

54. In festo B . Mariae Virg. a Rosario (7 octobris), hymnus Caelestis 
aulae nuntius, qui in Breviario I Vesperis assignabatur, nisi I Vesperae 
alicubi dicendae sint, praemittitur hymno Matutini, omissa conclusione.

55. Pro festo S. Antonii Mariae Claret, ponantur hae partes propriae:

Oratio

Deus, qui beatum Antonium Mariam Confessorem tuum atque Pon
tificem, apostdlicis virtutibus sublimasti, et per cum novas in Ecclesia 
clericorum ac virginum familias collegisti: concede, quaesumus; ut, cius 
dirigentibus monitis ac suffragantibus meritis, animarum salutem quaerere 
iugiter studeamus. Per Ddminum.
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AntAnlu* Marfa Claret, Salldntll In Hispinia, piis honestisque par<n* 

tibus natu*, adolescens textor jam artem exercuit, sed dein, sacerdotio auctus, 
primum paroeciile ministerium excdluit, pdstea vero Romam venit ut a 
Propagdndae Fidei Congregatidne ad Oxteras missidnes mitteretur. Sed, 
Deo disponente, Hispdniam reversus, missionirius apostdiicus Catalduniam, 
et Fort unitas Insulas peragravit. Bondrum librdrum scriptor fecdndua, 
Congrega tidnem quoque Filidrum ImmacuUti Cordis Mariae fundivit. 
Archiepiscopili sedi Sancti Iacdbi in Cuba praefectus, zelintis Pastdris 
virtdtibus mire effdlait; seminirium restituit, doctrinam et disciplinam 
dericdrum promovit, dpera socii lia odndidit, pro cbristiina filidrum insti- 
tutidne Sordres Docdntes a Maria Immaculdta instituit Matrlti demum 
accersltua, ut Hispaniirum Reginae a confeseidnibus et in gravissimis 
ecclesiisticis negdtiis a consiliis esset, austerititis omnitimque virttltum 
eximium praebuit exemplar. In Vaticino Concilio Romini Pontificia infal- 
libilitdtem strenue defindit. Devo tidnem erga Sanctissimum Sacramentum 
et Cor Mariae Immaculdtum eidsque Rosdrium mirifice propagivit. Tan- 
dem, apud Fontem Frigidum , in Gillia, exsul mdritur, anno millesimo 
octingentesimo septuagesimo. Quem, miriculisclarum, Pius Papa undecimus 
Beatdrum, Pius vero duodecimus Sanctorum fastis adscrlpsit.

Missa Sacerdotes tui, de Communi Conf. Font. II loco, cum oratione 
propria, ut supra.

56. In festo S. Raphaelis Archangeli (24 octobris), ad Matutinum 
dicuntur tres lectiones de libro Tobiae, quae olim primo Nocturno erant 
assignatae, cum primo et secundo responsorio ibidem notatis.

57. In festo D. N . Iesu Christi Regis, in tertio Nocturno, altera pars 
psalmi 88 Si dereliquerint filii eius (Si autem dereliquerint filii eius) dimit
titur post versum Ut luna quae manet in aeternum, •  testis in caelo fidelis 
(Et thronus eius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in aeter
num, •  et testis in caelo fidelis).

58. Vesperae defunctorum, cum suo Completorio proprio, diei I no- 
vembris olim assignatae, transferuntur in Commemorationem omnium 
Fidelium defunctorum; sed si concurrant cum dominica, vel festo I clas
sis, Officium Commemorationis omnium Fidelium defunctorum cessat 
post Nonam.

Celebratio tamen Vesperarum defunctorum post II Vesperas diei 1 no- 
vembris, quae pro pietate fidelium peragi consuevit, continuari potest, una 
cum aliis piis exercitiis forsitan consuetudine traditis, tamquam peculiare 
pietatis obsequium.
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C a p u t  VI

V A R IA T IO N E S  IN COMMUNI SANCTORUM

59. In hymno Iste Confessor, tertius versus erit semper Meruit supre- 
nos laudis honores.

60. In Communi Dedicationis ecclesiae, in initio, ponatur sequens rubri
ca: Festum Dedicationis ecclesiae est festuni Domini.

In ipso die Dedicationis ecclesiae, dicitur Officium de die Iiturgico 
occurrenti usque ad Nonam.

Ante reliquias Sanctorum, in altari ecclesiae consecrandae includendas, 
si commode fieri potest, celebrantur Vigiliae, et cantetur vel dicatur M atu
tinum, cum tribus Nocturnis, in honorem Sanctorum Martyrum, quorum 
reliquiae sunt recondendae. Invitentur quoque fideles ut his Vigiliis parti
cipent.
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Qui vero officio divino tenentur* obligationi suae satisfaciunt, pro M a
tutino, recitatione Nocturnorum In honorem Sanctorum. Martoum , in 
Vigiliis peracta. . : ' ‘

A  Vesperis ipsius diei Dedicationis, dicitur Officium de' Dedicatiorie 
ecclesiae, quod protrahitur usque ad Completorium diei sequentis, el dicitur 
ad modum Officii festi I classis.

6t. Officium votivum defunctorum, sive cum unico Nocturno, sive 
cum tribus recitetur, inchoatur semper cum invitatorio et suo psalmo; et, 
§1 dicitur pro defunctis in genere, concluditur cum oratione Fidelium.

C aput VII

V A R IA T IO N E S IN  M IS S IS  E T  O R A T IO N IB U S  
V O TIV IS A D  D IV E R SA

62. Missa votiva. «Contra paganos» inscribatur «Micsa pro Ecclesiae 
defensione»; Missa autem «Ad tollendum schisma» abhinc dicatur «Missa 
pro unitate Ecclesiae»,

63.. Inter orationes «diversas», oratio «Pro Imperatore romano* deleatur, 
et eius loco ponatur sequens:

Pro res publicas moderantibus

Oratio

Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manu sunt dmnium potestites 
et 6mnium iura populdrum: rdspice benignus ad eos, qui nos in potestate 
regunt; ut ubique terrfrum, ddxtera tua protegente, et religidnis integritas, 
et pStriae seciiritas indesinenter consistat. Per Ddminum.

Secreta

Propitiare, Domine, preces et hdstias famuldrum tu6rum, et propter 
nomen tuum patriae defende rectdres; ut salus servientium tibi prfncipum, 
pax tudrum possit esse populdrum. Per Ddminum.

Postcommunio
Prdtege, Ddmine, famulos tuos subsidiis pacis; et cdrporis et spiri

tualibus enutriens alimentis, a cunctis hdstibus redde securos. Per Dd
minum.

VARIATIONES IN MARTYROLOGIO ROMANO
C a p u t  I

VARIATIONES IN ELOGIIS FESTORUM  
ET OFFICIORUM M OBILIUM

1. Pro festo sanctae Familiae.
Rubrica quae praecedit elogium respiciens hoc festum, sic corrigatur:
Sabbato ante dominicam, quae occurrere potest a die 7 ad diem 13 ianua- 

rii inclusive.
2. Pro dominica I Passionis.
Lemma et elogium mutetur hoc modo:
Sabbato ante dominicam primam Passionis.
Dominica prima Passionis.
3. Pro commemoratione septem dolorum R. Mariae Virg.
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Ltmma et elogium hoc modo mutetur;
Feris quinta post dominicam primam Passionis.
Commemoratio septem dolorum beatissimae Virginis Mariae.
4- Pro dominica II Passionis.
Lemma et elogium mutetur hoc modo:
Sabbato ante dominicam secundam Passionis, seu in palmis.
Dominica secunda Passionis, seu in palmis, quando...
5. Pro litaniis maioribus.
Lemma mutetur hoc modo:
Feria tertia infra octavam Paschae, quoties ipsum Pascha, vel secunda

feria infra octavam Paschae, in diem 25 apriiis inciderit.
6. Feria tertia ante dominicam tertiam post Pascha.
Deleatur lemma et elogium, respiciens solemnitatem sancti Joseph.
7. Feria tertia ante dominicam quartam post Pascha.
Deleatur lemma et elogium, respiciens octavam solemnitatis sancti loseph.
8. Feria quarta infra octavam Ascensionis Domini.
Deleatur lemma et elogium, respiciens octavam Ascensionis Domini.
9. Feria quarta infra octavam sanctissimi Corporis Christi.
Deleatur lemma et elogium, respiciens octavam huius festivatitis.
10. Feria quinta infra octavam sacratissimi Cordis lesu.
Deleatur lemma et elogium, respiciens octavam huius festi.

C a p u t  II

V A RIA TIO N ES IN  CO RPO RE M ARTYRO LO GU

11. Kalendis Ianuarii (1 ian.).
Primum elogium mutetur ut sequitur:
Octava Nativitatis Domini nostri Tesu Christi.
Secundo loco scribatur:
Circuncisio eiusdem Domini nostri lesu Christi.
12. Quarto Nonas Ianuarii (2 ian.).
Deleatur primum elogium:
Octava sancti Stephani Protomartyris.
13. Tertio Nonas Ianuarii (3 ian.).
Deleatur primum elogium:
Octava sancti Ioannis, Apostoli et Evangelistac.
14. Pridie Nonas Ianuarii (4 ian.).
Deleatur primum elogium :
Octava sanctorum Innocentium Martyrum.
15. Nonis Ianuarii (5 ian.).
Deleatur primum elogium :
Vigilia Epiphaniae Domini.
16. Idibus Ianuarii (13  ian.).
Loco elogii: Octava Epiphaniae Domini, ponatur Commemoratio Bap

tismatis Domini nostri lesu Christi.
17. Quintodecimo Kalendas Februarii ( |R ian.).
Deleatur primum elogium:
Cathedra sancti Petri Apostoli, qua primum Romeo «edit 
Initium cie;:i sequentis ita incipiat:
Romae Passio sanctae Priscae...
iS . Sexto Kalendas Februarii (27 ian.V
i" e ’agio sanctae Angelae Meiiciae mutentm • « -iF: v  jt-qnioo 
Fius tamen festivitas Kalendas lunii celebretur.
10. Octavo Kalendas Martii (22 febr.1.
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Loco primi elogii Antiochiae Cathedrae,.,, substituatur sequens:
Cathedra sancti Petri Apostoli, qua primum Romae sedit, en die 18 ia- 

nuarii.
20. Septimo Kalendas Martii (23 febr.),
Deleatur primum elogium:
Vigilia sancti Matthiac Apostoli.
In anno bissextili, legitur tantum:
Commemoratio plurimorum...
21. Quarto Kalendas Maii (28 apr.).
Elogium S. Vitalis Martyris deleatur.
22. Kalendis Maii (1 maii).
Elogium Ss. Apostolorum Philippi et lacobi transferatur in diem 11 eiusdem 

mensis, primo loco, et eius loco ponatur sequens:
Sollemnitas sancti Ioseph opificis, Sponsi beatae Mariae Virginis, Confes

soriŝ  opificum Patroni.
In elogio S. Pii V-dematur verbum item.
23. Quinto Nonas Maii (3 maii).
Elogium Inventionis S, Crucis ponatur, eodem die, ultimo loco.
In elogio Ss. Alexandri et sociorum, demantur verba Papae primi.
24. Pridie Nonas Maii (6 maii),
Elogium S. Ioannis, Apostoli et Evangelistac, ponatur eodem die, secundo 

loco.
25. Octavo Idus Maii (8 maii).
Elogium Apparitionis S . Mickailis ponatur, eodem die, ultimo loco.
26. Pridie Kalendas Iunii (31 maii).
Primum elogium ponatur die sequenti, primo loco, et eius loco ponatur 

sequens:
Festum beatae M ariae Virginis Reginae.
27. Quintodccimo Kalendas Iulii (17  iunii).
Primo loco ponatur sequens elogium:
Sancti Gregor it Barbadici, Cardinalis, Episcopi et Confessoris, cuius 

dies natalis sequenti die recensetur.
28. Quartodecimo Kalendas Iulii (18 iunii).
Tertio loco ponatur hoc elogium:
Patavi Sancti Gregorii Barbadici, Veneti, Cardinalis et Bergomatis pri

mum. deinde Patavinae dioeceseos Episcopi, quem mira virtutum et pas
toralis sapientiae laude conspicuum, Ioannes vigesimus tertius Sanctorum 
corona insignivit. Ipsius autem festum pridie huius diei celebratur.

29. Quarto Kalendas Iulii (28 iunii).
In fine elogii S. Irenaei addatur:
Ipsius tamen festivitas quinto Nonas Iulii celebratur.
30. Kalendis Iulii (1 iulii).
Deleatur primum elogium:
Octava Nativitatis sancti Ioannis Baptistae.
3 1 . Quinto Nonas Iulii (3 iulii).
Primo loco ponatur:
Sancti Irenaei, Episcopi et M artyris, qui migravit in caelum quarto 

Kalendas Iulii.
Elogium natalis S. Leonis ponatur eodem die, sexto loco, id est, post Ss. M ar

tyres M ai.:e:; e! Mucianum.
32. Pridie Nonas Iulii (6 iulii).
D.-leaiit' primum elogium:
tV u va  sancturum Apostolorum Petii et Pauli.

Tertio Uu.s Iulii 113  iulii).
Elogium sancti Anacleti deleatur.
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34, Decimo septimo Kalendas Augusti (16 iulii).
Initium primi elogii sic mutetur:
Commemoratio beatae Mariae..,
3$. Duodecimo Kalendas Augusti (21 iulii).
Primo loco ponatur sequens elogium:
Sancti Laurentii de Brundusio, Confessoris et Ecclesiae Doctoris, ex 

Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, qui sequenti die migravit in 
caelum.

36. Undecimo Kalendas Augusti (22 iulii).
Secundo loco ponatur hoc elogium:
Ulyssipone, in Lusitania, natalis sancti Laurentii de Brundusio, Confes

soris, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, quem verbi Dei praedi
catione, caelesti doctrina, pontificiis legationibus rcbusque ad Dei gloriam 
et Ecclesiae utilitatem feliciter gestis praeclarum, Leo Papa decimus tertius 
Sanctorum fa3tis adseripsit, et Summus Pontifex Ioannes vigesimus tertius 
universalis Ecclesiae Doctorem declaravit, eiusqtte festum pridie huius 
diei celebrari iussit.

37. Nono Kalendas Augusti (24 iulii).
Deleatur primum elogium:
Vigilia sancti Iacobi Apostoli.
38. Quarto Kalendas Augusti (29 iulii).
Elogium S. Felicis secundi deleatur.
Sequens elogium ita reformetur:
Romae, via Portuensi, sanctorum Martyrum Felicis, Simplicii, Faustini 

et Beatricis, temporibus...
39. Kalendis Augusti (1 aug.).
Primum elogium ponatur ultimo loco, eodem die.
40. Tertio Nonas Augusti (3 aug.).
Elogium Inventionis S. Stephani, ultimo loco ponatur.
4 1. Pridie Nonas Augusti (4 aug.).
Elogium S. Ioannis Baptistae-Marie Vicnnty (secando loco) ita mutetur:
In vico Ars, ... quem Pius Papa Undecimus in Sanctorum numerum 

retulit, et omnium parachorum caelestem Patronum constituit. Ipsius tamen 
festum sexto Idus huius mensis recolitur.

42. Sexto Idus Augusti (8 aug.).
Primo loco ponatur elogium S. Ioannis Baptistae-Maricc Vianney, e se

quenti die.
43. Sextodecimo Kalendas Septembris U7 aug.':.
Deleatur primum elogium:
Octava sancti Laurentii Martyris.
44. Tertiodecimo Kalendas Septembris (20 aug.).
Secundo loco ponatur sequens elogium:
Romae depositio sancti Pii decimi, Papae et Confessoris, fidei integri

tate et ecclesiasticae libertatis propugnatoris invicti, rcligionisque zelo 
insignis, cuius festum tertio Nonas septembris recolitur.

45. Undecimo Kalendas Septembris (et aug.).
Deleatur elogium:
Octava Assumptionis beatae Mariae Virginis.
In secundo e'agio, quod fit primum, dematur r c  !':■■■■ ;
eiusdem.
46. Decim o Kalendas Septem bris (23 aug.).
Deleatur primum elogium:
Vigilia sancti Bartholomaei Ap-Moli.
47. Tertio Nonas Septembris (3 sept.b
P' i "io leva ponatur hoc elogium:
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Sancti Pii Papae decimi, cuius natalia diea tertiodecimo Kalendae eeptem- 
bric recensetur.

48. Decimo septimo Kalendas Octobris (15  sepi.).
Deleatur primum elogium i .
Octave Nativitatis beatae Mariae Virginis.
In sequenti elogio, quod fit primum, dematur verbum:
eiusdem.
49. Duodecimo Kalendas Octobris (20 sept.).
Deleatur primum elogium:
Vigilia sancti Matthaei, Apostoli et Evangelistac.
50. Octavo Kalendas Octobris (24 sept.).
In primo elogio, loco vocabuli festum, dicatur Commemoratio.
5 1 . Nonis Octobris (7 oct).
Initium primi elogii ita mutetur:
Festum beatae Mariae Virginis a Rosario; itemque...
Tertio et quarto elogio addatur:
Eorum autem memoria sequenti die recolitur.
52. Octavo Idus Octobris (8 oct.).
Secundo loco ponatur hoc elogium:
Sanctorum Martyrum Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleii, quorum dies 

natalis praecedenti die refertur.
53. Decimo Kalendas Novembris (23 oct.).
Primo loco ponatur sequens elogium:
Sancti Antonii Mariae Claret, Episcopi et Confessoris, cuius dies natalis 

sequenti die recensetur.
54. Nono Kalendas Novembris (24 oct.).
Ciogium S. Antonii Mariae Claret ponatur secundo loco. Vocabulum 

autem Montis Frigidi corrigatur in Fontis Frigidi. In fine addatur:
Ipsius autem festum pridie huius diei celebratur.
55. Sexto Kalendas Novembris (27 oct.).
Deleatur primum elogium:
Vigilia sanctorum Apostolorum Simonis ct Iudae.
56. Pridie Kalendas Novembris (31 oct.).
Deleatur primum elogium:
Vigilia omnium Sanctorum.
57. Sexto Idus Novembris (8 nov.).
Deleatur primum elogium:
Octava omnium Sanctorum.
58. Tertio kalendas Decembris (29 nov.).
Deleatur primum elogium:
Vigilia sancti Andreae Apostoli.
59. Septimo Idus Decembris (7 dec.).
Deleatur primum elogium:
Vigilia Conceptionis Immaculatae beatae M ariae Virginis.
60. Decimo octavo Kalendas Iammrii ( 15  dec.).
Deleatur prim um  elogium:
Octava Conceptionis Immaculatae beatae Mariae Virginis.
6 1. Tertiodecim o Kalendas Iammrii (20 dec.).
Deleatur primum elogium:
Vigilia sancti Thomae Aposioli.

7 M  A rtu  DICES
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D E C LA R A T IO
oe teeVANDii in  calendariis farticulari bu» inde ab anno 1961

Cum Summus Pontifex loannea XXIII per Suas Litteras Apostolicas 
«Rubricarum instructum» diei 35 iulii huius anni. Motu proprio datas, sta
tuerit ut «omnes ad quos spectat, quamprimum Calendaria et Propria, sive 
dioecesana sive religiosa, ad nonnam et mentem novae redaction is rubri
carum et Calendarii conformari curent», haec S- Rituum Congregatio oppor
tunas tradet instructiones circa Calendaria particularia et Officiorum atque 
Missarum Propria revisenda. Interim tamen opportunum ducit ea declarare 
quae, in calendariis particularibus, iam inde ab anno 1961, servanda erunt:

1. Ea omnia quae sub titulo «Variationes in Breviario et Missali romano 
ad normam novi codicis rubricarum» statuuntur, etiam in calendariis par
ticularibus servanda sunt.

2. In calendariis, sive dioecesanis sive religiosis, omnia festa particularia 
interim retineantur, quae nunc in iisdem calendariis inscripta inveniuntur.

3. Gradus eorundem festorum indicetur iuxta normas quae nn.1-4 
Variationum habentur.

4. Ad festa propria quod attinet, eorumque gradum, stricte serventur 
ea quae nn.42-46 novi codicis rubricarum statuuntur.

5. Quoad festa a Religiosis celebranda, in singulis dioecesibus, una cum 
clero dioecesano, servetur praescriptum n.57 novi codicis rubricarum.

6. Festa universalia quae, iuxta nn.5 et 8 Variationum, aut ad comme
morationem reducuntur aut e calendario expunguntur, interim retinentur 
in calendario particulari, si in eodem calendario tamquam festa duplicia I 
aut II classis inscripta habentur.

7. Si festa particularia III classis careant lectione propria, quae commu
niter «contracta» dicebatur, serventur ea quae n.221 b novi codicis rubrica
rum indicantur.

8. Episcopus dioecesanus statuat diem in quo, iuxta nn.362, 364 et 449 
novi codicis rubricarum, in ecclesia cathedrali et in ecclesiis collegiatis, di
catur Missa de anniversario electionis ipsius Episcopi, et in omnibus eccle
siis dioecesis dicatur oratio pro Episcopo.

Ex aedibus S. Rituum Congregationis, die 26 iulii anni i960.—f  C a ie t a - 
k u s  Card. C ico g n a n i, Ep. Tusculanus, Praefectus.— L. f  S.— Henricus 
Dante, a secretis.

TEXTO UY1NO DE U S HthmiCA* BKOtlN A.A.H.

O R D I N A T I  O N I E S

AD LIBRORUM LITURGICORUM EDITORES CIRCA EDITIONES BREVIARII AC M1SSALIS 
ROMANI IUXTA NOVUM RUBRICARUM CODICEM CONFICIENDAS

Sanctissim us Dom inus N oster Ioannes Pp. X X III , per Suas Litteras 
•R ubricarum  instructum», die 25 iulii huius anni i960 Mu tu proprio datas, 
m andavit ut S. R ituum  Congregatio editoribus librorum  liturgicorum  rite 
approbatis «peculiares tradat instructiones» circa editiones Breviarii ac M issa- 
lis romani iuxta novum  rubricarum  codicem conficiendas.

A gitur enim de libris, quibus publicus Ecclesiae cultus ordinatur: con
sequitur, proinde, omnes editiones huiusmodi librorum  in om nibus et per 
om nia, sive in textu sive in rubricis sive in ipsa cautus notatione, perfecte 
concordare debere cum exem plari authentico, quod ab hac B. Rituum  Con- 
gragatione uti «typicum» declaratur.

Suprem o igitur mandato obsecundans, haec S. Rituum  (rioneug.itio 
sta tu it:
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i. Prouti in n,4 praccitati Motu proprio edicitur, editores librorum 
liturgicorum, rite approbati ct admissi, pamre possunt novas Breviarii ac 
MiBsalis romani editiones, confectas iuxta novum rubricarum codicem, qui 
inde a die i iunuarii proximi anni 1961 vim habere incipiet.

3. In parandis Breviarii romani editionibus, haec servanda erunt:
a) Breviarium romanum edi poterit auCunieo*volumine comprehen

sum, quod communiter «Totum» appellatur, aut duobus voluminibus di
stinctum, quae simpliciter inscribentur «Tomus prior* et «Tomus alter*. Ex 
his autem, tomus prior partes comprehendat quae nunc in parte hiemali et 
verna exstant; alter autem quae in parte aeBtiva et autumnali.

b) Partes introductorias breviarii romani, omnia scilicet quae Calenda
rium praecedunt, non licebit separarim ab ipso breviario edere, sed primo 
saltem volumini erunt praeponendae,

c) Iuxta n.s Motu proprio, textus novi codicis rubricarum, Breviarium 
respicietis, scilicet R.ubricae generales et Rubricae generales Breviarii romani, 
ipsi breviario item praemittendus erit, nec licebit Breviarium absque huius- 
modi textu imprimere; immo, si Breviarium pluribus disponatur volumini
bus, singulis voluminibus integer rubricarum textus praemittendus erit. 
Quod valet quoque de Calendario,

d) Ordinarium divini Officii quod dicitur, cum, vi novi codicis rubri
carum, ex integro reficiendum sit, singulis editoribus directe a S. Rituum 
Congregatione, typis cusum, transmittetur; et erit integre, absque ulla mu
tatione vel breviatione, singulis Breviarii voluminibus inserendum. Nihil 
vero obstat quominus ipsi editores, in commodum utentium, partes Ordi
narii in Psalterio aut in Proprio iterum imprimant; aut quominus ipsum 
Ordinarium non primo loco, sed inter Proprium de Tempore et Proprium 
Sanctorum interserant. Quod valet quoque de Psalterio disponendo inter 
diversas voluminis partes.

e) Ad Psalterium quod attinet, editores libere adhuc adhibere possunt 
aut psalmorum textum iuxta «vulgatam» editionem, aut secundum interpre
tationem quae iussu Pii Pp. X f l  admissa est.

f) Rubricarum specialium textus, suis locis in Psalterio ceterisque B re
viarii partibus inserendus, cum singulis editoribus ab hac S. Congregatione 
communicabitur.

g) Abhinc ubi desinat editio typica Breviarii clare indicandum erit. 
Editoribus tamen licebit, post finem huiusmodi partis typicae, alias addere 
preces ct formulas, ut de more, Breviario utentibus utiles, dummodo textus 
sint ab auctoritate ecclesiastica rite approbati.

3. In parandis autem Missalis romani editionibus, haec serventur:
a) Ea omnia quae supra de parandis Breviarii romani editionibus 

statuta sunt, praesertim de textu rubricarum et Calendario praemittendis, 
de textu rubricarum specialium ab hac S. Congregatione accipiendo, omnino 
valent in parandis novis Missalis romani editionibus.

b) Ordo Missae una cum Canone, pro opportunitate, inter Proprium 
de Tempore et Proprium Sanctorum interseri potest.

c) Item, ubi desinat editio typica clare indicandum erit, quamvis, post 
huiusmodi partem typicam liceat alias addere partes utentibus utiles, modo, 
ut supra, sint ab ecclesiastica auctoritate rite approbatae.

q. Dignitas commercii librorum liturgicorum omnino exigit, ut edito
res rite approbati omnes, non ante iustum tempus, certarim, uti dicitur, 
venditionem novarum editionum incipiant. Proinde, lutee S. Congregatio 
strictim mandat ne venditio ante diem eo decembris huius anni i960 inchoe
tur, ita itt quaevis iniusta perturbatio vitetur.

>. Denique, pro Ime vice tantum, haec b. Rituum Congregatio ius sibe 
exelti-sivum reservat, singulas editiones Breviarii ae Missalis romani, quai
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ad normam novi codicis rubricarum conficientur, examinandi et «typicae» 
conformes esse declarandi.

Invitantur porro editores qui a Sancta Sede ad editiones liturgicas im
primendas et evulgandas admissi sunt, ut quamprimum huic S. Rituum 
Congregationi proprium nomen et locum indicent, una cum licentiae testi
monio, ut ab eadem S, Rituum Congregatione tempestive ea omnia recipere 
possint quae, iuxta Motu proprio et has ordinationes, praescribuntur.

Ex aedibus S. Rituum Congregationis, die 26 iulii anni i960.— f  C a ie t a - 
nus Card. C ic o g n a n i, Ep. Tusculanus, Praefectus.--L . t  S.— Henricus 
Dante, a secretis.
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IntrO duccldn g en era l a S a n  A g u stln , p or V- CatAxaga, O .R .S .A . I j .* ‘ ed.). 
8 j tela, 130 p ie l.—V er or, 2 1, 30, 39, 50, 53, 69, 79, 95, 99, ran, 139, 165, 168, 
171-172 y  187.

11 O BR A S D E  SA N  A G U S T IN . T . II  : C onfesiones  (3.* ed.).—75 tela, 110  p iel. 
12-13 O BR A S C O M PLET A S D E  DONOSO C O R T ES. (Aeotada.i
14 B IB L I A  V U L G A T A  J -A TIN A  (3.* ed.).—125 tela.
15 V ID A  Y  O BR A S C O M P L E T A S D E  SA N  JU A N  D E  L A  C R U Z (4.* ed.).— 

125 tela, 145 pl&stioo.
16 T E O  LO G IA D E  S A N  P A B L O , p or J .  M . Hover (3.* ed.).—120 tela.
17-18 T E A T R O  TEO LO GICO  E S P A N O L . T . I : Autos sacram entales. T . 11 ;

Com cdias (2.* cd.).—Cada totno, 60 tela, lot piel.
19 O BR A S D E  SA N  B U E N A V E N T U R A . T . m : Cam mo de la sablduric  

(2.‘  ed.).—S5 tela, 130 piel.
20 O BRA S E L E C T A  D E  B R A Y  L U IS  D E  G R A N A D A .—70 tela, 1 15  piel.
21 O BR A S D E  SA N  A G U ST IN . T . i n : Obras filosd/U as— «5 tela , n o  piel.
22 SA N TO  DOMINGO D E  G U ZM A N . Sit vida. Sit orden. Su j escritos. (Aeo- 

tada.l
23 O BRAS D E  SA N  B E R N A R D O . (Aeotada.)—V er no.
24 O BR A S D E  S A N  IG N A C IO  D E  LO Y O LA . T . 1 :  Antobiogralta  y  D iario r t . 

P iritual, por V . I .akranaga, S .I .—35 tela, 80 piel.
25-26 SA G R A D A  B IB I.IA , de Bover-Cantfra fj.* cd.).—100 tela, 190 piel es- 

pecial.
27 L A  ASU N CIO N  D E  M A R IA , por J .  M . Rover, S .I . (2.* cd.).—40 te la . 85 piel
28  O BR A S D E  SA N  B U E N A V E N T U R A . T . IV: Teolocia m istiea .—ss  tela,

90 piel.
29 SU M A  T EO LO G 1CA, de SANTO T o .v is  r>K A quino. E d . b ilingiie . T . 1 :  

tro du cciin  general ,  por S. R amirez, O.P., y  Tratado de Dios Uno (2.* ed.). 
on tela, 135 piel.—V er 41, 56, 122, 126, i f ,  134, 142, 145, 140. 15 :,
164. 177. i ?j , 101 y  197.

30 O BR A S D E  SA N  A G U ST IN  T . i v :  Obras apologetic,is.—70 tela, 115  piel. 
(2* ed .'.—7? teia.

31 O BR A S I IT E R A R I  A S D K RA M O N  L E V E L .—55 tela, too piel.
32 V ID A  D E  N U E ST R O  SE N O R  JK SU C R IST O , por A . FERNANDEZ, S .I.
33 O BR A S C O M PL E T A S D E  JA I M E  B A L M E S  (8 v.). T . I : Blografia  y  lip is . 

M a rio .—an tela, o ; p ie!.—V er 57, 4 ;, 48, 5 1, 52. 57 y W>.
34 T.os G R A N D E S  T K M A S D E L  A K T K  C R 1ST IA N O  E N  E S P A N A . T  i :

N .:.; 1: : e i n' anci a de C iisto , TXT 1**. J. S anviov CamAn, 504 lAntitim. 
Vg-ta-Li tela, i t t  p'.t!.—Ver 47 y  t-;

35 M IS T E R IO S  D E  l.A  V ID A  D E  CKI-STO, por l-'RAMiaeo S uarez. S .I . (2 \ 1 
T . I —4 ' te!.|, o.- pie’..— -Ver 55.

36 OBRAS DK SAN RUKNAVKNI UK A. 1 t :  f ,  n r  dad J1
v preecptes.—.j- teia, J-t piel

37 O B R A S C O M PLE T A S D E JA IM E  B A L M E S  V. 1 1 :  U lo so h a  lundanien- 
te l.—jo tela, 05 pi<!
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88 M W T I0 0 8  K R A N C ISC A N O S E S T A R O L K S  (j v ,). T . i !  A io tiao  d i  M a- 
' D R t p t . A f f t  dtro * * n l r  a  D ios y  F .tp tfo  dt ilustres p trto n a t. Fkancuco 

m  OiUHl r l c y  d t  am or ta n to ,—a, tela, 90 v>lcl.—v < r  44 if 46«
&  dBRAfl toe SAN AGUSTIN. T. v :  Traits Jo it la Sanihlma Trinidad

(!.•  « J . ) --- 80 tclfl, 13J  piel.
40 N U EVO  T E S T A M E N T O , de N ic « .  C o t.w o » , (AgoUidfi.)
41 y  06 8UMA TEOLOCICA. T. 11-111: D e la S an tirlm a T rin id a d . D t  la t r ta . 

d i n  ttt g tn tra l. D t  lot in g r it s .  D t la  e r ta c iin  cor f i r m  (j.* ed.).— 
mo tela, 155 d e l

4 8  OBRAS COMI’L K T A S  » E  JA IM E  llA LM ES, T, in  : Fllosofla elemental y 
E l critrrlo.~y>  tcln, OJ piel.'

43 NUEVO T E S T A M E N T O , por J . M. Uoveu, S .I. tAiiotudn.)
44 M ISTICOS FKA N C 1 SOANOS ESPA N O LES. T. i l : Bernardino  dk L ark- 

do : S u b lia  d tl m o n te  S l in .  Antonio i >k G pmaua : O ratorio i t  religiosos  
,v t j t r d c io  d t btrtuotos. Miour.i, »r, M e d in a : In /a n d a  e tp lr ilu a l,  J irato 
N icolJ#  F actor : D o ctrin a  d t  la i trrs v la t .—w  tcln, 95 picl.

4 5  LA S V IK G E N E S C R IST IA N A S DK L A  1 C.LKS1 A P R IM IT IV A ,. Jior F . dk
li, ■ VlIMANOB, 8 . 1 __80 tcln, 125 plot. ■

4 « M ISTICOS FRANCISCANO S E S P A S O L E S . 1 . i l l  y  u ltim o: DitOO he 
iE sTeu. 1 : Medltaclcmes del amor d t Dios. J van i)t P ineda : D eclaracliti 
del sPatcr natter*. J uan pe  mis A ngeles : Manual ,lc vlda perfecta y 
Eactavtliid mariano. Meicuo r  iir Ceiina : Exhortaddii a la verdadera dr- 
v o t lin  i t  la Vtrgen. J uan Bautista de M adrigal: HoinUiarlo cvangillro, 
.jo telo, 9J picl.

4 7  LOS G R A N D ES T E M A S  D E L  A R T E  CRISTIAN O  EN  E S P  A S  A. T, III : 
La pastin de Crtsto, por J .  CamAn Aenar. y>j l i m n . —60 tela, ioj picl.

4 8  OBRAS CO M PLETAS D E  JA IM E  B A LM ES. T . iv  : E l proicstan titm o  
com parado con e l  ea to lir ism o .—jo  teln, 9,5 piel

4 9  OBRAS D E SAN B U E N A V E N T U R A . T. vi y ultimo : Of !a ptrfecciin  
tvangM ca.—so tela, 9S p ic l.

50 OBRAS D E  SAN AGUSTTN. T. VI t Tratados sobre la g ro c ij (2.* ed.).— 
80 tcln, 125 piel.

5 1  OBRAS CO M PLETAS D E JA IM E  llA LM ES. T. V : Estudios apologiticos. 
Cartas a an escdpUco. Estudlos sodales. D el clero catiltco. De Cataluda- 
50 tela, 95 piel.

52 O BR A S C O M P L E T A S D E  JA I M E  B A L M E S . T . VI : Escritos politicos.— 
jo  tela, 95 piel.

63 O BRAS D E  SA N  A G U S T IN . T . v ii : S erm o n es  (J.“ ed.).—9s te la , 140 picl.
5 4  H ISTO RIA D E L a  IC -LESIA  CATOL1 CA (4 v.). T  I : lidad Antigua, por 

B. L1.0RCA, S.I. (4.* ed.).—iic  tela, 145 plastico,- -Ver 7b y  104.
65 M IS T E R IO S  I>E I .A  V ID A  D E  CRLSTO , por E .Scitu:/., S .I . T . 11 y iV.ti- 

mo.—60 tela, io j p iel.
56 V er 41.
67 O B R A S C O M P L E T A S  D E  JA I M E  llA L M E S . I .  Mi : Escritos politicos IzS) 

jo  tela, 95 piel.
68 O BRAS C O M P L E T A S D E A U R E L IO  P R U D E N C IO , en la tln  y castellano 

jo  tela, 95 piel.
m  C O M EX T A R IO S A  LO S CU A TRO  E V A X G E L IO S , por .Maldonado, S .I 

(3 v.). T . 1  : S a n  M a t e o . —05 tela, 140 p ic l.— Ver 7 : y  1 1 2 .
CO C U R SU S PH ILO SO PH IC U S. T . v :  Theologia naturalis, p jr  J .  H m.lin , S.I 

65 tela, 110  picl.
61 S A C R A E  T H E O L O G IA E  SU M M A 14 v .). T . 1 : Introductio. De revela

tione. De Ecclesia. De Scriptura, por M . N lcoi.iu  y J .  S alavkrri, S .I . 
I4.* ed.).—I2j tela, 170 piel.—V er 02, 73 y  90.

62 S A C R A E  T H E O L O G IA E  SU M M A . T . 1 1 1  : De Verbo incarnato. Mar.olo- 
gia. De gratia. De virtutibus, por J .  S oia .no, J .  A. DE A ldama y  S. G on- 
zIlez, S .I . (j.*).—90 te la , 145 piel.

63 SA N  V IC E N T E  D E  P A U L : B IO G R A 1T A  Y  E S C R IT O S  U.* ed.).—S j tela, 
130 piel.

»1 LO S G R A N D E S  T E M A S  D E L  A R T E  C R IS T IA N O  E N  E S P  A N A . T. n  : 
Cristo en cl Evan gel io. por E . J .  S anchez C anton.—bo tela, 105 picl

65 P A D R E S  A PO STO LICO S, por D. R r iz  R r r x o . (Asotada.)
66 O BRAS C O M P L E T A S  D E  JA I M E  B A L M E S . T . VIII y tiltim o : Bsogia- 

flas. Misccldncas Primeros escritos. Pocsias. Indices.—jn tela, 95 piel.
67 K TIM O LO G IA S. de S t v  Im p u r o  i >e S fvh.ia . (Asotado.)
6S E L  SA C R IFIC IO  D E  I.A M IS A , por JI'NGMANN, S .I. 13.* « d .l._1 :3  te li,

170 piel.
fit> O BRAS D E  SA N  A G U S T IN . I m u : C a r t a s __ Sv
70 CO M KN TARIO  A I. SE R M O N  D K  I.A C E N A , por J .  M . 1So\e k . S .I .  t_- * ed ,.

tela, io j piel.
71 T K A T .U IO  D K  I A SM  \ F U C A K I s T I A . i » . i A m m r i .t v  ! ; '  , . 1 1 — . .  ,. • ,

*>> pie’..
72 C O M EX T A R IO S A LOS C V A TK O  K V A N G E L IO S , |vM M M p o x » !'. ', M  

T . n  : Sim M arcos y San Lucas. : A so lad a .)
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7S- SACRAE THEOLOGIAE SUMMA. T,1V j Dt taeram ettthj De novissim is, 
v o r J. A. Albam», V. t>t P, BoU, S. GonaAlm y  Jf. v , saoUM, 8 .1. (J," ni.). 
qo tela, ijj  pici.

M  O BR A S C O M PLET A S D E  SA N TA  T E R E S A  D K  JE S U 8  r t v . ) .  T , 1 !  Bl- 
bliografla, lilograU t. L ib ro  i e  la  Vida, c serito por  J« B u m . EdtclOn jy,r 
Keren vr. la M»tutc m Dio» i  onuo ml Nifio uk> tela, j.lcl,—
V er w o y 189.

18 ACTAS DE LOS MARTIRES, por D. RUU BWtNO, (Agotada.)
76 HISTORIA DE I.A IGLKSIA CATOL1CA. T. IV y  dltlmo: t id e d  M oder

na (i.* ed.),—* 10  tela, 153 pici,
77 SUMMA THEOLOGICA S. Thomae A quinatis, cura frattuih eiusdem Or. 

elinis in quinque volumina divisa. Yol, 1; Prim a p o rt,—73 tela, 120 piel.
V er m , M, 83 y 87.

78 OURA8 ASCETIC AS DE SAN ALIONSO MARIA DE L1GORJO (3 v,). 
T. 1 ;  Obras dedlcadat al purblo  en gen era l.—70 tela, 115 iricl,—Ver 113.

76 OBRAS IXE SAN AGUSTIN. T. IX : T ra la io  sobre la g r a d e  (a.*).— 
#0 tela, 105 pici.

80 SUMMA T H EO LO G IC A  S. TnoWAE Aquinatis. Vol, II : Prim a ttcu n d a e_
73 tela, no pici,

81 SUMMA TH EO LO G IC A  S. T homae Aquinatis. Vol, 1 1 1 :  Srcu n d a  secundae 
Ia.* ed.).--90 tela, 135 piel.

82 OBRAS COMPLETAS DE SAN ANSELMO (a v.). Kd. bilinsrte. 'T. i.~ 
70 tela, 115 pici,—Ver 100.

83 SUMMA TH EO LO G IC A  S. T uomae Aquinatis. Vol. iv: Tertia Pars,— 
90 tela, 135 piel.

84 LA EVOLUCION HOMOGKNEA DEL DOGMA CATOLICO, por E. Ma-
k In-Sola, O .P.—60 tela, 105 piel.

86 EL CU KRPO  M IS T  ICO D E CRISTO, por E. Saukas, O .r . (a.‘ cd.).— 
80 tela, 135 piel.

86 O BR A S COMPLETAS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. Ed. crilicn rlc
C. de D almases e  I. I pakragcqkke, S.I_85 tela, 130 piel.

87 SUMMA THEOLOGICA S. T homae A quinatis. Vol. v y ultimo: Su pple
m entum . In d ices (a.* ed.).—no tela, 15s piel.

88 T E X T O S  E U C A R IST IC O S P R JM IT IV O S  (a v.). E d . bilingile por J .  S ola
no, S .I . T . i .—75 tela, jao  piel.—Ver 118 .

89 O BRAS C O M PL E T A S D E L  BEA TO  JV A N  D E  A V IL A  (3 v.). E d . critica. 
T . 1 : E p is lo la rio . E scrltos me no res, por L . SALA BalUst.—75 tela, 130 piel. 
Ver. 103.

90 S A C R A E  T H E O L O G IA E  SUM M A. T . II : De Deo uno et trino. Dc Deo 
creante et elevante. Dc peccatis, por J .  M . DalmXu y  J .  E . SAGt'ts, S .I. 
13.* ed.t.—120 tela, 165 pici.

91 L A  EV O LV C IO N  M IS T IC A , por J .  G . Arintf.ro, O.P. (2.* c-d.).—100 tela. 
145 piel.

I«  P H IL O SO P H IA E  SC H O L A ST IC A E  SU M M A. T . m  y  ultim o : Tlicodicea. 
E thica, por J .  H eliJ n c I. G ontI i.ez, S .I. (2.* ed.).—93 tela, 140 piel.— 
V er 98 y  137.

93 T H E O L O G IA E  M O R A L IS  SUM M A, por M. Zalba, S .I. (3 v .). T . 1 :  TUco. 
logia m oralis fu n dam en talis. De v irtu tibu s. De virtute relig ion is  t>.‘  ed.}. 
(Agotada.)—V er 106 y  117 .

94 SUM A C O N TRA  LO S G E X T I I E S ,  de S anio TOmIs  de AQUINO '3 v.). Edi- 
ci6n bilingue. T. 1 : L ibros l  y I I .—70 tela, ns piel.—Ver 102.

95 O BR A S D E  SA N  A G U ST IN . T . X : H om ilias.—70 tela, 1 15  piel.
96 O BRAS D E  SA N TO  TO M AS D E  V IL L A N U E V A . Serm ones de la Virgea  

M aria  iprim era \crsi6 n  a l castellano) y  Obras castellanas .—65 tela, 210 p:e).
97 LA PALa BRA DE CRISTO (io v.). Repertorio orgAnioo de textos para el 

«■studio de las homilias dominicales y festivas, r>or A ngel H erkera Oria, 
obispo de Malaga. T. 1 : Hdrfcnfo y  X a v i J a d  (3.* ed.).— 115 tela, 135 plasti
co.— Ver 107, 119, 123, 129, 133, 138, 140, 167 y 183.

38 P H IL O SO PH IA E  SC H O L A ST IC A E  SUM M A. T . 1 : Introductio . Logica. 
Critica. M etaphysica, por L . Salcedo y J . I iurrioz. S .I . u .* ed .*.—95 tela, 
140 piel.

99 O BRAS D E SA N  A G U ST IN . T . x i  : Certas ( 1 . ') .—70 tela, 1 1 ;  piel.
100 O BRAS C O M PL E T A S I)E  S A N SELM O . T . i i  y ultim o,—70 tela, 115  P>-'
101 C A R T A S Y  E S C R IT O S  D K SA N  FR A N C ISC O  JA V IE R .—to tela, 103 pie'-
102 SUM A CO N TRA  I.OS G E N T IL E S , de S anto T omas. T. 11 : L ibros 111 '  IP . 

75 tela, 1 »  piel.
103 O BRAS C O M PLET  A S D E L  BEA TO  JU A N  D E  A V I1.A. T . I I :  S e n n "- .-$  

P l e e s p i r i t n a l . s .  j.(.r 1 StiA B alVM.—Sj  tela, 13a piel.
104 H IS T O R IA  D E  L A  IG l.E S IA  CA TO L1CA. f .  1 1 :  I daei M edia. K. 'd e -  

c i\ VntustADA, S .I. 1 : . “ e d ' . —1:5  tela, ito piel.
ltv> c:UNCIA MODERNA Y EH.OsOlTA, p>r J. M Kiaja, S.I. Aer,ala '
11«  T H E * '; .n J I A E  M O R A L IS  SUM M A. ,»>r M. / u i a. S .I T . 11 : IT ieo .o e-

m orn.u sp ec ia lis : V e  in a n ia : is Dei ct iiC ilestae. De i.V fibns p d 'lic  u 'a ’ Ceus 
ed ' .  i Agotada.)
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107 LA PALABRA OS CRISTO. T, fill: P e n te c o s lii  (4-,).~tec tela, 145 plat.
108 TEO LOGIA OS SAN JOSE, par & Luam, O.P.-65 tela, no plel.
100 OBRAS SELECTAS DE SAN FRANCISCO IJE SALES (» V,). T. 1 *, Intro- 

duccidn es la  v ld a  devota. Serm o n es U to g id o s . C onversationes c t p lr itu a lis . 
' A locueidn  al CabUdo ca tetra l d t  C in t b ia .—t $  tcln, »0 picl.—Ver Ml.

110 OBRAS COMPLETAS DE SAN BERNARDO It v.). T, 1.—70 tela, Tlj plel. Ver ijb.
1U OBRAS n s BAN LUIS MARIA ORICNION D£ MONTFORT.—7a tela, 

*U  PW .Itt COMENTARIOS A LOS CUATRO EVANGKLIOS, por Maldonado, S.I.
T. m y tlltimo: S o n  Ju a n .—70 tela, 115 plel.

US OBRAS ASGET1CAS DE SAN ALFONSO MARIA DE L1GOKIO. T. 11 y 
OJtlmo: O brat dediccdas at t lt ro  e n  P articu lar.—75 tela, no plel,

IU TEO LOGIA DIE LA PERFECCION CRISTIANA. por Rovo MarIn, O.I*. 
(3.* ed.).~100 tela, 145 plel.

US SAN BENITO. S u  vtda y  mu P .egla.—70 tela, 143 plel. 
lie PADRES APOLOGISTAS GRIEGOS <». 11). Ed. biHnetle, por D. Ruiz Boiko.—60 tela, 113 piel
UT THEOLOGIAE MORALIS SUMMA, por M. 7-aua, S.I. T. til y Ultimo : 

Tftto loglae m oral it specia lis. D e sacram en tis, De d elic iis  et poenis (a.* ed.). 
(Agotoda.)

118 TEXTOS EUCARISTICOS PRIMITIVOS. Ed. bilingtte, po r J . Solano, S.I. 
T, 11 y dltlmo.—63 tela, 130 pid.

119 LA PALABRA DE CRISTO. T. It: Ep t/on ia  a Cuaresm a  (a.* ed.).— 
too lel«, 145 piel.

ISO OBRAS COMPLETAS DE SANTA TERESA DE JESUS. T. It: C am ino  
d t  P crfcccidn. M o radas d e l Castillo In terio r. C uentas de conctencia. A pu n-  
taciones. M editacion es sobre lo s cantares. E x cla m a tio n es . L ib ro  de las 
Fu n dacio n es. C onstituclonee. V isita  de D escalzas. A v iso s . D esajlo  esPiri- 
tual. V cjam en. Poeslas. O rdenanzas de u n a  co/radia, por ErK.tr> dz la Ma
ure dz Dios, O.C.D.—6a tela, laj piel.

121 OBRAS DE SAN AGUSTIN. T. x il: Tratados m orales.—75 tela, lao piel.
122 SUMA TEOLOG1CA. T. v: D e lo s h dbito s y  v irtu des e n  g en era l. D e los 

v 'c io s y  pecados.—75 tela, izo piel.
123 L A  P A L A B R A  D E  C R ISTO . T. i n  : C uaresm a y  ttempo de Pasidn  (a.* ed.). 

too te la , 145 piel.
124 S IN O P S IS  CONCORD AD  A  D E  LO S CU A TRO  E V A N G E L IO S , por

J .  L eal, S .I .—55 te ia , 100 picl.
125 L A 'T U M B A  D E  SA N  PE D R O  Y  L A S  C A T A C U M B A S RO M A N A S, por 

K irschbaum , J u .n y k n i y  V ives.—ijo te la , 135 p iel.
126 SUM A T E O L O G IC A . T . IV : Dc la b icn avcn turan za  y  los artos hum anos. 

D e las t  a sio n es .—flo tcln, 123 p ie l.
127 O BR A S S E L E C T A S  D E  SA N  F R A N C IS C O  D E  S A L E S . T . it y  u ltim o : 

Tratado del am or de D ios. C o n stitu cion e s y  D irectorio  esp iritua l. F ra  ce
m ento* d el epistolario . R am illete  dc cartas entcras .—75 tela, 120 piel.

128 D O C T R IN A  P O N T IF IC IA . T . IV : D ocum cntos m arianos .—So tela, 125 p ie l. 
V er 136, 174. 178 y  194-

129 L A  P A L A B R A  D E  CR ISTO . T . i v : C iclo  paseual (2.* ed.).—100 tela, 
143 picl.

ISO O BRAS C O M P L E T A S  D E  SA N  B E R N A R D O . T . II y  u ltim o.—85 te la , 130 pie l.
131 SU M A  TEO LO GTCA. T . XU : T ratado <tc la  v id a  de C risto .—70 tela, 1 13  p iel
132 in S T O R IA  D E  L A  L IT U R G IA , por M . R t g h eit i (2 v.). T . I : In tro d u c 

tio n  g en era l. E l  ano liturgico. E l  b re v ia r io .—95 tela, 140 picl.—V er 144
133 L A  P A L A B R A  D E  CR ISTO . T . V : P c n te cc s tfs  ( 1 . ’ )  (2.* ed.).—100 te la ' 

143 piel.
134 SU M A T E O LO G IC A . T. X : De la tem plan za . De la profecia. D c los d is

tintos gen eres de v id  a y  estados dc p c rfc c c id n .—73 tela, 120 picl.
135 B IO G R A F IA  Y  E S C R IT O S  D E  S A N  JU A N  BOSCO.—75 tela, 120 piel.
IS6  D O C T R IN A  P O N T IF IC IA . T . i  : D ocu m en tos b ib licos .—75 te la , 120 piel
137 P H IL O SO P H IA E  S C H O L A S T IC A E  SU M M A . T . : i  : C osm ologia, P sych o, 

logia, por J .  H elli.v  y  F . M. PALMUS, S .I . (2 .' ed.).—ros tela, ito  piel
138 L A  P A L A B R A  D E  CR ISTO . T . vi : P en tecostes i J . ' j ’ lL* ed.)'.—1:0  tela. 

165 piel.
139 O BKA S D E  SA N  A G U ST IN . T . XIII : l ia t a d o s  sobre el E v a n g e lic  de .Sa,i 

Jttcn  (1,35).—75 tela, 120 pie).
)W  I.A  rA l-A B R A  D E  CR ISTO . 1 .  M i:  P en teco stes  (.;*.) 12.* ed .).—125 te la , 

170 piel.
14 1  O BKAS D E  SA N  JU A N  C R lsO STO M O  (2 v ). T . 1 ; H om iiias sobre ca n  

M ateo (1,43).—So tela, 125 piel - -V e r  146.
112 SUM A T EO LO G IC A . J\ IX : De ia re lig io n , de las : irludes s 'eta.'.-s 3 de 

Ia Jorfa le :a—So tela. : : t piel.
143 O BKA S D E  S A N T A  C A T A L IN A  D E  SI E N  A . EI D ialogo, por A . M o x ia ,—

70 tela, 1 13  pio).
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m  IP®*J**A P® LITURGIA, pot M, JUomm, T. n y  dltimo 1 't k  
EucarUUa, L os sacram entos. L o t tacram etitaU te—as telo. tso plel;

140 18DMA TEOLOGICA, T, JCf; D el o r ie n . D el m atrim onio,—70 tela, m plel.
140 OBRAS DE SAN JUAN ORISOSTOMO. T, « J  HomUtas sabre Sari M a. 

teo (46-90),—73 tela, no plel,
UT.-TEOLOGIA p it  LA SALVACION,. por ROYO MarIh, 0 A , I*.* «d.).~ 83 tela, ijo plel,
140 LOS KVANGELIOS APOCRIFOS, por -A. SAWO» Omo,—8o telo, 1*3 plel,
8 4 0? SUMA' TEOLOGICA. T, t l i 'D e la  U y . e n - general, D t  la ley. entiguu. D e  kt g ra c ia .—ts  tela, no plel.
ISO HISTORIA DE LOS HBTERODOXOS ESP A NOLES, de Moi«kd«  Pkuvo 

( i r . f . T. ie-6o tela, las plel.—Ver *31.
MU HJSTORIA.DE LCS HETERODOXOS. t. 11 y Ultimo.—&> tela, ns plel.
IBS SUMA TEOLOGICA. T. m i: L a  pru d en tia . L a  Jtutlcia.—73 tele, no plel.
10S BIOGRAFIA Y ESCRITOS DE SAN VICENTE FERRER.—73 tela. lao plel.
104 CUESTIONES MIST1CAS, por ABintzro, O.P.—75 tela, no plel.
US ANTOLOGIA GENERAL DE MRNENDEZ PELAYO (a v.), T. I : Bio. 

gratia. J u ic h t  docirinetUs. Ju ic io t d e  H istoria  d t  ia  fitoso/ia. H istoria  g e 
n era l y  cultural de Etp aB a. H istoria re lig io sa  de E tp aR d.—00 tela, 133 plel. 
Ver 136.

ISO (ANTOLOGIA GENERAL DE MENENiDEZ PELAYO. T. M! Hdtorta d t  
Ida idea* esl/ticas. H istoria  i t  la  literatu re  espailota. Notas d t  H istoria

1ST OBRAS COMPLETAS DE DANTE. Ed. bllingfle. VenlAn de N. GonzAuz 
Rim.—83 tela, xjo plel.

108 CATECISMO ROMANO de San Pio V. Texto btUiurQc y eomentarlo.—
83 tela, 130 plel.

US SAN JO SE DE CALASANZ. E s tu iio . E s c H to s .- iS  tela, 13b plel.
ISO HISTORIA DE LA FTLOSOFIA. T. j : G recia  y  Rom a, por G. Frailz, O.P.

90 tela, 13s piel.—Ver 190.
101 SER.ORA N U ESTR A , por J. M. Cabodetilla (a.* ed.).—65 tela, no piel.
102 JESU CRISTO  SALVADOR, por T omAs  C astrillo.—7S tela, lao piel.
103 SUMA TEOLOGICA. T. x i v : L a  pen ittn eia . L a  extrem auncitm .—Eo tela, 

125 piel.
164 SUMA TEOLOGICA. T. x i u : D c los sacram entos t n  gen era l. D el bau

tism o y c o n firm a d dn . De la E u caristia .—90 tela, 135 plel.
165 OBRAS DE SA N AGUSTIN. T. x i v : Sobre e l Evangello de Sa n  Juan

(36-124).—95 tela, 140 picl.
166 TEOLOGIA M ORAL PARA SEG I-A RES, por Rovo M a r I.n , O.P. 12 v.). 

T. 1 :  M oral fu n dam en ta l y especial.—100 tela, 145 piel.—Ver 173.
167 LA  PALABRA D E CRISTO. T . IX : Fiestas ( l . ' ) . s o o  tela, 145 pie!.
168 OBRAS DE SA N  AGUSTIN. T . XV: Tratados escriturarins.—n s  tela, 

160 piel.
109 OBRAS DE SAN JUAN CRISOSTOMO. Tratados asciticos. Ed. bilingOe, 

por D. Rtnz Bueno.—100 tela, 145 piel.
170 OBRAS D E SA N  GREGORIO MAGNO. R eg ia  pastoral. H om iiias sobre  

E z eq u ie l. C uarenta hom iiias sobre los E va n g elio s.—103 tela, 150 piel.
171-172 OBRAS D E  SAN AGUSTIN. T . xv i-xvn  : L a  C iudad de D ios.—130 tela, 

175 P iel.
173 TEOLOGIA M ORAL PARA S E G L A R E 3, por Royo M arI n, O.P. T . i i  y 

Ultimo: L o s sacram entos.—loo tela, 145 piel.
174 DOCTRINA PO N TIFICIA. T . n  : Documentos politicos.—125 tela, 170 piel.
175 TH EO LO GIAE M ORALIS COMPENDIUM, por M. Zalba, S .I. (2 v.). T 1 : 

T h eol. m oralis fu ndam en talis . D e virtutibus -moralibus.—125 tela, 170 piel. 
Ver 176.

176 TH EO LO GIAE M ORALIS COMPENDIUM, por M. Zalba, S .I. T . II y 
ultim o: De virtutibus theologicis. De statibus. De sacram entiis. De delictis  
et poenis.—u s  tela, 160 piel.

177 SUMA TEOLOGICA. T. Hi (:.’ ) : Tratado del hombre. Del g o b iem o  del 
inu n do .—115 tela, 160 piel.

178 DOCTRINA PO NTIFICIA. T. i n :  Documentor sociale*.—120 tela, 105 pie!
179 E L  COMIENZO D EL MUNDO, pon J . M.* R iaza.—105 tela, 150 piel.
180 SUMA TEOLOGICA. T. vn : Tratados sobre la fe, esperanza y earidad.— 

115  telo, i(o piel.
181 E L  SKNTIDO TEOLOGICO DF L A  LIT U R G IA , por C. Y « :« :c iN l, O.S B 

no tela, 155 piel.
182 ASO  CKISTIANO (4 v.l, por un copioso numero dc colaboradores bajo 

la direev-idn de L. pe  ECIIfverrIa, B. L lorca, S . I . ; L . S ai.a B alust y 
C. StxrHEZ Aukepa. T. 1 : Enero-marsO.—100 tela.—Ver. 1S4, 1S5 y i$t>.

183 L A  PA LA BRA  D E CRISTO. T. x  y  ultimo : Fiestas (2 .') . Indicer gen e
ra le s.—115  tela, 160 piel
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184 ASO CRISTIANO. T* II? A b r lt ju n lo .-s o o  t<la.
188 ANO CRISTIANO. T, its : Julio-septlembreA-itbo tela.
188 ANO CRISTIANO, T. iv y rtltlmol O etu b re.dk lem bre.-~ to a tela.
M7 4 0 »RAS,1MI SAN AOITSTIN, T, xvm y  aUlmo|K*<>fl»tc(dn i t  tat R ptl-  

tolas a lo t  R om anos y  a  lot (W atas. Imdtce g en era l i t  conceptos i t ' l o t  
lS  void*nenea.~6o tc1n, uj plel.

188 SAN ANTONIO MARIA CLARET. R scfH ot autob lOgri/tCOs y  esPIrituti. 
Its .—loj.tela, j jo  |>(el. 'I

18» OT1RAS COMPLETAS D E SANTA TBREAA DE JESU S. T . Ill V Ultimo I 
Intro du ction  g en era l, por K r n t n  nit u Mad»» r>« Dio# y otoda Sttooink. 
EPIstotarlo. M em o ria les. te tra s  rretbtdas. D tchas.—n ss tcln, i>> plel.

190 HISTORIA DR LA FTLOSOFIA. T. tl: FA iu ia is m o  v In TUoso/ia. E l  
eristlanism c y  la /iloso/ia. F I  istam lsm o y  la filo so fia , por G. Frail*, O.P. 
i»S tela, 170 T»W.

191 SUM A TEOLOGICA T. x i: T ra ta io  d e l V trbo  e n c a m a io ,—115 tela, 
160 1»tel.

19* TEOLOGIA DE LA CARIDAD, por Rovo Mar(n, O.P.—100 tela, 145 pW.
198 OBRAS DEL DOCTOR StITIL JU A N  DUNS ESCOTO. Dtoe un o  y  Irino. 

Ed, Mllmrflc.—ins teln, j jo  piel.
MM DOCTRINA FONTI FT Cl A. T. V : DflrutM rnioi ju r t i ic o s .—aso tela, IJJ plel.
1D0 HOMBRE V MUJER. F.siudio  so b rt r l m atrim onio  erls lia n o  y  e l am or 

hum ano, por J . M.* C akowivii.ua.—95 tela, m jj pMatko.
190 mm.IA COMENTADA, por una convIslUn de profesotea de la Unlverridad 

Pontificia de Salamanca. T. 1: Fen tateu co, por A. ColTtnoa y M. GarcIa 
Corthro. O.P.—us tela.

197 SUMA TEOLOGICA. T. xvi (Ultimo) : T ra ta io  i e  I0.1 n o visim es. In d ie s  
i e  conceptos i e  I os 16 vo lt.—a is  tela, 170 plel.

198 OBRAS DE FRANCISCO DE VITORIA. R elecclon cs teoldglcas. Ed. bllln- 
Rfle pre pa ratio por T. U r d Anoz, O.P. (1404 pAgs.).—140. tela, ifio plSstlco.

199 IIISTORIA DE LA IGLESIA CATOLTCA. T. in : Edad N ueva , por lot 
PP. S. GarcIa Viuuosuada y Burvartano Li.orca, S.I.—130 tela, 150 pUstlco.

*00 CRISTO Y LAS RELIGIONES DE LA TIERRA, por el Dr. F ranz KBnto. 
cardenal nrzobispo d r Vlcnn. T. 1 : El mundo prehlstdrtco y  protohistd- 
rtco.—no tela, no plfistieo.

*01  B1HLIA C O M E N T A D A . T . tt : U h ro s  histdricos del A . T ., por L . A r x a l- 
dictt. O .F.M .—n o  tela , 1 «  pldstico.

HE CURSO D E  L IT U R G IA  RO M A N A , por 1os PP . M . G arAido  y  A . P as
cua u, O S .B .—100 te la , 120 pl/istico.

DE PROXIMA APARTCIOIX

CRISTO Y  LA S R E L IG IO N E S DE LA T IE R R A . T. II.
ENCHIRIDION THEOLOGICUM  S. AU GUSTINI, por el P. F rancisco Morio

nes, O.R.S.A.
PATROLOGIA. T . I.
BIBLIA COMENTADA. T. III.
JEKCCRTSTO Y  LA  VIDA CRTSTIANA. (v>r A ntonio R ovo M arIn . OP. 
OBRAS COMPLETAS D E  SA NTA T E R E SA  (en un solo tonio). Edicidn pre- 

porada per los PP. E r a fx  ric i.a M aori i ,f. Dios, O.C , y  Other S teco in r , 
O. Carm.

E.V PREPARACTON

TEOLOCIA PA RA  S E G L A R E S , por ana comisiAn de profesorcs de las Facul- 
tades de Teolotrfn de la  Cotnpanla de Jesns en Espana. Tomo 1 : Teologia 
fundamental. Tomo TI : Teologia dogmdtica.

COMENTARIOS A L CO D T.n DE DERECHO CANONICO, por L orenzo M t- 
crtr.rz, Sarino A ionso V o rAn, O P . :  M arcei.tno Cabreros de A nta, C.M.F. ; 
Arturo A:<veso Torn. O.P . v  T om la G arcI a BARnntrNVA.

O BRAS C O M PI.ETA S D E I . BEA T O  JU A N  D E  A V IL A . Tom o i l l  (I'lltimo), 
p o r I .v i s  S am  B a iv st

O RTG EN ES D E L  M UNDO O RGAN ICO  Y  1) E 1. I lO M B R E , i„tr t l Dr. ADOLF 
H aas-

EPTCJOXFS EX TAMAXO MAXI7AT.
N ^VU M  T F S T A M F N T V M . on latfn  iiroparr.ila ;v>r el 1* JV*N I.k m , S .I .

i s  tela. 65. pici.
NVKVO T E S T A M E N T O  cie N tcu t-C o :fnga fnuevo formato. (Ajrotntln.) 
NUEVO T E S T A M E N T O . por J .  M . Bovkr (nvievo form ato).—16 te la , ci pl&stico.
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ttt tiOUBOJUCtON CON B, CON88JO 08 INV8SM0ACWN88 CI8NMMCA8

Apareeldoat
PROOEMIUM.—jo tela.
PSALTERIUM UISIGOTHICUM-MOZ ARABICUM. Editio tritica a T. Awao Majuiutla parata.—»jo tcta.

(Ambos voMmencs ae vended conjuntamcntc.)
PSALTERIUM  S, HIERONYMI EX H EBRAICA VERITATE. Editio critica 

a T. Ayubo MAiuzuau.—7J» tela.
He prixlma aparlcldn:
TARGUM PALAESTINENSE IN PENTATEUCHUM. Edilio critica ab A. Dlrz 

Macro parata.

Eet* catdlogo ccmprende la rcladdn de obras publiccdat hasta t l mcs de 
tebrero de / 961.

A1 haccr *u  pcdldo h a g a  slem pre re feren d a  a l nStnero que la  obra 
ao lld tad a tlene, eegtin eate catdlogo, en la  serie de ia  BAO

D lrlja bus podldos a LA  EDITORIAL. CATOLICA, S. A. 
Mateo Inurrla.. 15.—M ADRID
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