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Resumen 

La atención al obispo en los documentos oficiales ha aumentado. El Vademécum habla 

principalmente del papel del obispo en la organización del sínodo 2021-2024 (en § 4.2). En el 

Instrumentum Laboris, el obispo es en sí mismo un tema de reflexión, especialmente en la hoja de 

trabajo 2.5, “¿Cómo renovar y promover el ministerio del obispo en una perspectiva sinodal 

misionera?”. El obispo también desempeña un papel en las hojas de trabajo 2.4 (sobre el ministerio 

ordenado en relación con los ministerios bautismales), 3.1 (sobre el servicio de la autoridad), 3.4 

(sobre las estructuras para la sinodalidad) y 3.5 (sobre la reforma del sínodo de los obispos). 

Podría decirse que el obispo es el tema principal de la literatura académica sobre la sinodalidad, 

con más de 180 documentos (de un total de 651) en los que aparecen 50 referencias o más al 

término “obispo” o “episcopal”. Muchos académicos señalan que la recepción magisterial del 

Vaticano II se ha centrado en la autoridad del obispo y en la autoridad del papa, con considerables 

dudas a la hora de reconocer niveles intermedios de colaboración, como la conferencia episcopal. 

También señalan que la recepción magisterial ha tendido a centrarse en la figura del obispo sin 

tener en cuenta a los fieles con los que conforma el pueblo de Dios y por los que tiene una 

responsabilidad pastoral. Finalmente, muchos señalan que el papa Francisco ha marcado un cambio 

en este sentido. Un par de académicos hace varias propuestas de renovación que promueven la 

colaboración local entre los obispos e implicando a los laicos. 
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Análisis detallado 

Estadísticas 

• Una búsqueda de palabras en torno al sustantivo “obispo” y al adjetivo “episcopal” arroja 

28.600 resultados en el 97% de los documentos (634 de 651). Más de 180 documentos 

tienen 50 referencias o más a estos términos. Solo 18 documentos no tienen ninguna 

referencia. Esto hace que el obispo sea un tema importante en la literatura académica, y 

también el tema principal de estos Documentos informativos. 

• Los títulos de las contribuciones dan una impresión similar. Un gran número de ellas 

menciona en sus títulos las palabras “obispo”, “colegialidad”, “magisterio”, “sínodo de los 

obispos”, etc. 

1) La evolución de la doctrina magisterial sobre el obispo 

• Las panorámicas más completas de la enseñanza magisterial las ofrecen Legrand (2017) y 

Madrigal. Schüller ofrece una sucinta visión general de las diversas relaciones entre papa y 

obispo según los documentos de la Iglesia. Vitali explica con gran detalle Lumen gentium, 

capítulos 2 y 3 (Vitali 2016), y Legrand 2021 enumera varios elementos en el capítulo 3 

que sugieren una eclesiología no universalista de una comunión de Iglesias. 

• Muchos autores critican la tendencia centralista y universalista de la enseñanza magisterial, 

así como la tendencia a pensar en el obispo sin su pueblo (Brighenti, Legrand, Madrigal, 

Noceti, Rahner, Schüller y muchos otros). 

• Casi todos los autores señalan la renovación que el papa Francisco ha iniciado en Evangelii 

gaudium, así como en otras declaraciones, y también con su manera de organizar los 

sínodos y el sínodo 2021-2024. Con una mayor valoración del pueblo de Dios, del sensus 

fidelium y de la Iglesia local, Francisco se distancia de una interpretación magisterial 

centralista, universalista y centrada en los obispos del capítulo III de Lumen gentium. 

• La experiencia católica oriental y ortodoxa apunta en una dirección similar. Denysenko 

señala que “el rito [ortodoxo] de la ordenación de un obispo muestra que el ministerio del 

primado se ejerce siempre en diálogo con los demás obispos (el sínodo) y los laicos 

(colegialidad eclesial)” y Kaptijn elabora puntos de vista similares basándose en el código 
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de derecho canónico de las Iglesias orientales (CCEO). Véase también el Documento 

informativo sobre liturgia. 

• Szabó da varias razones por las que la enseñanza magisterial y el derecho canónico pueden 

cambiar. En primer lugar, no todas las normas se basan directamente en la revelación. 

Además, el código de derecho canónico de las Iglesias orientales sugiere otras formas 

posibles de hacer las cosas. Por último, el derecho canónico debe facilitar la salvación en la 

medida de lo posible, incluso en nuevos contextos. Szabó hace 8 propuestas concretas de 

cambios (véase más abajo). Véase también el Documento informativo sobre derecho 

canónico. 

• Otras voces son más moderadas. Por ejemplo, Graulich muestra que el periodo posconciliar 

ha sido una época de renovación constante y que el papa Francisco destaca aspectos que 

otros papas también mencionaron. Vitali se centra no en nuevas reglas, sino en un nuevo 

proceso dinámico “circular” en tres fases: a) escucha del pueblo de Dios, b) discernimiento 

(especialmente por parte de los pastores) y c) puesta en práctica mediante la toma de 

decisiones jerárquicas y la recepción por parte de los fieles (Vitali, ambos). Luciani 

introduce un concepto similar, a saber, restitutio. (Véase el Documento informativo sobre 

participación.) 

2) El obispo diocesano 

• Legrand deplora fuertemente que se defina al obispo como alguien que “es constituido 

miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión 

jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio” (Lumen gentium 22) sin 

considerar su pertenencia a una comunidad. Del mismo modo, Noceti critica duramente la 

interpretación posconciliar del in persona Christi por centrarse en el vínculo entre Cristo y 

el ministro ordenado sin considerar la comunidad, el “nosotros eclesial”. Como 

consecuencia, las reflexiones sobre el obispo se centran más en el poder que en la 

comunión (Brighenti), prestando poca atención a la potenciación de la Iglesia diocesana 

local, al fortalecimiento de las Iglesias regionales (por ejemplo, mediante las conferencias 

episcopales) y a la reimaginación de la curia (Legrand).  

• En la misma línea, los autores destacan la “inversión de la pirámide” (Rush) y el “pulsar el 

botón de reinicio” (Wijlens) del papa Francisco al situar al obispo en el contexto del pueblo 

de Dios y su sensus fidelium. El obispo es, ante todo, un fiel, con la misma dignidad que los 

demás miembros del pueblo de Dios, y solo después un obispo. Por tanto, también él puede 
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aprender del sentido de la fe de los fieles, tanto como enseñarles. (Véase también el 

Documento informativo sobre participación.) 

• Legrand hace las siguientes sugerencias concretas para promover una práctica del obispo 

en contacto con el pueblo: 

o Consultar a los laicos para nombrar a los obispos, y elaborar un ritual para la 

recepción por parte del pueblo del obispo recién ordenado (Legrand, véase también 

Denysenko). 

o Llamar a cada diócesis “Iglesia local” en lugar de “Iglesia particular”, ya que esto 

último tiende a promover el universalismo (Legrand). 

o Promover los sínodos diocesanos, los órganos consultivos (como el consejo pastoral 

diocesano) y las estructuras de rendición de cuentas del obispo (Legrand). 

o Repensar el estatuto teológico y práctico y el funcionamiento de los obispos 

auxiliares y eméritos, que no tienen a su cargo una Iglesia local; la cuestión es 

pertinente, ya que afecta al 48% de los obispos (Legrand, véase también Szabó, 

Wijlens). 

3) La conferencia episcopal y otros niveles intermedios 

• La práctica de los obispos de ejercer juntos su deber pastoral en circunstancias y territorios 

específicos puede apoyarse con referencias al Vaticano II (especialmente Lumen gentium 

23 y 26; Christus Dominus 36-38). Sin embargo, algunos autores critican el tratamiento 

funcional y pragmático del magisterio posconciliar de la conferencia episcopal como un 

instrumento pastoral útil (con un poder docente limitado), sin una elaboración sólida de su 

estatuto teológico y su funcionamiento canónico (Brighenti, Madrigal, Rahner, Scerri). 

Especialmente Rahner critica el débil estatus de la conferencia porque la “colegialidad 

horizontal” efectiva (y no meramente afectiva) forma una parte crucial de la communio 

(véase también Brighenti); Scerri recurre a la historia para dar ejemplos de agrupaciones de 

Iglesias que contribuyen a la enseñanza magisterial. 

• El papa Francisco parece estar promoviendo el papel de la Iglesia local (es decir, las 

conferencias episcopales) como instancias intermedias de colegialidad. En sus escritos cita 

las conferencias episcopales con mucha más frecuencia que sus predecesores (Scerri) y ha 

añadido una etapa continental al sínodo 2021-2024 (Scerri). Las nociones fundamentales 

son las siguientes: descentralizar en favor de la Iglesia local; inculturación; destacar que un 

obispo está relacionado con su pueblo, de modo que colegialidad y sinodalidad se funden 
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(Madrigal, Schüller, Wijlens). Schüller comenta que una mayor colaboración y autonomía 

requeriría un “cambio de mentalidad” entre los obispos. 

• Especialmente Szabó hace propuestas concretas “para la renovación de las instituciones 

sinodales interdiocesanas/regionales con el fin de lograr una actividad sinodal más amplia 

en la Iglesia latina, más abierta a la participación de los laicos”. Estas se basan en una 

noción sacramental (y no exclusivamente institucional) del obispo. Añade que, sin 

embargo, puede ser más fácil conseguirlas reactivando determinados sínodos que revisando 

las conferencias episcopales. 

o Revisar el papel de los obispos titulares, que no tienen a su cargo una diócesis, para 

promover la relación del obispo con los fieles (en la jerga: la communio 

episcoporum y la communio ecclesiarum). Véanse también Legrand y Wijlens. 

o Desarrollar la idea de la responsabilidad del obispo más allá de su propia diócesis 

(véase también Legrand). 

o Otorgar un poder legislativo general a las conferencias episcopales, como tienen los 

sínodos episcopales orientales, para promover y facilitar la inculturación (véase 

también Schüller). 

o Reducir la exigencia de mayoría de dos tercios a mayoría absoluta simple en caso de 

cuestiones puramente disciplinarias. Rahner sugiere revisar el requisito, poco 

realista, del consenso absoluto. 

o Sustituir el requisito de una recognitio romana por algo más ligero y dialogante 

(también Schüller). 

o Añadir dos reglas que estipulen tanto la voluntad de un obispo de seguir a la 

conferencia (lo que salvaguarda la communio) como la modestia de la conferencia a 

la hora de definir reglas vinculantes (lo que salvaguarda la autonomía). Véase 

también la crítica de Rahner a la concentración en “la autonomía exclusiva de cada 

obispo”.  

o Otorgar autoridad docente a las conferencias episcopales –preferiblemente sobre la 

base del consenso– para promover y facilitar la inculturación, como han hecho los 

sínodos episcopales orientales. 

o Diseñar órganos consultivos con laicos, según el ejemplo de la Iglesia católica 

oriental (cf. Kaptijn). 
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4) El sínodo de los obispos y el papa 

• El sínodo de los obispos, en su forma actual, es un órgano consultivo del papa y no una 

instancia de colegialidad. Las razones de este vacío son varias, pero incluyen el hecho de 

que no todo el colegio episcopal está representado, así como el que los no obispos también 

pueden ser invitados; de ahí su carácter consultivo más que decisorio (Borras, Graulich, 

Schüller, Vitali). Aun así, es “ya un correctivo de la centralización romana” (Borras). 

• El papa Francisco ha hecho mayor hincapié en la participación de los laicos en el sínodo y 

en la necesidad de escucharles. La mayoría de los autores lo consideran revolucionario; 

Graulich recuerda que el funcionamiento concreto ha sufrido varios cambios y que otros 

papas también han hablado del papel de los laicos, por lo que sugiere que se trata más bien 

de una evolución, no de una revolución. 

• En cuanto a la evolución futura, Schüller propone un par de medidas jurídicas, como la 

celebración de sínodos cada tres años, una mayor participación en la elección y elaboración 

del tema, y más espacio para la libertad de debate. Vitali parece optar por algo más 

espiritual, señalando que el énfasis en la escucha convierte el sínodo de los obispos en un 

proceso circular y dinámico más que en un acontecimiento (Vitali 2022; véase más arriba).  
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