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SINÓPSIS 

En la problemática actual, la arquitectura es como el lenguaje y la interpretación de la figuración 
como significante de comportamientos e instituciones, por lo que la dimensión simbólica de la 
arquitectura desempeña un papel fundamental por su capacidad de expresar la profunda 
problemática de la vida de una sociedad; de su integración y articulación en grupos e individuos. 

Tras el estallido del Postmodernismo, se ha demostrando cada vez más su productividad (para 
hacer sistemática la interpretación de la arquitectura como texto), los análisis que tratan de identificar 
y hacer explícitos los diferentes aspectos de este sistema y los proyectos en el campo de una 
arquitectura figurativa, tratan de referirla a códigos formales compartidos y consolidados por la 
historia. Por lo que el hacer un estudio histórico de modo sistemático ayuda a entender los códigos 
formales que han prevalecido a través del tiempo, mismos que se han aceptado y que pueden ser 
leidos de un modo claro, por lo que se tomará como base de sistematización el lenguaje figurativo. 

Lenguaje figurativo.
Partiendo de: 
Ritos formalizados ( lenguaje figurativo de símbolos y de los sacramentos) 
De los comportamientos ( lenguaje figurativo del cuerpo y de las interaccione.s de grupo) 
Y de las arquitecturas (lenguaje figurativo de los espacios, de los signos,.y de la iconografía) 

Del mismo modo en la Iglesia Católica, a raíz de la apertura teológica del Concilio Vaticano 11 de 
los años sesenta, se llevaron a cabo numerosas tentativas de dar "forma sensible " a la reforma 
litúrgica conciliar; tentativas y experimentos que abarcan también el campo de formas simbólicas , de 
los lenguajes figurativos de las artes y de la arquitectura. 

La reforma litúrgica ha puesto claramente de manifiesto la importancia de los signos y de los 
símbolos en los ritos, eliminando estratificaciones seculares, una sustancial tendencia iconoclasta 
racionalista y la capacidad de hablar en un lenguaje comprensible para el hombre contemporáneo, 
proponiendo formas y simbologías que por una parte derivan de las vivencias originarias de la Iglesia 
paleocristiana y por la otra incorporan sistemas de signos y de imágenes sumamente actuales y de 
considerable impacto comunicativo. 

Esta relación se ha resumido como "lenguaje sacramental", poseyendo el sacramento un lenguaje 
y un sistema de signos con que comunica la acción de Dios. Este sistema está más cerca del 
lenguaje figurativo-comportamental que del grecolatino de tipo conceptual-verbal. 

Con la desaparición del signo en el sacramento y la preponderancia de un planteamiento 
racionalista verbal, se llega a perder también la fuerza de significado del espacio de las iglesias; 
prevalece tan sólo el problema de expresar con la arquitectura conceptos racionales y no 
sacramentales, tales como "el espacio del espíritu", "la tensión hacia el infinito", "la grandeza de 
Dios, de la Iglesia" etc. 



II SINÓPSIS 

Así una iglesia cristiana en el contexto de Ja ciudad debería representar efectivamente lo que la 
iglesia quiere ser, en lo referente a sus significados arquetípicos o a sus modelos históricamente 
determinados; ha de ser significada con figuras que narren la Iglesia y la ritualidad que es su 
contenido fundamental. 

Con el Concilio Vaticano 11 (los padres conciliares en la Constitución de Ja liturgia) se pone de 
manifiesto la renovación litúrgica donde se propone una transformación del espíritu litúrgico, sin la 
cual cualquier reforma de los ritos, símbolos y espacios seguirá siendo una iniciativa muerta, 
tomando como punto de partida: rparticipación consciente, activa y pfcna .. áe un pue6Co Jerárquicamente 
oráenaáo" (principios y normas para el uso del misal romano IGMR cap.I y capV). Sin embargo se 
habla de una reforma interrumpida ya que es más fácil permanecer en la pasividad del ritual 
preconciliar y en la realización de una liturgia que se celebra por obligación y con la que nadie se 
siente comprometido. 

Todo lo anterior se ve en cómo fracasan muchos intentos de renovación litúrgica, en los bancos 
dispuestos en semicirculo en donde se sientan los pocos que ya desempeñaban una actividad en la 
parroquia mientras que Ja mayoría de Ja gente, por lo general con una escasa formación de tipo 
tradicional, se ubican en bancos alineados al estilo "batallón", y una vez acabada la misa se van 
rápidamente. 

Lo que más se ha visto son algunas renovaciones como la adopción de Ja lengua hablada en el 
lugar, la rotación del altar "Coram <PopuCo", realizadas tras el impulso de las reformas conciliares. 
Cualquier otra renovación se estancó, y toda nueva propuesta ritual o espacial cae en Ja inercia de la 
repetición de esquemas tradicionales. 

También hay una discontinuidad entre lenguaje verbal y lenguaje figurativo, ya que no existe un 
nexo directo entre ambos, y muchas realidades del hombre pueden ser comprometidas y 
comunicadas tan sólo en términos figurativos y no lógico-verbales. En los últimos tiempos toda labor 
sobre los espacios litúrgicos, rituales y simbólicos ha sido realizada a través del lenguaje verbal de 
la teología y de Ja normativa ritualista, pensando además que el problema residía en la "traducción" 
de dichos lenguajes en términos arquitectónicos. 

No se trata pues de una operación deductiva en la que partiendo de premisas teológicas y 
normativas o de estudios históricos y formales algunos especialistas descubrirán y propondrán 
nuevas formas arquitectónicas. Tampoco se trata de un proceso inductivo de una simple 
formalización de experiencias espontáneas básicas, se trata de un procedimiento "abductivo" o 
proyectual, que a través de la experiencia de una liturgia viva experimentada por una asamblea 
cristiana, pase por una reflexión figurativa, histórica y teológica llevando a algunos arquitectos a dar 
una respuesta espacial estructurada, que a su vez retome como parte de signos y significados a la 
experiencia sacramental de la asamblea litúrgica misma. 



SINÓPSIS lII 

La dinámica pascual se ha desvirtuado cada vez más, y por lo tanto las consecuencias 
arquitectónicas son considerables. Ante todo se ha enfatizado la Sacralidad del rito y por 
consiguiente, el del recinto mediante la grandiosidad, también este es el significado de la penumbra 
de las aulas medievales, de las formas ascensionales góticas, del colorido de las vidrieras, así 
mismo se acentuaba el aspecto misterioso y separado del lugar en que se celebraba la liturgia en 
donde el pueblo no tenía acceso por el iconostasio por medio de una pérgola o unas verjas, que 
servían como pantallas que dejaban al pueblo una visión escasa de lo que se está desarrollado al 
otro lado, impedían la participación. 

CI'1YfS '1YE L.}'IS I9'f.<PLic;:.'LCI07V'ES ./l<I(_Q.VI'I'ECTÓ7VIC/LS <IYE L/'L ~'FO~'lUI LI'l'Ú<Jlflic;I 
CONCILI/'L<I(.. 'T./1.L C09'f.O :H"/'LN SI<DO ~<DVCI<D/'LS 'EN L/'L 2'/0<I<fM,ft'Tio/./f. CO!NTE!NI<D./t 'E!N 
L/'L O~.;tCIÓN q'E7V'E'RflL '1YEL 9'f.IS/'LL <I(_O!M./l!NO (Instituto generaCis 9'f.issaCi <JqJmani
<Praenotanáa 1988 Iq9't.<R) 

1.- Participación. Según el ejemplo de los Padres de la Iglesia la experiencia del misterio pasa a 
través del rito: por esto es necesario que "los fieles no asistan como extraños o meros espectadores 
a este misterio de fe, sino comprendiéndolo bien por medio de los ritos y de la oración, participando 
en la acción sagrada consciente, piadosa y activamente." ( IGMR - Premisa- Cap 11 c.5) 

2.- Referencia fundamental de la celebración de la Eucaristía. La celebración de la misa, como 
acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente, es el centro de toda la vida 
cristiana (IGMR - Cap. 1c.1). 

3.- Lenguaje de los signos para la participación. Puesto que la celebración eucarística, como toda 
la Liturgia, se realiza por signos sensibles, con los que la fe se alimenta, se robustece y se expresa, 
se debe poner todo el esmero posible para que sean seleccionadas y ordenadas aquellas formas y 
elementos propuestos por la Iglesia que favorezcan más directamente la activa y plena participación 
de los fieles, y respondan mejor a su aprovechamiento espiritual (IGMR -Cap.I c.5). 

4.- Asamblea. El pueblo de Dios, que se congrega para la Misa, lleva en si una coherente y 
jerárquica ordenación que se expresa en la diversidad de ministerios y de acción, mientras se 
desarrollan las diversas partes de la celebración. Por consiguiente, la disposición general del edificio 
sagrado conviene que se haga de tal manera que sea como una imagen de la asamblea reunida, 
que consienta un proporcionado orden de todas sus partes y que favorezca la perfecta ejecución de 
cada uno de los ministerios. 

Los fieles y los cantores ocuparán, por consiguiente, el lugar que pueda hacer más fácil su activa 
participación. El sacerdote y sus ministros ocuparán un puesto en el presbiterio, es decir, en aquella 
parte de la iglesia que muestre mejor su oficio. Todo esto, debe poner de relieve la disposición 
jerárquica y la diversidad de los ministerios, debe también constituir una unidad intima y coherente, 



IV SINÓPSIS 

a través de la cual se vea con claridad la unidad de todo el pueblo santo. La naturaleza y la belleza 
del lugar y de todos los utensilios sagrados sea capaz de fomentar la piedad y mostrar la santidad de 
los misterios que se celebran (IGMR - Cap V - 257). 

5.- El Presbiterio. El presbiterio debe quedar bien diferenciado respecto a Ja nave de la Iglesia, sea 
por su diversa elevación, por una estructura y ornato peculiar. Debe ser de tal capacidad que puedan 
cómodamente desarrollarse en él los ritos sagrados (IGMR- Cap. V- 258). 

6.- El altar. El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales 
es, además, la mesa del Señor, en. la cual es convocado en la Misa el pueblo de Dios; es también el 
centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristia. 

"Constrúyase el altar mayor separado de'1a pared, de modo que se le púed~ rodear fácilmente y.la 
celebración se pueda hacer de cará 'al pueblo: Ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el 
que espontáneamente converja Ja:·atención de toda la asamblea de los fieles" (IGMR~ Cap.V - 259-
262). ., ·. . ... 

7 .- La Sede. La sede del sacerdote celebrante debe significar:, su oficio de presidente de la 
asamblea y director de la oración. Por.consiguiente, su puesto más habitual será de cara al pueblo al 
fondo del presbiterio (IGMR - Cap V - 271 ). · ·· ·· 

s.- El Ambón. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya.'un sitio reservado para 
su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención de 
los fieles. Conviene que en general este sitio sea un ambón estable, no i.m facistol portátil. Uno y 
otro, según la estructura de cada iglesia, deben estar colocados de tal. modo que permitan al pueblo 
ver y oír bien a los ministros ( IGMR Cap. V -272). ·· 

9.- La fuente Bautismal. El baptisterio, esto es el lugar en el cual es colocada la fuente bautismal 
(en pila o en chorro). puede ser colocada en una capilla, situada en la iglesia o fuera de ella, o 
también en otra parte de la iglesia visible a los fieles; en todo caso debe estar dispuesta de modo 
que se consiga la participación comunitaria (Ritual del bautismo- CEI 1970-c. 25). 

10.- El Sagrario. Es muy de recomendar que el lugar destinado para la reserva de la Santísima 
Eucaristía sea una capilla adecuada para la adoración y la oración privada de los fieles. El lugar en 
que se guarda la Santísima Eucaristía debe ser verdaderamente destacado. Conviene-que sea 
igualmente apto para la adoración y oración privada, de modo que los fieles no dejen de venerar al 
Señor presente en el Sacramento, aun en el culto privado lo hagan con facilidad y provecho, lo cual 
se conseguirá cuando el sagrario se coloca en una capilla que esté separada de la nave central del 
templo ( IGMR Cap V-276). 



SINÓPSIS V 

"¿Q_ué es {o que quiere ser un cáijicio - iglesia?" 
Louis Kahn 

"<Porque áonáe estén áos o tres congregaáos en mi nom6re, aO:í estoy yo en meáio áe eO:os" (Mt 18,20). 
Jesús en el Evangelio de Mateo 

Se busca que en la asamblea se encuentren los "hermanos congregados "durante la Pascua de 
Cristo, donde se rompan las barreras entre las personas y se reúnan en comunión. Ese puede 
considerarse como el primer punto de contenido de la iglesia: un grupo de personas reunidas por 
Dios, propiciando un amor que incluya a enemigos confiriendo el perdón mutuo y propiciando la paz 
interna y externa. 

Por otro lado se habla del cuerpo de la Iglesia que se podría resumir em·la metáfora de Roberto 
Bellarmino "representa [a organi.::ación áe [a Iglesia como Cuerpo áe Cristo . .!.eC <Presiáente, es [a ca6e=a 
áeC cuerpo; [a <Pafa6ra áe <Dios, [a 6oca; [a 'Eucaristía, eC cora=ón áeC que se nUtre fá Iglésia; [a )21.sam6lea 
son fós miem6ros, [os 6ra=os y fás piernas áeC cuerpo áe Cristo·. · 

Es importante notar que esta asamblea no debe ser una masa pasiva y anónima que dependa del 
sacerdote delegándolo como actor único desempeñando todas las funciones, sino todo debe ser un 
conjunto orgánico de protagonistas que participan con funciones diversas. 

Esta experiencia de la que hablamos en conjunto debe darse a través de. "[a e;.;:periencia áeC 
misterio, pasa a través áern·to"(IGMR 11 c.5), por lo que al hablar:de la~formade la Iglesia este se 
debe referir a un sustentante para la realización de estructura ritual ·que. permita esta experiencia. 
Esta estructura se refiere al orden constituido por la celebración Eucarfstica, que tiene la estructura 
sacramental de un banquete ritual pascual. · · 

"La institución áe este sacramento fae e[ punto cfave en [a fonnación áe [a Igíésia. <En refación con e[ 
6anquete pascuaC áe Israel; Jesús {o conci6ió y reaCz=ó como un convite, en e[ que éC mismo se C?frecía 6afo 
fas especies áe afimento sóCiáo y [íquiáo: pan y vino, liacienáo partícipes áe su viáa propia a aqueO:Os que 
tomaran parte en eC 6anquete " 

Catequesis áe[mi'ércofés 11 sept. 1991 Osservatore ~mano 
Juan <Pa6fó II.-

Se debería buscar que sean los sacramentos formalmente explícitos, esto es que la asamblea 
tenga el aspecto real de una asamblea, el banquete de banquete, el pan de pan y el vino de vino. 
Esta correspondencia entre forma de la liturgia y diseño de los objetos y espacios se encuentra de 
manera mas clara en la época paleocristiana, principalmente en las iglesias bizantinas, en donde 
desde su estructura espacial (planta central), su forma y colocación de los focos litúrgicos, 
iluminación, etc. contribuyen a dar una participación y significado al rito. 
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Ccfc6ració11 eucarisúca sin cáfficio, cnfunción ác {os_focos ccntraús 
.JÓ't'Ctzcs fPcrcgn"nos en r:Dctn.. 1cr, Colorado (1993) 
'Foto: 'Espacios Ccú:6rati·vos 
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Ccú6ración cucaristica ác S.'P. :Juan ~a6[o II en Wsjardincs 'l'.!ati"canos (1983) 
'Foto: P.spac1."os Cclé6rativos 
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SINÓPSIS VII 

La reforma litúrgica del Concilio Vaticano 11 se vio anticipada por el movimiento de renovación 
litúrgica, el cual marca un cambio radical en los proyectos arquitectónicos, buscando el 
entendimiento de los ritos y de la asamblea, así como de sus interacciones. 

Como se ha mencionado, la celebración central es la Eucaristía; la reforma litúrgica marca la 
eliminación de las estratificaciones que se han producido históricamente y la retoma de su estructura 
original y de como puede ser vivida por la comunidad cristiana actual, entendiendo el rito como 
reunión de personas en asamblea, leyendo los escritos de los Apóstoles o de los profetas, 
posteriormente la lectura del evangelio y la exhortación del presidente de la ceremonia, la recitación 
de oraciones en común, el saludo de la paz, la entrega al presidente de las santas especies, él las 
acepta y da las gracias, hace las transfiguración; cuando el presidente ha terminado y el pueblo ha 
participado recibiendo las especies consagradas, se da una ayuda voluntaria para usos de la Iglesia 
(analogía con la Primera Apología de Justino LXV, 2-5;LXVll, 3-6 Paoline 1983). 

También para tomar en cuenta el espacio a diseñar hay que considerar los días de más afluencia, 
del Domingo, que tiene un significado especial entre los demás dias de la semana porque su 
celebración es una fiesta que introduce al descanso. Citando a Justino "Nos reunimos toáosjuntos e[ 
áía ác{ So[, ya que éste es e[ primer áía en que <Dios, una ve= traniformaáas fu tinie6fu y li:z materia, creó 
e{ munáo,· ese mismo día Jesucristo, nuestro saCvaáor, resucitó áe entre Cos muertos. en efecto fe crucifican 
Ca víspera áe[ áía áe Saturno, y e[ dia siguiente, que es e{ áía áe[ So[, se apareció a sus .JlpóstoCes y 
áiscípuCos, y Ces enseñó e:cactamente estas mismas áoctrinas ... n (Cfr. Justino). 

Para la Iglesia el domingo empieza la tarde del sábado y dura hasta la tarde del domingo, y tiene 
su momento fundamental en la noche, como inauguración del dia que es sacramento del descanso 
escatológico. Celebración nocturna y matutina, por tanto en tensión, en espera de un evento: la 
venida de Jesucristo que tiene que introducirnos en la Jerusalén celestial, en el júbilo, cuya 
celebración es una anticipación. 

Este espacio en donde se debe vivir este "tiempo" debe expresar de alguna manera esta tensión 
a través de una serie de signos que tienen implicaciones con los rituales que ahí se celebran, como 
esta idea de noche, de oscuridad, de vigilia, en espera de ese sol que surge, dando una fuerza 
significante; la orientación otro concepto olvidado del ambiente, hacia lo alto y hacia el este, una 
axialidad como signo de la espera escatológica, que antiguamente se representaba por medio de las 
cúpulas, ábsides etc. creando espacios contenedores de imágenes y símbolos. Por otro lado lo 
cotidiano, el estrés, la pobreza, debe ser absorbido por la experiencia cristiana que arranca de la 
muerte pero se resolverá con la resurrección. 

Para el cristianismo rígido no existe un espacio sagrado como lugar privilegiado de reunión entre la 
realidad del hombre y la divinidad, separado del resto del mundo considerado como profano, el lugar 
de lo cotidiano, del trabajo, etc. 



VIII SINÓPSIS 

No existe pues un "espacio sagrado" con especiales características arquitectónicas de misticismo, 
de silencio, de interioridad o de otras cosas similares, en donde se encuentre el hombre con Dios. 

Sin embargo pueden existir lugares que hablen de ese "Dios" pero con nada que sea 
particularmente cristiano. Podemos considerar que ese espacio sagrado cristiano que buscamos es 
el espacio de la asamblea cristiana, en donde ésta se relaciona y actúa, convirtiéndose en una 
experiencia colectiva hacia Dios, espacio en el que se dan diversas actividades, movimiento, luz, 
canto, oración y silencio, también espacios para la meditación individual o rezo privado. 

Se puede decir que un estudio de la iglesia primitiva parece ser lo indicado ya que es cuando se 
realiza la liturgia de una manera participativa y hacia ahí nos lleva la propuesta realizada en el 
Concilio Vaticano 11. 

Para dar una propuesta a partir de la reforma conciliar es importante revisar la historia en donde el 
Institutio qenera[is f}q>mani (1983) " ... traáiciones áe Cos primeros sigCos, anteriores a Ca formación áe Cos 
cu[tos áe Oriente y ác Occiáente.... a acercarse a Ca teoCogía áe[ misterio eucarístico a través áe Cas 
enseñan::;as áe <Paáres eminentes áe Ca antigücáaá cristiana,, como San Jrineo, San.Jtm6rosio, San CiriCo 
áe .Jerusafén, San .Juan Crisóstomo. La traáición áe Cos santos <Paáres, ~e, pues, que no sóCo se conserve 
Ca traáición transmitiáa por nuestros inmeáiatos preáecesores, sino que se tenea en cuenta y se profanáice 
áesáe sus origenes en toáo e[ pa.saáo ác Ca IgCcsia .... " 

De aquí se pueden extraer los siguientes dos puntos: 

1.- La iglesia antigua cristiana no se basa en el templo; la experiencia del espacio de la 'EccCcsia, de 
la asamblea cristiana congregada no arranca del Templo, lugar especifico de lo sacro, =r:P;: munái de 
Israel y el recinto separado del mundo y accesible solo para los sacerdotes, sino de una importante 
liturgia que se celebraba en casa, en un banquete y toda la familia judía congregada: "la liturgia de la 
Pascua". 

2.- De la Pascua Judía, que para Israel es la que celebró Jesús la ultima noche y las novedades que 
introdujo en ella es lo que ahora retoma el culto cristiano, con elementos en la "Eucaristía" en donde 
su significado es el de júbilo, bendición, proclamación, acción de gracias ante una intervención de 
Dios, celebrar una "eucaristía" significa pues responder con júbilo y aceptar esta obra de Dios. Esta 
concepción de la Eucaristía nos remonta a la liberación del Pueblo Judío de los Egipcios, cuando se 
habla el pasaje en que Dios ordena a las familias judias marcar con sangre de cordero sus puertas y 
los niños primogénitos serian respetados, al dia siguiente los hijos de Israel abandonan Egipto 
camino a la tierra prometida en la cual encontrarán esta paz y alegria, retomando símbolos como por 
ejemplo el pan ácimo que significa la amargura del éxodo, y que en la religión católica se transforma 
en la representación del cuerpo de Cristo en la última cena. 
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Este es el primer día del año para las familias judías, en que se reúnen para celebrar esta liturgia, " 
quien tenga fiam6re, que ·11enga y coma; quien tenga necesiáaá, que ·11enga y cefé6re !á <Pascua. :Jfoy 
esc!ávos, cípróx;jmo año en tierra ác Israe{, t:i6res "{liturgia <Pascuaíjuáía). 

Jesús se agrega a la historia de la salvación de Dios a Israel, al presentarse como el Mesías , el 
nuevo Moisés, para completar exactamente esa liberación total del hombre prefigurada en la Pascua 
de Israel. 

La noche del 14 nísán del año XVIII de Tiberio César se celebra la primera eucaristía cristiana, en 
la que el cordero que salva al pueblo de Israel sustituye a Cristo, "el cordero qu13. borra los 'pecados 
del mundo", que con su sangre salva a todos los hombres esclavos. De aqui parten todas las 
eucaristías como memoria, como sacramento de la Pascua de Jesús. 

División de la fiesta de Israel. 

1.- Pan ácimo.- se prepara un plato con ciertos símbolos que representan la esclavitud de Egipto 
(los panes asimos sin fermentar por la prisa de huir, hierbas amargas que son la amargura de la 
esclavitud, un huevo duro símbolo de la eternidad, un trozo de cordero asado, recuerdo del que 
salvó al pueblo del ángel exterminador, el "haroset", dulce de almendras, manzanas, piñones de 
color rojizo para recordar los ladrillos que fueron obligados a hacer en Egipto). Estos símbolos se 
reparten y en torno a ésto se realizan ritos, oraciones y bendiciones. 

Comienzo de la vigilia, se leen pasajes, relatos, y en determinado punto el que preside toma el pan 
y da las gracias. Aquí es cuando Jesucristo introduce una modificación, que transforma el significado 
del rito: "'Este ya no será para ·11osotros eípan áe ta afocción por ta esc!ávituá áe 'Egipto. 'Esta será !á 
memoria ác mi aflicción, áe mi esc!ávituá. áe mi muerte: tiste es mi cuerpo que será entregaáo por 
vosotros .... " (Le 22,19). Comulgar es asi compartir el cuerpo de Jesucristo que se entrega a la 
muerte, el pan se convierte en sacramento, en memoria del cuerpo del Hijo del Hombre que se 
sacrificó por todos. 

2.- Una gran cena festiva ya entrada la noche con lo cual se pasa de una situación triste a una 
sacramental; el júbilo va aumentando gradualmente. 

3.- Al final de esta gran cena surge la tercera parte de la liturgia, que gira en torno a una copa de 
vino. Es la tercera copa que se levanta en la noche, pero esta es la copa de la "bendición", la 
culminación en toda la noche. El que preside hace una gran "Beraká" o "eucaristía" y con jubilo 
proclama los pasos a la salvación "<Bendito seas,. Señor, <Dios nuestro, 'RJry áeCVniverso, que aumentas 
aí munáo entero con tu 6onáaá, con una gracia y tu misen'corau:z... te áamos gracias so6re toáo por ta 
aíianza que fías seílááo en nuestra carne .... " 
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Aquí Jesús introduce otra transformación, del significado de los signos.- u este cá[i::. ya no será para 
vosotros [a memoria y sacramento áe [a vieja a[ian.::.a áe[ Sinaí.- este cá[i::. es lá nueva afianza ác mi 
sanare, que será áerramaáa por vosotros .... • (Le 22,20) y quizás la mayor transformación es la que 
resume esta Eucaristía.-

" 'Esta <Pascua ácsác afiara será para vosotros mi <Pascua y no simpfcmente e( paso áe ta escfavituá a lá 
[i6ertaá, sino mi paso ác [a muerte a lá vidá, Ca nueva aCianza entre <Dios y e( fiom6re en mi sanare, con lá 
cua( vosotros tam6ién poáréis pasar áe lá muerte a lá resurrección ác lá muerte. • 

Así podemos entender que la pascua surge de la matriz teológica, espiritual y litúrgica del 
judaísmo, como la asamblea familiar, la fiesta, la espera, la narración, la bendición, la distribución del 
pan, el paso del cáliz del vino, la espera escatológica. 

La iglesia de los orígenes. 
La primera teoría sostiene que la iglesia cristiana, especialmente en Roma surge a partir de las 

primitivas ceremonias realizadas en las catacumbas. Tras varios estudios (especialmente de R. 
Villierad) se ha demostrado sin lugar a dudas que la conocida como "iglesia de las catacumbas" no 
es más que una ficción romántica sin base real alguna. El hecho de que existiera un culto regular en 
las catacumbas resulta extraño y la idea de que se reunieran para celebrar a escondidas la 
eucaristía en tiempos de persecución habría despertado inmediatamente sospechas. 

La segunda hipótesis según la cual la primera iglesia cristiana era una casa normal y corriente de 
grandes dimensiones era menos fantasiosa. La idea de que el impfuvium hubiera sido usado como 
espacio para celebrar la palabra o la eucaristía e incluso como pila bautismal, y el cartíburum (mesa 
para sacrificios paganos domésticos) como altar cristiano es infundada, ya que no se han 
encontrado bases ni arqueológicas ni documentales. Se cree que el único lugar que podría haber 
sido usado era el tricfúzium una sala alargada que con frecuencia tenía forma de basílica; sin 
embargo tampoco hay ningún documento que lo sustente. 

Sin embargo hay la certeza de que en las persecuciones que fueron de forma discontinua, tanto 
geográfica como temporalmente hablando, los cristianos tendrían que tener sus propios lugares de 
culto y de reunión expresamente construidos, de dimensiones reducidas ya que estas comunidades 
eran de pocas personas. 

Gracias a estudios arqueológicos en Palestina se sabe actualmente que la primera iglesia cristiana 
estaba totalmente inspirada en el judaísmo; la difusión del cristianismo se realiza por medio de 
comunidades judeo-cristianas, mientras que la iglesia madre se encontraba en Jerusalén. Estas 
comunidades judea-cristianas se congregaban en las casas de algunas familias de la comunidad o 
en algún lugar que tuviera un significado especial en la memoria de la vida de Cristo o de la historia 
de Israel. 
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Estos recintos se transformaron rápidamente en sinagogas, que se pueden considerar como 
auténticos espacios litúrgicos. De este modo se han encontrado en la casa de Maria de Nazaret 
una gruta en honor al mártir Conón, una fuente bautismal, con los que se sustenta que fue una 
sinagoga judeo-cristiana. Estos hallazgos arqueológicos, junto con otros diferentes elementos 
litúrgicos y patristicos, permiten llegar a decir que son los primeros lugares de culto en que se 
realizaban las liturgias cristianas, y en donde se dan las primeras configuraciones de tipo espacial y 
simbólica de los lugares de culto judíos, por lo que es importante entender la configuración de las 
sinagogas. 

Las Sinagogas. 

La Iglesia como "cuerpo de Cristo" tiene su precedente en la qalia{judia, la asamblea del pueblo 
de Israel convocada para vivir la alianza, escuchar la palabra de Dios y orar. La sinagoga tuvo su 
punto de referencia en el Templo de Jerusalén, donde Dios estableció su morada en medio de su 
pueblo; no solo estaba destinada a la lectura y a la enseñanza de la palabra de Dios, sino también a 
realizar una especial presencia de Dios en su pueblo, a vivir un auténtico encuentro con él y 
renovando su alianza. 

La sinagoga está organizada en base a dos focos, que sin importar su localización definen 
siempre la estructura dinámica del rito judío. En el centro se encuentra siempre la " cátedra de 
Moisés", la asamblea o qaliaC puede congregarse como tal; solo porque en medio de ella hay 
algunos miembros como en un principio Moisés, considerados como los auténticos depositarios de la 
radiación viva de la palabra de Dios, y los rabies (doctores o sabios de Israel). El primer foco es por 
lo tanto la cátedra ceremonial. Hay otro elemento, el sitial que no puede ser considerado como un 
polo autónomo ya que su importancia es relativa. El propio rabi como cualquier otra persona de la 
sinagoga, mira en dirección del segundo polo, "el arca" , siendo ésta considerada el auténtico trono 
de la Shekiná de Dios. que contenia las tablas de la ley que se encontraba en el sanctasanctórum 
del templo de Jerusalén las cuales desaparecieron en tiempos de Babilonia. En conmemoración de 
este hecho todas las sinagogas están orientadas hacia Jerusalén, este recuerdo del arca se da por 
medio del Aron (arca santa o tabernáculo) que es un armario, caja o nicho ricamente adornada en el 
que se guardan unas custodias de el Torá y de aquí se sacan para su proclamación y los ritos. 
Delante de este Aron hay un velo y siete lámparas de la Menorah (candelabro de siete brazos). 

Otro elemento fundamental es desde el cual se lee el Torá y las distintas oraciones, que era al 
principio solo una plataforma mientras que posteriormente se le adaptó un atril convirtiéndose en un 
ambón llamado Bemá, situado en posición centrada y elevada de modo que el lector pudiera ser 
escuchado. 

Los judíos adoptan la basílica romana en donde la asamblea se colocaba a los lados entre el 
Bemá y el Aron. 
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Corze9{iano 'l"Cncto 
Sinagoga S .X-1/I I _;'!ron. 
'Foto: 'Er:Jfom6rc, fas cufturas ác fu 'Eáaá5'.tcáia 

SINÓPSIS 

En la sinagoga se entraba por un atrio en donde hay una piscina con agua para las purificaciones 
rituales con escalones para sumergirse llamada !:Mi/¿_-wafz, además de otras salas destinadas al 
estudio de la Escritura y servicios para la comunidad. 

Podemos entender entonces la acción, en la cual la asamblea se congrega en torno al rabi y a su 
enseñanza impartida desde el ambón, el Bemá, y se reúne alrededor del Sitial de Moisés, formada 
por el bemá y el Aron. Del arca y el Aron se sacan los rollos de la ley y de los profetas, que eran 
para todos, el foco de la presencia ininterrumpida de Dios; sin embargo en el arca las oraciones del 
pueblo siempre iban dirigidas hacia el sanctasanctórum de Jerusalén, hacia el lugar donde el Mesias 
haría su aparición y la diáspora volverá al final a unirse en una Jerusalén reconstruida. 
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El culto de la sinagoga antes de Cristo alcanza su plenitud en los almuerzos familiares o 
comunitarios, principalmente en las comidas del Slia66atfi y en el banquete ritual de Pascua, en la 
fracción del pan, en la bendición de la copa de vino y en su común participación. 

Sin embargo, son los cristianos los que introducen, en cumplimiento del culto mismo de la 
sinagoga , el almuerzo eucarístico como el nuevo y definitivo sacrificio. 

Otro punto a estudiar serian las Iglesias Sirias. 

L.ouis 1(.afin 
Sinagoga 5\iili:peli Israe{'FiÚzáelfia (1961). 

Este es el tipo más antiguo de iglesia cristiana, el cual nos proporciona las características de la 
iglesia preconstantina, que se presenta como una versión cristianizada de la sinagoga judía. 
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En ellas se utiliza un edificio de tipo basilical, adaptado para el culto de manera similar a la 
sinagoga, donde el oficio de lecturas y oraciones se apoyan en el bemá; un ambón, que 
regularmente ocupa el centro de la nave; el aron, y el arca siguen teniendo el mismo sitio, entre el 
bemá y el ábside, se mantiene el velo y el candelabro. Al otro lado del bemá está el sitial del obispo 
reemplazando al de Moisés, y los presbiteros cristianos se sientan a su alrededor (como los 
ancianos judios), Se introducen algunas novedades, la primera es que ya no se orientan a 
Jerusalén. Su ábside se dirige hacia el sol, con esto la Jerusalén terrenal y un sanctasanctórum han 
perdido significado para los cristianos; esa nueva Jerusalén ya no es una reconstrucción de la 
antigua, sino una celestial de donde deriva la orientación de las iglesias cristianas 

El edificio Cristiano e orienta hacia el Este, como lugar por donde sale el sol, que 
escatológicamente representa el único símbolo apto para expresar la espera del último día, el día del 
triunfo final sobre la muerte ("sol de justicia"), sin embargo existia un lugar en donde se encontrara 
esa "presencia divina" y este era en donde se celebrara la eucaristía. Como segundo elemento 
introducido se puede considerar el altar, la mesa de ese banquete eucarístico, colocado en el 
ábside a escasa distancia del muro, generalmente en forma de "C" semejante a la mesa del 
banquete doméstico. 
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'E.squema áe Ca Jg(csia Siria ( Louis tBorycr,-)iecliite,;turé aná Lfturgy 1967) 
'E( aftar se cofoca en e( á6si'cfc, cu6icrto por un 7.JeÚJ , en e( centro, e( 6crná con ros cscafios ác f.os prcs6ítcros, (os 

am601ics, e{ arca, trono ác{ cvangcfio, toáa La congregación está on"cntaáa a{ este en espera áe Cristo 
"so( ác justici"a ·: 
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En algunos Jugares de Siria se puede encontrar otro cambio más, en el cual el arca no queda 
eliminada sino modificada, transformándola en un trono. Al inicio de cada celebración era solamente 
entronizado el libro de Jos evangelios. 

La estructura de estas iglesias ubica en el centro un recinto denominado bemá o ambón sino en 
cuyo lado occidental toma asiento el obispo, rodeado por Jos presbíteros y los varios ministros que 
sirven al rito, mientras el evangelio es entronizado al otro lado. Dos atriles Jo acompañan por Jo 
general, uno en el lado sur para el evangelio y el otro al norte para las demás lecturas. Después de 
la liturgia de Ja palabra y las oraciones todo el clero, llevando ofrendas de Jos fieles, se dirigen al 
Este hasta el ábside donde esta el altar del banquete eucarístico acompañados por la asamblea, por 
medio de esta procesión se expresa el dinamismo de la celebración cristiana. 

En estas iglesias primitivas no hay asientos más que para el clero. El clero, con el Obispo que 
preside, están mezclados entre Jos fieles, siendo así la liturgia una acción colectiva en la que todos 
toman parte; sin embargo esta asamblea no deja de ser jerárquica. El último elemento que 
caracteriza la novedad de estos templos con las sinagogas es que el aula estaba dividida en dos 
sectores iguales. uno para Jos hombres y el otro para las mujeres, mientras que el ambón estaba 
colocado entre ambos. 

Esta separación no se considera un dato negativo, ya que en esa época en Israel los hombres 
eran Jos únicos considerados como sujetos activos del sacerdocio común de todo el pueblo elegido, 
mientras que las mujeres quedaban relegadas a un papel exclusivamente de participación en la 
oración, a diferencia del el cristianismo donde al principio hay un trato igualitario para los creyentes, 
con la excepción de que no podían desempeñar el ministerio de la palabra y de la oración 
eucarística; tenian que ser bautizadas y recibir la confirmación, participar en la oración colectiva, en 
Ja eucaristia como participantes al igual que el hombre. 

Un elemento tomado de Ja sinagoga es Ja fuente bautismal (!Mil{_-wali) que era una piscina destinada 
a las purificaciones donde se descendía a través de siete escalones colocada en conexión a la 
entrada de Ja iglesia. 
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Siria-Q_uirq-'13izé Jgfcsia cristiana primitiva S.J'I/ 
Se pucác "L'Cr u11a scml:J"an:.a con (a si·nagoga ( atn·o, au(a con santuan·o, mi/¿,_wafi:fucntc) 

Iglesias Constantinas de tipo basilical o romano. 

Surgen a partir de una propuesta nueva de organizar la celebración, aparece en la segunda mitad 
del S.IV por la apertura Constantina, siendo los modelos romanos San Juan de Letrán (324d.C.), 
San Pedro (326d.C.), la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén (325-326d.C.), y en las iglesias 
realizadas en África. 

El sitial del obispo se traslada al centro del ábside y se vuelve un trono, cambia de una cátedra a 
un sitial de un dignatario, con uso oficial como en la antigua Roma. Los jefes de la iglesia son 
considerados autoridades por encima de la asamblea y separados de ella. Hay cambios espaciales, 
el obispo ocupa el lugar del altar y éste pasa al lugar del sillón del presidente. 

El Bemá y el arca siguen siendo los focos fundamentales de la liturgia, aunque con ciertas 
modificaciones, ya que el arca debió de desaparecer de todas las iglesias durante las últimas 
persecuciones porque contenia documentos considerados como prueba de la religión prohibida. El 
bemá no puede seguir siendo una plataforma central porque habría interceptado la procesión 
eucarística desde el trono situado en el ábside hasta el altar. El arca y bemá fueron sustituidos por 
un recinto marmóreo en el centro de la nave, abierto por ambos lados a lo largo de su eje 
longitudinal, donde tomaban asiento los ministros de categoría inferior. 
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Se presentan uno o dos ambones estables para las lecturas, y en los dos lados longitudinales se 
mantiene el candelabro junto al ambón mayor (para el evangelio). El mismo altar se coloca en medio 
del pueblo conservando su dignidad; este se halla en lo alto de unas gradas y un cimborio, un 
baldaquín de mármol del que colgaban lámparas encendidas. 

Más adelante hay modificaciones, del esquema, que acaban alterando profundamente todo el 
carácter de las celebraciones originarias.- el altar se va desplazando poco a poco, y desde el centro 
de Ja nave se traslada al ábside, recinto exclusivo ahora del clero. Así se hace más patente la 
separación del obispo y el clero del resto de Ja asamblea, ya que a partir de Ja primera parte de Ja 
liturgia (liturgia de la palabra, oraciones y oficio de las horas) y en la segunda parte la liturgia 
eucaristica permanecen aislados. 

La razón principal es que en el Vaticano se pretendía colocar el altar exactamente arriba de Ja 
tumba de San Pedro para unir el culto de Jos mártires a la celebración eucarística. Hay otros motivos 
que se le suman, por ejemplo, al principio todo el culto había sido colectivo de un cuerpo vivo de 
fieles organizados en pequeñas comunidades participativas, pero con la tolerancia Constantina hay 
grandes masas de conversos a menudo con escaso fervor y la intensidad de la participación pasa a 
ser inversamente proporcional a la dimensión de la asamblea. 

Una de las innovaciones de Gregario Magno es la de dar a las basilicas romanas una comunidad 
monástica que celebraba a diario una elaborada liturgia, pero no tanto enfocada al pueblo cristiano 
sino a su recinto particular, siendo una celebración exclusiva de clérigos y monjes. Por este motivo 
el altar se desplaza al ábside para realizar la mejor celebración posible al estar en contacto directo 
con la parte más numerosa y preparada para la asamblea: la de los monjes y clérigos, lo cual 
conduce a la clericalización de la Eucaristía. 

Surge el uso de la pérguta imitado por las iglesias en el área de influencia romana; en algunos 
otros Jugares se conserva durante largo tiempo el uso más antiguo no solo del altar en el centro de 
la nave sino en el uso primitivo del sitial al centro de la nave y del altar en el ábside. 

Iglesias Constantínas de tipo Central o Bizantino. 

Surgen paralelamente a la basílica romana, y modifican todas las caracteristicas de la basilica 
precristiana, planeando un nuevo tipo de edificio en el que cada uno de los elementos correspondía 
exclusivamente a sus significados rituales y a sus caracteristicas simbólicas y espaciales intrinsecas. 

La iglesia bizantina proviene de la iglesia siria, pero con una depuración de los elementos judíos 
ajenos al uso cristiano. Puede considerarse como una buena solución para la celebración de la 
eucaristía y en general de la liturgia cristiana. Las invenciones espaciales se pueden considerar de 
nuevo como en nuestras nuevas reformas litúrgicas, basadas en la participación de un pueblo 
jerárquicamente ordenado como un cuerpo, evitando el tipo clerical. Favoreciendo asi el 
planteamiento central. 
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ESTE 

Los si«oncs áe( o6ispo :Y áe Cos pres6íteros se tras(aáan a( á6siáe, e[ 6emá con Cos am6oncs están coCocaáos 
en un recútto 06Co1190, a 6icrto en sus CJ(!:remos y situaáo inmeáiatamente áeCante áe[ pres6iterio. 'E[ a[tar, 
en (a soCución más antigun (/1.) está en e( centro áe Ca nave, en Ca segunáa soCución gregoriana (<:B) es 
trasCaáaáo a[ recinto a6sidia[ áe[ cCcro. 

ARCA 

BEMA 

cJ D 
AMBONES 

SEDE 

'Esquema ác [a 6asíú'ca 6i::.anti·na 
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Como vemos se crea una basílica dividida en tres o cinco naves, un edificio cuadrado en el que el 
empleo de grandes cúpulas, arcos sustentantes, semicúpulas absidiales y bóvedas sustituian a las 
columnas de la basílica, generando una disponibilidad espacial para tener una congregación que no 
se fraccione. En el centro, bajo una enorme cúpula, el ambón con el arca, los atriles, por su parte el 
sitial del obispo con los demás sillones para los presblteros pueden ya ser fácilmente instalados sin 
crear dificultad al pueblo para congregarse alrededor. 

Reunida entorno al obispo y a varios ministros para la Liturgia de la Palabra y las oraciones 
proclamadas desde el ambón, la asamblea cristiana se abre luego y se dirige en procesión al ábside 
para la Liturgia eucaristica congregándose entorno al altar sin ninguna separación del banquete 
sagrado. 

.. 

'Venecti:i-San ~Warcos S.,,,'<I-XII 
•Espfenáor de fu iconografia en mosaico áe 6ó-1.1eáas y cúpulas 

'rESI~.; ;.:;;:;·\1·-¡ 
FALLh Dt., LdciuEN 
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Con el tiempo el sitial del presidente será colocado como un trono al centro rodeado por los 
sillones de los presbíteros, a veces con gradas ( syntronos). La sede da su lugar al altar bajo la 
cúpula, justo en el corazón espacial, y la congregación no se mueve, el evangelio pasa a un lugar 
llamado sóCca un segundo ambón a la entrada del santuario. Las demás lecturas se hacen desde el 
bemá central. 

Una importancia decisiva de esta iglesia es el desarrollo de la iconografía, que enfatiza el carácter 
colectivo de la celebración, con temas bíblicos derivados de los de la sinagoga pero usando las 
cúpulas. 

La institución iglesia nunca fue concebida como un edificio único y aislado en el que se 
congregaban masivamente el pueblo para celebrar un rito sino como una serie de edificios o aulas 
celebrativas, según las diferentes congregaciones y tipos de rito litúrgico, y de la función cultu'ral de 
la vida de la comunidad y otros espacios diaconales (asistencia, asilo, etc.) para monjes e incluso el 
Obispo, asl como espacios de mediación con la ciudad, como atrios, pórticos, etc. 

Este esquema se mantiene hasta la Edad Media, en donde al lado de la Catedral existen oratorios 
para pequeñas comunidades. Un caso es el de las catedrales dobles o sistemas múltiples de iglesias 
llamadas catccumcnium. Se trata de una serie de grupos catedralicios constituidos al menos por dos 
basílicas y un baptisterio que se presentan desde el siglo IV (época preconstantina). Son iglesias 
que surgen paralelas una a otra, o en prolongación longitudinal a otra, siguiendo el eje este-oeste, el 
baptisterio y sus anexos se colocan con frecuencia entre las dos catedrales o lateralmente a una de 
ellas. 

Ostia-Xcnoáo/üon ác <Pammacfiio (398 á.C.). 

] 
·I 
l 
:L 
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XXI 

511.iíán -fl.postofioñ 
San!Na::.an"o (382 á.C.) 

Existe una conex1on entre las dos aulas y los espacios bautismales, con la articulación de la 
comunidad en función a las sucesivas fases de la iniciación cristiana: catequesis, catecumenado, 
bautismo y confirmación, neófitos y fieles, por lo que las diferentes aulas servia para celebraciones 
distintas, como la predicación, ritos bautismales, eucaristía ( reservada exclusivamente para los 
fieles), liturgia episcopal, etc. 
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Santo Scpuú:ro áe :Jeru.safén 
~con.strw:dón áe 1913 áe I.:Jí. 'Vinccnt 0.tP. 
<Da uua iáca ác cómo era onlJirzaria1ncntc cC conjutzto ác{ manyn·um, <;jó{gota, Yf 11astasis :Y <Baptistcn·o. 
:Jcrusafén- Santo St:pu{cro. 
Cclé6ración actuaf en lá rotonáa ác fa ..}lnastasis, fas co[um11as )' fa cstrnctura si'gucrz sicnáo lás onBinan·as 
constatztinas. 
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A partir de lo antes expuesto se puede entender parte de la evolución de los espacios 
celebrativos católicos y ayudará a empezar a plantear la preocupación por el estudio sistemático de 
la historia de los mismos y de su relación directa con la liturgia, se debe tener especial cuidado en 
estos primeros ejemplos para ver la relación directa de esquemas entre las sinagogas y los primeros 
espacios cristianos, así como los elementos en común y su movimiento a lo largo de la Historia. 



I[ustración: :Historia y 'T/iáa 

TES'lS r.nl-J 
f.ALLA DE OfüGEN 
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':Ca .}ilrquitectura efecta a toáo e[ "Ser': no soCo a Ca vista, su percepción, es una activiáaá 
áe toáo el cuerpo, se áe6e sentir en Ca pie[ e[ caCor áe[ sol; y Ca sensación n:frescante áe Ca 
arcaáa áe un patio que nos ampare, entenáer e[ ritmo repetitivo áe Cas columnas, y áe su 

escaCa en reCación a nosotros mismos, el escucliar e[ volumen que tiene caáa espacio, e[ 
sentir Ca liistoria áe Ca pieára y Cas Cose tas que escucliamos al pisar, Ca suaviáaá áe Ca 

vegetación que se integra como parte áe toáo, y el pro6ar Ca frescura áel agua que el viento 
transpo1"ta áe Ca fuente centra[; para mi esto es una arquitectura, es esa Ca ve1·áaáe1·a 

arquitectura, Ca que nos áa Ca oportuniáaá áe sentirla y agraáecerle e[ momento ... 

.Jí'llejanára <R..párígue:;; ü3olaáo. 
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Convento San •Petronro. •Bo!OnUJ. /tafia. 
·Foto. - A G!;and"ra 'R.Paí-igue:; (BoC.Z.áo 

INTRODUCCIÓN 

"'E[ espac1."o reú"gioso es "a(go "1 cierta cosa, pero como 
e[ tiempo: 

'E[ uno y e[ otro son un oráen genera[ áe úzs cosas 
'Eí espacio es e[ oráen áe úzs coeJ(jstencias sucesivas . 

.Jlsí pues, "'~~espacio es ta forma áe oráenación áe Co 
coe.\jstcnte 
<De ta m~ma manera que "'e[ tiempo es fá.forma áe [o 
succs1:uo 

C.i6nitz. 

1-c:l.. 

La historia del "Templo Cristiano"' ha pasado históricamente por muy diversas circunstancias y 
crisis; encontrándose en este recorrido con discrepancias entre el espacio y la función litúrgica que 
se realizará en él, a través de búsquedas desarraigadas del espiritu de la época y del pueblo a estas 
crisis se les llega a justificar por la decresciente importancia en ocasiones de la religión dentro de la 
misma sociedad. 

Ya que sobre lo que trataremos en este texto es el espacio religioso, quizás sea necesario definir 
lo que es el Espacio Arquitectónico como primer término. 

El concepto del espacio puede adquirir varias interpretaciones dependiendo de las situaciones 
personales, valores culturales, época, etc. Para cualquier persona el sentimiento y la realización de 
un espacio artistico varia continuamente. El espacio puede muy raramente ser captado de una sola 
impresión; su apreciación de manera integral exige ser captado por los sentidos (la vista, el oido, el 
tacto, el gusto, y el olfato) como vias de conocimiento humano. 

"rnSJS C:()~T 
F'..A.LL.i\ DE UfüGEN 
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"'.E[ manejo áe ía secuencia espacia[ resulta eí instrumento más cificaz para poácr comprenáer esa 
rcúzción entre espacio-tiempo ác una estructura contcncáora ác eventos Fi.um.anos". 

quillérmo 'Worringer. 

Así pues el sentido de la profundidad y de la dirección es importante en el momento de definir un 
espacio sea este dedicado a algún culto o no. 

Hay claramente dos formas de entender el espacio, una es de manera abstracta en donde se hace 
referencia a las matemáticas y la otra es la sensible en la que vivimos y nos movemos, el espacio 
de la existencia simultánea de los objetos y su relación con el tiempo. 

El profesor Juan de la Encina en 1978 hace referencia a que la arquitectura actual no necesita 
acudir a los valores metafísicos o religiosos para darles una expresión monumental, pues el modo de 
ser de la época escasamente metafísico y religioso no se lo exige. Sin embargo en la historia 
podemos ver que los elementos que al principio fueron solamente constructivos como las bóvedas, 
al ponerse en contacto y al uso de la arquitectura religiosa se convierten; de elementos solamente 
utilitarios a elementos expresivos. Cabe mencionar que la gran arquitectura religiosa fue siempre la 
actualización de los grandes principios del arte constructivo. 

Para poder calificar de religiosos cierto tipo de espacios, se debe suponer un consenso 
generalizado respecto a las caracteristicas que pueden identificarlos. Este consenso, en principio 
puede parecer poco probable y sin embargo al menos desde la perspectiva arquitectónica- menciona 
el Arq. Carlos Mijares- es perfectamente real a pesar de las discrepancias especificas que puedan 
presentarse. 

"<Para captar e[ espacio, necesitamos quitaríc su carácter a6stracto, sustituido por nuestra 
representación áe afeo corpóreo, en suma, liacer áe ía experiencia espacia[ una experiencia 
sensi6ú:, transformar eí espacio a6stracto en espacio real; atmoiférico ~ 

quiíícrmo 'fVorringer. 

Es indispensable por tanto entender el espacio no solo en su carácter de objeto, sino que es 
necesaria la percepción por medio de todos nuestros sentidos y su representación en algo corpóreo; 
es hacer que esa experiencia espacial sea una experiencia sensible, real, significativa para el que la 
habitará o visitará y que el afán espiritual "religioso", que se ve a lo largo de la historia como 
necesidad del hombre, se recupere y reinterprete ya que aparentemente se ha olvidado y hasta 
llegado a ser imperceptible por los usuarios. 
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Sin compartir creencias se puede reconocer y apreciar lo que se llegó a denominar el "carácter 
religioso" de una obra, por lo que la clasificación del espacio religioso no es una consecuencia 
automática de los programas o conceptos que se le den para la realización del objeto al arquitecto, 
es la manera con la que en ocasiones se llegó a responder a ellos, como se mencionará en capítulos 
posteriores. Estas discrepancias se dan en los dos polos de este objeto arquitectónico, entre espacio 
y liturgia, en donde se copian estilos del pasado, tendiendo a la racionalidad que invade lo religioso, 
quedando relegado a lo privado y convertido en un conjunto de normas y ritos fijos un tanto rígidos, 
que se ven reflejados en el espacio y su uso. 

En este documento se pretende dar una idea general del espacio religioso y su relación con la 
liturgia de su época, en una fase primero histórica a modo de antecedentes para tener una visión 
general, y por otro lado el procurar entender lo que es la liturgia hoy y como han sido las respuestas 
arquitectónicas del siglo XX, para poder entender en que basar nuevas propuestas mas adecuadas 
y fundamentadas para una "iglesia" en este siglo XXI que pretenda responder tanto a las 
necesidades de la liturgia que determina la Iglesia Católica y también a Jo que los asistentes a la 
ceremonia requieren o esperan del espacio. 

El fondo de este tema tiene su base en Ja experiencia de Ja liturgia, que en Ja historia se ve 
claramente en la época en que surge el Movimiento Litúrgico que hace patente esta necesidad 
existente desde el principio. Cuando en 1909 el monje Dom Lambert Beaudoin . en el congreso de 
Malinas, declara que si se pretendía hacer obra pastoral en el pueblo cristiano no era suficiente en 
este siglo solo transmitir conocimientos, sino que ahora existía la necesidad de una verdadera 
Pastoral misma que debía surgir de la experiencia, esto es de la vivencia personal que precisamente 
es la Liturgia como vivencia del Ministerio Cristiano. 

El Movimiento Litúrgico tiene principios fundamentales que lo rigen, mismas que creo necesario 
puntualizar para un mejor entendimiento de este trabajo: 

1.-EI Retorno a las fuentes,.- en base a la investigación teológica, la Biblia y la historia buscando una 
relación de estos elementos a la realidad viva, el cambio y la reintroducción de la liturgia a la vida 
actual, el buscar la significación de muchos ritos, se impone por lo tanto la necesidad de volver su 
valor de .. signo" a ritos que eran verdaderos estigmas para el pueblo; así como la búsqueda de la 
funcionalidad, sencillez ,pureza y verdad, que se consideran como los principios iluminantes del arte 
sagrado. 

2.-Un Renovado sentido del Misterio.- La liturgia deja de ser un simple "espectáculo" generado de un 
romanticismo que lo vuelve estéril; el paso decisivo en la introducción al misterio. La vida litúrgica es 
"la representación de la muerte de Cristo -Pascua-Tránsito en el mundo", por medio de una serie de 
ritos, la incorporación a Cristo con el Bautismo y los sacramentos que son en los que se actualiza el 
acontecimiento y se aplican los efectos de su muerte y tránsito en el mundo. "La liturgia es el icono 
de Ja Historia de Ja Salvación ". 
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3.- Se devuelve a Dios el papel del Protagonista.- El movimiento litúrgico restaura Ja jerarquía de 
valores en Ja vida cristiana, de forma que sirva de nutrimento para esta, el pueblo necesita Ja 
realidad perceptible, la que entra por los sentidos. Por eso el uso de Ja lengua vernácula y las 
recientes reformas de Ja misa han logrado que los ritos litúrgicos tengan ahora su atractivo sensible y 
se busca darla Ja fuerza de signo. 

4.- Cristo es igual a Hombre-Dios.- Generar una conciencia de que Cristo no es lejano al hombre, 
sino que es cercano un guía más que un maestro. 

5.-Prímacía del banquete y sacrificio Eucarlsticos.- se busca una nueva valoración del altar donde 
ese misterio se debe actualizar en cada evento; la comunidad cristiana se reúne para Ja acción del 
banquete, sacrificio , entendiendo que Cristo como sacerdote por medio de sus actos redentores que 
culminan en su muerte y resurrección , mismos elementos que se hacen presentes en la liturgia que 
es celebrada por el pueblo, pero en una nueva concepción Ja del pueblo sacerdotal bajo Ja dirección 
de un ministro orientador. 

6.-La liturgia es alebrada por el pueblo de Dios.- Ja importancia de Ja comunidad celebrante es ante 
todo Ja idea de asamblea participativa, en que Jos fieles se congregan para celebrar juntos la acción 
litúrgica como "pueblo de Dios"; Ja Iglesia busca reanudar el culto como un signo sacramental se 
busca "hacer con" no solo asistir aisladamente, sino de una participación consciente y activa. 

Los puntos anteriores son una síntesis de las propuestas para modificaciones del movimiento 
litúrgico mismas que se realizan lentamente y tienen afectaciones tanto en el pueblo como en los 
objetos de los que se sirve para ser realizada siendo uno de ellos la arquitectura que es el objeto 
que interesa a Ja presente investigación. 

Siendo la arquitectura una experiencia estética vinculada a los sentidos, y a la vez la experiencia 
religiosa no existiría sin la mediación de los sentidos la denominada hierofaníai. El padre Plazaola 
define muy bien este fenómeno de los sentidos de Ja siguiente manera: 

"'E[ ojo se convierte en afeo más que un órgano fisioCógico; es, en cierto moáo, qjo ác Ca ra::ón o 
áe [a intuición interior; e{ paso áe {a visión sensi6Cc a [a visión espiritua[ es inmeáiato. La 
granáe::a áe <Dios se man!fiesta en e{ liecfio ác que fu cosas están fiec{uis y en Ca manera en como 
están liecruis, ;y ese moáo áe czytencia ác fas cosas es e[ que capta e[ ojo; si 6icn es veráaá que, 
para aámitir esa inmeáiate:: áe Ca visión ác{ misterio, fiay que unir aC sentiáo estético e[ sentiáo 
re[igioso, :Y tiene uno que poseer Co que :Jfugo áe San 'Víctor [{ama6a e[ "ocu[us corái.s", e{ "ojo 
iCuminaáo "por una viáa áe fa. • 

1 Enseñanza de lo sagrado~ sacerdote que preside los misterios sagrados. 
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Dentro de estas consideraciones, la Constitución "Sancrosanctum Concilium" del Vaticano 11 dice 
que la obra salvadora de Cristo se continúa en la Iglesia y se debe completar en la liturgia, siendo 
ésta un servicio del culto a la Divinidad por medio de Cristo; la liturgia es fuente de la vida de la 
Iglesia. 

La liturgia debe ser celebrada, tanto la sacramental como la eucaristica, considerando que el 
sentido de celebrar es conmemorar y festejar al mismo tiempo. Se debe buscar un contenedor para 
este hecho que debe ser un espacio para la celebración, más que la antigua denominación de 
•templo", ya que esto nos remite a otros usos, como en el que: "Dios habitó un templo el de 
Jerusalén", pero al llegar Jesús profetiza su desaparición,"Dios no habita en templos fabricados por 
mano de hombres" ( Hch 7,45) esto predicó Esteban a los judios, bajo esta visión la comunidad 
cristiana es el único denominado "templo visible"" ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el 
espiritu de Dios habita en vosotros? ( 1 Cor 3,16-17). Y como se definió "Donde están dos o, tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos ....... Dios no habita en templos fabricados por 
manos humanas", habita en cada creyente. 

Asi se deben considerar antes de empezar algún estudio dos puntos importantes según el 
Padre Plazaola, el primero será el desprenderse de la idea de Templo y tomar mejor el término 
"espacio para la celebración" y el segundo será considerar a la comunidad como una comunidad 
sacerdotal. 

Este documento busca en primer término dar una serie de antecedentes históricos del espacio 
celebrativo para por medio de estos tener una visión de las manifestaciones arquitectónicas que 
sobre este espacio en particular se han producido; asl como realizar una análisis de la liturgia y su 
evolución en la historia , buscando una correlación entre ambos, ya que las manifestaciones 
litúrgicas han tenido un eco directo en la conformación de los espacios arquitectónicos y por ende 
son condicionantes en el momento actual a Jos espacios que se construyen o se pretenderán 
construir en el futuro. 

Para poder entender la liturgia es necesario un análisis metodológico de la misma, por lo que se 
buscará dar una que sea de fácil acceso ya que otro objetivo es que este documento sirva como una 
introducción didáctica a quien se acerque al conocimiento del Espacio Celebrativo Católico. 

Como se mencionó con anterioridad el Movimiento Litúrgico plantea una serie de objetivos que 
buscan una actualización de la liturgia, por lo que es necesario comenzar a generar propuestas de 
criterios que ayuden al diseño de espacios en función de estos cambios de la Liturgia actual y que 
tengan una proyección en este siglo XXI. Es necesario puntualizar que ya existen proyectos que se 
aventuran a estas nuevas directrices y que se presentarán en el último capítulo del documento en un 
intento de revisar las nuevas propuestas y su liga con la nueva liturgia. 
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Por otro lado se hace un análisis no solo de demandas espaciales sino ambientales ya que si la 
nueva liturgia busca un acercamiento y participación del ser humano, el arquitecto también deberá 
buscar el satisfacer estas necesidades sensibles que existen en el ser humano, que van desde la 
masa y los vacíos que percibe por medio de la vista a causa de la incidencia de luz; el calor o frío 
que siente al penetrar el espacio y durante su recorrido y permanencia en él, hasta el silencio o el 
eco que su oído registra, o los olores a incienso o fragancia de flores que su nariz es capaz de 
disasociar de la madera o el concreto. 

Tomando en cuenta lo anterior es importante el estudio de la arquitectura como respuesta de la 
liturgia de cada época y sobre todo las vertientes que se han generado para intentar entender las 
necesidades de nuestra época. 

Capzlfu _;1 mena áe Co:i.::ci!aliuaca O.:r-'(aca, !i\teUCCl 

'Foto:./! {eja11ára <l{otfríguc=: <Bo{atfo. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESPACIO 
CELEBRATIVO CATÓLICO 

San <Petronio "Bolónia, Ita(ia. 
'Fato: ./lfejanára •J?.párigue= 'Bo(aáo. 

TESIS CON 
FALI~~ DE OFJGEN 
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o/íviáo recueráo, [a emoción que provocó, en eí a{ma áe nifio, fa vista áe 
una Cateára{ <;;ótica, nos sentimos inmeáiatamente transportaáos, 
e:>\f;asiaáos ííenos áe aámiración, zncapaces áe sustraernos a [a atracción áe 
ío maravi{íoso, áe [a magia, áe ío esp{énázáo, áe Ío inmenso, áe {o 
vertiginoso, que se áesprenáía áe esta o6ra más áivina que li.umana. 
<Después, fa visión se transfonnó, pero fa impresión pennanece ". 

'Fu{cane{fi.. 



Los •E·c,•a119eristas .;l.í6erto lDurero, 1526 
·Foto: f:l,listcn'os ác fu <Bi6Cia, 1990 

CAPITULO 1 

''<En ,,'A.rquitectura no ezyte tá generación 
espontánea. Vn arte no se i·mprovisa, se Ciga a un 

pasaáo por raíces profanáas y múítipíés .. .. 
Los tímiáos tanteos áe íos fiumiú:íes constructores 
áe lás pn'meras Igíésias, sus temerosos e.ef'úer=:os, y 
fiasta sus equivocaciones y eí áenum6amiento áe 

sus tentativas áesgracias, tienen su parte áe 
6uenas ·r,¡o{untaáes, esta convergencia áe esfaer=os 

sosteniáos áurante sigíos, es una áe lás granáes 
íécciones que nos áa tá arquitectura religiosa" 

qauáet ,Juíien 
So6re tá.llrquitectura 'R§íigiosa. 

Con este capitulo se pretende dar una idea general sobre la Historia de la Iglesia Católica y su 
expansión; su desarrollo a través de los siglos, desde sus orígenes hasta nuestros días. 

No se puede pensar que se dará en un capítulo más que una .visón ;general que serv1ra para 
entender la evolución de algunos ámbitos que afectan indudablemente al objeto arquitectónico que 
es el que nos interesa. El objetivo es limitarse a la Historia de la Iglesia' que está documentada o 
sustentada y mostrar su afectación sobre la arquitectura de los pueblos en que influye la 
Cristiandad. 

Si consideramos que la Iglesia consiste esencialmente en la reunión de los fieles, agrupados en 
torno al "Salvador", su origen primario según los escritos se remontarían al instante en que en las 
riberas del Galilea, los pescadores Pedro, Andrés, Santiago y Juan responden al llamado de Jesús, 
abandonando su barca y sus redes para hacerse "pescadores de hombres" (de Plinval &Pittet, 
1956). 

Hay que considerar en primer término la diferencia con los templos paganos, en los que los tronos 
eran ofrecidos a los Dioses mientras los adoradores se reunían en el exterior para sus actividades 
de veneración, en tanto que el culto cristiano lo que busca es albergar a los fieles. 
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'Evo{ución ác{ crnpía.=ami'ento ácf.,J'lrca de fa ..Jil[ia1:.za, c[aJémay Ca zona ác cc{c6ración en fas antiguas sinagogas. 
Ifustración: 'Eg[iscss !Jvtoácrncs 

Se comenzará este estudio mencionando dos puntos de partida sobre el inicio de la Iglesia: 
el de los Teólogos y el de los Historiadores: 

Para los teólogos.- La Iglesia comienza la mañana de Pentecostés, cuando transformados por 
la venida del Espíritu Santo sobre ellos, San Pedro y los Apóstoles se sienten fortalecidos para 
atestiguar en toda lengua, ante la muchedumbre congregada de Jerusalén, la resurrección y la gloria 
de Jesús Crucificado. 

Para los historiadores.- La Iglesia como entidad social y religiosa dedicada al culto y al servicio 
de Cristo, no se dibuja más que seis o siete años después de la muerte de Cristo en el relato de los 
Hechos de los Apóstoles (De Plinval & Pittet, 1956). 

r •• -;.• 



'Esquema cíe Iglesia Sina. 
ICustración.-'Egrzses 5\tocíerrrcs 
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Como podemos ver es prioritario entender como primeros objetos arquitectónicos a estudiar en 
esta evolución la Iglesia Palestina (sinagoga antigua) y la Iglesia Siria. 

La Iglesia de Palestina.- Es necesario empezar el estudio en la capital Judia por el año 36 de 
nuestra era en el cual existen dos ramas principales, una la que sigue deliberadamente en sentido 
ortodoxo las enseñanzas de Moisés y los profetas llamados Fariseos, y otra, los Saduceos de 
carácter político más que religioso, partidarios de los romanos. Estos últimos, al no conformarse con 
solo seguir las reglas de Moisés, se generan una nueva religión que prevalece sobre la antigua 
Estos israelitas añaden el culto de Jesús a la alianza de Moisés, "Todos los días iban juntos al 
templo, y, rompiendo el pan con sus manos, tomaban su alimento con alegría y sencillez, alabando 
a Dios y gozando de la simpatla del pueblo" (De Plinval & Pittet, 1956). 

TESIS C'.0!\1 
F'.ALU-~ Ll.:: l..'LüGZN ----------· 
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Las Igú:sias Sirias en Onimte ('Vcnión Cristiana áe (a Sinagoga) se -ve fa 
concentración áe fa zona áe ccfe6ración y ef tJ3éma' es sustituiáo por fa seora 

Ilustración: 'Egíises !Moáemes 

No se le considera una cofradía secreta, accesible a algunos iniciados, ya que desde los 
primeros días, San Pedro se dirigió a la masa de judíos, explicándoles el drama del Calvario, y les 
reveló la elevación sobrenatural de Jesús, incitándolos a convertirse y a recibir el bautismo. 

La Iglesia comienza a expandirse, y por primera vez aparece la influencia del cristianismo fuera de 
Palestina con Felipe en Samaria en el año 36. Pedro y Juan comprueban los resultados obtenidos, a 
los nuevos creyentes que habían recibido solamente "el bautismo de Jesús", ellos les impusieron las 
manos y les confirieron el Espíritu Santo. 

Se generan los primeros diáconos2, ya que hay quejas sobre las preferencias de las ayudas por 
parte de los Apóstoles. Se decide instruir a los diáconos, encargados de la asistencia a los 
indigentes y a las viudas no originarias de Jerusalén, los cuales eran "helenistas", esto es que 
habían nacido fuera de Judea en el mundo griego. 

De los Apóstoles, se menciona en varios escritos que Pablo se dirigía en primer lugar a los judíos, 
y tomando la palabra en las sinagogas, provocando la discusión. Este debate generalmente se 
acababa de una manera agitada y hasta trágica. 

~ Lugar que se proclama la palabra de Dios 
- Ministro eclesiástico y de grado segundo en dignidad, inmediato al sacerdocio~ el diácono no puede 
administrar los sacramentos pero si puede bautizar y dar la comunión. 
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Aquí es necesario hacer la acotación de que hasta en el templo de David el culto sagrado estaba 
ligado más con determinados lugares que con construcciones materiales. Es hasta el reinado de 
Salomón cuando se construye el templo de Yahvé3, y aún entonces el Arca de la Alianza sigue 
siendo el verdadero centro del culto y el templo, es lo que la protege. 

En este inicio es necesaria una organización y regulación de lo que llegará a ser la institución 
eclesiástica denominada Iglesia , para poder proveer una cierta homogeneidad de principios, reglas 
y liturgia a seguir para las zonas en que comenzaba a tener influencia y se formaban pequeñas 
comunidades de creyentes, surgiendo así el primero de muchos concilios4 destinados a este fin. 

CONCILIO DE JERUSALÉN.- Debido a los resultados de los dos Apóstoles. Pedro y Juan 
suscitando reacciones diversas, en relación a si "el bautismo nada es sin la circuncisión", costumbre 
que se deriva de las tradiciones judlas surge este Concilio. 

Los Apóstoles y entre ellos los tres que eran considerados como las columnas: Santiago, Pedro y 
Juan, y los Ancianos se reúnen para examinar este asunto, y tomar decisiones ya que los fariseos 
sostenían que era preciso circuncidar a los extranjeros y obligarles a observar la Ley de Moisés, o 
bien habría que reconocer solamente que el bautismo de Cristo bastaba para la salvación y 
dispensaba con pleno derecho de las antiguas observancias, al menos a los que no habían nacido 
en ellas ( Capelli 1963). 

3 Nombre de Dios en la Biblia Hebrea después de manifestarse a Moisés en la zarza ardiente. 
•Junta o Congreso de los Obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia Católica para deliberar y decidir sobre 
materias de dogmas y de disciplina. 
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ITINERARIO MISIONAL DE SAN PABLO 

-···-···--·- a.••-.. 

Jtincran·o 5\tisio110.{ ác San tPa6ío 
I{ustraciórz: :>ristoria Iíustraáa ác [a Igú:si"a. 

---- t:MC:-.W••-



CAPITULO 1 

Espacio 

<Basificas •R9manas - <E·t·o{ución dé [a '13asiú:ca 'R.....omana liacia [a Ig{esia 1Bizantina ·Primitiva. 
J{ustración: <Eg[ises 5\toár:rrws 
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Otra posición geografica estratégica fue Efeso, siendo esta la mas opulenta ciudad asiatica y la 
capital administrativa, aquí es en donde Pedro predica sus doctrinas a los discipulos, el apóstol 
expone sus decisiones, sus recomendaciones, siempre se encuentra preocupado en salvaguardar la 
unidad espiritual, la caridad y la pureza de las costumbres del lugar pero insiste sobre e: respeto a la 
Eucaristia, sobre el orden que debe mantenerse en las comidas y reuniones litúrgicas. Teniendo un 
interés particular en la cuestión de la carne ofrecida a los ídolos (y destinada luego a la 
consumación) en lo que veia un problema inquietante. El Concilio de Jerusalén había prohibido su 
uso. Pero lo que era prohibido en algún lugar podria ser aceptado en otro. San Pablo recomienda la 
abstención por miramiento, previendo a los que podrian escandalizarse ya que esta costumbre era 
muy arraigada en la época (De Plinval & Pittet, 1956). 

Am6ufáton"o áe Cos 'Flá:vios Catacum6a cDomitilá 
·Fotos: :J-tz..ston·a I{ustraáa efetá Iglésia 

Capilfu gn'cga Catacum6a áe <Prisciúz SII 

¡----~-F(;¡<.'.' - "(Y1<f 

Lfl~l~LL·~ .DE ;J~\iGEN 
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No se encontraron documentos en Jos que se pueda ver una continuidad directa entre el templo 
de Jerusalén y de Jos primeros Jugares de culto cristiano, poco se puede decir sobre Ja arquitectura 
cristiana en Jos tres primeros siglos ya que el emperador Diocesano ordenó en 303 d.C. la 
destrucción de todas las iglesias en su imperio. 

Desde el punto de vista histórico, el concepto "Iglesia" como Jugar físico destinado al culto divino, 
es tardio. Hacia finales del S.111, se da como resultado de los intentos anteriores de alcanzar una 
organización eficaz para las iglesias cristianas en expansión y producto de Ja tolerancia con que el 
Imperio Romano trataba a Ja nueva religión. 

En las grandes ciudades empiezan a surgir lugares de reunión, repartidos por barrios, destinados 
a la formación religiosa de Jos fieles bajo Ja dirección de un presbltero; posteriormente se convierten 
en lugares de culto donde se celebra Ja eucaristía, bajo Ja presidencia de un presbitero, que se en lo 
que se denomina TITULI, en Roma y PAROIKAIS en otros Jugares. 

Aquí es cuando el culto cristiano se empieza a concebir cada vez más como una ceremonia 
pública; en Jos dias del emperador Constantino surge Ja palabra "Iglesia" que designa tanto a Ja 
comunidad de Jos creyentes EKKESÍA como al local en que se reunían (Rodríguez 1997). 

Por otro lado en la frontera entre Siria y Mesopotamia se han descubierto solo ruinas de una 
capilla cristiana instalada en una vivienda con un baptisterio. Los arqueólogos especulan sobre los 
primeros lugares de culto, dividiéndose en dos grupos, unos que apoyan Jos origenes en las 
viviendas romanas mientras otros apoyan sus teorías en la basílica civil o privada. Probablemente de 
las basílicas civiles en el siglo de Constantino, como se mencionó en párrafos anteriores, se tomó la 
forma monumental y oblonga, su columnata interior y la técnica de sus cubiertas y de las casas 
romanas se adoptaría al atrium, las exedras civiles sugeririan la idea del ábside cóncavo .. ( De 
Lasteyrie 1982). Otro tipo de lugar de culto fue el Martyrium, edificio de planta cerrada dedicado al 
recuerdo de los mártires, con lo que aparece una nueva forma de arquitectura. 

'Tum6a ác 'Iéoáon·co, 'R.._avcna Jtafia 
Ifustraciórz: .;J :H"istory qf .;lrcliitccturc 

5 PAROIKAL en el S ]\/ d.C aún conservaba su significado original de Diócesis. 
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No sería exacto decir que el cristianismo en sus comienzos no ha mirado más que del lado del 
mundo griego y el Imperio Romano. Las formaciones cristianas han tenido, por lo menos en estado 
esporádico, un establecimiento en un buen número de lugares del mundo oriental. Algunas 
desaparecen muy pronto, ya que fueron absorbidas por su inferioridad numérica y su aislamiento, sin 
establecer un contacto regular con los centros apostólicos, insuficientemente instruidas en la 
doctrina, desfavorecidas por el particularismo de sus idiomas nacionales. Estaban destinadas a 
desaparecer con los primeros problemas, no sucede lo mismo en las regiones en las cuales se tenía 
el poder de Roma, por medio de grandes caminos terrestres o itinerarios marítimos, lo que 
aseguraba la comodidad en los viajes, y siendo el griego vulgar la lengua usual, en casi todos, 
además de que Jos judíos se beneficiaban con algunos privilegios, ventajas que se extendían hasta 
los límites del imperio, al umbral de los paises bárbaros. No solamente facilitaron la difusión de las 
nuevas creencias, sino que incluso permitieron el establecimiento de relaciones y cambios 
frecuentes entre las comunidades dispersas. En este momento la persecución violenta provoca la 
dispersión de los Apóstoles. 

TES1S CO~J 
~ALLA D8 G;:uGEN 
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Se preocupan en este momento menos de hacer nuevos adeptos que de proveer a las 
comunidades que consideran frágiles y nuevas en el complemento de la formación doctrinal y las 
directivas morales. 

A finales del siglo 11 d.C. Clemente de Alejandría señalaba el carácter del cuarto Evangelio: 

".Juan pues, e[ último, vicnáo que íos rasgos c;ctcriores (áe ía viáa áa :Jesús) lia6ían siáo 
iíuminaáos en íos 'F.vangeíios, impuísaáo por íos ázscipuíos y áivinamentc conáuciáo por e[ 
'Espíritu Santo, compuso un evaneeíio cspirituaí" "'l'O creo que, como íos cuatro evangcíios son 
íos fanáamentos áe [a fo ác lá igícsia -y so6re estos fanáamcntos áascansa e[ munáo entero 
rccoriciíiaáo con <Dios en Cristo ... ». 

{<De <Píinva[ e:{, <Pittct 19.56} 

La actividad oscura de los primeros sembradores del Evangelio comenzaba a dar sus frutos, y 
después de quince años mas o menos, surge "la iglesia de los santos que están en Roma" 
(Fletcher, 1975). 

Aunque ningún documento da noticias acerca de los primeros orígenes de la Iglesia en Roma, se 
sabe solamente que el historiador Suetonio, bajo el reinado de Claudio (hacia 45-46), marca luchas 
muy violentas que estallaron en el seno de la comunidad judía de Roma, a causa de un tal Chresto, 
que era el motivo del desorden.s 

Iglésia ác Occiácntc, ·volumen 
ICustración: 'Egfi.scs ~1oácn1cs 

6 La fecha de este edicto es anterior al año 4 7 
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TESI~ r.nT\T 
FALLA VE OiüGEN 

IgCesias áe Occiáente u6icanáo e{ coro a{Occiáente 
I(ustración: 'Eglzses !:Woáernes 

En las construcciones que se desarrollan en esta época surgen distribuciones diferentes aunque 
con la misma forma en la planta solo cambiando el orden de sus componentes, teniendo variaciones 
en las que se acercaban o alejaban los oficiantes a los feligreses como se puede ver en la ilustración 
superior, en la planta derecha el púlpito se encuentra en el área de los feligreses haciendo acto 
público similar al de un funcionario de gobierno mientras en la ilustración izquierda se encuentra 
detrás del cancel. 
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Así pues, podemos definir como heterogéneas y cosmopolitas muchas de las Iglesias primitivas. 
La comunidad Romana que en este momento estaba comprendida por un cierto número de asiáticos 
y de griegos, en donde los italianos eran minoría, ya la fe de la Iglesia mencionaba San Pablo "era 
renom6raáa en e[munáo entero" (Rom XVI, 19). En tanto que los judíos conservaban una especie de 
hegemonía espiritual sobre sus hermanos cristianos procedentes del paganismo. 

Hasta este momento, al menos en Jerusalén, aquellos que se llamaban cristianos de la primera 
hora, no se hablan desentendido de la ley de Moisés; se esforzaban en fundir con las formas de 
piedad heredadas de sus padres la nueva fe que tenían en Jesús, la epístola que ha llegado bajo el 
nombre de Santiago da la idea de su búsqueda por la fidelidad a los viejos ritos, y el interés por la 
caridad. 

Por otro lado los seduceos no podían perdonar a los discfpulos de Cristo la continua evocación de la 
idea del Juicio y de la Resurrección, con esto se acaba la atmósfera de tolerancia relativa y aun de 
respeto bajo la cual, a pesar de algunos golpes violentos, el cristianismo había subsistido hasta 
entonces en Judea. La Epístola de Jos Hebreos da fe definitivamente de la separación litúrgica 
"nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que permanecen al servicio del 
Tabernáculo" (Plazaola 1999). 

~E~~~~~~:~~~-rr;:-··-~· ·~~. 

altar 
~=:;~_.:/~-. altar 

IgCcsias áe Occüfcnte con coro centrar y occid"c;,ta[ 
Ifustración: 'Eglz.scs t;Woácrncs 
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Estructura de la Iglesia.-

Por todas partes por donde habían pasado los Apóstoles hablan confiado, pero reservando el 
poder supremo, el gobierno de las comunidades a un directorio de ancianos, pero ahora que se 
encontraban en visperas de no poder ejercer ellos mismos Ja autoridad (debido a su edad y a las 
persecuciones) ven la necesidad de conferir a las iglesias instituidas Ja organización regular que les 
permitirían sobrevivir, llegando así a la elección de un CLERQ7 y de un EPISCOPADOª. 

Teniendo el deber de velar por el buen orden y Ja decencia de las ceremonias sagradas, 
pondrán todo su cuidado en escoger a Jos que por cualquier motivo deban ejercer una función en Ja 
Iglesia, su vigilancia se extenderá a Ja vida familiar, pero en este orden los sacerdotes son Jos 
dispensadores. 

Hasta este momento el cristianismo se había beneficiado de Ja tolerancia. A partir del edicto de 
Nerón, la iglesia tiene ya disposición legal de sus recursos materiales. Este choque se añade a Ja 
problemática reinante en el mundo, Ja competición de tres jefes del ejército - Vitelio, Otón y 
Vespasiano - desatando rebeliones en todas partes, la devastación de Jerusalén, el incendio del 
templo, el asesinato de Jos defensores, añadiéndose a esto los azotes físicos, temblores de tierra, 
sequia, por lo que corre entre Ja población una psicosis de un cataclismo total. 

La teología Católica se le debe al doctor de Ja Iglesia San lreneo en Esmira. En Ja teología 
representa Ja interpretación metódica y objetiva de la revelación; ha sido el defensor iluminado y 
constante de la fe, busca Ja unidad de las Iglesias en Ja oración o en Ja caridad, unidad de los fieles 
reincorporados o más. bien (recapturados), unidad y continuidad de Ja fe, garantizada por una 
adhesión leal a la invariable doctrina heredada de Jos Apóstoles ( Plazaola 1999). 

En el umbral del Siglo IV hay que considerar tres grandes Iglesias (Cañuelas 1998). 

1.- La Iglesias de Alejandría.- Lugar de sincretismo religioso y de eclecticismo filosófico, el 
cristianismo tendrá el deber de preservar Ja integridad de Ja fe y de ilustrar su prestigio. frente a las 
doctrinas pululantes. 

Esta Iglesia demuestra, por consiguiente, el valor intelectual de Ja creencia cristiana. Está dispuesta 
a probar, contra los alegatos de Jos paganos que el Evangelio no solo es para ignorantes, sino 
también para Jos sistemas ilustres de Ja antigüedad. 

7 Clase sacerdotal en la iglesia Católica 
8 Conjunto de Obispos 
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2.-.- La Iglesia de África.- No es una escuela de filósofos y de sabios. La Iglesia es para ellos, más 
que una entidad mística, la asociación efectiva y tangible de aquellos a quienes reúne "la identidad 
de convicciones religiosas, la unidad de la disciplina y el pacto de la esperanza". 

Es por excelencia la Iglesia de los mártires y los apologistass, representa en el seno del 
cristianismo una incompatible reserva de energía. 

3.- La Iglesia Romana.- Es la constancia de la linea de conducta doctrinal o disciplinar, al mismo 
tiempo que la consideración especial y universal de que es objeto en el mundo católico. 

Todos los cristianos que por razones de orden polltico, judicial o comercial llegaban a .Roma, 
entraban en relaciones con las autoridades religiosas de la ciudad. La Iglesia de Roma era así 
llamada a hacerse un lugar de tránsito y un centro común de información entre las diversas Iglesias. 

Roma es primero una ciudad santa y esta reputación no la debe al fervor de sus miembros, sino al 
recuerdo de sus muertos, a la generosidad de sus mártires (Plazaola 1999) 

"<Porque en esta Jgícsia, a causa áe su más .fuerte preeminencia, áe6e necesariamente reunirse 
toáa [a Jgícsia (es áecir toáos !os ..ficfes que se lia[[an por áoquier), en [a cual; a !os ojos áe !os que 
se encuentran en toáas partes, siempre lía siáo conseroaáa [a traáición que remonta liasta !os 
Jlpóstoícs ~ 

San Jrineo 06i.spo áe Lyón. 

Hasta aqul se pude ver el crecimiento físico de la Iglesia, hacia el Occidente, en el 
curso de los siglos. Los doctores de la Iglesia se aplican a definir lo que se podría denominar las 
leyes de la Santísima Trinidad. 

e;, TeóJogos que exponen los fundamentos de la religión Católica 
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Interior de Sau ·Esu6an e{'J?J..•donáo (ad"aptaczón al cu{to cristiano) 
•Foto: Jristori..2 I[ustrad"a Je l2 Igúsia. 

Arquitectura del Siglo IV: 
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Siguieron construyéndose basílicas civiles como en siglos anteriores, algunas de ellas se 
adaptaron al nuevo culto. Otras fueron construidas con un nuevo esquema en planta, según el Líber 
Pontificalis y el biógrafo de Constantino (Eusebio de Cesarea). La primera debió ser San Juan de 
Letrán, de cinco naves, probablemente anterior al 320 d.C., hoy totalmente reconstruida. Otro 
ejemplo es la única basílica Constantina sustancialmente hasta hoy que es la de Santa Constanza 
que fue originalmente un baptisterio, se transformó en mausoleo en el 354 y finalmente en Iglesia en 
el S XIII. 

TES1S r,nN 
"FALLA Di~ vntGEN 
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En Occidente se dieron dos tipos de basílica, la de planta rectangular y la cerrada con transepto 
con naves paralelas y el segundo en Oriente que ofrece soluciones de bóvedas de ladrillo o piedra. 



<Pfánta <BasilicafSan <Peáro Sio/ 
Ilustración: fl. :Jíistory of Yl rcfiitecture 

ESTRUCTURA DE LA IGLESIA.-

CAPITULO 1 

l.- Atrio 
2.-cruz atrial 
3.-porticado o crujias 
4.-nartex 
5.-navc central 
6.- limite del espacio para los fieles 
7.-cancel 
8.-altar 
9.- baptisterio 

TESTS 1;()1\T 

FA.~~~~ J)b v.tUGErv: 

.,~ _ _, 

Para entender la estructura de la Iglesia hay que conocer que ni en sus primeros años de 
influencia en los que buscaba adeptos, se consideró una masa confusa sometida a la dirección de 
poderes efímeros. Considerando que después de un periodo de efervescencia y de cierta 
inestabilidad (a causa de las persecuciones), se llega a un periodo en donde es necesaria una 
regulación y disciplina. Ya en los escritos de los Apóstoles se ve la clara intención al recomendar 
que cada uno tenga un área delimitada de influencia y poder, prohibiéndose el intercambio de 
funciones y marcando claramente el grado de cada uno, se insiste en la necesidad de respetar las 
vocaciones y las distinciones que se encuentren ya establecidas. 
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"Vosotros sois e[ cuerpo áe Cristo-áice <Dios a San <Pa6Co- y miem6ros suyos caáa cua[ por su 
parte. <Dios fui esta6íi:ciáo en Úl Igíi:sio. primeramente apóstoíi:s, en segunáo fugar profetas, en e[ 
tercero áoctores, fuego a ÚJs que tienen e[ áon áe curar; áe socorrer; áe go6ernar; áe fui6Car 
dtversas íi:nguas" 

{I.Cor.XII,27-28) 

"San <Pa6Co añaác.- <Pansa caáa uno a[ servicio ác Cos áemá.s e[ áon que lía reci6iáo, como 
6uenos áispensaáores áe [a gracia áe <Dios, [a cua[ es áe muclias maneras. Si atBuno lüz5[a, fuígafo 
según" ÚJs orácuÚJs áe <Dios,. si atBuno ejerce u.n ministerio, que sea como por virtuá que <Dios íi: 
áa .... 

{Ipetr.I'I/, 10) 

Por lo que se consideran tres clases principales: los Apóstoles, que no son únicamente los once 
que se mencionan en la Biblia, en esta época se generan más, los jefes supremos, los fundadores y 
los delegados de un determinado número de Iglesias que en general cumplen varias funciones como 
la de ser los mensajeros de la palabra divina, predicadores y misioneros. 

La fe y la oración, el dogma y la liturgia son asociados de una manera muy intima para que se 
pueda admitir la existencia de una clase docente, radicalmente separada de la clase sacerdotal; 
estos "apóstoles", estos "profetas" y estos "doctores" son, con títulos diversos, sacerdotes de 
Jesucristo, oficiantes del culto y se les encuentra bajo los títulos de Obispos y Ancianos. 

Los Apóstoles ejercen un poder efectivo sobre vastos conjuntos, mientras que los Ancianos o 
Presbíteros se instalan en cada ciudad asegurando las ceremonias del culto y regulando los 
negocios corrientes sin existir una prioridad definida más que la edad. 

Sin embargo cuando por edad y persecuciones los Apóstoles están en riesgo de desaparecer es 
necesaria una nueva regulación, designando en cada Iglesia un responsable denominado inspector 
(episcopio, obispo) o presidente (prostatés), lo que hoy sigue siendo el Obispo, asumiendo el papel 
preponderante en la celebración de los oficios divinos, teniendo atribuciones fundamentales en 
defensa de la fe, la vigilancia de las costumbres y el cuidado de los intereses de la Iglesia. 

Detrás del Obispo y los Ancianos venían los diáconos, jugando un papel importante en la 
celebración de las ceremonias Siendo más bien auxiliares, reúnen las ofrendas, se dispersan para 
llevar a los enfermos y a los presos el pan eucarístico, proceden al reparto de limosnas a los 
indigentes y a las viudas. Los sacerdotes son los dispensadores de la gracia y los diáconos son los 
dispensadores de la caridad, existiendo también ayudantes de estos denominadas las diaconizas. 
Estos dos son los misioneros, que insinúan la curiosidad del evangelio y el deseo del bautismo entre 
la multitud. 
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Después de las persecuciones de tres siglos 

"'En caáa pue6t:o se poáía ·t1er cómo se reunían fu itJfesia..s para tener numerosas asam6léas, 
cumpfiénáose lá.s ceremonias según eí uso, y no eran escasos íos paganos que se aámira6an ante 
este espectácuío, asom6raáos áe un cam6io tan repentino. Los nuestros, aqueííos que lia6íanfieí 
y viriímente szif'Tiáo eí com6ate áe ías persecuciones, encontra6an dé nuevo Ca ináepenáencia áe 
su fénguafe ante toáos ... Los generosos atíétas áe lá refigión, fi6rcs ácítra6afo minero, regresa6an 
a sus casas, pasanáo por íos pue6íos ífénos áe fú6iío y segun·áaá inenarra6fés" 

'Euse6io áe Cesarea. 

Siendo aqui una súbita reconciliación entre el Estado y la Iglesia, es necesario entender que esta 
reconciliación no se da igual en todos los lugares. Existen aún complicaciones, se concibe que los 
concilios de Arlés (314) y el de Nicea (325) fuesen reunidos para resolver crisis que asolaban a 
África o la herejia de Arrío, que eran inquietantes a las comunidades cristianas de Oriente, pero 
también es necesario verlas como asambleas plenarias en las que el episcopado cristiano invitado 
por el entonces poder imperial estudia lógicamente la forma de adaptar a una situación nueva 
diversos puntos de la disciplina eclesiástica. 

CONCILIO DE ARLES.- La Iglesia por su parte anuló la prohibición de que sus fieles ejercieran 
cargos oficiales, se reconoce el servicio militar. · 

El estado concede a los clérigos exenciones fiscales y los dispensa del oficio de las ·armas, 
concede a los Obispos un lugar preeminente en la Jérica oficial asignándoles en algunos casos un 
verdadero poder judicial y derecho de intervención política (Plazaola 1999). 

CONCILIO DE NICEA.- Busca Inculcar el más hondo sentimiento de poder, dejar sé~t~~a su 
organización, establecer entre los Obispos un contacto estrecho, aspira a la centralizacipn.~~acer 
resaltar la autoridad de ciertas iglesias como principales metrópolis religiosas. Alejandría/Antioquia 
y Jerusalén hacer obligatoria la reunión de concilios provinciales denominados "sínodos,,(Plazaola 
1999). . 

CONCILIO DE EFESO.- (431 d.C.) Introducción de la Virgen María como figura maternal y 
sobrenatural1º. Sirve para apaciguar y restablecer la unión, Jesús era consustancial al Padre según 
la Divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad porque la unión se realizó entre dos 
naturalezas (Plazaola 1999). 

'
0 Aunque el culto e introducción de la Virgen se dá hasta la última mitad del siglo VII la basílica de Sta 

Maria la Mayor de Roma fue consagrada por el Papa Liberia en 363 no estaba dedicada a la Virgen 
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CONCILIO DE CALCEDONIA.- (451 d.C.) Deroga y destituye el congreso de Efeso, mantiene la 
presencia de Cristo y de sus dos naturalezas unidas sin confusión, sin conversión, sin división, en el 
solo hijo único, nuestro Salvador, condenación definitiva del monofisismo11. El emperador Justiniano 
y sus arquitectos son conscientes de que la compleja liturgia de las basílicas imperiales, con su 
impresionante ceremonial y su variedad de plegarias colectivas, lecturas, cantos y procesiones, 
requeria por una parte crear grandes espacios, evitando la pesadez de las bóvedas romanas y 
facilitando el desarrollo de un culto luminoso y festivo de multitudinarias asambleas, y sustituir las 
cubiertas de madera (Plazaola 1999). 

Es aquí cuando se empieza a construir la pequeña Santa Sofía (Iglesia de los Santos Sergio y 
Saco) de planta central, octagonal, con deambulatorio de dos pisos, rodeando a un octágono interior 
sobre el que descansa una bóveda de 16 elementos, tiene también 4 nichos angulares que 
convierten el octágono en planta cuadrada. 

<Pcquer'ia Santa Sofía. 
'Foto: Las 100 !Maravi[fas 

11 los que niegan la doble naruraleza de Jesucristo constituyen tres iglesias hoy~ la jacobita Siria. la Armenia y 
la Iglesia Copta 
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Sin embargo la obra religiosa mas imponente construida en este periodo es Santa Sofia como nueva 
basilica, este edificio compuesto de un atrio (que actualmente ya no posee) , nartex, nave, combina dos tipos 
de planta, la circular y la longitudinal, formando un cuadrado de casi 77 x 72 m, constituida por tres naves, la 
central terminaba en abside. Su originalidad es la sustentación de la cúpula, (que hoy sustituye la que se 
derrumbó en el 562), tiene 31 m de diametro y 65m de alto, su resistencia es debida a la ligereza del cascarón 
acostillado de aristas perforadas. y por el revestimiento de albañileria que desde el exterior consolida la base 
de la bóveda, apoyada sin tambor, sobre cuatro arcos de ladillo sostenidos por pilares formando pechinas, la 
cúpula es contrarrestada por dos semibóvedas apoyadas en exedras de columnas, formando absides 
secundarios. Otra caracteristica importante es el problema de la iluminación, evitando el efecto oprimente 
que podria dar la cúpula central, la impresión de levedad se logra gracias a la repetición de los haces 
luminosos provenientes de los vanos a diferentes alturas, los elevados en superficies curvas y los inferiores 
en superficies planas. 

El espectáculo de Ja liturgia bizantina iba a provocar desde entonces efectos colectivos de 
fascinación y temor de atracción y pavor sacro, la iglesia deja de ser la "casa de la comunidad" para 
ser según Germán de Constantinopla "el cielo en la tierra, la divina morada en la que Dios habita y 
se pasea" (Plazaola 1999). 

t TESIS CIJT)i J 
L FALLA D1: Ui·UGEN f 

Santa So.fia, Constantinopfá So/I 
ICustración: .;1. 7-íistory of .;1.rcfiitecture 
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Santa So_fia, Corzstarzti11opfa. 
'Foto: Las 100 9vtarav'Ífía.s 

CAPITULO 1 

Santa Sqfia, Constantinopfá 
Ifustracicirz ·:;i :Jfistory ef .}f.rcliitccture. 
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SIGLO VI 

La unidad entre Constantinopla y Roma es patente, existe confusión, desorden, conflicto de 
ideas, (por ejemplo el canon XXVIII del Concilio de Calcedonia, adoptado en contra de la oposición 
de los legados de San León), dejaba sentado el principio de que Constantinopla tendria las mismas 
atribuciones religiosas que Roma, aunque, sin embargo siempre considerándosele en un segundo 
lugar en relación a su importancia religiosa aunque no a su importancia política, (De Plínval & Pittet 
1956). 

La Autocracia Religiosa de los emperadores durante Bizancio es patente, en adelante se 
camina hacia este absolutismo de los emperadores en donde no. existe. ninguna garantla moral o 
doctrinal contra su arbitraje. La gran potencia politica de Roma que parecia sostener el universo y 
representaba la forma más alta de civilización se arruinó y en su lugar vio erigirse nuevas naciones, 
extrañas u hostiles a los principios fundamentales de la cultura antigua. En algunas décadas van a 
asolar el fruto de una tradición secular, Estados, fronteras, reglmenes políticos, condiciones de 
existencia, maneras de ver y de pensar, todo esto al mismo tiempo va a encontrarse desorganizado, 
falsificado y confundido. 

Bajo la protección de las fuerzas góticas, los pueblos romanos guardaron en cierta manera su 
cultura, sus leyes e incluso sus libertades. Los católicos son favorecidos por amplia tolerancia, los 
obispos son escuchados en los consejos reales y los romanos de origen senatorial, ejercieron una 
poderosa y moderadora influencia en el gobierno. La Iglesia tenia amplia libertad para reunir sus 
concilios y precisar su legislación y sus dogmas (Concilio de Agde en 506 die y de Orange en 
529d.C,). 

Numerosos sectores del pueblo católico atraidos por la propaganda bizantina, sobre todo en las 
grandes ciudades de Italia, Roma y Milán desestiman un régimen que, a pesar de los progresos que 
prodiga, guarda todavia las huellas de un estado extranjero. 

La historia de las invasiones en Occidente se puede resumir esquemáticamente de la siguiente 
manera: 

1.- Periodo de Infiltración (375-405 d.C.) 
2.- Periodo de Irrupción (406-425 d.C.) 
3.- Intento de estabilización de los reinos nuevos, Burgundio, Vándalo y ostrogodo (425-526 d.C.) 
4.- Rápida decadencia de los primeros estados bárbaros (526-535 d.C.) 
5. - Llegada y expansión de los francos y los longobardos (496-568 d.C.) 

Ninguna de las naciones opondrá, al menos en un principio, resistencia a la idea cristiana, debido 
a que no tenían clero organizado y hereditario, la religión estaba en manos de la aristocracia. 
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Si el rey o el noble se hacía cristiano, sus súbditos le seguían con relativa facilidad. Las 
conversiones son demasiado rápidas, sin embargo la supervivencia de prácticas supersticiosas y 
brutales no se logran erradicar totalmente, el cristianismo se amalgama con ciertas prácticas 
dependiendo de las regiones, tomando características locales y conservando su base generadora 
cristiana. 

En esta época la conducta de la Iglesia pasa por malos tiempos, el destierro o la esclavitud, e 
incluso el incendio de los edificios sagrados, el robo de sus vasos y de sus riquezas y las vejaciones 
inflingidas a las personas. Esto suponía una irrupción casi total del culto, la abolición de la jerarquía 
a principios del siglo, el Obispo acude siempre que se ofrece la posibilidad o se impone un deber de 
persuadir o excitar a piedad a un jefe bárbaro y aliviar la suerte de los desgraciados, en el 452 d.C., 
el Papa San León asumió la labor de negociar el alejamiento de Atila, presentándose en su propio 
campamento, obteniendo lo que pretendía. El papel de los Obispos es intervenir en la medida de lo 
posible en defensa de las ciudades, el rescate de los cautivos será una de las grandes obras 
cristianas y su reintegración a los derechos familiares y religiosos {Plunval & Píttet 1956). 

Por medio de matrimonios reales y de embajadas se consolidó entre los pueblos bárbaros la 
unión de la fe de Rimini y al uso de la liturgia gótica, la defensa de los intereses espirituales en 
Constantinopla será la ocasión de humillar a los Papas y dificultar la acción de los emperadores 
católicos. 

Sin embargo dos hechos impiden su desarrollo, la acción de los Obispos y su perseverancia en 
mantener entre ellos la solidaridad católica, en recordar los "antiguos cánones" de la Iglesia. A este 
punto, el catolicismo no viviría solamente de los titules de su augusto pasado, necesitaba garantias. 
Aquí surge una guerra civil convertida en guerra religiosa, la primera en la historia de la Europa 
Cristiana. 

Se dan los Concilios de Vaticano y Constantinopla JI (511 y 614 d.C.) Orleáns (538 y 549 d.C.) y 
Macen (585 d.C.). La represión de las supersticiones populares, la inalienabilidad de los bienes 
eclesiásticos y sobre todo las prescripciones relativas a la moralidad del clero y elección canónica de 
los Obispos son las razones principales de este momento; los reyes se acostumbran a norr:brar 
como ministros a los Obispos. Esto quiere decir que la Iglesia y el Estado colaboran y se ayu~an en 
el cumplimiento de sus respectivos fines. 

Para este momento la Iglesia estaba dividida en Europa en seis grandes provincias; Narbonese, 
Tarraconense, Cartaginese, Bética, Galaica y Lusitana. 

El canon 6 del XII Concilio de Toledo añadirá el privilegio de aceptar y consagrar de acuerdo con 
el Rey a los Obispos de todas las diócesis. 

,. 
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La observancia de lo legislado era obligatoria, y en su confirmación el Rey recordaba a los 
funcionarios civiles su cumplimiento. Esta confirmación servia para el valor y aplicación legal de los 
cánones, que de esta manera se convertían en leyes civiles. Ya no existen diferencias jurídicas ni 
religiosas. 

En esta época es notoria la Iglesia Española por la liturgia que se usaba y que más que 
visigódica o toledana o mozárabe o isidoriana, habría que denominarla hispana. De origen romano, 
empieza a tener diferencias desde el comienzo de las invasiones. 

El Concilio de Toledo marca el apogeo de la formación, y se marca·como una de.las figuras mas 
importantes en la redacción de textos, en este desarrollo litúrgico; hay: una ·influencia bizantina, 
milanesa y galicana, aunque los contactos e interferencias ·entre·las\iiturgias:galicanas e hispánica 
son reciprocas., Se publican diversos libros de esta liturgia como ·er libro de misas, libro de himnos, 
libro de las oraciones, libro de los órdenes o ritual, formando un conjunto teológico y literario. 

Existe un retroceso en todos los órdenes: gobierno politice, decadencia intelectual y vuelta atrás 
en la moral. Esta decadencia moral da a la Iglesia beneficios de orden puramente político, por la 
codificación de las leyes y la influencia que ejerce el derecho eclesiástico y romano. 

La fe del pueblo no se preocupa de consideraciones abstractas y su culto se mancha con no 
pocos ritos paganos.- celebran los sacerdotes las sagradas ceremonias en los mismos lugares en 
que solían sacrificar los ídolos, los árboles sagrados, las fuentes, siguen siendo objeto de 
veneración. Pero se ha exorcizado expresamente al mal espíritu o al demonio, que sentaba sus 
reales en esos lugares, y se han demolido o coronado con una cruz los emblemas idolátricos. 

":JVo fiay que áestruir [os tempws dé [os iáo[os que tiene esta nación, 5asta romper [os iáo[os que 
guaráaTL Q_ue se rocíe con agua 5endtta sus eaificios, que se construyan en e«os aúares y que se 
co{oquen reíi"quias, si esos tempfos están sotiáamente feuantaáos, importa mucfio que pasen dé[ 
cuúo dé fos áemonios a[ servicio dé <Dios. 'E[ pue5Co ... se Juntará más fáci[mente en esos sitios que 
{e sonfamiCiares" 

(San qregorio 'E.p. ,i<I, 56) 

Asi a pesar de los males de la época y en la derrota universal de las ideas y de las instituciones, 
la Iglesia llegó a mantener los valores morales y esenciales y a inyectar en el mundo un fenómeno 
poderoso de vida cristiana, preparó cuando menos el renacimiento de la futura civilización. 

Bizancio retoma de Roma el uso del ladrillo y la construcción de normigón, del Este, la utilización 
de la cúpula; surge una libertad en las plantas cuadradas y rectangulares cubiertas por cúpulas, la 
aparición de las pechinas, aligeramiento de la cúpula mediante vasijas de arcilla reduciendo la carga 
sobre las columnas y muros. 
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En lo referente a los sistemas constructivos se puede notar lo siguiente: 

1.- Perfil rebajado 

2.- En la parte superior se reduce el canto de la cúpula al disminuir el peso. 

3.- Los nervios aumentan la resistencia de la cúpula 

4.- Grandes ladrillos colocados casi horizontales, sobresaliendo con respecto a los anteriores lo cual 
permitía la construcción de la cúpula sin complicadas cimbras. 

5.- Como en la Roma Imperial las cúpulas se construían con materiales ligeros.- ladrillo, piedra 
pómez, vasijas cerámicas. 

6.- La linea de imposta más alta en el exterior que en el interior para .ensanchar la base de la 
cúpula. 

7 .- Los elementos . estructurales ·principales son grandes y pesados. construidos norm.almente en 
piedra. · · 

8.- En ciontra~te con la H!,'Jereza y ele¡gél11cía de los ele111entos secundarios a menudo ele 111ármoL 

9.- Las ventana~::;e sitúa~ en fl"iuros de cerranilento ~o estructurali 
:·_¡:.,~ /_ ·::·." ·-(~,.=.,- ·::;,-,~- ~}-:'.i":- -¡. ,, ~," ---

10.- La transición de la forma cuadrada a la circula(por medio de um! pechinél. 

11.- Las superficies son rewestidos"con m~t~rial~~de~~rativos: .mármol, mosaico y pinturas murales. 
.. . .. '" " ·-·. - .. 

Como ejemplos e muestran los siguientesdibÚjos: 
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1.- En contraste con Ja ligereza y elementos secundarios a menudo se· usaba 
mármol 
2.- Los elementos estructurales principales eran grandes y pesados construidos en piédra 
3.- Decorados de mármol, mosaico y pinturas murales 
4.- Superficies revestidas con materiales decorativos _ , 
5.- Línea de imposta más alta en el exterior que en el interior, para ensanchar la ba_se de Ja cúpula 
6.- Como en Roma Imperial, las cúpulas se construían con materiales ligeros--• · - · · 
7.- Ladrillos colocados casi horizontales, sobresaliendo con respecto a los ·anteriores Jo cual 
permitía la construcción de la cúpula sin complicadas cimbras 
8.- Característico perfil rebajado de la cúpula 
9.- En Ja parte superior se reduce el canto de la cúpula para disminuir el peso 
10.- Los nervios aumentan la resistencia de la cúpula 
11.- Transición de la forma cuadrada a la circular por medio de una pechina 
12.- Las ventanas se sitúan en muros de cerramiento no estructurales. 
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!Pro6a6lé ácsarro{(o ác Ca cúpufa 
<Di6ujo: .J?Iléjartára <J<pánguc= <Boúzáo 

1.- La cúpuúz so6rc un espacio 
circuúzr no presenta pro6fcmas 
estructurales pera sí Eimita úzfonna 
áe úz púznta. 
2.-La cúpuúz poária cu6rir un 
espacio cuaáraáa tapanáa fas 
esquinas esto origz"rza varias 
sa[uciancs 
3.-Vna so[ución pueác ser poner 
arcas ác estn"6a en fas esquinas 
4.-0tra sa[ución es efusa áe trompas 
.5. - La mqor sa(ución es e[ uso ác 
pecliinas, cansiáeránáose correcta 
tanto estructura[ como visua{mcntc, 
sicnáo unafonna gcométn'ca que se 
áeriva áe un cuaáraáa áentra ác una 
semieifera, sa6re fá cua( se ca!óca fá 
cúpuúz. 
La pfasticiáaá áe fá pecfzina es 
aáecuaáa para fá construcción ác 
úzánlló. 

~,--__,¡ 

<Pccliüuz ác San Isaac, San Pctcrs6urgo, 'R._usia. 
<roto: .J?IléjaTZára 'R_oánguc= <Boúzáo 

·-------- ·-------------------------
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Se provoca un aligeramiento de la columna usando vasijas de arcilla lo que reduce la carga sobre 
las columnas y muros. 

San 'T/itate •]{_avena, Ita[ia 
<Di6ujo: ;:1.tejanára <R_oángue= <Boúzáo 

1. - 0Pres6iterio 
2.-qiroúz 
3. -'E.'(ceára 
-1.- :JVave 
5.- S<!cuencia áe 
'Espaci:os 

<Di5ujo: ;:ttéjanára •Rs>án'gue::: <Boúzáo. 

1.-/Ínfora 

2.-Campanas áe arciíú:z 

cúpuúz con vasijas fiuecas, 
protegiáa por una 
cu6ierta áe maáera. 

TESTS COT\T 
FAL.Li-i ve Ú11.1GEN 
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La obra considerada como más notable en la época Carolinga es Ja Capilla Palatina inspirada, 
según la opinión de Ja mayoría de los historiadores, en San Vitale Ravena. La simplicidad y claridad 
de su trazo permite que sea copiada en menores dimensiones por otras construcciones como la 
Trinidad de Essen de finales del S. Xd.C. 

San 'i/itafc ~t,ctta, Jtali"a 
<Foto: Historia Ifustraáa áe fa Iglésia 

- T"S~-:-.:.:---;:~;:-:.~:.,: --1 
'FJ\.LL:.-_~·~-·-· ---~:-~~ 
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C..ipilTa •P.:il:::tina dé ;::lquisgrari 
•Foto r: J{ustración: ::Jíist.oria J{ustraáa dé fa Igfesia 
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TESm CON 
FALLA D~ G1tiGEN 

Otras iglesias y abadías construidas entre los siglos VIII y X sólo se les puede conocer por medio 
de excavaciones o por documentación, siendo en la mayoría el uso de madera para sus cubiertas. 
Posteriormente se impone la planta cruciforme con diversas variantes, la más frecuente es la cruz 
griega con cúpulas y bóvedas situadas en forma de cruz aspada. Casi siempre son iglesias de 
pequeñas dimensiones, aunque relativamente altas encerradas en el perfil de un cuadrado con un 
núcleo central circundado por 8 cuerpos (Plazaola 1999). 

La institución monástica no es una creación de la Edad Media, se remonta a los orígenes del 
cristianismo; sin embargo, es en ésta en la que se desarrolla completamente. Se da de varias 
formas, el tipo intelectual pretende que el monasterio sea un refugio de altos estudios, el cual estará 
representado por el monasterio de Vivario en Calabria, fundado por Casidoro (540 d.C.) en donde se 
encuentran las más importantes bibliotecas del mundo antiguo, por otro lado el de tipo piadoso que 
pretende que el monje este al servicio de Dios y ayude a los hombres. El siglo VII por su parte fue 
para Europa un periodo muy importante de penetración y expansión existiendo también la idea de 
que el monje debe vivir consagrado al servicio de Dios, dando alabanza al Señor; es el ideal de 
Santidad, pero una santidad litúrgica. La celebración regular de los oficios está por encima de toda 
iniciativa particular de penitencia o devoción. 

La obra evangelizadora llevada a cabo en tiempos de Carlomagno se presenta bajo un aspecto 
totalmente distinto: se trata no tanto de una misión de apostolado, inspirada por el deseo de hacer 
que se conozca a Jesús, sino de una campaña de violencia destinada a consolidar la conquista 
política. 
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El Siglo IX significa un resurgimiento notable de las actividades espirituales y artisticas después de 
300 años de ignorancia o de pereza. No solamente reflorecieron los estudios teológicos, sino 
también la poesía, la música y la pintura. 

A mediados de Siglo XI, mientras en Europa Occidental se opera un gran cambio cultural, el 
Oriente bizantino presenta más bien un aspecto de continuidad. Lo que se denomina "Románico" 
puede considerarse como una gran síntesis de muchos factores culturales. 

En la evolución de las ordenes monásticas, surgen dos reformas referidas a, la expansión: los 
movimientos Clauniacense y Cisterciense. 

Por su parte Clunny llegó a convertirse de en la capital de una gran federación , espiritual, la 
aplicación de una autoridad única, iba a dar a la institución monástica una cohesión y una eficacia 
de acción que jamás había poseido, resultando una "orden" en el preciso sentido de la palabra, 
sometida a una estrecha disciplina; de tipo monástico e internacional, ubicada en el seno de los 
estados temporales, un reino centralizado, rico, potente, soberano sobre los dominios, cuyo jefe 
electivo es un sacerdote y cuya fuerza e influencia servirá para promover el bien de la Iglesia y los 
derechos del papado ( Plazaola 1999). 

En el siglo XII se efectúa la reforma Cisterciense (1098-1112). Es un retorno decisivo a la 
pobreza y al trabajo manual. De este monasterio al final del siglo XII dependen 130 abadlas y 
llegan a casi 700 al final del siglo XIII. Se les dice que llevan la vanguardia espiritual de la 
cristiandad, asumiendo la tarea de relevar su labor militar a la armada de sus precursores los monjes 
negros de Cluny, adquiriendo el apelativo de monjes blancos de Cister (De Pluvial & Pittet, 1956). 

Existen entre estos dos tipos de comunidades monásticas diferencias de métodos pero los fines 
son los mismos. Siendo Cluny, el más positivo, trabaja para establecer el poder de la Iglesia 
mediante su disciplina por la majestad de su liturgia, por su labor intelectual y por los resultados que 
obtenía por sus recursos. 

No se puede negar la importancia económica y social que tuvieron los monasterios en la Edad 
Medía ni el carácter bienhechor de esta influencia. 

La realidad es que los monjes ensancharon la superficie habitable de Europa, en un mundo 
cuya población aumentaba rápidamente, multiplicaron la verdadera riqueza, la participación de este 
bien vital y cotidiano. Los señores laicos y los propietarios de la época feudal, los centros de vida 
rústica que existían desde la época gala-romana, no crearon ninguno nuevo, mientras que los 
monjes crean una verdadera colonización interior. Nuevos pueblos cobijados en torno a la abadía 
tutelar, pantanos, espacios dispuestos para el cultivo y para la plantación de árboles frutales, 
legumbres, cereales y las viñas, tales son los beneficios con que las ordenes monásticas han 
favorecido la vida de los pueblos rurales. 
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La instauración de la propiedad monástica representó un elemento excelentemente determinado, 
libró a Europa de las emigraciones destructivas y favoreció construcciones de caminos, puentes y 
molinos, asi como la renovación de la vida artesana, el desarrollo del comercio, trayendo como 
consecuencia los privilegios concedidos a los caminantes y peregrinos en las ferias internacionales, 
en la fundación de las primeras industrias y construcción de edificios religiosos. 

La arquitectura podriamos decir que ha sido la única de la que podemos admirar las realizaciones 
ya que todos los elementos de culto, todas las formas de súplica, participaron en el esfuerzo 
artlstico. La arquitectura sin embargo no era considerada mas que como la expresión material de 
una estética sagrada universal, de una idea ordenatriz, siguiendo todas las artes; mas tarde en los 
juegos de la luz a través de las placas azules o anaranjadas de los rosetones y de las grandes 
vidrieras14. Las exigencias del culto tuvieron como efecto el promover la renovación y el 
enriquecimiento del cuadro material. Para el mayor esplendor de las ceremonias se ensancharon las 
antiguas basílicas: por medio de construcción de naves laterales, con la edificación de galerias y el 
trazado de los deambulatorios alrededor de la iglesia. Quizás para la resonancia del canto se 
elevaron y cimbraron las bóvedas, para amplificar de este modo la sonoridad de las campanas, las 
torres sustituyeron a las cúpulas y se erigieron más y más hacia el cielo (Plazaola 1999). 

Las tapicerias, los relicarios, los cálices de oro, se les suman a las evoluciones de 
comportamiento del clero: gestos majestuosos, simétricos, desplazamientos de los grupos, solemnes 
procesiones. las actitudes de pie, las postraciones, las genuflexiones, los cantos y las respuestas. La 
misa con la actividad regulada de sus múltiples oficiantes, con los cirios. con el intermedio de las 
cuestiones dialogadas, las prosas (cánticos) y los himnos, se transformaban en una suntuosa 
figuración dramática y musical. 

Casi toda la arquitectura de esta época Románica que se han conservado hasta hoy se reducen a 
templos y monasterios, la tipología en planta es normalmente de planta de cruz latina de tres o cinco 
naves, ábside circular y transepto (Plazaola 1999). 

Es menos frecuente la planta circular. La torre-campanario se incorpora al edificio, casi siempre 
en la fachada o a los lados del crucero La cubierta es de piedra, este estilo presenta algunas 
características regionales como por ejemplo en Francia es más común el esquema de tres naves sin 
tribunas, de altura desigual. lo cual permite iluminar profusamente el interior mediante los ventanales 
de la nave central. Un segundo tipo es el de las iglesias con tribunas que en general coinciden con 
las llamadas "iglesias de peregrinación" y convergen en las rutas de Compostela. Y un tercer tipo 
de cubiertas con sucesión de varias cúpulas, estos objetos no suelen tener naves laterales y las 
cúpulas se apoyan sobre pechinas al estilo de las iglesias bizantinas. 

14 Este carácter simbólico y litúrgico de Ja arquitectura y de la escultura cristianas ha sido puesto en evidencia 
en las obras de Emilio Male, el ane religioso del siglo XII 
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Inglaterra es una prolongación del nominado romántico, en el que se ven iglesias con naves muy 
altas y largas; transeptos muy acusados coronados por un cimborio cuadrado. Todo hace pensar 
que durante mucho tiempo la nave central cubierta de madera, las formas cúbicas con altas torres 
les da un aspecto de "catedrales entre castillo e iglesia". Su decoración resulta monótona y 
estereotipada, con formas geométricas, rectilíneas y ausencia de escultura. 

En Alemania tiene doble ábside, heredado de la época carolinga, por las torres cilíndricas 
paredadas (en la cabecera y en los pies) la bóveda de arista en las naves, la decoración lombarda 
(arcos ciegos y bandas verticales) y por las galerías en las partes superiores. 

España tiene cierta tendencia a la pesadez y a soluciones elementales, sencillez en la decoración 
por el predominio de bóvedas de cañón corrido y por características de Oriente que se desprende 
del llamado "románico de ladrillo". 

Italia usó arcos ciegos de escaso relieve en las comisas, las arquerías que recorren la parte alta 
de los muros exteriores, en ábsides, crucero, cimborio y fachada principal, crean balcones ( logias ) 
una especie de franjas poco resaltadas que recorren verticalmente el muro ( bandas lombardas), 
pórticos resaltados cobre columnas que descansan en animales. El románico del centro se 
caracteriza por volúmenes simples, separando baptisterios y campaniles, se trabajan más las 
superficies de masas decorándolas con mosaicos o piedra policroma, mientras en el sur se cubre 
con armaduras, normalmente en el centro existe una torre poligonal que encierra una cúpula ojival 
(Plazaola 1999). 
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La concepción post- carolinga da al espacio celebrativo una organización espacial sencilla y clara 
su innovación será la creación de capillas radiales como elementos de devoción particular dedicadas 
a algún santo o mártir. 
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'T"crcero y scgunáo manastcn·o. 
'Foto: fl :Jíistory C!.f _,ll rcfiitccturc 
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Perspectiva del conjunto con las ampliaciones del segundo y tercer monasterio, algunas de estas 
edificaciones crecen con el tiempo (como se puede observar en la fotografia), se agrandan 
dependiendo de las necesidades de la comunidad monástica, creándose anexos y ampliaciones 
para uso interno y para satisfacer también a Ja comunidad que depende de ellos no solo en Ja 
cuestión espiritual sino también económica y en ocasiones hasta política. 
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_;.t.6adla dé .A.LL\.,-JÍommcs San •Etienne, •Francia 
f[ustrac1."óri : .... ~ :Jrz.story of ;:l.rcliitccture 

Arquitectura Románica Francesa. 
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El siglo XI y el XII producen magnificos antifonarios. Difícilmente se puede imaginar el esplendor 
de las ceremonias. pues era una síntesis de todo cuanto el espíritu humano había podido descubrir 
para homenajear a su Salvador, el pueblo se cobijaba bajo las bóvedas de Colonia o de Wínchester, 
de Reims o de Cluny. Desde el punto de vista religioso, bajo la inspiración de los monjes se 
prosiguió el enriquecimiento del ciclo litúrgico. En especial dieron gran impulso a las festividades 
dedicadas a la virgen: La Natividad, Purificación y sobre todo la Ascensión (Plinval & Pittet, 1965). 

Nace un nuevo Estado en Europa, el estado temporal de los Papas. En la edad de oro de las 
catedrales Alemanas podemos encontrar algunas dedicadas a San Miguel y a San Jorge, siendo 
obras magníficas del románico, con ciertas disposiciones técnicas propias de Alemania, como la 
alternancia de pilares gruesos y delgados, el doble ábside (anterior y posterior) y las tres naves 
iguales, como las de Hildesheim y Colonia, o las abaciales de Siegburg y Laach, que traducen en 
amplias proporciones la idea de serenidad que pretende la época. Después del siglo XIII se les 
añaden bóvedas alargadas sobre las arquitecturas de la generación precedente, el arte gótico 
florece en Limburgo y en Bamberg en donde la decoración mobiliaria brilla opulentamente: puentes 
de bronce, tapicerías y dorados; los relicarios sobre todo suscitan admiración por su doble riqueza 
material y sagrada, en cambio en otros como Colonia se despojan de los mártires y de las Santas, el 
clavo de la pasión, los restos de los Reyes Magos que atrajeron durante muchos siglos la devoción 
de las multitudes1s (De Plinval & Pittet, 1965). 

15 La veneración que rodeaba a t:stas reliquias no revela necesariamente su autenticidad: la fe ardiente de la 
Edad Media se basó a menudo sobre .. reliquias" discutibles y dudosas. 
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En la capital del Imperio Romano la planta de cruz inscrita con una cúpula siguió empleándose 
con preferencia a la planta basilical. Algunas se construyen todavia con tribunas, las iglesias en 
general tienden a simplificarse en planta, su interior consta frecuentemente de un solo tramo y 
resultan así notablemente más pequeñas, aunque corno se mencionó en párrafos anteriores, con 
una gran altura en la zona de la cúpula. Al final de este periodo se acentúa esta tendencia y los 
arcos de las ábsides, los vanos de las tribunas y los nichos de los paramentos externos ganan en 
esbeltez (Plazaola 1999). 

. .. 
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5Honasun·a áe '1?.j(a..,'CIII 

fl.6aáia C.im6urg-Sur-C.afin X"II 
'Fotos: :J-rrstona I[ustraáa dé fá Igfésia 
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San 'Firi6crto ('Tounms )S .A- -XII 
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Desde el punto de vista constructivo, el llamado Gótico1s • se puede ver como una consecución 
lógica del Romántico; sin embargo tanto desde sus formas plásticas como en su expresión estética 
se trata de un estilo completamente distinto, que refleja cambios. La articulación estructural, la 
fragmentación constructiva de las bóvedas, la verticalidad de las formas, la tendencia a una mayor 
luminosidad de sus espacios interiores y la autonomía de la decoración escultórica, el gótico se cree 
que nació cuando, para facilitar la tarea constructiva, los maestros románticos se decidieron a 
sustituir las cimbras de madera provisionales por arcos de piedra fijos. El origen del gótico está en la 
bóveda de crucería que se genera para evitar encausarla mediante arcos sobre puntos 
determinados. 

El gótico fue resultado y manifestación de una nueva cultura, la urbana en la que empezaba a 
imponerse el socialismo gremial y profesional, la autoridad del Obispo cuya cátedra inspiró el 
nombre del edificio más representativo de la época "La Catedral". 

La decisión de localizar el empuje de las bóvedas sobre determinados puntos mediante arcos 
diagonales en cada tramo obligó a apuntar tanto los arcos peripaños como los formeros para que 
alcanzaran el mismo nivel de altura que la clave de los diagonales. De esta manera se crea la 
bóveda cuatripartita, de planta cuadrada pero con unos arcos semicirculares (los diagonales) y otros 
apuntados (ojivales). Posteriormente sobre la misma planta cuadrada, pero correspondiendo a dos 
tramos, nació la bóveda sex-partita. Los soportes para lograr un equilibrio estructural no bastaban 
con colocar los arcos de las naves laterales y de las tribunas en sentido inverso a los de la nave 
central. Se empiezan a incluir unos arcos disimulados en los muros que separaban los 
compartimentos de las tribunas. Posteriormente se lanzan arcos (arbotantes) sobre las tribunas o las 
naves laterales al exterior, apeándolos en contrafuertes salientes en sentido perpendicular al eje del 
edificio. Todo esto permite dotar al edificio de cerramientos transparentes. Por otro lado las capillas 
radiales del deambulatorio románico se unen en un solo cuerpo, construyendo un elemento de 
refuerzo sustentante (Plazaola 1999). 

16 La impropia denominación de ·•Gótico .. se difundió desde que G. Vasari, en la introducción a sus Vidas, se 
refirió al arte medieval como el arte de los Godos. 
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SaCs6ury - Jrzgfátcrra 'W'cstminstcr-Jnglátcrra 

St. 5\1ary - <Bristo[ Catcára[ ác qfoucficstcr 
J(ustración: /'l :lfistOT)-' ef_,..1rcfzitccturc 

Diferentes tipos de Nervaduras Góticas. 
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En cuanto a su estructura, la iglesia normal era con tribunas, Posteriormente se produjo lo que se 
ha llamado "el muro desdoblado", que responde al principio gótico de la "diafanidad mural", 
naciendo el triforio. 

En Francia.- Al mediar el siglo XIII el estilo evoluciona hacia lo que se ha llamado el "gótico 
radiante" en el que se alargan los vanos, se aligeran los muros y el triforio se hace transparente. 
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En la Península Ibérica.- Algunas iglesias iniciadas en el romanice se ven sorprendidas por la 
irrupción del gótico que deja una huella; en general el empuje de las bóvedas se contrarresta con 
muros interiores, entre los cuales se alojan capillas, con lo cual los contrafuertes se reducen a la 
minima expresión. 

En Alemania.- Entra timidamente por las construcciones abaciales cistercienses. Las órdenes 
Mendicantes, movidas por su misión de predicar la palabra, favorecen la construcción de iglesias -
surge el salón Uallenkirchen) que evita la fragmentación del espacio suprimiendo el transepto, el 
deambulatorio y las capillas son radiales, recuperando la planicie del muro entre las arquerias y los 
ventanales y reduciendo al minimo la decoración escultórica. 

TESlS CON 1 
'FALLA DE JiúGEN ! 
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En Inglaterra.- El gótico anglo-normando (early english) corresponde a los últimos años del SXll y 
primeros del XIII. Las catedrales se caracterizan por su planta alargada, sus altas y estrechas 
ventanas, su "muro desdoblado" que facilita la ausencia de arbotantes y sus reiteradas arquerias 
como decoración de superficies. 

A finales del siglo se inicia una nueva fase: es el gótico decorado, llamado también "eduardino". En 
el interior se mantiene el "doble muro" para lograr mayores superficies transparentes. Los pilares se 
enriquecen con infinidad de columnitas, las ventanas se decoran con tracería curva, y las arquerías 
de decoración se entrelazan y a veces se coronan de gabletes o se ahondan en nichos para albergar 
esculturas. . ; : ··: . .,t,: 

En Italia.- Su tradición clásica no facilitó que se acepte /ápida'~~"ri't~·;~l.~¿ú~6~~~'rn~nti~ne una 
preferencia por los frontones clásicos en lugar de los gabletes gótiCos/e in.élúsó\pór las cubiertas de 
madera conforme a la tradición basilical. .·.·. ·· ~ ·· 

,. --: «", ·-:.~<:t-::< 

En la segunda mitad del siglo XIII y durante el XIV se fueron '.~Jianc:i~:()iro~ 'monumentos 
interesantes por sus aportaciones góticas como el campan.He de Florencia;. ·· · · · 

En el Oriente Cristiano.- La arquitectura bizantina de la época, es muy diferente a la gótica 
occidental, se sigue conservando la fórmula de la cúpula sobre el tramo central; aunque a veces se 
mezcla con naves basilicales. Son frecuentes las capillas de una sola nave, destinadas a colectivos 
monásticos o rurales y a capillas funerarias, a veces son de dos pisos, sirviendo el inferior de cripta. 

En Rusia.- Más independiente de lo bizantino, tras un periodo de imitación del arte románico, se 
fue creando un estilo arquitectónico propio, caracterizado por el verticalismo de las fachadas y la 
elevación cada vez mayor de sus cúpulas (Plazaola 1999). 



56 CAPITULO 1 
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::;\rotre 1Dame iParis:francia 
I{ustracz'ón: _'A :Jizstory of ,.;.f.rcli'itecture 

Gótico Francés 
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En lo referente a la distribución interior en general el esquema básico puede reducirse al siguiente. 

1'ES!S 
FJ\L.~,. 

1. - ;JVa·ue Centrar 
2.- Nave .C.aterar 
3.-Ji/_rcaáa áe [a nave centrar 
4.-'Triforio (trf.forium) 
5.-Clérestorio 
6.-<Pilár 
7.-CapitcC 
8.-'Fuste áe una corumna 
9.-911 oúíeaáo áer arco 
10.-;JVeruaáuras ác [a 

6óvcáa 
11.-<Panefés áe ra 6óvcáa 
12. -Contra.fuerte 
13.-.Jilr6otante 
14.-'Teclio ác 911aácra. 
(<Bó·ueáa ác pieára) 
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Catcára{ áe ·F[orencia Sta. 5\taria áei <Fiori 
Poto: Las 100 9daravi(/ás 

Un primer comienzo del Renacimiento se puede ver de manera patente en la cúpula de diseño 
octagonal realizada por Filippo Brunelleschi, pasando ya la época de los descubrimientos. Durante 
los siglos XV y XVI los arquitectos empiezan a buscar nuevos significados, surge un concepto más 
grandioso y más abstracto de la construcción religiosa como representante del cosmos cuyo símbolo 
más perfecto era el circulo (Plazaola 1999). 

Según Alberti las plantas ideales de las iglesias son: "Ytquellás que surgen áeC círcuCo y odio 
po[ígonos ác éC áenvaáos ". 

Sin embargo la adopción de estas formas suscitaba problemas litúrgicos y en ocasiones también 
arquitectónicos. 

En la historia, la Doctrina Cristiana tiene un problema permanente, (al que la época precedente 
había dado sus soluciones), pero que aparecía nuevamente con una urgencia especial, que se hace 
patente en el concilio de Trento en 1546. 

Ciertamente se podría acumular rasgo sobre rasgo para evocar la ignorancia religiosa que 
desencadena en el paganismo y la superstición, cristianos que jamás han asistido a misa, otros que 
no saben hacer la señal de la Cruz, etc. No se sabe todavia si hay un clero insuficientemente 
instruido o muy poco pedagógico, si los problemas son de personal o son de método. Existen tres 
catecismos: el major, el minor y el minimus. 
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El catecismo del concilio de Trente no se inserta directamente en este esfuerzo de difusión de la 
verdad cristiana, no se dirige directamente a los fieles, sino a los sacerdotes. Al mismo tiempo, la 
expresión oficial de la enseñanza ordinaria de la Iglesia, ofrece un apoyo sólido a los clérigos y a los 
profesores, en este momento en el que van a fijarse los caracteres de la teología moderna (De 
Plinval & Pittet 1956). 

San Lorcri.=.o 'Fiífij:Jo <Bru11c[ícscfzi 1418-1..:/46 

Sto. Spin.tci tJ3runcfícscfzi 1436-1482 

~~~· 

··~· 

'Foto e i"{ustraciórr: :Jfi~rtoria I{ustr.::ufa ác Ca lg[csia 
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No se sabe con seguridad cómo se utilizaban las Iglesias Medievales, pero parece probable que 
el diseño de los edificios reflejase el simbolismo de la misa: la Eucaristía se preparaba en el 
presbiterio mientras que el pueblo esperaba en la nave, entrando ambos en contacto en el espacio 
denominado crucero, corazón simbólico del edificio. 

Durante los siglos XV y XVI los arquitectos empezaron a buscar. nuevos significados; surge un 
concepto más grandioso y más abstracto de la construcción religiosa cé:J.mo :representante del 
cosmos, cuyo símbolo más perfecto era el circulo (Plazaola 1999). ·· e':>.,;.,.:,,;~·}:;, •. , · · · · · ·· 

. .,, \ ~ ·.;·> ' ; :. 

La forma circular implica una situación centralizada del altar y dels~cré;~€rii;:J;r'r¡¡~r,rio';(c'6~~ que no 
era totalmente llevada por la liturgia en esta época. Comienzan los grándes·C:'onflic!Os; la Reforma de 
Lutero se abre paso. ~··.··, 

No hay rasgos de la Arquitectura Papal de mediados del S XVI que denote problemas políticos en 
la Iglesia. 
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Ejemplos de algunos edificios del Renacimiento: 

~C:...Lt. 00' Mmc=., 

~-·~ ..... ~ 

'Ef'Escoriaf5Haán"á-'Esparia 
Ifustraciórz.Jil :Jfistory ef .Jilrcliitccture 

Renacimiento Español 

.· 
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San <Pa6fo .C.onáres -Ingfaterrra 
Iíustración: fl :Jíistory of Arcliitevture 

Renacimiento Inglés. 
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Los Int1á[iáos <Paris-'Fraucia 
I{ustración: y¡ :7-tistory ef y¡rcfiitccture 

Renacimiento Francés 

lfE_ . 
VSECTJON 
TH'10" NAVC. AT 4-6 
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San Peáro <R,pma, Itafia 
Iíustración: fi :J-íistory of .Jilrcfiitecture 

Renacimiento Italiano 
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La Iglesia m1s1onera fue uno de los medios más eficaces para que en las tierras nuevas 
conquistadas se atrajeran a los indios a la solemnidad de las funciones religiosas, aprovechando 
inmediatamente esta tendencia natural para realizar su obra catequistica y para convencer a los 
catecúmenos de la grandeza del cristianismo. En México, sobre todo en los días de fiesta, bajaban 
de los conventos, situados en las alturas que antiguamente ocupaban Jos teocalis, suntuosas 
procesiones. Tres mil crucifijos relucían al sol de la Nueva España e iban a la cabeza pasos o 
grupos, que representaban escenas evangélicas y cuyos papeles eran desempeñados por indios. 
La mayoria, sin embargo, comprendió que el recuerdo de los sangrientos ágapes del paganismo 
sólo podía desaparecer ante el aparato de la liturgia católica con sus gestos, sus cantos y sus 
representaciones populares. Al trabajo de predicar y bautizar seguía el de construir. Primero iglesias, 
luego escuelas, la oración y la ciencia (De Plinvet & Pittet. 1956). 

Catcára[ ác 5\1é.'t(iC(I 1573 
'Foto: Las 100 ~1ara-cl1.·ffus 
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Después de los grandes descubrimientos, la catolicidad, se propago por las nuevas tierras. Así 
después que Alejandro VI hubo marcado la linea que limitaba el dominio español y el portugués, se 
indican también las ocupaciones de territorios para la evangelización y las tareas de cada uno. 

Primeramente, en los paises coloniales, la propaganda se esforzó en sustraer la obra 
evangelizadora de los gobernantes para someterla a la autoridad directa del Santo Pontlfice: esto 
suponía el retorno a la gran tradición cristiana y romana de San Gregorio Magno. Hay que 
mencionar que fue extraordinaria la propagación del cristianismo en América Latina. 

Al Finalizar el siglo XV surge el Espíritu de Reforma. Los descubrimientos españoles manifiestan 
las intenciones explícitamente religiosas. 

TESIS f!()l\:r 
FALLA Db ufüliEN 

Ca.teára( San Cristó6a( dé fás Casas 15-15 



70 CAPITULO 1 

En 1649, para un total de colonos españoles que no sobrepasaba el número de 50,000 América 
poseía un Patriarca, seis Arzobispos, treinta y dos Obispos y más de ochocientos conventos. 

En ciertas épocas el arte religioso, es decir la realización material de las obras puestas al servicio 
común del pueblo cristiano o a los fines propios de la liturgia, permanece sobrio y austero, se 
absorbe en su función en ocasiones, en otros momentos se llena de audacia o se encuentra con que 
nada es lo suficientemente bello, grandioso y rico para preparar el culto. En el siglo XIII tres 
tendencias solicitan la atención de los artistas: el sentido de la grandeza, el gusto de lo fastuoso y el 
color, la búsqueda de la expresión y del sentimiento, llevados frecuentemente hasta el error. 

El sentido de grandeza se ve en la pieza concebida por Miguel Ángel, la bóveda que hoy se 
eleva en San Pedro. este nuevo santuario que no puede limitarse más que a una cúpula reposando 
sobre un coro, entre cuatro naves cruzadas en ángulo recto era necesario que además del Jugar 
privilegiado para los oficios litúrgicos, hubiera un espacio para comodidad de la masa de los fieles. 
Paulo V exigió que se promulgase la nave y Urbano VIII hará construir, ante la solemne fachada 
levantada por su predecesor, un inmenso anfiteatro a cielo abierto, una explanada circular donde se 
reunirán las multitudes antes de subir las amplias escalinatas. Dos arquitectos podían responder 
estas exigencias.- Maderno quien hizo la nave y la fachada ( 1606-1612) y cuarenta años mas tarde 
después de haber adornado el cuerpo mismo del edificio, Bernini alza en torno a la plaza dos moles 
montadas sobre tramos de columnas que antes de San Pedro eran una entrada triunfal ( 1656). 
Alianza extraordinariamente feliz de la masa y del vacio, del espacio y del edificio, del urbanismo y 
de la arquitectura. La gloria de Maderno y de Bernini está en haber satisfecho las exigencias 
imprevistas sin deteriorar la obra de su predecesor (De Plinvet & Pittet 1965). 

Los campanarios y las flechas del gótico, dejarán su paso a ciudades ansiosas de cambios 
artísticos, fachadas casi planas, mas o menos adornadas con pilastras o estatuas, una nave 
prolongada clara, rodeada de pequeñas capillas laterales, semejantes entre si, nada de ojivas o 
vidrieras historiadas, sino grandes cuadros religiosos sobre las paredes y estatuas de santos, un 
púlpito muy elevado y esculpido con arte; en el techo, frescos repletos de ángeles representando 
transfiguraciones, ascensiones o visiones celestiales, entre el coro y los fieles nada de enrejados, 
sino ante el santuario, como una blanca barrera de mármol, la mesa de comunión, todo invadido de 
claridad, que entra por las grandes aberturas verticales situadas debajo de la cúpula, delante de un 
retablo rodeado de columnas y coronado frecuentemente por un baldaquino, el altar mayor con oro y 
luces, en donde se encuentra el Santísimo Sacramento (De Plinvet &Pittet 1965). 

La fachada rectilínea en otro tiempo se curva (San Carlos de las Cuatro Fuentes), los tipos de 
columnas se diferencian o se sobreponen anárquicamente. Los mármoles, los colores y los sonidos 
no son más que cosas inanimadas, materia pasiva, que el hombre por su genio eleva a obras de arte 
y eventualmente las significa al hacerlas auxiliares o modos de sus usos, plegarias, etc. 
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Sn. C.:i.r{o affu Quattro 'Fonta1te, <Borromún: 163--1-1667 
'Foto: :lfistoria I(ustraefa efe lá Igfesia 
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Sant'.;1nefrca efe(Q.uin·na« 1650-1670 
'Foto e I(ustración: :Jtistoria I(ustraefa efe lá Igfesia 
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I9lésia 'V'icrzclinliciíi9cn. 
'Foto: :Jristoria Iíustraáa ác ía _;;trquitcctura 

En el siglo XVI en donde la inquisición es una de las ruedas más importantes de la cristiandad, el 
llamado Tribunal de la fe, es también un órgano del gobierno, así como un poderoso medio 
financiero. En 1527 Roma se encuentra en ruinas, el Papa se halla desamparado, y en 1622 el 
esplendor de la basílica de San Pedro casi terminada, se reafirma mediante el concilio de Trente, 
fue España en estos momentos la nación católica por excelencia durante los reinados de Carlos 1 y 
Felipe 11. 

'r~S:TS 
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Como consecuencia de la Reforma, el papado había sufrido un drástico retroceso financiero, pero 
la lealtad de los paises católicos que permanecían a su lado y el aumento de los impuestos 
contribuyen a mantener repletas sus arcas. 

Se desarrolla así un estilo rico, audaz y vigoroso que aunque sigue utilizando el vocabulario 
romano, rompe con el clasicismo para producir una efusión de curvas y formas plásticas, como el 
uso de grandes objetos al interior como los grandes Baldaquinos. 

Pone una relación de la escala humana con el enorme espacio que hay debajo de la cúpula, 
podemos ver varios ejemplos de esta corriente (Plazaola 1999). 
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La arquitectura de la Iglesia como un espacio teatral donde usan la luz y el color para intensificar la 
experiencia espacial, creando una nueva concepción del espacio, asi como la fluidez de los 
recorridos y las formas. 

Igli:sia Stcinfiauscn-JIÚ:mania 
Iglesia ác San 9\rcpomuccno. 

'Fotos: :Jír.storia Iíustraáa ác ía Iglésia 
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Iglésia ác San .Juan 
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Sacristía áe fu Cartuja qranaáa 'España 
'Foto: Historia Ifustraáa áe fu Iglésia 
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Al paso del tiempo y todavía sin grandes modificaciones en la liturgia, se comienzan a repetir 
formas retomadas del pasado, generándose las corrientes "NEO", Neoclásico, Neogótico, etc. 
(Plazaola 1999). 

El siglo XVII era profundamente monárquico, por encima de las turbaciones feudales que agitaron 
las dos regencias y la impopularidad de ciertos ministros, la personalidad del Rey permanecía. 

El siglo XVIII es cristiano, la elocuencia religiosa es única, en este momento no existen lugares 
para discursos pollticos o parlamentarios, se presenta aun asi incrédulo y su misma incredulidad no 
posee el timbre de la de los libertinos del siglo, este momento es violentamente critico, no solamente 
contra la fe tradicional, sino también contra las formas politicas elaboradas en los siglos pasados. 
Las mismas bases del antiguo régimen, bases religiosas y monárquicas, estrechamente unidas en la 
mentalidad de la época que también son puestas en cuestión. 

Los católicos divididos en "aceptantes" y en "apelantes'', la crisis de los convulsionarios, la delicada 
cuestión de la repulsa de los sacramentos, las apasionadas discusiones de jansenistas y jesuitas, la 
odiosa o sarcástica, y en todo caso siempre parcial, la participación de la opinión pública. 

TESIS CON 
FALLA DE OHlGEN 

San Ignacio 'R,pma 1691-1694 
'Foto: Historia ICustraáa ác lá Igú:sia 
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Sant 'I·uo affa Sapien:;a <Borromini· 1642-1660 
Poto t! i{ustración: :J-riston"a I{ustraáa áe lá IgCesia. 

La mayor parte de los problemas religiosos del siglo XVIII Uansenismo, galicanismo, josefismo) 
tomaron un matiz político y los soberanos se ingeniaron para quebrantar el poder pontificio. Sin 
embargo, la Iglesia romana no tuvo entonces como en otras épocas la desgracia de ser dirigida por 
pontífices de poco carácter. Los Papas del S. XVIII son diversos en cuanto a caracteres, Clemente 
XI e lnocencio XIII se distinguieron por su piedad, Benedicto XIII por su amor a las ciencias 
teológicas, Clemente XIII y Pio VI por su amor a las bellas artes. Todos destacan por sus miras, su 
vigilancia y su celo apostólico. Benedicto XIV (1740-1758) es importante, en el cónclave que le eligió 
decia con gracia ante los escrutinios (Plazaola 1999). 

"Si queréis a un santo eCegiá a <;¡otti, si queréis a un po[ítico a .}i!fáovrarufini, pero si queréis a un 
Guen liom6re eCegiáme a mí". 

T'R~·~~.~~ ~;.:r.J 
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!Misión áe f.'Do{orcs Srt. 'FcCl Cafifornia 1776 ::Misión Sta. <Bar6ara 1786 

En el siglo XIX todas las grandes Iglesias católicas buscan un engrandecimiento ante la cns1s 
revolucionaria prevaleciente. El concordato es el resultado de la voluntad de dos poderes. Las leyes 
organicas, por el contrario no son mas que el modo de ejecución adoptado por uno de los poderes, 
ante las relaciones del Papado con Bonaparte. En el nuevo reino, Napoleón introdujo el Código Civil 
francés y por tanto el divorcio, nombró Obispos sin tener en cuenta el concordato. El Papa les negó 
la institución canónica, como tuvo al año siguiente que negarse a anular el matrimonio de Jerónimo, 
el hermano de Napoleón. El conflicto con el Papa era inevitable, porque el Emperador quería hacer 
de los Estados de la Iglesia una dote para uno de sus descendientes. En 1809 Napoleón dictó la 
anexión pura y simple de los Estados de la Iglesia; el decreto fue ejecutado el 1 O de junio y el mismo 
día Pío VII excomulgaba a Napoleón por la Bula Q.uam !Mcmoranáam. Pío VII no cedió, negando la 
institución canónica a los obispos nombrados por Napoleón. El "Comité Eclesiástico" opinó que la 
curia diocesana de Paris era competente para examinar la causa, y la curia convencida o no de la 
competencia, declaró nulo el matrimonio de Josefina para que se casara con Napoleón, mismo que 
se obstinaba; sin embargo, en la idea de organizar, prescindiendo del Papa y del Sacro Colegio, 
concibió el plan de ampliar el comité eclesiastico" y convocar un concilio general (Ruiz 1960). 

'T'i~';!C~~~;:-.---·-1 
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El concilio fue disuelto y en seguida se ofreció a cada Obispo una hoja de adhesión al decreto 
imperial y asi se arrancó la firma de 98 Obispos, de los cuales algunos añadieron por otra parte esta 
restricción: "el Papa lo consiente", 14 se negaron a firmar. Pio VII agotado y enfermo, ignorando las 
verdaderas circunstancias en las que se habían desarrollado las deliberaciones acabó por aprobar el 
decreto (Ruiz 1960). 

Después de la revolución y el Imperio, la Iglesia y el Papado estaban en su derecho de esperar 
una restauración plena y completa por parte de los vencedores que querían reorganizar Europa: La 
Santa Sede recobra algunos principados. Hacia el fin del pontificado de Pio VII la Iglesia aprovechó 
la relativa calma de quien estaba bajo la restauración, para realizar concordatos en los estados en 
los que los católicos no constituían más que una minoría, como en aquellos que dependlan de su 
obediencia. 

¡--:·::.--:: :- -.:~ .:.,-~.::- ·- -··1 
j I1J .\_:-_~-:..; - ___ :·-:~-~:_·~1~._j 

San <Patn"cio :Maniatan %'Y: 1858-1888 
'Foto: Cliurcfies ,,;[Catfieáraís 
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El primer estado con el que entabla relaciones fue Inglaterra; en 1800 el Acta de unión con Irlanda 
habia tenido el paradójico resultado de colocar a los católicos ingleses en la situación inferior a la 
de los irlandeses ya que estos últimos tenían derecho a voto. 

En Italia hay nuevos estatutos religiosos, a costa de difíciles negociaciones entre la Santa Sede, 
Alemania e Italia. Las tendencias filosóficas y teológicas, impregnadas de un liberalismo muy 
pronunciado, se manifestaron más tarde en algunas Universidades y causaron serias dificultades a 
la Santa Sede (Plazaola 1965). 

La lucha por la dominación de lo temporal sobre lo espiritual había vuelto a comenzar en Francia; 
los católicos habían imprudentemente unido su suerte a la de una monarquía ya condenada y que 
los llevó a la rutina. La Iglesia era traicionada por el Estado y comprometida entre una realeza que la 
querla sometida y un pueblo ante el que perdia prestigio. En 1830-1831 tuvieron lugar escenas de 
sacrílegos saqueando en la capital y en las provincias los edificios religiosos, las cruces públicas en 
ciudades y pueblos fueron derribadas los sacerdotes insultados. En Suiza el movimiento tuvo 
diferentes manifestaciones, siendo notorio el deseo de establecer la supremacía del estado sobre la 
Iglesia. En Europa se imponían reformas en el Gobierno y en la administración civil de la Iglesia; el 
pensamiento europeo del siglo XIX fue anticristiano, se vislumbran otros tres movimientos, la crítica 
bíblica, nacida de la filosofia idealista pero que también se nutre del evolucionismo darwiníano, el 
marxismo, especie de síntesis del Método Hegeliano con el cientismo materialista y evolucionista, y 
la filosofia de Nietzche, que no es más que una transposición en el dominio moral de las 
conclusiones evolucionistas dobladas de un irracionalismo radical y de un ateísmo. 

La idea central de la filosofia anticristiana se genera durante el siglo XIX en donde Dios se hace 
en la historia, los idealistas alemanes dicen que la religión no podrá estar encima de la razón, de la 
que sólo es una manifestación y no la manifestación suprema. (De Plinvet & Pittet 1956). 

Todas las especulaciones de Hegel sobre la Santísima Trinidad, sobre la Encarnación, por 
cristianas que parezcan ser, no son más que un momento de la marcha evolutiva de un díos
Naturaleza que, desde su no-ser y su ceguera, alcanza lentamente, en el hombre y por el hombre, 
su conciencia y su divinidad. De las tres corrientes científicas de los tiempos modernos, el 
positivismo fue la primera en desarrollarse, donde se sustenta que la humanidad pasa por tres 
estados el primero es el "teológico" en el que el hombre explica los fenómenos por las fuerzas 
sobrenaturales, fetiches, dioses o Dios. Después el "estado metafisíco" en que Dios es sustituido por 
entidades filosóficas: la metafisica sustituye a la religión; y el "estado positivo" en que la humanidad 
no busca la explicación de los fenómenos en Dios o por las esencias metafísicas, sino 
exclusivamente en las leyes científicas. 

Se construyó asi un sistema completo inspirado no sin blasfemia en el de la fe y el culto católico, 
una jerarquía con Augusto Comte como pontifice y los sabios como sacerdotes, con una liturgia y un 
calendario "positivos'', fueron instituidos. Se había rechazado a Dios: era necesario reemplazarlo por 
ídolos y fetiches. Se ha discutido mucho sobre la unión de los dos elementos, la teoría de la ciencia 
y la religión positiva, en Comte (Plazaola 1965). 
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Incluso bajo forma de hipótesis, como lo hacía Wagner, la existencia del espíritu y la no 
contradicción entre la religión y la ciencia, provocan un escándalo. Las corrientes filosóficas 
anticristianas no tardaron en manifestarse en un ataque directo contra las Escrituras. Se puede decir 
que no solamente el impulso naturalista de la filosofía, sino también el libre-examen de la Reforma 
daba los últimos frutos para destruir los fundamentos del Cristianismo. La base filosófica de la critica 
de la Biblia varia según los periodos; hacia fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX el deismo llega 
a fondo, como la negación de todo hecho sobre natural, en segundo lugar es negada la veracidad 
de las Escrituras, muy frecuentemente se evoca la filosofía de Kant, y hay un esfuerzo por separar 
los mitos de los relatos, considerados a priori como tendenciosos o errados (Plazaola 1965). 
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Por su parte Ja apanc1on de Marx es evolucionista y materialista radical, en cuanto a Ja religión 
admite sin discutirlas, las tesis generales de Ja filosofia del siglo XIX pero las enriquece con su teoria 
propia, es el hombre el que hace a la religión, mas exactamente es Ja sociedad, la clase; la religión 
aparece como una teoría explicativa del mundo, construida por el hombre oprimido: no viendo éste 
ninguna razón de esta presión sobre Ja tierra y no poseyendo ninguna esperanza de mejorar su 
suerte, se forman esquemas fantásticos, diviniza las fuerzas sociales que ve en acción y se promete 
un futuro mejor en el más allá ( Ruiz 1960). 

La religión, por consiguiente, aporta una consolación al esclavo y al proletario explotado: es el 
"opio del pueblo", porque le aparta de la lucha revolucionaria. Es en particular la moral cristiana a la 
que apunta, pues es ella la que impide con su predicación de la misericordia y de la caridad la 
exterminación de los débiles y la venida del súper-hombre. Hacer esperar en un más allá ficticio y 
hace olvidar el mundo. La ideal cristiana es un ideal plebeyo e indigno conduce a la formación de 
una especie de hombres gregarios e innobles, es fruto del odio judaico revestido de virtud. 

También los avances afectan: 

"'Este "matar"a aquec; lia6ia dicfio <Víctor Hugo en !!Vorte <Dame ác <Pans {1831), e[ Ci6ro matará 
a[ cáificio .... 'Esto era primeramente e[ pensamiento áe[ saccráote. 'Era e[ cscaCo.frio áe[ saceráocio 
ante un agente nuevo, Ca imprenta, era e[ terror y e[ áes[um6ramiento áe[ liom6re áe[ santuario, 
ante Ca prensa [umúiosa áe <,;utem6erg, era e[ pú[pito y e[ manuscrito, Ca paCa6ra fuz6Caáa .)' (a 
paCa6ra escrita afarmá11áose áe (a pafa6ra impresa.. era e{ grito áe{ prefeta que siente e[ 
liormigueo ác (a liumaniáaá emancipaáa, que ve en e[ porvenir a Ca inteCigencia minar a Ca fe, a Ca 
opinión áestronar a Ca creencia, e[ munáo sacudir a ~ma ... 'Esto significa6a que un poáer i6a a 
suceáer a otro poáer. 'Esto quería áecir: Ca prensa matará a Ca Igfcsia" 

{!!Vortc <Dame ác <Fans L. '1~ Cap.2} 

Jamás la Iglesia se opuso a los legltimos progresos de la ciencia experimental o de la ciencia 
industrial, la misma Iglesia ha cooperado con muchos. La Iglesia del antiguo régimen podia aún 
parecer imponente en las basílicas romanas y en las inmensas abadlas barrocas de la Europa 
central de fines del siglo XVIII, pero en realidad se consumia, es patente la falta de espíritu, 
ahogada a veces por sus propios ministros. 

En la alta aristocracia, se manifestaba al Papa su respetuosa desconfianza y se reivindicaba, el 
derecho de regular por sí mismo los asuntos eclesiásticos, culto, sacramentos, estudios, disciplina e 
incluso el derecho canónico. 

El Papa, el Obispo, el sacerdote, el fiel, despojados de ayudas temporales como de cargas de otro 
tiempo, habían recobrado sus posiciones cristianas elementales. La unión de la Santa Sede, el 
Obispo legitimo, el sacerdote sin juramento, había reanudado y reafirmado los lazos esenciales de la 
comunidad católica. 
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No solamente se conoció en estos tiempos al sacerdote refractario, desterrado, voluntario o 
testigo escondido, que acudia periódicamente a visitar a sus ovejas, del capellán secreto de las 
prisiones, a los confesores de Guillotina que esperaban a las carretas para dar la absolución, sino 
que también a los seglares que escondían a los sacerdotes, la portadora del "santo sacramento", el 
catequista y el educador espontáneos, el restaurador del culto que aprovechaba ocasiones propicias 
y hacía abrir las iglesias que el magistrado no osaba cerrar por segunda vez. 
(Plazaola 1999). 

El gran despertar católico del siglo XIX se efectuó por hombres de esta especie, ante todo se 
trabajó en formar verdaderos sacerdotes, para las parroquias y para las misiones. La Iglesia debía 
recomenzar por el catecismo, nadie en este tiempo le disputaba la labor de la educación popular y 
ella conservó el dominante cuidado y la gracia. 

Capillá que« 1898-1914 
'Foto: Cliucclies e:[, Catfielfrafs 
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Las Iglesias sencillas de los pueblos o viejas basílicas, catedrales intactas aún, antiguas capillas 
de los conventos, santuarios barrocos, góticos, románicos, tan profundamente consagrados por el 
olor del incienso y el peso de las súplicas, a Jos que no se ha osado destruir, siguen cobijando al 
catecismo, a los sacramentos, el tesoro sin el cual no hay Iglesia. 

El público, invadiendo los asientos desocupados, introdujo el desorden en Jos presbiterios, pero el 
cuidado profundo de Ja glorificación de Dios y de Ja educación de Jos cristianos, era Ja señal de Ja 
Iglesia del concilio de Trento, las pompas sociales del :H"á6eas Clirist~ las experiencias adoratrices de 
las Cuarenta horas, Ja reparación de las solemnidades del Sagrado Corazón y la ceremonia de la 
Primera Comunión, manifiestan cada vez más aquel doble movimiento. Esta última ceremonia es 
particularmente importante, organiza el sistema de educación religiosa y establece una relación 
profunda, que estrecha aún más el folklore entre Ja parroquia la escuela y Ja familia (Plazaola 1999). 

Las instituciones duran dos horas durante la semana y otras dos en domingo, entre las partes de Ja 
pregunta o la explicación se intercalan cánticos, invitación, obertura, ofrenda de Ja jornada, oración, 
fiestas, devociones, moral, vida cristiana y sacramentos, todos Jos temas pueden ser cantados, 
(según Ja tradición del siglo XVJIJ las melodías son profanas). Asl Ja parroquia es por excelencia el 
Jugar de eclosión o de renacimiento de asociaciones. Los prefectos y policías de Napoleón, al igual 
que de la Santa Alianza, no cesaron desde entonces de denunciar en sus relaciones o de perseguir 
a las cofradías de penitentes negros o blancos, a las congregaciones marianas a Jos adoradores del 
Santo Sacramento y otras cíen asociaciones de oración, de ayuda o de enseñanza, nacidas a Ja vez 
que el siglo en las parroquias ya reconstruidas. 

Al principio del siglo XX este desarrollo era tal que apenas se concebía, en Europa tanto como en 
América, una parroquia un poco importante contiene Ja ayuda de muchachos y muchachas, Ja 
gimnasia y Ja música, las obras de asistencia y el dispensario, el círculo de los hombres, el coro de 
Jos cantores, la biblioteca y el teatro, y frecuentemente las escuelas. 

El principal defecto de Ja evangelización parroquial no fue de orden interno, sino Ja insuficiente 
multiplicación de las capillas y de sacerdotes. Pero se partía de cero, ninguna institución había sido 
objeto, desde el siglo XVIII, de más incomprensiones, desprecios y brutalidades. No dependía esto 
solamente de Ja decadencia de los claustros. La abolición de la Compañía de Jesús en 1733, 
obtenida del pontífice, "poreí6icn ác f.a pa::.", ni por Ja coalición de los príncipes católicos, había sido 
también acompañada de la desaparición de numerosos conventos y la actividad de Ja "comisión de 
los regulares", que en el siglo XIX al paso de Ja revolución y de Napoleón habían hecho superflua 
dicha evangelización en Francia, Italia, Bélgica y en Alemania del Oeste ( Plazaola 1999). 

Las nuevas asociaciones constituyen en su mayoría una especie de proliferación de pequeñas 
congregaciones, señal de individualismo. Surge de innumerables fuentes, por Ja fe y la caridad, cada 
uno de los cristianos puede convertirse en origen de fecundas iniciativas, especialmente en las horas 
de trastorno general en las que cada uno debe reaccionar solo. 
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Continuando el siglo XVII y XVIII, las órdenes misioneras a su vez abundan, los fundadores de la 
parroquia rural; así como también el convento impone y difunde una actitud de alma y sentimientos 
propios, la influencia de las religiones sobre el catolicismo contemporáneo no se ha limitado a la 
inflexión de las grandes peregrinaciones resucitadas o provocadas por las apariciones. Hay 
Congregaciones apostólicas, misiones interiores, populares o cultas (Plazaola 1999). 

En el siglo XIX los católicos, como todos sus contemporáneos, preocupados totalmente por un 
potente esfuerzo de reconquista y de resurrección social, fueron sensibles a Jos problemas de esta 
especie. Se dan cuenta que al observar las pétreas imágenes que se inscriben en el interior de sus 
espacios, en el siglo XIX, y la búsqueda de las devociones, se encuentran dificultad en describir Ja 
significación que les daban los fieles. 

La sagraáa 'Familia <Barce!ona-'España 
Cliurclies <,;[, CatlieáraCs 
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•La significación áivina ác( munáo visi6fc pennanece aún incompfcta: ú:z Santa Igfcsia, por sus 
sacramentos ~Y sus.funciones sagraáas, seguirá sicnáo áespués ác toáo, inc(uso fuzsta eC.fin áe( 
munáo, un puro sím6oCo áe tós liecfios celéstes que lrenan fa eterniáaá. Sus misten.os no son más 
que ú:z ~resión, en léneua liumana, áe veráaáes a ú:z aítura ác Cas cuafcs e( espíritu fiumana no 
pucáe !Icgar. "1 ~ 

Es importante mencionar a Dom Guéranger que se dice es el verdadero creador del movimiento 
litúrgico, quien logró mejor que ningún otro llevar a su término las mejores intenciones: arruinar al 
galicismo y restaurar la tradición. Era hombre de iglesia, el proyecto desde 1830, con su juvenil 
audacia, resurrección de la tradición de los Papas y de los Padres, de la historia, de la teología, del 
derecho canónico, se resume en un solo pensamiento: descubrir a la Iglesia para descubrir la vida 
auténtica y la gracia y para esto rechazar las sobrecargas indiscretas, los errores, las restricciones 
que han impuesto a las manifestaciones del espíritu católico, para llevar a cabo esta gran obra 
tradicional. Reconstruyó "una pequeña Edad Media", restaurando en Francia una comunidad 
benedictina: Solesmes (1837) (Dom 1945). 

El vestuario, los ornamentos y el mobiliario de la Iglesia, abandonando las formas estereotipadas 
del siglo XVIII y del XIX que las privaban a la vez de sentido y de vida, se convierten en obras de 
arte, en las que la belleza se basa en su razón de ser y sobre la armoniosa adaptación a las 
ceremonias que las exigen. Los mismos edificios, después de la larga decadencia de la arquitectura 
en el siglo XIX, después del error que, resucitando al gótico, no quiso ver de cristiano más que estos 
insuficientes plagios del pasado, muestran de nuevo, por relaciones muy raras a nuestro gusto, que 
el hormigón, los colores transparentes del vidrio, el brillo de los metales y Ja variedad de las maderas 
pueden, cuando se sabe someterlos a la dignidad de las santas ceremonias, construir, como el 
mismo culto, un puente entre el hombre y Dios, al mismo tiempo que una prueba sensible de la 
vitalidad de lo sobrenatural ( Ruiz 1960). 

Llamando la atención sobre la sucesión de Jos ciclos litúrgicos y del santoral, al igual que sobre la 
significación propia de cada fiesta, renovó entre aquellos a los que él había formado el conocimiento 
de los dogmas, de los misterios y de los santos. Su acción sobrepasó los límites del santuario. 
Colocando la liturgia en la cima de la vida del cristiano, influye sobre ella y Ja sublima. 

El movimiento litúrgico, desde el estado a que ha llegado influye sobre la comunidad católica 
entera y sobre la sociedad. La expresión magistral del culto de la Iglesia en las grandes abadías, en 
las basílicas y en algunas parroquias, el seno mismo de la Iglesia, la vida litúrgica da a cada valor 
humano un nuevo sentido, eleva el alma hacia las realidades divinas y restituye a la comunidad el 
sentimiento de su realidad sobrenatural. Se vincula a la tradición, al mismo tiempo que al obispo y al 
Papa, renueva el sentido del cuerpo místico y de la comunión de Jos Santos.1s 

17 Apología. trad. Nédoncelle. París 1939, p 56.57 
16 Encíclica Pio XII Mediador Dei (194 7) 
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Mientras que en los siglos XIX y XX las nacionalizaciones de bienes eclesiásticos, las 
secularizaciones del principio, las expulsiones o las confiscaciones que siguieron privaron a la Iglesia 
de los edificios y recursos que había reunido desde la Edad Media para su enseñanza, se veía 
instalarse en los edificios de sus monasterios , de sus colegios de jesuitas y de sus universidades, a 
las escuelas del Estado, cuya razón habitual en tres clases recordaba la poderosa creación con que 
habia dotado a la Europa medieval y moderna de sus universidades, de sus colegios y de sus 
pequeñas escuelas cuyos métodos y programas eran aún los suyos, privados solamente de su alma 
cristiana. La sustitución de la Iglesia por el Estado en la obra particularmente vital de la enseñanza 
era tanto más dolorosa cuanto se efectuaba lo más frecuentemente, en la primera mitad del siglo 
XIX, bajo la apariencia de una etiqueta católica. La escuela católica existe hoy día en la mayor parte 
de las naciones civilizadas, no sin crisis ni persecuciones, o sin limitaciones. algunas veces la Iglesia 
no posee la libre dirección de las escuelas católicas, otras las funda y rige, el estado las retribuye 
proporcionalmente al número de alumnos. Al empezar el siglo XX, la situación ha cambiado tanto 
que Jos adversarios de la Iglesia afectan considerarla como una institución burguesa; a la 
recristalización de las élites, contribuyó ampliamente a la expansión de la Escuela católica ( Plazaola 
1999). 

En el siglo XX, particularmente entre las dos guerras, la primavera se cambió en estío. Continuó el 
impulso de los Papas, la historia contemporánea de la Iglesia, trazada a grandes rasgos, puede 
dividirse en tres periodos, en los que se llevan a cabo tres grandes obras e importantes 
acontecimientos políticos. 

La Santa Sede, como la mayor parte de los gobiernos, había creído en la victoria austriaca. Los 
acontecimientos le inflíngieron una cruel decepción "Italia esta hecha, había declarado Viciar Manuel 
a los venecianos, pero no está completa". Las medidas militares de Napoleón 111, destinadas a 
intimidar a Italia no podían engañar a Pío IX "la revolución vendrá sin tardanza a Roma", decía. Sin 
embargo, bajo la presión de la opinión católica, Napoleón 111 se vio obligado a intervenir, por última 
vez, en virtud de la Convención de 1864. Aquí hay una usurpación del poder pontificio. 

El 13 de Mayo de 1871 surge la "Ley de las Garantías", a la que Francia hizo hacer enmiendas 
favorables a la Santa Sede. Esta ley le garantizaba el usufructo de los palacios apostólicos del 
Vaticano, de Letrán y de Castelgandolfo, que gozarán de extraterritorialidad. La persona del Papa 
era declarada "sagrada e inolvidable". El Estado italiano le suministraría una renta anual, exenta de 
impuestos. El Papa tendría derecho a mantener nuncios cerca de los gobiernos extranjeros y éstos 
embajadores cerca del Vaticano. El Soberano Pontífice podría mantener correspondencia libre con 
el episcopado de todo el mundo y con el universo católico, tendria la facilidad de establecer en sus 
residencias oficinas de correo y telégrafo, servidas por sus propios empleados ( Plazaola 1999). 
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Por liberal que fuese Ja Ley de las Garantías, tenía un defecto radical, que la condenaba: no tenía 
ni alcance internacional ni carácter de irrevocabilidad. Dejaba a la Santa Sede a merced del gobierno 
italiano, gobierno parlamentario. Pío IX Ja rechazó solemnemente desde el 15 de mayo en términos 
que no dejaban Jugar a duda: 

" nos áccíaramos que 110 aámi.tircmoS nr: aceptaremos nunca, porque clló nos es a6so{utamentc 
imposi6ú:, lás inmuniáaács o garantías iáeaáas por e[ go6ienzo itatia.no, cuatquiera que sea su 
tenor, ni· n·ingunas otras dé este género, ác cualquier sanción ác que estén revestiáas, en una 
palá6ra, nos no aámitiremos, nos no aceptaremos jamás ninguna inmuniáaá o garantía, 
cualquiera que pucáa ser" 

Un período revuelto y trágico de la historia del Papado y de la Iglesia quedaba cerrado. La fecha 
de 1870 es de importancia, señala el fin del poder temporal, la apertura del Concilio Vaticano, que 
proclamó la infinidad pontificia, Ja derrota de Francia y el fin de su preponderancia politica. La 
cuestión romana había estado en el primer plano de las preocupaciones de Pio IX y había 
contribuido a determinar su actitud respecto a Ja evolución democrática, liberal y laica que arrastraba 
al mundo entero, como, en general, respecto a las nuevas ideas. Por eso la encíclica Q_uanta Cura. 
seguida del SyÍÚ26us (1864) y el Concilio Vaticano no pueden ser separados de Ja cuestión romana. 

Pese a los acontecimientos políticos, Ja autoridad de la Santa Sede sobre el conjunto de la 
catolicidad quedaba con ello robustecida. Ni el aniquilamiento del poder temporal, ni la repulsa de la 
"ley de las Garantías" afectaron al ejercicio del poder espiritual del Papado. El Soberano Pontífice 
conservó su rango de soberano, mientras que su situación moral se halló modificada, en ventaja 
suya, desde un doble punto de vista. Dejó de asumir Ja responsabilidad, comprometedora ante la 
opinión pública, de ser un gobierno teocrático. La expoliación completa de que fue objeto, su ruptura 
con el gobierno italiano, no menos que su cautiverio voluntario en el Vaticano, acrecentaron aun más 
el prestigio que Je conferían ya sus infortunios temporales y Ja grandeza de su misión civilizadora. 
Así el Papado sacó en realidad un gran provecho moral de la desposesión que tanto había temido y 
cuya iniquidad no cesó de proclamar ( Plazaola 1999). 

Por otra parte el apoyo que Ja Iglesia, en su conjunto había prestado al establecimiento del 
régimen autoritario, suscitó contra ella "Ja desconfianza, rencor y odio perdurables de los 
republicanos". Pío IX parecía incluso afirmar que quería buscar Ja salvación de la Iglesia y de la 
sociedad en Ja restauración de las verdades doctrinales y del magisterio romano más que en las 
reformas políticas del Estado Pontificio. 

En La encíclica "Q_uanta Cura", acompañada de un catálogo, o SyÍÚ26us, de Jos principales errores 
del siglo, que fue publicada el 8 de diciembre de 1864, los enemigos de la Iglesia vieron en él un 
desafio lanzado al mundo moderno, descuidando adrede el referirse a las fuentes, no hicieron 
ninguna distinción entre el sentido filosófico y el sentido práctico. Fingieron ver en él la condena 
explicita de todas las libertades proclamadas en Ja Revolución Francesa, la reprobación de todas 
las sociedades. 
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La op1n1on pública y los gobiernos fueron profundamente impresionados y prohibieron la 
publicación del Sy[[a6us. Monseñor Dupanloup Obispo de Orleáns distingue la tesis de la hipótesis 
mostrando que la encíclica exponía el ideal de una sociedad cristiana, pero que dejaba a los fines en 
libertad de obrar conforme a las condiciones de la sociedad política contemporánea. El futuro dará la 
razón, cuando se vea que el Papa había condenado tanto la economía liberal como el socialismo. 

Las encíclicas políticas y sociales de León XIII están ya en germen en la de Pío IX. En Italia el 
gobierno poderosamente influido por las logias, promulgó leyes dirigidas contra las Órdenes 
religiosas. 

Se abre una nueva fase de la historia, en la que la Iglesia iba a disputar a los gobiernos, 
defensores de la cultura "laica", el magisterio de los pueblos, esforzándose en ilUminarlos:con sus 
enseñanzas y en un aliviar la miseria humana. La Iglesia se encontraba aislada y ·parecía ligada a 
las causas vencidas. ·· · · 

En aquella época de la ciencia, ante el incremento del espíritu positivista, los·tiempos:ci_~I fervor 
religioso parecían revueltos, y la fe aún en las masas populares, había perdido el lugar'que'antaño · 
ocupaba. La era del cientificismo triunfante estaba ya, sin embargo, sobrepasada ·a·; los ojos:1de los 
observadores de buena fe, y la debilidad material del Papado realizaba su prestigio· y s·e frnponía por 
su autoridad moral. · ''i<··· · ·· '"'··.· 

·- ,' ...... · "· .;,.·· ' .·.,,: ,-
El primer objetivo de León XIII, es reanudar con una destreza y paciencia ilimitadas;'lasrelaciones 

de la Santa Sede con los gobiernos, que no dejó de añadir el cuidado por la. cuestión' social. Los 
problemas de la dignidad del trabajo, del justo salario, la justicia social, y no solamente la caridad, le 
preocuparon tanto más hondamente cuanto el socialismo ponía en tela de juicio la estructura misma 
de la sociedad y el valor de la persona humana. ( Plazaola 1999). 

León XIII se vio forzado a mantener la prohibición decretada por Pío IX a los católicos italianos de 
participar en las elecciones legislativas, autorizándolos con todo a tomar parte en las elecciones 
municipales. La hostilidad contra la Iglesia no dejaba de manifestarse en toda ocasión. Los 
republicanos victoriosos pasaron en seguida a la ofensiva y en 1879 se vota una ley que concedía al 
estado el derecho exclusivo de conferir los grados universitarios. Un año después es disuelta la 
Compañia de Jesús y las congregaciones no autorizadas hubieron de pedir la autorización antes de 
tres meses cuando millares de religiosos y religiosas fueron dispersadas, en algunos casos mediante 
la fuerza armada. 

León XIII había dado al Papado un relieve y un prestigio incomparables. tanto en el orden espiritual 
e intelectual como en las relaciones internacionales y en el movimiento político en el interior de los 
Estados. El Papa reclamaba al mismo tiempo la independencia de la Santa Sede, privada de toda 
garantía internacional. 
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Desde el 1 de Diciembre de 1918, tres semanas después del armisticio, en la encíclica Q_uoájam 
áiu, prescribió rogativas públicas para la reunión de la paz. El Papa no fue invitado a participar en 
ella, a causa de los arreglos tomados por los Aliados el 26 de abril de 1915, después de la firma del 
tratado de Versalles. En el orden político, el nombre de Pío XI quedará ligado al suceso memorable 
que señaló la reconciliación entre. Papado y Estado Italiano, que reside en la conjunción de un 
tratado diplomático y de un concordato político-religioso. 

El catolicismo era declarado la única religión del estado italiano, la enseñanza religiosa se hacía 
obligatoria en las escuelas, la celebración del matrimonio canónico llevaba consigo efectos legales 
sin la intervención del matrimonio civil. El gobierno italiano garantizaba a la Santa Sede cierta 
cantidad monetaria, el Pontifice recuperaba una soberanía territorial que es la condición 
universalmente reconocida como indispensable a toda verdadera soberanía de jurisdicción. 

La reconciliación (conciliazione) entre las dos partes no ha terminado su conflicto entre la Iglesia y 
el fascismo; en Italia como mas tarde en Alemania , la Santa Sede tendrá que reivindicar los 
derechos de la Iglesia frente al Estado totalitario, un régimen de esta naturaleza no podía 
acomodarse a la libre existencia de instituciones como las Asociaciones de la Acción Católica 
Italiana, que ejercían sobre sus miembros una influencia moral y psicológica en una zona de 
actividad que el Estado procuraba reservarse. La prensa católica por su parte denuncia la idolatría 
del Estado, el mismo Duce no era un espíritu religioso, no veía a la Iglesia mas que como un 
instrumento de poder. En la encíclica del 29 de Junio de 1931 "!Non a66iamo 6isogno~, se denuncia 
la concepción totalitaria de los derechos y el papel del Estado. Por su parte Hitler, tomando el poder 
en Alemania (1933) tiene una oposición cuya violencia iba en aUmento y erigió pronto frente a frente 
a las Iglesias cristianas y al Estado nacional-socialista. 

La Pascua de 1937 fue también la de la encíclica <Divini <R,pácmptoris, del 19 de marzo, que 
pronunció el juicio contra el comunismo ateo, "intrínsecar11e11te perverso" con el cual los católicos no 
pueden colaborar y que denunciaba el régimen de opresión instaurado bajo la capa de la ideología 
Marxista. · ·. · J ... 

En los demás países en conjunto, las relaciones de 1i! Santa S~d~ con el estado fueron buenas, o 
al menos satisfactorias, a excepción de México, en donde Uria luéha a vecés encarnizada fue dirigida 
contra la Iglesia, quien pagó el rescate de su alianza secular con la plutocracia, pero la persecución 
fue tan violenta que el Papa la denunció en una enclclica publicada también en marzo de 1937. 

Durante la primera guerra mundial, la "unión sagrada" había calmado las viejas opciones. 
Numerosas congregaciones volvieron a Francia y pusieron en ella el centro de su actividad 
internacional. En 1932 en la encíclica Caritatc Cfiristi compuCsi el Papa señaló los síntomas de la 
catástrofe; Pío XI en un anuncio radiofónico anuncia que esperaba no volver a ver la guerra pero que 
creía que ya era algo inminente. 
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Uno de los hechos más notables de la historia contemporánea es la sorprendente recuperación de 
ascendente vigor de la que la Iglesia Católica ha dado prueba en estos últimos cien años, no solo en 
lo referente a la recuperación de su prestigio ya que la iglesia parecía en el siglo XVIII haberse 
dejado intimidar: pasivamente, dolorosameí)te, habia sacrificado sin gloria ni provecho algunos de 
sus derechos políticos, incluso de sus Ordenes religiosas. A partir del siglo XIX se opone 
definitivamente al flujo de pretensiones abusivas a los compromisos tentadores o inaceptables. 

En el orden político como en el intelectual, exalta el espíritu de independencia, la libertad de 
opinión y de acción, la indisciplina de los espiritus y de las costumbres. La paradoja de la actitud de 
Pio IX y sus sucesores y si se quiere "el milagro" de la Iglesia en la historia de la sociedad 
contemporánea: es haberse mantenido contra todas las fuerzas hostiles o disolventes, no por amor 
pusilánime del pasado, sino por plena conciencia de los principios vitales y de las leyes necesarias. 

La Iglesia ha salvaguardado la primicia de lo espiritual, las normas de la inteligencia, las leyes de 
la justicia. Se produce eso en medio de las condiciones exteriores más desfavorables cuando 
hablando en nombre de la razón y del progreso, hombres de ciencia Renan,Huxley, Berthelot
proclamaban la abolición de los viejos dogmas y lo absurdo de los sobrenatural; cuando ciertos 
estadistas, inspirados por la francomasoneria y los Parlamentos de las naciones de Europa o de 
América multiplicaban las leyes opresivas contra la Iglesia, su clero y su enseñanza; en el momento 
de la absorción de Roma en el seno de la nueva Italia que parecía generar en breve plazo la 
extinción del Papado. 

El anteriormente mencionado Syllá6us en el que se ven repetidamente las palabras "soberanía de 
la razón", "libertad" o "liberalismo", "civilización moderna", es un suplemento y corolario de la 
enciclica Q.uanta cura, es un catálogo de ochenta articulas de aciertos condenables (aunque no 
todos son falsos y erróneos en el mismo grado que la filosofía y la doctrina política del siglo XIX 
procuraban imponer a los espíritus). Puede decirse que se reducen a dos objetos principales. 
Algunos de aquellos aciertos, de orden intelectual, son los que atentan a la misma naturaleza de la 
fe, si es que inspirados en el naturalismo y panteísmo alemán, minan las bases de la filosofía 
cristiana; los otros, de orden político, condenan las usurpaciones cometidas o intentadas por los 
Estados modernos, con detrimento de los derechos mayores de la Iglesia: primacía del poder civil, 
legislación laica del matrimonio y de la enseñanza, régimen de cultos, etc.( Plazaola 1999). 
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Se destacan tres sentencias que encierran las mencionadas "lüm;jias áe nuestro tiempo": 

<Prop.3. La r=ón liumana sin tener que contar para naáa con 'Dios, sicnáo e[ único ár6itro áe ío 
veráaáero y ác ío faíso, áe[ 6icn y ác[ mat; tiene en sí misma su úry y se 6asta por sus propias 
faer:;as naturafes para procurar e[ 6ien áe íos liom6res y áe íos puc6íos. 
<Prop.39.- 'E['E.staáo áaáo que es e[ origen :>•frente ác toáos íos áereclios, tjerce en su pfeno vigor 
un áerecli.o que no está circunscrito por nineún [imite. 
<Prop.59-60.- 'E[ ©ereclio consiste en e[ fzccli.o material; toáos íos áe6cres áe íos li.om6res son una 
paía6ra vacía áe sentiáo, y toáos íos liccli.os li.umanos tienen faer:;a áe áerecli.o. La autoriáaá no 
es otra cosa que Ca suma ác[ número y áe ías faer:;as materia.fes. 

. fPíaZaoía 1999. 

Durante mucho tiempo el Sy[[a6us fue para los enemigos del catolicismo sinónimo . de 
intransigencia inaceptable y de opresión de los espíritus. 

Convocar en el Vaticano, mediante la encíclica .Jlletcrni fPatris Vnigenitus el XX Concilio 
ecuménico, un llamamiento significativo dirigido a los patriarcas y obispos de las Iglesias Orientales, 
aun de las disidentes, mas las deficiencias originales de la jerarquía protestante hacían imposible la 
admisión con derecho pleno de los representantes cualificados de la Iglesia anglicana. No se admitía 
a ningún gobierno a participar en los trabajos del Concilio. Desde el Concilio de Nicea hasta el de 
Trento, no hay ningún caso en la historia de que una asamblea plenaria de la Iglesia se haya 
desenvuelto fuera de la presencia de las potencias seculares. En el Concilio Vaticano, la Iglesia, 
parte del régimen separatista que constituye la ley en la sociedad moderna, no acepta ya ni la 
presencia ni inspección de los Estados Laicos, obra al margen de ellos, por encima de ellos con 
plena autonomía ( Metz 1971). 

Las sesiones del Concilio Vaticano se llevaron acabo durante 7 meses; desde hacía 200 años la 
Iglesia no había tenido sesiones libres y plenarias de su episcopado físicamente reunido en un 
mismo recinto. 

··.,· 

Reducir la obra de este concilio a la proclamación de infalibilidad Papal es simplifiéarlo,,ya'que·no 
debe desconocerse el alcance filosófico y teológico; en efecto es el problema•'dei''la.inteligencia 
humana con respecto a la fe el que se encuentra debatido y resuelto en la Constitución•.©ei•2'"iíius. 
La Iglesia no ha admitido que haya desacuerdo entre el pensamiento y lo real, da crédito a la razón 
humana, creación y reflejo de la sabiduria divina, le reconoce sus títulos de nobleza, sus derechos a 
la posesión auténtica de la verdad. 
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La Infalibilidad inscrita en el dogma, esta es una concepc1on flexible y comprensiva de una fe 
inmutable en su esencia y siempre empero susceptible de mostrarse nueva en algunos aspectos, 
requería una determinación más perfecta de los fundamentos de la autoridad doctrinal. Porque sí la 
Sagrada Escritura y la tradición son las fuentes de la fe, importa precisar a quién corresponde, bajo 
la inspiración infalible del Espíritu Santo, el ministerio de reconocer la expresión auténtica de la 
verdad cristiana. 

Constitución 'Dei Pifiu.s ,III: 

"Jílfin cíe que podamos satisfacer a( d"e6er áe a6ra=ar úz verd"aácra fa y perseverar en eClá áe una 
manera constante, 'Dios, por su :J-itjo 'Unigénito, fia instituido ÚZ IgCesia y úz lía provisto áe 
señaCes ·visi6Ces cíe su institución, con e( o6jeto ác que pueda ser reconocida por todos como tá. 
áepositaria ~V d"ueiia cíe úz pafá.6ra reveúzd"a... .Ca IgCesia en sí misma, por su ad"mira6Ce 
propagación, su santidad superior y su invenci6Ce esta6ifid"ad" es un grande y permanente motivo 
cíe credl6iCíd"ad"y un testimonio irrefata6ú: cíe su misión dlvina ". 

La autoridad que reside en la Iglesia , no de los fieles, sino de Dios, debe ser ejercitada en el 
sentido en que lo ha dispuesto la voluntad de su divino Fundador: no es una delegación de hombres, 
sino una misión de Dios. Esta misión, el Señor la ha confiado expresa e irrevocablemente a uno de 
los apóstoles: "Tu eres Pedro .. .". De este modo, la autoridad del Papa no es sino la continuación a 
través del tiempo de la misión de Doctor supremo y de Jefe asignada a San Pedro. 

El Espíritu Santo ha sido prometido a los sucesores de Pedro, no para que ellos añadan ni un 
ápice a la Revelación, cerrada con la muerte del último de los Doce, sino para que, con asistencia, 
guarden santamente y expongan fielmente la Revelación transmitida por los Apóstoles, esto es, el 
depósito intangible de la Fe (Constitución <Pastoraeterus I'v). 

Los Papas, al contrario, se han esforzado en promover la participación de todos los fieles en la 
vida general de la Iglesia. Lejos de oprimir el episcopado universal, lo han asociado de modo más 
amplio a sus preocupaciones y a su acción. Mientras que en los siglos XVII y XVIII, a toda iniciativa 
del Papado respondía en Europa como un movimiento instintivo de repliegue o de inquietud, una 
corriente más segura de confianza se ha establecido en el siglo XIX entre el episcopado y el Papado 
( Metz 1971 ). 
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Capiffa ácr Instituto 'Tcc11ofogico 9.fassacliusscts 1953-1955 
'Eáifici peri r curto 

Antes de la segunda guerra mundial, la expresión más imponente de la religiosidad se notaba en 
los Congresos Eucaristicos, casi siempre presididos por un legado del Papa. Testimonios 
fehacientes de la vitalidad religiosa del catolicismo, los congresos han suministrado en un modo tan 
fácilmente impresionado por los efectos de masa, una demostración palpable de la fuerza numérica, 
de la disciplina y de la fidelidad de las multitudes católicas. 

León XIII se esforzaba en hallar entre la Iglesia y los Estados las acomodaciones deseables, busca 
el apaciguamiento, no teme negociar una reconciliación; lo que perdura aún hoy de su pontificado, 
es su enseñanza doctrinal. La Europa del siglo XIX ha desaparecido, la guerra ha barrido los 
partidos, las clases y los regímenes, sin embargo las lecciones sociales y morales de León XIII 
permanecen como un manantial luminoso extraordinario, Cumcn in cicló, aunque 'Rprum :JVovarum es 
la obra capital de León XIII, el monumento de su pontificado es acre pcrcnnius, y la encíclica 
<Diuturnum (1881) demasiado ignorada en nuestros días, sobre los fundamentos y las modalidades 
de la autoridad en el poder civil, recordados en la encíclica ImmortaCc <Dci(1885). 

La encíclica 'Rprum :J•rovarum del 15 de mayo de 1891 es sobre la " condición d elos obreros" y 
representa la intervención más urgente de la sociedad actual; en el Renacimiento Pablo 111 había 
condenado de la manera más expresa la esclavitud de los indios.is 

••Paulo 111 Cana Veritas lpsa ( 1559)" Publicó un solemne decreto haciendo saber que se debia reconocer a 
unos y a orros ( indios y esclavos africanos) sin excepción~ una triple dificultad que les era propia y debida a 

r-----~:::---=--·- --- - -¡¡ r"E; '.::,1:~ e~ 1""'·:1<r ~ 

FALL.n. )/:, ~}~t~J 
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La encíclica hace también obra constructiva, es apta a una crisis que parecía no ofrecer más que 
antinomias irreductibles y horrorosas, una solución equitativa y humana. Se restablece la caridad y la 
justicia en la base de las relaciones sociales, contra las doctrinas liberales, que exigían el libre juego 
integral de las leyes económicas puras y contra la teoría materialista de Carlos Marx. El manifiesto 
cristiano de León XIII va mucho mas lejos, no solamente mantiene contra el colectivismo la 
legitimidad primordial de Ja propiedad privada, sino que condena con energía el principio de odio que 
es Ja lucha de clases, el sistema de Ja asociación y Ja solidaridad corporativa y abre el camino a 
todas las perspectivas porvenir. 

Pio XI en la Encíclica Quaáragesimo anno (1931) definió con mucha exactitud el efecto producido en 
el mundo por la Encíclica de León XIII. 

En la época moderna se cree que no quedaba más que un "símbolo de ahí Ja desviación hay que 
separarlo del dogma, podrá aún subsistir con su jerarquía y las ceremonias de su culto, mas 
solamente como el ornato venerable y consolador de nuestras aspiraciones hacía lo infinito, como 
una reserva de fuerzas bienhechoras, indispensables para el sostenimiento de Ja moral, para el 
progreso social y para Ja paz ( Plazaola 1999). 

La refundacíón del Breviario Romano (1911) que adaptaba a condiciones más lógicas Ja lectura 
del salterio y restituía sus líneas esenciales al año religioso, dedicando atención especial a la liturgia, 
en Ja misma tendencia práctica y pastoril que Ja constitución <Divino a.fflátu de Pío X revisa el texto 
latino del salterio por orden de Pío XII en 1945. Pío X quería que el Oficio Divino, lejos de ser un 
ceremonial pomposo y vacío de sentido, fuese la expresión más noble más eficiente del fervor de las 
almas de ahí sus directivas sobre la música sacra y la restauración del canto llano gregoriano. 

Nadie sabrá Ja influencia invisible ejercida por sus instrucciones sobre el uso de Jos sacramentos , 
renovación de la piedad introducida a las almas mediante la extensión de Ja Eucaristía llamamiento 
a la comunión diaria, participación de los tiernos niños en la Santa Mesa (Decreto Quam singulári, 
de agosto de 191 O). Jamás se había visto recurso tan confiado a los beneficios de Ja gracia. 
Después de dos siglos de luchas, la Iglesia, gracias a PíoX ha logrado sobre el jansenismo una 
victoria total ( Plazaola 1999). 

Haciendo garantizar por Ja diplomacia Ja existencia legal de la Acción Católica, Pío XI esperaba 
integrar en la estructura de Jos nuevos regímenes que se elaboraban en Ja Europa de 1925 y 1930 el 
respeto de los derechos esenciales de la Iglesia, el reconocimiento del carácter sacramental e 
indisoluble del matrimonio y la inspiración netamente religiosa de la educación de Ja infancia y de Ja 
juventud. 

saber. cada uno de ellos podía ser independiente. podían unirse todos y vivir según sus propias leyes, podían 
adquirir y poseer bienesº. 
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La Encíclica Casti Connu6ii(31 de diciembre de 1930) sobre la santidad del matrimonio, no tiene 
en si menor alcance que las encíclicas relativas a los extravíos políticos del siglo. "No separe el 
hombre lo que Dios ha unido" se lee en el Evangelio, y en la Grecia pagana, el viejo poeta Esquilo, 
guardador de la moral antigua, había expresado por un derecho más fuerte que el juramento 
vengador'' el díletantismo de los tiempos modernos había de disolver, por las concesiones de una 
moral demasiado fácil y de una legislación cómplice, los elementos constitutivos fundamentales de la 
vida familiar, así como los caracteres sobrenaturales de una unión permanente e inviolable, 
sancionada por Cristo . 

El mal se remonta más allá de nuestra época, y ya León XIII, en su Encíclica .Jilrcanum áivinac 
sapicntac (1880) había recordado los principios del matrimonio cristiano y condenado al divorcio. 
Reconsiderando las mismas instrucciones, Pío XI penetra más aún en el sentido del sacramento -no 
se trata ya de defender por fuera, por decirlo así, la integridad de la unión conyugal aun cuando Pío 
XJ no deje de estigmatizar la vulgarización del divorcio e infidelidad, y los compromisos del 
"matrimonio provisional", admitidos en la vida contemporánea, es en el santuario de las relaciones 
privadas donde defiende, cerca de los esposos, la pureza y la santidad del matrimonio. Alzándose 
contra los medios temerariamente puestos al alcance de todos por una ciencia indigna de su 
nombre, el Papa condena expresamente la esterilidad voluntaria, el aborto que se considera 
infanticidio. 

Corpori.s 5\1ystici ( 29 de Junio de 1943) sobre la esencia de la Iglesia visible e "invisible" y 
5\tcáiator <Dei ( 20 de noviembre de 1947) "suma" de la liturgia y filosofía de la oración cristiana, 
aportan una contribución notable al tesoro doctrinal del catolicismo : obras maestras de prudencia y 
precisión, constituyen a la vez una reactualización de conceptos y un enriquecimiento. Se habla a 
menudo en nuestros días de "teología nueva", más no es en Hegel o Kierkegaard ( Plazaoia 1999) .. 
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l.: 
<R,pnscliamp Le Cor6usicr 

<R.J!fican·o dé fa ~V'T.-·a armonía Cl'líifip :Jonson. 
I{ustraciórz y foto: 'Eáifici pen· {curto 

r---------·----------... 

·-e-:< " c;r~N 

FALLA :U8 l)¡üiJEN 
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SIGLO XX 

Cambios significativos se observan en el siglo XX a nivel mundial, un ejemplo de este siglo es el 
Arquitecto Gaudí, su estilo se encuentra caracterizado por el Art Nouveau tomando características 
del pasado español y a la vez del cristiano y del árabe, creando un efecto estético que se debe 
mucho al empleo de un material innovador en este momento, el hormigón que le permite conseguir 
formas fluidas donde se embeben fragmentos de cerámica, vidrio y agrupaciones de objetos 
metálicos decorativos . 

Con su obra religiosa el Templo de la Sagrada Familia que cuenta con un diseño "neogótico" 
inicial , el que se va transformando con la adición de cuatro agujas agrupadas en el transepto con 
extrañas formas angulares de las arquearías interiores, la composición se convierte en una enorme 
escultura abstracta incompleta( ventura 1978). 

Sagrada 'Fami[ia <Barcdorza( 1883)--'Espafia 

<Pfunta 

J1nágcncs: Tcmpfc 

Secciones ác {as na·vcs 

·r1Y:~T: .. ~~~:~·~. -:- ----¡ 
FPJ~L1\ -·--~-~_:.i.'1.~_j 



La Sagrada •Farni[z.a qw.uáí 

iF'oto: 'Tt:mp[t! 

·"R.pminiscencias efe tás 
granács torres góticas, 
otra rei·ntctprctación 
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Otro arquitecto con una propuesta significativa fue Le Corbusier con su Iglesia de peregrinación 
de Notre Dame Du Haut en Rochamp Francia en 1950. Es una extraña combinación de 
funcionalismo y de escultura, sin embargo la respuesta de los críticos hacia este edificio fue: 

"Consideran su fií6rid"a y c;>¡;¡;raña estructura como una tradlción a íos principios ác [a arquitectura 
moácrna, sin apreciar qui:.ás e[ riguroso fanciona[ismo áe [a áistri6ución ác[ cáificio. " 

~rotre <Dame <Du .ftut. <J{pcñamp - 'Francia ( 1950) 
I{ustracioncs: 'Escaúz 

·-···-·;¡ 
TES!~ F 

FALLA lJE JLiUl!;N l 

('Ventura 1978) 
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Los ejemplos de este siglo son muy variados, haciendo uso de diferentes técnicas constructivas. 

iri:tr~ l __ ·-_ 

CateáraC áe 'Evry (1992-1995)- 'Francia !Man·o <Botta. 
ICustradon y foto: 'Escalá 

I[uminación cenita[ 
rompienáo con fu 
iáea áe penum6ra 

aparentes como e[ 
úzán[Co 

1
1

.t~SJf! c;i:.~~.ftX 
FALLA DE OPJGEN 
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I9fesia áe [a o: 'Escala ' 'Brosa (19.54) . . 'Fot 9-1.cáalía !M ·ra . . !Mc.:cico 'Féfü::_ Canác[a 

;,;1~~1\il~.~;~~ ,----· 
Vsoáaí 
coru:rcto y ác 
superficies 
nucvasác 
cu6icrtas 
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Capirta en Cuerna1,1aca (J 958) ::itéx:fco ..,Jlrqs. •R_ose{{y La.rrosa 
'Foto 1..· iCu.stración: •Escala 

·-·· 

i r;'~' 

l F'.!11.Li~ 

Vsoáe 
cascarones 
áe concreto 

Plantas 
a6iertas 
liada e[ 

IV(J:en"or 
para tener 
más 
capaciáaá 

r-= () t\~- --! 
l 

.. :.c-;'.:~;i,N 1 
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IgCesia 'E.piscopaf !Mb(ú:o.Jllrq. CarÚJs !Mijares 
Ifustración y foto: 'E.sea fa 
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'fF"'.., -;:~;::--·1 
FALL·¡~,;~;, '_~'.'· . .. :~\:d 
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Capillá áe las Capucli:inas Sacra1nentan'as ;}.té."'(jco (1952-1955) Luis <Barragán 

Debido al diseño arquitectónico, a la utilización de materiales modernos por parte de los 
arquitectos, y aunado al concepto de "comunidad" del cristianismo puede verse expresado de muy 
diversas formas los resultados de los objetos arquitectónicos. Por ejemplo los presbiterios han 
tenido que desaparecer, los altares han sido situados al centro de la iglesia o en lugares 
encumbrados, las formas triunialistas, tanto en los altares como en los espacios circundantes, 
también han sido suprimidas; en la iglesia católica estos hechos pueden asociarse al Concilio 
Vaticano 11 y a la actualización que expresa. 

Probablemente se pueda asegurar que no ha existido otra época de la historia de las iglesias en 
que se encuentren tan diversas propuestas y estilos, la diversidad de opciones y la posibilidad de 
participación dan resultados muy buenos pero también muy malos. 

En cambio más visible ha residido en el uso del hormigón armado en la construcción, que permite 
sostener enormes pesos y cubrir de cristal grandes superficies de pared, por consiguiente los 
espacios que se logran son "diáfanos", de grandes alturas y sus estructuras son aparentemente 
livianas. A partir de 1870 Viollet-Le Duc había defendido la utilización del hierro para dar a los 
edificios un aspecto de menor sencillez estructural. con desiguales resultados aquellas dos 
innovadoras ideas aparecen juntas en el siglo XX en un gran número de edificios. 

-Tr:-:~:: ~::.~: 7::--~-;~-·---~ . 
~~~~~~~~~.~.t~l~~li;~~ j 
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En algunos casos más ambiciosos a estructuras de hormigón sencillas, se han añadido muros de 
ladrillo o piedra, asi como otros materiales con resultados satisfactorios. 

La ventaja del hormigón como material de construcción no es realmente su durabilidad, ya que se 
mancha y se agrieta, es más bien su plasticidad, es un material que permite dramáticas formas, con 
lo que se hizo posible la construcción de espacios circulares. 

El uso de otro material interesante es el vidrio. El moderno cristal en la construcción puede tener 
en la visión secularizada que maneja el Arquitecto Bruno Taut. Éste suponia que el cristal tendría 
consecuencias ideológicas de renovación y de cierta manera la sociedad se sentiria purificada en 
estos espacios: estas aspiraciones las defendió en las primeras décadas del siglo, sin embargo el 
uso del cristal en las iglesias actuales ha sido menos ambicioso. 

Si se pretendiera buscar un "estilo eclesiástico" caracteristico de la arquitectura del siglo XX seria 
particularmente imposible categorizar, en realidad lo dificil es mencionar algún tipo de construcción 
caracteristica, ya que desde el siglo XIX existian gran variedad de estilos, también es cierto que se 
ha producido un creciente internacionalismo y globalización (Simposium Internacional 1999). 

Estos factores han tenido consecuencias también sobre nuestro objeto de estudio. Hay un 
creciente purismo interno y una disposición favorable a hacerse eco de las formas culturales propias 
de las sociedades en las que se insertan. 

También la iglesia ha considerado un resurgimiento del localismo, con el reconocimiento de que 
la autoridad centralizada no es tan absoluta ni tan indiscutible como se había propuesto en el siglo 
pasado. 

Por lo anterior podemos entender que el actual énfasis pasa por un cierto regreso desde la gran 
institución centralizada al grupo de creyentes más pequeño, menos organizado y más intimo y sobre 
todo a la experiencia comunitaria. Los hombres es evidente que buscan todavia lugares donde lo 
trascendente pueda ser mostrado en los materiales de la construcción y en donde los signos de la fe 
puedan mostrar los lugares en vez de comunes en expectativas de algo que se pueda entender 
como eterno. 

Durante los primeros veinte años del siglo XX. la construcción de iglesias no experimentó ninguna 
ruptura radical con el pasado. Ni siquiera la primera guerra mundial tuvo un impacto significativo 
sobre las instituciones eclesiásticas o sobre sus edificios. Europa y América del Norte seguían 
siendo los principales centros del cristianismo y las regiones de las que cabria esperar una dirección 
del mundo cristiano. 
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En el terreno arquitectónico se produjeron experimentos de nuevos estilos, tales como el 
expresionismo en Alemania o el Art Nouveau en Austria o en España, pero en términos generales 
hubo más continuidad que revolución; el número de iglesias neogóticas que empezaron a 
construirse fue menor, pero no se interrumpió el proceso de construcción de las ya empezadas 
(Plazaola 1999). 

La Segunda Guerra Mundial parece haber marcado una ruptura decisiva a casi todos los niveles. 
A partir de los años SO's el cristianismo dejó de ser euro centrista. En Occidente las principales 
Iglesias cristianas y en particular la iglesia católica se han aventurado en un programa de mejoras y 
de innovaciones, y tratan de sustituir su imagen jerárquica, conservadora y tradicional, por otra mas 
moderna, igualitaria y comprometida con los problemas que se generaban en ese momento en el 
mundo. Estas nuevas actitudes fueron formalizadas en el Concilio Vaticano 11 (1962-1967) cuyos 
cambios litúrgicos condicionan el diseño de las iglesias nuevas y la remodelación y readaptación de 
las ya existentes. 

Estas modificaciones de disciplina y teología eclesiásticas coincidieron con una evolución paralela 
de la arquitectura. Hacia 1945 el rechazo del pasado por parte de los movimientos modernos era 
absoluto. En lo sucesivo y hasta fines de los años 80's ningún arquitecto que se preciara de serlo 
podía construir un edificio siguiendo las normas de un estilo histórico. El resultado ha sido una 
asombrosa variedad sobre la cual es prácticamente imposible generalizar. 

En la actualidad. no obstante, es posible detectar el mismo tipo de contradicción ya existente a 
comienzos de la Edad Media entre quienes creen en la utilización de todos los recursos del arte y de 
la imaginación y que creen que la iglesia es esencialmente la comunidad de fieles, para lo cual 
puede servir cualquier edificio. Pero en el siglo XX llega a su fin cualquier especulación sobre el 
futuro papel de la arquitectura en relación con la fe cristiana ya que sería muy arriesgado (Venturi 
1978). 

A medida que el siglo XX llega a su fin parece claro que, desde el punto de vista de la historia 
cristiana, será recordado como una época en la que el centro de gravedad se desplazó de Europa a 
Norteamérica al mundo subdesarrollado, principalmente el hemisferio Sur. A fines de siglo, 
probablemente una considerable mayoría de los creyentes cristianos proceden de la parte 
meridional, incluso de Norteamérica donde el cristianismo ha mostrado un extraordinario vigor. Se 
puede sospechar que el materialismo secularizador que simultáneamente practican sus seguidores, 
lleva con el tiempo a la decadencia que se ha experimentado en Europa. 

La forma de las actuales iglesias ha estado determinada sobre todo por un elemento distintivo del 
moderno culto cristiano, el énfasis a la comunidad. Solo se puede decir que la Iglesia Ortodoxa ha 
conservado el edificio eclesiástico con su forma esencial condicionada a la pureza de la liturgia, las 
iglesias católicas y protestantes han intentado reinterpretar su existencia en tono al dogma o a la 
celebración de los ritos. 
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Las iglesias no habian tenido tal multiplicidad de usos desde los tiempos de la Reforma, no son 
solamente lugares para el culto colectivo, sino también pretenden ser lugares para discusión y gran 
variedad de funciones sociales y docentes. Se puede decir que el mundo ha vuelto a hacer su 
entrada a la Iglesia, lo cual, aunque de momento sea un fenómeno de reducidas dimensiones y 
socialmente muy delimitado, constituye un presagio de lo que los dirigentes religiosos de Occidente 
ven como un nuevo intento de comprometer a la sociedad en una fructífera relación entre lo sagrado 
y lo civil, también poniendo un énfasis en las prioridades sociales del cristianismo. 

Para poder proponer un espacio arquitectónico"HOY" cuya finalidad sea la de albergar las 
actividades relacionadas con el culto cristiano entendiéndolas como la: realización, ejercicio y 
ejecúción de la liturgia, base ritual de culto; hay que tomar en cuenta las·caracteristicas particulares 
existentes en el S XXI (como consecuencia del S.XX en lo que>la'lglesia ha denominado la 
"increencia religiosa") y el conjunto de características de la región en que se piensa ubicar el objeto. 

Hay que entender que este movimiento es diferente al "ateísmo militante" previamente 
mencionado, el que saca a Dios para dar protagonismo al ser humano. 

Es indudable aceptar que el hombre en el umbral del Siglo XXI vive situaciones cada vez más 
complejas, la tarea de explicar sus escenarios históricos, sociales; culturales o religiosos dentro de 
esta masificación es cada vez más dificil y el panorama religioso no puede ser la excepción. 

El ateísmo de los siglos XIX y XX se definió a sí mismo como un humanismo; tras los discursos 
modernos ha aparecido la experiencia del decaimiento, del relativismo, de· 1a pérdida de valores que 
han sustentado a un hombre que había hecho de la lejanía de la religión su propíaopción. 

La reacción posmoderna es ante todo una situación social, una atmósfera, una sensibilidad, una 
actitud que se percibe en las conversaciones, el arte etc. Se impone un pensamiento débil, capaz de 
muy poco, fragmentado y surge la llamada ética de los pequeños grupos (Velasco 1996). 

Las perspectivas hablaban de que el ateísmo poco a poco se convertirla en la opción religiosa de 
la humanidad, mismas que han resultado falsas en la medida en que cada vez es menor el número 
de personas que se confiesan ateas. La reacción que mencionamos contra la modernidad provoca 
cierta apertura religiosa. Sin que ella sea necesariamente una nueva oportunidad para que el 
cristianismo regrese. Algunos pensadores han afirmado aventuradamente que el Siglo XXI sería el 
de lo religioso, como el actual ha sido denominado el de la ausencia de Dios (Kehl 1997). Por esto 
podemos entender que hoy el retorno a lo religioso presenta características de una especie de 
sincretismo, una mezcla de esoterismo, orientalismo, una búsqueda de religiones naturales con la 
adopción de elementos de las religiones tradicionales. 
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Esto es el panorama general del Siglo XX; sin embargo, creemos necesario reducir el campo de 
referencia que servirá para la propuesta de este trabajo. Investigaciones realizadas en México han 
indicado datos significativos como la desacralización de la Biblia como palabra de Dios, se 
manifiesta claramente la convicción de que Dios y la relación con Él se sitúa en un ámbito singular 
que no se relaciona con la actividad racional del hombre y tampoco con la planeación práctica de 
su vida. 

A nivel de la práctica religiosa, los resultados indican poca asistencia de los jóvenes en México a 
los servicios religiosos; al no ser ya la respuesta religiosa, como ha sido a lo largo de la historia, la 
que satisface la necesidad de dar significado a la existencia y sentido a la injusticia o sufrimiento, 
han generado actitudes diferentes en esta población: 

. . . . . 
1.- Por un lado huye de las cuestiones últimas y de la denominaCión de las instituciones y simbolos 
religiosos, lo que lleva a esa indiferencia que mencionamos.aunque con un·trasfondo·de:cultura 
cristiana. · ' · :,: • :.:> : 

n··· 

;~e~~~ª o~r~u~ªg~P~~;~~~a~º~~=~~~~ii~~s~· las actitudes·· .posit;~ci~r~a~Jh?.ª~;rn~o:~~·~ner'3n.do una· 
··~'· {:""' <.~,-:· ... ··~~~:-- _:.:~;~:-.:'::·- :", -.. -: 

Dentro de este contexto práctico podriamos hablar de varlos:grupos>que'po'díían': h~¿~; usó del 
espacio religioso. ·S ';:c<t }¡'.: ir. ·r;;;~ef';~'Í': ··~ 

1.- Los bautizados o pertenecientes de forma oficiaLa u~arétiglÓn;r('tJ~·Ai~6';~'e i~'cí'.ia1 s~ di).'iden en. 
dos grupos, los que son practicantes de la fe y los que viveri}áirf¡argen'.ciécella;'.sin'renegar.de ella 

qu:.~:::~:::ar::i:::e:::s u::

0

u P~~r:ti::~::. han· sid~ .. ;)d1~~~x:r~:~:.de,su1~e;io>~~1igioso,••1os ·. 
inmigrantes, los refugiados o los que súbitamente'.cambian'i:ae;)}¡ésfratéí\isociáf;'Sé:·énfrentan a 
condiciones culturales diferentes a las de sus contextos: de ·éristíandád;'-' cuanCl6'.':se'·corifunde al 
cristianismo con formas culturales o morales. . • ,:,·•}:··/<e~'~· · ·.· · 

3.- Los secularizados, los que jerarquizan sus vidas a partir de vaio'~~~-i~rTli~~nt~~; ~u,fen~s vierten 
sus vidas en el consumo, con la permanencia de la posesión, del poder; ·del parecer o del placer 
sobre el ser. · 

4.- Se da en los últimos años del segundo milenio, se trata sobretodo de los jóvenes que nacieron 
en ambientes donde el proceso de la indiferencia ya habia sido vivido, y cuyo crecimiento se ha 
dado sin relación directa con la religión a la que ve como un mero dato cultural, un elemento más al 
lado del arte, la política, etc ... 
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La indiferencia de la que hablamos llega después de un contacto generalmente muy superficial con 
el cristianismo, en el que se asumen muchos valores que éste ha dado al hombre moderno, como el 
sentido de la fiesta o la importancia del hoy en la vida. Concretamente este fenómeno es una 
resistencia a aproximarse vital e intelectualmente a la fe en la que vive, con lo que predomina en el 
ambiente cultural en que se desarrolla, con lo que se puede entender que hay errores en la 
pedagogia de la transmisión de la fe, la falta de experiencias religiosas significativas, la deficiencia 
cuantitativa y cualitativa en el anuncio del evangelio. Las celebraciones litúrgicas se han convertido 
en signos opacos y símbolos de un mundo lleno de ellos, con acciones repetitivas estereotipadas. 

En esta actual sociedad de la segunda mitad del siglo XX ha aparecido otro elemento, la 
sobresaturación de información; hoy no es que se carezca de ella, sino que sobra, sobran las 
posibilidades, todo se convierte en efímero, ya no hay nada que sorprenda o escandalice. 

" ......... Si no me equivoco, Ca ama6i[iáaá áe invita177le 
.)i1. esta reunión es áe6iáo a que se me 

Consiáera representante áe una especie en 
'Vi"as áe c:KJ.inción: e[ ateo practicante 

'En estos áías ti6ios y posmoáenios en que 
'Vivimos, ni e[ creyente practicante ni e[ 

/lteo practicante sonfáciCes áe encontrar. " 

'Fenianáo Savater. 
'.Escritor (Co que creo). 
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LA EVOLUCIÓN DE LA LITURGIA 

La Santa 
<;¡ian Lorcn=o <'Bernini. Sta '.1ta ácfC.1 'v'ittona S ,'CVII. 

•Foto: •E[:;J[omrc, Las cuüuras cíe [á edaá:.iteáia 
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"Vn cirio se va consumienáo a [a vez que áa cafor y [uz; [a e.x:jstencia áe un 
cristiano tam6ién está [[amaáa a gastarse por [o áemás, áanáo un testimonio áe 
amor y áe veráaá, áe[uz, consumiénáose [entamente con [a [uz que[e 6rota áe 

aáentro" 

.Jase .)2lfáiza6a[ 
qestos y sím6o[os. 



CAPITULO 11 115 

" 'E[ tema reCigioso tia áaáo [os ejempt:ós más 
característicos áe [a /lrquitectura áe caáa época 

liasta e[ punto áe que pueáe áecirse que tá liistoria 
áe tá ./1.rquitectura es, en general; tá :Jfistoria 

áe[./1.rte qu,Cigioso" 
'FéCr.:c CanáeCa. 

Tomando como cierto que el simbolismo forma parte de la vida del ser humano podemos distinguir 
su mundo en dos ámbitos, el SACRO y el PROFANO, que son dos situaciones existenciales que el 
hombre ha formado en el curso de la historia. 

Es de gran importancia marcar que un espacio Arquitectónico religioso tiene o debe tener, en 
particular una carga simbólica. Asi como el lenguaje del simbolo no puede hacerse sin objetos del 
mundo concreto. Esto no indica más que la creación de- un conocimiento global y más profundo de la 
realidad a la que los objetos corresponden. Por lo anterior podemos decir que el símbolo es una 
alegoria, que tiende a permanecer estéril, temporal, codificado, posee un carácter polivalente y 
perdurable a través de los tiempos y contingencias históricas ( Arnheim 2000). 

Al marcar lo anterior se comprende fácilmente que desde las primeras épocas el hombre primitivo, 
al _generar los primeros entornos voluntariamente construidos, tenia en su creación material, una 
cantidad de rituales simbólicos que se incorporaban a la construcción, asi como la necesidad de 
otros, llamémosles, categorías de simbolizaciones relacionadas directamente con las etapas 
significativas de la vida humana, por ejemplo: el nacimiento, la muerte, etc. 

El hombre en los principios siente añoranza del mundo "como era a[ principio" por lo que busca ritos 
que le recuerden ese comienzo; lo sacro es para el hombre la fuerza que trasciende este mundo 
pero que se revela en lo que el consagra. 

En lo referente al hablar de Arte es evidente el surgimiento de la palabra "Sacro" misma que no se 
puede entender en el sentido propio o con su definición pura, ya que un libro, una piedra, un edificio, 
no son sacros mas que en el momento en que son sometidos al rito, el cual según el hombre 
creyente le comunica cierta virtud espiritual, símbolo que los hace aptos para el culto. 
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El arquitecto solo puede intentar representar el lado humano de este aspecto sagrado, usando 
para este fin la manipulación de las formas, volúmenes y vacíos, que generan luces y sombras, 
procurando atraer al ser humano hacia el espacio y deteniéndolo en él, en su tentativa de 
representar ese simbolismo milenario que poseen estos lugares dedicados al culto y a los ritos. 

Más que ningún otro lugar el espacio para la celebración exige cuanto se ponga al servicio sea 
sincero, reflexivo y claro, que exprese esa liturgia que es su apoyo y su finalidad comunitaria. 

TFsr: 
~1Ji.LL¡ ~ .i .. ~ 

.·.r·1;.·r i 
..:;.·_-1 &:. a.L 1 

•• .r 1 ::.!~_t 

~--> 
'Virgen, San Cú:mcntc ác 'Ta/u{[ 

'Foto: 'E{:J1om6rc, fu cufturas ác {a 'Eáaá!:Mcáia 
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La liturgia no nace organizada y completa tiene diferenciación en la historia, en la geografía; 
aunque el contenido sea el mismo, las mutaciones y los cambios son la demostración de la vitalidad 
interna de la liturgia y de su capacidad para encarnarse en cada momento histórico y aún en cada 
espacio socio cultural. 

Antes de entrar en un recuento histórico breve hay que definir que es la Liturgia: 

" La Liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucñsto, en el cual se significa la propia 
de cada uno de ellos, al par que se ejerce el culto público e integro de Dios por parte del Cuerpo 

místico de Jesucñsto, es decir, la Cabeza y sus miembros .... Se ofrece el nombre de la Iglesia por las 
personas legítimamente designadas y mediante aquellos actos aprobados por la autoñdad de la 

Iglesia (Código de Derecho canónigo, 834). 

También se puede describir, de acuerdo a sus manifestaciones externas , como: 

El conjunto de celebraciones, palabras, ritos, gestos y actitudes de las personas reunidas en 
comunidad que creen en Dios y que, a través de ellos, reciben su salvación. V. Documentación 
Litúrgica (Parra 1996). · 

La palabra Liturgia viene del griego, L'E.I'IOS= público o .C.ll.OS= pueblo y de <E<JZ..q.ll.ZO!M.lll'= 
actuar, de <E<JZ..qON= obra, es decir " La acción en relación con el pueblo" o bien el oficio, función, 
servicio público. Usada ya en la versión griega de la Biblia llamada de los setenta para expresar un 
servicio cultural a Dios, no entra oficialmente en documentos de la Iglesia sino hasta principios del 
siglo XX 
( Aranda 1998). 

Los orígenes de la liturgia corresponden a los orígenes del cristianismo en el medio ambiente 
judío y a la primera expresión del mundo greco-romano. 

Durante las primeras épocas se desarrolla el cristianismo más primitivo en Palestina y Siria, hay 
que recordar que hasta en la época de David el culto se ligaba mas a lugares que a construcciones. 
Solo hasta Salomón se construye el primer templo a Yahvé; sin embargo aún aquí el centró del culto 
se encontraba en el Arca de la Alianza, el templo de Salomón es solo el espacio que lo resguarda 
(De Plinvat & Pittet 1956). · 

Los primeros cristianos frecuentaban el templo observando la ley aunque tenían sus propias 
celebraciones, entre las que sobresalían el bautismo y la fracción del pan " en las casas "· 
desatándose la persecución contra los helenistas, se produce la crisis y la dispersión. 
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El ejemplo más antiguo de la influencia helenística parece ser según los arqueólogos; el de Dura 
(lrak), en donde junto a personajes pintados al fresco en la sinagoga hebrea pueden verse escenas 
evangélicas en los muros de un baptisterio cristiano. También se han descubierto junto a un templo 
en Mitra y a una sinagoga judia ruinas de una capilla cristiana instalada en una vivienda que tenía un 
baptisterio. 

Un testimonio de Lactancia referente al año 302 menciona la demolición de la basilica de 
Nicomedia, ordenada y contemplada por el emperador Diocesano. 1 

Los arqueólogos especulan sobre la forma que debieron tener estos primeros lugares de culto, 
viendo porun lado su origen en la vivienda romana y por otro la basllica civil o privada. En el siglo de 
Constantino, sin embargo, probablemente las basílicas civiles tomaron la forma monumental y 
oblonga; su columnata interior y la técnica de construcción de sus cubiertas. Por otra parte se adopta 
de la casa romana el atrium y las excedras civiles dan .la idea del ábside cóncavo (De Lasteyrie 
1957). 

Otro tipo de lugar de culto a considerar fue el Martyrium, edificio de planta cerrada que se dedicó 
al recuerdo de los mártires, que debieron ser frecuentes en el Occidente cristiano. En Oriente sólo se 
ve este tipo de centralidad en la Iglesia por tiempos de Constantino. 

La lengua litúrgica era el griego común, en la que se transmitían las tradiciones litúrgicas ( Cf. Cor. 
11,23), los misterios y el día del Señor; se usaba esta versión para la predicación y en la liturgia, 
según el modelo de la sinagoga, pero en clave cristiana. 

Los siglos 11y111 son los comienzos del catecumenado (instrucción previa para quienes deseaban 
aceptar la fe cristiana), la configuración definitiva del bautismo y de la eucaristia,2 la Pascua anual y 
el comienzo del culto a los mártires. La oración se reorganiza teniendo en cuanta las horas del dia y 
las vigilias nocturnas. La plegaria eucarística tiene ya forma propia. Con la áomus cccú:siac aparecen 
las primeras muestras del arte cristiano. 

-----·-:i T'ESJS c:~~l,.7 
Ti''ALi ii D¡i' i H:¿¡¡• P,'i\T 
t." J..Jn L:.J VJ.\,.U~J.-c 

1 
Lactncio. De moniDus pcrsecutorium XII 8 PL i -213. 

tp¡"c:::.a ác crista[ ác oro :Hipogeo 'Vi"a Latin'::z 
'Foto: 'Ef:>rom5rc, Las cu(turas ác [a 

'Eáaá...""\.t cdia 
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En el primer tercio del Siglo 111 se escribió en Roma la 'Tradi."tio/lpostóCica de Hipólito y en Siria la 
<Discafia de los Apóstoles, base de la Constitución .)ilpostowrum. Un siglo después a estos 
testimonios hay que añadir algunas obras de Tertuliano y de San Cipriano, testigos de la vida 
litúrgica en el norte de África. 

Primera Etapa de la Liturgia Cristiana 

A esta tradición litúrgica primitiva sigue la transformación en las comunidades Apostólicas. Esta 
primera etapa de la liturgia cristiana se caracteriza por una libertad en la aportación y creación de las 
formas culturales, y aún en la adopción de expresiones que resultaban más comprensibles para los 
convertidos procedentes de la gentildad. 

La improvisación de la plegaria fue también una constante, pero dentro de esquemas fijos. Esta 
preocupación por la ortodoxia en las formulas litúrgicas es patente en la 'Traáitio /lpostólica de 
Hipólito; se cree que existia a este respecto una secuencia en las estructuras formales de los ritos 
en la organización global de la liturgia. 

En esta época la liturgia es un factor de equilibrio entre la ofrenda interior y los elementos 
tomados de la creación para efectuarla; frente al legalismo judío al principio y frente al ritualismo 
pagano posterior; también se abstrae el gnosticismo con su rechazo de lo material y corpóreo. 

El Edicto de Milán del año 313 d.C., promulgado por el emperador Constantino, desde el cual 
hasta Gregario Magno se produce otro cambio, trayendo la posibilidad de celebrar la liturgia más 
solemne y valiosa en edificios adecuados para este fin. El domingo se declara como día festivo, el 
año litúrgico se estructuró en fiestas y periodos siguiendo el circulo anual, conservando la unidad por 
la celebración eucaristica. El santoral creció con las conmemoraciones de los mártires y las primeras 
fiestas Marianas después del Concilio de Efeso (431). 

La entrada masiva de conversos del paganismo obligó a reorganizar el catecumenado y a 
mantener el rigorismo en la reconciliación sacramental de los penitentes. El arte cristiano asumió las 
formas arquitectónicas y ornamentales de la época creando la basilica. Aparecieron las insignias 
pontificales. los vestidos y las sedes de los ministros. Aquí aparecen y se consolidan las liturgias 
locales y hay producción literaria, debida a la organización del año litúrgico y por la mentalidad latina, 
aunque la parte ortodoxa tiene preocupación por la plegaria. La fijación escrita de los textos se inicia 
en Roma con el Papa San Dámaso (166-184 d.C.). Los primeros escritos forman colecciones de 
formularios para fiestas o para uso de la iglesia, como por ejemplo los li6eCz massarum que dieron 
lugar al llamado Sacramento Veronese. 
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::Mosaico ác .Ju.stiniano I, á6siác San 'V'ita{'R._avcna 
<Foto: 'E{:Jfom6rc, Las CuCturas ác {a 'Eáaá::Mcáia 
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Roma cuenta para esta época con una liturgia local perfectamente definida. En ella la liturgia 
estacional daba una imagen de la Iglesia como comunidad itinerante, los vestidos y el ceremonial 
copiado de la corte sugieren la participación en la liturgia celeste, presidida por el Pantocrator.1 

TESIS 801\T 
FAL.LA D!:E ufüGEN 

Cúpulá dé San 5l'f.arcos o/enecú:z 
Poto: .}il.fejanára <JU>árígue= <Bolááo 

Esta etapa, desde el final del pontificado del papa Gregario Magno (590-604 d.C.) hasta Gregario 
VII (1073-1085), corresponde precisamente al Imperio Bizantino. En Occidente se desarrolla una 
gran labor evangelizadora. 

Por su parte los libros litúrgicos romanos, que para este momento ya están organ_izados, se 
empiezan a extender por toda la cristiandad llevados por los monjes y peregrinos oi(sCÍHcitados 
expresamente por la corte de Aquisgrán, que busca una unificación no solo de tipo eclesiástica sino 
también politica; produciéndose la fusión de ritos, textos romanos y de procedenéia galicana, dando 
lugar a Jos sacramentos gelesianos del siglo VIII. 2 

1 Representación común en los íconos orientales de Jesús en calidad de Sefl.or del Universo y de la 
comunidad~ 
'Entre algunos de estos sacramentos se encuentra el Sacramentario de Gellone ( CCL 159 y 159/C Tumholti), 
Sacramentario de Saint Gall ( LQF 1-2 Munser 1918), Sacramentario de Rheineau ( Fribourg 1970) y 
Sacramencario Triples ( LQF 49 • Munster t 968) 
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En los leccionarios3 y los antifonarios4, base del Pontifical Romano Germánico del S.X, el bautismo 
de los párvulos se generalizó progresivamente, y la penitencia empezó a celebrarse de forma 
privada. La celebración eucaristica se llenó de "apologias". En tanto en Roma la liturgia se mantiene 
casi en suspenso, los únicos sintomas de creatividad proceden de la influencia oriental, como la 
introducción de fiestas marinas; durante este tiempo el arte cristiano en Europa evolucionó desde los 
modelos romanos y bizantinos hacia las formas románicas primitivas, introduciendo elementos 
nuevos, recordando que en este momento en Oriente se encuentran las luchas iconoclastas y la 
celebración del Concilio de Nicea 11. Entre los siglos IX y X vuelven los libros litúrgicos pero ya 
mezclados (787d.C.) (Nadal 2000). 

La fisonomía definitiva de la liturgia romana 

Del S. VI al IX es un periodo estable de recopilación y fijación, la emigrac1on de los libros 
litúrgicos, con la hibridación, contribuye a dar la fisonomía de la liturgia romana que permanecerá. 
Esa liturgia romana que hasta Gregario Magno era un rito local, se convierte en la liturgia que 
predominará en el Occidente latino. La aportación de los pueblos franco germánicos; que aportan la 
exhuberancia y el dramatismo, se ve no sólo en la duplicacíón.de textos'sino en el aumento de ritos 
inspirados sobre todo en el Antiguo Testamento ( Plazaola 1999).·;;·:, :. · ··' · · · 

' .. ,, ':-'_:::.~.'.{-.' ~~.·~·:; ··-·.·,,~. 

La decadencia Bajo medieval del S IX • XIV 
. . 

La Etapa que cubre de los siglos XI al XIV está marcada por la obra del papa San Gregario VII 
(1085) y el pontificado de Inocencia 111 (1198-1216), este últini6 marcado por las reformas que se 
efectúan en la Liturgia. 

Se produce la unión litúrgica en torno a la liturgia Romana, se introduce el juramento de 
fidelidad al Papa en la ordenación episcopal y la celebración de las fiestas de los Papas santos en 
toda la Iglesia. 

:; Libro Litúrgico en el que se registran por orden las lecturas oficiales de la Palabra de Dios en las 
celebraciones. 
4 

Libro Litúrgico que contiene Jos cantos que se emplean en la litura.ia v que se originaron en los siglos JV v 
V - • - • 
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Los libros litúrgicos, pero abreviados son para uso interno de la Curia Romana, como el Misa1s y el 
Breviario6 adoptados por los Franciscanos, los dan a conocer por Europa. Por su parte el Pontifical 
de Guillermo Eduardo (1295) compuesto en Mede (Francia) fue copiado para numerosas iglesias, 
siendo la nave para los pontificales7 posteriores. 

A fines del S.Xll y durante el S.Xlll el ministerio de la predicación alcanza popularidad, pero 
totalmente al margen de la liturgia y de la misma Sagrada Escritura. Se multiplican las misas 
privadas, y la comunión se hace cada vez menos frecuente y se realiza bajo una sola especie, a 
pesar del auge que en el S.Xlll conoció el culto al Santísimo Sacramento y que culminó en la 
institución de la fiesta del Hábeas Christi. El arte cristiano que existente en este momento es el 
gótico. 

•"C/itra( Cato:ára( áe Cfzartres 
·Foto: :Jtzstoria y o/iáa. 

5 Libro Litúrgico oficial que se usa para las celebraciones Eucarísticas (Sacramentario S V y VI) 
6 Libro Litúrgico que contiene el oficio divino o liturgia de las horas. contiene textos bíblicos. himnos. 
oraciones. antífonas. responsorios y lecturas de los Santos dispuestos para recitación coral o individual. 
7 Libro que contiene las ceremonias propias de los Obispos. la forma de llevarlas acabo. 
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Este periodo es para la liturgia latina la restauración de las tradiciones antiguas. Fue en realidad la 
consolidación de la liturgia romano- franca, y se considera como una actividad de los clérigos en 
beneficio de los fieles, que son pacíficos y silenciosos, lo que contribuye a configurar a la sociedad. 
La revitalización monástica de la liturgia, la que adquiere una mayor solemnidad y riqueza expresiva, 
es tomada por otras Órdenes como la de Cister que promueven la austeridad, el recogimiento y el 
equilibrio de las antiguas reglas monásticas (Eliade 1972). 

Las Ordenes mendicantes dieron una visión del ministerio de la salvación, haciendo ésta más 
cercana a los hombres, se centraba en la humanidad del Salvador y en la vida terrena. Se 
manifestaba en un marcado individualismo, genuflexiónª y en el silencio con que se recibía gran 
parte de Ja celebración eucarística. 

Uniformidad S XV-XIX 

Los Siglos comprendidos desde el final de la Edad Media hasta los comienzos del Movimiento 
Litúrgico, con el Concilio de Trente como eje (1545-1563). 

IgCesüi ác 9'tcCI¿_ 
'Foto: 'E{:Jíom6rc, Las Cufturas ác úz 'Eáaá:7>tcáia 

E Gesto de reverencia que consiste en flexionar las rodillas o una sola hasta tocar el suelo. 

TESIS 
FALLA LJJ~ 

([~~~: - ·-----r 
.-1-..;_:~ijH 
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En el siglo XV se desarrolla la devoción moderna con un acento individual orientado hacia la 
meditación afectiva y buscando la imitación de Cristo. Se genera el desarrollo aparte de la liturgia y 
de las devociones populares, ya que se les juzga de materialismo cultural. Se quiere que la liturgia 
se transforme en meditación. 

La reforma protestante ataca las misas privadas, la comunión con una sola especie, los sufragios 
por los difuntos9 y el carácter sacrificial de Ja Misa. La liturgia se reduce a la palabra, al bautismo y a 
la cena con carácter puramente conmemorativo. 

Por su parte el Concilio de Trente se ocupa de los sacramentos, en donde se tocan solo 
problemas dogmáticos y disciplinares;. la revisión de los libros litúrgicos se confía al Papa, pero se 
decide mantener en uso la lengua latina .en la liturgia, aunque invitando a Ja catequesis litúrgica 
dentro de Ja misma celebración. La revisión del Misal y el breviario se realizan con rapidez, y asl el 
Papa Pio V promulga en 1568 el <Brevian"um ~mano y en 1570 el !Missafe <J{.omanum en 1600 el 
Cercmoniafe 'Episcoporum, todos promulgados por Clemente VIII y en 1614 eC<Jütuafe ~manum por 
Paulo vio. 

Para Ja unidad litúrgica, el papa Sixto V creó en 1588 la Sagrada Congregación de Jos Ritos, cuya 
actividad duró hasta 1669. El santoral creció de forma desmesurada hasta prevalecer sobre el 
domingo y los tiempos litúrgicos. En el siglo XVIII se produjeron algunos conatos de reforma como el 
Misal y el Breviario de Paris de 1736, el Sínodo de Pisayola de 1786 y los intentos del Papa 
Benedicto XIV entre 1741 y 1747. 

La situación de decadencia litúrgica de la etapa precedente se había complicado con la actitud 
antilitúrgica de los reformadores. Se afirma la legitimidad de los actos sacramentales y se suprimen 
los abusos. La época del Barroco (S.XVll) significa el triunfo y la exaltación de la liturgia católica por 
medio de la emotividad, el rebuscamiento del ceremonial y la suntuosidad del arte. Las devociones 
populares, en especial el culto eucarístico y las procesiones, tienen una segunda vida. 

9 Intercesión dirigida a Dios. sus fonnas ordinarias son la oración y la práctica de obras de caridad. 
10 Este ritual como libro para uso de Jos sacerdotes. se conoce desde el S XII con diversos nombres.
ordinarium. manuale. sacerdocale etc. En España existían diversos manuales de carácter local. como el 
Toledano. el Valentino. el Tarraconese etc. Estudios sobre el Ritual en la Liturgia. 
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<Dios Paárc, _'Artus QucCcitz II, Catcára[_'Am6crcs (1676) 
'Foto: 'E[ liom6rc, Las CuCturas ác Ca 'Eáaá:Mcáia 

Los intentos de renovación del S.XVlll pretendían una mayor sencillez y participación comunitaria. 
Faltando una teología adecuada del culto cristiano, la pastoral litúrgica se reduce a una función 
meramente educativa y moralizadora del pueblo. Solo se ve la necesidad de una acción encaminada 
a acercar la liturgia a los fieles. 

El Movimiento Litúrgico culmina en el Concilio Vaticano 11. En el siglo XIX se representa la liturgia 
y el comienzo de una renovación, aunque marcada en un principio por el romanticismo. 
Posteriormente en el siglo XX surge el Movimiento Litúrgico que adopta un estilo todavía mas 
eclesial y pastoral impulsado por Pio X 
(Aranda 1998). 
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Lo más significativo de la mentalidad que preside el movimiento litúrgico es la fundamentación 
teológica de la pastoral litúrgica paralela al movimiento bíblico y a la nueva orientación eclesiológica. 
Al mismo tiempo se consideraba la liturgia como la didascalia11 del pueblo cristiano, siendo esta la 
mejor forma de catequesis12, sobre todo a través de las fiestas y de los signos litúrgicos. 

El movimiento litúrgico se vio sostenido por el Magisterio y las medidas reformadas de los Papas; 
por su parte Pie X realizó una reforma parcial del Oficio Divino y en el calendario orientó 
doctrinalmente el Movimiento Litúrgico con las enciclicas ~teazator <Dei (1947) y ~usicae Sacrae 
áisciptina (1955). Se lleva a cabo la restauración de la Semana Santa, entre 1951 y en 1955 se 
autoriza el uso de las lenguas modernas en la misa y en los sacramentos y Juan XXIII en el Concilio 
Vaticano 11 publica un Código de Rúbricas y nuevas ediciones típicas de los libros litúrgicos (Edsan 
1996). 

El Concilio Vaticano 11 y la reforma Litúrgica Postconciliar 

El Concilio Vaticano 11 convocado por el Papa Juan XXIII se abrió el 11 de Octubre de 1962; siendo 
el primer tema estudiado la liturgia. Entran en el aula conciliar el 22 de Octubre de 1962, y se 
discute hasta el 13 de noviembre del mismo año. · 

Un año después, el 4 de diciembre de 1963, exactamente cuatrocientos años después de la 
clausura del Concilio de Trente, el Papa Pie VI promulga la Constitución Sa~osánctum Conciuum. 

Una vez promulgada la constitución litúrgica del Vaticano 11, Pablo VI decidió que empezase su 
aplicación cuanto antes;13 la refomia fue emprendida, la tarea de revisión, fue orientada por una 
amplia serie de documentos, llamados 'Encliiriáion áocumentum instaurationis fiturgicae, y 
postconciliar, 

Se conceden tres fases de aplicación de la reforma: 
1.- El paso del latín a las lenguas modernas (1964-1967) 

2.-La publicación de los libros litúrgicos revisados "según los decretos del Concilio Vaticano 11" 
(1968-1975) 

3.- La adaptación de los libros litúrgicos a las circunstancias de las iglesias particulares 25 años 
después de iniciada la reforma litúrgica más amplia de toda la historia. El Papa Juan Pablo 11 la 
calificaba "como el fruto mas visible de la obra conciliar"_ 14 

11 Nombre abreviado de un escrito catequístico del S III en torno al bautismo. eucaristía y disciplina. 
12 lnstn.lcción o educación con que la Iglesia prepara a los creyentes. luego de anunciarles el Kerygma o 
proclamación de los principios de fé. 
IJ rvtediante el ~totu tPropno SJ.cram Liturg:am del 25-1-1964 
14 Juan Pablo 1 I 'Efifiorro .Jlpost. 'f/i'ccsimu.s quin tus agnus de 4-Diciembre-1988 
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JI ngcC cust-;,-;¡,¡, 1 7ó3, ~1 ;,~;¡cfi. <Bfurgsaa[, Igna= quntlícr. 
'Foto: 'E{:J1om6rc, Las Cufruras ác {a 'Eáaá:M.cáia 

TT~\T-'.'. .. ~ .. ~y, ~ ~ 

FALLA LJL .. ·._¡"'·"::,:,: 

'E{ cafoan·o 1889, <Bruscras, <Pau[ qaugin 
'Foto: Cinco granács ác {a pintura moácnza 
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Es importante también entender que en esta Historia hay una existencia de ritos y familias 
litúrgicas, se realiza la consolidación de liturgias particulares sobre todo a partir de los siglos IV al 
VI. La importancia de este fenómeno es grande, por lo que hay que explicar primero lo que es un rito 
litúrgico y una familia litúrgica. 

Como rito161itúrgico se entiende el conjunto de usos y peculiaridades de tipo celebrativo que se 
observan en una liturgia particular y que la distinguen de las demás; sin embargo, en la formación 
del rito se dan también otros factores como la lengua, la tradición histórica, la demarcación territorial, 
tanto eclesiástica como civil, la visión teológica y la espiritualidad. Según lo anterior, es también el 
modo de vivir la fe cristiana en sentido global. 

Esta realidad se da sobre todo en las Iglesias Orientales, en las que el rito" contribuye 
decisivamente a definirlas. En Occidente el fenómeno es apreciable en parte en los ritos litúrgicos 
que han sobrevivido a la universalización de la Liturgia Romana, como el rito Ambrosiano y el rito 
Hispano- Mozárabe. 

También se ha usado la expres1on familia litúrgica para referirse al conjunto de ritos que están 
"emparentados" entre si por su origen y sus caracteristicas comunes. El Concilio Vaticano 11 declaró 
que la Iglesia "atribuye igual derecho y honor a todos los ritos reconocidos y quiere que en el futuro 
se conserven y se fomenten por todos los medios" (SC 4) (López 1996). 

<R_;,surrección áe Cristo, SX'V'I 
'Foto: 'Espacios Ceíé6rativos. 

16 Rito. es el patrimonio litúrgico. teológico. espiritual y disciplinar. distinto por la cultura y las circunstancias 
de la historia de los pueblos. se expresa en el modo de vivir la fe de cada iglesia. 
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Las familias Litúrgicas de Oriente. 

El Cristianismo crece en esta época con rapidez, teniendo problemas en la organizac1on 
eclesiástica. En Occidente, existía un centro de poder civil único que es Roma, mientras que en 
Oriente, donde no existía un único centro dominante ni en lo civil ni en lo cultural, apareciendo una 
pluralidad de centros eclesiásticos, pero ninguno tiene superioridad de otro, siendo los principales 
Jerusalén, Antioquia y Alejandría y posteriormente Constantinopla (Belloso 1960). 

De esta manera tenemos en Occidente la Liturgia Romana de la que forma parte la española 
(luego llamada moz-árabe) que sigue los esquemas antioquenos y en Oriente la Liturgia Antioquena 
(Dividida en oriental y occidental), y la Liturgia Alejandrina (dividida en Coptos y etiopes). 

Forman un papel importante los centros de irradiación misionera y litúrgica. El fenómeno de la 
diversificación de los ritos se produce desde los orígenes de la liturgia cristiana sobre la base de la 
tradición procedente de la iglesia madre de Jerusalén, cuna de todas las liturgias. 
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El segundo gran centro fue Antioquia, de aqui parten evangelizadores para todo el Oriente: Asia 
Menor, Armenia, Alejandria, Etiopía, Persia y Arabia. La antigua Bizancio da influencia entre Jos 
siglos VI y XI, momento en que se produjo la ruptura definitiva con Roma. Desde Alejandría llegó al 
Evangelio a todo Egipto, Libia a Etiopía y al norte de África. 

La división más común de las liturgias de Oriente es la siguiente (Nada! 2000): 

La Iglesia Asiria (Nestoriana) 

Esta Iglesia se separa de las otras Iglesias antes del Concilio de Calcedonia. Tradicionalmente 
recibe el nombre de Nestoriana o Iglesia Apostólica católica asiria d~ Oriente~ Étnicamente su origen 
deriva de las comunidades judías asentadas en Babíloníá;désp.üés.éfe<Ja'destrücción de. Jerusalén 
por Nabucodonosor (587 a.C.), asumiendo elementos persas y'.árab~s'. ") · ·• 

La doctrina de Nestorio de donde se deriva pone el acento dé su doctrina en Ja dimensión humana 
de Cristo. · 

La Iglesia Asiria es Ja que conserva Ja liturgia más arcaica de Ja cristiandad; se manifiesta en Ja 
forma de Jos mismos templos, ya que su disposición interior es Ja misma de las sinagogas judías. No 
hacen distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, incluso en Ja liturgia 
eucarística, Ja primera parte conmemora Ja Antigua Alianza. Su lengua es el arameo. La misa tiene 
dos partes muy marcadas, una se desarrolla en un estrado situado como en las sinagogas, en el 
centro del templo, denominado con la palabra griega 6éma (tribuna), donde después de cantos 
arcaicos y lecturas bíblicas, se recita el credo. Luego Jos sacerdotes y clérigos se dirigen 
procesionalmente hacia el santuario, separado del resto del templo por un velo, detrás del cual se 
realiza la celebración litúrgica propiamente dicha. 

Ante el altar sólo se coloca un sacerdote siguiendo Ja costumbre hebrea. El simbolismo de Ja misa 
reproduce el camino de Jos fieles desde Ja tierra, representada por el 6ema, hasta el cielo simbolizado 
por el santuario. · <· ·:·" .•. : . ·' 

Las Iglesias de tradición asiría son interiormente pobres en Ja decoración, ya que ~o' conocen el 
arte del icono y mantienen de hecho la aprensión bíblica ante Ja representaéión de lo sagrado. 

Sacramentos.- En el bautismo no hay profesión de fe ni renuncia a Satanás; tampoco se puede 
determinar un rito claro de confirmación. La penitencia como confesión, no es conocida; tampoco 
existe un rito sacramental específico para Ja unción de Jos enfermos. en contraposición, Jos asirios 
consideran como sacramentos Ja consagración del altar y Ja profesión monástica. 
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La Iglesia Sirio - Occidental o jacobita 

Se le llama iglesia Jacobita o Sirio-Ortodoxa o Iglesia Sirio-Ortodoxa de Antioquia, tiene sus 
orígenes en Edesa y es una síntesis de elementos de origen siriaco junto con textos griegos 
litúrgicos de Antioquia y Jerusalén. 

Actualmente cuenta con fieles en el Oriente Próximo; además de una doctrina cristológica, 
sostienen que Cristo era de dos naturalezas en donde participa de Ja condición carnal por la 
humanidad según la carne. 

Liturgia.- la misa comienza con unos extensos ritos de preparación de las ofrendas llamados 
"servicios de Melquisedec y de Aarón", tiene seis lecturas, de las cuales tres son del Antiguo 
Testamento, y la unidad de los dos Testamentos; el beso de la paz, que- precede al rito de 
consagración, se transmite de fiel a fiel desde el altar hasta la puerta de la Iglesia. El velo que cubre 
las ofrendas es agitado por el celebrante delante y detrás del cáliz para representar el soplo del 
Espiritu Santo. Las ofrendas se convierten en "fuente de vida", capaz de "vivificar" a Jos fieles que se 
acercan a la comunión. Va precedida de una complicada fracción del pan, y finalmente la misa se 
acaba, como la bizantina, con una plegaria de adiós y la distribución del pan bendito. 

Sacramentos.-el bautismo es por inmersión, pero va precedido de la profesión de fe y de los 
exorcismos contra Satanás. Después del bautismo se confiere, la unción con el santo crisma y, al 
final, el bautizado es coronado. El sacramento del matrimonio consiste esencialmente en la 
coronación de los esposos. Los demás sacramentos precisan de la presencia de varios sacerdotes. 
La confesión es exigida para ir a comulgar, pero raramente practicada a causa de la complicación 
ceremonial y el orden sagrado compuesto de nueve grados clericales, copiados de la jerarquía 
eclesiástica. El clero no monástico puede ser casado, pero no puede contraer matrimonio después 
de la ordenación, tal como está prescrito en los cánones bizantinos. 

La Iglesia Armenia 

Su doctrina Cristológica y sacramental coincide con la doctrina católica. Rechaza el nestorianismo y 
el monofisismo (antes explicado), donde las discrepancias radican en Jo referente a la "epiclesis" o 
invocación del Espíritu Santo para que transforme los sagrados dones en el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Esta doctrina es de primera importancia para los armenios. Rechazan también Ja idea del 
purgatorio y la permisión del divorcio. 

Liturgia.- la misa armenia ya desde la Edad Media se desarrolla comenzando con las oraciones al 
pie del altar, tal como iniciaba la misa latina antes de la reforma del Concilio Vaticano JI. Sigue la 
elevación de la hostia consagrada, como en la misa latina, y acaba con la lectura del primer capitulo 
del Evangelio de San Juan, prácticas de influencia Occidental, desconocidas en los demás ritos 
orientales, como también occidentales son la mitra y el báculo episcopal, mientras que los simples 
sacerdotes usan la corona y el báculo de los jerarcas de la Iglesia bizantina. 
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En cuanto a los Sacramentos, el matrimonio tiene la importancia del consentimiento mutuo de los 
contrayentes, no la coronación ni la bendición del celebrante. 

La decoración interior de los templos es muy sobria, el altar suele tener una representación de la 
Virgen con el niño Jesús, a modo de retablo, No existe el culto a los iconos. 

La Iglesia Copta 

Es la heredera de la antigua Iglesia de Alejandría, se encuentra organizada como un patriarcado 
centralizado. 

Liturgia.-entienden en su doctrina a Cristo como Dios encarnado, perfecto en su divinidad e 
igualmente perfecto en su humanidad. Nacida en una sociedad de monjes y eremitas, la liturgia 
Copta se caracteriza por su marcado carácter penitencial, contemplativo, solemne y monótono, a lo 
que contribuye la enorme duración de las ceremonias. Tiene reminiscencias arcaicas como el bonete 
puntiagudo que usan los obispos, el bautismo que se administra el domingo antes de la misa para 
que el bautizado pueda recibir la comunión, siguen el esquema de la liturgia eucarística, pero va 
precedido por varias unciones con el "óleo de la alegria" y seguido de otras treinta y seis unciones 
que terminan con la imposición de las manos del sacerdote. El resto de la celebración litúrgica está 
dividido, como los demás ritos, en tres partes. La liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico y la 
comunión. 

Una peculiaridad de las reuniones litúrgicas coptas es que los fieles entran descalzos en el 
espacio sacramental y se sientan sobre alfombras; el sacerdote se descalza también para penetrar 
en el santuario. Reconocen los siete sacramentos; el bautismo es seguido de una larga serie de 
unciones que constituyen la confirmación. El matrimonio, que como en el rito bizantino consiste en la 
coronación de los esposos, contiene además varias unciones. El marido está revestido de una capa 
adornada con cruces para recordar el carácter de rey de la casa al que debe someterse la esposa, el 
divorcio es posible en al Iglesia Copta. pero desde hace unos años la jerarquía impone fuertes 
medidas restrictivas. La penitencia se introduce tarde, reconocida pero poco practicada. Los 
sacerdotes y los diáconos están dispensados de la confesión, y existen otras íormas de confesión 
durante la liturgia eucarística. Una de ellas llamada confesión del incensario, que consiste en una 
incensación de tos celebrantes y de los fieles, se acaba con una fórmula absolutoria. 

Otra distinción es la de decir al sacerdote el pecado en el momento en que el fiel está a punto de 
recibir la comunión, donde el sacerdote lo absuelve y luego el fiel comulga. La extremaunción no 
solo se suministra a los moribundos, sino también a los enfermos o a los fieles que confiesen estar 
en pecado. Es un rito largo y complicado que exige la presencia de varios sacerdotes. 
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La Iglesia Etiope 

Su lengua es el gc'c::. lengua emparentada con el árabe, el hebreo y el arameo. Sigue el credo 
monofisista, en la creencia de que Cristo tiene dos naturalezas y que la naturaleza humana es 
diferente a la divina. 

Liturgia.- conserva muchos elementos tomados de la tradición judaica y de la influencia siriaca; su 
misa presenta el aspecto de una ceremonia cantada con ritmo marcadamente africano, los cantos 
van acompañados del sonido de tambores, mientras que los sacerdotes concelebrantes, en gran 
número, extreman los gestos expresivos con movimientos rltmicos de pies y manos, como en un 
baile africano. Sin embargo la estructura interna es la misma que en todo el resto de la cristiandad: 
ritos preparatorios, ofrenda, anáfora consacratoria, comunión, los etiopes bautizan por triple 
inmersión, siguiendo la confirmación y la comunión, mediante la intinción de los labios del neonato 
con vino consagrado, los etiopes practican la circuncisión pero no le atribuyen carácter sacramental . 
El matrimonio, por influencia bizantina, consiste ahora en la coronación que tiene lugar en el 
momento de la comunión de los esposos. La confesión sólo es practicada en peligro de muerte, y la 
extremaunción ha caído en desuso. 
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I[ustración· .. Antonio Santos 

Las familias Occidentales 
(Belloso 1 960) 
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En el siglo IV se m1c1a también una diversificación en el Occidente, que posee características 
propias. Junto con el predominio de algunas metrópolis como Roma, Milán, Aquilea, Cartago, Sevilla, 
Toledo, Arlés, etc. Se produjo un fenómeno de la creatividad eucológica17 surgido de la 
cristianización del latín, al que se unió la organización del año litúrgico. 

Estas familias se clasifican de acuerdo a su antigüedad: Africana, Romana, Ambrosiana, 
Hispánica o Hispano-Mozárabe, Galicana y Celta. Además existen las que apenas sobrepasan el 
periodo de los origenes como Aquilea y Benvento en el norte y sur de Italia, y la de Brega en 
Portugal, de la que se cree deriva algún misal perteneciente a la congregación benedictina de 
Clunny en el Siglo XII, cada una de estas familias posee su liturgia propia. 

17 Ciencia Litúrgica que se ocupa del estudio de las oraciones~ historia y composición. es el conjunto de 
oraciones que tienen lugar en una celebración determinada o en un formulario de la misma. 
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Liturgia Africana 

Al norte de África, desde el punto de vista litúrgico, existia una perfecta organización, 
especialmente en Ja iniciación cristiana. La disciplina penitencial era muy rigurosa, el matrimonio 
contaba con Ja bendición nupcial. El oficio disponia de colectas sálmicas. Pero de todo esto no 
queda más que algunos textos que han sobrevivido en otras liturgias con las que se realizó un 
intercambio. 

Liturgia Romana Clásica 

Se designa así a Ja época en que Ja liturgia es todavia un rito local, entre los siglos IV y VI, antes de 
Ja emigración de los libros litúrgicos romanos por toda Europa, aunque la tradición apostólica de 
Hipólito y el primer tercio del siglo 111 fue redactada en griego y es anterior al nacimiento de las 
liturgias occidentales en lengua latina. Es muy probable que San Dámaso, el Papa Español del 366-
384 d.C. sea el que introdujo el latín. El Canon Romano, al menos en su parte central, ya existía en 
el siglo IV. 

Liturgia ambrosiana 

La Liturgia que subsiste con este nombre en la diócesis de Milán tiene ciertamente su origen en la 
tradición litúrgica propia de la sede dirigida por San Ambrosio (374-397d.C.). A este obispo se le 
atribuyen antifonas, himnos y vigilias. La historia de la Liturgia Ambrosiana conoce tres etapas: la de 
Jos origenes y el desarrollo (S IV -VII), la de consolidación (S VIII-IX) y la de configuración definitiva, 
bajo Ja influencia romana y carolinga (SIX). Entre sus características están el sistema de lecturas, 
una eucologia propia, la estructura de un año litúrgico, las variantes en el Canon Romano y algunos 
ritos. 

Uno de sus distintivos más sobresalientes es su fuerte cristocentrismo, que se manifiesta en el 
culto a la Santísima Virgen. Sus libros litúrgicos fueron sistematizados durante el periodo carolingo 
cuando ya no era posible al rito local sustraerse al influjo de la liturgia romano-franca, dominante en 
el siglo IX. Hay que considerar que después del Concilio Vaticano U se han efectuado amplias 
reformas. 

Liturgia Hispano-Mozárabe 

Rito que nació y se desarrolló en la península Ibérica y en la Galia. Su origen.- es contemporánea 
a la liturgia Romano Clásica, y también ha tenido etapas de desarrollo de consolidación y 
codificación en libros litúrgicos no contaminados. 
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Entre los factores que dieron origen al rito se encuentran el intercambio de la Hispania romana 
con el norte de África, que produjo la incorporación a la latinidad cristiana, y la existencia de una 
tradición cultural que se une con la fe y con el testimonio de los mártires, frente al paganismo. 

En su desarrollo se da la acción litúrgica de los Concilios de Toledo; hay elementos 
diferenciadores en cuanto a la celebración eucarística, los sacramentos, el año litúrgico en el 
santoral y en el oficio catedral y monástico. 

En 1085 a raíz de la reconquista de Toledo, se concede a los cristianos mozárabes el privilegio de 
seguir usando la liturgia, pero poco a poco fueron desapareciendo los manuscritos litúrgicos. 

Liturgia Galiciana 

Usada al sur de las Galias aparece en la segunda mitad del siglo VII;. ~o-s p6cC>~ documentos 
existentes están ya romanizados, por fo que es dificil rastrear los elementos originales! El parentesco 
entre fas liturgias Galiciana e Hispánica ya que se pueden apreciar elementos de ·esta última. 

Liturgia Celta 

El rito litúrgico de Irlanda y de otras zonas de las Islas Británicas no supera su fase de inicio, ya 
que da paso al rito Romano en fa época de los Carolingos (S IX). 

Estos cambios de los que se ha hablado en este capitulo podemos verlos claramente en las 
medidas adoptadas por el Papa Pio X a favor de la comunión frecuente y de la admisión de los niños 
a la sagrada mesa (altar). Otro ejemplo de sus aportaciones es sobre la participación activa al 
comienzo del movimiento litúrgico. Esta idea de la liturgia actual se mueve hacia la esencia misma a 
la participación activa de los fieles lo mismo que la del celebrante y sus ministros en el culto. Es una 
manera significativa en si misma, la participación activa sin embargo no requiere de un modo 
absoluto para lograr su validez, ya que por ejemplo un solo comulgante, o incluso el mismo 
celebrante. puede determinar propiamente el hecho litúrgico, siendo un acto de la Iglesia. Esto es lo 
que explica que se generaran movimientos en contra de las Misas Privadas y se busca un retomo a 
la práctica antigua. de la concelebración. Se busca una recuperación de lo que estas celebraciones 
deben producir: comunión fraterna que debe buscar una correspondencia en la vida cotidiana. 

Hasta aqui hemos dado un repaso por las diferentes liturgias y la evolución de la Liturgia cristiana 
hasta nuestros días para entender como se ha modificado y las razones de estos cambios, lo que 
nos puede permitir también entender los cambios espaciales que ha sufrido el espacio 
Arquitectónico como contenedor de estas actividades. 
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LAS CELEBRACIONES 
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./'lutor: :JanSouc/(Fe/¿_1975 
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"Waáa liay en e[ entendimiento que antes no liaya estaáo en fos sentiáos" 

Sto. 'Tomás áe YI.quino. 
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LAS CELEBRACIONES. 

El hombre es un ser fundamentalmente dependiente de la comunicación; pero cuando, se piensa 
en comunicación como en una simple transmisión de la palabra al oído, sin embargo existen muchas 
otras formas de comunicación, por ejemplo signos y símbolos, acciones etc. 
(Arnheim 2000). 

En el ámbito religioso estos símbolos, signos y acciones han evolucionado dependiendo de la 
liturgia de la época (Krhl 1997). 

AL.TAR 

OBISPO 

o o 

o o 

o 
o o 

o o o o 

o o o o 
o o 

I9lésia meáieva{ occiáenta{, separación áe{ pres6iterio-coro y 

~eáiante un afta iconostasio áe pérgulá o ju6é. 
Ifustraciones: ;:I :Jtistory of ,?lrcfiitecture 

Así mismo, se detectan algunos problemas; de distribución como por ejemplo el ambón, que es el 
auténtico lugar de la Palabra, el altar de la palabra, el púlpito colocado generalmente a un lado hacia 
la mitad de la nave, no es más que un lugar dedicado a la enseñanza, a la predicación, a la lectura 
de una versión pro ruái6us de la Palabra y a una serie de para liturgias y oraciones más populares. 
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La cnpta cCimituz por su parte e[ contacto ác [a asam6léa y e[ aftar por compú:to 
_;t6aáia Scsscf6crg 1897. 
J[ustración: .,JI. :Jfistory ef .,Jl.rcliitccturc 

La liturgia también se ha deformado y empobrecido en su figuración y en el espacio litúrgico, lo 
que lleva a la pérdida del dinamismo del misterio de la liturgia. 

En este momento el rito es estático y pasivo, es de comunicación a Dios. En el S.XV, el altar 
prácticamente ya ha desaparecido, convirtiéndose en soporte de un inmenso retablo o más adelante 
de un tabernáculo. Desaparece la sede, el rito es pasivo y se abrevia lo más posible, desaparece el 
ambón, sustituido por el púlpito. 

En los siglos XIX y XX surgen los bancos inamovibles alineados, estilo batallón, a lo largo de la 
nave, que enfatizan la no participación de la asamblea. 

-·---- ------ ---1 ·r·--1·-... , . ~ ,, .. 
'- ,. " . 1 

VA''" . •ll, ,..,, ... (l•T l r .'..1!..J.1~ -'-'J..: ,.1 .• .:.·._...~..1.,. _! 
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La relación con Dios es devocional y penitencial, como incluso se pueden observan en la misma 
celebración de la Eucaristla, como rito sublime de las especies eucaristicas para alimentarse y para 
ser adoradas. 

Que surgen al centro del ábside un tabernáculo grande, numerosos altares que sirven para 
hacer en ellos los actos de agradecimiento, urnas funerarias, etc. 

Un evento histórico importante es el Concilio de Trente (1545-1563), que pretende 
especialmente la reorganización de la liturgia y que tendrá por consecuencia también repercusiones 
en la arquitectura y en la simbologia de los espacios. 

Como primer punto se da la eliminación del iconostasio en un intento de que el altar y la 
asamblea tengan un acercamiento, aunque sin una participación real, todavía existiendo la pirámide 
sucesional Dios-clero, celebrante-laicado que asiste (Pfeiffer 2001 ). 

Se definen también las artes de distintos tipos formales del edificio-iglesia, que se llevan acabo 
en las plantas de las iglesias centralizadas. En este momento histórico surge un documento dé 
<Fa66rica 'Eccfésiae de Carlos Borromeo (catedral de Milán) en el que efectivamente se dan puntuales 
indicaciones acerca del modo de construir las iglesias. Desarrolla concretamente el principio de la 
planta longitudinal, en antitesis con la idea renacentista de la planta central (Plazaola 2001). 

"Una igú:sia áe6eria ser con pÚlnta en fonna áe cruz áe acueráo con aí traáición, lás plántas 
circuúzrcs se usa6an para fos tempfos áe íos íáoíos paganos y raramente para lás igíesias 
cristz"anas ". fBorromco. 

Igú:sia J.: Jesús. 'lZ.oma. Jacopo '13aro.::.::i áe 'V'ignolá S ,"[o/I. 
'Foto: ·E[:J-fomóre, Úls culturas áe lá •Eáaá::Wed1a 
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Se busca un reforzamiento a la tradición, en contraposición al humanismo; la integración del 
esquema longitudinal con el central, tensión entre la entrada y el ábside, reducción del 
fraccionamiento de la asamblea mediante la eliminación del iconostasio, concentración de todo el 
espacio litúrgico en una única sala sin capillas, eliminando naves laterales e hileras de columnas, 
integración del espacio urbano riqueza de la decoración (esplendor persuasivo). Surge la aparición 
del sacerdote proveniente de una puerta interior al presbiterio por medio de la sacristía. 

Andrea Palladio en su cuarto libro de arquitectura en 1570 escribe: 

"<Despierte y se infame e[ ánimo áe caáa uno a[ poner toáos fos necesarios cuiáaáos en fa 
eá!ficación áe fas Igfcsias; porque es cosa fuzrto áesea6fc y muy áigna áe censura que nosotros, fos 
que seguimos e[ veráaáero cufto, seamos superaáos en esto por aqueUós que no poseían fa [u::. áe 
[a veráad: 'l' porque fos fugares en fos que se lían áe cofocar fos sagraáos tempfos son [a primera 
cosa que se lia áe consiáerar. ... 

<Pero nosotros, que liemos emergiáo áe aqueffas tinie6fas por fa gracüz áe <Dios, lia6ienáo 
a6anáonaáo su vana, .)' fat:sa, superstición, efcgiremos aqueUós sitios para [os tempfos que estén 
en fa más no6fé .)' más cefé6re parte áe fa Ciuáaá, aféjaáos áe fos fugares áeslioncstos .)' so6re 
liermosas .)' oráe1uzáas pfa=as, en fas que converyan muclias ca[[cs, en áonáe =áa una ác fas 
partes áe[tempfo pueáa ser vista con toáa su áieniáaáy transmita fa áevocióny maravillá a toso 
e[ que fo vea y fo co11tempfc . 

... 2ía6rán áe fzacerse fos frentes áe fos tempfos que miren so6re granáísima parte ác [a ciuáaá, 
co11 e[ fin áe que fa 'l{efigión pare=ca lia6er naciáo para liacer guaráiana y protectora áe fos 
ciuáaáanos . 

... Son tam6ién liarto áienas áe afa6a=a aqueffas igfcsias que están lieclias en forma áe Cru::., fas 
cuafcs en fa parte que coinciáe con e[ pie áe [a Cru::., tienen [a entraáas y en e[ crucero, e[ aftar 
mayor y e[ coro, en fa.s áos afa.s que se a6ren por uno y otro faáo como 6razos, áos aftares, porque 
sienáo corifiguraáas con fa forma áe Cru::. representan a fos ojos áe [os que fas contempfan 
aqueUós maáeros áe fos que áepenác [a sa[vación. 

'1' áe esta forma yo fzc lieclio fa iglésia áe San <;¡iorgio 9.faggiore áe o/enccia ". 

En este punto la oposición de la Iglesia al luteranismo acentúa la polarización sobre dos 
elementos: 

El tabernáculo. Lugar simbólico de la presencia real de Cristo en las especies eucaristicas, y el 
púlpito o ambón, lugar de predicación y enseñanza de la doctrina de la iglesia. 



CAPITULO 111 146 

El Concilio de Trento da la facultad exclusivamente a la Curia de Roma, de legislar en materia 
litúrgica. Este es un centralismo litúrgico ya fijado por Pio V en 1588 y que se consolida son Sixto V; 
su finalidad era la de interpretar oficialmente los nuevos libros litúrgicos y vigilar la correcta ejecución 
de los mismos. 

'Esquema según e{ ConciCio áe 'Trento 
Ilü.stración: :Jí'istoria y sentiáo áe(;t.rte Cristiano 
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Según e[ Concilio ac 'Tren to. S ... J('T.JI I I 
I[u.stración: .JI_ :J[istor;• of .Jl_rcfzztccturc 

En el S. XIX la participación de la asamblea ha desaparecido; es una actitud pasiva solo se asiste a "oír 
misa•, ya que los ritos eran una especie de devociones privadas a los más diferentes objetos de culto. Estos 
ritos estaban marcados por la predominancia a la adoración de Cristo presente en el Tabernáculo, el culto a 
Maria y a los santos. En un intento de relatar este tipo de misa de manera breve se puede explicar así: 
haciendo a modo de relato de una misa, podemos describir que mientras el sacerdote estaba de espaldas a 
la asamblea, susurraba desde el altar la misa, los fieles se ocupaban de otros ejercicios de piedad de carácter 
individual como los cantos en lengua vulgar, lecturas de meditación, oración personal, rezo del rosario, etc. 
Por lo anterior la liturgia se consideraba exclusiva del sacerdote, existiendo solo algunos momentos 
esenciales de la misa, entre ellos el sanctus, consagración y comunión. Al oír la campana por unos instantes 
se prestaba atención al rito, sin embargo la comunión, distribuida muchas veces incluso independientemente 
de la misa, no se veía como la participación del banquete pascual. 

Espacialmente se manifiesta por la separación clero-pueblo, que está rígidamente marcado por el 
presbiterio inaccesible, con un altar que pertenecía exclusivamente al clero y prácticamente 
desaparecido, reducido a un estrecho tablero en la base de un retablo o tabernáculo empotrado en 
el fondo del ábside, colocando a lo alto de unas gradas al sacerdote de espaldas, y hablando en 
una lengua incomprensible y que contaba con signos empobrecidos (Plazaola 2001). 
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En la nave ya se pueden encontrar los bancos inamovibles acomodados en línea de batallón, con 
una posición individualista, entorpeciendo toda dinámica litúrgica y toda comunicación recíproca de 
la asamblea. No existe la sede del presidente, desapareció también el ambón, y toda la predicación 
se hace desde el púlpito. Van asumiendo más importancia los altares laterales, mientras que la 
simbología del ambiente y de las paredes también aparece sobrecargada o se distingue por su 
frialdad con objetos más apropiados a un palacio público que a un recinto comunitario cuyo fin debe 
ser la liturgia. 

En este mismo siglo en monasterios Benedictinos de Francia, Alemania y Bélgica, se hacen 
estudios enfocados a la liturgia con la búsqueda de una renovación. 

Existen 3 decretos de Pie X (1903, 1905 y 1919) que dan un impulso innovador a la tendencia que 
existe. El primero ··motu propn'o: ·Tra fe so(fecituáini' (1903) se refiere a la participación activa de los 
fieles en la celebración de la misa, teniendo como centro del movimiento el Monasterio de María 
Laach en Alemania, con el padre Romano Guardíni, en donde parece muy claro que el espacio ritual, 
para que exista una mayor participación litúrgica, tiene que unirse a una nueva comprensión de la 
liturgia, entendiendo que la iglesia no es prevalentemente un edificio o una institución, sino una 
comunidad de vida y amor cuyo centro es Cristo. Esto se entiende como un nuevo movimiento 
litúrgico y una nueva conciencia de la Iglesia, lo que pasa a ser el nuevo estimulo de Jos cristianos. 

Un ejemplo de estas propuestas traspoladas a la arquitectura se pueden encontrar con claridad en 
la obra de Rudolf Schwartz, propuesta que se ve posteriormente formalizada en la normativa 
conciliar (Pfeiffer 2001 ). 

Pio IX promulga la encíclica "meaiator <Dein (1951-52) en la que se da una dirección de la 
renovación litúrgica: la liturgia de la vigilia pascual vuelve a la noche del Sábado Santo, -retomando _ 
su significado sacramental original. - · · · 

Juan XXIII exhorta en el Concilio Vaticano 11 un retorno a la autenticidad litúrgica primitiva.ya su 
centralidad en Ja experiencia vital de los cristianos. Después de dos sesiones del Concilio surge la 
"Costitu.=ione suffa Sacra .C.iturgia-Sacrosantum Concifium" promulgada po~ Pablo-VI >:el A de 
diciembre de 1963. Se establece un cambio en la estructura del ritual con una serie de aperturas que 
tendrán considerables implicaciones formales y espaciales. 
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Tres claves de la renovación conciliar.· 

1.· Recuperación de la estructura y de las formas originarias de la liturgia cuyo centro es la 
Eucaristia en su dinámica pascual. 

2.· Transformación de un culto clericalizado y seguido pasivamente por el pueblo en una celebración 
en la que participa un cuerpo orgánico jerárquicamente ordenado, sacramento fundamental del 
Cuerpo de Cristo. 

3.- Retorno a un lenguaje sacramental en el que los signos vuelven a tener gran importancia y, por 
tanto, una vuelta a los signos depositados en la memoria de la Iglesia primitiva , cuyo lenguaje hoy 
se identifica totalmente con la problemática del hombre contemporáneo. 

Con las tres lineas anteriores se configura la liturgia moderna de la siguiente manera: 

Es un factor fundamental y básico; la realización de la asamblea, ordenada 
jerárquicamente en la que resulta preferencial la estructura de planta central, con la 
presidencia evidenciada como cabeza del cuerpo y una articulación de ésta en diferentes 
funciones y misterios ( Mireles 2000). 

• Ha de ser facilitada la participación, por tanto; una visibilidad reciproca y una acústica 
adecuada, para una dimensión apropiada de asamblea. 

Centralidad de los signos litúrgicos, focos de una liturgia participada y comprometida. 
Dos mesas, el ambón,. el altar de la palabra dé· Dios. y la mesa eucarística altar del 
Cuerpo·y de la Sangre de Cristo, que-debé.estar::.enel centro de la asamblea, bien 
visibles para todos, a los que hay que añadir; como. focos litúrgicos, la sede del 
presidente y la fuente bautismal. · 

Tensión del espacio de la iglesia, no. sólo h~~izÓílt~I entre los participantes, sino 
escatológica hacia Dios y-con un planteamieñto

7

dinámicodé la ritualidad; lo que implica 
la creación de axialidades espaciales y simbólicas; -:. ' :: ·· ·:_ ·_, •· 

.' :<. > .. ,'. i'',' 

Festividad, belleza, solidez física y temporal y~iquez~ de t6rmas y materiales para el 
ambiente y para los signos litúrgicos, no formas precarias, ni tampoco pauperismo, 
tenebrosidad ni individualismo. 
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Muy importante es la colocación del tabernáculo en un lugar separado del aula de la gran 
celebración eucarística, reservado éste a la adoración y a la oración individual. Esto 
significa recalcar la importancia fundamental de la dinámica del misterio pascual que se 
realiza en la celebración y conseguir momentos y espacios diferentes para los distintos 
momentos de la experiencia religiosa. Esto da lugar a un momento colectivo dinámico, de 
la celebración, un momento individual privado, silencioso y contemplativo de Ja 
adoración. 

Después del concilio, el esfuerzo de la reforma litúrgica exige a Jos arquitectos, a los Jíturgístas y 
a los pastores el realizar iglesias que sean realmente signo del sacramento, en su especifico 
contenido y no genéricos monumentos de las más diferentes exhibiciones formales exteriores, que 
conservan en su contenido y una inercia preconciliar (Romelli 1953). 

La Reforma Conciliar renovó la Palabra, con lo que se le da más importancia, pero sin pretenderlo 
se ha perdido en el campo simbólico. El lenguaje del movimiento y de los signos ha sido en cierto 
grado olvidado. Con lo anterior podemos decir que la liturgia posee una carga humana y una 
teología en la misma encarnación, tiene signos y símbolos con una realidad fundamental de su 
dinámica. Por supuesto que el lenguaje de los signos no es el único en la liturgia, la comunidad 
también posee los suyos: los signos de la evangelización como la palabra, la catequesis, la 
predicación y su compromiso cristiano que se define en el amor, la servicialidad, la lucha por una 
sociedad mejor, etc. Pero entre Palabra y su vivencia práctica está su celebración y la comunidad 
cristiana utiliza más que nunca en esta liturgia el lenguaje de los signos y símbolos. 

No habrá que ver las celebraciones de tipo sacramental sólo desde la perspectiva de "signos", por 
muy eficaces que sean, sino de la de "símbolos" o acciones simbólicas" (Scwartz 1999). 

Signo. Se relaciona a una cosa exterior o a sí mismo; por ejemplo, el humo indica Ja existencia de 
fuego, el signo no "es"lo que significa, sino lo que nos orienta de un modo más o menos informativo, 
hacia la cosa significada. Es una especie de "mensaje" que designa o representa otra realidad. 

Símbolo. Es el lenguaje mucho más cargado de connotaciones, y que no solo infonma, sino que 
nos hace entrar en una dinámica propia. El mismo "es" la realidad que representa, nos introduce en 
un orden de cosas al que ya él mismo pertenece. La acción simbólica de mediación no sólo práctica 
o racional sino de toda persona humana y la realidad con la que lo relaciona. 

El simbolo, por su misma etimología sym-6a/To = reunir, implica poner juntas dos partes de una 
misma cosa, que se hallaban separadas como rompecabezas. El símbolo establece una cierta 
identidad afectiva entre la persona y una realidad profunda que no se llega a alcanzar de otra 
manera. Estos tienen que ser identificadores de una comunidad o grupo humano. Así que podemos 
decir que dentro de la liturgia existen signos y símbolos diversos que condicionarán o darán pautas 
para el futuro diseño del espacio en que se encuentren. 
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De esta manera se llevan a cabo los sacramentos, asl como las celebraciones de todo el año 
litúrgico, cargados de gestos simbólicos con los que Cristo, la Iglesia y cada cristiano expresan y 
realizan una mutua relación de comunión. 

Estos slmbolos tienen un carácter mediador, comunicador, unificador, transformador y productor. 

Existiendo a su vez una gran variedad de gestos litúrgicos, la mayoría son acciones simbólicas en 
una relación de Ja asamblea al ministro como intermediario y a Dios como finalidad. Estos signos no 
fueron inventados,>'.se ·tomaron de Ja misma vida, del lenguaje expresivo y accesible de Ja 
humanidad, como'por ejemplo el baño, Ja comida o la bebida . 

.. 
Es importánte~!;eíltendér que existe una variedad de signos y gestos simbólicos en la liturgia 

relacionados• directamente a nuestros sentidos (Borromeo 1985). Algunos son vinculados con el 
"Cueípo'Hun;iano"'én el que también se expresan las actitudes intimas como: 

• · La postura del cuerpo (de pie, de rodillas, sentado, etc.) no solo se refieren a una actitud 
(prontitud, reverencia, humildad, etc.) sino también mas a sentir más en profundidad Jos 
gestos de las manos {elevadas al cielo, o golpeando el pecho, manos que aplauden, etc.) 
el movimiento adquiere su importancia (caminar, marchar en procesión hacia la 
comunión etc.) 

• Los gestos. Si en Ja liturgia todo es palabra, podemos decir también que todo es gesto, 
esto se refiere a actos simbólicos, el estar sentado, el estar de pie, el caminar, 
arrodillarse, inclinarse, postrarse, Jos gestos de las manos juntas que caracteriza el 
recogimiento y Ja oración, las manos abiertas que simbolizan la plegaria en intercambio, 
Ja señal de Ja cruz, signo de muerte y victoria, la imposición de las manos, gesto de la 
asamblea, ministerial que se realiza en Jos sacramentos, Ja incensación que simboliza el 
homenaje que rinde Ja asamblea y Ja oración que sube al cielo. Los besos (al libro, al 
altar a Ja imagen, ligados a Ja sensibilidad. 

Existen simbolos relacionados con "cosas materiales", de las que nos servimos para expresar Jo 
que los ojos, las manos o las palabras no pueden decir por otro lado, Ja unción del aceite, el pan y el 
vino, elementos hablan por si mismos, así como la luz, las velas, el fuego, Ja ceniza, el incienso, las 
imágenes, Jos vestidos y los colores. 

Normalmente se pone especial atención en lo referente al OÍDO, ya que se usa en Ja 
proclamación de Ja palabra, cantos, el silencio, las oraciones. Lo auditivo tiene mucha importancia y 
sobre todo después de las reformas conciliares. 

También el elemento VISUAL, tiene su Jugar, la estética del lugar, Ja expresividad de las posturas, 
los gestos. Ja pedagogía de los objetos, imágenes, colores, el ambiente, adquieren gran importancia. 
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El TACTO, se da mediante el contacto con el agua bautismal, la unción, el recibir en la mano o en 
la boca la comunión, el imponer en las manos sobre lo que se bendice o consagra, el abrazarse o 
darse la mano en gesto de paz. 

El OLFATO, ha tenido tradicionalmente su valor pedagógico en la ambientación del espacio; tal es 
el caso del periume del incienso, el olor del cisma o de los óleos que se emplean en las unciones, o 
en uso de flores en el recito. 

El GUSTO, tiene su relevancia precisamente en el sacramento central, para ser usado en el acto 
central de comer el pan y el vino. 

Un sacramento no existe sino cuando es celebrado, por lo que ningún sacramento puede ser 
dado o recibido fuera de una celebración, aún si esta reducida al minimo (por caso de peligro de 
muerte). Cada sacramento está dotado de un ritual que precisa el desarrollo de la celebración, 
donde cuentan con acciones litúrgicas no sacramentales, pero que son actos oficiales de la Iglesia 
(la liturgia de las horas, etc.). En el marco del cristianismo, la existencia misma del sacramento y su 
validez dependen de la observancia de las reglas objetivas fijadas por el ritual. 

Los sacramentos nos vienen de Cristo por medio de la Iglesia, los que los celebran (fieles y 
ministros ordenados) y los que reciben; respetar las reglas objetivas de sus rituales certifica 
públicamente que el sacramento es realmente un acto de la Iglesia y por medio de ella de Cristo. 

Los sacramentos no solo son los mismos en todo el mundo sino que constituyen la unidad de los 
cristianos, de una parroquia a otra. 

El articulo no. 22 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano 11 dice: 
~., ,, .. :,:·- . ' ·,;-' _•,' - . ' - . . 

1.- La regú:r.mentación áe ú:r. sagraáa Citurgia es áe ú:r. í:ompetenda•_e:ccCusiva áe ta autoriáaá 
eclésiá.stica; ésta resiáe en ta Seáe ;zlpostóCica y, en ú:r. meá"záa•que áetennine ú:r. léy, en e[ 06ispo. 

··.:-· >· 

2.- 'En ·virtuá áeC poáer conceáiáo por e[ áereclio, ta regÍÍZrde:...tadó11. áe ú:r.s cuestiones Litúrgicas 
corresponáe tam6ién, áentro áe Cos [imites esta6Ceciáos, a' ú:i.s):ompete'}tCS .}Zlsam6Ceas territoriafes 
áe 06ispos áe áistintas clases, Cegitimamente constituz'á¡,s/. ·· -__ 

3.- <Por [o mismo, que naáie, aunque sea sacerd"~-~~,' a;:_;;fta,-: ~~~te o cam6ie cosa a[guna por 
iniciativa propia en ta Citurgia. 

En esta descripción breve podemos apreciar que la acción litúrgica entra de lleno en el ámbito de 
la corporaneidad, y no solo se limita a palabras o ideas, por lo que requieren de un espacio real 
construido para su realización. 
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~gión ác Simojoviaf- Cfziapas <Bautismo ác infante. 
'Foto: <J(cvi.sta _JlctuaCiáaá Litúrgica 

_l·~.-;-f 
'F" 

•, 

La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: Bautismo que es el 
comienzo de la vida nueva; la Confirmación, que es su afianzamiento; y la Eucaristía, que alimenta 
al discipulo con el Cuerpo y la Sangre de Cristo para ser transformado en El. 

El rito esencial del Bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua' sobre 
su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad (el Padre, el Hijo_ y el'Espiritu 
Santo). El Bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter, que consagra al 
bautizado al culto de la religión cristiana. 

Signo que corre peligro de desvirtuarse, el signo del bautismo es el sumergirse, atravesar; pasar a 
la otra orilla, el entrar y salir. El baño en agua quiere decir una purificación y renovación total, un 
volver a nacer a una vitalidad de signo nuevo. 

Aquí se puede entender la teología de Pablo sobre el Bautismo, como inmersión con Cristo en la 
muerte y resurrección con Él a la vida nueva. Por eso el ritual del Bautismo pone como gesto 
originario el de la cabeza. Infusión, de agua sobre la cabeza, el elemento simbólico es, agua limpia, 

1 Infusión.- preparado liquido que resulta de extraer los principios de ciertas plantas mediante la acción de 
agua hirviendo 



CAPITULO 111 154 

agua templada, agua abundante. Y de alguna manera, una inmersión de cada bautizado en esa 
agua, mientras las palabras van expresando el misterio del Baño bautismal en Cristo hace el ritual. 

El gesto central del bautismo no es el agua; ya que en ningún sacramento el signo es un elemento 
sino una acción. Aqui el baño de agua es lo importante. 

En el bautismo hay un desplazamiento en grupo desde la puerta hasta el lugar de la palabra, 
luego al baptisterio (lugar de la pila) y finalmente en torno al altar, movimientos todos que indican el 
itinerario simbólico de este misterio. 

Fuente Bautismal. 

Se propone en el nuevo rito bautismal en el S.XX, la "localización" de las distintas partes de la 
ceremonia: la introducción (en la puerta de la Iglesia), la liturgia de la palabra (en un lugar digno y 
cómodo), la liturgia del sacramento üunto a la fuente bautismal) y la bendición y despedida üunto al 
altar). 

Hay que recordar que por medio del Bautismo se entra a la comunidad católica, aunque el 
catecúmeno que se acerca a recibir el bautismo ya forma parte de fa comunidad, ya que ha recibido 
otros signos litúrgicos como la palabra. 

Otro elemento que se utiliza en el rito del bautismo son los denominados Santos Oleos. Se debe 
tener un lugar para la reserva de los santos oleos, el fugar para el cirio; pascual (símbolo de Cristo 
resucitado), registros y un mueble para. los· utensilios·.necesarios;~inateriales;·para la aplicación de 

estos sobre el infante. ~ :.i{~;.·;!L .~~~ •. '. \~;,:ic-•~:fs~:;'_ , _ 
Limitándonos a la Iniciación Cristiana, el BAUTISMO. ¡:iÚede represeritar5e como secuencia: 

. >:·-~.i~,:~"::;1,:·(:'.l:/('::·,:f"'~·,·~-~~--.\ .. - -- - --~ ·. 

1º significante 

Baño (inmersión
Emersión) 

; , .... '<¡,,. __ ,,, .. ,,. .. , . -· 

1° significado = 2ºsignihcante . • 
; -· -, ;:.,:,,;<¿:~· .. :*~:·.::- \?," '' •• 

muerte, sepÜlturav;;; :;c,: 
resurrección de: Cristo,, ' 

• . ·. v;/~;'''; 

2ºsignificado 

inserción en Cristo 
y en la Iglesia. 

Existe una aceran simbólica "complementaria\ la impos1c1on de un paño blanco sobre el 
bautizado, como representación del ·revestimiento de Cristo". 

Finalmente se realiza la signación sobre la frente de los niños, se unge el pecho y se les impone 
la mano sobre la cabeza, se sumerge o baña con agua, y se les toca con los dedos los oídos y la 
boca. 
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CO!N'.FI~CIÓ!N. 

La Confirmación como el Bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo espiritual de carácter 
indeleble; por esto solo se puede recibir una vez en la vida. 

El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma en la frente del Bautizado (y 
en Oriente, también en Jos otros órganos de los sentidos), con Ja Imposición de manos el ministro 
unge a los confirmados sobre la frente con el crisma diciendo estas palabras "Accipe signacu[um áoni 
Spiritus Sancti'2: el obispo coloca su mano derecha sobre el hombro de cada uno, al final les da un 
gesto de paz con un brazo y un beso. · · 

La confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacrameritc)'~Ü~;cj1;;~1;E:~~íritli Santo para 
enraizar la filiación divina, incorporar y hacer válido el vinculo con lá Iglesia;' asociarse;á la misión y 
ayudar a dar testimonio de Ja fe cristiana por la palabra acompañada por las obras. 

Cuando la Confirmación se celebra separadamente del Bautismo, su conexión con el Bautismo se 
expresa entre otras cosas por la renovación de los compromisos bautismales. La Celebración dentro 
de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana. 

Este Sacramento también es llamado Confesión, es un verdadero sacramento instituido por Jesucristo, 
diverso del Bautismo y puede repetirse. La manifestación de los pecados al confesor es necesaria, ha de ser 
de todos los pecados graves cometidos después del Bautismo o desde la última Confesión. Los requisitos 
para una Confesión. Examinar la conciencia ante Dios, Arrepentimiento de todos los pecados, Contricción, 
firme propósito de enmienda y de no volver a pecar, Confesar todos los pecados al sacerdote, Cumplir la 
penitencia, satisfacción o reparación. 

El sacramento de la Penitencia está constituido por el conjunto de tres actos realizados por el penitente, y 
por la absolución del sacerdote, los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión y la manifestación 
de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Los efectos 
espirituales del sacramento de Penitencia son. La reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la 
gracia. la reconciliación con la Iglesia, la remisión de la pena eterna contraida por los pecados mortales, la 
remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de la 
conciencia y el consuelo espiritual; el acercamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. 

La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los Padres 
insisten sobre todo en tres formas. El ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión en relación a 
si mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. 

= Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo 
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Como todos los sacramentos, la Penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos 
de su celebración son. El saludo y bendición del sacerdote, la lectura de la Palabra de Dios para 
iluminar la conciencia y suscitar la contricción, y exhortación al arrepentimiento; la confesión que 
reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote; la imposición y la aceptación de la penitencia; la 
absolución del sacerdote; la alabanza de acción de gracias y la despedida con la bendición del 
sacerdote. 

El sacramento de la Penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración 
comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón 
recibido. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertos en una 
liturgia de la Palabra de Dios, que se expresa por medio de lecturas y con la homilía, el examen de 
conciencia dirigido a la comunidad, así como la petición comunitaria de perdón, el rezo del Padre 
Nuestro y la acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el 
carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el 
sacramento de la Penitencia es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto, 
eclesial y pública. 

Es deseable que exista un lugar para las confesiones de los fieles de forma particular, en donde 
se debe buscar un encuentro entre el sacerdote y el penitente, un "diálogo". Este espacio requiere 
de estar apartado en cuanto a sus necesidades acústicas, debe permitir actitudes y gestos 
sacramentales (saludo inicial, imposición de manos), las confesiones no deben perturbar el 
recogimiento del conjunto de la Iglesia. 

La Penitencia. Se restituye como gesto simbólico de reconciliación, en la acción en la que el 
ministro coloca sus manos (o al menos la derecha) sobre la cabeza del penitente. Actualmente la 
confesión se lleva acabo en la sacristía eliminando así la solemnidad. y en el mejor de los casos en el 
confesionario. La penitencia tiene dos vertientes en la actualidad: 

P EN ITEN C IA -=:::::::::: Acto de contricción - privado o no··· 
,.,._; 

Confesión confesor-:- público 
Este rito tiene varias fases importantes que requieren· de~ espacios públicos o privados ya que 

deben ser realizados en un espacio en que solo se encuentren· el confesor y· el confesionado o en la 
comunidad. · 

CONFESIÓN - Privada 
~Privada 

PENITENCIA "-.... 
Pública 

ABSOLUCIÓN o RECONCILIACIÓN- Pública 

Recordando que es un acto de reconciliación debe de considerarse que una de las características 
importantes para el espacio es que debe tener una escala humana, ser un lugar que permita la 
reflexión privada, la contemplación, la que llevará a un acto de perdón posterior. 
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V!NCIÓ!N 

<Pa[ma <R._caf-('EcuaáotJ Ccú:6ración ác fos.ficú:s tf!fúntos. 
'Foto: Jilctuafiáaá Litúrgica 

Otro signo sacramental que se ha estilizado hasta el extremo en Ja práctica es la unc1on en el 
Bautismo sobre Jos niños, o Ja Confirmación sobre los adolescentes, o Ja Unción sobre los Enfermos 
o de la Ordenación sobre los nuevos Presbíteros. 

Antes del concilio Vaticano JI se llamaba "extremaunción" ya que solo se impartía a los enfermos 
cerca de Ja muerte, después del Concilio se establece para Jos enfermos de gravedad y para los 
ancianos. 

El origen de estas unciones es toda acción que se realiza con el aceite y sus derivados (de ser 
posible perfumados) sobre Ja piel. Esta unción, (masaje) se usa continuamente como medicina, 
como práctica deportiva. como preservación y cuidado de Ja piel, como frescor y como perfume. Lo 
esencial de esta celebración es la unción en la frente y las manos del enfermo (rito romano) o en 
otras partes del cuerpo (en Oriente), unción acompañada de Ja oración litúrgica del sacerdote 
celebrante que pide Ja gracia especial de este sacramento. 

7'ESIS t·~r;:\T , 

~flI.s.L-~·:. ..:..:.~: .. 1 ·1 • 
-~-=---· .... _____ ·._·--~ 2.J 
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El gesto fundamental que se hace en memoria de Cristo es el de la Institución de la cena (1 Cor 
11. 25). En esta tradición se mantenía viva la espiritualidad de las primitivas comunidades cristianas 
(He 2, 42). Existen dos signos de valor innegable comer pan con otros y beber vino con otros, con 
todo lo que estos dos gestos comportan en nuestra vida humana (alimento, solidaridad, alegría, 
comunión con el que nos invita, fraternidad). Estos signos han sido asumidos por Cristo para que 
sean el signo eficaz de su propia donación, donde Cristo se da como el Pan de Vida y el Vino de la 
Nueva Alianza. 

La Eucaristia constituía en aquellas primeras comunidades la síntesis de la experiencia espiritual, 
la orientación y liberación. La eucaristía es, por tanto, el. nú-cleó generador _de la espiritualidad 
cristiana, porque en ella se realiza el misterio pascual, ~anarriesis~:3 .• r··:· ,+.-• . · · 

En cuanto a la celebración en ella el ministro besa el aii~·r~~J~;'hg~~~H.:manb y luego besa el libro 
del Evangelio. El que quiere puede recibir el pan dignamentejéri';sl.j/i'fario;'•y: antes de ir a comulgar 
se da la mano o el abrazo de la paz. • -· · .;,;:;;7{}~;~'.i[i:'';~~¡9· •. :·;:T ~-;; 

" "· .. ·~;-~, 
El altar , ,-· .": __ ,·-;'·· ·:·,:,~·-: -'· . __ 

Corresponde al lugar físico en que se realiza·la·."transfiguración~4. Los primeros altares son las 
mesas de la "fracción del pan"; luego se construyen cori materiales 'más sólidos, generalmente de 
piedra. La primitiva unicidad del altar, símbolo de la unidad de la Iglesia, se pierde al construirse las 
capillas laterales para celebraciones privadas. Se menciona en algunos libros la referencia a las 
aportaciones del Concilio Vaticano 11: 

"e[ altar se construirá scparaáo ác[ muro, para que e[ saceráote pueáa roáearCo fácilmente y 
ceCc6rar fa misa áe cara a[ puc6Co, áe6e ocupar un [ugar que sea veráaáeramcnte e[ centro liacia e[ 
cua[ se áinja espontáneamente [a atención áe toáa Ca asam6Cca áe Cos fi.cCcs, áe preferencia [a 
mesa áe[ a[tar será áe pieára, aunque su 6ase se pucáa construir ác otro materia[ áig110 y sófi.áo. •; 

(j'l.ranáa 1998) 

La capilla destinada a la reserva del Santísimo Sacramento; debe. estar separada. En ella se 
podrá agregar otro altar en el cual se podrá celebrar misa para pequeños grupos. 

Elementos anexos al altar 

• La Cruz. Elemento simbólico que puede ser también la cruz- procesional. 

3 anuncio de la muene del Señor hasta que venga 
4 Acto en el que el pan y el vino se convienen en el cuerpo 
y la sangre de Cristo. 
' Manantial y Cumbre Aranda Alberto M.S.p.S. Obra nacional de Ja buena prensa México D.F. 1998 . p 79 
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La gracia especial del sacramento de la Unción tiene como efectos. 

La unión del enfermo a la Pasión de Cristo, para su bien y el de toda la Iglesia; el consuelo, la paz 
y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez; el perdón de 
los pecados en el caso de que el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la 
Penitencia; esto no restablecimiento de la salud corporal, pero se considera que si a la salud 
espiritual; la preparación para el paso a la vida eterna. 

_:>tatrimonio, capi[úi Santa ~ónica ~é:cfco CD.'F. 
•Foto: fiÚ:Janára 'R_odriguc:::; cBotááo 

Pn'mera Comunión Catcára[ Cuern.avaca ~orefos. 
'Foto: ~artlia <13oÚZdo '°Rgtana 

'Eucaristía, eí pan y eí vino 

"'EC'Espin'tu, aC iguaC que eC aceite so6re lá pie[ impregna, suavi::.a, cura, da faer:::a, mantiene eC 
6uen ofor de lá viáa nueva ... » 

La celebración de la Eucaristía es el sacramento más importante del culto cristiano. El lugar de la 
celebración se llama presbiterio o santuario, en la cercanía del altar generalmente se ubica la cruz 
de Cristo tiene un nivel de signo, la relación entre el sacrificio de Cristo y la Eucaristía celebrada. 

r----------··---~ 

TESI0. (';";: .. , 1 
¡ 

FALLA DE C~ .tll L~..f(f \T _ ~ 
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El gesto fundamental que se hace en memoria de Cristo es el de la Institución de la cena (1 Cor 
11. 25). En esta tradición se mantenia viva la espiritualidad de las primitivas comunidades cristianas 
(He 2, 42). Existen dos signos de valor innegable comer pan con otros y beber vino con otros, con 
todo lo que estos dos gestos comportan en nuestra vida humana (alimento, solidaridad, alegria, 
comunión con el que nos invita, fraternidad). Estos signos han sido asumidos por Cristo para que 
sean el signo eficaz de su propia donación, donde Cristo se da como el Pan de Vida y el Vino de la 
Nueva Alianza. 

La Eucaristia constituia en aquellas primeras comunidades la síntesis de la experiencia espiritual, 
la orientación y liberación. La eucaristía es, por tanto, el núcleo generador de la espiritualidad 
cristiana, porque en ella se realiza el misterio pascual, "anamesis"3. · · · · 

En cuanto a la celebración en ella el ministro besa el altar, toca con su mano y luégo besa el libro 
del Evangelio. El que quiere puede recibir el pan dignamente en su mano,·y antes de ir a comulgar 
se da la mano o el abrazo de la paz. · · 

El altar 
---COrresponde al lugar fisico en que se realiza la "transfiguración"4. Los· primeros altares son las 
mesas de la "fracción del pan"; luego se construyen con materiales más sólidos, generalmente de 
piedra. La primitiva unicidad del altar, simbolo de la unidad de la Iglesia, se pierde al construirse las 
capillas laterales para celebraciones privadas. Se menciona en algunos libros la referencia a las 
aportaciones del Concilio Vaticano 11: 

"e[ aCtar se construirá scparaáo ác[ muro, para que cC saccráotc pucáa roácarCo fáciCmcntc y 
ccCc6rar Ca misa ác cara aC puc6Co, ác6e ocupar un fugar que sea vcráaáeramcnte eC centro liacia eC 
cuaC se áir{ja espontáneamente Ca atención áe toáa Ca asam6Cca · ác Ces faCcs, áe preferencia Ca 
mesa ácC aCtar será ác picára, aunque su 6asc se pucáa construir áe otro materia( áigno y sóCiáo. •s 

(;llranáa :I.998) 

La capilla destinada a la reserva del Santísimo Sacramento;o debe estar separada. En ella se 
podrá agregar otro altar en el cual se podrá celebrar misa para ¡:iéqu_eños grupos. 

Elementos anexos al.altar 

• La Cruz. Elemento simbólico que puede ser ·también la cruz procesional. 

3 anuncio de la muene del Señor hasta que venga 
.s Acto en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo 
v la sanc:re de Cristo. 
; Mana;tial y Cumbre Aranda Alberto M.S.p.S. Obra nacional de Ja buena prensa México D.F. 1998 . p 79 
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• Los Candelabros. Simbolizan el carácter festivo de la celebración, 
resplandor de Cristo. 

Los adornos florales.- deben enmarcar al altar. 

160 

y representan el 

El Ambón.-"Cristo está presente en su palá6ra pues cuanáo se Cee en !á IgCesia. !á Sagraáa 
'Escn"tura, es éí quien lia6/á "Sacrosanctum Concifium 

Se recomienda que no sea un objeto móvil y debe estar ubicado en un lugar en que favorezca la 
visibilidad y la audición. Desde este lugar se proclaman las lecturas, el salmo responsorial y el 
pregón pascual. También se pueden dar la homilía y la Oración Universal u Oración de los Fieles, 
por lo que podemos entender que hay una relación entre el ambón y el altar. Una caracteristica 
importante es que debe existir suficiente luz para leer los textos. 

La Sede. 
La acción del presidente en la celebración es de diferentes formas El lugar que ocupa (sentado) 

se llama sede presidencial y para los Obispos cátedra. Desde ella el sacerdote dirige la oración y 
escucha la palabra. La sede es el lugar de la primera parte de la celebración, una vez que el 
presidente y los ministros han hecho su entrada y que el altar ha recibido la veneración debida con el 
beso y el incienso, el presidente se dirige al otro polo de la celebración: la sede. 

El corazón de la presencia de Dios en la comunidad es la celebración de la Eucaristía en 
memoria de la Pascua de Jesucristo, en la que la comunidad congregada participa en la victoria 
sobre la muerte realizada a través de la resurrección de Cristo y se pone en comunión (constituida 
como comunidad-koinonia) por encima de las diferencias, divisiones y pecados de cada uno 
(Lebon 1996). 

El signo principal de la realidad celestial es la participación del banquete pascual y escatológico, lo 
que será evidentemente expresado por una comunidad congregada en torno a una mesa, presidida 
por Cristo. Por lo tanto, los cristianos ya desde un primer momento sienten la necesidad de verse 
reunidos, de verse en asamblea, de unirse unos con otros, de verse formando la "iglesia", la 
"comunidad". 

La Eucaristía cristiana establece con Dios una relación en la que no se le ofrece nada a Dios, es 
Él quien está siempre presente y ofrece gratuitamente a los que están "congregados en Su nombre" 
la victoria sobre la muerte conquistada por Jesucristo. 

Al perder el punto de referencia con la Pascua, parece necesario algún tipo de compensac1on 
por parte del hombre, y entonces en la liturgia se introducen grandes opciones de oferta para esta 
recuperación por medio de oraciones, de la ofrenda de la propia vida, del propio trabajo, ofertas de 
dinero, de cirios y otros dones votivos. 
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Es cierto que en la Eucaristía se da la muerte de Cristo, pero también se da su resurrección de 
entre los muertos. En este sentido, limitar la Eucaristía exclusivamente al sacrificio cruento de Cristo 
es totalmente reductivo. La Eucaristia es sacrificium fauáis, una alabanza completa de comunicación 
con Dios a través de Jesucristo, donde Dios mismo triunfa en la vida a través del paso pascual de la 
muerte a la vida y lleva tras sí a la asamblea congregada. 

Todavía hoy se ve solamente, en muchos casos, el sacrificio de la cruz y no la resurrección. 

"'E{ momento cu{minante áe{ nuevo cuCto - en espíritu y veráaá- era [a 'Eucaristía. La 
institución áe este sacramento.fue e{ punto cfave para fa formación áe [a Igfesia. 'En rcfación con 
e{ 6anquete pascua{ áe lsrae{, .Jesús [a conci6ió y reali:::.ó como un convite, en eí que él mismo se 
o_frccia 6ajo fas especies áe alimento sóliáo y lúguiáo, pan y vino, fiacienáo participes áe su viáa 
áivina - viáa eterna- a aque«os que toma6an parte en e{ 6anquetc .... 

'Ya áesáe sus orígenes [a Jgfesia aávirtió que [a institución áeí sacramento que tuvo íugar en [a 

última Cena significa6a la introducción de los cristianos en el corazón mi.smo ácl reino áe 
<Dios, que Cristo con su encarnación reáentora fuz6úz iniciaáo y construiáo en [a liistoria áel 
fiom6re ... 'En efecto, e11 [a última Cena fuz6úz áicfio ":J-raceá esto en memorúz mía" (Le 22, 19: J, 
Cor 11,24-25) Son pafa6ms pronunciaáas [a víspera áe su pasión y muerte en [a cru=., en el 
cont~o áe un áiscurso a Cos Jilpóstofes con e{ cual .Jesús fes instruía.)' prepara6a para su propio 
sacnficio. 'E«os ÚJ comprenáicron e11 este sentiáo. La igfesúz recogió su áoctrina y práctica áe [a 

'Eucaristía como renovació11 [a <Doctrina áe [a JgCcsia so6re este punto: Caáa ve.:::; que e[ sacrificio 
áe [a cnz=., con e{ que Cristo, nuestro coráero pascua[, fae inmofaáo (I Cor. 5, 7) se cefe6ra en e[ 
altar, se renueva [a o6ra áe nuestra reáención. '}'al mismo tiempo, con el sacramento áe[ pan 
eucarístico, se representa y se rea[i:::.a [a uniáaá áe ÚJs faíes, que constituyen un soÚJ cuerpo en 
Cristo (Icor 10,17) (Lq, 3). 

La última Cena es e[ momento en que Cristo, anticipanáo su muerte en [a cnz=. .)' su 
resurrección, áa inicio a [a Jgfesia: [a Jgfesia surgió a [a ve.:::; que [a 'Eucaristía, por fia6er siáo 
[[amaáa a ésta con Cristo, que es [a [u.:::; áel munáo; áe 'É{ venimos, por 'Él venimos y a 'Él nos 
áingimos" (Lq, 3). 

.Juan <Pa6ÚJ II Catrequesis áefmiércofes 11 áe sept. áe 1991. Oswservatore ~mano. 

Para realizar estos contenidos esenciales, para que se dé una iglesia son indispensables 
exactamente estos elementos y no otros: una asamblea jerárquicamente ordenada, los elementos 
que concretan la liturgia (el libro, el pan, el vino) y puntos de apoyo para estos signos, que se 
convierten a su vez en signos litúrgicos y significante que sostenga y connote el rito. 
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5W.atrimonio. 

La alianza matrimonial, por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de 
vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias, siendo su naturaleza ordenada al bien de 
los cónyuges así como a la generación y educación de los hijos. El sacramento del Matrimonio 
simboliza la unión de Cristo con la Iglesia, se funda con el consentimiento y la voluntad mutua y con 
el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. 

La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio, la 
poligamia es incompaiible con la unidad del matrimonio; el divorcio separa lo que Dios ha unido; el 
rechazo a la fecundidad priva a la vida conyugal de su "don más excelente" el hijo. 

En la realización del sacramento se usa el pasillo para el séquito, para las "procesiones", en la 
cabecera de la asamblea debe existir un espacio amplio "presantuario"en donde se realiza la 
palabra y la bendición de los símbolos. Los nuevos esposos se dan un mutuo "si" mientras se cogen 
las manos, como signo de entrega y fidelidad, y se ponen mutuamente el anillo en el dedo anular de 
la mano izquierda, y así mismo se dan el abrazo y el beso de paz. 

La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del 
sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama "sacerdocio común de los fieles". A partir de este 
sacerdocio y al servicio del mismo existe otra participación en la misión de Cristo: la del ministerio 
conferido por el sacramento de la Orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de 
Cristo - Cabeza en medio de la comunidad. 

El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común porque confiere un poder 
sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de 
Dios mediante la enseñanza (munus d'ocendi), el culto divino (munus Citurgicum) y por el gobierno 
pastoral (munus regcnáz). 

Desde los orígenes el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en tres grados: el de los 
obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. El Obispo recibe la plenitud del sacramento del 
Orden, lo incorpora al Colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la Iglesia particular que le 
es confiada, son sucesores de los apóstoles, bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. Los 
Presbíteros (sacerdotes), están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo 
dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. 
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Los Diáconos son ministros ordenados para las tareas de serv1c10 de la Iglesia; no reciben el 
sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la 
palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir 
bajo la autoridad pastoral de su obispo. 

El sacramento de la Orden es conferido con la imposición de las manos seguida de una oración 
consecratoria, la entrega de los signos propios (tocar el leccionario, o la patena con el pan y el cáliz 
con el vino) la unción de manos sobre su cabeza de la mano del obispo. Y una oración que de 
manera solemne pide a Dios para el ordenado las gracias del Espíritu Santo requeridas para su 
ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble. 

La Iglesia confiere el Sacramento del Orden únicamente a varones bautizados, cuyas aptitudes 
para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la autoridad de la Iglesia 
corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación. En la Iglesia 
latina, el sacramento del Orden para el presbiterado sólo es conferido ordinariamente a candidatos 
que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de 
guardarlo por amor a Dios y el servicio de los hombres. 

La liturgia habla con simbolos, con elementos visibles, con movimiento, abundancia de gestos, 
cercania con imágenes y con música y en concreto con el lenguaje del contacto físico en sus varias 
formas. Los sacramentos son signos, en ellos el simbolismo asume una expresión y una función que 
sobrepasa su definición para unir el mundo humano al divino. Encontramos en los sacramentos 
signos múltiples que nos remiten en esa dirección: por eso constituyen símbolos. 
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Los <:Ritos. -

La liturgia se compone por diversos elementos que forman una dinámica, como ya se mencionó 
por medio de signos rituales y físicos, que se articulan en las diferentes celebraciones, requieren de 
soportes arquitectónicos para su correcta realización. 

La Liturgia de la palabra requiere de la sede y del ambón. Esto es la lectura en medio de la 
asamblea de la Sagrada escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Se 
cantan himnos y salmos y esta Palabra se da en la homilía por el presidente. Se pretende que no se 
trate solo de la lectura de un texto, tampoco de instruir o hacer sermones morales o exhortativos 
como en la antigüedad, se trata de hacer presente entre la asamblea a Jesús, por medio de la 
palabra " verbo hecho carne" (Le bon 1996). 

" .... íá fe viene áe íá auáición, por íá paíá6ra áe Cristo " 
San <Pa6ío, 'R9m 10,17. 

Esta parte de la liturgia tiene como soporte espacial el ambón, lugar elevado (no un simple atril) 
donde se proclama con solemnidad la Palabra. El ambón ha de ser la primera de dos mesas de la 
iglesia por lo que será el centro de la asamblea y punto hacia el cual convergerá espontáneamente 
la mirada y la atención de todos los participantes. 

./¡ ¿,. ~ • 
-1~-· .. lf ''·~ •• 
___ j ! ' .:....•. 
~- : '\. ~-••• •• • •••• 

'Esquema: Ylléfanára <RJJángue::; <Boúzáo 

~-----.+ 

o/isuaC 
..:z¡uártiva 

La Liturgia áe íá paíá6ra que se 
áa en eC am6ón. 
'E.Jd.ste aquí una reíáción mutua 
·visual; mientras que íá auáiti:<Ja 
soto es en un sentiáo 
'E.Jd.sten Ci.mitantes ·visualés y 
auáitivas para SU aLSeño 6afo esta 
vrouuesta .. 
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Otro elemento que no faltará es Ja oración de Jos fieles ya que es la significación de Ja m1s1on 
Universal de la Iglesia para ser mediadora entre Dios y todas las Naciones. Esto se refiere a una 
asamblea orante como uno solo. 

i 
~. 

T •• . :• 
• ••••• •••• 

'Esquema: .Jil_Ccjanára 'R_oáriguc= <BoCaáo 

La áireccionafiáaá áe 
Cas oraciones es nacía 
arri6a, en un sentiáo 
o/erticaC 

El Saludo de la Paz. Corresponde a un signo de comunión de Ja asamblea (en la liturgia antigua y 
el rito ambrosiano se colocaba después del Padre nuestro). Esta proclamación se realiza todavía 
desde Ja sede y desde el ambón. El requerimiento espacial es directamente hacía Ja asamblea ya 
que obliga a que ésta hable y a que se mueva de su sitio. 
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'Esquema: )'lwjanára <Rpárigue::; <Boúzdo 

5\1ov1."miento que se reali=a 
en e[ sa[uáo e Ca paz. 

166 

La Liturgia Eucarística requiere de la mesa para realizar el acto. Esta liturgia es el eje del banquete 
pascual del pan y del vino (Cuerpo y Sangre de Cristo), que ofrece la resurrección á la asamblea. 

En este momento la acción litúrgica tiene un desplazamiento hacia el altar o mesa indicado para la 
eucaristía, esto es la ANÁFORAS, la oración de júbilo y de acción de gracias (el prefacio, la 
consagración de las especies eucarísticas, la distribución de la comunión a los fieles) que recita el 
presidente con respuestas de aprobación de los fieles (Amén). 

' Aparición en un discurso de elementos que se refieren a una palabra o expresión ya mencionada. 

T~:~r~: ,-:;-~;\T J 

FALLh. _,_;;'.. ..,;.c;ii.i.~N ¡ 
~-------------J 
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La acc1on se realiza en el espacio físico de la mesa, que se convierte en el corazón de la 
asamblea. Los celebrantes - presidente y presbiteros- hacen aqui un ministerio sacramental en 
nombre de la asamblea congregada que se pretende participe y se sienta involucrada en las 
acciones de oír, ver, responder, aprobar, cantar, estar física y psicológicamente presente. Hay que 
señalar que no se considera participación la que dan los medios de comunicación masiva, la 
asistencia pasiva como en una representación teatral, la estrictamente ritual en base a respuestas y 
frases mecánicas repetitivas. 

'Esquema: ,J2lfcjanára <I{,oánguc::. <Boíaáo 

......... Yluáitiva 

!No fzay 
participad 
ónvisuaC 

'En este esquema fza.)' 
una parte ác la 
asam6Cca que no 
participa visuaCmente, 
ya que eC cefc6rante Ces 
áa {a espat:áa. 
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Desde la mesa se ofrece a la asamblea la distribución de la eucaristía, lo que implica un 
movimiento espacial que parte de este centro y se dirige a la asamblea. Es mas significativa si la 
realiza el presbítero y los diáconos acercándose a los fieles sin que estos se muevan de su sitio " ... 
en ·<Jeráaá os áigo que se ceñirá, y Cos sentará a tá mesa y se prestará a servirías "(Le 12,37), en la 
antigua tradición la procesión de los fieles se realizaba hacia el altar, generándose filas al centro y 
ambos lados. 

Podríamos concluir que la Eucaristía es Ja Palabra que forma parte de ésta ya que hablamos de 
una proclamación de la historia de la salvación a través de la participación en los sacramentos del 
pan y del vino como materia física. 

La liturgia bautismal se celebra durante Ja Pascua y en otras festividades a lo largo del año; unida 
en importancia a la Confirmación y a la Eucarístia, es uno de Jos sacramentos de iniciación cristiana. 

La fuente bautismal fue reducida hasta la Reforma Conciliar a poco más que una pila de agua 
bendita. Se busca que sea uno de Jos focos litúrgicos fundamentales de Ja iglesia; es el signo y la 
memoria de la incorporación de los fieles a Ja iglesia mediante Ja muerte y resurrección semejantes a 
las de Cristo. 

Especialmente se buscará que se pueda congregar a su alrededor un grupo de personas que se 
involucren. (La asamblea) estando en correspondencia con el ambón, Ja mesa y la sede del 
presidente ya que estos polos especiales son también usados en esta liturgia (Lebon 1996). 
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5\fo-vimiento áe[ cefc6rantc 
fzacia Ca auárerzcia 

'E[ movimiento es áe[ centro 
fzacia van·os puntos, a 
áiferencia áe la [iturgia 
anterior en que la asam6fca se 
movía fzacia e[ punto centra[ 

'Esquema: .}21.fcjanára ~oánguc= <Bofaáo 

-~;:~::--~::::.·.-·--·· 1 
'FALLA DJ~ <.1J.ú'~:,~~t;¡ l 
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'Esquema: ;;l.Cejanára <J?.pángue::; <Boúzáo. 
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Visua[ 

Ytuáitivo 

5\t!O'vt."miento 

La áirección es fiacia ta pita 
6autisma[ tanto en lá.s 
acczºones ·visuaCes, auáiti"vas 
y en fus muvimientos. 

f TF~~íf'. .-,,~,.; . 1 
l F-'!V_,i.,6 . .LL .'.:'._~: ,1, :~:~ty_J 
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t 

Relación entre los focos litúrgicos y la asamblea. 

Centralidad 

-- __ .. 514.ovimiento linea[ 

'En úz úturgia ác[ 
matrimoniD y ra 
confinnación, a[ inicio> es 
procesional por 
movimiento únca[ liacia e[ 
interior áe[ espacio. 

A partir de lo anterior podemos entender una serie de principios espaciales que se deben tomar 
en cuenta para establecer por medio de la función de la estructura general de la iglesia y de sus 
relaciones reciprocas para constituir la forma o contenido esenciales de la relación Iglesia -Edificio. 

Los focos litúrgicos y su relación con la asamblea exigen arquitectónicamente' ciertas 
caracteristicas que determinan el principio de la centralidad como forma necesaria. · 

Se puede decir que la estructura de la liturgia es una estructura centralizada, dirigida a los focos 
que forman el centro de la asamblea. También hay que considerar el dinamismo expresado y 
buscado en la liturgia, hay que recuperar esta idea centripeta clave de la institución - Iglesia - y 
partiendo del presupuesto de una asamblea participativa. Es poco lógico desde el punto de vista 
litúrgico la ubicación de todos los. focos litúrgicos en un mismo punto (al final de la nave). 
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Recucerando aauella idea de escenano en el aue el clero esta aislado de la conareaación, 
ceiebrando ritos para una asamblea pasiva. se ha vism' que se crea una superposición de -sigños en 
un mismo luaar. sin ¡ornar en cuenta sus mamemos litúraicos. En comraoarte se buscará cancemrar 
la atención -aiternativameme en su momento en cadá uno de los focos litúrgicos, provocando 
desplazamientos (de los ministros de un foco a otro. de gruoos, de la asamblea. etc.). Esms 
elementos deberán ubicarse en un orden de tipo geométrico y espacial, a partir de la conñguración 
que se le de a la asamblea. Para buscar que sea claro, ordenado y de relaciones fluidas en las 
actividades litúrgicas dentro de un espacio. 

·' ... :..Vo :!.-r_isr~ naa"á. .7tejor que respetar reCa.ciones áe ordéTL ... 'Toáo Ca que viene ::fe <Dios está 
oraénaaá ... 

'Tomas ::Wann citanáo C:t epistolá a Cos 'R_omanos cap 13. 

Axialidad. 

Existe ocro princioio además de la centralidad que implica la relación entre los focos litúrgicos en 
!a celebración de los ritos y la liturgia. Hay que tomar en cuenca la dimensión escatológica•. 
trascendente, de !a misma asamblea eucarística que plantea este iactor de axiaiidad. Esta relación 
de los focos se da en función de !a celebración de los ritos y de la forma del signo, asi como del 
espacio c;ue se crea a su alrededor. 

En el emendimiento de la Vigilia Pascual la ubicación esoacial de estos focos es a partir de una 
forma longitudinal a lo largo de la cual se ubican. por orden de celebración a la sede, la liturgia de la 
palabra. !a liturgia eucaristica y la liturgia bautismal. También se encuentra una axialidad simbólica. 
que se refiere a la entrada procesional de la iglesia como objeto ritual que se integra al cuerpo de la 
asamblea por los sacramentos de iniciación cristiana. Primeramente la liturgia bautismal 
representada por el objeto ·'Pila Bautismal" (signiñcado de la pila de agua bendita generada de la 
práctica de santiguarse al entrar recordado como un signo del bautismo de iniciación), y 
posteriormente la Mesa Eucaristica. siguiendo el Ambón, la Sede Presidencial y del Sacramento de 
la Conñrmac1ón. 

Según el simbolismo dado por la tradición prevalece el eje longitudinal- horizontal. "occidente -
puerta-ábside-oriente", basado en el símbolo del sol naciente como Cristo ''soC i~itia1? que debe 
subir a la gloria. Sin embargo. hoy se deberá buscar la expresividad de los signos que entienda el 
homore contemporáneo representado a través de ñguras espaciales que representen una asamblea 
como banquete pascual, compartido e interactivo y con una forma centripeta. lo que hace necesario 
combinar la axialidad lonoitudinal con esta converaencia hacia el centro, con el ñn de poner en 
tensión la asamblea y abrirla a la dimensión que cele-bra. 

ó Esc:icologia.- doctrina que estudia el destino ffnal del hombre y la transformación Ultima del mundo. 
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Con lo anterior podemos ver que la geometría de estos ritos determina el contenido esencial del 
edificio-iglesia, su orden, que es lo que sirve para generar diversas propuestas arquitectónicas y 
distintas siiuaciones culturales. 

En síntesis la Iglesia busca ser un cuerpo de .personas congregadas para celebrar, mediante un 
sistema de ritos formalizados, un acontecimiento existencial (irrupción de Dios en su vida), que no 
solo sea simbólico y ritual en donde la vida y la historia concretamente se transforman, creando un 
puente de unión entre "la tierra y e[ cicfo '; en un dererminado lugar y tiempo histórico, creando esos 
ejes que ya se han mencionado: 

Cuerpo - _;;J.sam6Cca = Ccntra[idaá (en Cos sacramentos) 
_7Lsam6Cca (ñacia)- <Dios = 'Tcnsión,Jlbda.[Uúu[. 

_7Luáitivo 

9rl ovimienr.o 

Para que t::J(j..sta 
una participación 
ácóen o;jstir 
interacciones entre 
toáos Cos asistentes 
con e[ cc!e5rantc. 
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o 
......... 

• • \•• 
.·· ·-~· • ~--- •• .. 

·Esquemas: ,"1.[e;arufra 'R_odngue:; <Boúztfo 

o/isua[ 
.Jlutfitivo 
5\-luvimiento 

Interacciones= asam6fea 
participativa (esquema 
partienáo áe[ conciCio o/aticano 
II) 

'V'isua[ mutuo 
.Jluáitivo en un soío sentido 

'Esquema preconciCzar, No 
fiay interacción, por [o que 
no e."(.iste una asam6Cea 
participativa . 

174 
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RELACION VISUAL CON LA ASAMBLEA 

'Esquema: JlCeJanára <:R_oá-rígue:;; ª3ofaáo 

T~~rnr: (·:-. \~· -------, 
' 

_;;¡ partir ác [a S'E'1YE fa 
rcfación visuaí liacia [a 

_.7lsam6Cea, es reciproca, ~·se 
convierte en una fimitantc 
para e[ ái.scño. 
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Para poder determinar las dimensiones del espacio a diseñar es necesario un estudio de 
proxémica (relación de distancias de espacios y actividades humanas), este cálculo proxémico tiene 
por objetivo obtener un grupo interactivo dando por resultado los siguientes diámetros: 

••••• • •• • • • • • • • • • ••••• 
..¡. rnts. 

e 20 personas) 

•••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 
6rnts . 

(30 -35 personas) 

'Espacios Ceíé6rativos 

•••••• ... .. 
• • • • • • • • .. . • • • • • • • • •• •• . ...... . 

8 rnts 
(no hay interacción) 

'FGS/.~: :.-~r·;;;----p 
FALL.t=i. D.i~ Jt>lGBN J 
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. 
•. -. . . . . . 

.. 
• 

. . . -

• 

-.. 

• 
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\ 

~ .. . . . -~ . . . . 
\ · .. ·· .. ..... -... _.,., .... ...... -. --.. . . . . . 

• 

'Esquema: 'Espacios CcCc6rati-uos. 

13 mts 

... 2.5-3 mts 

Según la proxemica se pueden ampliar las distancias si hay un elemento que polarice las 
distancias, ampliando el radio a 13 mts. En este caso el objeto que polariza es la mesa del altar, este 
objeto detiene la visual del celebrante y la enfoca al centro, a continuación se presentará un 
ejemplo de lo mencionado. 



'E:J'E:M.PLO 

3mts 
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........ ... 
• - ••••.• ·-·..,!"· 
• - ...... 4'.•·.. • • -... ,,_ ..... ~ ... ~~~~~~~~~ .. 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

. . . 
• . 
• 
. 
• 

• • .. . / 
•• • •••• · ..... /' .. 

• 

• 

• • 

. ,. 

• • 
• • • 
• • ... J' •• .. / . -····· .. - .. : : :~··:: ~:: 

.,, 

9mts 

<Esquema : 'Espacios ceCe6rati-vos 

• 
• • 

3mts . • • • • • . • • - • • . • • • --
• 
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14mts 

En el ejemplo podemos ver que en un calculo proxémico la distancia máxima en forma de circulo 
para un grupo de 200 personas seria de 14 metros de diametro, tomando un objeto que polarice de 
aproximadamente 2 o 3 metros, dejando un area libre de 9 metros al centro en donde empieza la 
primera hilera de celebrantes. 
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Al igual que la proxémica es importante entender las relaciones espaciales que se generan a 
partir de la Liturgia, por lo que es fundamental entender esta relación para lo que se proporcionan los 
esquemas correspondientes. 

Secuencia de la Liturgia de la Misa 

... 
acceso 

.__a_c_c_c_so __ _,.p 1...¡ _s_'E_(]Y_'E_i __ __, 

~ l.__..J1._5\_1_tB_o_:J-._r_2 _ __, 

' ··T · 1.__5\_f_'ES_:;t_rJYE ____ __, . ..Jl.L 'T..JI. 11\. 3 

'Esquema: ..J!.Ccjanára '1\_oáriguc= <Boúzáo 

rrns1·~ .. -.;:,-;.:.;----, 
1 

F1t-\LL~·: /-' · .. ·.~~sr,J ! 

t'Proccsión e inicio a 
partir áe[ acceso 
t::1(fstienáo una 
cvr;jaCiáaá cúzra fiacia Ca 
scác . 

Secuencia ác [a Citurgia 
ác Ca misa 

J.- presiácncia 
rccu6rimierito 
2.- [iturgia ác [a 

paúz6ra 
3. -Citurgia cucaristica 
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SACRAMENTOS DE INICIACIÓN . 

. 'i'E<IYE • S.ll C<JU15\.t'E:N-

1 
'TOS<IYE 

• C07V'F I~'11Yl- I~CI.ll.CIÓ:N 

.ll.5'.-l<BO;Jlr 
1 
,_ CIÓN C<JU S'IT.ll.N.ll 

<B/l'V'ITS:MO 
'EVOl<JUS'IT.Jl 

,,''l..L'T/l <]{ 
1 • 'EVc;I<JUS'TÍ/l 

• CO:N'F I~'11Yl-

1 CIÓ:N 

• <B/l V'ITS5\10 

'F'V'E:NTE 
1 

• 
.ll.CCESO 

'Esquema: /lfejanára 'l{oángue= <Bofaáo 'rF~T~ ¡;f}f\T 
FALLi..:, .,1_¡-_; _,~ 11uBN 
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SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

tp ~' SCE_<JYE~ 
• 1 

/l.!7t1<130!N 
1 ...__ ... 

• ~' ~_L_'Vl-_'R..._ 

~CCESO 

• 
'Esquema: _llCc_janára 'R._oárigue:; <BoCaáo 

Se comienza por 
e[ reci6imicnto y 
postcn·onnentc se 
pasa a[ aftar en 
áonáe se rca[i::.a 
toáa Ca 
ceremonia . 
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Relación Axialidad -Centralidad 

•• t •• . \•/ . .. "'-. ~ . 
• ~ 4!t • .. ~,'... . 

• • •• 
'Esquema: fi/éJanára <Rpángue= <BoC.1do 

'En este esquema se pueáe 'tler tá 
relación áo6/é dé a.\ja.Ciáaáy 
centra[iáaá que se pretenáa 
áe6e e:'(jstir en [os ritos 

182 

Si buscamos sustento sobre la asamblea hay que comenzar en términos de la ecclésia (asamblea 
convocada). La ecclésia es el cuerpo de personas presentes en la tierra pero que tienen su cabeza en 
el cielo, es una asamblea convocada por una llamada de Dios que brota de su ministerio. Podemos 
encontrar imágenes bíblicas que enlazan Ja tierra y el cielo como el árbol de Ja vida del jardín del 
Edén, el arco iris de Noé, Ja escala de Jacob, etc. 

Es necesario hacer un equilibrio entre estas dos dimensiones, sin que prevalezca una por encima 
de la otra, dentro de un ambiente de fiesta, por Jo que se busca después del Concilio Vaticano 11 una 
experiencia positiva de resurrección de la muerte. La figura de Ja Iglesia debe ser ahora un signo de 
vida, de banquete celestial, del paraíso que se ofrece en ese.espacio geográfico y temporal. 

Los focos litúrgicos deben tomarse en cuenta para generar una distribución de Ja forma general del 
aula y como polarización de Ja asamblea, para dar un Jugar y orden a Jos mismos. Por ejemplo, Ja 
SEDE (lugar del presidente de Ja asamblea y para el colegio de presbíteros y ministros), 
simbólicamente es la imagen de Cristo como cabeza de la Iglesia; Ja posición del presbiterio debe 
ser realizada de tal forma en que el presente quede a Ja vista de todos y que éste a su vez vea a 
toda Ja asamblea. Para dicho propósito se propone al final del eje central (IGMR cap V. 271). 

~·-
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Relacionado a este elemento se encuentra el AMBÓN que significa la piedra del sepulcro de 
Cristo, donde el ángel anuncia a las mujeres mirófonas portadoras de ungüentos, Ja nueva de la 
resurrección de Cristo. Se debe configurar de este modo como un auténtico altar, sin ocultar Ja 
presidencia; es un verdadero punto focal de Ja asamblea (IGMR cap V 272) (la posición consolidada 
por Ja tradición paleocristiana era al centro o se encontraba ocultando la presidencia). 

La MESA es el altar eucarístico, y es también la imagen del sacrificio de Cristo y del banquete de 
su Pascua. Debe considerarse el intentar generar el aula con esta intención del banquete (IGMR 
cap. V 259.266). 

La FUENTE BAUTISMAL, "tumba y madre" según la simbología paleocristiana, ha de servir para 
el bautismo tanto por inmersión como por aspersión, para los niños y también para los adultos. Si se 
sigue con la tradición antigua debería ser como una hoya excavada en el pavimento (normalmente 
cerrada con una tapa de bronce a ras del suelo y solo se abre para las liturgias bautismales y 
pascuales). Las exigencias para su ubicación son especiales, no debe formar parte del presbiterio, 
pero. tampoco debe estar en un espacio reservado ya que se pretende permitir una celebración 
comunitaria, y debe estar en contacto con los demás sacramentos de iniciación (confirmación y 
eucaristía) (Lebon, 1996). Este objeto si es para inmersión y dependiendo de su tamaño podría 
tener más de una función ya que podría ser usado también para celebraciones penitenciales, 
catecumenales y para los funerales de cuerpo presente, relacionándolo como imagen de la vida 
eterna a la que se entra desde el bautismo. 

Todos estos elementos tienen relaciones reciprocas dando una axialidad que se encuentra, como 
se ha mencionado. en las iglesias paleocristianas, generando tensión entre los diferentes focos y de 
éstos con la asamblea. Además pueden existir variedades en ubicación de los mismos, dependiendo 
de sus dimensiones y configuración del aula y de la asamblea. 

Hay que considerar que a partir del Concilio Vaticano 11 la estructura de las Comunidades 
Cristianas ha sufrido una honda transformación de una iglesia masiva y de. grupos:grandes no muy 
articulados a una iglesia cada vez menos frecuentada por grandes masas de personas, por.lo que Ja 
gama de actividades eclesiales se ha ido organizando en grupos de dimensiones:limitadas, con un 
carisma propio y especificas modalidades de expresión y de vida común. · 

Una de las propuestas para Ja Iglesia moderna es Ja articulación de varias comunidades 
pequeñas, completas y con todas las caracteristicas originales que las constituyan como tales: sólo 
asi se podrá llegar a la mayor comunidad local y a través de ésta a la Iglesia Universal "una 
comunidad de comunidades" según la definición de los últimos sínodos. 
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"La parroquia, comuniáaá áe comuniáaáes y de mat'imientos, acoge Cas angustias y 
espcran::.as d"e {os liom6res. anima y orienta para fu comunión, fa participación y fa. misión. 7Vo es 
prc..~afentemcnte una t!structura, un teTTiton·o, un eáijicio; es más 6ien "{a.fami{ia cíe <Dios, como 
una fiennanáaá animada por un espíritu áe uniáaá" (L. q. 2 8). ... fá parroquia, comunión orgánica 
y misionera, se i:on:c.n."erte asi en una rcá áe comuniáades.... '"Es urgente e ináispen.sa6{e áar 
respuesta a [os interrogantes que se ws presentan a fás parroquias ur6anas, con e(fin áe que éstas 
pueáan responáer a fós retos ác {á nueva eC/angefi=ación .... • 
<Documento áe Santo <Domingo áe fá IV Conjércncia genera[ ác[ 'Episcopaáo Latinoamen·cano 
dé[ 28 áe Octu6rc áe 1992. 

Se retorna la necesidad de impulsar el catecumenado y llevar acabo por etapas una nueva 
introducción en la experiencia de la fe. Generar una nueva iglesia misionera en la propia localidad, la 
parroquia conciliar no cuenta con espacios para esta disciplina, que tiene necesariamente que 
articularse en pequeñas comunidades con diferentes grados de experiencia de fe. 

No hay espacios arquitectónicos para una iniciación de los adultos, ya que por lo general solo 
existe la gran aula de la iglesia y en los mejores casos algunas salas pequeñas para el catecismo de 
los niños en edificios de cualquier tipo y en situaciones precarias, siendo habitaciones tristes, 
lóbregas, donde también sirven de almacenamiento cuando se da el caso. 

Un proyecto actual de Iglesia, que corresponda quizás como estructura espacial a la renovac1on 
que el Vaticano pretende indicado en el Concilio, debería ser una nueva articulación de la parroquia 
en comunidad de comunidades y a una disciplina de iniciación a la fe. 

. . ' 

Como vemos es un único espacio "sagrado" y grande y algún otro local secUndario. Se deben 
considerar además varias aulas celebrativas para una asamblea cristiana semántica -articulada en 
muchas asambleas a la vez. - -

Surge aquí la problemática de la imagen exterior de la institución·:-·iglesi¿;_~ie,,deoe se~-asumida 
dentro de un contexto especifico de la ciudad en donde se insertará,:-pero a- la 'vez .debe 
evidenciarse, debe ser fácilmente reconocible como una presencia de ima comunidad cristiana, con 
connotaciones universales y locales. 
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Finalmente se deben marcar los niveles de diferenciación de los espacios celebrativos 
considerados históricamente, diferenciados de la siguiente manera (Romelli, 1953): 

A) PONTIFICALES.- Donde reside el Pontífice (El Vaticano). 

B) CATEDRALES.- Donde existe y da la cátedra el Obispo y donde se encuentra la capital de la 
diócesis. La catedral se ubica en general en la capital metropolitana, primada o patriarcal. Las 
dimensiones especificas son posteriores al siglo X. La catedral es denominada iglesia mayor, 
episcopal o de ciudad. 

C) COLEGIADA.- sirve a la capital o comunidad clerical a la cual puede congregar libremente. 

D) ABACIAL.- Se anexa al monasterio y ~s~usada p~r la comunidad ~irÍ~id~\,~·r.el Abad. 

E) PARROQUIA.- Lugar en el cual los fielesTcié uria'.mi~'inadp~~~ó~'~í~1Id~l~b.fur/ei• cult~ público, 
dándole al párroco el titulo honorifico de archi padre o de decáno.i·'''"'.~·<':.··••:>; · · · 

F) IGLESIA.- También denominada Iglesia menor,. d~pei~i:i~:;6~~·~rii~~'.tj~~~~-~t~ cÍ: la· parroquia 
misma para uso cómodo de los fieles que colindan el territorio. e~. que. sé éricuel'ltra: · 

,·,: ' , ,o, '.,~ ~,: , . .., e· •. : ... :·. '. ·~';~ 

G) ORA TORIOS.- Lugares menores como capillas para oración y cult() particular: de una comunidad 
o para uso particular unitario. ·· · · · 
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CY!PI'TVLO IV 

ACCIONES SIMBÓLICAS EN LA LITURGIA. 

Inci:nsan·o dé 6arro :..-ite~\icano. 
•Foto: Los sim6o(os e:n [a Liturgt"u. 

I T~fr~:~~ t~t)!-.T 
J F'.AL:LP. LJJ.'.'. u.iúGEN 



" P,n caáa instante liay más áe [o que [a vista pueáe ver, más áe [o que e[ oíáo 
pueáe oír, un escenario o un panorama que aguaráa ser expforaáo, naáa se 

ezyerimenta en sí mismo, sino siempre en re[ación con sus conocimientos que 
{[e-van a e[[a ,que [fevan a eí[o, con e[recueráo áe ezyeriencias anteriores .. ;." 

'l(evin Lyncli 
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Como primer punto hay que entender lo que es un símbolo en la Liturgia, ya que éstos no son 
cosas sino relaciones, dependen de un proceso de comunicación, de la intención e intensidad de 
quien hace el gesto, de la persona que lo recibe, que lo interpreta, de quien lo vive. 

Dependen así mismo del contexto cultural y del contexto ritual en que se efectúan por lo que se 
considera que no preexisten a la acción litúrgica. Deben ser creados en cada celebración por la 
actuación y participación de los dos polos que hemos mencionado en capítulos anteriores, esto es 
por el ministro o celebrante y la asamblea o participantes. Por este motivo es mejor considerarlos 
como elementos o acciones que deben convertirse en símbolos o mejor dicho en acciones 
simbólicas en la liturgia. 

Existen bajo esta óptica 1 O símbolos que podríamos ubicar en 5 grupos de acuerdo a la liturgia 
actual (Buyst 1998). 

1 .- De acuerdo al estado actual de la práctica litúrgica en' ~frito católico romano, siendo su uso en la 
celebración litúrgica. El sentido simbólico-sacramental que :se les •atribuye por un lado en los textos 
introductorios a los rituales y la tradición litúrgica, i:poíotro;lado en las personas de .la región (lo 
vivido en la zona). '.'·' :v· 

2.- El enraizamiento de tipo cósmico y cultural de los elementos en la vida de la zona, su presencia, 
uso y significado (donde y cómo se encuentran estos elementos en la naturaleza de esta zona y en 
la cultura y tradiciones de la región). 

3.- La Biblia es la raiz del significado cristiano de cada símbolo, los innumerables significados 
posibles de cada elemento son asumidos y orientados en una dirección por la tradición cristiana. 

4.- La posibilidad de la experimentación vivencia! de cada elemento, ya que en este ámbito no es 
suficiente la aproximación racional. Es necesario el contacto físico y afectivo para crear un proceso 
simbólico en el que todos los elementos "símbolo" comiencen por sensibilizarse, encontrando un 
vinculo hacia su valor simbólico. 

5.- Al final de este proceso se debe poner en práctica estudiando como cuestiones complementarias 
el tener una propuesta para la unión de estas percepciones y elementos racionales, una unidad 
entre el gesto ritual, el sentido teológico-litúrgico y la actitud espiritual. 

Los símbolos se pueden ver bajo tres enfoques, el de la Liturgia, el enraizamiento cósmico y 
cultural, y el de la Biblia como texto base (Buyst 1998). 
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1.- En la liturgia. 

CAPITULO IV 

!Mar 
'Foto: Los sím6o[os en fá Liturgia. 

Uso y sentido simbólico- sacramental.- Bautismo y bautizar, los dos términos provienen del griego 
6apto, 6apti::.o, y expresan un doble movimiento, entrar en las aguas (sumergirse, ser sepultado, 
hundir, ahogar o morir) y salir de ellas (ser salvado, resucitar). De este modo se da la participación 
en la muerte-resurrección de Jesucristo (cf. Rom 3,6-11) por intermedio del ministro (celebrante). Es 
Cristo mismo quien bautiza (SC 7) por lo que el agua es signo portador del Espíritu Santo, que 
regenera, que crea la vida nueva de Cristo en los bautizados, y de este modo forma la comunidad 
como un cuerpo mismo. 

La aspersión del Agua, se da en la Vigilia Pascual, donde se asperja a la asamblea después de la 
renovación de las promesas bautismales y de la profesión del bautismo, o en la .celebración 
eucarística dominical, en la dedicación o bendición de. una iglesia y .del altar, o el cuerpó de un 
fallecido y la tumba donde será enterrado, o en la visita a un enfermo para la comunión o la 
celebración de la unción de los enfermos, donde se asperja al enfermo y la habitación. En las 
bendiciones que se otorgan a las personas, y a los objetos no bendecidos. 

~ES r<_--~ .. ~~-1 
FPAi~L~~~~--.~ .. -~~~ . .l 
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Agua bendita para las bendiciones.- recordándose a Cristo, agua viva y la participación de cada 
cristiano por medio del sacramento del bautismo. Las pilas de agua bendita en la entrada de algunas 
iglesias son señal de purificación y como recuerdo también del bautismo. 

T.TJ:,c;rr; r;n!\T 
F' AL.i.11 .ú.J, 
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'13aptistcn·o 
'Foto: .}il.t:cjanára <J{_oáriguc:: <Bofuáo 

Lavatorio de manos.- en los ritos de la preparac1on de las ofrendas, el presidente de la 
celebración eucaristica se lava las manos, "expresando con este rito su deseo de purificación 
interior" (IGMR 52), teniendo también otra purificación después de la fracción del pan y la distribución 
de la comunión. 
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Lavatorio de pies. 
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Es la representación de los 12 apóstoles recordando el misterio del mandamiento sobre .. la 
caridad fraterna, acentuando la humildad, aunque según algunos estudios sobre el Evangelio de 
Juan, se puede interpretar bajo una dimensión bautismal, siguiendo el ejemplo de Jesús que entrega 
su vida al servicio total de sus hermanos. El lavatorio de pies es un gesto facultativo, en muchas 
comunidades lo realizan varios ministros. hombres y mujeres, que asumen este servicio, lavando en 
ocasiones los pies de todas las personas que componen la asamblea. 

l; ~~ ~ ~~ ~ ~~~ e:: r·r;\; 
F.Li.LLA DE :_;lJGEN 1 ___ ____, 
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Lavatorio ác pies 
'Foto: Los sim6ows ác la Liturgia 

2.- Relación cósmica cultural. 

Relación con el sentido de la muerte simboliza el agua que destruye, inundación, ahogamiento, caos 
primitivo que amenaza ta existencia del ser humano. Con relación a la vida representa al agua corriente de 
ríos, riachuelos, fuentes, el mar, la lluvia, el agua como fuerza de fecundidad, en relación a ta vida humana 
con et liquido amniótico que conserva la vida del feto en el útero de Ja mujer, el agua para beber, bañarse, 
para dar vida al regar tas plantas, etc. Otro sentido es el de la purificación, la destrucción del mal y de la 
corrupción, por medio de baños, abluciones y aspersiones rituales sobre personas, cosas y Jugares, para 
lavar lo que está sucio y volver a un nuevo comienzo, con un sentido de participación y de nueva vida en Jos 
lavatorios o en los ritos de iniciación, y fortaleciendo por medio de una protección divina, ya que el agua se 
considera como santa, bendita. 

3.- En la Biblia. 

Las aguas primarias eran caóticas, destructivas como el diluvio, salvadoras como el paso por el 
Mar Rojo. el agua que sacia la sed del pueblo al paso del desierto, el agua que participa en el 
bautismo de penitencia administrado por Juan Bautista en el río Jordán, agua para abluciones, 
transformada en vino para las bodas de Canán, promesa de agua viva, agua que salió del costado 
de Cristo en la Cruz, aguas del rio de vida en el libro del Apocalipsis. 

t1'ALz:·:·;_:-_~~:_~--; .. :,J 
-- --- ____ ,, ______ ___!:,===========::. ____ _ 
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'E.L./'tI~.-

1 .- En la liturgia. 
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'Viento en lás <PaCmeras 
•Foto: Los Sim6oCos dé (a Litur9ia 

El "Rica" prevé en el rito introductorio al catecumenado Ja posibilidad de un exorcismo, _en el que 
el celebrante sopla levemente hacia el rostro de cada candidato diciendo "'E.:<.:puCsa, Señor, por eC 
sopCo dé tu 6oca, Cos espín.tus mafi9nos ordéna que se aCejen. porque fi.a !Ie9aáo tu <lq!ino ". 

Al soplar se evoca la gracia y presencia del Espíritu Santo, por lo que a muchas comunidades les 
gusta celebrar al aire libre, en el templo formado por la propia naturaleza creada por Dios. El viento 
acaricia la piel, juega con las hojas, atiza el fuego. 
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El viento se asocia a la movilidad y al dinamismo que genera el cuerpo humano por medio del 
movimiento de las extremidades como el levantar y agitar las manos, o el baile. 

En varias tradiciones existe el Mantra, una fórmula de oración breve que se repite durante un 
determinado tiempo, a veces siguiendo el ritmo de los latidos del corazón o de la respiración. Se 
podría considerar como una preparación personal a la celebración. 

El movimiento y la danza son señales de la movilidad y del dinamismo. 



CAPITULO IV 198 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 

En la vida cotidiana el aire es uno de los cuatro elementos cósmicos fundamentales, una mezcla 
gaseosa que envuelve la tierra y permite a los seres animados respirar y vivir. Sin el aire no se 
puede vivir. 

Considerándose como un combustible para el ser humano, con un movimiento constante y 
regular, al inhalar y exhalar, por lo que respirar es sinónimo de vivir, también el aire, el soplo, la 
respiración, permiten la emisión del sonido, de la palabra, del canto, del gemido etc. 

El viento, es como el soplo y la respiración de la tierra, a veces se personifica, diviniza o asocia a 
espíritus buenos o malos que influyen en la vida de las personas y comunidades. 

3.- En la Biblia. 

En un principio el "ruah", el soplo de Dios, genera la vida, renueva la faz de la tierra. Dios se 
manifestó y habló a Elías en el monte Orbe por medio de una brisa suave; en la mañana de Pascua 
Cristo Resucitado transmite por medio de un soplo, el día de Pentecostés un viento impetuoso y 
lenguas de fuego bajan sobre la multitud de Jerusalén (Buyst, 1998). 

<Foto: Los sim6oCos cfe tá Liturgia 
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LA CRUZ. 

Sc11a[ de fa cru::, miércofcs de ccni::.a 
'Fotos: Los sim6oCos de fa Liturgi.a 

1.- En la Liturgia. 

CAPITULO IV 

La adoración de la cruz es una acción de gracias por la salvación, de acuerdo al uso que se le da 
tiene varios significados. La cruz procesional va al frente, ya que representa a Cristo caminando 
entre la comunidad, encabezando la marcha de su pueblo hacia el Padre en su éxodo pascual. 

La cruz sobre la mesa o cerca del altar.- "Que haya sobre el altar, o cerca de él, una cruz que sea 
visible a la asamblea reunida" (IGMR 270) aquí se marca una cruz no un crucifijo y tampoco sobre 
del altar, como se acostumbraba antes de la renovación litúrgica conciliar. 
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O.zpz[fá Pnvaáa ~rq. P{utarco <Barreiro 
'Foto: JU:ejanára '1{.oángue= <Bolááo 
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La señal de la cruz trazada con la mano o con el dedo pulgar.- Se hace a princ1p10 de las 
celebraciones y al final (bendiciones). En general, todos los participantes, con los dedos de la mano, 
se tocan la frente, el pecho y los hombros. También se realiza al comenzar del primer oficio de 
cada dia, acompañado de la acción con la petición "abre, Señor, mis labios ... " El ministro, los padres 
y padrinos trazan la señal de la cruz en la frente del catecúmeno o bautizado; en el sacramento de la 
confirmación. el Obispo hace la señal de la cruz con el dedo pulgar y el santo crisma, en la frente de 
los confirmados. antes de la proclamación del evangelio se traza la señal de la cruz sobre el libro, y 
después en la frente, al boca y el pecho. Después la asamblea, se hace la señal de la cruz para 
bendecir; en la vigilia pascual el presidente de la celebración graba la cruz con un estilete en el cirio 
pascual, Se hace la cruz en la frente del agonizante. 

~---,::;;-:µ-:--·-1 
' J ~ ; i ' •. ~ • ! . • ' 
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La cruz se relaciona con la muerte de Jesús y su resurrecc1on. Las cruces en el interior de las 
iglesias, son ungidas e iluminadas cuando se celebra la dedicación de la iglesia. El numero doce 
recuerda que la iglesia es la imagen de la nueva Jerusalén con sus 12 puertas (cf.Ap.21, 12) que 
acoge a las 12 tribus del pueblo de Dios, allí brota el río de agua viva y hace que den fruto los 12 
meses del año. El numero 4 por su parte representa en muchas culturas las 4 direcciones del 
mundo, la totalidad cósmica. 

La bendición de Cruces.- se bendicen las que se entregan a los misioneros, o las que se dedican a 
veneración pública o para devociones privadas. 



' .. 
Cni= rJ3ra=.a i:nccndi·aa 
.;.Iutora: Inna Palácios 
•Fotos: Catdfogo efe •E:r:posición 

CAPITULO IV 

Cru::. Cuáárupte 
fiutor: <E.mesto lPau&en 

";Irte ~figioso Contemporáneo" 2001. 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 
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En muchas culturas precristianas la cruz representa la union de los contrarios. Como símbolo 
cósmico simboliza el recorrido del sol y los cuatro puntos cardinales: existen también referencias al 
árbol de la vida. firmemente enraizado en la tierra y con su copa extendida en dirección al cielo. 

En América se sabe que existía la cruz antes de la conquista. En los cruceros de Jos _caminos se 
colocaban cruces adornadas frente a las que se canta. se danza y se ofrecen flores; Ell algunos 
lugares se trazan cruces de cal en la casa del difunto, debajo del ataúd. A veces Ja cruz significa 
permanencia, identidad cristiana en otras ocasiones se usa como protección. 

3.- En la Biblia. 

Para Jos cristianos la muerte de Jesús en la cruz es el signo del amor, identificándolo con el 
siervo sufriente que trae salvación; es también señal de victoria sobre el mal y Ja muerte, pues el 
sepulcro de Jesús fue encontrado vacío y los discípulos se encontraron con él, vivo después de su 
resurrección. Asi, la cruz se convirtió en señal de vida, valor y resistencia. 

En Efesios 2.16. la cruz aparece como señal de reconciliación entre dos pueblos (judíos y no 
judíos) y entre Dios y la humanidad. 

,.-----r-;7°':~~;-·~;:~'1~.T ----, 
l ,1.,).'' 1 1'.. ! 
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Cristo, 
.)ilutora: Ivonne 'Domc1'8c 

'Foto: CataCogo ác {a 'E.:>(posición ".;Irte <J?.p[igioso Contemporáneo", 2001. 

En este cristo podemos ver la nueva imagen que propone el Vaticano sustituyendo el Cristo 
sangrante y desgarrado de dolor por el Cristo resucitado y dando esperanza en este siglo 
XXI. 



CAPITULO IV 204 

L./LS 'F L O~'ES. 

'Foto: Los sim6oCos áe ú:z C.iturgia 

1 .- En la liturgia.-

En el rito de dedicación de una iglesia!, después de la unción, incensación e iluminación, o en el 
momento de preparar el altar para la liturgia eclesiástica, se adorna el altar con flores (ROBO 69) al 
igual que en la dedicación del altar (ROBO 54). 

No se prevee explicitamente el uso de las flores en otros libros litúrgicos pero cuando se habla de 
adornos, se sobre entiende. El Jueves Santo el sacramento se traslada a la capilla debidamente 
adornada" en donde se retiran los manteles del altar y si es posible las cruces, mien.tras que el 
Viernes Santo el altar debe estar totalmente despojado sin cruz, candelabros ni mantel. 

El directorio litúrgico por su parte menciona que "está prohibido adornar el altar con flores" en el 
tiempo de Cuaresma. Para el tiempo de Adviento prescribe que el altar debe "adornarse con flores, 
con moderación que conviene al carácter propio de este tiempo". Con las pocas indicaciones se 
entiende que en los demás días el adorno es conservado, en todo caso en la práctica pastoral, los 
adornos, y principalmente en las flores, forman parte de cualquier celebración que sea alegre (misas, 
bautizos, casamientos, etc.) o triste (velorios, entierros, día de muertos, etc.). 

1 La dedicación de una iglesia es cuando se decide el patrono de la misma y se realiza un acto litúrgico para 
nombrar a la edificación un procector y su iniciación en los actos litúrgicos. 
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Estas son expres1on de devoción, de fiesta de alegria, tienen relación con el amor, la vida y la 
muerte. El RB (1139-1161) prevé la bendición de flores. 

En algunos lugares, se desarrolla un verdadero arte floral propio a la liturgia, algunos incluso 
adoptan principios del ikebana, el arte floral practicado principalmente por los japoneses. 

·~? .. 
Ylrtc_ffura{ficst'a ác San :Juan (]3auti.sta. 

<Foto: Los sim6oCos ác [a Liturgia 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 

Las flores, como ya se ha mencionado, están presentes en momentos felices y en momentos 
dolorosos, en la vida personal y familiar, nacimientos, aniversarios, noviazgos, enfermedades, etc. 
En la vida social, inauguraciones, homenajes, adornos, etc. Se usan como adornos pero también 
como regalos, como expresión de aprecio, consideración, nostalgia; consiguen despertar y expresar 
sentimientos tan profundos y tan diversos como la alegria, satisfacción, felicidad, alivio, admiración, 
etc, Las flores aplicadas en baños, fomentos, óleos, etc, tienen cualidades terapéuticas. También en 
cultos religiosos de muchas culturas, las flores tienen un papel fundamental como adorno o como 
ofrenda. En la antigüedad cristiana se colocaban las flores en las tumbas de mártires y en los altares 
y se pintaban en las catacumbas, evocado el jardín florido del paraiso. 

!:E!Tl:::, .-··· .. -.·· 
'FALLA DE u l\J.\ .. Jm 
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3.- En la Biblia. 

Las flores son señal de la fragilidad de la vida (Sal. 103, 15; Is 40,6) pero también de la felicidad y 
de la santidad (Sal 72,7 Num 17,17-23). El encuentro de Jesús con María Magdalena en la mañana 
de Pascua acontece en un jardín y el Resucitado es confundido con un jardinero. El jardín evoca 
fácilmente el paraíso, el hombre nuevo Jesús y la mujer nueva Maria Magdalena (representando a la 
comunidad) inician las relaciones de la nueva alianza principio de un mundo renovado, convertido en 
jardín y en paraíso. 

<EL <FV<Eqo.-

1.- En la liturgia. 

'Fogat.a. áe vigi[ia en íá.fiesta áe <Pentecostés. 
'Foto: Los sim6o[os dé íá Liturgia 

La hoguera (fuego nuevo) en la celebración de la luz en la vigilia pascual se relaciona con la novedad de 
la vida pascual y con la claridad de la luz de Cristo. Las brasas son para quemar el incienso, mientras el cirio 
pascual representa a Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas de la muerte, sol que no tiene ocaso. es la 
luz que ilumina el mundo, se enciende solo al principio de la Vigilia Pascual, en el fuego nuevo. se inciensa y 
se presenta con el canto Luz de Cristo. 

¡--~-.;:;:~-- :::-:::--..-. --1 I , ; , ... ·~ •'. .. : _r .:: ; 
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Estará encendido durante todo el tiempo pascual y en los bautizos y exequias. Muchas comunidades lo 
encienden también los domingos de tiempo ordinario. Se sugiere que se coloque en la cabeza del difunto. 

Otras velas, lamparillas o antorchas, en la primera parte de la vigilia pascual, son encendidas por 
todo el pueblo con la luz del cirio para expresar su participación en la vida de Jesús resucitado, en 
su victoria sobre las tinieblas, sobre la muerte. Algunas comunidades están introduciendo este gesto 
en las vigilias del sábado por la noche, iniciando así las celebraciones de cada domingo, como una 
fiesta pascual semanal. 

La vela encendida en el eme pascual se entrega al rec1en bautizado o padres y padrinos para 
significar la "iluminación" del bautizado por su bautismo, la "iluminación" de la iglesia y el altar, y en 
la fiesta de la dedicación, las velas encendidas prácticamente en todas las celebraciones, señalan 
alegria y fiesta, expresan la fé, la devoción, la vigilancia de la comunidad; simbolizan la vida nueva 
de la resurrección, se colocan sobre o junto al altar, se llevan en la procesión de entrada y hacia el 
ambón para la proclamación del evangelio. Se encienden ante los iconos e imágenes sagradas, 
junto a los difuntos, en los velorios y exequias, en la consagración de las Vírgenes. En la procesión 
con velas en la fiesta de presentación del Señor en el templo, siguiendo la costumbre judía en 
algunas comunidades, se enciende en ocasiones festivas el candelabro de los siete brazos que 
recuerda los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Asi mismo, existe la bendición de las velas 
por motivo de devoción (RB 1139-1156). 

Czrio Pascua[ 
'Fotos: Los Sim6oCos ác [a Liturg'ia 
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La luz del sol constituye también un elemento simbólico básico en la liturgia de las horas, 
relacionado con la muerte-resurrección de Jesús. En la oración de la mañana, al nacer el sol 
significa la: nueva creación, memoria de la resurrección. Al ponerse el sol la oración de la tarde, 
acción de gracias, implica sacrificio vespertino, memoria del sacrificio y muerte del Señor (IGLH 38-
39). En la Natividad. Simboliza la luz en los textos litúrgicos, en los que se designa a Cristo como sol 
de justicia, sol invencible. 

La lámpara encendida delante de la reserva eucarística es un signo de presencia, oración y 
adoración. 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 

La llama palpita es señal de vida, el sol calienta, da energía, sostiene Ja vida en muchas 
tradiciones religiosas; la luz es atributo de la divinidad, y para que los muertos encuentren el camino 
es necesario encender velas, en algunas religiones es costumbre poner una vela. En la mano del 
moribundo, las velas o antorchas encendidas en las procesiones expresan Ja búsqueda de la 
cercanía de Dios y del camino cierto y seguro. Las velas encendidas, en las comidas festivas, en los 
pasteles de aniversario, las fogatas encendidas, tienen un sentido de fiesta. Sin embargo también 
existe un sentido de destrucción, transformación, purificación, espiritualización, el fuego devora. 
quema, reduce a cenizas, aunque también posibilita cocinar alimentos. transformar, ablandar y 
trabajar los metales. Por su poder de purificación aparece en los ritos de penitencia, la cremación de 
los cuerpos de los fallecidos: puede sugerir la mortalidad, la sublimación, la espiritualización, 
representando fervor, dedicación de la oblación sacrificial, encender velas a Dios, a los santos, 
expresar y pedir su protección. 
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3.- En la Biblia. 

CAPITULO IV 

Co[umn.a ácfacgo que acompaii.a a CDios en c[<DcsU:rto. 
'Foto: Los sím6oCos ác [a Liturgia 

Significa la creación de la luz, la luz como felicidad (lb 29 2-4, Sal 4,7; 89, 16) la luz como sinónimo 
de salvación y protección, como sabiduria, orientación, palabra del Señor (Ba 4,2; Sb 7,10). La luz 
es símbolo de vida, así como las tinieblas son sinónimo de muerte (Sal 36,10). La lámpara es 
simbolo de la vida dada por el Señor, Jesús es la luz del mundo. La nueva Jerusalén no necesita de 
la luz del sol o de la luna, pues será iluminada por la gloria de Dios. 

El fuego representa la trascendencia y la santidad divinas: la zarza ardiente , la columna de fuego 
en el camino del Éxodo, el Señor desciende en el monte Sinaí en medio del fuego, el bautismo en el 
Espíritu Santo y en el fuego, anunciado por Juan Bautista, lenguas de fuego en Pentecostés. 
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'EL I!NCI'E!NSO. -

1.· en la liturgia. 
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Cf'rocesión en áonáe se usa e[ incienso 
'Foto: Los sím6oCos dé Ca Liturgia 

Quemar incienso es un acto de adoración y de ofrecimiento (sacrificio), es símbolo que implica la 
súplica que sube al cielo. Incensar determinados objetos como la cruz, el altar, la Biblia, etc., indica 
respeto, homenaje, ya que hace referencia a la persona de Cristo. El perfume recuerda la fragancia 
que se difundirá donde el evangelio vaya. En las celebraciones festivas, se llevan los incensarios 
humeantes en la procesión de entrada, se inciensa la cruz, el altar, el libro de los evangelios, al 
presidente de la asamblea, a las ofrendas, etc. (IGMR 235-236). En la liturgia de las horas, está 
previsto quemar incienso durante el cántico evangélico así como la incensación del altar del 
presidente y del pueblo (IGLH 261 ). En las exequias se asperja y se inciensa tanto el cuerpo como 
el túmulo y al final de la celebración se quema incienso sobre el altar que se está dedicando, en la 
dedicación de la iglesia. 
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Incensario 
'Fotos: Los sim6oíos ác fa Liturgia 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 

Quemar incienso, hecho con una resina profunda, es un rito que existe en muchas culturas, 
inclusive en las precolombinas. Se aprecia por el humo que sube a los cielos, la morada divina y por 
el olor agradable a los dioses. Es señal de felicidad, bienestar, vida eterna; en algunas culturas se 
usa para purificar el ambiente o alejar los malos espíritus. Hasta finales del siglo IV no se usaba el 
incienso en la liturgia cristiana probablemente porque se asociaba con la obligación de ofrecer 
incienso a la imagen del emperador. 

Se acostumbra quemar inciensos o sahumerios, y actualmente se usan también varitas de 
incienso que se queman en casas privadas o lugares de trabajo, con un sentido religioso para 
espantar espltirus malignos, o simplemente para perfumar el ambiente. 
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Se usa el incienso por su perfume aunque hay otras maneras, por ejemplo, en el agua de colonia 
o perfumada para lavar las manos, los pies con los aceites perfumados. 

En la cultura moderna, el perfume puede estar asociado al poder, a la moda y al dinero, o a la 
higiene, a la salud o simplemente al placer. 

3.- En la Biblia. 

Quemar incienso equivale al ofrecimiento de un sacrificio, es una alabanza de olor agradable 
dirigido al Señor. un gesto de expiación, oración y adoración (Num 17,12, Sap 18,21). Un sacrificio 
de perfumes se ofrece cada mañana y cada tarde, como gesto de alegre adoración (Ex 30,7-9). Se 
debía preparar el incienso con mucho cuidado incluso había talleres especiales para esta 
preparación. 

•Foto: Los simt3o{os de ta Liturgia 

1rF;~¡;::-(;: ·.:>T ___ -¡ 
FALL.t-\. }.;_¿ :_;i~.u .. }]_~:ltl 
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L.JllS !.MJí'l2\f"OS. 

1.- En la liturgia. 

CAPITULO IV 

b';.;_ 
~anos Capiaá 'Ecuménica )il capufco, !:ft1 é~ico 

'Foto: _:ztfeJanára <J{_oáriguc::: <Bofaáo 

El gesto de la imposición de las manos está siempre relacionado con la invocación y transmisión 
del espíritu Santo. Se usa como exorcismo (invocación al espíritu Santo para que libere del mal), 
durante las celebraciones de la palabra de Dios del catecumenado, hecha por un presbítero, diácono 
o catequista delegado por el obispo para esta función (RICA 109-118; 164,171 y 178); como 
transmisión del Espíritu Santo a los bautizados en el sacramento de la confirmación, con la unción 
en la frente, gesto esencial en este sacramento. También como transmisión del Espíritu Santo en la 
ordenación para el ministerio {diácono) y el sacerdocio (presbítero y Obispo) hecha en silencio y 
seguida de la oración consagratoria (gesto esencial en este sacramento). Como santificación en la 
oración eucarística, se extienden las manos sobre el pan y el vino. Como absolución, en el 
sacramento de la reconciliación, como invocación de la presencia del espíritu Santo en Ja unción de 
los enfermos, el ministro impone las manos en silencio, antes de la unción con el óleo de los 
enfermos. 
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Así mismo como bendición que un sacerdote, un diácono o un catequista da a los catecúmenos 
generalmente al final de las celebraciones de la palabra; en las oraciones solemnes cuando el 
sacerdote invoca la bendición para el pueblo extiende sus manos al final de la misa o de la 
celebración de otro sacramento; al final de la liturgia de la palabra o de las horas sobre los objetos 
que se pide la bendición. En la celebración del matrimonio, durante la bendición nupcial se invita a 
los padres a extender las manos sobre las cabezas de sus hijos. 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 

La mano es una de las partes del cuerpo por la que entramos en contacto con los demás y con el 
mundo exterior, busca el alimento, transforma, establece relaciones, etc. Es símbolo de poder y 
fuerza, pero también de protección, de amor y cariño. La imposición de las manos existe en los ritos 
religiosos de muchas culturas como signo de transmisión del poder de curación, como bendición y 
protección; en algunos cultos de iniciación, existen también métodos alternativos de curación que se 
sirven de la transmisión de la energía que sale de las manos, donde se encuentran importantes 
centros de energía. 

3.- En la Biblia. 

Las manos se utilizan para la señal de la bendición (Gen 48,13-22; Me 10,14), asi como para la 
señal de transferencia del mal o del pecado. 

-------------------
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También pueden ser señal de la transmisión del poder (núm 27,15-23), señal que otorga el 
espiritu Santo para la vida cristiana o para el ministerio (He 6,1-6; 8,15-17), señal de curación (He 
28,8). 

i 
r .:> 

Imposición ác fas monos 
'Foto: Los sím6oCos ác [a Liturgia 
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1.- En la Liturgia. 
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Ofeos coíocaáos en jarras en una capi[[a dé pue6ío 
'Foto: .C.os sim6oíos áe ta liturgia 

Misa Crisma!, en la mañana del Jueves Santo el Obispo rodeado por el presbiterio y 
representantes de toda la iglesia local, realiza la consagración del crisma (una mezcla de óleo y 
bálsamo o perfume) y la bendición del óleo de los catecúmenos y de los enfermos. 

El santo crisma es el óleo más importante usado en la liturgia, simboliza al espíritu Santo que 
consagró a Jesús para su misión mesiánica ("Mesías" o "Cristo" significa "ungido"). El bálsamo 
mezclado con el óleo da al crisma un olor agradable y penetrante, connota alegría, belleza, buena 
fama y es señal de vitalidad. Se usa en la unción postbautismal en la cabeza (coronilla) de los niños, 
designa su participación en la misión de Cristo sacerdote; esta misma unción se realiza en el 
bautismo de adultos; cuando por motivo especial, la confirmación se celebra en otro momento; en la 
unción con el crisma (en la frente) en el sacramento de la confirmación. efectuada por el Obispo, es 
con la imposición de las manos que se hace simultáneamente; en la unción de la palma de las 
manos del presbítero ordenado, que es un rito complementario de la ordenación presbiterial, indica 
la función sacerdotal desempeñada en el ofrecimiento del sacrificio eucarístico; en la unción de la 
cabeza del Obispo, rito complementario de la ordenación episcopal, que indica la fecundidad 
espiritual ( RO 28). 



217 CAPITULO IV 

Vnció11 por mcáio ác oCcos 
'Foto: Los sím6ofos ác [a Liturgia 

En la unción del altar y de las paredes de la iglesia el día de su dedicación, el óleo de los 
catecúmenos significa la fortaleza en la lucha de la vida cristiana. Las unciones prebautismales con 
el óleo de los catecúmenos son realizadas por un presbítero, diácono. El óleo de los enfermos se 
usa en el sacramento de Ja unción de Jos enfermos, que administra un presbítero, e indica fuerza, 
alivio, consuelo, liberación, recuerda las curaciones de Jos enfermos realizadas por Jesús. Otros 
usos del óleo, que se están introduciendo en algunas comunidades, son pasar óleo perfumado por 
las manos y lo el rostro de los participantes de una celebración litúrgica, festiva, en señal de fiesta, 
de alegría, acogida, recordando que se trata de un pueblo sacerdotal. 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 
El uso del aceite es muy variado, se usa como alimento, para iluminación, etc. También se utiliza 

con fines terapéuticos y estéticos, ya que cada aceite tiene una eficacia propia: romero, lavanda, 
almizcle, etc. En los masajes, el óleo penetra, impregna profundamente, da belleza y brillo a la piel, 
agilidad, protege contra el sol, mezclado con esencias se transforma en perfume. 

3.- En la Biblia. 

Simbolo del espíritu Santo, como consagración, de profetas, reyes, sacerdotes, altar, etc. (Gen 
28, 18; Sam 10, 1 ); como bendición que da prosperidad y abundancia (Sal 133,2). Como curación (Me 
6,13; stgo 5,14), como símbolo del amor de la esposa y el esposo: aromas, óleos perfumados (Cat 
1, 12). Como conservación contra la corrupción, unción de cadáveres con óleos aromáticos, mirra 
(Me 14,3-9; 16, 1 ). Cristo es el Ungido por excelencia (Le 4, 16-18). 
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O feos 
Poto: Los simGofus de !á Liturgia 
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1.- En la liturgia. 

CAPITULO IV 

_-._-:_.:.._ --· .. 

á.#I~#,_,·~:,;.~¡;""~·'-~""'"&·~-'. 
'Foto: Los sím6ofus ác ía Liturgia 

Son tres los gestos principales relacionados con el pan y el vino, traer, bendecir, partir, comer y 
beber juntos, traer, el pan y vino simbolizan toda la vida del ser humano y del cosmos. Contienen 
fuerza, energía, creatividad, alegría, gestos de colaboración, dedicación de humanidad eterna: 
Bendecir. pronunciar la bendición, la oración eucarística indica el sentido profundo de lo que 
hacemos con el pan y el vino, dando gracias al Padre. Partir, comer y beber juntos el pan y el vino 
sobre los cuales se pronunció la oración eucaristica son ahora repartidos para comerlos y beberlos. 
La vivencia de la realidad simbólico-sacramental depende de la veracidad y transparencia de los 
signos. Pan bendito en la celebración eucarlstica, algunas comunidades vuelven actualmente a este 
uso antiguo, distribuyen un pedazo de pan bendito después de la comunión, sobre todo a las 
personas no admitidas a la comunión eucarística. En las celebraciones dominicales de la palabra, 
privados de la sagrada eucaristia durante meses, debido a la falta de presbíteros, muchas 
comunidades han introducido después de la acción de gracias, un momento con alegria y sencillez 
de corazón . 

..----------··------...... 
rrv(~r~ 1--:.-'. 1·1 J 
.. •:: i. ; 

-. ! FALLt\ L;:, .... ~- - ~ . _.. 
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:Euc.iris:iu. ·P .. 1n l.lszmo 

·Foto: Los .:jz"rn6o[o-l· .:fe Gz Liturgia 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 

Comidas diarias, que son indispensables para la sobrevivencia; el placer de la convivencia 
fraterna. social, religiosa, que llaman a la corresponsabilidad, al ofrecimiento de comidas y bebidas 
que forman parte de fiestas religiosas populares y fomentan la comunión, incluso con los difuntos; 
comidas sagradas que realizan la comunión con la divinidad. 

3.- En la Biblia. 

Son innumerables los pasajes bíblicos que hablan de la comida, entre los que se encuentran la 
comida ofrecida por Abraham a los tres huéspedes en el encinar de Mambré; la cena pascual judía, 
memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto; el maná y las codornices y la jarra de agua 
preparada por Elias en el desierto. El banquete preparado por el Señor para todos los pueblos en el 
monte Sión; las innumerables comidas de Jesús con sus discipulos; la última cena de Jesús; las 
comidas con el Resucitado en una casa y en la playa; la fracción del pan; celebración eucarística en 
las casas de las primeras comunidades cristianas, etc. 

FALLA D~ 
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<E.ucari.stí.a 
'Foto: Los sím6oCos ác [a Liturgia 

TF. .r:! T ~· ~::.-:-;-;.·-·---1 
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<Foto: C.os sim6oíos áe {a C.iturgia 

1 .- En la liturgia. 

En las exequias sepultar o cremar el cuerpo de una persona fallecida son actos que van 
acompañados de una celebración litúrgica. El sepulcro recibe una bendición y el cuerpo se puede 
rociar de agua bendita e incensar. Se completa el circulo, el cuerpo modelado por Dios con barro en 
la tierra (Gén 2) regresa ··a donde salió" (Re 72). La tierra se presenta como la última morada, antes 
de la resurrección de los muertos a la vida eterna. Aceptando la imposición de la ceniza. al principio 
de la Cuaresma (Miércoles de Ceniza), se expresan dos realidades fundamentales que somos 
criaturas mortales tomando conciencia de la fragilidad del inevitable fin de la existencia terrestre, y 
que de alguna manera hay una conversión de la manera de ver. pensar y actuar. En la consagración 
monástica el monje y la monja se postran en tierra antes de pronunciar su consagración, mientras 
con la letania se implora la ayuda de Dios y los santos. Este mismo rito se hace en la consagración 
de la virgen, la ordenación del diácono, del presbitero, del Obispo y del abad o abadesa. La 
bendición de las plantaciones. campos y lugares donde pasta el ganado; la bendición de bolsas 
pequeñas o pequeños vasos con tierra recogida en la tumba del mártir en la procesión de las 
ofrendas en la eucaristia; los frutos de la tierra llevados en procesión para la celebración del 
sacramento de la Pascua del Señor. 



223 CAPITULO IV 

Postración rJ3;;ruíición por mcáio ác [a ccni=a 
'Fotos: Los sím6oíos ác [a Liturgia 

2.- Enraizamiento cósmico y cultural. 

La tierra sobretodo en las culturas campesinas, genera y alimenta la vida. Muchos pueblos 
preparan a sus diíuntos para un nuevo nacimiento, poniéndolos en posición fetal, mientras que todos 
en general cultivan una relación mistica con la tierra natal, es como si estuvieran ligados a ella con el 
cordón umbilical. En todo el mundo existen lugares sagrados, tierras santas, a las que las personas 
se sienten ligadas por su origen y durante toda su vida. La caverna y la gruta entendida como un 
útero, la montaña entendida como el lugar de los Dioses, las rocas, las piedras (como los ojos de la 
Madre Tierra) se suelen asociar a la tierra y en su sentido simbólico místico, las cenizas son el fuego 
que se apagó, lo que queda de una vida, son señal de fragilidad y transitoriedad principalmente de la 
vida humana, son señal de luto, la humildad de cambiar la vida, de penitencia de conversión. 

3.- En la Biblia. 

Dios creó el cielo y la tierra y con el barro modeló a todos los seres vivos, incluso al ser humano. 
Llevamos el tesoro de la salvación en frágiles vasos de barro (2Co 4,6ss). La ceniza, es señal de 
purificación (Núm 19, Heb 9,13), de transitoriedad (Gen 18,27; Job30, 19); es señal de luto (2Sam 
13,19; Sal 102,10), es penitencia (Dn 9,3; MI 11,21). 
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El conocimiento y entendimiento de estos simbolos en la liturgia es importante para poder 
comprender su función y significado dentro del espacio litúrgico, considerando que sufren 
modificaciones y aplicaciones diversas dependiendo directamente del rito del cual se trate y de la 
cultura en el que están inmersos. Sin embargo, son puntos importantes a considerar antes de 
cualquier propuesta de espacio arquitectónico. 

Todos los elementos son importantes para la creac1on de un espacio celebrativo, pero existen 
otros componentes a tomar en cuenta que históricamente han marcado el espacio celebrativo. 

El culto cristiano no es una simple acción utilitaria o una pura ceremonia humana, no solo se 
manejan cosas, se manejan signos, y hay que cuestionar para que sirven y que significan. 

TESIS G()~i 
FALLA DE U.túUEN f 
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Ocurre mucfias veces que e[ que piensa 
en [a sacra[iáaá áe [a arquitectura piensa 
en [a arquitectura sagraáa que é[ conoce, o 
mejor, en e[_formuCario áe esquemas 
arquitectónicos que áa11.fi.gura o esa 
[[amaáa sacra[iáad. 'De oráinario, é[ no se 
áa cuenta áe ese fiCtro que se interyonc 
entre é[y unafaer::.a potencia[ áe una 
poética ác [o sacro, c:>;,_enta ác "tcnáencias" 
o :fonnas" vincutááas por traáición a [a 
sacraCzáaáy qui=.ás ácsvirtuaáas en su.s 
vaCores" 

2::. Canino 
2::quiCi6ri e squiCi6ri nc/Ia strutura 

áeíI'cátficio sacro. 

'Di6ujo : .JllCcjanára <;R.párigue=. rBoCaáo 

CAPITULO IV 
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Por medio de las formas la arquitectura puede ser expresada para crear y dar carácter a sus 
edificaciones. El edificio de culto no fue un edificio más en las ciudades que fueron 
predominantemente cristianas en el pasado. La iglesia era un elemento predominante en la ciudad, 
por ejemplo, en la Edad Media, en que la diferencia entre lo sacro y lo profano era una forma de 
vida. En la actualidad se debe pensar en si la iglesia debe representar las inquietudes, intereses y 
avances del mundo y de este modo dar la impresión de tiempos pasados, o si deben ser 
innovadoras y dar propuestas nuevas, arriesgándose a ser calificadas de "profanas", diciendo que 
dan la impresión de "'ser" o "parecerse" a fabricas, bancos etc. 

Quizás se le pueda denominar falta de "sacralidad" (relacionándolo con lo sagrado), 
atribuyéndolo a los tiempos actuales si se fundamenta en que frecuentemente las novedades 
arquitectónicas han aparecido primero en los edificios de tipo profano. Consecuentemente ciertas 
características formales que son forzosa inercia de los avances técnicos actuales son consideradas 
esencialmente profanas, siendo que en la antigüedad la Iglesia era el centro de experimentación de 
las formas y materiales innovadores buscando primero la aceptación general de su uso por 
intermedio del edificio religioso y posteriormente estas innovaciones pasaban a ser usadas en los 
demás edificios. 

Es oportuno marcar que al hablar de una "arquitectura religiosa" o "sacra" solo se puede hacer 
desde un punto de vista subjetivo, en donde aparecen imágenes, simbolos y se mezclan los 
sentimientos. No hay arquitectura que pueda abstenerse de esta percepción subjetiva, ya que en ella 
hay una intervención de cada usuario que tiende a darle valores dependiendo de los parametros 
culturales en donde se encuentre el edificio. Los espacios interiores pueden evocarle así a cada 
uno experiencias, habites, reacciones diferentes dependiendo de su cultura, generando diversas 
respuestas dependiendo de la percepción particular como una invitación al silencio, a la paz, a la 
oración, etc. Hay que recordar que el ser humano, "el hombre", no puede desligarse de sus habitas o 
de los signos convencionales dictados por la cultura a la que pertenece. 

Por lo anterior podríamos decir que en el culto cristiano el edificio no es un simple envoltorio de 
una acción utilitaria que se realiza en su interior, o una pura ceremonia humana como podría ser un 
discurso político; se pretende que en este espacio se hagan uso de cosas pero además de signos, 
en el que surge el problema mencionado antes (la sacralidad), para un espacio celebrativo actual, en 
el que no solo se pretende que se vea sino que se interactúe, que sea participativa la acción dentro 
de él, por lo que surgen varias preguntas ¿para que sirve? ¿Qué significa? ¿Y como integrar este 
objeto al resto de la ciudad? 

"Si [os edificios religiosos fia6tán un !énguaje diférente efe( áe fu otras construcciones, parecerá 
que [os cristianos no fonnan parte áe fá sociedi:zá. sino dé una fonna demasiado e."(Ferior"' 

.)itrq. 'R_ucfo(fScfiuart:;. 
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Al entender estos conceptos podremos entonces entender que es necesario un estudio de los 
elementos sacramentales de la liturgia cristiana que han sido renovados y hacer que recuperen su 
calidad de signo por medio del espacio que los contenga. 

La renovación de esta concepción de espacio deberá tener su base en la renovación que se ha 
dado a la liturgia cristiana, la cual radica en un mejor conocimiento de la historia y de las nuevas 
propuestas que se hacen desde las reformas conciliares. 

"Volver a [a antigua traáición áe constTUír nuestras igú:sias en [a arquitectura oráiruzria dé nuestro 
tiempo, áánáoCes sóÚJ aqueffas áiferencias que nacen espontáneamente áeC cumpúmiento áe su especijica 
mi.st"ón': 

· . 'Fran!¿_.t:.Coyá'Wriglit. 

En épocas antiguas se buscaba la significación<cie·.ésto~.'espaéios; en una serie de alegorias en 
los edificios. Actualmente esta práctica se ha'perc:iicio;'iii siqUie.ra"se buscá el tiempo para conocerlas 
o descubrirlas, sin embargo hay caráctedsticas:,Ciue~se'·p·Úeden niárcar como recurrentes a lo largo 
de la historia inclusive en el siglo XX. Algúnasde·euas son:· 

La escala Sobrehumana. 

A través de la historia podemos ver una de las caracteristicas expresivas más usadas en estos 
edificios dedicados al culto cristiano, como es la relación entre las proporciones de formas y 
volúmenes. Por mucho tiempo se ha creído y demostrado con muchos ejemplos realizados en todo 
el mundo, que la grandiosidad y lo sublime que han exigido que se sobrepasen las medidas y 
proporciones humanas es lo adecuado ( en otras palabras una búsqueda de una escala en relación 
con el usuario, denominada magnifica y siendo en ocasiones aplastante). 

Sin embargo, hoy este recurso por diferentes características, ya sean económicas o sociales, es 
muy recurrente; se habla de una multiplicación más que de una concentración. Si hacemos una 
evaluación de los edificios de negocios con esta característica, son muchos, siendo que este 
recurso anteriormente era solo reservado para edificios de culto, muy significativo para evocar el 
carácter divino del espacio. 

Para lograr este efecto se hace uso de Ja verticalidad, dando una percepc1on de ir hacia el 
infinito, "direccionándolo hacia la divinidad". Las cubiertas de muchos edificios parecen suspenderse 
arriba al alcance de Ja mirada (efecto que se logra en el interior por medio del manejo de Ja luz) 
(Arnheim 2000). 



-- .: ·_ -~-·------1:,. • ..o-~~_;;,~ 
Catedra[ d;, o1tzlan - Itafza 
·Foto: _;-Iújanara ·R_odngue:; QJoúzdo 
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Hay que tomar en cuanta que las técnicas constructivas con las que se cuenta hoy en día hacen 
posible levantar grandes espacios como en la antigüedad pero reduciendo los costos, ofreciendo de 
igual modo una cantidad muy variada de formas. Podemos apreciar que una constante es que las 
dimensiones del alzado aumentan en dirección al presbiterio, con la intención de marcar la 
importancia del altar. 
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Catcára[ ác 91tifán-Ita[ia 
'Foto: _:;¡fcjanára 'l(_oánguc::; <Eofaáo 

A pesar de que las nuevas técnicas podrian ayudar a reducir los costos de construcción 
habría que preguntarse si esta característica repetitiva históricamente es la más adecuada para las 
necesidades litúrgicas actuales y para la inserción de este espacio en las ciudades actuales . 

..-----------·····--·-. 
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El Vacío. 

Iglesia 5Hiclioacán firq. ::'.lijares 
'Foto: ,"'1.ctuaíiáaá Litúrgica 
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Como hemos visto a lo largo de la historia los espacios religiosos han tenido épocas en que han 
estados saturados de imágenes. las cuales después de varias reformas se retiraron. Las imágenes 
de bulto sobre todo, dejando espacios "vacíos", por lo que posteriormente los diseños empiezan a 
prescindir de éstos. Una vez más retomando esta característica de vacío de la historia, denominada 
de lo místico, como escribe Sor Juana de la Cruz (subida en el Monte Carmelo) 

"'Espere (et atma) en désnudé= y -vacío, que no taráará su 6ien •. 
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231 CAPITULO IV 

Hay temor al silencio plástico, ya que el vacio de cierta manera va relacionado directamente con 
el infinito, por lo que el vacío plástico debería ser relacionado con la expresión de lo infinito; o puede 
entenderse como una ausencia que lleva al desear una presencia. Uno de Jos recursos más 
socorridos en las iglesias modernas es Ja gigante sábana de luz en el ábside, que pretende llevar a 
lo temporal a lo limitado, pero se presenta un descenso de algo divino en cualquier momento. En 
ésta época de contradicciones existe el lado opuesto, el ábside sumido en la penumbra, que 
pretende dar Ja idea de una penumbra uniforme y de serenidad causando una constante curiosidad y 
una emoción profunda. 

Son muchas las propuestas que se han dado con las técnicas modernas, el empleo de vanos 
gigantes, la iluminación tanto natural como artificial han generado el conflicto de decir si la iglesia 
debe estar en penumbra o con iluminación franca, si el misterio se da en Ja penumbra o a plena luz, 
pero definitivamente algo importante es subrayar por medio de la luz las zonas más importantes. 

La Luz. 

Es claro que una de las caracteristicas primordiales para Ja arquitectura expresiva como se 
mencionó anteriormente es el uso de la luz. El uso de Ja iluminación directa e indirecta, cuando la 
fuente de luz es oculta a la mirada del espectador intenta conseguir una calidad luminosa 
inconfundible, sobria, la transmisión de una emoción de calma, de silencio, que debe conducir a la 
contemplación interior. 

'Foto: Y!ctua[iáaá Litúrgica 
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Como hemos visto, la liturgia había sido vista como algo secundario, como algo meramente ritual; 
ahora se presenta como una realidad totalmente céntrica. 

La Iglesia no solo actúa, sino que expresa también la Liturgia. La comunicac1on externa está 
determinada por la misma estructura fundamental del hombre, hecho, a la vez de interioridad y 
exterioridad, de espíritu y materia, para comunicar a otros lo profundo e interior nuestro, ya que 
necesitamos siempre revestir o traducir eso profundo o interior con algo exterior y sensible ( signos, 
símbolos). 

Para realizar esta comunicac1on se necesita un comunicador, un lenguaje, alguien a quien 
comunicar y un lugar en donde se dé la comunicación: 

Un hombre, el sacerdote , alguien del puebl~ y expr~sadO~cfel pueblo, " tomaáo dé entre íos 
liom6res y esta6Ceciáo para ser representante áe ©ios? · · · 

Un lenguaje, el sacrificio, la liturgia, hacer una acción sagrada 

Alguien a quien comunicar, la asamblea , los celebrantes 

• Un Lugar, es decir un espacio para llevar acabo la celebración. 

Se debe tomar en cuenta la celebración en dos ámbitos para su estudio y posterior uso en el 
diseño de los espacios celebrativos. 

A) En el contexto de la cultura y el ambiente humano.-

La Liturgia con todos sus elementos significativos se dirige a hombres concretos que forman la 
asamblea. Estos hombres tienen una cultura y una mentalidad propias, tienen historia, costumbres, 
lengua y tradiciones propias. Este mensaje quedaría limitado o aún anulado si no se reviste de los 
signos que esos hombres pueden captar. 

B) El contexto propio de la celebración Cristiana.-

Por su naturaleza, la asamblea litúrgica, aún dentro de un ambiente cultural, se relaciona con otro 
contexto socio-cultural, el de la Iglesia, que por tener su propia historia, sobrepasa a las culturas 
particulares en el tiempo, y por ser universal las sobrepasa en el espacio. 

Cualquier signo, por el hecho de provenir del hombre y no ser algo natural, necesita ser conocido 
como tal; es decir, es necesario aprender el signo y su uso, y experimentarlo individual y 
colectivamente (comunitariamente). 
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El símbolo es un signo de reconocimiento, los principales signos litúrgicos que podemos 
mencionar según Lebon (1996): 

a) Las personas. (La asamblea, el presidente, los ministros) 
b) La palabra y el canto 
c) Las acciones, los gestos, los movimientos 
d) Los lugares, los elementos, los objetos. 

La división es simplemente metodológica para facilitar el estudio, ya que los signos no pueden 
existir o no pueden significar los unos sin los otros. 

Cuando nos referimos a la forma en que se relacionan podemos encontrar tantos esquemas como 
teóricos de la comunicación existen, cada uno aportando elementos distintos. Sin :embargo, la 
mayoría considera el siguiente esquema como acertado~ 

Codificación decodificación 

l l 
Fuente - transmisor ---canal -receptor---+destínatario 

Fuente = individuo que transmite el mensaje 

Destinatario = es el que recibe el mensaje 

La idea o pensamiento debe ser traducirlo, codificando el mensaje en representaciones 
susceptibles de ser reconocidas por los sentidos de la persona destinataria, traduciendo el mensaje 
en signos y en símbolos que sean elementos de un lenguaje común a la fuente y al destinatario, 
estos signos son los que se transmiten. El órgano sensorial de destinatario receptor recibe el 
mensaje codificado, que luego es descifrado a fin de que se haga significativo para el destinatario. 

En general el contexto es el elemento más importante en la comunicación, los gestos son aún 
menos diferenciados que el lenguaje hablado. Un gesto aceptado en un contexto cultural puede ser 
rechazado por otro, por ejemplo el color blanco en una cultura significa luto mientras en otro significa 
alegria. 
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a) LAS PERSONAS. 

a.1) La Asamblea.· 

El signo fundamental y básico de la Liturgia es la asamblea, es decir la reunión de los cristianos 
que siendo de origen distinto y viviendo en circunstancias distintas están unidos. 

El nombre de la iglesia 'E/¿_l¿{esia del griego el(.l(szféo llamar hacia si o convocar, es una comunidad 
jerárquica y carismática. No es un grupo con estructura piramidal, tampoco tiene una estructura 
lineal horizontal. Su estructura es orgánica: como un árbol, hay una gran variedad de elementos 
componentes, cada uno con un trabajo u objetivo especial, pero todos están unidos vitalmente con 
un elemento capital (tronco, roca, fundamental, cabeza); están unidos mutuamente y trabajan por el 
bien único del todo. 

En la asamblea que se congrega para la Misa. cada uno de los presentes tiene el derecho y el 
deber de aportar su participación, en modo diverso, según el orden de la celebración. 

'Foto: 'Eáifici peri[ cufto 
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a.2) El Presidente.-

El presidente es también el hombre de la palabra, de la oración y del sacramento, al servicio de la 
comunidad. El presidente dirige la oración, debe percibirse como el que entiende, cree y vive lo que 
dice; la asamblea lo capta inmediatamente y es el principal medio de llevarla a la participación. 

a.3) Los Ministros.-

Los servicios de la comunidad litúrgica son llamados ministerios, siendo los principales la acogida, 
la proclamación de la Palabra, el canto, la presentación de las ofrendas, el· servicio de la mesa 
eucaristica. · ' · · 

La acogida.- En comunidades pequeñas y homogéneas es fácil el reconocimiento mutuo por la 
misma fé, sin embargo, en grupos grandes y heterogéneos es complicada, la disposición del lugar, 
la situación del presidente podria ayudar a la integración de la asamblea. 

La proclamación de la Palabra.- Cada celebración litúrgica es para la asamblea cristiana el anuncio 
de algo, ésta es la que lo introduce y explica los ritos o los signos de la celebración. 

El canto.- es una forma importante de creación y expresión que puede ayudar a la liturgia 
Llevar las ofrendas.- Reunirse para recibir la eucaristia, se pide por medio de las ofrendas; estas 

se depositan en un lugar conveniente a la entrada del sitio donde se reúne la asamblea o recogidas 
en momento oportuno. Son recibidas y llevadas al altar por ministros. 

El servicio de la mesa Eucaristica.- Como hemos visto, según la estructura de sus ritos y según las 
circunstancias, cada celebración litúrgica pide varios servicios litúrgicos. En el centro de la 
celebración eucarística serán necesarios los servicios del acólito en relación a las ofrendas 
eucarísticas y al altar. Cada asamblea pide una adecuación, una técnica, un conocimiento, una 
atención de servicio de todos sus miembros. 

b.- LA PALABRA Y EL CANTO.-

b.1) La Palabra.- Entre todas las formas de comunicación, la palabra es la significación humana más 
clarificadora. En toda comunicación se deben considerar los factores siguientes: la palabra emitida, 
la palabra recibida, la respuesta o reacción causada por la palabra. 

La palabra se da en las lecturas.- En las reformas se propone el fomento a la lectura de las 
escrituras para preservar la tradición de los ritos. 

La Homilía.- del griego plática, se busca propiciar que la palabra aparezca como la realidad actual 
para la comunidad a la que está destinada. Se encuentra enmarcada por tres contextos, el biblico 
(su tema es la escritura), el litúrgico (el que se dirige a la comunidad reunida para celebrar un 
aspecto determinado en un tiempo litúrgico dado), y el contexto vital (se dirige a una comunidad 
especifica, que tiene una fisonomía particular, su fe, sus necesidades, sus expresiones). 



CAPITULO IV 236 

b.2) las mociones.- Su finalidad es suscitar una anticipación común consciente. La moc1on 
ambiental tiene como finalidad tomar contacto con la asamblea y superar la posible relación 
ritualistica causada por fórmulas fijas que deben orientar a los fieles a formar asamblea y a la 
celebración especifica. Las mociones introductorias tienen como finalidad ayudar a los fieles a 
escuchar más atenta e inteligentemente los textos que se van a leer. Las mociones mistológicas 
sirven para la comprensión de los signos litúrgicos y la participación consciente en las acciones 
comunitarias. Finalmente mociones conclusivas hacen notar que el sentido de la celebración no 
termina con ella, sino que tiene que proyectarse a la vida. 

b.3) La palabra se recibe.-

b.3.1.- El silencio.- el silencio de la asamblea que escucha o mira mientras se proclama una lectura o 
se desarrolla una acción, el silencio que es también un signo, una forma de participación, forma 
dificil y muy poco entendida y practicada. 
b.3.2.- El canto interleccional.- esta parte de la liturgia de la palabra, según las distintas 
celebraciones y es la forma de realizar el canto, se puede llamar Salmo responsorial o gradual, 
aleluya y verso que precede al Evangelio, secuencia o responsorio. 
b.3.3.- Respuesta a la palabra, oración universal.- Toda palabra al ser recibida produce algo en 
quien la recibe, da una realidad nueva, provoca una respuesta despierta, un eco. La asamblea 
expresa su oración con una aclamación oracional en común u orando en silencio. 

C) LAS ACCIONES, LOS GESTOS, LOS MOVIMIENTOS. 

El gesto precede, acompaña, subraya y prolonga la palabra; el gesto, las posturas el movimiento 
corporal son signos. El que todos los participantes hagan juntos y al mismo tiempo los movimientos 
o tengan la misma postura, expresa y fomenta la unidad de la fe. 

Los gestos usados en la liturgia son pocos y prácticamente los mismos que han sido utilizados por 
todos los pueblos, como lo comprueba la documentación gráfica, porque expresan las actitudes 
fundamentales del hombre de Dios. Los principales son: de pie, sentados de rodillas_ y caminar. 

De Pie.- Es la actitud humana fundamental y característica, expresa la dignidad de un ser libre, 
respeto y atención; también un espíritu de disponibilidad activa. 
Sentado.- Es la postura que facilita el escuchar de manera cómoda y atenta al que habla; también 
es la actitud que enseña y preside del que medita. 
De Rodillas.- Signo de humildad y pequeñez, las inclinaciones y las postraciones, más frecuentes 
en otras religiones o en los ritos cristianos orientales, penmanece entre nosotros en momentos 
especiales de oración. 
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Caminar.- En las celebraciones litúrgicas también tenemos como signo expresivo, el caminar, el ir 
de un lugar a otro como las procesiones. 
Otros Gestos.- El extender los brazos cuando el presidente se dirige a la asamblea, el gesto de 
oración levantando las manos hacia Dios, el imponer las manos sobre personas o cosas, el saludo 
mutuo, el golpearse el pecho, etc. 

D.- LOS OBJETOS. 

d.1) El Templo.- En ese espacio sagrado celebrativo, hay un lugar especial de comunicac1on 
llamado altar. Lo dispuesto sobre el altar se consideraba ofrecido al dios. Templo y altar estaban, 
pues, profundamente relacionados con la divinidad, eran signos de comunicación. 

En México las necesidades peculiares de la primera época de evangelización causaron una 
solución original, un gran conjunto litúrgico, el atrio con sus capillas posas y la capilla abierta. El atrio 
es de grandes proporciones, rodeado de un camino procesional, con cuatro capillas llamadas posas, 
generalmente en los cuatro ángulos. La capilla abierta es un presbiterio bajo techo donde se 
desarrollan los ritos; el pueblo participa desde el amplio atrio. Puede ser de varias clases; de un solo 
ambiente y al nivel del suelo, o elevada o con un pórtico delante como los llamados de portería, o 
constituyendo un monumento por si mismo; las causas fueron el poco número de misioneros, la 
multitud de indígenas que se convertían y la repugnancia que éstos sentían a entrar en un ambiente 
cerrado. 

Hubo también soluciones especiales, constituidas por un tipo de mezquita o capilla real. Los 
primeros misioneros se enfrentaron a problemas para ellos totalmente nuevos y supieron encontrar 
soluciones nuevas, tales como el ambiente litúrgico descrito anteriormente. 

d.2) Finalidades.- La disposición general del edificio sagrado debe ser, en cierto rri,odo, la imagen 
del pueblo que en él se congrega y permitir su ordenada colocación y la ejecución de; los edificios de 
cada uno. ·. · .· . · · · .• ,;,:}.'.·!'.'::C.' 0~<., .. · 

La iglesia debe acoger a la comunidad que· se reúne para muchos tipos de celeÍ::f~(:j~~i~:rriisas 
festivas, misas para pequeños grupos; los distintos· sacramentos, la cateqúesisi\?ias\devociones 
públicas y privadas, etc. · ··· · · ·· · · .· · · · · · ·· · · ·. · • 

En muchos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, se siente la necesidad de un lugar 
inmediato, el atrio que crea un ambiente de encuentro y acogida, y que protege a la Iglesia de los 
ruidos de la calle. 
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Se necesita también un lugar especifico para la palabra dado por el ambón, el cual será en esos 
momentos el centro de la acción litúrgica y el punto de convergencia de la asamblea. Conviene en 
general que este sitio que sea un ambón estable, y no un mueble portátil que permita al pueblo ver y 
oir bien a los ministros. 

Se tendrán pues, en relación al lector; la altura conveniente y fácil colocación del libro, que por 
tamaño y volumen no impidan al lector ser visto. Con relación a los fieles, el ambón debe colocarse 
en un lugar apto para que el lector se vea y oiga, los aparatos eléctricos para reforzar la voz deben 
ser adecuados y el lector debe saber usarlos convenientemente. 

d.3) Los cantores, según la disposición de cada Iglesia, se colocan donde más claramente se 
escuchen. Constituyen una parte de la comunidad de los fieles y en ella tienen un oficio particular; el 
órgano y los demás instrumentos musicales legítimamente ·aprobados: deben estar en l.m· .lugar 
apropiado donde puedan ayudar a los cantores y al pueblo y donde cuando intervienen solos pUedan 
ser bien cides por todos. · · 

Otros lugares u objetos indispensables en el espacio celebrativo son:: 

1. ELALTAR.· 

Los primeros altares fueron las mesas de la fracció~ .delpan;·J~ego se van constituyendo con 
materiales más sólidos y se les va relacionando con el culto de;los mártires> 

La primitiva unidad del altar, símbolo de unidad de la lgl~sía, i::. pi~:de•;a1constítuírse las capillas 
laterales para las celebraciones cristianas. · · 

La renovación litúrgica ha traido también la renovación al altar;:según ella conviene que haya un 
altar fijo en toda la Iglesia. En las nuevas Iglesias no se debe construir. mas que un altar, se debe 
construir separado el muro para que el sacerdote pueda rodearlo fácilmente y celebrar la misa de 
cara al pueblo, debe ocupar un lugar que sea verdaderamente: el centro hacia el cual se dirija 
espontáneamente la atención de toda la asamblea de los fieles; Un mantel debe cubrir el altar como 
signo de reverencia. 

En la capilla destinada a la reserva del Santísimo Sacramento, que estará separada de preferencia 
de la nave de la Iglesia, se podrá colocar otro altar, en el cual se pueden celebrar las misas por 
pequeños grupos de fieles en los días entre semana. 

En cuanto a los elementos anexos al altar, cabe mencionar que el altar puede estar elevado del 
nivel general de la nave por algunos escalones. 
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La cruz se coloca en relación con el altar. Puede ser la misma cruz que se destine para los actos 
procesionales. 

Los candelabros que expresan el carácter festivo de la celebración, deben circundarlo más que 
colocarse sobre él. 

Los adornos florales deben servir al altar, enmarcarlo, no saturarlo. 

La celebración eucaristica encuentra su culminación en la comunión. Se debe ubicar un espacio 
destinado para esta actividad alrededor del altar o muy cerca de él, tomando en cuenta. que si la 
asamblea es muy numerosa hay que prever varios puntos para que la comunión sea breve, situarlos 
de preferencia en donde el santuario se junta con la nave, generar circulaciones fáciles de entender 
para agilizar el acceso y desalojo de este lugar, y que la procesión sea ordenada y respetuosa. Y 
están en desuso los comulgatorios con reclinatorio, porque generaban barreras y porque la 
costumbre de comulgar de pié se ha difundido. 

En algunos espacios actuales suele haber un problema serio que es la variación numérica de los 
participantes. En efecto no debe una asamblea, aunque sea poco numerosa, sentir el vacío a su 
alrededor, ·ni deben los ministros sentirse perdidos en un santuario desierto. Ciertos espacios 
cerrados o ciertos juegos de volúmenes bien logrados pueden evitar esta impresión. Se puede 
entonces utilizar la nave, el ambón y el altar aun cuando existian pocos fieles. Por otro lado se 
puede prever este fenómeno proveyendo el conjunto con una capilla para los días entre semana, 
permanente o adaptable, en un lugar conveniente, o bien en una nave lateral. 

La capilla para los días de entre semana debe permitir a veces que se sitúe allí el culto al 
Santisimo, y en el invierno solucionar cómodamente el problema de las temperaturas bajas. 
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EL AMBÓN.-

Debe existir un espacio estable. no un atril portátil como en otras épocas, el cual se debe diseñar 
según el espacio de la Iglesia; debe ser de tal forma que permita a la asamblea ver y oír bien al 
lector. 

Desde el ambón se proclaman las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. Puede 
también tenerse desde él la homilía y la oración universal u ordenación de los fieles. 

Debe haber una intima proporción y armonía entre el ambón y el altar, ya que debe existir 
suficiente luz para leer el texto y cuando sea posible, buenos micrófonos para que los fieles los 
puedan escuchar fácilmente. Puede tener adornos y cuando permita el movimiento. 

~o 
_l_ r~ SIS 

O;e.o 

5\tledi"áas mínimas a 
tomar en cuenta para e[ 
am6ón, considéranáo 
que se pretenáe que no 
soCo sea un atnºCmóvi! 

TESIS CCiN 
FALLA V;J j;;JuEN 
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LA SEDE.-

El lugar que ocupa dentro del espacio el presidente de la celebración, se le denomina SEDE 
presidencial o CATEDRA para el caso de los obispos. 

! o.so 1 

r 0.40 

La sede tiene una importancia significativa, ya que desde aquí ,el. sacerdote dirige la orac1on y 
escucha la palabra. Es aqui donde se hace la homilia, eso quiere decir que la sede es el lugar.de la 
primera parte de la celebración. Una vez que el presidente y. los mi.nistros: han hecho·su entrada y 
que el altar ha recibido la veneración debida con el beso y el incienso, el presidente se dirige al. otro 
polo de la celebración que es la sede. 

Debe ser un solo objeto fijo colocado de tal modo que parezca realmente ·el presidente de toda la 
comunidad de los fieles. 

Los tres elementos precedentes (Sede, Ambón y altar) se 'ubican en un espacio denominado 
presbiterio el cual ha tenido modificaciones en la reforma litúrgica. Debe ser realizado e iluminado 
para favorecer la visibilidad y la acústica, pero no exaltado hasta que se sienta lejano a la asamblea. 
Debe considerarse la tensión entre los tres elementos, representando tres elementos centrales de la 
vida de la fe de la comunidad cristiana, tres momentos culminantes de la liturgia, tres modos con los 
que Cristo se hace presente en su comunidad: 1. en el pan partido sobre la mesa, 2. en la palabra 
anunciada desde el ambón, 3. en el ministerio sacerdotal de la presencia. 

; ,;._ 
•' _/, •• ·. ~~ .-..! !. ,; ! 

- ·--------·----' 
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E) PERSONAS Y GESTOS 

La última reforma litúrgica favorece la visibilidad en toda la celebración, sobre todo con el altar, 
separado del muro, el sacerdote cara el pueblo y la disposición del ambón y la sede presidencial. 

La comunidad ora, canta, escucha, es invitada a moverse, a acudir y relacionarse. 

F) LAS IMÁGENES 

Han existido 3 momentos decisivos referentes a las imágenes. 
f.1) Prohibición, que los libros del antiguo testamento establecieron, acerca de que no se debían 
adorar imágenes ya que los pueblos antiguos tenian tendencia a la idolatría. 
f.2) Los siglos XVIII y XIX son el escenario de las luchas entre los defensores de las imágenes y sus 
opositores, los "iconoclastas", con manifestaciones exageradas de destrucción. Esta lucha terminó a 
favor de las imágenes, con el Concilio de Nicea legitimándolo 
f.3) Durante el Siglo VI reformadores protestantes muestran un rechazo absoluto a toda imagen, y al 
abuso popular exagerado en la Edad Media. Se da el puesto de honor a la palabra proclamada, 
mientras que el Concilio de Trente dice que deben conservar las imágenes de Cristo, la virgen y los 
santos. 

Sin embargo el Cristianismo ha preferido seguir el camino que privilegia el lenguaje de la vista con 
una síntesis que asimila la fuerza tanto de la palabra como la imagen visual. En Oriente se prefiere 
el icono con dimensión bidimensional y en Occidente prefiere la imagen tridimensional con la 
escultura y el relieve. El Concilio Vaticano 11 (S.C. 125) reafirma la legitimidad y convivencia de la 
presencia.y la veneración de imágenes sagradas, bajo las siguientes consideraciones, que no sea 
excesivo el número de éstas, ya que demasiadas figuras de santos pueden distraer; una imagen 
central de Cristo, una de la virgen y otra de un Santo representativo o titular de la Iglesia , no debe 
haber mas de una imagen del mismo santo; finalmente, colocarlas por orden jerárquico, cuidando la 
calidad artística de las imágenes . 

Las imágenes tienen un sentido en la celebración, el "ver" ayuda a levantar el espiritu, y de alguna 
manera no se puede conformar con "saber" o con "oir" 

COLOR 

Los colores son expresivos en los primeros siglos, y no parece existir ninguna preocupación 
legislativa sobre el mismo. Probablemente el blanco era el más usado, y es solo a partir del Concilio 
de Trente (SXVI) y en los libros de S Pio V, que se llega a un código establecido: utilizar 5 colores 
que son negro, blanco, morado, rojo y verde ( (Ferrer 1999). 
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Blanco.- Navidad, Epifania, Pascua, Fiestas de Cristo, Virgen, Angeles y Santos que no sean 
Mártires, es el color privilegiado de la fiesta Cristiana. 

Rojo.- domingo de pasión, Viernes Santo, Pentecostés, Pasión de Cristo, Fiestas de Apóstoles, 
evangelistas y Mártires, Confirmación. 

Verde.- Color básico del tiempo ordinario (34 semanas), representa el conjunto de la historia de la 
salvación. misterio semanal del domingo como día del Señor. 

Morado.- penitencia, dolor, adviento, cuaresma, celebraciones penitenciales y exequias. 
Negro.- Durante la Edad Media, adviento y cuaresma: hoy solo es facultativo en exequias y 

celebraciones de difuntos. 
Rosa.- dos domingos que marcan el ecuador del adviento y la cuaresma, el domingo "gaudete" 

(3°. Adviento) y "laetare" (4ta. Cuaresma) 

COMUNIÓN 

Recibir la comunión en la mano aparentemente es nuevo; sin embargo, desde el S.IV y a lo largo 
del S.Vll y VIII se hace más como costumbre que por decreto. 

Desde 1973 los laicos pueden ser llamados en determinadas circunstancias al ministerio de la 
distribución de la Eucaristía dentro de la celebración. 

Los primeros Padres insisten reiteradamente en que los cristianos no poseen templo, como 
tampoco tienen altar ni sacrificio. Pero tienen todo lo que significaba y se realizaba en un templo, en 
los sacrificios, en el sacerdocio. Pero estas realidades asumen otra forma expresiva: el sacramento, 
signo e instrumento de la presencia de Dios, no es el templo como obra de mampostería, son la 
Iglesia que quiere decir "reunión, asamblea, comunidad". 

Los Cristianos desde el primer momento sienten la necesidad de verse reunidos, de verse en 
asamblea, como formando "iglesia", la "comunidad" y se sienten muy poco dispuestos a ver que 
lugares dedicarán a la reunión, excepto la preocupación de que se trate de un lugar realmente 
adecuado para la congregación. Las primeras iglesias de Oriente adoptan la planta y la distribución 
de las sinagogas judías, y en Occidente los edificios grandes denominados basllicas. 

En todas las lenguas cristianas antiguas el nombre del lugar de la celebración deriva 
exactamente de _71.sam6Cca 'EccCcsia: en italiano cfziesa; en español igíésia, en francés ségCisc,. Más 
tardíamente en el norte de Europa la iglesia recibirá el nombre de casa del Señor; el griego 1(.wú 
será el origen etimológico de las palabras 'J(ircfzc en aleman, cfzurcfi en inglés. En la Edad Media, 
con la entrada de las grandes masas paganas se pierde el sentido de que el templo sea 'Eccú:sia, la 
comunidad reunida y resurge el templo como lugar sagrado en si mismo. 
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GESTO DE PAZ 

Una de las "novedades" más interesante de la última reforma eucarística ha sido el gesto de la 
paz con que se prepara inmediatamente la comunión, esta preparación es la que provoca la 
participación activa de los celebrantes, invitándolos a Ja eucaristía. 

GESTOS DE LA ASAMBLEA 

• Inclinar Ja cabeza o medio cuerpo.- es un gesto muy común para indicar respeto y 
reconocimiento de la superioridad de Dios, asi como reverencia ante Ja imagen, ante el 
Obispo o al nombrar las 3 personas de Ja trinidad. · 

• Inclinación profunda.- desde Ja cintura, el sacerdote que se acerca al altar al principio y al 
final de la celebración, el diácono al proclamar el evangelio. 

• Genuflexión.- gesto heredado de Ja cultura romana como signo de respeto. Actualmente, 
el sacerdote que preside Ja Eucaristía hace 3 genuflexiones; después de Ja consagración 
del pan, después de Ja del vino y antes de comulgar, al llegar al altar y al fin de. la 
celebración. 
Orar de rodillas un gesto todavía más elocuente que Ja genuflexión o la inclinación de.Ja 
cabeza, con varias connotaciones, como el gesto de Ja penitencia, de reconocimiento del 
propio pecado, adoración, sumisión y dependencia, sencillamente de oración 
concentrada e intensa. Actualmente se indica este gesto durante el momento de la 
consagración, delante del santísimo. 
Postrarse en la tierra es el signo de reverencia, humildad o penitencia en su máxima 
expresión. Todavía existen dos momentos de la celebración litúrgica en que se indica 
esta postura. 
Viernes Santo.- el sacerdote presidente "puede" dar inicio a Ja celebración con unos 

momentos de oración de rodillas pero sigue siendo mucho más expresiva Ja postración 
total en el suelo. 
Oraciones.- letanías de los santos que reza toda la comunidad, los candidatos al 
sacramento se postran también en tierra mostrando disponibilidad y preparándose para 
recibir la gracia del espíritu. 

COMER Y BEBER 

Es el gesto sacramental más importante. La reforma conciliar ha subrayado algunas dimensiones 
de esta clave referentes a la comida; asi, el ofertorio cuando se prepara en el altar, el pan y el vino 
son los que con mayor visualidad deben ser llevados al mismo. Se marca que el pan debe de estar 
colocado en una paiena y no en un copón ya que no seria visible. 
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La acción eucaristica habla de un cambio de escenario, si hasta este momento han sido el ambón 
y la sede Jos focos de atención de Ja comunidad ahora lo será el altar. El pan debe ser visible, el vino 
debe estar visible en el cáliz, debe existir un gesto de respeto y de ofrenda, un sentido simbólico de 
la unión del pueblo con Cristo. 

POSTURAS 

"La czyresividaá áe ÚI persona liumana engfu6a toáa su uniáaá, e[ espíritu y corporciáaá". 
(Lebon 1996) 

De Pie.- simbolo de dignidad, es postura de oración clásica tanto para Jos judiosécomo para los 
cristianos en los primeros siglos. Estar de pie expresa el respeto a una peÍ"!;¡OÍ!a importante, es la 
actitud que mejor indica la atención, la prontitud, Ja disponibilidad, la tensiónfda:ciorresponsabilidad. 
Es signo de libertad, participación del resucitado, unión con Cristoiglorios6:\ y:;1a;; posturá del 
sacerdote que actúa en su ministerio. ··· .·,;.; ,· .• :: ,,.o·.},"·· ·· · 

Los Principales momentos en que se está de pie es durante.la entrada ~n:ib~5idr1ald~l:~residente y 
Jos demás ministros de Ja celebración, como signo del respeto que mereice'a toda la'asamblea" 

.. - . .. ' .-'. ,~,.;'. ''.:-~\> -~,.~." --

La lectura del evangelio, la palabra más importante que se es¿ucha en la cieÍebraciÓn indicando 
respeto y disponibilidad, al orar el padre nuestro. · · .· .· · · · · · · · ··· · ·· ·· 

De rodillas.- Indica humildad ante la presencia del misterio o de una persona a la que se dirige la 
oración; también indica postura interior de adoración, penitencia, postura para la oración personal, 
privada. 

En la nueva disposición del culto queda relativizada la postura, ya que se han suprimido algunas 
genuflexiones para la oración personal, adoración del santísimo, al pasar frente al sagrario, actitud 
penitencial al realizarse el sacrificio eucaristico. De la celebración del Viernes Santo debe 
empezarse con esta actitud, o postrados; en las ordenaciones los que van a ser ordenados se 
arrodillan o postran en los momentos de oración por ellos. 

Sentados.- Representa una actitud de paz, actitud de espera, postura que favorece a la 
meditación y concentración; asi permanece el que enseña, el que tiene autoridad, el que juzga, asl 
también el que escucha, Ja actitud del discipulo. En Ja actual liturgia el "sentado" por antonomasia es 
el sacerdote presidente, que significa el que se sienta delante, la comunidad permanece sentada 
durante las lecturas que preceden al evangelio con su salmo responsorial durante la homilia y 
mientras se hace Ja preparación del ofertorio. 
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Caminar.- Ir en proces1on, desplazarse de un lugar a otro tomando en cuenta los elementos 
acústicos y ópticos además del papel de la celebración cristiana de la fé. La liturgia actual es de 
acción y por tanto pide un lenguaje mas total en el que se conjugue la palabra, el canto, el gesto y el 
movimiento. 

Las procesiones que acompañan imágenes dando testimonio social de fe o las "rogativas" son las 
que invocan o dan gracias por la ayuda de Dios ante situaciones difíciles. 

Peregrinar es algo más que caminar o viajar, es trasladarse a una meta religiosa y simbólica. En 
la celebración regular de la misa existen "4 procesiones"; al entrar los ministros, avanzando al altar; 
en la procesión antes del evangelio, donde el que va a proclamar la palabra evangélica avanza 
acompañado por los ayudantes hacia el ambón; la procesión con los dones al altar cuando algunos 
fieles llevan las ofrendas procesionalmente, y la procesión de la comunión, en la que la comunidad 
acude ordenadamente a la mesa donde participará de la eucaristía. 

LA ASAMBLEA 

"Nos reunimos todos juntos" (cfr. Justino); los sacramentos no son solo el pan, el vino, el agua, 
son también la asamblea, la Iglesia entera que proclama el sacramento. 

Es una asamblea que CELEBRA la fiesta, donde se abre una perspectiva que invierte el 
planteamiento preconciliar del "oir misa" en la cual un grupo pasivo asiste a ritos celebrados de 
manera exclusiva por el clero, en un lugar separado, reservado solamente a él y en una lengua 
mistérica, siendo como un escenario en el que se concentran todos los signos litúrgicos, reducidos al 
final a unos cuantos simbolos que son incomprensibles. 

Este nuevo enfoque que recupera la liturgia de los origenes del cristianismo, propone una 
participación comunitaria volcando enteramente en la asamblea la acción litúrgica, en la cual quienes 
desempeñan funciones especificas, como el presidente, los presbiteros, no lo hacen de manera 
exclusiva, sino como un misterio sacramental como miembros de un único cuerpo sacerdotal de 
Cristo que está celebrando. 

Hoy existen diferentes acepciones y modos de configurar la participación: para que un grupo de 
personas pueda configurarse como "asamblea comunitaria participante" es necesario que la 
participación exista, esta no puede existir más que entre componentes que se relacionen realmente 
entre si como personas que se conozcan, que se miren a la cara, que puedan hablarse y escucharse 
mutuamente, que puedan manifestar interés, emociones, problemas, rezos. De este modo la 
comunión del cuerpo pueda ser de una manera real. La liturgia ya no se busca que sea un rito estéril 
en el que las emociones estén prohibidas, individuales; si se dice que la liturgia es realmente una 
irrupción de Dios de manera comunitaria significa realmente conseguir una comunicación reciproca 
de esta experiencia. para llegar todos conjuntamente a la verdad. 
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La disposición que hoy posibilita la realización de una asamblea participativa no puede ser otra 
que una figura de hemiciclo cerrado en la que cada uno de los participantes pueda ver cara a cara a 
los demás, que puedan reconocerse, hablarse y escucharse mutuamente, ( antiguos coros 
monásticos) 

Y quien preside tiene que ver a todos y ser visto por todos, la disposición tradicional con bancos 
paralelos fijos dispuestos en batallón, o en abanico, no permite en absoluto realizar la asamblea 
participante, ya que los asistentes se encuentran pegados uno a otro y dándose la espalda, 
proyectados hacia algo exterior; lo que imposibilita una participación colectiva, de hecho como se 
puede ver la disposición es la que caracteriza las situaciones de incapacidad de salir de Ja inercia de 
una liturgia preconciliar de tipo clerical. 

Retomando a la Iglesia primitiva hay que recordar que no existían bancos, sillas, solo Jos 
presbiterios y Jos ministros tenian sus asientos, por Jo que Ja asamblea se polarizaba dinámicamente 
hacia Jos diferentes focos dónde se celebraba en aquel momento la acción litúrgica. 

Por otro lado Ja asamblea debe ser ordenada jerárquicamente, ya que no se puede realizar el 
acto litúrgico si no existe el presidente, los diáconos y Jos lectores (cfr. Justiniano); esto es, una serie 
de funciones diferenciadas y con una cabeza que las regule, pero todo unido con una acción única. 

En esta forma el presidente es colocado en posición eminente y significante de Ja función que 
desempeña en el contexto de esta congregación. Una asamblea de fieles polarizada debe tener 
como ya se mencionó deacuerdo a Jos focos litúrgicos, Ja posibilidad de asignar sectores del aula a 
determinados grupos de personas; niños, ancianos, etc. 

Es necesario tener en cuenta las dimensiones del espacio, cuando Ja sala esté ocupada y cuando 
no; en Jos diferentes momentos de uso, por asambleas de diferentes dimensiones. Hay que evitar un 
ambiente depresivo y anónimo, es preferible no rebasar un determinado número de participantes 
(100 ó a lo sumo 200 personas logran una interacción de grupo) ya que números mayores se 
considera una dimensión masificada que excluye la participación. Se proponen según el Concilio 
Vaticano JI celebraciones menores de 30 a 50 personas en las que estos se sientan realmente 
involucrados y la celebración mantiene su justo equilibrio en relación a la comunidad. Se menciona 
que las celebraciones de 500, 1000 ó más personas se pueden realizar tan sólo en ocasiones 
excepcionales y solamente tras una adecuada preparación para pequeños grupos. 

A partir de la cuarta fila de sillas las personas dejan de sentirse involucradas, y lo mismo ocurre si 
se encuentran demasiado distanciadas de los signos litúrgicos, por lo cual es recomendable que por 
medio de la arquitectura se ayude a la asamblea. Esto puede lograrse por medio de tarimas, 
diferencias de nivel, mas no tribunas o galerías porque rompen la unidad de Ja asamblea 
obstaculizando Ja participación. 
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o/isi6il1áaá con una 
coCocación circulár y en 

.fiúz. 

Debe tomarse en cuenta la posibilidad de que la asamblea tenga movilidad, ya que las 
celebraciones litúrgicas se consideran hoy como actos dinámicos, y no solo los presbíteros o 
quienes actúan directamente en ella, sino los mismos fieles, se procurará como protagonistas, no 
observadores. 
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C;zL<PI'TVLO o/ 

ALGUNAS VISIONES EN EL SIGLO XX 
Igtésia de <Pont áe Suert, Lénaa, 'España. 

•Espacios C~lé6ratfoos 



Vna nocfi.e oscura a su liermano [e lia6íá.6a 
'E[áe Cix..á: - ¿'Es que fi.as peráúfo íá. voz?
Cuantas veces .me áesperta6as con tu canto 

. 'Y mi voz a íá. tuya eníá.za6a 
paáa 11üzñana para 6enáecir a ©ios . 

. ~'Ya no: te'iigo campanas- [e responáía 
'E(aáiis'ió campanario áe Saint :7vl.artí 
Quienpuáiera áevo[venne a[gún áía 

<Para tocará muertos por fos monjes íá.s querría; 
<Para tocara muertos por [os monjes y por mi. .. ,, 

.Jacint o/eráaguer 
· <Poeta catafá.n; 
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El edificio. 

Es el espacio donde se reúne la comunidad para sus celebraciones, y se le denomina "iglesia". En 
general tiene su mayor afluencia los dlas Domingo o en celebraciones determinadas, para una 
oración comunitaria de manera genérica. No hay una predeterminación en tamaño, ya que puede 
fluctuar entre una gran catedral, una pequeña capilla, una "iglesia" llena de obras de arte antigua o 
moderna, una sala sencilla, un santuario famoso o una humilde ermita. Para cambiar esta idea que 
se tiene referente a este espacio hay que entender que no se trata de un "templo" al que se va a 
venerar a un Dios hecho estatua. sino un espacio en el cual se realizan actos de comunidad, siendo 
esto un espacio de CELEBRACIÓN. Esto debe recalcar sobre las primeras comunidades cristianas, 
y es que no le dieron mucha importancia al lugar donde se reunían sino a la misma comunidad que 
se encontraba reunida en torno a Cristo. 

Si en aquella época los Judíos habían subrayado el sentido del Templo de Jerusalén, y así mismo 
los paganos el de sus propios templos, los cristianos recalcaron la importancia y validez de su 
unidad sobre la condición de un lugar determinado. A pesar de esto, se usaron espacios físicos 
como casas, y estancias, hasta el siglo IV en que se construyen ex profeso gracias a la libertad de la 
Iglesia. 

"parietes nonfaciunt cristianos, fas paredes no liaccn a Cos cristianos" 
San :Jerónimo. 

En la sensibilidad actual la Iglesia se ha vuelto a la concepción primaria del edificio-Iglesia o casa 
de la comunidad. En siglos pasados se construyeron con una intención de solemnidad, como 
"monumentos a <Dios·, y hoy es cuando se busca un regreso a celebraciones de comunidad sin restar 
el sentimiento de admiración y homenaje a Dios ya que se prefiere ver en la Iglesia como se 
mencionó antes la casa de la comunidad. 

Se busca también la funcionalidad, ofreciendo un espacio habitable, amable, que favorezca el 
sentido de pertenencia y de propia identidad, con condiciones adecuadas de iluminación, acústica y 
cercanía para una buena visibilidad de la acción que se desarrolla y de la cual es participe. Debe 
ayudar a una celebración participativa, con espacios previstos para la asamblea, la oración personal, 
la reserva del santísimo y oración individual al mismo, así como para celebraciones de pequeños 
grupos. 

Buscar la relación de los tres polos principales de la Eucaristía (el ambón, el altar y la sede), debe 
ser claramente simbólica, y expresiva de los valores que allí se celebran. 
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"'Esta casa es un signo peculiar áe [a Igíesia que peregrina en Ca tierra e imagen áe Ca Igíesia 
ceíestiaC, es Ca Jgíesia feíi=., Ca moraáa áe <Dios con íos liom6res, e[ tempío santo con Cristo :Jesús 
como suprema pieára aneufar, e[ eáijicio áe pieára.s materiaíes es signo visi6íe áe aquella igíesia o 
eáijicación áe <Dios formaáa por e[[os mismos• 

'Rjtua[ áe [a áeáicación áe igíesias (1977) 

Un espacio celebrativo debería ser pues un retrato plastico de su propia comunidad y,al mismo 
tiempo el misterio simbólico de lo que esta celebra. 

El lenguaje simbólico de un espacio celebrativo es particularmenteexp:resivo para¡los creyentes 
que se reúnen en el; se entiende que deberia tener un caracter é::om.íocativÓ,'_un' puntoJ.de,r::éferencia 

y pertenencia, lugar de serenidad, ;?f '.'I~ .. -.··:'.:·, •' i.f¡•;,: -~.:.,.'. '•.\.?,i'.•;J;.'.'-''.'";;fa. 
, . - ·> -.... , . ,.- ,':?_;:--:;;7;~<- . ;.<."¡· .. ~.; ,,,.,- e( , - "'.: .• -- • 

"'Este Cugar. ... sea casa áe saCvación·y áe gracia, áonáe eípu,,,6ío c1'istiano~·r;euniáo: en.Ca uniáaá, 

te aáore en espíritu y veráaá y se construya e~ f,.[ ª~.~;~:.~;th~-~:f{'}f~;',il%'!'.'S~f fJJ}';¡.;,¿¡,¿icaciótL 

"fPero no soío para íos creyentes áe6e rcpr~;~ia.~~~¡ij,}l:!;,·~~~i]~JY:fe:Jfu;~cd-e ser portaáora 
ác ·un mensaje sim6óíico áe fé y áe csperati:ia,:prétéiiá"cise~,únfan~izfio/j• ·una. invitación, Ca 
sencilic:. pucáe y ác6e ir uniáa a [a áigniááá, a'úz_.6c,t:úffi;á a;Ca''a,.,,Zon;,i/;ta1716ién a Ca c:JíPresiviáaá 
sim~ófjca, :Jua': fPa6ío J J c:JíP~esa rcpentiname'!t~ :~':f .i":.'f:!_t~Ción a íi_n rcgf5so a[ arte en e[ marco áe 

Cafa, nostaf¡]'a áe Ca 6e/k:;a , ,. )'./)'.¡:; :• . >; )' .Juan fPaGío JI. 
·,-·.1:::"'. 

No se puede hablar propiamente de un espado sag~acl'o, p~e~ n~ existe est~ como tal, ya que esto 
se considera como el espacio de la Asamblea cristiana, en donde se vive la acción litúrgica y la 
experiencia colectiva. Es un espacio de cantos; de oraCión, de silencio, de movimiento, de luz, de 
personas concretas con sus propios problemas; su propia historia y todos sus comportamientos 
también muy propios de cada uno. 

En la experiencia cristiana hay momentos para la individualidad, para la meditación interior, para 
la relación de comunidad, etc. Sin embargo, es necesario hacerlos en un lugar con características 
arquitectónicas especiales que permitan y faciliten estos momentos, marcandose por su uso 
(espacios para la oración individual, para la colectiva, para oración estética y para la dinamica). 

En este apartado se mencionarán algunos pensamientos, posturas y visiones del siglo XX 
tratando de representar la gran variedad de posturas que existen. 

Antes de que se aproximara el tiempo del Concilio Vaticano 11 a casi ningún católico se le había 
ocurrido hablar del poli centrismo en la Iglesia. Se consideraba que la Iglesia tenia un centro y este 
era Roma. 
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En el mundo contemporaneo Roma ya no mantiene esa preeminencia, rivalizan o la sobrepasan 
otros grandes centros de población, cultura, comercio y poderío militar, como París, Londres, Berlín, 
N.Y., Tokio, etc. La reforma litúrgica presenta una considerable apertura desde el punto de vista 
normativo y teológico, abriendo un campo para el proyecto de iglesias, por la renovada afirmación de 
la correlación entre rito, simbología y forma del espacio litúrgico (Gil 1999). 

Sergio Loss en su ensayo "la arquitectura de las iglesias católicas" afirma: 

" M uclios áe lá.s arquitectos ,,speciafi=aáos en e{ campo ecÚ!siástico siguen aferrados a{ 
Cenguaje de{511avimiento 511oderno, que no permite ezyresar formas apropiadas fas adquisiciones 
sim6óCicas de fu ti'turgia reno-vada o 6ien porque Cos proyectos de nuC"Vas igCesias caen en manos de 
arqui·tectos que, aun prestanáo atención aC renovaáo interés Cz'n9üíst1:co áe [a arqui·tectura, aC no 
tener ningún conocimiento en e{ campo de fu Citurgia, dé su dinámica y de su sim6otismo, no 
tógran captar p!Cnamente fu pro6!Cmática arquitectónica de fu igCesia y continúan fieCes a{ 
pfantcamicnto tradlciona[ dé úz en·r;;o{tura, remit'iencío continuamente a otros una respuesta 
proyectua{ a{ contenido esencia{ de fu ig!Csia, que es sin em6argo justamente su espacio Citúrgico ", 

Hay varias propuestas que se deben entender en relación a los espacios litúrgicos existen 
(Teóricos especialistas en términos de lenguaje lógico-verbal), arquitectos y artistas (especialistas en 
lenguaje figurativo-comportamental), y por último el pueblo o los comitentes, con sus pastores y sus 
lideres, (no especialistas). Sin embargo, estos últimos son los mas importantes en la experiencia 
litúrgica que ha de realizarse en estos espacios y en sus ritos. Hoy existe una disociación de esos 
tres elementos mencionados, es más la experiencia de la fe del pueblo cristiano se ve una fuerte 
crisis por un lado en la constante disminución de la asistencia a la iglesia de un pueblo que cada vez 
es mas secularizado, y por otro lado la resistencia a cualquier tipo de renovación por parte de esos 
mismos asistentes. 

En el campo arquitectónico en relación al Movimiento Moderno, se observa la carencia de 
soluciones dadas a la dinamica litúrgica, con la continua reposición de la configuración de la 
asamblea con los bancos dispuestos en forma de "batallón" alineados, la colocación de todos los 
focos litúrgicos encima de una plataforma al final del espacio, como una especie de escenarios, la 
carencia de la sede o del ambón, la ausencia de iconografía cristiana. Se ha dirigido la atención sin 
embargo hacia la envolvente. Hay también proyectos que ofrecen soluciones interesantes a 
aspectos específicos como la luz, la Sacralidad del ambiente, las soluciones estructurales, la 
invención de algunos simbolismos etc. Las soluciones simbólicas propuestas para la envoltura , 
prescinden con frecuencia de una referencia a los contenidos litúrgicos cristianos, dando metáforas/ 
personales sin embargo (Gil 1999). 
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En años anteriores al Concilio, Bruno Zevi (1956) escribía: 

"'E[ eáificio rc[i.gioso, ¿se integra orgánicamente en e[ tt;jiáo ur6ano o [o rccfia.:::.a?, Ca 
co'!figuración áe[ tempfo cristiano ¿áe que manera refleja [a rea[iáaá áe[ tefiáo ur6ano en que 
surge?, .... en nuestra arquitectura rc[i.giosa se registra e[ preáominio áe áos tenáetu:ias, am6as 
!!Vegativas. <Por un Caáo, se vueCven a sacar a [a [u.= estructuras traáicionalés, meáievafes o 
cúi.sicas, lú:vanáo a ca6o una simpCif'icación esti[ística que casi raya en [a insensate:;;. <Por otro 
Caáo, se recurre a[ estructura[ismo, compfaciénáose en infertar en e[ organismo re[i.gioso cfementos 
CJ(!;raños o re6uscaáos, especiaímente en fos pifarcs, en fas cu6iertas, en fas marquesinas áe Ca 
entraáa, en fos safeáizos áe fos triforios. <RJ!su[taáos ur6anísticos a1uifogos, por áefecto en un 
caso, por c.>(Ceso en e[ segunáo .... La cutpa no es áe [os arquitectos, sino áe[ comitente, que impone 
contenidos annónicos .)' se cree que con añaáir a fa i¡¡fesia un cinc parroquia[ ya [a lia 
moáernizaáo. Ita[ia está c.>(CÍuiáa áe fa nueva arquitectura re[i¡¡iosa por faCta áe auténtica 
inspiración, áe vo[untaá inventiva y áe prqfünáas ajgencias reEigiosas " 

( B.Zevi, 1956) 

Algunas de las temáticas que surgen en el siglo XX en relación con los edificios dedicados al culto 
se relacionan con su función, otras con corrientes arquitectónicas en turno, mientras otras tienen un 
manejo metafórico, algunas otras son protagonizadas por arquitectos como: 

FRANK LLOYD WRIGHT 

" .... es preciso que [a arquitectura sea una parte áinámica ác nuestra cuCtura y no una c.>(crescencia" 

Su propuesta de una arquitectura integrada a la vida la llama "orgánica" y la define así: 

"<Poneamos que ca[ificamos ác orgánica una arquitectura que proceáe áe fa vida, que no [e es impuesta 
áesáe e[ c.>(terior: una arquitectura naturaC para una iáea más espirituaCizaáa •. 

En 1887 su contacto con la arquitectura religiosa se da cuando se reúne en Chicago con su tia que 
construía una Iglesia, aqui surge su rebelión contra el falso gótico y a pesar de su admiración por el 
maquinismo decide que la máquina le serviria únicamente para ejecutar a la perfección las formas 
que él concebia. 
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La belleza no se fabrica mecánicamente, el inventor de formas no es solamente ingeniero. a la 
belleza no se sobreañade a fuerza de adornos. Wright orientó todo su esfuerzo hacia el arraigo en la 
naturaleza. Su voluntad de independencia pretende no aferrarse con preferencia "a ninguna fonna 
que nos imponga e[ pasado, e[ presente o e(futuro ... "'. (Zevi 1980) 

'TE'.: - ·:-~::--~--¡ 

f ALLA ':~-----~~~;,,JflLJ 
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MATISSE 

En la primavera de 1951, unos meses antes de la consagración de la Iglesia de Audincourt, Mons. 
Rémond bendecía en Vences la capilla del Rosario. Su autor era Henri Matisse, en sus últimos años 
de vida y con enfermedades los dedica al diseño, en el cual aplica conceptos innovadores copiando 
el azul invulnerable del cielo de Provenza, los tonos amarillos de la tierra, aplica colores vivos y 
formas sinuosas, naturales, buscando eliminar la sombra, la misa es una fiesta que se celebra en 
pleno dia sobre el altar oblicuo, trata de mezclar la naturaleza exterior con las hojas de las palmeras 
del jardín que se perfilan a través de las vegetaciones azules, verdes y amarillas de las vidrieras, se 
trata de una decoración completa. 

Matisse no renegó de si mismo, conservó aquella influencia persa, aquel manejo del color, aquel 
juego de los arabescos, las figuras sin rostro, el drama de la Pasión, el o/ia Cru.sis inscrito en blanco 
y negro. "Cw:znáo me recojo en e.sa capi!Ia, me .siento 6icn me áa [a impresión áe que Dios me pcráona mis 
pecaáo.s".Padre Avril. 

Después de Matisse también Jean Cocteau pintó una capilla en Vellefranche-sur-Mer, con la 
asombrosa fantasla, la inagotable invención y colorido de formas. 

fMatis.sc ái6ujarufo [a '1'-i"rgen ác 'Vence 

r- - -:: ~·:~_-·-

lL~.:..:'i:.::\L:::.:L=-,'L-1. ___ .::_·.-1 
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Otras temáticas de tipo metafórico: 

La Iglesia como espacio sagrado. 

Es un espacio del espíritu, un lugar de un generrco encuentro individual con lo absoluto de tipo 
sincretista, sin una especifica connotación cristiana. Formalmente existe un manejo de la luz para 
exaltar el espacio, por medio del expresionismo por recuperación de polares, o por el uso de 
materiales opuestos como el hormigón y el cristal. 

<En !á pfanta se pueáen 
o6servar fos tra:.os 

- orgánicos áe fos cuaCes 
está compuesto este 
espacio. [a áiferencia de 
grosores áe muros y los 
espacios poco rcguúzres. 

<En esta fotografia 
i:ntcn·or se o6sen;a t![ 
manejo dé [a propuesta áe 
{u:. en uno áe los muros 
con [o que se propone 
fograr e{ am6icnte místico, 
caracti!ristica de estos 
.tspacios en lá antigüedad. 

~-==--::-: -·
,-- -·_J___-

1--

!!___::___ ___ ------
1 --·-·-----

"~-ftJ=l-~~ ~:--_-:~:~=~:::_;;;;;;;iiiiiiiiiiii 
~ 

L<! Cor6usi.:r- Cupi{!á de :Votre•Damc-du-:J-íaut, 'Rpncliamp 1953 
'E{'Tempfo áefS ,Y:,Y 

1 .-,---
1 

1 FiiL~j (:. _ ~ .. ~~;~_-_:_:__:'.-·~:·1~t~ j 
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'E.n [a púznta se pueáe 
o6servar e[ manejo áe curvas, 
[a separación áe[ 6aptistcrio 
áe[ resto áe í.a nave, y í.a 
6úsqueáa áe un límite en e[ 
auí.a para concentrar í.a 
auáicncia.. 

'E[ uso áe í.a tecTZof.ogía por 
meáio áe materiaícs es patente 
en e[ espacio interior, ñ.acicnáo 
·t>isi6íc í.a cstn1ctura, tratanáo 
áe retomar [a escala 
so6refiumana usaáa en 
tiempos pasaáos. 

<;¡iovanni 5Hicfic[ucci- Igícsia áe fa autopista ácí Sof-<Ff.orencia 1964 
'Ef'Tempf.o ác[ S .XX 
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'En este cfi6ujo 
a.."'(onométn·co se pueáe 
ver tá ctáriáaá en tás 
onnas ortogonaíes que 

confonnan e{ atn·o, Ca 
saúz principa[ y tás 
onnas curvas que 

sirven ác art::cufución y 
circuf.a.cr:ón verti'ca[ áe 
Cos espacios. 

V1U1 áe tás 
características 
principaíes áe este 
espacio es que lá parte 
de[ prcs6iterio es 
transparente y penni"te 
aue lá miraáa se 
;~zenáa hacia e[ 
e.uen·or. 

r1;s;~·~ 

FALL t~1 1_; ;~· 
í"o¡'l. 7\T . l '. ,¡, 

.... 0·1-.r 
;_;t\l~ 
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La Iglesia como realidad social. 

Se busca una recuperación de formas, mismas que pertenecen a la época del brutalismo en el 
sentido de la utilización de materiales y también se intenta una recuperación de imágenes de la 
memoria popular local, con la idea de lograr una aceptación de la población en donde se realizan las 
obras. 

'Es TTZu:y cúzra úz cviácncia ác úz estructura y áe [os materiales nuevos como e[ concreto, no 
so[o en e[ cuerpo áe[ espacio sino en [os o6jetos como e[ aCtar. 

____ _, 
- . . ' 

_: _-_: ~::.LL.i 
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Lucío·~ico Quaroni-Iglesia áe{pue6{o áe ó11.artet1á, 1950 
·E[·Temp{o de(S x:x· 

262 

'En e{ e."(!erior áe espacio se 
pretenáe que rq7éfe áe que 
esta fiecfio. La forma en que se 
presenta e{ conte;t(Jo es mucfio 
dé menor escali:z que en sigfós 

La pCanta es TTZás erara y 
franca, Cos espacios son 
ortogonalés y soló ezyten 
pequeños quie6res. 

Tlí~~: i;'.·~ (~fji\T 

FALLA )Ji JittüEN 
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:·: ._ ' . l ¡ 
_c: __ ~·-~U 

. 
~·..:_ _____ ::. ... -

Como en e[ caso 
anterior se pucác ver 
[a cCariáaá áe [a 

pCanta compuesta por 
cremcntos 
cuaáranguCares, Cos 
cuaCcs componen y 
át¿finen Cos espacios, 
tanto e[ atrio como Ca 
nave para Ca 
ceCc6ración. 
'E[ vo[umen presenta 
cCaramente Cos 
eCcmentos que [o 

componen, 
_ierarqui::.anáo Ca nave 
áe ceCc6ración ;y 
áejanáo a una menor 
es.caCa [os eCcmentos 
que fu roáean. 
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La iglesia como exhibición formalista. 

Aqui la importancia la tiene el manejo de elementos exteriores, el uso de un formalismo o 
estructuralismo expresionista, el impacto que provoca el objeto al insertarse en el contexto. 

......... "¡,-~ . 
Osear ~Viem~yer. Catedra[ d;, •Brasi[ia (1970) 

'En esta fotografia se o6serva e[ manejo áe fonnas ali:z6eaáas para liacer 
patente li:z presencia áe este eÚ!mento en e[ conte:<:j:o en que se inserta, 
generanáo una forma púística en li:z que su punto más aCto marca e[ 
centro que es en áonáe se encuentra e[ aCtar. 

r---Tn:;_~,: .. -·--~·.-_ -~_1 .-:-----1 

FAL.üi-~ 1)!1: t . .i.~~.~:_/_¿1;_l\f t 
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Tan to en [a pCanta como en e[ corte y e[ 
volumen se pueáe ver úz pfasticiáaá que se 
6usca en e[ cfumento,fonnanáo 
geométricamente unafonna cntenáiáa.ác 
manera orgánica en su plánta _,.sin em6argo 

:....,;,,:,'----+,.µnóma[a en su voCumen.,gencranáo una saCa 
ovoiáa[ en Ca que se [za ce [a cefu6ración. 

qiovanni 011cfze[ucci- Jg[csi.a áe Longaronc (1975) 
'Ef 'Tempw áe[ S x:x-

--Tt ~--.'.·:.· -:-~~-:--:-~- -·--1 
FAL;~: • _: :_ _ __;_;_ ~~i 'J 
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'En este caso e[ manejo áe lafonna es 
ás importante en eC·t10Cumen áe[ 

o6jeto que en su planta, como se 
aprecia en lafotografia interior y Cos 
cortes con e{ manefo áe un muro 
curt10 como soporte cíe[ aCtar, y una 
tecfium6re por metilo áe estructura. 
'Tam6ién es importante fiacer notar e[ 
manejo áe fu escala monumenta[ en 
el interior. 

'Emz[ Stt;_ifan. Igúsia 'Parroquia[ St. 'Efrsa6etfi OpCaáen (1955) 
·E['Ti:mptó d"eC S ,C< 

J rr sr-~ 
' f Flll,L1~ _U.-:. 

,-'() r;?- ---, 
. ::- ~~ _jJ;¡U 
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Existen también algunas obras de espacios litúrgicos elaborados sobre todo en Alemania que se 
inspiran en el movimiento de renovación litúrgica de Romano Guardini (Rudolf Schwartz, Emil 
Steffan, Colin Rowe, Robert ventura, etc.) que van hacia una arquitectura figurativa y regionalista 
que trata de superar el abstraccionismo formal y funcionalista del Movimiento Moderno. 

Ya en los años 1928 a 1939 Romano Guardin, responsable de las juventudes católicas 
alemanas (Quickborn), emprendió una serie de experimentos litúrgicos de mucho interés sobre la 
configuración de la asamblea. Tiene la convicción de que la asamblea litúrgica (en su forma viva y 
colegial) ha de ser considerada como el elemento primario y decisivo respecto al edificio que la 
acoge y la expresa. 

En 1928 encarga al arquitecto Rudolf Schwarz, que tenia contacto con la Bauhaus y era amigo 
personal de Mies Van der Rohe, la remodelación en el castillo de Rothenfels del Main en Wurzburgo, 
centro nacional del Quickborn, así como los Jugares específicos de las celebraciones litúrgicas, en 
particular la famosa sala de los caballeros, donde se celebraban las liturgias importantes. 

Los resultados desde el punto de vista de la participación de la asamblea y del clima espiritual de· 
las celebraciones funcionan, alcanzando en la historia del Movimiento litúrgico una importancia 
inesperada y ya reconocida. 

En el siguiente ejemplo se presenta la versatilidad del espacio y la nueva configuración de la 
asamblea que se propone . 

. ~g~i~_ill 
Sa[a ác ros Ca6a[Ccros (1928), Casti[[o <J(otlicn.fcú[s <J(uáo[f Scli"Waar.:;, varios esquemas áe asam6íca para 

[.a.s disti-:-ttas ccCc6racio11cs íitúrgicas. 
Costrut'rc [a Cliicsa 
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Otra configuración, la "circumstan.i' siguiendo la tradición más antigua, formalizada ya por el 
"sacramentan·um qrcgorianum del S.Vlll, es propuesta nuevamente por el Concilio Vaticano 11. La 
colocación del altar debe ocupar el lugar que sea de verdad el centro hacia el que espontáneamente 
converja la atención de toda la asamblea de los fieles (IGMR n. Cap V 262). 

Después de investigar propuestas del S.XX, la que se encontró mas completa y concreta, 
después de la Rudolf Schwartz, es la de las comunidades Neocatecumenales, que pertenecen a la 
propuesta de la nueva Evangelización, realizada por el artista Francisco Argüello Wirtz, quien busca 
dar una propuesta estética en la ejecución de la reforma litúrgica del Vaticano 11. Lo propone como 
una labor de invención y experimentación de espacios y signos en consonancia con el Concilio 
Vaticano 11, destinados a la Iglesia Universal y por lo tanto a cualquier parroquia y a cualquier tipo de 
fieles católicos. 

Por su parte el Arquitecto Mauricio Bergamo, quien publica varios ensayos sobre el espacio 
litúrgico, hace también propuestas de los nuevos centros neocatecumenales, junto con el arq. Mattia 
del Prete, quien ha colaborado a su vez con el artista Francisco Argüello, realzando una actividad 
en las propuestas neocatecumenales, dando un panorama diferente al estudio y manejo de los 
espacios litúrgicos, haciendo a su vez una propuesta de estudio sobre las relaciones entre la 
estructura simbólica y la experiencia litúrgica cristiana y su representación arquitectónica, y situando 
la dimensión simbólica de la arquitectura en un papel fundamental por su capacidad de expresar la 
problemática de la vida de la articulación y de la integración de grupos o individuos con interacciones 
complejas y llenas de significados particulares por sus caracteristicas culturales especificas. 

Propuesta de los neocatecúmenos 

1.-0rden del aula. 

Proponen la configuración de una asamblea según un hemiciclo cerrado por un ábside en cuyo 
vértice se encuentra la sede del presidente y los escaños de los presbiteros concelebrantes, en 
donde todos los participantes dirijan su atención hacia el centro de la congregación con el fin de 
afianzar con esta figura la estructura centrípeta sacramental de la 'Ecdesia. Con esta forma de planta 
central, y una asamblea que no rebase las 200 personas. es posible contener el número de filas y 
mantenerlas equidistantes a los polos litúrgicos. La visibilidad y audición reciproca se obtienen 
elevando el piso mediante una serie de gradas para conseguir la máxima participación de toda la 
asamblea. 
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Proponen el uso de un octágono o rectángulo ya que da más estabilidad espacial, considerando 
el significado simbólico del primero en la tradición de la iglesia primitiva, ya que ocho es el número 
de Cristo, el "slia66atli" es el último dia de la creación, el domingo dia de la resurrección, octavo dia 
de la semana, y el primero de la nueva era, de los resucitados (por esto los baptisterios 
paleocristianos eran octagonales). 

Propuesta ác auúz 
I[ustración: 'Espacios Ccíc6ratú,os 

'"\ •:' -. ~~--::-:---- .. " 
·~' \ ~' . '·· ' 
.. 
__:___'.--~_: __ 

·'\ \ 
.. ; 

1.- SEDE 

2.-AMBON 

3.-MESA 
DEL 
ALTAR 

4.-FUENTE 

Como se o6seroa 
cíauúz áe úz 
ccíc6ración tiene 
una 
configuración 
octagona[ 
marcancío un cJc 
principa[ en 
áonácse 
concentran fcs 
eícmentos áe [os 
sacramentos. 
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La colocación de los focos litúrgicos encuentra su disposición según la axialidad entre la entrada 
y el ábside (de preferencia orientación Oeste - Este) que sostiene la dinámica procesional y la 
celebración litúrgica de la misa. Por esta razón se presenta primero la sede, después el ambón, en el 
centro la mesa y hacia Ja entrada Ja fuente bautismal, buscando que a través de este eje hacia lo alto 
se crea una tensión escatológica en espera del advenimiento de Cristo. 

Retoman Ja idea del ábside con una gran importancia proponiéndolo de forma cóncava y curva de 
modo que cierre la procesión que se hace desde la entrada, y contenga a Ja asamblea finalmente 
que se encuentre relación a una cúpula, o a un sistema de signos arquitectónicos e iconográfico que 
enfoque el centro del aula, en correspondencia con el altar. Se señala también que el ábside debe 
de contener la imagen que caracterice a la iglesia, por medio de una gran representación, que ayude 
a rezar, a recordar la comunión con Dios, el advenimiento de Cristo y hacia la participación en su 
resurrección. 

2.- Orden de Jos Focos litúrgicos. 

Se propone que sean considerados como el sistema básico de Ja forma general del aula y 
como polarización de la asamblea con referencia al orden especifico de cada uno de Jos signos. 

Foto1 Foto2 

• ;, 
0-oú," 1: feo-no áe Cristo en eítrono de fa Igfesia 
'Torceíio S ~YI, Syntronos áe fu 6asi[icaáe 'Torceffo SX-XI 
('Fonna general áe fu seáe 

'Foto2: Icono áet anuncio áe fu resurrección 
'Venecia San illarcos ~Yio/ am6ón áe fu 6asílica áet 
Convento 6/anco enSoliag {<Egipto}SV(formagenraí 
CDetam6ón) 

1.-fl.qui se ·ve etpn"mero áe wsfocos fu 
S'E<I>E que esta soportaáa por un muro y 
so6re c!Ia. se encuentra eC icono más 
importante, en eí que se ve un Cristo ya 
no saTlfjrante sino uno en su 'Trono. 

-· - et segunáo eCemento es eí /15W<BOW 
que se encuentra atfrente áe fu seáey es 
un atn[ fijo en eí cuaí se féen las 
t!Scrituras. 
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3.- 'E[ terce1· eCemento en e[ eje es [a me a ác[ a[tar que tiene una ái.mensión aiferente a[ 
a[tar traáiciona[ ya que [a propuesta es que Cos asistentes se acerquen a e([a y participen áe 
este espacio, a áiferencia ác[ aCtar traáiciona[ que sirve áe escenario soCamente. 

'Foto: Icono áe [a ú[ti1na cena -5\tonrtcaCe S XII, a[ta1· áe(,í'lpostoCion :Justiniano-ConstantinopCa S VI, 
('Forma genera[ áe Ca mesa) 
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1 9· ' 1 • 

:n:=s: tc=i: 
1 • • ~ 

9----------------..-:::-· ------~i . : . .. . ...... . . . . 

La recuperación dé [a piscina para Cos 5auti=os por inmersión y so5retodo para 
adu{tos. La .fuente 5autisma{ adquiere mayores dimensiones, y es e{ foco con e{ que 
se inicia e{ eje. 

272 

'Foto 4: Icono de [a !}Vativüfad - 'l{_oma- Santa :Maria [a !Mayor S:XIII .fuente 5autisma{ cruciforme para 
inmersión - paros S. o/I (f'orma genera{ de [a fuente 5autismal). 
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Explicación de los focos Litúrgicos. 

La sede.- es el lugar del presidente de la asamblea y su colegio de presbíteros y ministros 
(imagen de Cristo como cabeza del cuerpo). Proponen como mejor ubicación el centro del ábside, 
como cierre del hemiciclo y situada en alto rodeada de gradas que corresponden a los asientos de 
los concelebrantes. El presidente debe quedar a la vista de todos (syntronos), de tal manera que vea 
a toda la asamblea, para evidenciar su función sacramental. 

Ambón.- vinculado a la sede (imagen de la piedra del sepulcro de Cristo), en donde el ángel (el 
diácono en la actualidad) anuncia a las mujeres mirófonas (portadoras de ungüentos) la buena 
nueva de la resurrección. Debe configurarse como un auténtico altar, alto pero de reducidas 
dime.nsiones, y sin ocultar la presidencia, (puede estar permanentemente en el centro). 

Mesa.- el altar eucarístico es la imagen del sacrificio de Cristo y del banquete pascual. Debe tener 
una forma amplia y cuadrada proporcionada a las dimensiones del aula como una auténtica mesa de 
banquete pascual que puede extenderse hasta el centro físico de la asamblea. Correspondiente al 
verdadero corazón del cuerpo congregado en torno a Jesucristo de gran fuerza significante. 

Fuente Bautismal.- tanto para bautismo de inmersión como de aspersión, para niños y también 
para adultos, siguiendo la tradición más antigua habrá de ser como una olla excavada en el 
pavimento (normalmente con una tapa de bronce colocada al ras del suelo y abrirla solo para la 
celebración de las liturgias bautismales y pascuales). Su ubicación debe responder a una serie de 
exigencias que pueden parecer contradictorias, ya que no debe formar parte del presbiterio, no debe 
estar en un sitio reservado a los fieles, debe permitir una celebración comunitaria (durante la misa o 
la vigilia pascual) y debe estar en contacto con los demás sacramentos de la iniciación cristiana 
(Confirmación y Eucaristía). La ubicación más adecuada es a lo largo del eje simbólico de los 
sacramentos de la iniciación cristiana que enlaza puerta-altar-ambón-sede, pero si se ubica 
demasiado cerca de la entrada puede romper la unidad de los asientos de los fieles. 

Se propone ubicarlo no en un baptisterio aislado o en una nave lateral sino dentro de la misma 
aula fuera del presbiterio, entre la entrada y la mesa, de manera que logre involucrar a toda la 
asamblea en el rito de incorporación de los nuevos cristianos y cuando está cerrada que haga 
remontar el nacimiento de todo cristiano en el seno de la Iglesia. · 

También proponen que pueda ser utilizada para otros fines litúrgicos como celebraciones 
penitenciales, ritos catecumenales y funerales, como imagen de la vida eterna. 

La posición propuesta respeta la axialidad, que repercute en toda el aula de la asamblea, por 
medio de la tensión entre los diferentes focos de la dinámica litúrgica y en relación a la asamblea. 
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·Espacios C.:C!6rati7.:os 
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En esta segunda parte del capitulo se dan ejemplos de edificios ya construidos y de proyectos 
para entender más concretamente Jo que busca esta propuesta. 

Los ejemplos que se presentan a continuación refuerzan lo explicado en el capítulo anterior 
referente a la propuesta Neocatecumenal en donde trabajan en conjunto el artista plástico Francisco 
Argüello Wirtz, Mattía del Prete, Mauricio Bergamo y Gabriele Geronzí. 

Para ver estas nuevas propuestas en un ámbito real se han encontrado tres ejemplos de los 
cuales se hará una explicación escrita y se presentan imágenes y planos con indicaciones para 
intentar entender con más claridad estas propuestas innovadoras. 

1.- Katolinenkikko, complejo parroquial católico (1990) Oulu-Finlandia. Proyecto de Gabriele 
Geronzi, Francisco Argüello Wirtz, Mattia del Prete (Bergamo & Del Prette 1997). 

Esta área se encuentra entre dos zonas culturales, Escandinavia y Rusia, por lo que su 
evangelización tiene varias fases. La más antigua, que corresponde a la incorporación de los monjes 
irlandeses a través de escandinavia, después la introducción de la Iglesia Ortodoxa por el Imperio 
Zarista, y por último la Luterana, por lo que en esta ciudad hay una mayoría de Luteranos, una 
comunidad ortodoxa y una reducida presencia de católicos (0.02%). Presentan una realidad de 
abandono casi total de la vida religiosa, hay por lo menos un 70% de ateos como consecuencia de 
la creciente secularización de las diversas iglesias. En los 80's se configura la idea de crear una 
presencia física católica mediante un edificio, donde se hace referencia a las características de las 
iglesias escandinavas y ortodoxas, típicas de la arquitectura finlandesa y de las zonas nórdicas. 

•v'ifta áe[ terreno en e[ que se empC:i.:::ó C:i. igCesia 
1Es-pacios Ct?Lé6rativos 
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El proyecto está compuesto alrededor de la iglesia de planta octagonal realizando así un volumen 
único que engloba todas las diferentes partes de un conjunto parroquial, conteniendo la iglesia, la 
casa parroquial, espacios para catequesis, etc. La iglesia es de planta central, octagonal, de manera 
que la asamblea quede dispuesta alrededor de los focos litúrgicos (la fuente bautismal, la mesa o 
a!tar y el ambón), alineados en un eje que termina en el presbiterio con la sede del celebrante. 

Todo el lugar tiene un sentido vertical, tiene un cimborio que emerge del centro del conjunto y 
cuya planta es cuadrada. Alrededor en la parte baja se hallan todos los demás espacios del 
conjunto, organizados en una estructura cuadrada que circunscribe el octágono del aula grande. 

:_· ... : .. ·;i'J 1 



Alra.tlnfrnrr1uf. .-·"::-,, 

.'5:~i~r~z~t~~-.. 

. -tl:ud., tuural. 

'Faciiaáas v Corte 
ICustració~ 'Espacios Cdé6rativos 

CAPITULO V 

1 

-----·--' 
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1.- J'l'F.RJO 2.- J'lVL./1. 200 YLSISPE!:N'FES 3.- C/l<PILLJ'l <JYEL rr:;l.<JJ'E~/iCVLO '1' 
J'lVL./1. 'PE<I<./J'lL 60.J'l..SISTE!:JV'FE..S 4.-)'lVL./1.S PEQV<E!J\'Y!S 30 PE~O::N./1.S 
5.- '1-'E..S'IÍ'BVLO 6.-./IVLJ'l <JYE 'E'l~q'ELIZJi/.CIO!:N 7.-S_:;tL_;I. <JYEL J'Íq./1.<PE 

8.-SJ'lC<I<JS'T!J'l 9.-'ESTU<DIOS '1' <JYEPÓSI'TOS 10.-'VI'l/J'E;MDJ'/_ <JYEL <PJ'/_'R_'l{.OCO 
11. -J'lLO.JJ'l~tl'E::A"TOS COLJ'l'BOIJ{/1. <DO'l{.'ES <PJ'/_ 'R_'R_OQ.V JJ'/_L'ES 'Y :H"OSP'E<IYE<I<./J'l 
12.- S'E'R_'T/ICIOS :H7<;¡I'É::A7COS. 

<PCanta <Pnnczpa{ 
J[ustración: 'Espacios Ccú:6rati-vos 

' 'rb::::'': --,--.... -, 

l ~'\.~.l.'.·~-~'._~ __ :.:~~~-~----_·_: 
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Las fachadas están compuestas por un rodapié de piedra, con una hilera de ventanas. La entrada 
principal está constituida por un portal con bóveda de cañón y conduce al interior del conjunto donde 
un atrio o nártex distribuye los diferentes recintos y servicios. En la parte posterior hay un aula 
pequeña con tabernáculo para usarse como capilla ferial o para una pequeña comunidad de 60 
fieles aproximadamente. La sala parroquial se comunica con la iglesia y la sacristía, al lado derecho 
existen las habitaciones del párroco, una sala de catequismo y la evangelización de los adultos. 



281 CAPITULO V 

2.- Complejo Parroquial de San Bartolomeo in Tauto (1974-1993) Scandicci- Florencia. Proyecto 
de Anna Gennarini, Mattia Del Prete, Francisco Arguello Wirtz, y Proyecto de ampliación de Alberto 
Duarte (1992) con pinturas de Francisco Argüello Wirtz (Bergamo & Del Prette, 1997). 

<Pía11ta ác[ Comp[cjo <Parroquia[ 
I[ustració11.· 'Espacios Cc[c6rativos 

·, .-. '· :- 11 
¡ 
j 

..... ~ ~.:..\ ... ; i:Ji1l 
1 



CAPITULO V 282 

Desde princ1p1os de los 70's por iniciativa del párroco Don Pedro Paciscopi y apoyada por el 
cardenal Benelli, se da comienzo a una sistematización de reevangelización de los adultos, como 
itinerario catequizador de formación cristiana, para llevar a la Parroquia los frutos de la renovación 
del Concilio Vaticano 11. 

La Parroquia asume una nueva fisonomía, la de una "Comunidad de Comunidades". a partir de 
una experiencia de pequeñas comunidades de renovación del propio bautismo. La historia del 
edificio-Iglesia de la Parroquia de San Borromeo de Scandicci sigue la historia de la comunidad 
parroquial. desde la vieja iglesia que es insuficiente teniendo varias soluciones provisionales hasta la 
nueva iglesia. 

_;¡uta para 200 personas 
•Foto: ·Espac:·os Ci:téGrativos 
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, ... }t.e._ClG. 
Ccfé6ración parroquia[ en <Domingo ác <]{_amos 
'Foto: 'Espacios ccrc6rativos 



Capilla del tabernáculo 
Aula para la gran comunidad 

•Pfanta CJ3aja 
I[ustracióTL· 'Espacios C.,fe6rativos 
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TEST8 (~C1T\T 

FALLA JJE UlüGEN 

Aula para las pequeñas comunidades 

Sala comedor 
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<J?fanta <Pri mcr!N'ivc[ 
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l 

01 
St>c:c:1ón y- y. 

6 
.. ; 

. 

-.:~ 

Cortes áe[ conjunto. 
J[ustración: 'Espacios C<!íé6rativos 

Este espacio tiene una franja octagonal que rodea la parte superior de toda el aula grande de la 
iglesia (pintada al fresco que contiene la representación de todas las fiestas cristianas), coronando la 
asamblea, y poniendo de alguna manera juntos el cielo y la tierra. La forma octagonal concentrada 
sobre la mesa eucarística hace resaltar a la asamblea reunida, viviendo la presencia de Dios no en 
una trascendencia vertical de tipo gótico, sino en los hechos de la vida, en los sacramentos que 
marcan su camino. La posición circular favorece sin duda la participación de la comunidad en la 
liturgia. 

La sede del presbiterio está puesta en la disposición como cabeza de la Asamblea, pero al mismo 
tiempo como miembro de la Comunidad reunida alrededor de la mesa eucarística. También el 
ambón tiene una posición central, haciendo presente asi la importancia de la Palabra de Dios en el 
interior de la Asamblea. 

La comunidad cristiana como cuerpo está bien representado y de alguna manera casi invitada a 
participar, y la pila bautismal está en el centro de la Iglesia. 

Con una concepción de la Parroquia como Comunidad de Comunidades, la iglesiade Scandicci 
está construida por un aula para la gran Comunidad de Comunidades (para unas:400' personas 
aproximadamente) rodeada en el piso superior por una corona de _aulas para las pequeñas 
comunidades y además por la casa del párroco y el aula para la evangelización. 

Cada aula pequeña está configurada como un espacio celebrativo y es usada durante la semana 
para distintas actividades (oficios litúrgicos, catecismo, encuentros de oración, etc.) con la asamblea 
colocada de manera centrípeta sobre los ejes formados por los focos litúrgicos. 

--~--- --------------¡¡ 1 c¡:;c.·¡:: ,-,,:i\T 1 
? . -·· .·• . . . 

! "'f1 .'· . . ', . . . . . •. :.; T1J 1 _.,¿ __ :._.-, _ __, _ _, ._,_i. .. lU.J...J.L : 
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Se ha proyectado una ampliación con una estructura a catccumenium que consiste en una 
multiplicación del módulo octagonal de la iglesia, con el fin de albergar grupos de aulas para 
pequeñas comunidades y salas para charlas o evangelización, buscando que este espacio se 
convierta como un centro de barrio que de espacios también para actividades sociales . 

. . 

1.-,A.ufa granác para 400 personas 2.- Capi[[a áe[ ta6cnuicuCo y aufafariaC 
3.- <Depósito 4.- 'k'ivicnáa áe[Párrocoy ác[cÓfa6oraáor. -

Pfanta ,A..rquitectónica 
I[u.stración: 'Espacios Ccfe6rativos 
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1.- qaCería 2.-fluÚZS pequeñas para 40 personas 3.-fluÚZ ác evangeíización 

4. - o/ivienáa áet: párroco y coúz6oraáor. 

Púznta flrquitectónica segunáo nivet: 
Iíustración: 'Espacios Cefe6ratz'vos 
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3.- Proyecto experimental para la parroquia de Santa Caterina (1992-93) Fermo - Ascoli 
Piceno. Proyecto de Mauricio Bergamo, Sergio (Bergamo & Del Prette, 1997). 

Francisco Argüello Wirtz, Mattia del Prete, colaboadores: Antonio Basso, Francesco Vinello, 
imágenes en computadora realizadas por Gianluca Rosso con colaboración de Roberto Grossa 
puestas a disposición por el CIDOC del IUAV 

<PCanta ác conjunto ác[proyccto 
I[u.stración: 'Espacios Cc[c6rativos 

1 'i"f~~~: -,=-::::::;·--i 
1 Fi~_:::L_ e~:: __ _:__;__::·_·/ ::_::L_; 
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;;}taque ta. 
-Foto: 'Espacios C.:lé6rati·vos 

Existe dentro del plan de edificación de la ciudad de Fermo, un espacio destinado a las nuevas 
estructuras parroquiales de Santa Caterina. El conjunto parroquial ha sido concebido como un 
sistema de espacios celebrativos a catecumenum con 12 aulas para pequeñas comunidades (para 40 
ó 50 personas) que convergen para formar un conjunto de 400 ó 500 personas. 
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El esquema es según el modelo de los dos ejemplos anteriores basado en una disposición axial y 
centrípeta. La organización axial contempla una sucesión de espacios en progresión creciente 
desde la ciudad hacia el corazón especifico del conjunto, polarizado por focos litúrgicos que 
representan el contenido esencial de la iglesia: desde el atrio, a través del pórtico, se pasa a un 
espacio de nártex, área de meditación y de acceso enlazada con los espacios para la evangelización 
y el ágave. A continuación, el conjunto de los espacios celebrativos ordenados según los ejes 
procesionales de los sacramentos de la iniciación cristiana y de la celebración de la misa están 
cerrados por el ábside hacia el oriente y hacia el cielo por la cúpula. Esta forma axial conjuga con la 
organización circular centrípeta de las aulas pequeñas (cada una de las cuales tiene también estas 
dos características axial y centrípeta) convergentes en el aula grande polarizada a su vez al centro 
hacia los focos litúrgicos. 



fas pequeñas 2-flu . 

6 __ qaraJe. . taláciones 5.-fi[macenes e zns ---

. ctónica . s .ltrquzte . e lé6ratzvo Plánta . . . 'Espaczos e I[ustraczon; 
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4.- Cocina 
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1.- <Pórtico 2.- !!Várte.;c 3.-_.'A.uíá granáe para 400 personas 4.- Capiílá áe[ta6enuicuCo 
5. - _ji. uíás pequeñas 6. - ©eam6uíá torios.)' vestí6uCos 7. - 'Iérra::.a 8. - Oficinas)' 
saíás parroquiaCes 9.- <Bi6Cioteca 10.- 'Trasteros 

<Planta <Pnmcr nivel 
ICustración: 'Espacios CeCe6rativos 

----'T-."-~'.~:\~~-.:., ,., 1 
"FALi.J·. ·~~:. ::_. ~ 
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1. - .}?/_ ufus pequeñas 2. - CDeam6uíaton"os y vestí6ufus 3. - '7érraza 
5. - ;t.fujamientos áe ÚJs colá6oraáores y liospeáería 6. - 'Trasteros 

Plánta segunáo niveC 
I[ustración: 'Espacios Ceíé6rativos 
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TESIS COW 
'FALLA Dó G~J\1GEN 

4.- o/ivt"enáa áeCpárroco 



295 CAPITULO V 

De acuerdo a los autores, se representa esta iglesia por cuerpos compactos, que son los polos 
arquitectónicos del campanario, del cimborio, del timpano de la fachada con una estrecha conexión 
con las murallas de la ciudad y las paredes de las casas, y con la inmersión entre los árboles y la 
apertura de brechas, terraza, plazoletas o balcones hacia los amplios horizontes de las colinas y del 
mar. 

Este complejo ha sido cerrado por un sistema de muros y de pórticos de ladillo y piedra natural, 
mismos que definen en la parte alta hacia la ciudad una plaza enlosada, el atrio, con forma triangular 
y una fuente en el centro, la cual se transforma a lo largo del borde de la carretera lateral al sur, en 
la pared del cuerpo de los servicios y alojamientos para cerrar hacia el este sobre el mar Adriático, 
con una gran pared maciza, modulada por la convexidad del ábside. 

En el interior de las murallas se encuentran los cuerpos de las aulas celebrativas (que forman un 
tímpano de fachada) y el campanario. 

El espacio interior de la iglesia pretende ser la figura del Jerusalén Celestial, del Paralso, del lugar 
donde se halla su reposo y su unidad en Cristo con la 'Eccfcsi.a, la comunidad de Comunidades de la 
Parroquia de Santa Caterina, constituyendo un axis polarizador para encontrar la fe tradicional o 
marginal. 

En el declive del terreno se encuentra la posibilidad de articular la iglesia en tres niveles con 
acceso tanto a través del atrio por el oeste (nivel principal del nártex y del aula grande) como desde 
los aparcamientos del este (nivel inferior de las salas de ágave de evangelización). 

El nartex (espacio de meditación) de acceso y de distribución, pone en comunicación todos los 
niveles del complejo eclesial. En el centro del mismo se forma un claustro octagonal abierto hacia el 
nivel superior con un balcón, y hacia el inferior con un pozo cerrado por vidrieras para iluminar la 
sala subterránea de la evangelización, configurando según la imagen de cripta la cueva iniciática. 

Desde el nartex se pasa avanzando hacia el este por un eje longitudinal al corazón del complejo 
de la iglesia, el aula de la gran Comunidad de Comunidades convergiendo alrededor de estas 
separado por paneles que pueden abrirse, se disponen los tres niveles de la iglesia. Las aulas para 
las pequeñas comunidades, la primera de las cuales a la derecha será destinada a capilla para el 
tabernáculo y para los oficios públicos feriales. Cada una de ellas esta configurada como un espacio 
celebrativo. 

El aula grande está completada con todos los signos litúrgicos que constituyen la comunidad 
parroquial, alineados de oeste a este según el eje procesional de los sacramentos de la iniciación 
cristiana y según el orden de la celebración de la misa; quedará recogida-abierta por el ábside 
cóncavo donde está situada la cátedra del presidente y, hacia el cielo, por la cúpula que da además 
iluminación desde el perímetro y desde el rosetón central. 
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La figura de la asamblea se plantea según Ja geometría del octágono alargado con el pavimento 
gradado, que desciende ligeramente hacia el centro, para consentir una buena participación de Jos 
fieles incluso desde las filas de asientos más alejadas, Jo que conlleva a una intensa concentración 
de los focos litúrgicos centrales y la emergencia del signo de la presidencia. 

Estará revestido por moqueta de color vivo y con alfombras para crear un clima de sala real de 
reposo y de fiesta. 

Un gran icono que proyecte hacia la espera escatológica de Cristo será incorporado en el ábside, 
punto de referencia figurativa, espacial y también litúrgica de todo el conjunto eclesial. 

En el centro del ábside, como en la tradición paleocristiana, habrá una pequeña ventana abierta 
hacia el oriente, para esperar durante la vela pascual Ja llegada del amanecer, signo de Cristo 
resucitado. 

:,· 

ir;;.,tración: ·Espacios Cdé6rati'r;os 

--------
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Cnsto CrucificadO 
·Foto: _;.lh:jarid'"ra •R_oán'gue= (Bol::zcfo 
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Cristo _7l.utora:Ivonne ©omenge 
'Foto: Cataíógo, ,ll.rte <JQ?figioso Contemporáneo 



Vna sensación áe trascenáencia, áe ir más a[[á. áe uno• mismo, áe tocar 
[o imposi6[e :y [o perfecto y [o invisi6[e con {os ojos y fas manos a [a vez ... " 

;zt_[6erto rl{_U)' Sáncfiez. 
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A partir de lo expuesto en los capitulas anteriores surge la inquietud y preocupac1on por un 
estudio de las normas litúrgicas que dicta la Iglesia católica antes de empezar el diseño de algún 
objeto arquitectónico. asi como también es importante conocer que soluciones funcionales y 
plásticas se le han dado al objeto en un ambito histórico para no repetir errores del pasado y adquirir 
también la experiencia de los aciertos, es de suma importancia quizás fundamental también no dejar 
de lado las acciones simbólicas y los objetos simbólicos que participan en la liturgia, ya que estas 
acciones deben ser creados o recreados en cada celebración, 

Podemos entender que a lo largo de la historia hay cosas que nos invitan a reflexión y recuperación 
de algunos elementos por ejemplo; hay que considerar tres puntos importantes para poder abordar 
el tema de un espacio celebrativo católico.-

1.- Las dos iglesias ( la de tipo Constantino de esquema basilical o romano y la de tipo centrqal o 
bizantino) y el baptisterio forman 'EccCesia en tres con .el simbolismo trinitario, y confo"rme con la 
liturgia de ese momento. 

2.- Las Referencia en el orden litúrgico y la articulación de la comunidad cristiana se da en diversas 
congregaciones. 

3.- Es probable que se superpusieran otros usos litúrgicos más complejos dentro del esquema 
espacial. 

En la actualidad las propuestas son muy diferentes, ya que se busca que la asamblea se vea como 
un cuerpo participante activo, donde estos actos pueden ser de pequeñas comunidades o de 
grandes conglomerados. Las celebraciones como el bautizo buscan en sus raíces primarias su 
significado y su forma de actuación (por inmersión). Las celebraciones en su totalidad buscan ser 
panicipativas y la iconografía se recupera de sus bases históricas dándole al espacio un significado 
ancestral y actual al mismo tiempo, buscando la luz y no la oscuridad, el colorido pero con finalidad 
festiva, la paz y serenidad en vez del sacrificio y el dolor. 

A continuación se presentan una serie de esquemas que ejemplifican los requerimientos actuales, 
asi como la relación con usuarios, servicios, etc. 
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Haciendo un esquema simplificado del área religiosa necesaria obtenemos. 

ESPACIOS DE uso L 

HABITACIÓN 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

ENCUENTRO 
l . 

EVANGELIZACION 
CULTO 
CARIDAD 

l 
SERVICIO DE 
COORDINACIÓN 

OBRAS 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

En un conjunto de espacios que se busca resuelvan necesidades varias como la evangelización, el 
culto, la habitación del párroco, servicios que se destinan a la comunidad en particular en donde se 
encuentre asentado el espacio celebrativo, mismos que pueden ser aulas para la i9nstrucción, 
biblioteca, dispensario etc. 
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En el siguiente esquema se muestra la relación entre el mundo religioso y el mundo profano. 
En un intento de describir de manera gráfica-esquemática la zonificación necesaria. 

Evangelizació 
n 

Estacionamiento 

f ~ 
St::rvicio a los 

demás 

l 
Paso intermedio 

Lugar de Encuentro 

MUNDO EXTERIOR 
PROFANO 

1 
Coordinación 

303 
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Los usuarios también son muy diversos por lo que hay que tener claro de que tipo de espacio 
celebrativo hay necesidad y a que nivel de asistentes hay que dar el servicio. 

Esquema de tipos de Usuarios 

Eventuales 

Feligreses 
Peregrinos 
Visitantes 
Solicitadores 
de Servicios 
Coro 

.------------- •·· 

TES.Tf\ 
'· ·' - ~ ... '.~ ... 

Permanentes y 
Cotidianos 

Ministros 

Personal Administrativo 
Personal Servicio 
Personal Recreación 
Personal Coordinación 
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Esquema desglosado de Servicios en el espacio de culto y lo que pretende la Iglesia Católica por 
medio de su Evangelización y Liturgia Renovada. 

Vida común 
Con el hombre 

Actividad 
de la 
Iglesia 

Decodificación 
Cambio de vida 
Conversión 
( Metonia) 

Por medio de lo que se logra un cambio o la denominada "Metonia" 

Concientiza 

Evangelización 
Fundamental 

Educación 
Información 

y 
Formación 

Celebrar 

Participación 

11 

• 

Respuesta 
1 Cambio 

ante la 
vida 

Obras 
Servicio 

111 

Suponiendo que la comunidad necesita 
Educación 

Coordinación . Concientización 
Nuevo Sentido religioso 

• 
NUEVA ACTITUD ANTE LA VIDA (METONIA) 
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Considerando que este espacio celebrativo también tiene la función de ser espacio de meditación 
y oración, es necesario reflexionar sobre el papel de la Liturgia, entendida como la oración del 
pueblo, y siendo la oración una actividad, puede esquematizarse de la siguiente manera. 

Tipo de Oración 

Individual 
Comunitaria 
Masiva 
Gpos. Pequeños 
Espontánea 
Convocada 

Actividad 

Comunitaria 

Actividad Individual 

Oración 
(Diálogo 
Contacto con Dios 
Rezo 
(Parte mecánica 
de la oración) 

• Sin embargo se busca que la oración individual sea abierta y compartida. 
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Este último esquema hace referencia a los tipos de convivencia que se espera se encuentren en 
un espacio celebrativo 

TIPO 
DE 

CONVIVENCIA 

1 .- Personal.- abierta, apertura al diálogo, 
a socializar 

2.- Familiar.- Apertura con la persona y otros 
núcleos como ella 

3. -Pequeña cO'n1únicÍÉ!d;~ noés,la sociedad 
e.)(is.te'.eltpeligro:cle.abstracción. 

~ '<· '. . . .'. / ,. ;· ' ... 

4.- Comunidade¡~~lñterrnedia~ CI asotiaciones.
Grup6s·mas espE3eializados ünpoco 
m~s amplios . •. . . • ..... • .. 

5.- Sociedad.- conjunto de personas donde cada una se 
puede desarrollar con ciertos límites. 

Podríamos intentar en este punto hacer una serie de conclusiones sobre este trabajo que debe 
considerarse solo como un principio de estudio sobre el espacio Celebratívo Católico y que se deja 
abierto para un posterior estudio a fondo. Con este documento solo se pretende llegar hasta una 
serie de cuestionamientos sobre lo que hasta este siglo XXI se ha pretendido hacer en este espacio 
y servir como una base para aquellos que pretenden realizar un proyecto relativo a este tema, ya 
sea en Ja práctica universitaria o en la práctica profesional, buscando resumir la información 
necesaria y generar una inquietud por una más informada realización de los mismos. 

Así podemos entender que esta arquitectura nace por una convivencia de habitar un espacio 
celebrativo para el culto, en donde hay que recordar que " Ca casa de <Dios sois vosotros', el edificio 
del derecho eclesiástico no existe más que por Ja necesidad de reunirse para celebrar el culto (sin 
existir un estilo determinado específico); el derecho divino representa nacimiento I muerte y 
resurrección de Cristo. 

En el Derecho Eclesiástico Ja liturgia y la celebración pueden determinar o limitar el edificio. La 
Imaginería por su parte tiene su historia por separado, recordando a Jos primeros cristianos en 
donde no existían los iconos. 
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Los iconos surgen para que por medio de los sentidos puedan ser percibidos, en ocasiones con un 
afán decorativo y rememorativo. Las imágenes se desarrollan dogmáticamente por razones 
teológicas en donde hay un juego de sensibilidad en la sociedad. 

El Siglo XXI, a consecuencia de los constantes cambios y movimientos del siglo anterior, busca un 
nuevo realismo figurativo, una recuperación de esto por medio de una nueva espiritualidad y una 
búsqueda de la percepción del mundo por los sentidos. 

La estética del fragmento del siglo anterior es lo que está a la vista, donde es imposible pensar en 
sistemas, la realidad rota y desintegrada, en una forma figurativa y en una forma plástica, la 
separación de la forma y contenido que nos hereda el siglo pasado. 

º'Tanto en [a paúz6ra como c11 [a o6ra se ve a través ác [a imagen ác [a que victtc [a iáca " 
t;P.:Juan <Pía::.aoúz ._;¡1.0rta ( 2001} 

El arte es una obra construida por una materia y técnica determinada, la forma es lo que reciben 
los sentidos, el significante, la forma, el volumen, el material, etc. Esto es la figura, .el volumen, el 
espacio dado por la luz. Este arte antes denotativo ahora es connotativo te obliga a pararte y te 
"habla". 

La Iglesia espera en el S.XXI un sistema Humanista, una integración, una visión más completa, 
un rompimiento del arte efímero; el arte de este tercer milenio debe buscar generar un patrimonio, 
más que solo un proceso. 

La superación del Individualismo quiere ser un sentimiento individual contra el colectivismo, lo 
sacro, lo consagrado al Señor, el subjetivismo toma formas individualizadas. Un deseo de solidarizar 
el hacer, que el observador intervenga en la obra de arte. Al referirnos a obras hablamos en general 
no solo de la imaginería sino del espacio arquitectónico, tomando como ejemplo el primer edificio de 
hormigón armado en 1985 San Juan de Mont Mart (S.XX), si hace una aceptación de estos nuevos 
materiales y técnicas modernas, siendo que la primera vez que se habla de una arquitectura 
Sagrada en cuanto a su visibilidad interior es por Otto Wagner. El lenguaje del culto se comienza a 
determinar por el material empleado. 

Los pasos seguidos son entonces, 

1.- Aceptación por parte de la iglesia de nuevas técnicas 

2.- Lenguaje aceptado derivado de las técnicas 

3.-1965, Concilio Vaticano 11, movimiento litúrgico. Da unos enfoques de los lugares de culto 
específicos y nuevos. 
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Se busca una catequesis experiencial, una liturgia vivida, llevada a ser una experiencia espiritual 
por estos medios. La sacralidad no está en las piedras, está en la comunidad a la cual se le va a 
construir para realizar en estos espacios sus celebraciones por medio de ritos. 

Se busca no hablar de templos ya que esto lleva a la prefiguración errónea de monumentalidad, 
hay que relativisar las grandes catedrales que han sido objetos útiles a la comunidad, pasar de Ja 
iglesia espectáculo a Ja iglesia acción, del miedo a Ja esperanza, de la oscuridad a Ja luz, de lo lejano 
del acto litúrgico a la cercanía de la participación en comunidad, de la repetición mecánica a la 
expresión personal, de la pasividad a la acción. 

Se busca que se genere un espacio que se preste a la orac1on personal pero sobre todo a la 
colectiva, simbolismo que irradie, misterio que acoja, con un espacio preparativo que apacigüe el 
bullicio anterior al espacio, que tranquilice, que provoque Ja paz; un espacio indefinido, que 
plásticamente con el manejo del volumen y la luz genere ese tan ansiado espacio místico ancestral 
que, sin embargo, no genere miedo o vergüenza ante algo superior y atemorizante. 

Después del Concilio Vaticano 11 se busca un espacio que ya no sea estático sino que se dinamice. 
La iglesia abre sus ojos de manera sensible al arte contemporáneo, al arte del siglo XX y XXI 
proponiendo un nuevo humanismo promovido por ella misma, por medio de. 

1.- •RJ!conocimiento áe fu criatura, se de5e reconocer fu áepenáéncia áe <Dios, es imposi5Ce aceptar a( 
fiom6re sin entendér[o como criatura áe <Dios. 

2.- I11terion'áad-, conciencia áe pecaáo, fu liumaniáaá que aé-va a una inten'onaaá áe5e pn"viíégiar Ca 
vi-r.1cncia( sin ffegar a( esteticismo superyicia[ 

3.- 'Fratcrniáaá v comunión. fu igíésia es pn·mcramente comunión. ácscu6rir y .vitaCzzar Ca que se 
encuentra en e{ ~angefio. 

4.- IguaCitarismo, convúe, rito áe á!forenciación 

5.- VniversaCiáaá. no liay á!forencias, eC cristianismo cíe5e incCinarse para entenáer y compenetrarse con 
ta cuCtura donde está. 

6. - .t:.i6ertaá y gratuiáaá. e( liom5re cristiano ác5e representar Ci6ercad" y gratuiáaá Fiacia e( menesteroso y 
fu instituciones inc[uso liacia fu igCesia. 

7". -~greso a fu faente, e( evangeCio, e( nuer;o liumanismo áe5e ser cristo céntn"co no ecCesúi.stico céntrico. 

8. - <;;o=o Pascua(. Cristianismo festivo, liom5rc reáimiáo, sa(uáo, peráón no mefuncoCia. esperan=a, como 
una apertura aCfaturo. 
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9. - Sentúfo áe[ TTZÍSterio, [a fé no es raciona[, pero si razono.6lé, úz mística penetra e[ arte cristiano pero e[ 
misterio no es único ác{ cristia.nis11zo. 

:Juan <PCazaoCa 2002. 

Vivimos inmersos en una sociedad en que se expresa y se acepta un cierto pluralismo de 
convicciones, sean estas religiosas o no. Este siglo XXI se espera que se caracterice por una cierta 
comprensión mutua, el creyente acepta salir de la tentación de lo "indecible" de su vivencia religiosa 
y argumentar sus convicciones hacia esta fé, y el no creyente o aquel que no participa de la fé se 
deja ayudar por las aportaciones de otros para acercarse un poco al interior de los elementos que al 
principio capta solo como puros elementos culturales, incluso extraños o esotéricos. 

Otro elemento importante en estos espacios celebrativos es el tiempo. Este concepto en el mundo 
contemporáneo se representa en la liturgia como una visión simbólica de diversos tiempos, llevar al 
hombre haciéndolo sujeto en la historia de la salvación, advenimiento. Por ejemplo, será basado en 
una revitalización como concepto; el tiempo en los espacios sagrados es escuchar la voz callada de 
las formas del rito, la forma de transitar, la forma de colocar, de servir, la forma vivencia! de relación 
entre los hombres que participan de él, el espacio celebrativo requiere de otro tiempo al de la vida 
exterior. Hay dos tipos de tiempo que generan una dicotomia, el tiempo de apreciación religiosa y la 
mistica. La religiosa busca su relación directa con el hombre, su participación; la mistica busca su 
reflexión, es difusa. atemporal, es un desprendimiento de lo material a lo incorpóreo. Quizás exista 
un tercer tiempo que es el momento exacto en que se conjugan los dos anteriores, es decir el 
momento de la realizacion litúrgica. 

Para poder entender en que ámbito se realiza este espacio celebrativo hay que entender la 
antropologia social y en especifico lo que sucede en el medio cultural en que se ubicará el objeto 
celebrativo El espacio sacro debe surgir de la liturgia, se configura a partir de la parte sagrada, de la 
necesidad de la celebración. Se busca un templo como lugar de diálogo humanizado, el rito como 
una expresión de los actos de la vida diaria, la luz como elemento que hace vivir las formas, la que 
vive y la que se oculta. la que muestra la textura y el color, la que relaciona visualmente al hombre 
con el espacio y los objetos que lo componen. 

La liturgia cristiana es la realización de lo que se ha denominado el misterio, es una realización de 
actos que entran por los sentidos y que penetra en el ser humano por todos sus sentidos, por los 
ojos, ante la plástica de Jos espacios, las imágenes, la luz, el fuego; por el oído a través de la 
música, el canto, el diálogo; el olfato, por los aromas de las flores, el incienso; el tacto a través del 
ritmo de los movimientos de las ceremonias, procesiones, la paz. El gusto por la participación 
sacramental de la sal, aceite, pan y el vino. 
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Para el inicio de una investigación sobre las respuestas arquitectónicas que ha habido en este siglo y las 
propuestas que se pretendan dar en el S XXI, es importante considerar también: 

Que al crear un espacio celebrativo se debe buscar una satisfacción local, la denominada "sacralidad" no 
solo el objeto material para la comunidad, sino el espacio en la comunidad Cristiana en el cual la eucaristía 
adquiriré una importancia fundamental, en donde el edificio es solo el signo del verdadero templo que es la 
comunidad, debe ser patente un abandono a la idea de "Templo, Iglesia" a construir con materiales para 
generar espacios aptos para la liturgia cristiana del siglo XXI. 

Estos espacios deben agrupar ala contemplación interior, a la experiencia del misterio, a la convivencia 
colectiva y a una identificación de tipo espiritual, a un sentido de pertenencia de grupo. 

Espacios para la acción litúrgica, que el Vaticano define de la siguiente manera: "gozosa y colectiva·, 
refiriéndose a la compleja relación de Palabra y Celebración, de Sacrificio y Cena con Reserva de 
Sacramento y de la Administración de los Sacramentos. 

Hay que tener muy claro que no se puede regresar a las antiguas Catedrales y retomar a la practica 
interrumpida de su construcción, ya que se ha hablado mucho del errar de los historicistas. Se debe quizas 
buscar una expresión nueva con bases históricas pero adecuada a cada lugar en panicular con su 
problematica muy singular tamo en el ambíto contextual como en el cultural. 

Es necesario como se mencionó al principio de este capítulo conocer claramente la diferencia 
entre Templo. Iglesia y Espacio Celebrativo, y entender que el Lenguaje Sacramental es igual a un 
Sacramento que pose un idioma propio, un sistema de signos con que comunica la acción dentro del 
espacio, el Lenguaje Figurativo- Comportamental que es diferente al lenguaje (Grecolatino) que es 
Conceptual - Verbal. 

La Reforma Vaticana para un entendimiento mas claro radica principalmente en el punto de partida 
de una participación consciente, activa y plena, por lo que se requiere hacer una revisión en las 
proouestas de este siglo, en relación al acomodo espacial de la asamblea, como el planteamiento 
semicircular, o en los bancos alineados estilo batallón entre otros. 

Aventuradamente se podría decir que como base de diseño hay que tomar tres puntos de partida 
que se generan principalmente en la base litúrgica: 

Los ritos formalizados (lenguaje figurativo de símbolos y sacramentos) 
Los Comportamientos (lenguaje figurativo del cuerpo y las interacciones del grupo) 
Las arquitecturas (lenguaje figurativo de espacios, signos e iconografía) 
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Algo importante es evaluar en relación al punto anterior los siguientes elementos 

La participación de la asamblea y sus relaciones, como elemento primordial determinante 
en el diseño 
La importancia de las Celebraciones que determinarán la ubicación de algunos signos y 
símbolos 
Los signos que favorecen la participación y los que la limitan 
Los focos litúrgicos como elementos que marcan la atención y participación de la asamblea. 

Otro elemento clave de la formulación de propuestas debe ser la Eucaristía, pero retomando su 
estructura oriqinal y Ja forma en que se propone sea vívida por la comunidad Cristian'a. La Iglesia 
como institución requiere de zonas o aulas celebratívas según el tamaño y características de la 
congregación, el tipo de celebración litúrgica y las funciones culturales. Se busca también generar 
una catequesis y liturgia vivida, llevada a ser una experiencia de tipo espiritual. 

La imagen de monumentalidad y oscurantismo es inevitable al hablar de "templo o Iglesia" figuras 
pertenecientes al pasado, que se basaban en propuestas litúrgicas especificas de épocas pasadas, 
por lo que se debe hablar de considerar un espacio iluminado, con una claridad del espacio y sus 
elementos, de un entendimiento del mismo espacio por parte del celebrante, se debe considerar un 
espacio invitante al diálogo en comunidad mas no olvidar que en él también debe darse el diálogo 
que requiere el personaje individual que busca silencio. 

EL paso de la Iglesia Espectáculo a la Iglesia acción y participación, de características opuestas 
como el miedo que inspiraba el Cristo descarnado en la cruz a una nueva imagen de renovación que 
va a la resurrección que da una esperanza, de los espacios de oscuridad y penumbra que llevaban a 
relaciones impersonales a espacios de luz que lleven a una franca convivencia y participación 
comunitaria, de la repetición mecánica memorista a la expresión personal y de la pasividad a la 
acción por entendimiento. 

El tiempo es otro elemento, en el cual se presenta la liturgia como una visión simbólica de diversos 
tiempos, llevar al hombre haciéndolo sujeto en la historia de la salvación. El tiempo en estos 
espacios Celebrativos es o debe ser el escuchar la voz clara del que oficia; el silencio de las formas 
del rito, de la forma de transitar, de colocar de servir, la forma vivencia! de relación entre Jos hombres 
que participan en él. El espacio celebrativo requiere otro tiempo de apreciación "e/ religioso-místico'", 
lo religioso busca su relación. 

Una relación directa con el hombre y su participacióo, lo místico busca reflexión, de un modo 
atemporal; es un desprendimiento de lo material a lo incorpóreo. 
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El tiempo que es el momento exacto en que se conjugan los dos anteriores, es decir el momento 
de la realización litúrgica. 

Es necesario entender en que sentido se genera la propuesta litúrgica que es en sentido vertical y 
horizontal, esta dualidad es importante para el momento de diseñar el objeto ya que el eje vertical 
tiene un sentido simbólico muy fuerte es la relación del ser humano hacia la Divinidad y viceversa, es 
este dialogo de tipo espiritual; mientras en el sentido horizontal se dan las relaciones y acciones 
humanas, es la convivencia y el compartir en comunidad. 

Hay que tener claro de que origen estamos hablando cuando deseamos hacer una propuesta para 
un espacio Actual. pero que no puede, sin embargo. desligarse del peso histórico litúrgico que 
posee, asi como tampoco de los cambios de la liturgia actual y de la variedad de propuestas que 
existen y han sido aceptadas por el Vaticano como la Institución que rige y autoriza las mismas. 

Es deseable entender la Liturgia como la realización de actos que entran por los sentidos, siendo 
este Espacio requerimiento de expresión actual de todo el misterio litúrgico, pidiendo la poesía y el 
misterio que poseían espacios ancestrales, pero con una visión del Siglo XXI, una búsqueda de un 
simbolismo que sea propio. un carácter y expresión de época y cultura determinadas por 
caracteristicas particulares y locales. 

La liturgia es fuente de la vida de la iglesia del culto y de los participantes, la necesidad de celebrar 
ritos litúrgicos nos lleva a la necesidad de un espacio especifico para realizarlos como se ha visto; 
por lo tanto un espacio destinado a la celebración litúrgica es diferente a la idea de Templo, lo cual 
nos lleva a hacer la diferenciación de comunidad sacerdotal y comunidad, porque. 

1.- Sacraü.:[ad- es íá comunidad- cristiana particuúirmente cuando ce{e6ra {a Sagrada <Eucaristía, por {o 

tanto t!Í ed~fi.cio es so{o un signo cft:Cverdlzd:::ro tcmp{o que es (a comuniáad· cristiana. 

:!. - _:'16andonar úz iá.:a áe ·T.:mpfo cuando se lia6úz de cu[to cristiano, para aé<Jamos a construir 'Espacios 
aptos para una Citurgza cristiana de[ S ;(.XI. 

3. - _'1.d.:más dé[ sacerdocio mini.stena[ e_i;_iste e[ sacerdocio de [os fielés en este sigfo. 

~.- .C..:z .:clésiofogía de[Concifio Vaticano !I crea {a idea de Comunión áe todo e[puc6Co áe <Dios. 

5.- Orar colectivamente y reatr.::ar una acción memoria[ áe {a pasión, muerte y resurrección áe Cristo. 

TESIS C~()r,.:· 
',·,.: , .·· .,-.. 
-: -. ~ ~~±.··:···.~:~!!Ji.-: 
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6. - Construir espacios que ayuáen a tá contempláción interior, a Ca c:>::pcriencia áe[ misterio, a vivencia 
coléctiva, a tá iáentijicación espiritua[ con Cristo. 

7. - La construcción ác un espacio cclé6rativo es compú.caáo, áe6c crearse para Ca acción [itúrgica, 9ozosa 
.)' coCcctiva, con una varieáaá ác <Patá6ra-rito, saccráocio-ccna, plégaria pcrsonaf-colécti-CJa sacramenta[ y 
para tá aáministración áe Cos otros sacramentos. 

.Juan <Pía::.aotá 2002. 

Así el espacio Cristiano requiere de .una expresión ~~tual dtil'todo ~(misterio litúrgico entendido 
actualmente, pide esa antigua poesía y misteí-io queposeiarí süs espacio~; pero con una visión del 
siglo XXI, una búsqueda de simbolismo propio, un carácter y· expresión de una época y cultura 
determinadas y locales. · · · · · · 

"La Luz pucác áar una gran cCocucncia a[ vado r. 



<]LOS./l<J{,IO 

o/entanaC 
CateáraC áe ~iCán, ItaCia 

•Foto: Aléjanára <l{oángue::; <Botááo. 



" .... <Decían Cos cúisicos que [a 6ienaventuranza terrena -fa áenominaáa 
euáaimonia- tenía que a6arcar [a viáa comp[eta. 

'Y es [a propia tota[iáaá áe [a viáa- en su sentiáo gfu6a[ en su finaliáaá- fo 
que aliora no comparece y [o que se añora con áesesperación ...... " 

.fl_[ejanáro Líano 
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ABLUCIÓN.- Lavado, baño en latín, es el acto o acción de lavar un objeto o persona para 
indicar su purificación de inmundicia y su preparación para un uso sagrado. 

ACCIÓN DE GRACIAS.- Gesto o palabra de agradecimiento con que los creyentes reconocen los 
bienes recibidos. 

ACCIÓN SIMBÓLICA.- Todo gesto o actitud cuyo significado directo pasa a segundo término y da 
lugar a un sentido diverso que se explica en el contexto o bien por la palabra que lo acompaña. 

ACTITUDES LITÚRGICAS.- Son las disposiciones espirituales del creyente en su experiencia 
litúrgica, ya sea individual o comunitaria, avaladas por su postura y gestos corporales exteriores. 

ACTO LITÚRGICO.- Es todo rito o acción oficial de la comunidad presididos por un ministro y 
realizados en una celebración litúrgica. 

ÁGAPE.- Los textos del Nuevo testamento lo utilizan para designar la actitud de los cristianos hacia 
el prójimo y también las comidas fraternas y solidarias con los menesterosos y que tenían lugar 
antes de la eucaristía. Propiamente con el tiempo significó la celebración eucarística. 

AMBULATORIO (DEAMBULATORIO).- Pasillo lateral en Catedrales o iglesias de grandes 
dimensiones, separado normalmente del cuerpo central por columnas o medias bardas. Sirve para 
realzar procesiones y para evitar el cruce por el área central o bien para colocar objetos de gran 
tamaño como altares laterales e imagenes. 

ANÁFORA.- Es la parte central de la celebración eucarística. Se llama comúnmente, canon o 
plegaria eucarística. 

ANA TEMA.- Término canónico con que se designa a la persona que;se .separó o ha sido separada 
de la comunión de los fieles. - · · · ·.::... · · 

ANTÍFONA.- Canto opuesto, respuesta. coral O diaícigada; ~o'rmalmente es una frase o versículo 
tomados de la escritura q~ese cant~ o rec,it¡;¡ aíun¡so~C1,éÍ1coios:': · 

ARTE SACRO.- Conjunto de normas, aplicaciones, tendencias, estilos y métodos del arte 
generalmente aplicados a materias religiosas y a todo lo relacionado con la liturgia y culto en la 
Iglesia. 

BALAUSTRADA.- Pretil formado con pequeñas columnas con el que antaño se cerraba el área del 
presbiterio e iniciaba el cuerpo del templo. Han caído en desuso. 
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BALDAQUINO.- Dosel suspendido del techo, sostenido por columnas y afianzado a la pared para 
cubrir el altar o bien una tela para protege la eucaristia y a los ministros en las ceremonias litúrgicas 
de importancia al aire libre. Se le conoce también como palio o ciprés. 

BAUTISTERIO/ BAPTISTERIO.- Antiguo edificio separado del templo para administrar el bautismo. 

BENDICIONAL.- Libro litúrgico que contiene las bendiciones usuales en el culto de la Iglesia y el 
ritual de sus ejercicios. 

BREVIARIO.~ Nombré que se da al libro litúrgico que contiene el oficio divino o Liturgia de las horas. 

BÓVEDA.~Tj~h¿~:~;f~é forma arqueada que sirve p~~a c~brir un espacio; E~l¡te'ri varia'~t~s según 
la. épOCa;,~ · ·.,,"-;' 

CAMARIN.- Hueco en la pared de los templos, a manera de nicho, par~ coloc~r inÍágénes. 
' '· ,' .-<,. ,.·. 

CANCEL.- Reja metálica que separa en templos antiguos al presbiterio del cuerpo de la' iglesia, o 
bien la misma reja que impide el acceso a un altar lateral. En algunos casos·. un cancel especial 
separa el área del coro del presbiterio. 

CAPILLA.- Iglesia u oratorio que no es parroquia y también parte menor.dentr'o'de una'iglesia en 
donde está una imagen para la devoción de los fieles o el Santlsimo. · -- -- · 

CARÁCTER SACRAMENTAL.- Concepto teológico, derivado de la psicología, por'eique un cristiano 
queda marcado por los sacramentos del Bautismo, Confirmación y. Ordencomo si seJra_tara de un 
sello o marca. - -- - - -

CATACUMBA.- Complejo subterráneo en donde los primeros cristianos sepultaban a 'sus difuntos y 
en que, ocasionalmente, celebraban oficios fúnebres. '' - · - · 

CATAFALCO.- Especie de palco de madera o rrietálico, orriamentádá con lienzos y otros signos, que 
se utilizaban comúnmente durante las exequias de_ los difuntos. ·> • -., - -
CA TECUMENADO.- El cristianismo de los primeros dos siglos se sirvió del término para señalar el 
periodo de preparación al bautismo y la instrucción correspondiente que se daba a quienes 
aceptaban la fe cristiana. 

CATECÚMENO.- Persona que desea ser cristiana y se prepara para recibir los sacramentos de 
iniciación. 
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CÁTEDRA.- Sede del cardenal. 

CAMER[N.- Pequeña habitación destinada al arreglo de la imagen principal y a conservar sus joyas y 
ornamentos, se localiza próximo al presbiterio o al lugar de culto de la imagen. 

CENÁCULO.- Sala en que Jesús celebró su última cena. La veneración cristiana considera al lugar 
como la primera iglesia cristiana, en donde celebró su culto desde el siglo primero hasta el siglo 
XVI, el lugar evoca la primera celebración eucarística, las apariciones del resucitado a sus discípulos 
y la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 

CENOTAFIO.- Tumba vacía. especie de túmulo de piedra'.. madera o m_ateriales afines erigido para 
conservar la memoria de un personaje famoso. ' 

CIMBORIO.- Recipiente o copa en forma de haba egipcia. El término sirve, para llamar al baldaquino 
o dosel, sostenido por columnas, que cubrían al altar de. las ·antigüas iglesias. Posteriormente se 
aplicó al tabernáculo en que se conservaba el copón con las hostias consagradas Y al mismo copón. 

CONOPEO.- Velo de paño, a manera de pequeña tienda, qúe cubr~ toci~ ~!~agrario ~solo su .frente, 
suele ser del color litúrgico del día o blanco para aludir al aspecto pascual euca_ds~ic:o::_ 

CRISMA.- Compuesto liquido de aceite, bálsamo y otros·iarCl,rnas•perfumadci~; ·bendecld~s por el 
Obispo. ·. ···· ·· 

. ;::·.· 

CUSTODIA.- Pieza metálica ornamentada, ordinarl.am~~-t~)-~~::·.-f~-~~·~\:d~:~S~~·(·-~~A-: ~~yes y. apoyado 
sobre un pedestal, en el que se expone el santísimo a la adorac_ión_de Iós fieles> 

DERECHO LITÚRGICO.- Es la legislación propia de la Htiirgf~'.-p~f~{~~~~larisus ritos y todas las 
celebraciones que le son propias. <~+·:··:':L 

,- =--..... /-:_~;~:.:<>; __ ,. ~.o· 

DIÁCONO.- En las primeras comunidades fue el ministrooor:c:lenado'.;para presidir cargos oficiales 
mediante la imposición de las manos. ·( __ ·:; ·;'":·;·~·-e 

DIÓCESIS.- Territorio regido, administrado y campo de {¡¿1:;~j~•~it6~t~ll~~ y religioso de. un obispo. 
:; -- :.'·:·i,:·1.,~/N--'~"':;·~~'.J'<~x;.;:·-,, 

DULÍA.- Término teológico y técnico para calificar el culto que se da a los santos. 

ECUMENISMO.- Movimiento de acercamiento, integración y respeto entre todas las Iglesias de 
Oriente y Occidente que creen en Cristo. Con el Concilio Vaticano 11 se ha dado un movimiento de 
acercamiento que procura no acentuar lo que desune y fijarse en lo que las une. 
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ENCÍCLICA.- Documento oficial del Sumo Pontífice en forma epistolar, dirigido a toda la Iglesia. 

EPIFANÍA.- Es un concepto propio de la fenomenología religiosa y consiste en toda manifestación 
de lo sacro y de lo divino en la vida y devenir humanos. 

EPISCOPADO.- Cargo, oficio, misión canónica y ministerio de los obispos, también llamado plenitud 
del sacerdocio, que consiste en enseñar, dirigir, santificar y regir al pueblo de Dios en nombre de 
Cristo y en cuanto sucesores de los apóstoles, en comunión del Papa y todo el colegio episcopal. 

EPÍSTOLA.- Del uso común en la liturgia de leer en la segunda lectura (hasta el siglo V) una de las 
cartas del Nuevo testamento, El término se ha utilizado para llamar tanto la primera lectura· como el 
lugar desde el que se proclama. · · 

ETIOLOGÍA.- Término proveniente del lenguaje médico pará expresar.el origen o"derivación de un 
rito, fiesta, ornamento, objeto, lugar de culto o celebración. · 

, . - . . ;. '· ~·· ' 

EXEQUIAS.- Son los diversos ritos que se celebran en torno al cadáver de Lln cristiano difunto por 
haber estado éste en comunión con la Iglesia y haber recibido los sacramentos., · · · 

GENUFLEXIÓN.- Gesto de reverencia que consiste en flexionar las· d~~ r~:illas o una sola, la 
derecha, hasta tocar el suelo. Se usa ante el Santísimo. 

.;. 

GESTOS LITÚRGICOS.- La gesticulación para la vista es lo que. la palabra para· el oído, es 
comunicación, manifestación de los sentimientos, señal de vida y simbolo;que materializa o hace 
visible cuanto la persona desea mostrar para expresarse a si misma. · - -· .. · · 

HIEROFANÍA.- Concepto tomado de la Ciencia de las religiones comparada~ °ycÍé la Fenomenologia 
religiosa para designar toda modalidad en la revelación de lo sagrado.· · ·- · · ··· · 

HOMILÍA.- Comentario pastoral que un celebrante dirige a la asamblea durante una celebración. 

ICONO.- Imágenes devocionales y culturales utilizadas en las iglesias cristianas del Oriente. Se les 
considera mediaciones sacramentales entre el misterio o persona representada y los fieles. 

ICONOCLASTA.- Calificativo aplicado al movimiento y personas que patrocinaron entre los años 726 
y 787 d.C. y de 814 a 843 d.C. la lucha contra los iconos y su devoción litúrgica por considerarlas 
idolatría y atentado contra preceptos bíblicos sobre el único culto. · 

ICONOGRAFÍA.- Ciencia y arte que se ocupa de pintar iconos. 
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ICONOLOGÍA.- Ciencia que se ocupa del estudio de los iconos, de su historia y teologia. 

ICONOSTASIO.- Mampara, verja o reja que separa al presbiterio del cuerpo del tempo reservado a 
los fieles en las iglesias ortodoxas de Oriente. 

INCENSARIO.- especie de brasero metálico, fijo o portátil, en que se quema el incienso para las 
incensaciones litúrgicas. 

INSUFLACIÓN.- Partiendo de los ritos y signos comunes a otras religiones, la Iglesia ha asumido la 
insuflación o soplo como un gesto con el que se representa la presencia del Espiritu Santo y su 
acción concomitente de santificar con su presencia y liberar del mal. · 

, ~~:.:. . . . 
INTERCESIÓN.- En el lenguaje litúrgico se dice que la Virgen y los Santos interceden-ante Dios por 
sus hermanos que aún viven en la tierra. ___ :_' "'. - · - -· - -

INVOCACIÓN.- Es toda palabra que en la liturgia o fuera de ella se dirige a Dios o a.Cristo para 
pedir su perdón, presencia salvadora o para evocar su paternidad, o bien como salÚdó:/~igriodé fe. 

KERYGMA.- Proclamación solemne y autorizada-del evangelio, bajo los'a~peétós de predicación, 
enseñanza, celebración y exhortación. Esto eslo que hace la liturgia con los saáam'entos; actualizar 
el misterio salvifico de Cristo. ·- · · · · · - -. - · ·· · ' - · · · _-, 

KOINONÍA.- Comunión que debe reinar entre los creyentes a imitación:de Dios. /'. 
·. , ·, ·" , . . .. , . . . . l · ... •. . .. ,. . ',.~ . . ' . 

LAICOS.- La tradición católica los califica comofieles cristi~~os/ia exce~dón de los miembros del 
orden sagrado y los del estado religioso aprobado por.laigl~si_a; :Y·_;). ~L~ t . 

LETANÍA.- Antigua forma popular de orar entr~ los judíos y ~6~1J~~;s d~ (){¡~~ ieHgiones. 

MANIFESTADOR.- Especie de pabellón metálicc:/o de ofros;materiaÍesde'iní:JltipÍesformas_que se 
usa para exponer el Santísimo; custodia; ostensorio; -~- - "-"·'.<···------ • ,h·- -- •' =.:-=' =-- -

METANOIA.- Concepto originalmente bíblico, de uso freéuentemente en el lenguaje litúrgico para 
señalar la reconciliación del hombre con Dios. - · · 

MONICIÓN.- Indicación, explicación, exhortación, comentario o motivación que preside el monitor 
durante una celebración litúrgica. 
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NAVE.- Parte central de una iglesia apoyada por soportes laterales que sirven para dividir la parte 
central de otras colaterales y paralelas. 

NEÓFITO.- Convertido recién bautizado e ingresado a la Iglesia. Fue un término de uso muy común 
en los primeros siglos de la naciente era cristiana, se ha vuelto común en la iniciación cristiana y 
catequesis catecumenal. 

OBISPO.- Titulo y nombre del clérigo que ha recibido la.más alta de las órdenes sagradas y a quien 
se considera sucesor de los apóstoles. · · · · · · ·. · · · · 

OFERTORIO.- Momento y ritos que tierienfllg~ren,tre Í~o~él·~ibgdiilo~'fÍei~~ y;á1 pr~tado: Los ritos y 
oraciones de este son: procesión con las ofrendas'•Y:·sú recepciéJn'por'eP'celebránté;Jas oraciones 
con que el sacerdote las ofrece a Dios; su incensaC:ión/:ef'caritó"cier'ofeHorio~·el lavádo'o lavatorio de 
manos y la oración sobre las ofrendas. · · :•:;; ' .. ·: ,;,r;(zf{::• · ?:'' '.'.~ ·.· ·. :: ·. · "" '· 
OFICIO DIVINO.- Antiguo nombre de la :ctg~l.$fí~Í~f~:d,~Ji~~),:9.~~~t~•::;·. / 

ORATORIO.- Lugar privado o semipúblico~1e~tinaclo,a)~'or~~iÓny,;á1 cúlto. ' 

ORDEN.- Inicialmente, fue el nomb;~·~~~~;i~~fa¿;·~·~;·~r¿¿b/~~ i~~~~nas en ia •sociedad y cultura 
romanas que realizaban alguna act,ividad par:a' l¡¡~olectivi¡j,ª.cl· : · • •. ' •.. 

OSTENSORIO.- Custodia en que's~· ~~~;t~~¡;l~\~~lii~c~o~;iag:i~í:li{u'.'otrás' rfiliquias, tiene diversas 

=~:::CRA TOR.- Representadón .:~~·un·~~,l~·:¡~~~n6i;~Íitkt~J~s:~t'.·~tsú~ e'n calidad de Señor del 
Universo y de la comunidad. . . -'.\ > -\{;· .:. --- -''·· Jj;,:{ 1)}·~; (• --

PARROCO.- Pastor propio de una determinada corriuni.dad de fielé~ constftuid~fen.·modo estable en 
la iglesia particular cuya cura pastoral, bajo la aúioridád'.~.aeil}obíspo,B .. diocesanO, . se la ha 
encomendado. · · · .. -.·- · .•·.-·»•.'i::··-.. ·::'.·;:••··';:······ -t_::: ... · 

PRESBITERIO.- Área del templo en donde se encuentra elalt~~§. e~~i¿~~~~~~A~'iai·}eservada en 
gran medida a los eclesiásticos y demás ministros del culto. · · · ,....,, ··- ·.·· _ ...... _., __ . .. -

REFORMA LITÚRGICA.- Consta de una parte inmutable, por ser de institución divina, y en partes 
sujetas a cambio que en el tiempo deben variar. El primer documento que emanó del Concilio 
Vaticano 11 pretende mostrar el camino para cualquier reforma posterior y evocar las razon~s de las 
anteriores. La liturgia es una cuestión de vida de las comunidades, necesidad para su compromiso 
en la fe y un recurso evangelizador de la Iglesia. 
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RESPONSORIO.- Estribillo coral con el que la asamblea o un coro responden a otro. Su finalidad es 
ayudar a la meditación de los fieles sobre el texto propuesto por la liturgia. 

RETABLO.- Parapeto de madera adosado al ábside del altar. Se comenzó a usar en los siglos XII y 
XIII para ornamentar los ábsides y llamar la atención del pueblo. En el Renacimiento se constituyó 
en obra de arte por si misma. En México se uso con fines evangelizadores y catequísticos. 

RITO.- Gesto externo que evidencia una disposición religiosa del corazón y de la fe. Casi siempre 
aparece acompañado de un texto sacro. 

RITUAL.- Conjunto de ritos de una Celebración. 

SACRISTÍA.- Lugar especial, aledaña al templo y cercana al altar en que se guardan los objetos que 
se utilizan en la liturgia. 

SAGRARIO.- Caja, recinto y lugar en donde se conserva la eucaristía para la adoración .de los fieles 
y para ser llevada a enfermos o para la comunión fuera de la mis.a. 

SCHOLA CANTORUM.- Grupo de cantores que solemnizan una celebra.ción litúrgica. 

SEDE.- Asiento para el presidente de la asamblea. 
. ' . . -- -

TABERNÁCULO.- Cubículo en que se guarda y conserva el Sa.ntisimo dentro de un· copón o pixide, 
luego de la celebración eucarística. Su nombre evoca la tienda bíblica, lugar y ·signo de la presencia 
de Dios y refugio del arca de la alianza; sagrario. - -· · · ·- --·-- _, __ _ 

- _ .. ,~co: -

TECA.- Caja metálica en donde se guarda una hostia granci~\f)~·ra la i=x;p¿~iciiÓn del Santísimo, 
también sirve para llevar la eucaristía a los enfermos, por ello también se, le.llama viático, custodia. 

TRANSFIGURACIÓN.- La devoción al misterio de la transfig~~~ci6n·c:f'~ J~sús en el monte inició en el 
oriente, pasó a Roma tres siglos después y se fijó en todáialglesia'·hasfa el año 1457. Actualmente 
una nueva basílica evoca el lugar de la transfiguración de Jesús y ·su' mensaje de esperanza pascual 
para los cristianos. Epiíania. 

TRANSUBSTANCIACIÓN.- Doctrina común en la Iglesia católica con la que se expresa el cambio 
de la sustancia del pan a la del cuerpo de Cristo, permaneciendo intactos los accidentes de aquél; 
tiene lugar en el momento de la consagración eucarística. 

TRIFORIO.- Galería interior de la iglesia que presenta a cada tramo una ventana triple. 
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TRIBUNA.- Galería o balcón saledizo protegido por celosías o balaustradas que sirven para orar de 
forma aislada, se colocan en partes altas de las naves y cruceros de los templos. 

TURIBULO.- Nombre de origen latino y alterno para designar el incensario. 

VIA CRUCIS.- Conjunto seriado de cruces, cuadros o construcciones que en el número 14 
representan los momentos de la Pasión de Jesucristo. Pueden encontrarse al exterior en el atrio o al 
interior en las naves de la Iglesia. 



l. NORMATIVAS LITURGICAS. 

Cristo en e[ sepuCcro 
"V''ivencio <D1:e= 



"<E.[ munáo lia6Ca muclios Cenguajes pero es una misma a[ma" 

c.Pau[o Cofie[o. 
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NORMATIVA LITÚRGICA 

IGMR 83.- CAP. 111 c.58. En la asamblea que se congrega para la Misa, cada uno de los presentes 
tiene el derecho y el deber de aportar su participación, en modo diverso, según la diferencia de 
orden y de oficio. Por consiguiente, todos, ministros y fieles, cumpliendo cada uno con su oficio, 
hagan todo y sólo aquello que les corresponde; de este modo, por el mismo orden de la celebración, 
se haré visible la Iglesia construida en su diversidad de órdenes y de ministerios. 

IGMR 83.- CAP. 111 c.59. Toda celebración eucarística legitima es dirigida por el Obispo, ya sea en 
persona o en su diversidad de órdenes y de ministerios. 

IGMR 83.-CAP. 111 c.60. El presbítero preside la asamblea congregada, dirige su oración, anuncia el 
mensaje de salvación, se asocia al pueblo en la ofrenda del sacrificio, da a sus hermanos el pan de 
la vida eterna y participa del mismo con ellos. Por consiguiente, debe servir a Dios y al pueblo con 
dignidad y humanidad, e insinuar a los fieles, en el mismo modo de comportarse y de anunciar las 
divinas palabras, la presencia viva de Cristo. 

IGMR 83.- CAP. V c.258. El presbiterio quede bien diferenciado respecto a la nave de la iglesia, sea 
por su diversa elevación, sea por una estructura y ornato peculiar. Sea de tal capacidad que puedan 
cómodamente desarrollarse en él los ritos sagrados 

IGMR 83.- CAP. 1/ c. 271. La sede del sacerdote celebrante debe significar su oficio de presidente 
de la asamblea y director de la oración. Por consiguiente, su puesto más habitual sera de cara al 
pueblo al fondo del presbiterio, a no ser que la estructura del edificio o alguna otra circunstancia lo 
impida. Evítese toda apariencia de trono. Los asientos para los ministros colóquense en el 
presbiterio en el sitio mas conveniente, para que puedan cumplir con facilidad el oficio que se les ha 
asignado. 

IGMR 83.- CAP. V c.272. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio 
reservado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva 
espontáneamente la atención a los fieles. 

Conviene que en general este sitio sea un ambón estable. no un facsistol portátil. El ambón, según 
la estructura de cada iglesia, debe estar colocado de tal modo que permita al pueblo ver y oír bien a 
los ministros. 
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PENOTADOS 32-34. En la nave de la iglesia ha de haber un lugar elevado, fijo, dotado de la 
adecuada disposición y nobleza, de modo que corresponda a la dignidad de la palabra de Dios y, al 
mismo tiempo, recuerde con claridad a los fieles que en la misa se les prepara la doble mesa de la 
palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, y que ayude, lo mejor posible, durante la liturgia de la palabra 
a la audición y atención por parte de los fieles. Por esto, hay que atender, de conformidad con la 
estructura de cada iglesia, a la proporción y armenia entre el ambón y el altar. 

Conviene que el ambón esté sobriamente adornado, de acuerdo con una estructura, de modo 
estable u ocasional, por lo menos en los días más solemnes 

El ambón es el lugar en que los ministros anuncian la palabra de Dios, debe reser:itarse;fpor"sli 
misma naturaleza, a las lecturas, al salmo responsorial y al pregón pascual, a la}hoITíílía'.:Y 'a ,1a 
oración de los fieles. · ·'e,-· ., > · ·· 

Para que el ambón sirva adecuadamente para las celebraciones, debe tener la suficiente' á~plitud, 
ya que a veces debe situarse en él más de un ministro. 

IGMR 83- CAP. V c 259. El altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz, bajo los. signos 
sacramentales, es además, la mesa del Señor, para participar en la cual es convocado en la Misa el 
pueblo de Dios; es también el centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía. · 

IGMR 83- CAP. V c 262-263. Constitúyase el altar mayor separado de la pared, de modo que se le 
pueda rodear fácilmente y la celebración se pueda hacer cara al pueblo. Ocupe el lugar que sea de 
verdad el centro hacia donde espontáneamente conve~a la atención de toda la asamblea. El altar 
mayor ordinariamente será fijo y consagrado. 

Según la costumbre tradicional de la Iglesia y su significado, la mesa del altar fijo sea de piedra; en 
concreto, de piedra natural. Con todo, puede también emplearse otro material digno, sólido y bien 
trabajado. 

IGMR 83-CAP. V c 266. El uso de encerrar en el altar que se va a consagrar o poner bajo el altar 
reliquias de Santos, aunque no sean Mártires, es conveniente conservarlo. 

IGMR 83- C.t>,P. V. c 268-269-270. Por reverencia a la celebración del memorial del Señor y al 
banquete en que se distribuye el Cuerpo y la Sangre del Señor, póngase4 sobre el altar por lo 
menos un mantel, que en forma. medida y ornamentación festiva, colóquese en la forma más 
conveniente, Los candeleros. que en cada acción litúrgica se requieren como expresión de 
veneración o de celebración festiva, colóquese en la forma mas conveniente, o sobre el altar o 
alrededor de él. o cerca del mismo, de modo que el todo forme una armónica unidad y no impida a 
los fieles ver fácilmente lo que sobre el altar se hace o se coloca. 
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También sobre el altar o junto a él colóquese la cruz. que quede bien visible para la asamblea 
congregada. 

IGMR 83- CAP. V c 276. Es muy de recomendar que el lugar destinado para la reserva de la 
Santísima Eucaristía sea una capilla adecuada para la adoración y la oración privada de los fieles, 
en una parte más noble de la iglesia, bien ornamentada. 

Rito de la Comunión fuera de la Misa. El lugar en que se guarda la Santfsima Eucaristía sea 
verdaderamente destacado. Conviene que sea igualmente apto para la adoración y oración privada, 
de modo que los fieles no dejen de venerar al Señor presente::én:e1 Sacramento.' aun con culto 

pr~::::, 
1

:eh:::::::i::c:::d f::1:::::
0

~uand~. el "~~~r~ri~~~~'.~JJ~~~;;~~i:s~~~ ~!~ill~. que esté 
separada de la nave central del templo. • · • · .:z "• "'. · ~ " .. , ;~· ~. • , 

' ';'. 

IGMR 83- CAP. V c 277. La Sagrada Eucaristra se res~~aráen un~S'~i~río s'61ici~'." ií<>.tr~nspar~~te, 
y debe ser inviolable. De ordinario en cada iglesia solo hay un Sagrarió:\lnstrucdón::-:q;.uc-an:rt Um' 
51-tysten"um" ·.; .: · :::.~;-~.~~ .. ;~/.~;~-:J('..~}+t~:~- ?·.-···t-.c;;><:·'·' 

CAP 11. c. 57. La presencia de la Santísima Eucaristía en el Sagrario i~diq:¿~;~:W6::efbónopeóo por 
otro medio determinado por la autoridad competente. · :.C(.(:;. i•''""''<;, .. :.; ... ;:;¡c:: •.•.•·•.··· 

;• ¡ {_ :: .. :'~.)i~~,~-'\~~~;:,_.<~;·:~·:·-'.:: ;.- ':--_'..:-· .· 
Según la costumbre tradicional, arda continuamente junto alSagrario uría lfimpára.dé aceite o de 

cera, como signo de honor al Señor. ·":;" ,,.,, ..• ,:-:;:,. "" ............ .. 
. ~~~;~~;~--~:~~/?l,:~ -_ :c·=::<-:j-•- "' ,-~' -

OICA CAP l. No. 6. El Bautismo conmemora y actualiza el Misterio i:ascual;;l:u3cierÍdó:pasar a los 
hombres de la muerte del pecado a la vida. Por tanto, en sU céletircidón'é!ebé'brillar:1á·a1egria de la 
resurrección, principalmente cuando tiene lugar en la Vigi!iaP.asé:úál,o'ei:i ciomingó';';, · · 

OBP no. 19. La fuente bautismal debe distinguirse por su lirnPi~za.;i.estéÚca. 

OBP no. 22. Tanto el rito de la inmersión - que es más apto para significar la Muerte y resurrección 
de Cristo- como rito de la infusión, pueden utilizarse con todo derecho. 

OBP no. 25 El bautisterio, bien sea que esté situado en alguna capilla dentro o fuera del templo, 
bien esté colocado en cualquier parte de la iglesia, a la vista de los fieles, debe estar ordenado de tal 
manera que permita la cómoda participación de una asamblea numerosa. 
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OBP no. 26. Aquellos ritos que, en la celebración del Bautismo, se hacen fuera del baptisterio, deben 
realizarse en los distintos lugares del templo que respondan mas adecuadamente tanto al numero de 
los asistentes como a las distintas partes de la liturgia bautismal, En cuanto a aquellos ritos que 
suelen hacerse en el baptisterio, se pueden elegir también otros lugares más aptos, si la capilla del 
bautisterios no es capaz para todos los catecúmenos o para los asistentes. 

OBP no. 18-19. La celebración del Bautismo se inicia con la bendición del agua y la profesión de la 
fe, en relación intima con el rito del agua, llegando a su culminación en la ablución con el agua y en 
la invocación de la Santísima Trinidad. 

OICA CAP. V no. 58-74. Elijase, por tanto, .el rito de la inmersión o el de la infusión, e(que 'resulte 
más apto en cada caso concreto; para que, según :lasyarias tradiciones y circun'standas;c'mejo(se 
entienda que aquel baño no es solamente. un rito de·purificación;. sino un sacramentó de:1a Unión cém 
Cristo. · ".; ·:·>.;.·: .• / ..... 

. -:.~·,,.:i·~~~;;j~J;lfi~:~ ttfr_.:::vx; __ ·.-."· -.. · >; >) , :{ ., 
OICA CAP. VI no. 58 -74. Según el antigu6;ús6'.é:onséniado' en la Liturgia Romana, nci se bautice a 
ningún adulto, sin que reciba a continuación'<:l,~l~.autl~mo la Confirmación. · ;;; • : ..... 

OICA CAP. VI no. 58-74. Finalmente se tien~'lá C:elébráción de la Eucaristía, en la que p~r primera 
vez este dia y con pleno derecho los neófitós.toman·parte, y en el cual encuentran la consumación 
de su iniciación cristiana. · 

BENDIZIONALE no. 934. Puesto que el bauti~mo e~ el principio de toda la vida cristiana, todas las 
iglesias catedrales y parroquiales deben tener su baptisterio en lugar donde está colocada la fuente 
o pila bautismal. 

BENDIZIONALE no. 935-936. Al construir un nuevo baptisterio o instalar una pila bautismal. debe 
atenderse, antes que nada, a que pueda alli celebrarse digna y adecuadamente el rito bautismal tal 
como se describe en el Rito del Bautismo de niños o en el Ritual de Iniciación cristiana de adultos. · 

Tanto si el baptisterio está separado de la nave de la iglesia. como si se trata de una pila situada 
en la misma nave, todo debe disponerse de tal manera que se vea claramente el nexo que tiene el 
bautismo con la palabra de Dios y con la Eucaristía, que es la cumbre de la iniciación cristiana. 

BENDIZIONALE no. 938. La pila bautismal, sobre todo en el baptisterio, debe ser fija, estéticamente 
elaborada con un material adecuado, limpia y apta también, si sed el caso, para la inmersión de los 
catecúmenos. La pila, que sea signo más expresivo, puede construirse también de manera que brote 
de ella agua corriente, como un verdadero manantial. 
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SIGLAS USADAS 

IGLH Instrucción General sobre la Liturgia de las Horas 
IGMR Instrucción general sobre el Misal Romano 
LH Liturgia de las Horas 
MR Misal Romano 
RB Ritual de Bendiciones 
RBN Ritual de bautismo para Niños 
RC Ritual de Confirmación 
RCC Ritual de la Sagrada Comunión y el Culto del misterio Eucaristico fuera de la 

Misa 
RCV Rito para la Consagración de las Virgenes 
ROBO Ritual de Dedicación de la Iglesia y altar, bendición de los óleos de 

Consagración del crisma 
RE 
RICA 
RM 
RO 
RP 
RPR 
RU 
se 

Ritual de las Exequias 
Ritual de la Iniciación Cristiana para Adultos 
Rito del Matrimonio 
Ritual de las Ordenaciones 
Rito de la Penitencia 
Rito de la Proiesión Religiosa 
Rito de la Unción de los Enfermos 
Sacrosanctum Concilium Constitución del Concilio Vaticano 11 sobre la 
Sagrada Liturgia 

MED_CELAM La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz 
Del concilio: conclusiones de Medellín 1968 (Documento de Medellin) 

PUE_CELAM La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina 
1979 (Documento de Puebla) 

SD_CELAM Nueva Evangelización, cultura cristiana e inculturación 1992 
(Documento de Santo Domingo) 

CNBB Conferencia Nacional de Obispos de Brasil 
CELAM Consejo Episcopal Latino-Americano 
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" Vno áe íos e[ementos más importantes áentro áe [a arquitectura son fos 
recorriáos, [a e:J(perimentación áe [a arquitectura en e[ tiempo, a tra"Vés áe fas 

secuencias y recorriáos, nos niuestra que [a arquitectura será "Vafi.osa en cuanto 
"Vafi.osos sean sus recorriáos . .... " 

/lrq . .José ;Jvlaria <Buenáía. 
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CUADRO CRONOLÓGICO 

SIGLOS I, 11Y111 d.C. 

FECHA/ PAPA CAMBIOS 1 EVENTOS ARTE Y 
EN EL PODER LITURGICOS HISTORICOS ARQUITECTURA 

Nacimiento y desarrollo del Emperadores que murieron 2 posturas del origen de 
Cristianismo en Palestina y Julio-Claudios, Augusto 14- los lugares de culto: 
Siria. 37, el reinado de Tiberio solo 

Antes de los Los primeros cristianos que fue de 37-41. Reinó Caligula 1.- Vivienda Romana 
Papas. provenian de comunidades quien fué asesinado 

Judias celebraban la oración finalmente, '11-45. Claudio tio 2.- Basilica Civil o 
en la sinagoga y la eucaristia de Calígula conquista privada. 
en las casas particulares, Mauritania, Nerón 54-68, hizo 
hacian comidas fraternales, la guerra con los Partos, se 
no se sabe la fecha dio el incendio de Roma 
determinada dela (64) y persecución de los 
ceremonia eucaristica. que cristianos, estalla la revuelta 
inicialmente iba unida a la y Nerón se suicida, en solo 
comida de la noche, las un año se proclaman 4 
misas de media noche y de emperadores (Galba, Vitelo, 
la aurora se conservan en la Flavio y Vespasiano ( 70.-79) 

, tradición de la Iglesia 
1 Primitiva. 

S. 1 I SAN PEDRO Instituyó el primer orden Tito conquista Jerusalén (70), Uso de la Sinagoga y 
nació en Bethsaida eclesiástico y la oración del Domiciano hermano de Tito casas particulares, se 
en Galilea, recibió "·P.:ufre :.v·uestro ". reina, guerras entre Britania y usan también residencias 
de Jesucristo la Concilio de Jerusalén Germania, persecuciones particulares de patricios 
Suprema pontificia discusión sobre la contra nobles y cristianos. romanos. 
potestad de circuncisión o solo el 
transmitir a sus bautismo, serán la iniciación 
sucesores. al cristianismo para los 
Arrestado quiso judios. 
ser crucificado con 
la cabeza hacia 
abaJO. Murió el 29-
1/1-67. 

-------- --------- -------------------------
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S. 1 /SAN LINO 1 Consagró los primeros 15 Vespasiano 70-76. ¡ Se cree que se usaban 
Elegido en el 67. murió el Obispos, ordenó a las las catacumbas y casas 
23-IX-76, enterrado cerca mujeres de entrar en la / particular.es desde la 
de San Pedro. durante su lolesia con la cabeza persecuc1on. 
pontificado fueron 1 c-ubierta. 
martirizados los 

1 
evangelistas Marco y 

1 Luca. 
S. 1 / SAN ANACLETO Fijó las normas para la Tito (79-81). Erupción del En el barrio del Vaticano 
Romano, elegido en el consaoración de los Vesubio ( 79). Domiciano cerca de la tumba de San 
76. murió en el 88 como Obispos. Prescribió la subió al poder (81-96). Pedro se hizo construir un 
martir. forma de los habites oratorio destinado a la 

eclesiastices. seoultura de los mártires. 
S. 1 /SAN CLEMENTE 1 Restableció el uso de la 
elegido en el 88, murió en ¡confirmación según el rito 
el 97. Exiliado por Trajano de San Pablo. 
del Ponto. Arro¡ado al mar Empieza a usarse en las 
con un anácora al cuello. ¡ceremonias la palabra 

.'Amén 

S. 1 /SAN EVARISTO 1 Dado que los cristianos 1 Los sacramentos ocupan Importantes obras 
Elegido en el 97, murió en 1 aumentaban, dividió la un puesto central en la públicas y la fundación de 
el 105. ¡ ciudad en parroquias. teologia de la salvación, nuevas ciudades bajo las 

. Instituyó las primeras 7 Bautismo y Eucaristia ordenes deTrajano, 
diaconias que confió a los equivalen a la salvación influencias orientales y 
sacerdotes más ancianos eterna. helenisticas. 
y que dieron origen al 
actual Colegio 
Cardenalicio. 

S. 11 /SAN ALEJANDRO! Se le atribuye la Elementos de la misa Poco a poco se permite la 
Romano elegido en el Institución del agua primitiva: la doctrina de construcción de Iglesias 
105 murió en el 115 bendita en las Iglesias y los Apóstoles, acciones en plena ciudad y se 

en las casas y la de gracias hacia el 110, fueron trasladando a 
disposición de que Ja se leen las memorias de estas nuevas moradas las 
hostia fuese hecha los apóstoles, el reliquias de Jos Santos. 
exclusivamente con pan evangelio y los escritos 
ácimo. de los profetas, aunque 

las fórmulas no están 
fiias. 
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S. 11 /SAN SIXTO 1 Prescribió que el rerazo Elio Adriano (117-136). Se representa a Cristo 
Romano, elegido el 115, del paño fuese de lino y como el buen pastor. La 
murió en el 125 enterrado ordenó que el cáliz y cruz no es frecuente 
en la acrópolis de Altari. paramentos sagrados 

fuesen tocados 
solamente por los 
sacerdotes. Estableció 
que se cantase el trisagio 

. antes de la Misa. 
1S.11 /SAN TELESFORO Compuso el himno Guerra de Judea (131- Bajo los Antoninos, los 

Griego, mártir, elegido en ··gro na un e.T_ceCn'o cféo "e 135). Severos continúa el fervor 

1

el125 murió en el 136. instruyó el ayuno durante constructivo en las 
7 semanas antes de la ciudades Africanas y en 
Pascua Prescribió que la Asia menor. La escultura 
noche de navidad cada de Palmira preludia el 

1 

sacerdote pudiese arte Bizantino. 
celebrar 3 misas e 
introdujo nuevas 
oraciones. 

1 S. 111 SAN HIGINIO Dererminó varias Antonio Pío (136-161), En Roma las 
1 Ateniense, mártir elegido atribuciones del clero y designado por Adriano. construcciones son 
en el 136, definió Jos grados en la En un periodo de gran tipicamenre romanas 
Murió en el 140. jerarquia eclesiástica, prosperidad. (columnas, frontones 

Instituyó el padrino y la ere .• ). Surgen edificios 
madrina en el bautismo como Las Termas de 
de los recién nacidos Caracala. 
para guiarlos en la vida 
cristiana. Decretó que las 

1 
iglesias viniesen 
consaaradas. 

S. 11 /SAN PIO 1 · Se le atribuye la fecha de Universidad de fa Iglesia. En escultura bajo 
Aquileia, mártir, elegido la celebración de la Persecuciones relieves. Mas tarde hay 
en el 140, murió en el Pascua, el domingo intermitentes. Martirios un gran eclecticismo. 
155. después del plenilunio de durante todo este siglo. 
Combatió al hereje marzo. Normas para la 
Marcione. conversión de los judíos. 
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S. 11 /SAN ANICETO 1 Promulgó el decreto que Marco Aurelio Difusión de los 
Siria, mártir elegido en el impedía al clero dejarse (161-180) invasiones de sarcófagos decorados 
140, murió en el 166. crecer el pelo. Confirmó los bárbaros en el Norte, 

de modo definitivo la revueltas en Asía. 
celebración de la Pascua 
el domingo, según la 
tradición de San Pedro. 

S. 11 / SAN SOTERO Prohibió a las mujeres Uso de antiguas 
Fondí, mártir, elegido en quemar incienso en las Sinagogas, Iglesias Sirias 
166 murió en el 175. reuniones de los fieles. de Oriente 
Llamado el Papa de la Confirmó que el (Versión Cristiana de la 
Caridad. matrimonio es un Sinagoga). 

, sacramento y sin ningún 
1 valor sí no ha sido 
bendecido por un 

1 sacerdote. 
S. 111 SAN ELEUTERIO Suprimio algunas Cómodo (180-193):Hijo 
Nicopolí. mártir. elegido costumbres hebraicas de Marco Aurelío 
en el 175. murió en el sobre la pureza de 

1189. Mandó a Fugacio y impureza de las viandas 
Damían a convertir a los de las cuales los 
Bretones. cristianos daban gran 

importancia 
1 S. 111 SAN VICTOR 1 Estableció que para el Efímeros reinados de La Catacumba de Priscila 
1 Africa, mártir, elegido en bautismo en caso de Helvio Petznar y de Dido 11, ubicada en la frontera 
el 189, murió en el 199. uroencia se pudiese usar Juliano elegido por las entre Siria y Mesopotamia 

cualquier agua. legiones danubianas. Se se encuentran ruinas de 

1 
Memorable su lucha 1 impuso Séptimo Severo una capilla cristiana 

1 

contra los Obisoos de (193-211 ). instalada en una vivienda 
Asia y Atrica porque la con baptisterio. 

1 

Pascua se celebrase 
, según el rito romano y no 

1 i el hebraico. 
S. 111 /SAN CEr-ERINO J Estableció que los Guerras con los patrios Perdura la vitalidad e la 
Roma. mánir eleoido en 

1 '°'"º" '"''""' '" 'º' en Asia Menor y Britania. arquitectura, sobretodo 
199 murió en el 217. Su 14 años hiciesen la Reina Caracalla (211- en Roma, las Galias y 
pontificado se caracterizó comunión en Pascua. 217). La ciudadana se Spalato. 
por duras luchas Introdujo el uso de la extiende a todos los 
teológicas, Excomulgó a j patena y del cáliz de súbditos del imperio 
Tenuliano. cristal. existe la anarauía militar. 

-----~-~--------------------



TABLA CRONOLÓGICA 339 

S. 111 / SAN URBANO 1 Consistió en que la iglesia El cristianismo no era una En el lugar del martirio se 
Roma, mártir elegido en adquiriese bienes. religión de clase ni de hace construir en 
el 222, murió en el 230. casta, en las ceremonias Trastevere la Iglesia 
Convirtió al cristianismo a y en los sacramentos no donde reposan los restos 
Sta. Cecilia en el 230. 

! 
se concedió distinción de Sta cecilia la patrona 

de los músicos 
S. 111 /SAN PONCIANO Ordenó el canto de los Los centros del Según el .C.i6er 
Roma, elegido el 21-Vlll- Salmos y la recitación del cristianismo eran las •Potttifica[is en Roma se 
230. murió el 28-IX-235. .. .:onfii!ro •Deo" antes de ciudades comerciales y empezaron a construir 
Deportado y condenado a morir y el uso del saludo maritimas. Se daba la nuevos espacios. San 
las minas en Cerdeña, ·'·Domus "Vo6iscum ". transmisión hereditaria de Juan de Letran de 5 
murió de suirimientos en la fe en las familias. El naves. San Pedro 
la isla Tavolara. clero comprendía 150 Extramuros, Mausoleo 

miembros y su influencia Octagonal de Sta. Elena, 

1 

se extiende la única Basílica 
aproximadamente en conservada hasta hoy: 
30,000 fieles. Sta Constanza. 

S. 111 I SAN ANTERO Ordenó que las reliquias Las oraciones y plegarias Introducción de un 
Grecia. elegido el 21-Xll- de los mártires fuesen se fundieron "la plegaria espacio, llamado 
236, mártir por orden del recogidas y conservadas de los fieles .. en donde se "Scn·nium" dentro de la 
emperador Máximo. en la iglesia en un lugar pide misencordia de Dios. iglesia para conservar las 

¡ llamado ··scnºni"urn. Espontaneidad en la reliquias. 
súnlica ritual 

S. 111 /SAN FABIAN E! carácter es Se verifico el éxodo de 
Roma. mártir, e!egido iO- intensamente colectivo, Roma a causa de las 
1-236, murió el 20-1-250. exoresión y transmisión persecuciones por parte 
Una paloma, simbolo del del pensamiento. Todos de Decio, que dió inicio 
Espiritu Santo, se poso comulgan. Participación con los "anacoretas "y la 
sobre su cabeza en el eiectiva al ministerio. vida en la ermita. 
momento de su elección. 
S 111 I SAN CORNELIO El primer cisma con la 
Roma mártir elegido en el eleccion del antipapa 
111-251 murió en el Vl-235, Navaciano que en un 
murió en el exilio a Citta Concilio celebrado en 
Veccia por no haber Roma iue excomulgado 
sacrificado a los dioses El bautismo requiere de 
paganos una preparación de 3 

l 
años y un retiro de 40 
días origen de la 
cuaresma. 



340 TABLA CRONOLÓGICA 

S. 111 I SAN LUCIO 1 Prohibió la cohabitación ... 

1 
Roma, martir, elegido el entre hombres y mujeres -
25-Vl-253, murió el 5-111- oue no fuesen 
254. consanguineos. Impulsó 

a los eclesiastices a no 
convivir con las 
diaconizas que le daban 
hospitalidad por 
sentimientos caritativos. 

S. 111 /SAN ESTEBAN 1 
Roma, martir, elegido el 
12-V-254, murió el 2-Vlll- ' 
257. Se agudizan las 
luchas cismaticas por 
secuaces del antipapa 
Navaciano. Fue 
decapitado durante una 
ceremonia reliaiosa en la 
misma silla poñtifica en 
las catacumbas de San 1 

1 Calixto. 1 

1 S. 111 ! SAN SIXTO 11 1 Efectuó la traslación de 
Griego, martir, elegido el j 1os restos de San Pedro y 
30-Vlll-257. muria el 6- 1 San Pablo. Durante el 
Vlll-258. Soluciona las 1 martirio de Cipriano 
discordias aue habian empezó a pronunciarse la 
atormentado la ialesia exclamación "<Deo .. 
durante el reinado de 1 qratias". 
Vcornelio, Lucio y 
Esteban. 

S. 111 /SAN DIONISIO Reorganizó las Las bárbaros se 
Turio, elegido el 22-Vll- parroquias romanas. acercaron a las puertas 
259, murió el 26-Xll-268. Obtuvo de Galieno del Imperio Romano. 

libertad para los 
cristianos. 

! S. 111 /SAN FELIX Afirmó Ja divinidad y Se oroanizó la lucha 

1 
Roma. eleoido el 5-1-269, humanidad de Jesucristo contrá los invasores con 
murió el 30-Xll-274. y las dos naturalezas emperadores 
Padeció la persecución distintas en una persona. proclamados por las 

1 de Aureliano. Se iniciaron las practicas tropas de Aurelio.Claudio 
i de enterrar a los mártires (268-270) y Domicio 
J bajo el altar y celebrar a Aureliano (270-275). 

1 i misa sobre los seoulcros. 
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S. 1117 SAN Ordenó que los mártires : 
EUTIQUIANO fuesen cubiertos por la 
Luni, mártir, elegido el 4- "'.:fa{matita'. parecida al 
1-275, murió el 7-XIJ-283. manto de los 

Emperadores Romanos. 
Hoy constituye las 
vestiduras de los 
diáconos en las 
ceremonias solemnes. 
Instituyó la bendición de ¡ la recolección de Jos 
camoos. 

'S.111 /SAN CAYO Estableció que ninguno Proclamación de 
Salona (Dalmacia), mártir, podía ser ordenado Diocesano (284-305). Se 
elegido el 17-Xll-283, Obispo sin antes pasar instituyó la tetratquia, 
murió el 22-IV-296 por grados de Ostiario, dividiendo al Imperio 

Lector, Acólito, Exorcista, Oriental y occidental. 
Subdiácono. Diácono y 
Sacerdote. 

Notas generales de estos 1os. Tres Siglos. 

Las fechas relativas al pontificado del Siglo 1 no son exactas. 

Los cambios litúrgicos se encuentran ubicados en los periodos en que aproximadamente se dieron, ya que 
no existe una fecha exacta para los cambios o invocaciones en ellos. 

En este periodo, la ceremonia toma un carácter colectivo, se da inicio del catecumenado, se hace la 
inserción definitiva del bautismo, Ja eucaristía y la. pascua se hacen de modo anual, se inicia el culto a los 
mártires. la plegaria y la eucarística tiene su forma propia. Surgen las Iglesias presbiterianas en Roma y 
aparece la fracción del pan. 
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SIGLOS IV, V Y VI d.C. 

1 FECHA I PAPA EN EL 1 CAMBIOS 
1 

EVANTOS 
1 

ARTE Y 
PODER : LITURGICOS HISTORICOS ARQUITECTURA 

! S. IV/ SAN MARCELINO La persecución del Se queman Iglesias y 
1 Roma, mártir. eleoido el Emperador Diocesano textos sagrados. 

30-Vl-296, murió el 2o-X- alcanzó el maximo grado Surgen los Monasterios 
l 301. Victimas de la de violencia. con planta de cruz latina 
1 violencia S. Lucia, S. en el 305, naves de 

Inés, S. Bibiana, S. ábside circular y 
J Sebastián, S. Luciano. transepto, torre de 

campanario, se incorpora 

1 
al edificio en fachada o a 
los lados en el crucero. 

1 ~· IV I SAN MARCELINO 1 Después de 4 años de Murió Constantino, se 1 Demolición de la Basílica 
sede vacía, se ocupó de divide el Imperio, 361- de Nicomedia. Se ordena 

Roma, mártir, elegido 27- la dificil tarea de obtener 363, reina Juliano sobrino la destrucción de todas 
V-308, murió el 16-1-309. el perdón para aquellos de Constantino llamado las Iglesias del Imperio. 

1 que durante las apóstata por jurar Las basílicas civiles 
persecucrones habian renunciar al Cristianismo. toman forma monumental 
abjurado. Ningún Concilio y oblonga, adoptan el 
se podia celebrar sin su atrium de las casas 
autorización. 

1 

romanas. Las c~ccáras 
civiles sugieren la idea 
del ábside cóncavo. 

1 S. IV / SAN EUSEBIO J Continúan las polémicas 1 Subió Valeriana, al Surge un edificio llamado 
Grecia, mártir en Sicilia, 1 sobre los apóstatas que Oreinte; Valente muere !Jvf.arryrium, de planta 
elegido el 18-IV-309. llevaron a la Iglesia al en Adrianópolis, centrada, dedicado a los 

borde del Cisma. Eusebio combatiendo a los mártires 
actuó con gran caridad. Visrgodos. 

Posteriormente Graciano 
y Valentiniano 11 (375-92). 

1 

1 S. IV I SAN Junto con Constantino 1 El español Teodosio (el Se construye la basílica 

1 

M:LOUIADES triunfó el Cristianismo, se grande) acogió godos y de San Juan de Letrán ( 
J África elegido el 2-Vll- convierte en religión visigodos en el Imperio. con transepto), tn .. wris ( 2 
l 311, murió el 2-1-314. oficial del estado con Declaró el cistianismo, naves divididas por el 

Teodosio empieza a religión del Estado (edicto baptrsterio de esquema 
1 unirse el pan bendito. de tesalónica 380) y ! rectangular) 

i ¡ proscribió los gustos 
1 pacanas (381). 

-------··- -----------------------------
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S. IV I SAN SILVESTRE Fue el primero en ceñir Sucedieron Arcadio y San Juan se convirtió en la 
Roma. elegido el 31-1- la Tiara. Celebró el Honorio, este último bajo Catedral de Roma 
314, murió el 31-Xll-355. primer Concilio la tutela del general 

Ecuménico de Nicea que Estilicen. Detiene la 
formuló el "Credo" para primera invasión de los 
recordar la resurrección. Godos. Honorio se 
Instituyó el domingo. refugió en Ravena (440). 
Creó la corona Férrea Alarico saquea Roma 
con un clavo en al Cruz. 1410). 

S. IV I SAN MARCOS El Papa debe ser Se realizó el primer 
Roma, nace el 18-1-336, consagrado por los calendario con las fiestas 
murió 7-X-336. obispos de Ostia, religiosas 

Instituyó el "'pafio" 
actualmente en uso, 
tejido con lana blanca de 
cordero bendito y cruces 
nen ras 

S. IV I SAN JULIO 1 Fijó para las Iglesias de La <Domus 'Ecclésiae 
Roma, elegido el 6-11- Oriente la solemnidad de (Donde se celebró el culto 
337, murió el 12-IV-352. Navidad el 25 de eucaristico), se sustituyó 

Diciembre en vez del 6 por el esquema Basilical, 
de Enero. junto con la dos tipos de Basilica 
Epifania. Se le considera central y la rectangular, por 
el fundador del archivo la influencia de Oriente por 
de la Santa Sede porque los esquemas Persas son 
ordena la conservación generalmente esquemas 
de los documentos. centrales. 

S. IV I LIBERIO Continuaron las Primeros cimientos de la 
Roma, elegido el 17-V- polémicas con los Basilica de Sta. Maria la 
353, murió el 24-IX-366. Arianos, que llevaron a la Mayor. Se construyen y 

elección del antipapa adoptan algunas Basilicas 
Felix 11. civiles como Junius Bassus 

¡35g)_ 
S. IV I SAN DAMASO 1 Autorizó el canto de los 
España elegido el 1-X- salmos a dos coros, 
366, murió el 26-Xll-384. (Rito Ambrosiano), 

¡ Fue un Papa erudito. instituido por San 
Ambrosio. Introdujo el 
uso de la voz hebraica 
·'aléfuya" hizo traducir del 
hebreo las Sagradas 
Escrituras. Proclamó el 
Segundo Concilio 
Ecuménico 
Constantinoola 11381\. 
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S. IV I SAN SIRIACO El primero después de 
Roma, elegido el 15-Xll- San Pedro que adoptó el 
384, murió el 26-XJ-399. titulo de Papa del griego 

"padre". Apoyó Ja 
necesidad del celibato 
para los sacerdotes y 
diáconos. 

S. IV-VI SAN Concilió tos cismas de A Ja muerte de Honorio El arte Bizantino que 
ANASTASJO 1 Roma y la Iglesia de Teodosio 11 corona a dominó y sobre todo se 
Roma, elegido el 27-XI- Antioquia. Combatió las Valentiniano llJ difundió en la época 
399, murió el 19-XJJ-401. costumbres inmorales. emperador de Occidente Justiniano, (S VI) encontró 

Convencidos de que (425-455). Los Hunos su forma de expresión en 

1 

también en la materia se con Atila entran en Italia el mosaico ornamental, 
esconde Ja divinidad, (422), detenidos por el simbólico o hierático. 
proscribió que Jos Papa León en Milán Obras como 

1 sacerdotes (455), León muere en Constantinopla que asuma 

1 

permaneciesen en pie Oriente (474). un rango de ciudad 
durante el evangelio. 

1 

mundial, en Ravena de 
Teodorico v oosteriores. 

S. VI SAN JNOCENCIO 1 Estableció la Saqueo de Roma por Jos 
1 observancia de los ritos Godos de Alarico. 
Albano, elegido el 22-Xll- romanos de Occidente. 
401, murió el 12-111-417. Catalogó de tos libros 

canónigos y reglas 
monásticas. Obtuvo de 

1 Honorio la prohibición de 
las luchas en el circo de 
los aladiadores. 

S. VI SAN COSIMO Reivindicó el poder de la Caracteristicas 
Griega, elegido el 18-111- Iglesia. Prescribió que Bizantinas se aprecian 
417, murió el 26-Xll-418. tos hijos ilegitimas no en la arquitectura y 

podian ser ordenados mosaicos romanos y de 
sacerdotes. Envió ta vertiente Adriatica 
Vicarios a Galilea (basílica de Parenzo) en 

escultura. Sobre el gusto 
ptastico y figurativo el 
romano-helenístico se 

' impone. 
J S. VI SAN BONIFACIO 1 Consagrado Papa siete 1 La Invención de Carlos 
j Roma, elegido el 28-Xll- meses después de ser Í de Ravena señaló el 1418, m""6 •' 4-,X-422 elegido, por haberle sido J principio de la 

contrapuesto el antipapa 1 indulgencia del poder 
Eulalia civil en la elección del 

, Papa 
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S. VI SAN CELESTINO 1 Proclamó el tercer (422-440) Basilica de Sta 
Roma, elegido el 10-IX- Concilio Ecuménico en el Sabina en Roma. Basilica 
432, murió el 27-Vlll-432. que fueron condenados de San Juan Evangelista 

los secuaces de Nestorio, en Ravena. 
patriarca de 
Constantinopla Mandó a 
San Patricio a Irlanda. Por 
primera vez se cita el 
"•"Bastóri Pastor-ar· 

S. VI SAN SIXTO 111 Autor de varias epistolas. Se amplia y enriquece la 
Roma, elegido el 31-Vll- Mantuvo la jurisdicción de Basilica de Santa Maria la 
432, murió el 19-Vlll-440. Roma sobre Siria, contra Mayor y San Lorenzo. 

el Emperador de Oriente 
1 que queria hacerla 
depender de 
Constantinopla. 

S. V I SAN LEON 1 Proclama el cuarto y Mausoleo de Gala Pracida 
Toscana, elegido el 29-IX- quinto Concilio (450). 
440, murió el 1 O-IX-461. Ecuménico. Definió el 
Llamado "el grande" por la misterio de la Encamación 

1 energia usada para en 
I mantener la unidad de la Calcedonia (451 ). 

Iglesia. 

S. VI SAN HJLARIO Estableció que para ser 
Caller, elegido el 29-IX- sacerdote era necesaria 
461, murió el 29-11-468. una profunda cultura y 

que los pontifices y 
obispos no podían 

1 designar a sus sucesores. 
Establece un Vicario en 
Escaña. 

i S. VI SAN SIMPLICIO Cisma ocasionado por la Caída del Imperio de 
' Tívoli, elegido el 3-111-468, fundación de las Iglesias Occidente. 
murió el 10-111-483. de Armenia, Siria, Egipto 

(Copti). Regularizó la 
distribución de las 
limosnas a los peregrinos 
y a las nuevas Iglesias. 
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1 S. VI SAN FELIX 111 

1 

Trató de establecer la paz 
j Roma elegido el 13-111- en Oriente. 
483, murió el 1-111-492. 

1 Tuvo hijos uno de los 1 
cuales fue el padre del 

1 lamoso San Greaorio 
Maano. Fue considerado 1 

1 erróneamente Felix 11 un 1 

i santo martir. 1 

1 S. VI SAN GELASIO 1 ! Instituyó el Código para 
Roma, elegido el 1-111- i uniformar funciones y 
492. murió el 21 -Xl-496. 1 ritos de las varias 
Llamado el ··padre de los j Iglesias. Defendió la 
pobres" por su caridad. \ supremacia de la Iglesia 

ante el Rev. 
S. VI ANASTASIO 11 Interviene en la 
Roma, elegido el 24-XI- conversión de Clodoveo 
496, murió el 19-Xl-498. rey e los Francos y de su 
Fue débil con los pueblo. 
cismaticos. Acusó de 

1 herejia Dante-Alighieri lo 
1 ouso en el Infierno 

S. V_ VI/ SAN SIMIACO 1 Consolidó los bienes En Italia reinan los Primera construcción en 
Roma. elegido el 24-Xl- eclesiastices, llamandolos Astrogodos, Teodorico el Vaticano, el Palacio 
498, murió el 19-Vll-514. 1 beneficios estables a (493-526), distribuyó Vaticano. 

usufructo de los clérigos. entre los Godos un tercio 
1 de las tierras. Respetó las 

1 
i instrucciones romanas y 
1 

1 
trata de hacer de Italia el 

1 centro de los reinos 
1 1 romano-barba ros. 

S. VII SAN HORMISDA San Benedicto funda la Oriente, el último 1 Abadia de Monte Casino, 
Frosione, elegido el 20- orden de los Benedictinos emperador con ideales destruida por un 
Vll-514, murió el 6-Vlll- y la célebre abadia de romanos Justiniano (526), bombardeo en 1944. 
523. Monte Casino. Estableció codificó el derecho 

que los obispados fuesen ~amano y reconquistó 
otorgados no por Africa y parte de España. 
orivileaios. 1 

' S. VI I SAN JUAN 11 Primer Papa que visita Coronó al Emperador Desde el siglo VI las 
Populonia, martir, elegido Constantinopla. Justiniano. formas simbólico-
el 13-\1111-523. murió el orientales bizantinas 
18-V-526, muere en la (Catedra de Maximiliano) 
caree! de Ravena por el 1 que subsistirán en los 
bárbaro Rey Teodorico 

! 
siglos posteriores. 

invasor de Italia. 
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S. VI/ SAN FELIX IV A su muerte los cristianos Constantinopla, Iglesia de ¡ 
Benvenuto elegido el 12- tienen libertad de culto los Santos. Sergio Y Saco 
1/11-526, murió el 26 -IX- (la pequeña Sofía 527), 1 
530. Basilica de Santa Sofía 

(547), San Vitale, (549) 
San Aoollinare in Classe. 

1 S. VI/ BONIFACIO 11 Constantinopla (1 553) Hace construir el 
Roma, elegido el 22-IX- Monasterio de 

1530, murió el 17-X-632. Montecasino sobre el 
Fue considerado "bárbaro Templo de Apelo. 
extranjero· por lo que sus 
adversarios escogieron 

1 como papa a Dioscoro 
1 S. VI/ JUAN 11 Se llamaba Mercurio. Fue 
Roma, elegido el 2-1-533, el primer Papa que 

/murió el 8-V-535. cambió su nombre ya que 

1 era de una divinidad 
pagana. Con un edicto de 
Atalarico el pontífice fue 
reconocido jefe de los 
Obispos de todo el 
mundo. 

1 S. VI / SAN AGAPITO 1 

1 1 
Roma, elegido el 13-V-
535. murió en el 536. 
S. VI/ SAN SILVERIO Los ejércitos bizantinos 
Frisone, mártir, elegido el de Justiniano a las 
1-IV-536, murió el 11-XI- órdenes de Belisario 
537. Exiliado en la isla de entran a Roma. 

f Panza donde es 
1 asesinado. Es obligado a 
/ renunciar al oontificado. 
/ S. VI I VJGILJO Proclamó el quinto Justiniano impuso la 
¡ Roma, elegido el 29-111- Concilio Ecuménico. ·programáti'ca sanción 
¡ 537. Munó el 7-1/1-555. 'que limitaba la autoridad 
i Detenido mientras Papal sobre la fe. 
¡ celebraba misa, pudo 
1 huir. 
: S VI I PSLAGIO 1 

1 

¡ Italia era ya una provincia 1 Se construye la Iglesia de 
1 Roma, elegido el 16-IV- del Imperio Bizantino. los Santos Apóstoles en 
i 555. murió el 4-1/11-574. Roma. 

·- - --·--·---------------------------
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S. VII JUAN Jll 

1 

Salva a Italia de Ja Periodo Longobardo en 
Roma. elegido el 2-VI- Barbarie ya que durante Italia, queda sobre todo la 
575, murió el 30-VJl-579. Ja invasión Longobarda orfebrería de Tesoro de 

llama a todos los italianos Teodolina en Monza y de 
para defenderse de los la necrópolis de Cividale, 
invasores. Parma. 

1 S. VI I BENEDICTO 1 1 Confirmó el quinto ¡ Trató inútilmente de 

1 
Roma, elegido el 2-VI- Concilio de restablecer el orden en 
575. murió el 30-Vll-579. Constantinopla. Italia y en Francia. 

1 S. VI I PELAGIO JI Dispuso que cada uno de Roma era asediada por Primeras Iglesias 
Roma, elegido el 26-XI- Jos sacerdotes rezase el Jos Longobardos prerrománicas 
579. murió el 7-11-590. oficio divino. construidas por los 
Fue victima de una maestros Comacini. 
epidemia, las personas 
morian bostezando y 
estornudando. 

1 S. Vl-VJI I SAN Confirmó la autoridad del Con Albinio se inició el Escasos restos de 
GREGORJO 1 Papa Inicia el "poder dominio Longobardo, en Iglesias y conventos, 
Roma. elegido el 3-JX- temporal" cuando termina Italia Teodolina católica sobre todo en Italia, 

/ 590, murió el 12-lll-604. la peste de Roma. Se le esposa de Autari (584- Francia, Inglaterra y 
1 apareció un ángel sobre 590) promotora junto con Alemania, con 
1 la roca que después el Papa Gregorio Magno manifestaciones paganas 

llamó Castel S. Angelo. de Ja conversión de los 1 (lápidas Funerarias, 
Se definia "se·verus Longobardos. /orfebrería etc.). 
scvcroum <De{, Instituyó el Predominante influencia 
canto Gregoriano. bizantina en el ane 

religioso 
(Iglesias visigódicas en 
España). 
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SIGLOS VII Y VIII d.C. 

1 FECHA I PAPA EN EL CAMBIOS EVENTOS ARTE Y 
PODER LITURGICOS HISTORICOS ARQUITECTURA 

1 S. VII / SABINIANO La Santa Sede Rotario (636-652) 
Blera, elegido el 13-XI- permaneció vacante por 6 conocido por el edicto 
604, murió el 22-11-606. meses. Regularizó el que lleva su nombre y 

sonido de las campanas que constituye la primera 
para indicar al pueblo las codificación de las leyes 
horas canónigas. el Lombardas 
recogimiento y a la (652-712), cuyas 
oración. Decretó que en relaciones con el Papa 
las Iglesias se tuviesen dan origen a la 
las lámparas siempre intervención de los 
encendidas. Francos. 

S. VII/ BONIFACIO 111 Prohibió ocuparse de la Ultimes reyes, Desiderio y 
Roma, elegido el 19-11- elección de un nuevo Adelchi; fueron vencidos 
607. Papa antes de 3 días de por Carlomagno, que 

la mue11e del predecesor asume el título de rey de 
(hoy "no·vend"iali'). los Longobardos. 
Estableció que el Obispo 
Universal fuese el de 
Roma por lo tanto el 
Paoa. 

1 S. VII / BONIFACIO IV Consagró el culto Ordenó para el clero 
Abruzo. elegido el 25-Vlll- cristiano dedicándolo a la menor mejoras morales y 

1608, murió el 8-V-615. Virgen y a los Santos en materiales. 
el templo pagano de 
Agripa. Instituyó la fiesta 
de todos los Santos el 1º. 
De Noviembre. 

S. VII I SAN ADEODA TOI Fue el primero en 
Roma. elegido el 1 O-X- imponer el timbre a la 
615, murió el 8-Xl-618. bula y decretos 
Cura leprosos y pontificios. El suyo es el 
apestados. más antiguo timbre 

pontificia! que se 
conserva en el Vaticano. 
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i S. VII/ BONIFACIO V 1 Instituyó la "inmu11iáaá áe 1 Continuas luchas por la 

1 

1 Nápoles. elegido el 23- 1 asifo" para aquellos coro~a Italiana. Mahoma 
Xll-619, murió el 25-X- perseguidos. empieza sus sermones. 
625. 
S. VII / HONORIO 1 Envió misioneros a casi 
Capua, elegido el 27-X- todo el mundo. Instituyó 
625, murió el 12-X-638. la fiesta de Ja "exaltación 

de la Santa Cruz", al 14 

1 

de Septiembre. Sanó las 
cuestiones de la Iglesia 
en Oriente y el cisma de 

1 
Aquileia por Jos "tres 
caoitulos". 

S. VII/ S!::Vc::RJNO 
1 

El emperador bizantino 
Roma, elegido el 28-V-

1 

Eraclio condenó el 
640, murió el 2-Vll-640. monoteismo. Ordenó 

saquear la Iglesia de San 
Juan y el Palacio 

1 Luterano. 
1 S. VII/ JUAN IV Trasladó a Laterano los 
1 Dalmacia, elegido el 24- mártires de Venancio, 
j Xll-640, murió el 12-X- Anastasia y Mauro. El 
/ 642. mismo consagró 29 

1 

sacerdotes y 18 obispos 
para estar seguro de la 
profundidad de su fe. 

1 S. VII / TEODORO 1 / Agregó el nombre de 
Jerusalén, elegido el 24- /"pontífice" el titulo de 
Xl-642. murió el 14-V- ¡ ··soberano". Reorganiza la 
649. Se sospecha que jurisdicción interna del 

! murió envenenado. 1 Clero. 
j S. VII/ SAN MARTIN 1 1 Condenó a los obispos de 1 
Todi, elegido el 5-Vll-649. , Oriente protegidos por el ¡ 
murió el 16-IX-655. 1 emperador bizantino. Se 

i celebró por primera vez la 
/ fiesta de la "virgen de la 
Inmaculada" el 25 de 

1 marzo. 
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1 S. VII / SAN EUGENIO 1 ¡ Ordenó a los sacerdotes Se opuso a las intrigas 
1 Roma. elegido el 10-Vlll-

1 

la observancia de la del Emperador. 
654, murió el 2-Vl-657. castidad. Comunicando a todos los 
Elegido un año antes de paises de Europa el fin de 
la muerte de Martino l. su predecesor. 
S. VII/ VITALIANO 1 El primer Papa en Envió Nuncios a Galilea, Original florecimiento de 
Segni, elegido el 30-Vll- normalizar el sonido España e Inglaterra Los miniaturas cristiano-
657, murió el 27-1-672. litúrgico del órgano, Longobardos se barbaras en los 

1 usándolo en las convierten al conventos Irlandeses, 

1 
j ceremonias religiosas. Cristianismo. durante el periodo 

Caro linao. 
1 S. VII/ ADEODATO 11 / Primero en usar en las 1 

1 

Roma, elegido el 11-IV- lecturas la fórmula "sa(utc 
672, murió el 17-Vl-676. f ecf ,;z,postóli'ca 6enái.=i0ne ". 

S. VIII DONO Cesó el cisma de Renacimiento de las 
Roma, elegido el 2-XI- Ravena. Permitió a los artes, sobretodo en 
676, murió el 2-IV-678. Obispos cultivar las arquitectura: marfiles, 

incipientes escuelas de miniaturas y orfebrería, 
Treviri en Galilea y de bajo la influencia de 
Cambridge en Inglaterra. Oriente (Bizancio, Siria, 

Eqipto etc.). 
S. VII I SAN AGA TON Relaciones con los 
Palermo. elegido el 27-VI- Obispos Ingleses. puso a 
678. murió el 10-1-681. Se Irlanda carne centro de 
le dio el título de Cultura. Organiza el sexto 
"taumaturgo" por los Concilio Ecuménico. 
milagros que operó Constantinopla 111 680-

681. 
S. VII / SAN LEON 11 Celebró con 
Sicilia, elegido el 17-Vlll- majestuosidad las 
682, murió el 3-Vll-683. ceremonias sagradas 

para que los fieles fuesen 
cada vez mas 
conscientes de Dios. 
Instituyó la aspersión del 
agua bendita sobre el 
pueblo en las ceremonias 
religiosas. 
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S. VII /SAN BENEDICTO Restableció la inmunidad Designó a la iglesia a 
11 del asilo que las sectas partir del poder del 
Roma, elegido el 26-VI- en lucha no respetaban Emperador (que había 
684, murió el 8-V-685. matando a sus sido introducido por 

adversarios. Justiniano). 
S. VII /JUAN V Orden en la diócesis de 
Antioquia, elegido el 23- Cerdeña y de Córsica, 
Vll-685, murió el 2-Vlll- concediendo solo a la 
686. Santa Sede el derecho de 

nombrar obispos de la 
isla. 

1 S. VIII CANON 1 Reinó la anarquía en la 
Tracia, elegido el 21-X- Iglesia. 
686, murió el 21-IX-687. 
Victima de atentados por 
parte del emperador 
bizantino: murió se cree 
envenenado. 

J S. VII-VIII/ SAN SERGIO ¡ Intentó terminar con el 
1 Antioquia. elegido el 15- cisma surgido en la 

Xll-687. Nombrado misma Roma. Hizo cesar 
1 después de dos /el de Aquilea. Introduce 

antipapas. /en la liturgia el canto del 
1 ·:;t 11qus áci". 

1 S. VIII ; JUAN VI 

1 

1 Cristiandad rechazada en 
Efeso. etegido el 30-X- Oriente y en España por 

l 701. murió el 11-1-705. los Turcos Sarracenos. 
1 S. VIII/ JUAN VII i Justiniano 11 inició 

1 "º''°"º eo Co,obri• matanzas obligando a los 
elegido el 1-111-705, murió pueblos latinos e italianos 
el 18-X-707. a separarse del Imperio 

de Oriente. 
1 S. VIII / SISINIO Restauración de las 

Siria, elegido el 15-1-708, murallas de Roma a 

1 

murió el 4-11-708. causa del asedio de los 
Longobardos y 
sarracenos. 

1 
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Como acto de obediencia Logró un poco de paz Capilla palatina de 
S.Vlll /CONSTANTINO inicia el "beso en los pies" entre la Iglesia y el Aquisgrim. Pequeñas 
Siria, elegido el 15-111- al bronce del apóstol San Imperio. Animó a los basílicas cubiertas por 
708, murió el 9-IV-715. Pedro. cristianos de España madera que pertenecían 

contra los infieles. a los grandes 

1 

monasterios de Lorsach 
(164). Saint Riquier (790), 
Saint Denis París (775), 
Fuida 1802), Coverv 18731 

S. VIII I SAN GREGORIO En contestación al edicto Teodosío 111 (711-717), el En los siglos VIII y IX se 
11 de Constantinopla que Islam arrebató a Bizancío, fijan las plantas 
Roma. elegido el 19-V- prohibía el culto a las Palestina, Siria y Egipto. típicamente bizantinas de 
715, murió el 11-11-731. imagenes. ordenando la las iglesias de cruz griega 

destrucción, de las libre o inscrita. 
mismas provincias de 
Italia se sublevaron 
contra León 111. La secta 
de Jos Iconoclastas fue 
exoulsada. 

S. VIII ! SAN GREGORIO J Las limosnas fueron Pidió ayuda a Carlos Los conjuntos monasticos 
111 llamadas "o6oío cli!San Martello, rey de los de Grecia y de los 
Siria. elegido el 18-111- CE'eáro". Francos, contra los palacios imperiales 
731, murió el 28-Xl-741. Longobardos, de ellos y estaban compuestos por 

derivó el título de pabellones separados 
"Cristianismo" adaptado según modelos Persas. 
después por todos los 
reves Franceses. 

S. VIII/ SAN ZACARIAS Se hizo consagrar monje., Se opuso a Rachis duque 
Calabria, elegido el 1 O- Consagra Rey de Jos de Friuli que quería 
Xll-741, murió el 22-111- Francos a Pipinio el ocupar toda Italia. 
752. Breve. siendo la primera 

investidura de un 
soberano por parte de un 

, Pontífice. 
S. VIII/ ESTEBAN 1, y 11 Surgió la silla gestora Reinado de León 111 En Ja arquitectura 
Fueron dos el primero, cuando lo llevan en fundador de la dinastía sagrada se va 

reinó un solo día (23-111). hombros. lsaurica. hasta el 714 y imponiendo la planta 
El segundo del 26-111-752, después de Constantino cruciforme con variantes, 
murió el 26-IV-757. V Coprónimo (714-775), la mas frecuente, la cruz 

León IV (775-780) e Irene griega con bóvedas o 
como regente de su hijo cúpulas situadas en 
Constantino VI (780-797) forma de cruz aspada. 
v lueao sola hasta 802. 

----------- -----------------------------
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S. VIII I SAN PABLO 1 ¡ Descubrió los restos de 1 Favoreció la unión con la 

1 

Roma, elegido el 29-V- S. Petronila que según la Iglesia griega. 
757, murió el 28-Vl-767. / leyenda fue hija de San 

1 1 Pedro. 
S. VIII I ESTEBAN 111 Ayudó a los cristianos de 
Sicilia elegido el 7-Vlll- Palestina. 
768, murió el 24-1-772. 
Precedido por dos 
antipapas. 

1 S. VIII I ADRIANO 1 Convoca al séptimo Restauró las murallas de 
/ Roma, elegido el 9-11-762, Concilio Ecuménico Nicea Roma y los antiguos 

murió el 25-XIJ-795. 11787. acueductos, la estatua de 

1 

San Pedro y el enlosado 
de plata puesto delante 
del altar de la Confesión. 

1 SAN LEON 111 Lucha iconoclasta por 1 Con la coronación de 1 Casi siempre 
Roma. elegido el 27-Xll- León 111 con el edicto del Cario Magno celebrada edificaciones de 
795, murió el 12-Vl-816. 725-726 y sancionada por en San Pedro la noche de Pequeñas dimensiones 

1 
el Concilio de 1 Navidad del 800 se . aunque relativamente 
Constantinopla del 730. / reconstituyó el imperio de i altas, encerradas en un 
En el 731 un Occidente llamado /perfil cuadrado con un 
contaconcilio convocado Sagrado Imperio núcleo central circundado 
por el Papado. Romano. Funda la por 8 cuerpos. 
Constantino V (735) escuela Palestina en Ja 
condenó incluso el culto a Universidad de Paris. 
la Virgen y los Santos. 
Irene en 787 restauró el 
culto a las imáaenes 
pero Nicéfalo Jo prohibe 
de nuevo en el 843, y 

1 
Teodora lo vuelve a 
im~lantar definitivamente. 

-· ·-··----·-----
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SIGLOS IX, X Y XI d.C. 

FECHA/ PAPA EN EL CAMBIOS EVENTOS 

1 

ARTE Y 
PODER LITURGICOS HISTORICOS ARQUITECTURA 

S. IX I ESTEBAN IV 1 Trató de evitar las luchas 1 Consagró emperador a 

1 

Roma. elegido el 22-VI- instituyendo el juramento Ludovico, rey de los 
816. murió el 24-1-817. del emperador bajo la francos y a su esposa 

reserva del Paoa. Ermeneoilda de Reims. 
1 S. IX I SAN PASCUAL! 

1 

. Ayuda contra los Trabajos de 
Roma. elegido el 25-1- cristianos de Palestina y descubrimiento de 
817. murió el 11-11-824. España. catacumbas, trasladando 

a mas de 2.300 cuerpos 
S. IX I EUGENIO 11 Instituyó los seminarios, 
Roma. elegido el 11-V- una comisión para la 
824, murió el 27-Vlll-827. adecuación de los 

cánones y leyes de aquí 
surgió la actual Curia 
Romana 

S IX VALENTIN 

1 
Roma, 1-IX-827 murió el 
16-IX-827. 

Organizó una armada que 
S. IX/ GREGORIO IV al mando del Duque de 
Roma. elegido el 20-IX- Toscana derrotó en 5 
927, murió el 11-1-844. ocasiones a los 

Sarracenos en África. 
S. IX I SERGIO 11 Los sarracenos asediaron 1 
Roma. elegido en Enero Roma. saquearon la 
del 844, murió el 27-1- Iglesia de San Pablo 
847. 
S.IX I SAN LEON IV Primer pontífice que puso Edificó las murallas que 
Roma. elegido el 10-IV- fecha sobre los delimitan la •ciudad 
847. murió el 17-Vll-855. documentos oficiales. leonina" y alrededor de la 

Colina del Vaticano. 
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S. IX I BENEDICTO 111 Intentó reunir todas las Obstaculizado por el 
Roma, elegido el 29-JX- sectas en la lucha contra emperador y por el 
855, murió el 17-IV-858. los Sarracenos. antipapa Anastasio que 

estuvo en sus funciones 
un mes. 

1 S. IX/ SAN NIGOLAS 1 1 Fijó la fiesta de la 

1 
Roma, elegido el 24-IV- Asunción el 15 e Agosto. 
858. murió el 13-JX-867. 

1 S. IX I ADRIANO 11 1 Convocó el Octavo 1 Coronación de Alfredo el 

1 

1 Roma. eleaido el 14 - XII 1 Concilio Ecuménico Grande rey de Inglaterra 
J -867, murió el 14-Xl-872. 1 Constantinopla IV 869- primer soberano inglés 
1 870. bendecido en Roma. 

S. IX/ JUAN VIII Después de la 
Roma. elegido el 13-Xll- incoronación de Carlos el 
872, murió el 16-Xll-882. Grueso, quien no 

mantiene Ja ayuda 
prometida, el Papa fué 
derrotado por Jos árabes 
v oaaó un fuerte tributo. 

S. IX I MARINO 1 Ejerció presiones sobre el 
Galese, Roma. elegido el empleador de Oriente 
16-XJJ-882, murió el 15-V- contra los cismicos. 
884, muere se cree 
envenenado. 
S. IX I Sl1N ADRIANO 111 

1 

1 Invitado por Carlos el 

1 

Elegido el 17-V-884, Grueso a trasladarse a 
murió el JX-885 . en el Francia muere en el 

1 viaie a S.Cesario camino. 
1 S. IX /ESTEBAN V Favoreció las artes, 
1 Roma. elegido el IX-885. prohibe la prueba de 
j murió el 14-IX-891. fuego y del agua ya que 

se corre algún peligro. 

S.IX I FORMOSO ¡ Excomulgado cuando era 
Ostia, elegido el 6-X-891, cardenal por Juan VIII por 
murió el 4-IV-896. haber coronado rey de 

l Italia a Arnolio. 
/ Conversión de los 

1 Búlaaros. 1 

---·--~--------- -------------------------
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S. IX I BONIFACIO VI La sede pontificia era el 
Roma, elegido el IV-896, poder de los grandes 
murió en el mismo mes. feudarios de Italia. 
S. IX I ESTEBAN VI 1 
Roma, elegido el 22-V-

1

896, murió el Vlll-897. 
Estranoulado en la carcel. 

1 

S. IX/ ROMANO Lo primero que hizo fue 
Gal ese (Roma), elegido el rehabilitar la memoria del 

1 Vlll-897, murió en Papa Formase. 

1 

noviembre del mismo 
año. muere envenenado. 

1 S. IX I TEODORO 11 1 

1 
Roma, elegido el Xll-897, 

. muna el mismo mes se 
cree aue fue envenenado. 
S. IX -X /JUAN IX Restableció la 
Tivoli, elegido el 1-898, supremacia de Roma 
murió el 1-900. sobre los territorios. 

S. XI BENEDICTO IV 
Roma, elegido el 1-1-900, 
murió el Vll-903. 
S. X/ LEON V 
Elegido el Vll-903, murió 
en septiembre del mismo 
año encarcelado y 
asesinado 

S. X/ SERGIO 111 
Roma, elegido el 29-1-
904, murió el 14-1-911. 

Restableció la 
intervención imperial 
sobre la consagración de 
los oontifices. 

Reivindicó los derechos 
de la Iglesia contra los 
feudatarios. En las 
medallas está la 
esculpida "tiara." 

Luchas internas de la 
Iglesia. 

Confirmó a Gerona el 
dominio sobre la isla de 
Mallorca y Menorca. 

Consagra a .Ludovico de 
Borgoña emperador de 
Roma.· · · ·· · 

357 

Reconstruyó la Basílica 
de San Juan en Letrán ·· 
destruida· por un 
incendio. 



358 TABLAS CRONOLÓGICAS 

1 S. X/ ANASTASIO 111 

1 

¡ Luchas internas 
1 Roma, elegido el IV-911, ' Presiones por Berengario. 

murió el Vl-931. Muere 
envenenado 

1 S. X / LANDON 

1 

1 Logró la paz en las luchas ¡ 
1 Sabina, elegido el Vl-913, internas. 
murió el 11-914. Muere 
misteriosamente 

1 S. X/JUAN X 

1 

Luchó contra los 1 
1 Tossianano. elegido el 111- Sarracenos derrotándolos 
! 91«;. muerto el V-928. ceca de,Galiano. 
1 Asesinado en la cárcel. . . 

i S. X /LEON IV 1 Hizo resurgir.las artes; Luchó contra los ' 

1 
i Roma, elegido el V-928, industria y co_mercio. " Sarracenos y ,los 
1 murió el Xll-926. Húriaaros ,,', 

1 S. X I ESTEBAN VII 

1 1 

1 Favoreció a las 
Roma. elegido el Xll-928, 'monasterios de San 
murió el 11-931. : Vicente, Voltumo y das 

! ,' conventos en Galia. 
1 S. X/ JUAN XI 

Roma. eleaido el 111-931. 
i murió el X~-935. 1 1 1 
1 S. XI LEON VII Reformó y reorganizó el Reedifica el Cenobio 
1 Roma. elegido el 3-1-936, monaguismo. Escribe a cerca de la Iglesia de San l murió el í3-Vlll-939. los Obisoos de Francia y Pablo fuera de las 

Alemania en contra de los murallas de Roma. 

¡ fenómenos de los brujos 
, y adivinos. 1 

' S. XI ESTEBAN VIII ¡ Trató de iniciar en el 1 
1 Roma, elegido el 14-Vll- evangelio a los poderosos 
1 939, murió en octubre del ¡de Oriente y Occidente. 
1942. 1 
1 S. XI MARINO 11 1 Restauró Roma como 1 ¡ Impulsó las artes 
Roma. elegido el 30-X- i capital moral. Modificó las 

i 942. murió el V-946. 1 recias de alaunas 
i órdenes ecles1ast1cas. 
: S. X/ AGAPITO 11 ' 1 Amoldo, rey de 

1 
i Roma. elegido el 1 O-V- 1 1 Dinamarca, se convirtió al 
1 946. murió el X-955 cristianismo. 
i S. X/ JUAN XII 1 Reivindicó los derechos ! Reconstituyó el Sagrado 

1 
i Roma. elegido el 16-Xll- ! ternporaies de la Iglesia. ¡ Imperio Romano 
: 955, murió el 14-\/-964. coronado QOr Otón l. 

~----- ,----~----~·-----------------------------
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S. XI LEON VIII Prohibió a los laicos 
Roma elegido el 6-Xll- entrar en el presbiterio 
963, murió el 1-111-965. durante las funciones 

solemnes. Elegido 
como antipapa por 
otón l. 

S. XI BENEDICTO V Exiliado en Hamburgo 
Roma, elegido el 22-V- por Otón 1 hasta la 
964, murió el 4-Vll-966. muerte de León VIII a 
Muere en Hamburgo en la muerte del antipapa 
fama de santidad. se le reconoció la 

1 investidura 
S. XI JUAN XIII 1 Introdujo el uso de 

1 
Roma, elegido el 1 -X- 1 bendecir y dar nombre 
965. murió el 6-IX-972. a las campanas. 
S .XI BENDICTO VI Convirtió en cristianos 
Roma, elegido el 19-1- al pueblo Húngaro. 
973, murió el Vl-974. 
Muere asesinado 
S XI BENEDICTO VII ' Trató de reprimir los 

1 Roma. elegido el X- abusos y la ignorancia 

1 

974, murió el 10-Vll- que reinaba en Italia. 
983 Da impulso a la 

aaricultura. 
S. XI JUAN XIV 
Pavia, elegido el XII-
983, murió el 20-Vlll-
984. Muere de hambre 

1 en la cárcel de los 
Castillos de San 
Anaelo. 
S. XI JUAN XV Primer Papa que inició 
Roma, elegido el VIII- un proceso de 
985, murió el 111-996 canonización de un 

santo : Ulderico 
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S. X 1 GREGORIO V ¡ Instituyó la Cresencio nombró al 
Sajonia. elegido el 3- v- conmemoración de Jos antipapa Juan XVII que 
996, murió el 18-11-999. difuntos. Ttrasladó a reinó casi un año. 

1 Sta Maria Ja nueva en 
Roma, el cuerpo de 
Santa Lucila. 

S. X-XII SILVESTRE JI 
Alvenia ( Francia), 
elegido el 2-IV-999 
murió el 12-V-1003 

----------- --------
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SIGLOS XI Y XII d.C. 

1 FECHA I PAPA EN EL 1 CAMBIOS EVENTOS 
1 

ARTE! 
PODER LITURGICOS HISTORICOS ARQUITECTURA 

¡S. XI/ JUAN XVII 

1 

1 Grandes desordenes 

1 

Roma, elegido el VI - producidos por la muerte 
1003, munó en el XII- de Otón 111 de Alemania. 
1003. 

1 S. XI/ JUAN XVIII Instituyó el obispado de Unión de la iglesia griega 
/ Roma, elegido el 1-1004, Bamberga. con la latina, Luchó para 
1 murió el Vll-1009. que el cristianismo fuese 

difundido entre los 
bárbaros v los caoanos. ¡ S. XII SERGIO VI ¡ Intentó establecer sin 1 Conservo buenas Salvó de la destrucción el 

Roma. elegido el 31-Vll- lograrlo el orden moral relaciones con los Santo Sepulcro. 
1009, murió el 12-V-1012. j entre los obispos y emperadores de Oriente y 

1 abates. Occidente. 
1 S. XI/ BENE::JICTO VIII ¡ Emanó leyes contra el Pide ayuda a Enrique 11 
1 Roma. elegido el 18-V- duelo establece que los que se hizo coronar en 

1012. munó el 9-IV-1024 clérigos no se casen Roma 
.Obstaculizando en su 

1 elección. 
S. XII JUAN XIX Protegió a Guido d'Arezzi, lncoronó emperador en 

/ Roma elegido el V-1 024 inventor de las 7 notas Roma a Cerrado 11 de 
¡murió en el 1032 musicales, cuyos Alemania. No Permite las 

nombres son las primeras exigencias de la corte de 
silabas de un salmo. 1 Bizancio. 

S. XI/ BENEDICTO IX ' Trasladó las reliquias de 
Roma. elegido el 1 032, San Adalberto a Praga. 
depuesto en el 1044. 
Sube a los 12 años. 
eleoido caca 3 veces. 
S XII SILVESTRE 111 
Elegido el 20-1-1045 
murió el 10-11-1045 
excomulgado por el 
anricaca 

--------· 
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S XI I BENEDICTO X 
1 Elegido por segunda vez 

10-JX-1045, renuncia el 1-
V-1045. Después de 20 
dias fue alejado 
nuevamente por intereses 
políticos v económicos. 
S XI GREGORIO VI Primera institución del 
Roma elegido el 5-V- ejercito Pontificio 
1045, murió el 10-Xll-
1046. Destruye a 
Benedicto IX abdica. 

S XI I CLEMENTE JI J Canonizó en Alemania a 
Sasonia, eleoido el Santa Viborata mártir 

25.Xll-1046, murió el 9-X-1 Hungarese. 
1047. 

S XI/ S:::NEDICTO XI 
Elegido por tercera vez el 
8-Xl-1047. renuncia el 17-
Vli-1048. Se hace monje 
de San Basilio a 
Gronaierrata donde 

1 muere ves enterrado. 
1 SXI I DAMASO 11 

1 

i Baviera eleoido el 17-Vll-
: 1048, murió el 9-VJll-
; 1048. Sustituye a 
¡ Benedic10 IX, se retira a 1 
! Palestina. donde muere. 1 

; S XI I SAN LEON IX J Se creó el cisma de Ja 
i Lorena elegido el 12-111- Iglesia Griega. 
i 1049. murió el 18-1\f- 1 Excomulgó a Miguel 
: 105i. Cerulario. Entró descalzo 
1 a Roma como signo de 
1 /humildad. 
1 

! S XII VICTOR JI 1 Dió a la Iglesia un periodo 
/ Baviera, elegido el 16-1\/- de prosperidad. 
; 1055, murió el 28-VI-
l 105i. Elegido un año 

1 
1 después de sede 
i vacante. 1 
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S XI I ESTEBAN IX El Cónclave se realizó en 
Francia, elegido el 12-111- Veletri porque en Roma 
1088, murió el 29-Vll- estaba el antipapa, 
1099. Clemente 111. Proclamó la 

guerra a, Jos infieles y 
decretó la primera 
cruzada, instituye la 
"tregua de Dios" breve 
pausa para poder enterrar 
a Jos muertos. 

S XI / NIGOLAS 11 Convocó un sinodo en 
Borgoña, elegido el 24-1- Roma. donde se prohibe 
1059, murió el 27-Vll- la investidura de Jos 
1061. obispos sin autorización 

del Papa y se decide que 
Ja elección del Pontifice 
se reservó a los 
Cardenales-Obispos 
(diócesis) y a los 
Cardenales -Sacerdotes 
(parrocosl. 

S XI I ALEJANDRO 11 Intervino en Ja reforma del 
Milan, elegido el 1-X- clero en Francia. No es 
1061, murió el 21-IX- reconocido como Papa en 
1073. la corte Alemana de 

Enrique IV, el cual le 
impone como antipapa a 
Honorio 11 creando 
tumultos y guerras. 

S XI I GREGORJO VII 1 En el Concilio emana el 1 Enrique IV es 

1 

1 Toscana. elegido el 22- "·Dicta tus papac "solo el excomulgado y con un 
/ IV-1073, murió el 25-V- Papa es universal habito durante tres días y 
11085. ninouno puede iuzoarlo. noches, implora perdón. 

S XI/ l/ICTOR 111 ¡ Prohibió el matrimonio 
Lorena, elegido el 3- 1 entre consanguíneos. 
1/111-1057, murió el 29-

1 111-1058. 
S XI/ B. URBANO 11 1 Excomulgó al antipapa 

1 

Monte Casino, elegido el Clemente 111. 
j 24-V-1086. murió el 16-
IX-1087. 
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1 S XI -XII / PASCUAL 11 

1 

1 Se construyó la Iglesia de 
Bieda (Ravena), elegido 1 Santa Maria del Pueblo. 
el 1099, murió el 21 -111-
1118, se exilia. 

1 S XII / GELASIO 11 
; 

Gaeta, elegido el 16-111-
1116, murió el 28-1-1119. 
Encarcelado vestido de 

1 peregrino regresa a 
Roma se traslada a 
Clunnv. 
S XII/ CALIXTO 11 Reconoció el derecho de 
Borgoña, elegido el 8-11- los Papas en el 
1124. murió el 13-Xll- nombramiento de 
1124. Obispos, proclamó el 

Noveno Concilio 
Ecuménico, Letrán 1 

(1123). Organizó la 
1 1 seounda cruzada. 
I S XII I HONORIO 11 Surgieron las sectas de 
1 Fiagnano, elegido el 21- los Guelfos ( partidarios 
Xll-1124. murió el 13-11- de los Papas) y los 
1130. Gibelinos ( partidarios de 

los Emperadores) 
S XII / INOCENCIO 11 1 Proclamó el Décimo 

1 

Roma, elegido el 23-11- Concilio Ecuménico 
1130, murió el 24-IX- Letrán 11 (1139) 
1143. suspendió el "Yiaave" 

1 S XII/ CELESTINO 11 Con ayuda de San Apaciguó las luchas de 
1 Castillo. elegido el 3-X- Bernardo arregló los Escocia e Inglaterra pero 

1143, murió el 8-11-1144. desacuerdos interiores de no pudo lograr la paz en 
la Iglesia. Le quito la Italia. 

' excomunión a Luis VII. 
1 S XII I LUDOVICO 11 Agitaciones causadas por 
1 Boloña, elegido el i2-lll- Amoldo de Grecia. 
l 1144, murió el 15-11-1145. Surgieron las cabezas de 
! Mientras trataba de partido en Italia. Inició el 
1 aoaciguar un movimiento fin del Medioevo. 
¡ pooular iué golpeado por 
1 una Piedra v murió. 

·--·---·· ------------------------------
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S XII / EUGENIO 111 Inició la segunda cruzada. Inició la construcción del 
Montemano (Pisa), Constituyó el sagrado Palacio Pontificio. 
elegido el 18-11-1145, colegio. Aprobó los 
murió el 8-Vll-1153. caballeros de San Juan 

1 de Jerusalén (de Malta). 
S XII/ ANASTASIO IV Consiguió la pacificación 
Roma, elegido el 12-Vll- en los dominios 
1153, murió el 3-Xll-1154. temporales de la Iglesia. 
Se dice que iue 
decositado en la ex urna 
de Santa Elena. 
S XII / ADRIANO IV Defendió la supremacía 

1 

, Langley (Inglaterra), Papal. 
1 elegido el 5-Xll-1154, 
munó el 1-IX-1159. 

[ S XII/ ALEJANDRO 111 Excomulgó a Barbarroja. 
1 Siena. elegido el 20-IX- Ayudó a la liga Lombarda. 

1159, murió el 20-Vlll- Proclamó el 
1181. Decimoprimero Concilio 

Ecuménico. 
¡ S XII/ LUCIO 111 j Exhortó con una 
l Luca, elegido el 6-IX- , "constitución"a reprimir 
¡ 1181, murió el 25-IX- 1 con la fuerza a los 
¡ 1185. 'herejes. 
f S XII I URBANO 11 ¡ Se estableció en Verana 1 Los Sarracenos ocuparon 
! Milán, elegido el 1-Xll- 1 y la adoptó como sede Jerusalén. 
1 1185. murió el 20-X-1187. Pontificia. 

S XII I GREGORIO VIII 1 1 Ayudó a los Cristianos 

1 

Benevento, elegido el 1 de Tierra Santa 
25-X-1187, murió el 17-

1 

oprimidos por los 
Xll-1187. infieles. 
S XII/ CLEMENTE 111 1 Formó la tercera Logró la paz en Roma 
Roma. elegido el 20-Xll- cruzada, en la que después de 60 años. 
1187. murió en Marzo de participó el rey Inglés 
1191. Ricardo corazón de 

León, Concilio de Letrán 
111 (1179). 
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S XII/ CELESTINO 111 Defensor de la 
Roma, elegido el 14- indisolubilidad del 
IV-1191, murió el 8-1- matrimonio. Apruebó 
1198. el orden caballeresco 

de Teurona, cuyo fin 
era defender a los 
peregrinos que iban a 
Tierra Santa. 

S XII-XIII/ Promovió la cuarta Reestableció la 
INOCENCIO 111 cruzada. Aprobó la autoridad temporal de 
Anagni, elegido el 22- orden de los los estados Pontificios. · 
11-1198, murió el 16- Dominicos y 
Vll-1216. Franciscanos. 

Proclamó el 
Decimosegundo 
Concilio Ecuménico 
Letrán IV 11215). 
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SIGLOS XIII Y XIV d.C. 

! FECHA I PAPA EN EL CAMBIOS 
1 

EVENTOS 
1 

ARTE Y 
i PODER LITURGICOS HISTORICOS ARQUITECTURA 

S XIII I HONORJO 111 Deñnió el ".Ci6er 
Roma, elegido el 24-Vll- c~nson"um "sobre Jos 
1216, murió el 18-111- derechos de los 
1227. Pontífices y el ceremonial 

para Ja elección. Organizó 
la Quinta cruzada con 
Andrea 11 de Hungría y 
con Juan 1 de Saccia. El 

1 cristianismo llegó a 
Estonia. 

S XIII/ GREGORIO IX Excomulgó a Federico 11. 
Anagni, elegido el 12-111- Canonizó a San 
1227, murió el 22-Vlll- Francisco, San Antonio y 
1241. Santo Domingo. Instituyó 

Ja "Santa Inquisición". 
Aprobó la colección de 

1 

actos divinos que 
denominó "'breviario". 

1 Preparó la Sexta cruzada. 
S XIII I CELESTINO IV Los Cardenaies no 
Milán, elegido el 28-X- alcanzaron un acuerdo 
1241, murió el 1 O-XI- por lo que el Senado 
1241. Romano los encerró "a 

llave "en el antiguo 
Palacio del Sertizonio sul 
Cielo, de aquí derivó la 
palabra ··conclave". 

1 S XIII / INOCENCJO IV Proclamó el Décimo 
Génova, elegido el 28-VI- tercer Concilio 
1243, murió el 7 -XII- Ecuménico Lyon J 1245. 
1254. Instituyó Ja fiesta de Ja 

visitación. Preparó Ja 
séptima cruzada con San 
Luis IX de Francia. 
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S XIII/ALEJANDRO IV 
Anagni, elegido el 20-Xll-
1254, murió el 25-V-1261. 

1 

S XIII I URBINO IV 
Troyes (Francia), elegido 
el 4-IX-1261, murió el 2-

1 X-1264. 
1 

1 

1 

S XIII /CLEMENTE IV 
Saint Giles, (Francia). 
elegido el 15-11-1265, 
murió el 29-Xl-1268. 

' S XIII/ B.GREGORIO X 
! Plasencia, elegido el 27-
1111-127, murió el 10-1-

1276. 

TABLAS CRONOLÓGICAS 

Escribió sobre 
jurisprudencia popular. 
Canonizó a Santa Clara y 
confirmó la realidad de 
los estigmas de San 
Francisco. Fijó el 
procedimiento sumario 
para la herejia y condenó 
los flaaelantes. 
Confirmó la fiesta del 
Habeas Cristi, 60 dias 
después de la Pascua. 
Empezó a señalar los 
documentos con números 
ordinales. 

j Excomulgó a Corradino 
1 de Suecia. 

Después de casi tres 
años de sede vacante por 
desacuerdos con el 
Cónclave de Viterbo, el 
pueblo dejó sin tejas el 
techo y encerró a los 
Cardenales a pan y agua 
hasta que decidieron. 

1 
Proclama el 
Decimocuarto Concilio 

i 1 Ecuménico. 1 
: S XIII/ B. INOCENCIO \' : No iue consagrado. Puso 1 
! Sutron (Saboya}, elegido 1 orden en las reolas 
1el23-11-1276. murió el 22- ! ec1esiasticas. Suspendió ,I 

1 

Vl-1276. ¡ 1as normas del cónclave 
de Greaaria X. 

1 
S XIII/ ADRIANO V 1 No fue consagrado. Puso 

, Génova, elegido el 11-Vll- i orden en las reglas 
' í 276, murió el 18-Vll- 1 eclesiasticas. Suspendió 
1 í 276. j las normas del cónclave 
i i de Greaorio X. 
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1 S XIII /JUAN XXI Consiguió la promesa de 
Portugal. elegido el 20-IX- Alfonso 11 de Portugal 

1

1276. murió el 20-V-1277. para el respeto de todas 
Murió en el hundimiento las Iglesias y sus Bienes. 
del palacio residencial de 
Viterbo. 

1 S XIII/ NICOLAS 111 

1 
1 

Roma. elegido el 26-Xll-
1277, murió el 22-Vlll-
1280. 1 

1 S XIII/ MARTIN IV 1 Pretendió unir a los Estalló la revolución de 

1 

1 Francia. elegido el 23-111- poderosos bajo el vinculo las vísperas sicilianas, de 
1 1281, murió el 28-111- de la caridad. donde Giuseppe Verdi 
'1285. escribió su opera. 
1 S XIII/ HONORIO IV Puso orden en el estado, 
Roma. elegido el 20-V- Pontificio. Impulsó la 
1285. murió el 3-IV-1287. Universidad de Paris. 

Intentó acercar la Iglesia, 
griega. Reconoció la 
orden de los Carmelitas. 

i S XIII/ NICOLAS IV 1 Potenció las misiones. 

1 

1 Ascoli, elegido el 23-11- Fue el primer pontifice 
1288. murió el 3-IV-1287. Franciscano. 

[ S XIII / SAN CELESTINO 1 Estableció que el 

1 1 
1 ~enia. elegido el 29-Vlll-

Pontífice elegido puede 
renunciar. 

, 1294. munó el 19-V-1296. 
¡ S XIII-XIV I BONIFACIO Celebró por primera vez Protector de artistas. 

VIII el año santo entre ellos Giotto. 
Anagni. elegido el 24-Xll- (1300). Fundó la 
1294, murió el 11-X-1303. universidad de la "ciencia" 

en Roma. 
S XIV I BENEDICTO XI ' 
Treviso, elegido el 27-X- / 
1303. munó el 7-Vll-1304. 
S IV I CLEMENTE V 1 Fijó la Santa Sede en 
Wilaudraut (Francia), Aviñon, que duró 70 
elegido el 14-Xl-1305, años. Proclamó el 
murió el 20-IV -1314. Décimoquinto Concilio 

1 Ecuménico. Vienne 
(1311-1312). Fundó la 
Universidad de Oxíord. 
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Instituyó la fiesta de la Construyó el Palacio 
S IV I JUAN XXII Santa Trinidad. El tribunal Papal de Aviñon. 
Cahors (Francia), elegido de la Sagrada Ruta 
el 5 -IX-1316. murió el4- incrementó las misiones 
Xll-1334. de Cevlan Y Nubia. 

1 S XIV I BENEDICTO XII Obligó a los Obispos a 
Severdun (Francia), conservar la residencia. 
elegido el 8-1-1335. murió Reformo las órdenes 

1el25-IV-1342. Benedictinas, 
Franciscanas y 

1 
1 Dominicas. 
1 S IV I CLEMENTE VI 1 Protegió a los hebreos. 

1 

El Papa compró la ciudad 
i Maumont (Francia), 1 Redujo el intervalo de los de Aviñón por 18,000 
/elegido el 19 -V-1342, 1 Años Santos a 50 y florines de oro. 
1 murió el 12-IX-1352. 1 celebró el 2° (1350). 
1 S IV/ INOCENCIO VI 1 Reorganizó el Estado 

1 

1 Se dió gran impulso a las 
1 Braisahmont (Francia), Pontificio al español artes y a la cultura. El 
/elegido el 30-Xll-1352, 1 Albornoz. Papa fortificó Aviñón con 
murió el 12-IX-1362. ! las murallas. 

1 S IV I B. URBANO V 1 Se traslado a Roma. 
Francia, elegido el 6-XI- / Añadió la tiara: la tercera 
í 362, murió el 19-Xll- corona. al poder imperial, 
1370. ¡ la segunda al poder real 

1 y la primera al poder 
1 espiritual. 

S IV/ GREGORIO IX Con la intervención de / 
Maumont (Francia), Santa Catarina trasladó la 
elegido el 5-1-1371, murió sede a Roma, incluyó la 
el 26-111-1378. Basilica de Santa Maria 

la Mayor entre las que 
! tenian indulgencia 

olenaria. 
1 S IV I URBANO VI 

1 
Se celebró en el 

1 

Nápoles. elegido el 18-
1 

Vaticano el primer 
IV-1276, murió el 15-X-

! 
Cónclave. Se crea el 

1389. Cisma de Occidente que 
duró 40 años. 1 

S IV-VI BONIFACIO IX ¡ No resolvió la cuestión 
Nápoles. elegido el XI-

1 

Sísmica, también el 
1383, murió el í-X-1404. segundo antipapa 

recnaza la paz, celebró 

¡ el tercer y cuarto año 

i Santo 
1 ( 1390-1400). 

··-----------------------------------
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SIGLOS XV Y XVI d.C. 

FECHA I PAPA EN EL 
PODER 

S. XV/ INOCENCIO VII 
Sulmona. elegido el 11-
Xl-1404, munó el 6-XI-
1406. 

; S. XV I GREGORIO XII 
' Venecia. elegido el 19-
¡ Xlf-1'106. murió el 18-X-
, 1417. Renuncia al 
' pontificado. 
¡ 

! 

! 
: S. XVI MARTIN V 
1 Roma. elegido el 21-XI-
: 1417, murió el 20-11-1431. 
: 

: S. XVI EUGENIO IV 
'Venecia. elegido el 11-111-
'1431, murió el 23-11-1447. 

S. XV/ NIGOLAS V 
Sanzana. elegido el 19-
111-1447, murió el 14-111-

! 1455. 
1 

CAMBIOS 
LITURGICOS 

Trató de solucionar el 
cisma, no lo logró. Amplió 
las facultades de griego y 
medicina en la 
Universidad. 
En relación al cisma de 
Occidente se llegó a 3 
obediencias: la romana. 
la aviñonense y la pisana. 
El emperador 
Segismundo proclamó el 
Decimosexto Concilio 
Ecuménico Consranza 
(1414-1418) 

· Celebró el Quinto Año 
Santo (1'123\ Por orimera 
vez se abrió una Puerta 
Santa en la Basilica de 
San Juan de Letran. 
Se realizo el 
Decimoseptimo Concilio 
Ecuménico en Bas1lea. 
que se trasladó a Ferrara 
(1'137-1439) y mas tarde 
a Florencia 11439-1442). 
Se eligió el último 
antioaoa: Felipe 1/. 
Fundó la Biblioteca 
Vaticana celebró el sexto 
año Santo (1450). 

EVENTOS 
HISTORICOS 

Reorganizó políticamente 
a Francia e Inglaterra. 
Ayudó a España a 
expulsar a los 
Sarracenos. 

1 

371 

ARTE Y 
ARQUITECTURA 

1 Protector de las artes 
mientras empezaba el 
"renacimiento". 

1 

Inició la construcción de 
la actual Basílica de San 
Pedro. 

1 
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1 S. XV! CALIXTO 111 Ordenó tocar las 
Játiva (España), elegido campanas todos los dias 
el 20-Vlll-1455, murió el 6 a las 12. instituyó la fiesta 

1-Vlll-1458. de la "Transformación" 

1 S. XV/ PIO 11 
Siena, elegido el 3-IX-
1458, murió el 15-Vlll-
1464. Muere participando 
en una cruzada. 

S. XV / PABLO 11 Decidió que solo los 
Venecia, elegido el 16-IX- Cardenales podían llevar 
1464, murió el 26-Vll- la birreta amaranto. Para 
1471. que cada generación 

pudiese obtener el perdón 
convirtió en 25 años el 
intervalo del Año Santo, 
se empezó a Llamar 
Jubileo. 

S. XV/ SIXTO IV Celebró el séptimo Construyó. la Capilla 
Savona, eleaido el 25-Vll- Jubileo en 1475 que Sixtina <;1ecorada por 
1471, murió-el 25-Vlll- prolongó hasta la Pascua Miguel Angel. 
1484. de 1476. Fijó la fiesta de 

San José el 19 de marzo. 
S. XV! INOCENCIO VIII 1 Castigó el mercadeo de Ayudó a Cristóbal Colón 

1 

Génova, elegido el 12-IX- esclavos. con el descubrimiento de 
1484, murió el 25-Vll- América. 
1492. 
S. XV-XVI /ALEJANDRO Favoreció el 
VI descubrimiento de 
Játiva (España), elegido América. Celebró el 
el 26-Vlll-1492, murió el Octavo Jubileo (1500). 
18-Vlll-1503. Abrió por primera vez la 

Puerta Santa de San 
Pedro y Santa Maria la 
Mavor. 

S. XVI/ PIO 111 
Siena, elegido el 8-X-
1503, murió el 18-X-
1503. 
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1 S. XVI / JULIO 11 1 Dio impulso a las artes y 

1 

1 Continuación e la 
Savona. elegido el 26-XI- 1 estudios. construcción de San 
1503. murió el 21-11-1513. 1 Pedro. 
S. XVI / LEON X 1 No supo oponerse al 

Florencia, elegido el 19- cisma causado por el ex 
111-1513, murió el 1-Xll- monje Martin Lutero, 
1521. ¡ Creó el Monte de Piedad 

para préstamos 
Concilio de Letrán V 

1 (1512-1517). 
S. XVI / ADRIANO VI 

1 

Luchó contra los Turcos 

1 

¡ Utrach (Holanda), elegido sin resultados positivos. 
el 31-Vlll-1522. murió el 
14-IX-1523. 1 

S. XVII CLEMENTE VII 1 No pudo írenar las luchas Saqueos y peste 
Florencia, elegido el 26- entre católicos y redujeron a Roma a 
Xl-1523, murió el 25-IX- reformistas luteranos. 30,000 habitantes 
1534. Enrique VIII fué 

excomulgado. Abjuró el 
cristianismo. Celebró el 
noveno Jubileo (1525). 

1 S. XVI / PABLO 111 1 Aorobó la Compañia de 

1 

1 ~ombramiento de Miguel 
Roma, elegido el 3-IX- , Jesús. Proclamó el Angel como artista en el 

l 1534, murió el 10-XI- J Decimonoveno Concilio Vaticano. 
1549. Ecuménico. 1 
S. XVI I JULIO 111 Concilio de 1 rento se 1 En el trono de Inglaterra 
Roma. elegido el 3-IX- opuso a las teorias ocupado por Maria Tudor 
1534, murió el 23-111- Luteranas. Celebró el l se envió un Nuncio para 
1555. décimo Jubileo (1550). restablecer el culto 

católico. 
S. XVI / MARCELO 11 Ultimo que conservó el 
Monte Pulciano, elegido nombre de bautismo. 
el 10-IV-1555, murió el 1- Trazo en las curias un 
V-1555. signo de justicia y 

austeridad. Pier Luigi de 
Palestina compone "la 
Misa de Paca Marcelo". 

i S. XVI / PABLO IV ' Propuso la reíorma de las I 
1 

1 Nápoles. elegido el 26-V- costumbres. Luchó contra 
l 1555, murió el 8-Vlll- l la inquisición en contra de 

1559. la herejía luterana. 
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S XVII PIO IV Reabrió y enfatizo el j A Emmanuel Filiberto le 
Milan, elegido el 6-1 1560, Concilio de Trente. fueron devueltas las 
murió el 9-Xll-1565. 1 posesiones del Piemonte 

entrando de este modo 
los Sabaya a al historia 
de Italia. 

I S. XVI I SAN PIO V Para marginar la herejia 
¡sosco. elegido el 17-1- propuso la cultura del 

1

1566, murió el 1-V-1572. pueblo. Excomulgo a 
Isabel de Inglaterra. 
Dispuso del uso del Misal 
romano. 

1 S. XVI I GREGORIO XIII Abrió el seminario en 
Bolonia, elegido el 25-V- Viena, Praga, Gratz y 

11572, murió el 1 O -V- Japon. Celebro el Décimo 
1585. primer Jubileo (1575). 

Reformo el calendario 

1 

para todo el mundo del 4-
X del 1582 se paso al 15-

1 X del 1582. 
1 S. XVI I SEXTO V ' Surai6 la iniciativa de Se complementaron los 
Grotamare, elegido el 1- reforma de la Iglesia. trabajos de la cúpula de 

1 V-1585, murió el 27-Vlll- San Pedro, del obelisco 

11590. de la plaza. Se constituyo 
el actual palacio para 

1 
hospedar a la Escalera 
Santa. 

i S. XVI I URBANO VII 

1 1 

j Roma, elegido el 15-IX-
1590, murió el 27-IX-

11590. Muere de malaria 
! S. XVI I GREGORIO XIV 1 Confirmo el decreto de 

1 

1 Cremona, elegido el 8- asilo en las embajadas 
1 Xll-1590. murió el 16-X- 1 cerca de la Santa Sede. 
. 1591. Excomulo6 a Enrioue IV . 
1 S. XVII INOCENCIO IX 1 Contuvo la epidemia de 

1 

1 Beleña. eleoido el 3-XI- peste. Combatió el 
: 1591, murió 30-Xll-1591. 1 bandidaje y las diversas 
1 : sectas interiores. 
S. X\li - XVII i ¡ Logro la paz en Francia y 

1 

1 

CLEMENT: VIII 1 :spaña. Celebro el 
Florencia, elegido el 9-11- i duodécimo Jubileo (1600) 

1 1592. murió el 3-111-1605. ! definió las 40 horas. 

~----- ~--·---- -----
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SIGLOS XVII Y XVIII d.C. 

1 

FECHA /PAPA EN EL CAMBIOS EVENTOS 
1 

ARTE Y 
PODER LITURGICOS HISTORICOS ARQUITECTURA 

1 S. XVII I LEON XI Dedicado a la vida 
Florencia, elegido el 10· acética era popular por su 

¡ iV-1605, murió el 27-IV magnificencia. Durante 
del mismo año. las dificultades de la toma 

de posesión de la Sede 
del obispado de San Juan 
de Letrán se sintió mal y 
murió. 

1 S. XVII /PABLO V Existieron relaciones con 
Roma, elegido el 29-V- Miguel Romanoff de 
1605, murió el 28-1-1621. Rusia. Aoeló a las 

naciones civiles para que 
cesaran las 
persecuciones de 
cristianos en Japón y en 
China. Favoreció la 
astronomia pero dejó que 

1 condenaran a Cooemico. 
1 S. XVII / GREGORlO XV 1 Se preocupó por las 1 Ayudó a los lr1andeses y 

1 

Boloña, elegido el 14-11- misiones, para las que favoreció la restauración 
11621. murió el 8-Vll-1623. instituyó la Congregación católica en Francia. 
1 de ·vropaqantfa 'FI<"DE.". 

/ S. XVII/ URBANO VIII Trabajó en textos Galileo Galilei fué Construyó la residencia I Florencia, elegido el 29 - sagrados: Pontifical, condenado. de verano de Castel 
IX-1623, murió el 29-Vll - breviario, ritual, martir Gandolfo (Roma). 

: 1644. Celebró el Décimo tercer 
1 iubileo {1625). 
. S. XVII/ lNOCENCIO X Censuró el tratado de Solicitó al Zar Alejandro 1 

Roma. elegido el 4-X- Westfalia por el que de Rusia la exención del 
1644, murió el 7-1-1655. muchas ciudades trabajo de los siervos en 

pasaron al dominio de los la tierra. 
protestantes. Celebro el 
Décimo cuarto jubileo 
(1650) 

1 1 
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1 S. XVII /ALEJANDRO VII / Impidió la expansión del 

1 

1 Ultimó las obras de la 
Siena, elegido el 18-IV- protestantismo, sobre Plaza de San Pedro con 
1655, murió el 22-V- todo en Italia e Inglaterra. el columnado de Bemini y 
1667. las dos fuentes. 

1 S. XVII / CLEMENTE IX Fue mediador en las El columnado de San 
Oistoia. elegido el 26-VI- auerras de sucesión de Pedro (284) fue 

/ 1667, murió el g-Xll-1669. Francia, España completado con los 140 
Inglaterra y Holanda, con Santos. 

1 
la paz Aquisgrana 
llamada Clementina. 

1 S. XVII/ CLEMENTE X Celebró el Décimo quinto Intervino en la elección 
Roma. elegido el 11-V- Jubileo (1675). del rey de Polonia, 

! 1670, murió el 22-Vll- obteniendo el 
1676. nombramiento de Juan 

Sobieski. amado par sus 
convicciones cristianas y 
por haber derrotado a los 
Turcos en la batalla de 
Cheazim. 

S. XVII / INOCENCIO XI Instituyó la fiesta de Suprimió los derechos de 
Como, elegido el 4-X- Maria el 12 de Diciembre. franquicia y extirpó el 
1676, murió el 12-Vlll- nepotismo. Se opuso a la 
1689. violencia de Luis XIV de 

Francia. 
1 S. XVII/ ALEJANDRO Amplió la biblioteca 1 Concedió ayuda al rey de 

1 

,VIII Vaticana. Polonia y a los 
1 Venecia, elegido el 16-X- venecianos contra los 
11689. murió el 1-11-1691. 1 turcos. 
S. XVII- XVIII / 1 Obliaó a los curas a llevar ¡ Luis XIV renunció a las 
INOCENCIO XII todo-el dia los hábitos y a posiciones galicianas y el 
Nápoles, elegido el 15- hacer ejercicios papa reconoció los 
Vll-1691, murió el 27-IX- 1 espirituales. ¡ obispos del rey. 
1700. Proclamo el Décimo sexto 

Jubileo (1700) ayuda a I 
las misiones en Asia. 

i S. XVIII I CLEMENTE XI Enriaueció la biblioteca 
! Urbino, elegido el 8-Xll- Vatic'ana con antiguos 
j 1700, murió el 19-111- códices Orientales. 
1 1721. Terminó el Décimo sexto 
i año santo (1700). 
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1 S. XVIII / INOCENCIO Confirmó al clero francés Envió 100,000 escudos a 

¡x111 que no le había aceptado los Caballeros de Malta 
Roma, elegido 18-V- la bula 2 "Vnigcnitus". para luchar contra el 
1721, murió el 7-111-1724. Intervino enérgicamente Islam. 

1 en la Iglesia de Es~aña. 1 
1 S. XVIII/ BENEDICTO Se ocupó principalmente 

XIII del magisterio espiritual 
Gravina, elegido el 4-V- en el Décimo séptimo año 
1724, murió el 2-111-1730. santo (1725). Inauguró la 

escalera de la trinidad de 
los Montes de Roma. 
Canonizó a San Luis 
Gonzaga y San 
Estanislao patrón de 

, Polonia. 

1 

S. XVIII / CLEMENTE XII 

1 

Participó en varias 

1 

Florencia, elegido el 16- guerras. Prohibió el juego 
Vll-1730, murió el 6-11- de lotto. 
1740. 

1 S. XVIII / BENEDICTO Propagó junto con San Continuó los retratos de 
¡x1v Leonardo la de'/oción del los Papas en la Basílica ¡ Boloña, elegido el 3-Vlll- "o/za •v'ia ".Celebro el de San Pablo en Roma. 

1740, murió el 3-1/-1758. Décimo octavo año 
1 Santo. 

1 S. XVIII/ CLEMENTE XIII Su pontificado se 
Venecia, elegido el 16- caracterizó por el 
Vll-1758, murió el 2-11- "iluminismo" riguroso pero 

1 1769. fiel al espíritu 
conservador. 

S. XVIII/ CLEMENTE XV Reanudó relaciones con 
San Arcángel (Rimini), los reinos e otros paises 
elegido el 4-Vl-1769, católicos. 
murió se cree Fundó el museo de los 
envenenado el 22-IX - epigrafes denominado 
1774. Clementito. Modificó el 

reglamento del Coro de la 
Caoilla Sextina. 
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S XVIII I PIO VI ¡ Décimo noveno Jubileo Obligado a romper con 1 
Ceseña. elegido el 22-11- (1775). Francia tiene que pagar 1 

1775. murió el 29-11-1799. 

1 

grandes cantidades de 1 
dinero y dar varias obras 
de arte. Napoleón 
conquistó Roma e hizo 
detener al Papa. Hizo 
fundir la campana de San 
pedro de 2 mt. de 
diámetro. 

IS. XIX I PIO VII Creó la bandera Obtuvo por voluntad de 
1 Ceseña, elegido el 21-111- Pontificia. Napoleón el concordato 
11800, murió el 20 -VIII- que mejoró la situación 
1823. de la Iglesia en Francia. 

Corona a Napoleón 
emoerador en Paris. 
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SIGLOS XIX Y XX 

FECHA /PAPA EN EL 
1 

CAMBIOS 1 EVENTOS 
1 

ARTE Y 
PODER LITURGICOS 1 HISTORICOS ARQUITECTURA 

S. XIX/ LEON XII Confirmó la orden de los Finales S. XVIII Reconstruyó la Basilica 
Genga (Spotelo), elegido Jesuitas y quitó del indice Revolución Francesa, de San Pablo que se 
el 5-X-1823. murió el 1011- las obras de Galileo. Neoclásico. el habia incendiado, iueron 
1829. Celebró el vigésimo año Romanticismo. destruidos muchos 

Santo (1825). frescos de la iconografía 
1 
1 contificia. 

S. XIX/ PIO VIII l Inició el correo Vaticano. ¡ En Italia empezaron las 

1 

Cingoli, elegido el 5-IV- Impulsó las misiones en sociedades secretas. 
11829, murió el 30-XI- el mundo. 
'1830. 
1 S. XIX I GREGORIO XVI Apoyó a las potencias de Fundó el museo Egipcio y 
Beluno. elegido el 6-11- la "Santa Alianza": Etrusco. 

1

1831, murió el 1-Vl-1846. Austria, Prusia, Rusia, 
para gobernar los 

1 

Estados Pontificios. Lleva 
la mayoria de edad a los 
21 años. 

1 S. XIX/ PIO IX Celebró el vigésimo Revolución Industrial 
; De nombre laico Juan primer Año Santo ( 187 5). 
1 Maria Mastai -Ferreti, No abre la puerta santa. 
nace en Senigalia. Estableció la infalibilidad 
elegido el 21-Vl-1846, del Papa cuando habló en 
murió el 7-11-1878. excatedra el 20-IX-1870. 

Roma pasó al reino de 
Italia como cacital. 



380 

1 S. XIX - XXI LEON XIII 
De nombre laico Joaquín 

1 Pecci, Nació en 
Carpineto, elegido el 3-11 

¡-1878, murió el 20-Vll-
1903. 

1 

! 

S. XXI SAN PIO X 
De nombre laico José 
Sarta, nació en Riese 
elegido el 9-Vlll-1903, 
murió el 20-Vlll-1914. 

1 S. XXI BENEDICTO XV 
De nombre laico 
Francesco Delia Chiesa. 
nació en Génova. eleaido 
el 6-IX-1914, murió el-22-
1-1922. 

1 
1 

I S. XXI PIO XI 
'¡ De nombre laico Archille 

Ratti, nació en Desio, 
1 elegido el 12-11-1922, 
1 murió el 12-11-1939. 
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Publicó la enciclica 
··'R..crum :J1/ovarum .. que 
trata el trabajo y la 
política social. Fue el 
primer Papa que se dejó 
filmar. Celebró el 
vigésimo segundo Año 
Santo. 

Concluyó el Código 1914 1ª Guerra Mundial 
Canónigo inició la 
publicación del ".Jlcta 
.Jlpostoficac Seáis" que 
contiene las leyes y 
documentos en el texto 
intearal. Establece la 

/ elev-ación de la Hostia y el 
1 Cáliz. r 
Los estados con sede 1En1914. se dan los 
diplomática cerca de San movimientos: dada y neo 
pedro aumentaron de 14 dada. neorrealismo, pop-
a 27 entre los cuales se art, nuevas tendencias, 
incluyó Inglaterra. Se posteriormente el 

1 funda la Universidad del abstraccionisma, el 
1 Sagrado Corazon. hiperrealismo. 

1 Frnalrzo con Benno ¡ 1919-1923 Tratados 
¡ Musolini el 11-11-1929, el 1 consecuencia de la 1ª. 

1 

Concordato entre Iglesia Guerra mundial, que 
y estado Italiano en el XIX indirectamente 

¡centenario de la condujeron a regímenes 
1 Redención (1933). 1 dictatoriales, forma el eje 

1 
Celebró un año santo, G. ,. Berlin Roma y la crisis 
Marconi construyó la económica de 1929. 

! Radio vaticana. 1 

San Pedro fue iluminado 
eléctricamente por 
primera vez. 
Rudolf Schwanz (1899-
1961) en 1928. Corpus 
Crhristi en Aquisgran, la 
estructura es de cemento 
armado, con cerramientos 
de piedra pómez. 
simplicidad, pureza y 
desnudez del volumen, 
esquema central. 
Iluminación profusa por 
altos ventanales 
incoloros. 
Martin Weber (1890-
1914), en 1931 realizó el 
Espíritu Sto Frankfurtm, 
altar al centro, elevado y 
rodeado por 3 lados de la 
comunidad. 

1 Fritz Metzinger y 
Hermann Baur en los 30"s 
planta rectangular. 
espacios accesorios para 

¡ altares laterales, 
1 simplicidad. integridad 
constructiva. nobleza y de 

i orooorciones. - -

1

1945-1950 Colonia: 3o7 
lalesias construidas o 
reparadas, Alemania: 
Scwar..z. construyó y 

1 

rehizo 80 iglesias, Oto 
Bartning, por su parte 

j realizó otras 1 OO. 

1 

1 
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S. XXI PIO XII Luchó contra la 1939-1945, 2da Guerra Rudolf Schwartz define los 1 
De nombre laico Eugenio persecución del Mundial, la Bomba rasgos de su arquitectura: 1 

Pacelli, nació en Roma, Marxismo. Celebró el Nuclear en Japón, 1.- Unificación.- comunidad 
elegido el 2-11-1939, murió vigésimo cuarto año devastación en la y santuario en un solo 

1 el 9-X-1958. santo (1950) y proclamó mayoria de los paises volumen espacial 
el Dogma de la Asunción Europeos y crisis 2.- Desnudez del espacio.-
de María. económica. el color del material con 

sus diversas tonalidades 
Maria Reina de Frechen, 
Sta teresa de Linz 
3.- Simbolismo.- espacio 
en forma cultural, "posición 
" espiritual simbólica, 
"vacío espacial = símbolo 
del silencio que pide la 
presencia de Dios 
4.- Luz. Incolora.- luz 
natural es símbolo de un 
modo superior por lo tanto 
vidrieras traslúcidas (sta 
Ma. Pursburg) 
5.- Relevancia del altar.-
Foco principal de un 

1 
diseño rigurosamente 
geométrico, plantas ' 
elípticas (sn Miguel 
Frankfurt; rectangulares y 
cruciformes (Iglesias de 
Essen). 

S. XXI JUAN XX 111 Bula ":Jíumanae Sa(utis" Conquista espacial, el Em1I Steffann (1899-1968) 
De nombre laico Angelo Proclamó el vigésimo hombre llegó a la Luna. austendad. sencillez, 
Giuseppe Roncalli, nació primer Concilio Iglesia = paz espiritual y 
en Sotto il Monte Ecuménico Vaticano 11 silencio interior. aisladas 
(Bergamo), elegido el 28- ( 11-X-1962-1965). El del ruido y del ambiente 
X-1958, murió el 3-VI- tema del Concilio: Vida proiano ( San Bonifacio 
1969. Se está trabajando litúrgica, relaciones Dortmund Suiza ) 
en su beatificación. sociales. la Iglesia y el Fritz Metzinger y Hermann 

mundo moderno. Baur.- Marca un avance 
tras aceptar la orientación 
del movimiento litúrgico. 
(los santos Félix y Regula 
Zurcí 1949) San Maurizio 
Deo Berengstringen) 
tendencia a unificar el 
espacio sin perder la. 
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1 1 
S. XX/ PABLO VI 1 Finalizó el Concilio 
De nombre laico Giovanni Vaticano 11 (8-Xll-1965). 
B Montini, nació en 
Concesio (Brescia). 
elegido el 21-Vl-1962, 
murió el 6-Vlll-1978. 

S. XX/ JUAN PABLO 1 
De nombre laico). Albino 
Luciani. nació en Forno 
di Canale ( Bellunoj, 
elegido el 26-Vlll-1978, 

1 murió de un infarto el 28-
j IX-1978. reinó solo 33 
i dias. 
! S. XX.' JUAN PABLO 11 
De nombre laico Carol 
Wojtyla, nació en 
Wwod1wice (Polonia), 
elegido el 16-X-1078, 
Hasta la fecha. 

1 Celebró el vigésimo 
quimo 
Año santo (1975) ha sido 

el primer Papa en viajar 
1 fuera de Europa. autorizó 

Sinodo Episcopal. 
1 el "cú:rgyman .. creó el 

1 Primer Papa en 
imponerse un doble 

. nombre. No quiso 
1 ceremonia de coronación. 

Se le llamó el Papa de la 
sonrisa. 

1 

1 Prolongó la edicion típica 
1 de la :Jvco-'Vo{ga ta de la 
/ Biblia. Múltiples viajes 
alrededor del mundo. 
Convocó el Secundo 
Jubileo extraordinario de 
redención 25-111-1982 y 
22-1111-1984. Aprobó la 
revisión del concordato 
entre la Santa sede e 
Italia. 

1·ss1;~, --;::;::~·i·.-----1 

"FALl.tJ~~ °J).~·, í.J1.\1~0l~iU 

Articulación de los 
elementos funcionales de 
culto, armonizar simbolo 
con funcionalidad. 
Francia: reconstrucción de 
650 Iglesias; Bélgica: 
iglesias de modestas 
dimensiones, sentido 
funcional, primacía a la 
participación de la 
asamblea; Italia: nuevas 
formas (complejo de San 
Pío X Boloña), marcada 
dirección funcional en el 
esoacio. 

1 E.U. se busca que Ja forma 
siga a la función, nuevas 
exigencias litúrgicas llevan 
a buscar formas nuevas, 
(Sta Calumba de San 
Pablo Minesata). 
Brasil. Con Osear 
Niemeyer propone un 
planta circular para 4,000 
fieles en Brasilia. 
México. Con Enrique de la 
Mora y Felix Candela (la 
medalla Milagrosa, La 
Purisima), estructuras de 
cemento y arcos 
parabólicos. ¡ Uruguay. Eladio Dieste 
Iglesia de la A!lántida con 
el uso del ladrillo y muros 

1 

alabeados. 1 
Europa. Le Corbusier Hito 
arquitectónico Notre Dame 
-du-Haut de Ronchamp 



JUAN PABLO 11 

1 

1 

1 
Juan Pablo 11 Hacia el S 
XXI • El arte Cristiano 
sera ecuménico o no sera 
nada· 
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Carta apostólica 1994 
Yerrrtio Millennio, advirtió 
de las aspiraciones y 
esperanzas de la Iglesia. 
Eclesiologia l/aticana o 
doctrina, el pueblo de 
Dios y la mejor manera 
de realizar la comunión 
pragmatica y simbólica es 
la de situar a la 
comunidad de manera 
"envolvente" en torno a la 
zona donde se sitúan los 
polos de la liturgia. 

Sustituyó el templo por 
<Do mus •Eccfesiar. 
comunidad que realiza la 
acción de la pasión, 
muerte y resurrección de 
Cristo. Arte Cristiano y 
Ecumenismo.- Decreto 
Conciliar 'Vnitatis 
•"R,gdi:ntcqratio 
Encíclica UT UIVUM SINT 
añrma "toda actividad de 
las iglesias locales y la 
sede apostólica ha 
sumado en estos años un 
caracter ecuménico", 
dialogo y íraterna 
colaboración con otras 
coníesiones y tradiciones. 

1 

1 

1 iglesia reíugio que 
renuncia a los planos 
rectil in eos. 
Japón Iglesia de la liz 
Kenzo Tange, elementos 
tradicionales, lineas 
sencillas, 600 asientos, 
estructura de cemento, 
cubiertas de acero 
galvanizado, sistemas de 
iluminación paredes 
ciegas, la luz desciende 
únicamente del techo. 
Mano Bota. Catedralde 
E•1ry "visible" como iglesia 
misionera en un mundo 
secularizado y gran parte 
agnóstico, "lá e.:efii6ición 
J'e ía. matcn"a misma pueáe 
contn.6uir a {a expresióti 
misten·o ·· I:.t! Cor6usieT' 

80's. Perestroika, caen 
regímenes socialistas 

'J'ESTS rinr..1 

FALLA l)i;!; '•-•L•.t.Lil!:N 

1 

1 
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1 "En comunidades no 1989 cayó el muro de 1 Actualmente se estén 
católicas ciertos aspectos Berlin, dandose la realizando centros 
del misterio cristiano han unificación de Alemania litúrgicos de caracter 
estado a veces mas ecuménico: E.U. 
eficazmente puestos en Alemania, Suiza, Francia 
relieve• (UUS 14) "La y España. 
colaboración mutua llega 
a presentarse en los 
edificios de culto y a la 
concesión de becas de 
estudio para la formación 
de los misterios de las 
comunidades carentes de 
medios·. 



TESIS r'nr..r 
FALL;:l u:: .... , .. u.KM 



"<Después áe[pCacer áe asom6rarse, no [o liay mayor que e[áe causar 
una sorpresa" 

<Bauáefiere 
"Pequeñospoemas eh Prosa'~ 
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