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Resumen: La cuestión de la relevancia actual del cristianismo aparece en distin-
tos debates sobre la comprensión de la Iglesia católica y sobre su doctrina teológica 
y moral. Esta discusión se ha agudizado, sobre todo en la teología alemana, con 
una controversia sobre la relación de la libertad con la verdad. En este artículo se 
presenta el contenido fundamental de esa controversia y se reflexiona sobre algunos 
aspectos de la misma, como la relación entre libertad y amor, la idea de auto-deter-
minación y la moralidad. Finalmente, se apuntan algunas reflexiones que ayuden a 
pensar un concepto de libertad, insistiendo en su caráter global y en la capacidad 
creativa propia del amor.

Palabras clave: Amor; Auto-determinación; Creatividad; Libertad; Verdad.

Abstract: The question of the current relevance of Christianity appears in dif-
ferent debates on the understanding of the Catholic Church and on its theological 
and moral doctrine. This discussion has sharpened, specially in German theology, 
with controversy about the relation of freedom to truth. This article presents the 
fundamental content of this controversy and reflects on some aspects of it, such as 
the relationship between freedom and love, the idea of self-determination and the 
morality. Finally, some reflections are pointed out that help to think about a concept 
of freedom, insisting on its global character and on the creative capacity of love.

Keywords: Creativity; Freedom; love; Self-determination; Truth.
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Introducción

En toda la historia del pensamiento la libertad es una de las cuestiones 
nucleares, porque afecta a la esencia de la realidad. Ser libre se presupone 
como lo más propiamente humano. Sin embargo, no es evidente una com-
pleta libertad, pues todo hombre se encuentra aspectos que parecen contra-
decir o, al menos, limitar su libertad; como tampoco resulta elocuente el de-
terminismo, porque son claros elementos de espontaneidad y de creatividad 
en su vida. En el fondo, la libertad vuelve siempre como cuestión para el ser 
humano, tanto por la búsqueda de su realización como por la necesidad de 
pensarla mediante un concepto adecuado.

En la actualidad, importantes debates culturales tienen como presupues-
to una idea de libertad. Por ejemplo, desde algunos planteamientos de la 
neurociencia se tiende a comprender la libertad como un sentimiento que 
el hombre hace de sí mismo y le ayuda a interpretar su propia vida y sus 
relaciones. Se argumenta que, aunque el hombre se sienta libre, realmente 
no lo es, porque está determinado y no decide él, al menos según lo que 
tradicionalmente se ha llamado sujeto consciente1. La libertad sería indeter-
minación; puesto que no se da una total indeterminación, el hombre no sería 
libre. Una comprensión similar de la idea de libertad, pero defendiendo la 
posibilidad de determinarse a sí mismo, se encuentra en el transhumanismo. 
Esta propuesta parte de que el hombre no tiene una naturaleza que lo domi-
ne, sino que ha de decidir lo que quiera ser y, gracias al desarrollo científico 
y tecnológico, puede determinarse a sí mismo. La libertad se piensa como 
la capacidad para controlar la realidad y para determinarla. El ser humano 
sería libre en la medida en que es capaz de hacerse como quiera, incluso 
superándose a sí mismo y llegando a ser “transhumano”2. En el trasfon-
do emerge un mismo concepto de libertad, relacionado con la posibilidad 
de determinarse totalmente y con la capacidad para controlar la realidad. 
Siguiendo esta comprensión de la libertad, la neurociencia cuestiona que el 
hombre sea libre, mientras que el transhumanismo defiende que el ser huma-
no puede determinarse a sí mismo de forma radical y tiene las posibilidades 
bio-tecnológicas y cibernéticas para hacerlo. 

1 Cf. Gerhard Roth, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001).

2 Cf. Caroline Helmus, Transhumanismus – der neue (Unter-)Gang des Menschen? 
Das Menschenbild des Transhumanismus und seine Herausforderung für die Theologische 
Anthropologie (Regensburg: Friedrich Pustet, 2020) 85-126.
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También en la teología aparece constantemente la cuestión de la libertad 
en el horizonte de la relación de Dios con el mundo y con el hombre. La 
libertad es un principio fundamental de humanidad, por lo que se convierte 
en criterio para pensar lo humano en su integridad, tanto en cuestiones mo-
rales como en la teología de la creación, en la cristología y en la eclesiolo-
gía. La relevancia del cristianismo para nuestro tiempo, su relación con los 
derechos humanos y la renovación de la Iglesia tienen uno de sus quicios en 
la valoración y ejercicio de la libertad personal3. A menudo, en todos estos 
debates se da por supuesto lo que se entiende por libertad. Pero en la discu-
sión suscitada en los últimos años, principalmente en ámbito germano, se 
ha planteado explícitamente la idea de libertad. Frente a la asunción de un 
concepto moderno de libertad, de corte nominalista, por parte algunos au-
tores, otros insisten en la necesaria vinculación de la libertad con la verdad. 
De primeras, parece que se asume que, si se habla sin más de libertad, se 
entiende como una libertad autónoma, indiferenciada, incondicionada. Con 
esto se mantiene una idea de libertad que, para algunos, sería pura indeter-
minación y, para otros, habría que vincularla a algo para que realmente sea 
libertad. Así la discusión sobre el concepto sigue situada, aun con muchos 
matices, en la alternativa entre libertad y determinismo. 

De forma general, en la teología se pueden señalar tres tendencias sobre 
este tema. Hay una tendencia a comprender la libertad como clave herme-
néutica de la revelación cristiana. Se maneja un concepto fundamentalmente 
nominalista de libertad que tiende a centrarse en la autonomía individual 
y en la capacidad para determinarse a sí mismo4. Otra tendencia insiste en 
la necesidad de vincular la libertad con la verdad, ya que el ser libre no se 
asienta en el vacío de una absoluta indeterminación, sino que la libertad se 
entiende en una referencia al origen del ser y al destino de cada persona, 
con una dimensión vocacional que se enraíza en el don de lo que uno es y 

3 Sobre los distintos campos teológicos en los que se debate sobre el concepto de li-
bertad, cf. Martin Breul y Aaron Langenfeld, “Was ist Freiheit? Ein Versuch zur Klärung be-
grifflicher Missvertändnisse”, Theologie und Philosophie 92 (2017): 346-348. Una discusión 
cristológica sobre la libertad de Jesús como elemento esencial para pensar la integridad de su 
humanidad se ha planteado en Gabino Uríbarri Bilbao, La plena humanidad de Jesucristo. 
Una discusión con J. Ratzinger (Madrid: BAC, 2022).

4 Cf. Magnus Striet, Ernstfall Freiheit. Arbeiten an der Schleifung der Bationen 
(Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2018). Saskia Wendel, In Freiheit glauben. Grundzüge ei-
nes libertarischen Verständnis von Glauben und Offenbarung (Regensburg: Friedrich Pustet, 
2020).



180 Emilio-José Justo DomínguEz

CARTHAGINENSIA, Vol. XL, Nº 77, 2024 − 177-197. ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

en principios que se reconocen como absolutos5. Y en tercer lugar, hay una 
línea que subraya la providencia divina en el sentido de un cierto determi-
nismo teológico, pues nada en el mundo ni en la historia escaparía al poder 
y a la voluntad de Dios6. 

Se trata de cuestiones que se han abordado a lo largo de la historia de la 
teología, porque siempre habrá que pensar la relación del hombre con Dios 
y la forma de acción de Dios en el mundo. Hoy este desafío permanente se 
encuentra con el aliciente de un concepto de libertad como capacidad absolu-
tamente indeterminada. En este trabajo se pretende presentar el debate teoló-
gico, concentrándose en la discusión que tiene lugar en la teología alemana, 
y analizar la comprensión de la libertad que aparece de fondo, para proponer 
algunas ideas que puedan ayudar a pensar un concepto teológico de libertad.

1. La controversia

Desde hace décadas la palabra libertad se utiliza como un eslogan en 
diversos debates y propuestas teológicas. Un movimiento teológico, con 
mucha fuerza en la Iglesia alemana, propone una comprensión del cristia-
nismo que se piense y se estructure desde la modernidad, cuyo núcleo se 
identifica con el hecho de la libertad. Se trata de una idea de libertad basada 
en el principio nominalista de contingencia, frente a valores absolutos que 
condicionen al hombre, y exclusivamente en la capacidad para determinar-
se a sí mismo. Así lo ha subrayado el teólogo alemán Magnus Striet, que, 
con su colega Stephan Goertz, ha intentado formular esa comprensión del 
cristianismo centrado en la libertad7. Ante algunas concreciones, el teólogo 
Karl-Heinz Menke ha discutido el planteamiento de fondo, cuestionando la 

5 Cf. Karl-Heinz Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr? Eine 
Streitschrift (Regensburg: Friedrich Pustet, 2017). Desde el análisis de una línea importan-
te en la historia de la teología, cf. Xavier Prevosti Vives, La libertad, ¿indeterminación o 
donación? El fundamento ontológico del libre albedrío a partir de la Escuela Tomista de 
Barcelona (Toledo: Cor Iesu, 2020). 

6 Cf. Heath White, Fate and Free Will. A Defense of Theological Determination (Notre 
Dame-Indiana: University of Notre Dame, 2020).

7 Ambos teólogos dirigen en la editorial Herder la colección Katholizismus im 
Umbruch. En el prólogo al primer volumen expresan su objetivo: “Podría ser cada vez más 
fundamental la pregunta por cómo el catolicismo se pone en relación con la conciencia de 
la modernidad, que se puede focalizar, con palabras clave, en el concepto del derecho a la 
determinación individual de sí mismo”: Magnus Striet y Stephan Goertz, “Katholizismus 
im Umbruch – Vorwort zur neuen Reihe”, en “Nicht auβerhalb der Welt”. Theologie und 
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idea de libertad que se maneja y la comprensión de la teología que alienta en 
tal forma de pensar. El desencadenante de la discusión fue el debate en torno 
a la exhortación apostólica Amoris laetitia. Después del diálogo mediante 
algunos breves artículos, Menke y Striet publican sendos libros de disputa8. 

a) Un cristianismo moderno

Magnus Striet pretende que el cristianismo asuma la modernidad como 
clave para su identidad y para su significación en el mundo contemporáneo. 
Piensa que este reto se presenta como una oportunidad para el cristianismo. 
Entiende que debe entrar en el giro antropológico de la modernidad, consi-
derando que la dignidad del hombre y su autonomía son el criterio funda-
mental para pensar el mundo, para organizar la sociedad y para aceptar un 
determinado concepto de Dios. Sobre este último aspecto, Striet insiste en 
que no es posible saber si Dios existe y su comprensión es una conceptua-
lización humana, que debería corresponderse con la dignidad del hombre. 
Afirma que “no se puede aceptar ningún Dios que no esté a favor de la dig-
nidad de la libertad del hombre. En sentido estricto, no puedo saber si existe 
el Dios que tengo por el Dios que ha llegado a revelarse en el Evangelio”9. 
Es el hombre quien determina el concepto de Dios. Y explícitamente dice 
que “Dios no se expresa bíblicamente, sino que el hombre lucha por qué 
concepto de Dios puede ser aceptable”10. En definitiva, es el hombre quien 
mide el concepto de Dios y no Dios mismo el que pueda determinar algo 
para el hombre, ya que no podemos saber si realmente existe y quién es. 
Esto es central para el planteamiento del teólogo de Friburgo, porque signi-
fica que la libertad humana y el comportamiento de los hombres no pueden 
estar referidos a Dios ni a una supuesta revelación suya, sino que tienen que 

Soziologie, coordinado por Magnus Striet (Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2014), 7. Las tra-
ducciones de los textos son propias.

8 Magnus Striet, “Wunderbar, man streitet sich”, Herder Korrespondenz 71/2 (2017): 
13-16. Karl-Heinz Menke, “Macht die Freiheit wahr?”, Herder Korrespondenz 71/3 (2017): 
46-49. Magnus Striet, “Naturrechtsfantasien und Zeitgeist”, Herder Korrespondenz 71/4 
(2017): 50-51. Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr? Striet, Ernstfall 
Freiheit. Varios autores han comentado la discusión y algunos asuntos debatidos. Terciaron 
directamente en la discusión Stephan Goertz, “Wider die Entweltichung”, Herder 
Korrespondenz 71/12 (2017): 13-16 y Benedickt Paul Göcke, “Keine Freiheitstheorie ohne 
Metaphysik”, Herder Korrespondenz 72/2 (2018): 30-33. 

9 Striet, Ernstfall Freiheit, 39. 
10 Striet, Ernstfall Freiheit, 42
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determinarse desde sí mismos, gracias a la razón que formula motivos para 
decidir y actuar de una manera determinada. Por eso, la moralidad del ser 
humano depende de cada hombre, que es capaz de determinarse, y sólo des-
de sí mismo puede juzgarse si sus decisiones y acciones son buenas o malas. 
La normatividad que conlleva toda moralidad no puede venir de algo natural 
o de Dios, pues ambas realidades serían ajenas a la autonomía personal. El 
criterio para las normas éticas es “la libertad humana, esto es, la dignidad de 
la persona humana”11. Con cierta confusión afirma: “Dios no define lo que 
es moral, sino el hombre. Formulado con más precisión: Por supuesto defi-
ne Dios lo que es moral, si es que él es libre – y si existe”12. La moralidad, 
entonces, procede de una libertad que decide.

Desde estos presupuestos, la moralidad se entiende como radical autono-
mía. Cada ser humano es capaz de decidir cómo tiene que ser su vida y ha 
de darse a sí mismo los principios y las normas que se correspondan con esa 
capacidad para determinarse a sí mismo. No obstante, la lógica de la digni-
dad del hombre y de la capacidad de auto-determinación lleva a reconocer 
la dignidad, la autonomía y la libertad del otro. La libertad propia implica el 
reconocimiento del derecho a la libertad de los otros seres humanos. Striet 
explica este reconocimiento del otro como el concreto darse a sí mismo una 
ley: “Entonces, si no se quiere que la libertad finita exista de otra forma que 
como éticamente sensible a los derechos de la libertad de otros, la moralidad 
está comprometida con ellos. Esto significa la autonomía como ley práctica 
de sí mismo”13.

De fondo, hay una comprensión de la libertad que el mismo Striet des-
cribe como nominalista14. Esta idea de libertad significa una absoluta inde-
terminación y la consiguiente posibilidad de determinación por sí mismo. 
El hombre puede determinarse como decida, pues la esencia de la libertad 
es la siempre posible determinación de sí mismo, como algo originario. El 
teólogo alemán considera evidente esta posibilidad humana, hasta el punto 
de que “si en Dios no hay la posibilidad de poder decidirse y de la contin-
gencia de la acción, entonces sus posibilidades de libertad son más cortas 

11 Magnus Striet, “Ius divinum – Freiheitsrechte. Nominalistische Dekonstruktionen 
in konstruktivistisches Absicht”, en Nach dem Gesetz Gottes. Autonomie als christliches 
Prinzip, ed. por Stephane Goertz y Magnus Striet (Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2014), 100.

12 Striet, “Ius divinum – Freiheitsrechte”, 124.
13 Striet, Ernstfall Freiheit, 56.
14 “Mi pensamiento nominalista de la libertad”: Striet, Ernstfall Freiheit, 88.
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que las del hombre”15. La libertad, pues, se entiende como capacidad para 
decidirse a sí mismo de forma contingente, esto es, sin condicionamientos 
externos ni determinaciones permanentes. El hombre siempre puede deter-
minarse a sí mismo, porque sus decisiones son contingentes. Esta es la últi-
ma consecuencia del establecimiento de la libertad como principio absoluto 
y originario. El mismo Dios se decide a sí mismo en cada momento y podría 
decidirse de cualquier manera, pues si es realmente libre, lo único determi-
nante es su determinación en cada momento. En este sentido, Striet llega 
a defender que “si Dios es absolutamente libre, no hay que excluir que él 
imponga al hombre una ley que él mismo en su ser no tenga la obligación 
de cumplir”16. Y ante la inquietante pregunta de que Dios pudiera decidirse 
por el mal, considera que Dios tiene que tener en sí la posibilidad de “for-
mar el concepto de una negatividad abismal y, con ello, del mal”, aunque 
manifiesta: “Teológicamente no veo ninguna razón para dudar realmente de 
la perfecta bondad y de la voluntad de justicia de Dios”17. 

Otra postura que está en la línea de este planteamiento, pero que es mu-
cho más matizada y, a mi modo de ver, mejor argumentada, es la de Saskia 
Wendel. Esta teóloga de Colonia propone una comprensión de la revelación 
cristiana y de la fe a partir de un concepto de libertad como capacidad crea-
tiva. Su objetivo es similar al de Striet, pues presenta una comprensión del 
cristianismo que pueda hacer una “transmisión de la fe con los motivos fun-
damentales de la modernidad”18. Identifica estos motivos con la autonomía 
como capacidad para determinarse a sí mismo y considera que el llamado 
“compatibilismo” entre libertad y determinismo es muy problemático, por-
que encierra un concepto reducido de lo que es la libertad, pues ésta perdería 
su carácter incondicional19. 

Apoyándose en el pensamiento de Hanna Arendt, Wendel entiende la 
libertad como creatividad. Sería la “capacidad para un comienzo nuevo y 
para poder actuar”20. Esta capacidad conlleva la posibilidad de un comienzo 
creativo de manera incondicional, aunque en su realización concreta la li-
bertad está condicionada. Desde un punto de vista teológico, Wendel insiste 
en el carácter incondicional de la libertad y su realización condicionada por 

15 Striet, Ernstfall Freiheit, 88.
16 Striet, “Ius divinum – Freiheitsrechte”, 94.
17 Striet, Ernstfall Freiheit, 91.
18 Wendel, In Freiheit glauben, 9.
19 Cf. Wendel, In Freiheit glauben, 21-23.
20 Wendel, In Freiheit glauben, 42.
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la finitud y por la referencia a los otros. Interpreta esta experiencia de liber-
tad como condición creada. La libertad entraña agradecimiento al don que 
se recibe, por lo que es una libertad que se agradece; esto es, se experimenta 
como recibida, y así remite a la creación y a la condición del hombre como 
imagen de Dios21.

Desde la idea de libertad como creatividad, Wendel hace una crítica a 
los compatibilismos teológicos. Fundamentalmente cuestiona la idea de que 
quien se decide en contra de Dios o del bien en realidad no es libre, sino que 
viviría una “libertad no verdadera”. Para explicarlo, apela a los conceptos de 
libertad de elección y libertad esencial y distingue entre libertad verdadera y 
una libertad que falla. Además, considera que es problemático que lo que se 
reconoce como bueno y justo se pueda imponer como un fin necesario de la 
libertad, pues esto cuestionaría, de nuevo, su incondicionalidad22. 

b) Libertad vinculada con la verdad

En esta controversia el principal interlocutor de Striet y Wendel es Karl-
Heinz Menke, para quien el problema que se plantea no es consecuencia de 
una enseñanza eclesial que no comprende o no acepta la modernidad; más 
bien, de fondo hay una crisis de fe, pues está en juego la comprensión de 
Dios, de su creación y de su comunicación salvífica23. Menke no acepta el 
diagnóstico de la ruptura del cristianismo con la modernidad y cuestiona 
la compresión de la libertad como determinación solo desde sí misma. En 
contra de ello defiende que la verdad es el fundamento de la libertad. Sin un 
fundamento de origen y de referencia, la libertad sería algo vacío, una pura 
ficción. Explica que la libertad se determina en referencia a aquello que es 
su modelo originario y, cuando se determina en correspondencia con ese 
modelo, se realiza a sí misma. En este sentido, “no determina la libertad a 

21 Cf. Wendel, In Freiheit glauben, 86-95.
22 Cf. Wendel, In Freiheit glauben, 105.
23 Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr?, 18. 83-84. Raúl Orozco apun-

ta a que en el centro del debate está la identidad cristiana: “¿Se puede seguir enseñando hoy 
la belleza de una fe cuyo fundamentum inconcussum veritatis consista en que la creación del 
hombre a imagen y semejanza de Dios en Cristo sea el primer acto libre de un designio amo-
roso y originario del Dios Uno y Trino, que tenga como finalidad llevar libremente a todos los 
hombres a su plenitud por la participación en la carne del Hijo eterno, el hombre perfecto (GS 
22)?”: Raúl Orozco, “Introducción”, en Karl-Heinz Menke, ¿La verdad nos hace libres o la 
libertad nos hace verdaderos? Una controversia (Madrid: Didaskalos, 2020), 12.
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la verdad, sino a la inversa, la verdad (original) a la libertad (reflejo)”24. Y, 
así, cuanto más refleje la libertad a su fundamento, más fuerte y ella misma 
será. Porque “la libertad es, como también enseña Tomás —en este punto 
de acuerdo con Anselmo—, no ya la posibilidad de elegir entre varias alter-
nativas, sino la auto-vinculación a lo reconocido como verdadero y bueno. 
Quien se vincula continuamente a lo reconocido como verdadero y bueno, 
intensifica su libertad”25.

Este planteamiento tiene un desafío importante: ¿cómo se conoce la ver-
dad que fundamenta el sentido de la libertad y orienta su ejercitación? Aquí 
es central la idea de conciencia. Mientras para Striet la instancia de determi-
nación de la libertad es la mera razón, Menke entiende que la determinación 
de uno mismo ha de ser un acto de la conciencia. Siguiendo el pensamiento 
de John Henry Newman, explica que la conciencia es el órgano personal de 
reconocimiento de lo verdadero y de lo bueno, con una dimensión de “sen-
tido moral” y otra de “sentido del deber”26. El valor de la conciencia supone 
una confianza fundamental en la razón humana, que puede discernir lo ver-
dadero y bueno, más allá de lo que siente o considera de tal manera. Es decir, 
la conciencia humana es una instancia de objetividad, en la que se vinculan 
verdad y libertad, pues el hombre descubre desde sí mismo, libremente, lo 
que es verdadero. Es tan decisiva la libertad en su vinculación con la verdad 
que uno debe seguir su conciencia aunque estuviera equivocada: “Si el ‘sen-
tido moral’ (la razón práctica de la conciencia) alcanza el convencimiento 
de que algo objetivamente falso es lo verdadero, entonces debe seguir lo que 
tiene por verdadero”27. El seguimiento de la propia conciencia garantiza la 
real autonomía del ser humano. La conciencia debe orientarse a la verdad 
y, por tanto, buscarla; tiene capacidad para reconocerla y debe seguirla. Sin 
esta referencia la libertad estaría vacía.

La reflexión sobre la conciencia muestra que el ser humano no decide 
lo que es moralmente bueno, sino que lo reconoce como tal. Y aquí está el 
punto de controversia fundamental entre Striet y Menke. Según el primero, 
cada uno determina lo que es adecuado y sólo puede valorarse moralmente 
desde él mismo. Verdadero y moral sería aquello a lo que cada uno decidie-
ra comprometerse en el reconocimiento de otras libertades. Para Menke, el 

24 Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr?, 18. La verdad sería el ori-
ginal (Urbild) y la libertad reflejo suyo (Abbild).

25 Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr?, 24.
26 Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr?, 28.
27 Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr?, 30.
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error de esta posición está en “una comprensión radicalmente nominalista 
de la creación”28. Frente a ello, piensa que el hombre es sujeto de una rela-
ción de alianza con Dios, que es fundamento de la creación, por lo que lo 
creado tiene un significado que remite al don de Dios. Hay un proyecto y 
un destino, un camino y un contenido en la relación con Dios. El hombre 
no decide de forma particular y en cada caso lo que es verdadero y bueno. 
Está referido a la creación, por la que se da una objetividad que el hombre 
recibe. Y el don de Dios se comunica de forma personal, hasta el extremo de 
que la verdad termina identificándose con una persona. Por tanto, la verdad 
no es un objeto o una ley que se imponen, sino una persona, Jesucristo, con 
quien se entra en relación personal. De nuevo, la libertad y la verdad no se 
contraponen ni limitan; la verdad remite a una relación personal en libertad. 

En conclusión, si la verdad es fundamento de la libertad, la unión con 
ella será ejercicio de libertad, por lo que se crece en libertad mediante la 
vinculación con la verdad. Así lo explica Menke: “Cuando con el esfuerzo 
de mi entendimiento, que se pregunta críticamente, me vinculo a la verdad 
de Dios, que se hace accesible a través de Cristo y en la Iglesia que está en 
comunión con Él, me vinculo al origen y fundamento de mi libertad”29. Con 
estas insistencias, Menke se distancia de la idea de autonomía entendida 
como independencia radical y capacidad para determinarse sólo desde sí 
mismo. Por eso, frente al planteamiento de Striet y de Wendel, formula un 
concepto de libertad: “La libertad no es autonomía, sino la capacidad del 
hombre para abrirse siempre más intensamente, hablando filosóficamente, 
a la verdad del ser y, hablando teológicamente, a la verdad del amor del 
Creador trinitario”30.

2. Algunas consideraciones sobre el debate

Para intentar profundizar en algunas de estas cuestiones, a continuación 
se van a considerar algunos aspectos que han aparecido en el debate y son 
importantes para pensar lo que es la libertad.

28 Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr?, 24.
29 Menke, Macht die Wahrheit frei oder die Freiheit wahr?, 99.
30 Karl-Heinz Menke, “Das libertarische Verständnis von Glauben und Offenbarung. 

Saskia Wendels Pläyoder für ein undogmatisches Christentums”, Forum Katholische 
Theologie 38 (2022): 116-134.
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a) La libertad como principio

La postura del llamado “libertarismo”, que defienden Striet y Wendel, 
pone la libertad como principio originario y último de la realidad. Se trata de 
una forma de pensar nominalista, que establece como principios la voluntad 
y la consecuente contingencia. Todo es contingente porque depende de las 
decisiones libres que se tomen. Entonces, el único principio de lo real sería 
la libertad.

La teología de la libertad en ámbito germano ha sido potenciada por el 
pensamiento de Thomas Pröpper, del que Striet fue discípulo y colaborador. 
El teólogo de Münster hace un análisis transcendental de la libertad como 
principio hermenéutico para pensar toda la teología. Sin embargo, no se 
pueden entender las ideas de Striet como un desarrollo de su pensamiento, 
puesto que lleva la reflexión a extremos que dudosamente se puedan con-
cluir del razonamiento de Pröpper. En las reflexiones de Striet no siempre 
se ve la coherencia y el peso de los argumentos31. Pröpper propone un ra-
zonamiento teológico que, se comparta o no, ilumina la reflexión. Y una 
idea fundamental de su teología es que la libertad, más que lo originario, 
es un principio hermenéutico fundamental. Lo decisivo para Pröpper es la 
revelación de Dios, en la que se ha comunicado como amor infinito, más 
grande que el cual no puede pensarse otro. En realidad, da la impresión de 
que Striet invierte el planteamiento de Pröpper, pues considera que Dios es 
esencialmente libertad32. Según Pröpper, en coherencia con la revelación bí-
blica, Dios es esencialmente amor, y eso sólo es pensable desde la libertad33. 

31 Por ejemplo, desactiva toda referencia a Dios con la idea de que es un concepto y en 
ningún caso se puede afirmar su existencia más que como un acto de fe (cf. Striet, Ernstfall 
Freiheit, 16). El tener que hablar de Dios con conceptos, y por tanto antropomórficamente, 
no significa que no se pueda pensar su realidad y, por otra parte, la fe es más que un acto 
de confianza en algo que no se pueda mantener racionalmente. Además, esa argumentación 
niega la posibilidad de la teología, porque si no es posible reconocer la revelación de un Dios 
real, sólo es posible hablar de Dios filosófica o experiencialmente, no desde una racionalidad 
creyente. Es muy llamativo que Striet considere que la Biblia es juzgada desde el criterio que 
establece la modernidad en la dignidad del hombre (cf. Striet, Ernstfall Freiheit, 33). Parece 
que se cuestiona el hecho de la revelación de Dios. 

32 “Porque Jesús sólo puede haber sido mediación del Dios que se revela a sí mismo, si 
la esencia del único Dios es, en conjunto, libertad”: Striet, Ernstfall Freiheit, 89.

33 Cf. Thomas Pröpper, Theologische Anthropologie I (Freiburg-Basel-Wien: Herder, 
2011), 488-500. Stürzekarn subraya que en el pensamiento de Pröpper “la libertad entra 
en juego por el concepto de amor”: Kerstin Stürzekarn, Freiheit, die Befreiung braucht. 
Konturen eines theologischen Freiheitsbegriffs (Regensburg: Friedrich Pustet, 2015), 199. 
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El amor es incomprensible sin la libertad y sólo como generador de liber-
tad puede entenderse la realización del amor. Entonces, teológicamente, la 
libertad no es el principio originario. De hecho, la libertad está referida a 
otras libertades con las que se realiza y a valores y principios desde los que 
se ejercita. Por tanto, la libertad es un principio fundamental de la realidad, 
pero no es ni único, como pretendería una actitud nominalista, ni originario, 
como defiende el llamado “libertarismo” contemporáneo. 

En la lógica de este razonamiento teológico, tampoco la verdad es un 
principio único y originario. Significa una dimensión de objetividad y uni-
versalidad, pero su conceptualización remite al origen de la realidad. El prin-
cipio originario que da sentido a la realidad y, por tanto, ofrece contenido a 
la idea de verdad y orientación a la de libertad es el amor. Cuando Menke 
insiste en hablar de la creación de Dios y vincula la verdad al don de Dios 
y a la persona de Jesús, aunque no lo explicite, parece que apunta en esta 
dirección. La verdad está relacionada con el amor y la libertad es condición 
de posibilidad de un amor real. Lo originario, entonces, no es la libertad. 
Desde un punto de vista teológico, lo originario, el fundamento y el sentido 
de todo es el amor. Y, entonces, si Dios es amor absoluto, no cabe pensar que 
pudiera no amar. Su libertad es expresión y vivencia del amor que es y vive.

Aquí aparece un aspecto importante para el concepto de libertad. No se 
trata de una realidad en sí, sino de una condición de posibilidad del amor y 
de la vida personal. Más que un criterio de contenido, la libertad es gene-
radora de un modo de ser; tiene un carácter modal o adjetivo que asegura 
un sentido vital y hace posible una forma de vivir. En este sentido, más que 
tener libertad, el hombre es libre. La libertad es una cualidad de la vida 
personal, por la que alguien es y tiene capacidad para ser él mismo. Este 
carácter modal supone que es necesaria para pensar lo personal, pero mues-
tra que la libertad no es lo originario; más bien, da razón del origen de la 
realidad y está referida a tal origen. Por eso, no puede ser ella causa de lo 
real. Incluye una capacidad creativa de la existencia personal, pero no crea 
la realidad en sí.

Ante las dificultades para aplicar a Dios un concepto moderno de libertad, Klaus von Stosch 
propone que “el discurso de Dios como amor sería un buen punto de apoyo para hablar de 
libertad en Dios”: Klaus von Stosch, “Impulse für eine Theologie der Freiheit”, en Streit um 
die Freiheit. Philosophische und theologische Perspektiven, ed. por Klaus von Stosch et al. 
(Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2019), 224, doi: 10.30965/9783657792160_012.

https://doi.org/10.30965/9783657792160_012
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b) Auto-determinación
El concepto moderno de libertad se basa en la capacidad para determi-

narse a sí mismo. Desde lo dicho anteriormente, se entiende que no se trata 
de una determinación absoluta, desde la nada y en la indiferencia. La deter-
minación de sí mismo se realiza en relación con el origen y el destino perso-
nales, en referencia a valores y principios y en relación con otros; pero si no 
se decidiera por sí mismo y no tuviera lugar una auténtica determinación de 
sí mismo, no se entiende cómo se podría seguir hablando de libertad. Esto 
sitúa ante dos cuestiones: el condicionamiento de la libertad y la posibilidad 
de orientarse libremente en contra del propio ser.

El ideal de determinarse a sí mismo sueña, en ocasiones, con una deter-
minación absoluta, sin condicionamientos ni influencias. Pero la libertad, 
siendo formalmente incondicional, se realiza materialmente de forma con-
dicionada34. Entre la libertad absoluta y el determinismo está la realidad de 
una libertad que se ejercita condicionadamente. A veces se ha confundido 
determinismo y condicionamiento; pero mientras el determinismo niega la 
libertad, los condicionamientos hacen posible una liberad real. El ser bioló-
gico, la vivencia histórica, las relaciones personales, las situaciones socia-
les, culturales y espirituales son condiciones de posibilidad de la libertad. 
Ciertamente, hay condiciones que pueden dificultar o facilitar el ejercicio de 
la libertad, lo cual destaca el aspecto histórico, práctico y político que afecta 
a la realización de la libertad. Lo que está claro es que sin condicionamien-
tos no es posible la libertad, puesto que no existe únicamente desde sí, sino 
referida a un origen, a un sentido y a un contenido de determinación.

Por otra parte, la capacidad para determinarse a sí mismo se encuentra 
con la crítica de que en realidad sólo uno es libre cuando se determina hacia 
el bien, hacia lo verdadero, hacia lo que uno realmente es. Aquí aparece lo 
que, en mi opinión, es una confusión en la idea de libertad. Es verdad que 
la libertad no es lo originario y, por tanto, está orientada hacia el ser y hacia 
la verdad, hacia la belleza y hacia el bien. Sin embargo, esa orientación no 
significa que sólo siguiendo ese camino uno sea libre. Cuando uno puede 
actuar de otra manera, e incluso negarse a sí mismo, no significa que deje de 
ser libre, sino que a su libertad se le abre una posibilidad propia de la histo-
ria. No es esencial a la libertad la posibilidad de la negación (lo cual se hace 

34 Cf. Pröpper, Theologische Anthropologie I, 511-512. Emilio J. Justo, Libertad li-
beradora. Para una nueva formulación de la cristología y la soteriología (Salamanca: 
Secretariado Trinitario, 2013), 96-82.
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evidente en la libertad divina), pero si en el hombre se diera tal posibilidad, 
sigue siendo un ejercicio de la libertad.

En la teología, san Agustín distinguió entre libre albedrío, que siempre 
permanece en el hombre, y libertad, que es fruto de la gracia y el hombre 
sólo puede vivirla en comunión con Dios. Detrás hay una comprensión fi-
losófica y teológica que era adecuada en su momento, pero que quizá hoy 
no es fácil mantener. No se ve bien cómo uno sea responsable de sus actos, 
porque tiene libre albedrío y puede decidir, y a la vez no sea libre. El que 
hace el bien y se orienta hacia la verdad es libre; pero el que sigue un camino 
contrario al sentido de la libertad, también es libre. A mi modo de ver, aquí 
hay un punto en el que tienen razón quienes defienden el “libertarismo”. Se 
puede entender que haya una libertad herida y limitada por algunos condi-
cionamientos negativos y alguien no pueda ser totalmente libre sin la ayuda 
de otros y sin el don de Dios; asimismo es comprensible que si uno ejercita 
la libertad en contra de su sentido, en contra de la libertad de otros y de sí 
mismo, esa libertad se debilite e incluso se pervierta, porque no se realiza 
desde su ser. Lo que no parece comprensible es un ejercicio de la libertad 
que no sea libre. Cuando se afirma que el que actúa en contra de la verdad, 
del amor, del bien o de Dios en realidad no es libre, se dice algo difícil de 
entender. En todo caso, aunque haya algo de verdad en ello, está mal formu-
lado, porque es conceptualmente contradictorio hablar de una “libertad no 
verdadera” 35.

c) Verdad y libertad
En todo este debate el tema central es la relación que la libertad tiene 

con la verdad. No ayuda a la reflexión plantearlas en oposición ni hablar 
de “compatibilismo”, un término que habitualmente se refiere a la relación 
entre libertad y determinismo36. En relación con la verdad, la idea de com-

35 “Quien libremente asesina, es ciertamente responsable de ello, pero no es libre. Por 
supuesto ha actuado libremente, pero pervierte con ello su libertad”: Florian Bruckmann, 
“Endlich begnadete Freiheit. Subjektkontruktion bei Pröpper und Levinas”, Theologie und 
Glaube 99 (2009): 88. La explicación es contradictora: asesina libremente, pero no es libre. 
La afirmación final sobre la perversión es lo que se entiende, pues pervertir es consecuencia 
de una acción libre. El planteamiento de Bruckmann se puede entender por su asunción de la 
propuesta de Levinas, que presenta la libertad como consecuencia del deber ético. Pero desde 
un planteamiento común, ser libre es condición para considerar que alguien es responsable. 

36 Cf. White, Fate and Free Will, 223-247. Ruben Schneider, Sein, Gott, Freiheit. 
Eine Studie zur Kompatibilismus-Kontroverse in klassischer Metaphysik und analytischer 
Religionsphilosophie (Münster: Aschendorff, 2016), 61-289.
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patibilismo no hace más que complicar un tema ya difícil por sí mismo, 
pues lleva pensar la verdad como algo que determina y parece contrario a 
la libertad. También introduce confusión la tendencia a identificar al yo hu-
mano con la libertad y a Dios con la verdad. Y tampoco es adecuado oponer 
libertad a autoridad, autonomía a heteronomía, determinación de sí mismo a 
obediencia. La negación de uno de esos polos anula algo real, por lo que el 
camino consiste en pensar juntas realidades que se necesitan recíprocamen-
te. Libertad y verdad se reclaman y sólo son comprensibles la una desde la 
otra.

En el pensamiento contemporáneo hay planteamientos que tienden a 
pensar la libertad sin que dependa de una verdad objetiva y universalizable, 
proponiendo una comprensión relativista. Se trata de una forma de pensa-
miento que, desde un punto de vista moral, lleva a contradicciones, por-
que no se renuncia a considerar acciones buenas o malas, justas o injustas. 
La moralidad se establecería desde la propia decisión, lo cual no se podría 
universalizar y, por tanto, no se podría defender que una acción es justa o 
injusta, porque dependería de aquel que lo decide y no podría imponerse 
a otros. Sin algo objetivo es difícil pensar que haya una moralidad que se 
pueda reconocer como tal más allá del acuerdo, que siempre será provisio-
nal y particular. Con esto se desvanecería toda forma de reivindicación o de 
denuncia, porque lo que nos parece terrible lo deciden algunos y no tiene 
por qué ser reconocido por todos. Por tanto, sin referencia a algo verdadero, 
es difícil hablar de moral. Las normas morales que establezca la libertad de 
algunos serían provisionales y arbitrarias, sin puntos sobre los que soste-
nerse37. Por otro lado, se sabe por experiencia que no se puede aceptar todo 
lo que alguien decida libremente, porque desgraciadamente también podría 
ser algo injusto, maligno o equivocado. ¿No muestra esta experiencia que 
reconocemos, aun intuitivamente, algo verdadero o falto, bueno o malo?

Otra idea fuerte del planteamiento “libertario” es difícil de mantener sin 
referencia a la verdad: el reconocimiento de la libertad del otro. Si no hay 
algo común, no sólo desde el interés sino por una solidaridad objetiva, no se 
encontraría un fundamento para pensar que uno deba reconocer la dignidad 
de otro. El hecho mismo del deber implicar una verdad que transciende a la 
propia libertad. Si la libertad del otro merece reconocimiento incondicional, 

37 Para el cuestionamiento de una ética sin anclajes, cf. Thomas Schärtl, “Theologie 
– Metaphysik – Realismus. Ein Kommentar zu einer aktuellen Debatte”, Theologie und 
Philosophie 93 (2018): 358-363.
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hay un elemento común, objetivo y universalizable que está en la órbita de 
lo que llamamos verdad. 

Realmente es difícil pensar la libertad como absoluto, pues está referida a 
elementos que la trascienden. Sin relación con la verdad, la libertad se queda 
sin sentido, sin finalidad y sin contenido. Ser libre implica apertura a algo, 
capacidad para algo; la verdad ofrece contenido para esta tendencia y para la 
realización de la propia existencia. El hombre se determina a sí mismo, pero 
¿cómo, hacia dónde, con qué contenido? Ese sentido y contenido se lo ofrece 
la verdad a la libertad, para que pueda realizarse y no quede vacía o se ejercite 
de forma desquiciada. La apelación a la dignidad de cada persona, al recono-
cimiento de la libertad de los demás y a la defensa de los derechos humanos 
apunta en esta dirección de algo que trasciende a la libertad y a lo cual cada ser 
humano queda remitido. ¿No es eso una referencia a la verdad?

Por otra parte, aunque la libertad es un modo de creatividad, no crea de la 
nada. La pretensión de crear valores, principios y verdades implica una locura, 
porque se quiere que la libertad cree lo que sólo se puede reconocer. Los prin-
cipios absolutos, los valores universales, los derechos fundamentales no son 
creados; tienen la condición de que están dados y sólo pueden ser reconocidos 
y seguidos. La libertad pende de esos principios. Si ella los creara, cada ser hu-
mano sería origen de la realidad y la convivencia sólo sería una búsqueda del 
poder. La verdad a la que está remitida la libertad es su garantía para poder ser 
vivida por cada ser humano. La verdad, entonces, no sólo es referencia para el 
ejercicio de la libertad; además, es garantía para que pueda mantenerse.

Si la libertad está referida a la verdad, también la verdad es incompren-
sible sin la libertad. La idea de verdad incluye su manifestación, comunica-
ción y racionalidad. Estos caracteres remiten a alguien que vea, acoja, en-
tienda; por tanto, la verdad necesita una libertad que la busque, la descubra 
y la realice. Sin verdadera libertad no es pensable una auténtica verdad. La 
objetividad y universalidad de la verdad tienen que ver con lo común com-
partido y con el don indisponible e inesperado por parte del que es libre, y no 
con imposición. Es más, teológicamente, la verdad entraña una dimensión 
personal de relación y de concreción que llega a su manifestación en la per-
sona de Jesús (Jn 14,6). Él es la verdad que llama a la relación y a la acogida. 
La comprensión personal de la verdad y su relación con el amor ayudará a 
situar adecuadamente su relación con la libertad. 

La insistencia de Menke en el tema de la conciencia resulta iluminador 
para esta relación entre verdad y libertad. Lo que es verdadero no es creado 
por la libertad, pero sí ha de ser reconocido y vivido libremente. Esta es una 
tarea de la conciencia como capacidad del hombre para descubrir la verdad 
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y para vivirla. Es tan importante la libertad, que el hombre debe seguir su 
conciencia, aunque estuviera equivocada. Pero lo que no puede pretender es 
que lo que él hace en conciencia sea verdadero. Joseph Ratzinger lo explica 
con claridad: “Es incuestionable que debemos seguir siempre el veredicto 
evidente de la conciencia, o, al menos, que no debemos obrar en su contra. 
Cosa muy distinta es saber si el fallo de la conciencia, o lo que alguien con-
sidere como tal, tiene razón siempre, si es infalible”38.

Esta relación entre verdad y libertad muestra otro elemento del concepto 
de libertad. Ser libre no consiste en mantenerse desvinculado e indiferente; 
la determinación de sí implica vinculación. Es una acción personal y, en ese 
sentido, autónoma la que va dando forma a la existencia humana. El ideal 
de absoluta indiferencia, además de quimérico, no es humanizador. Uno es 
él mismo cuando se vincula a otros y a un proyecto vital. Como se ha visto, 
Menke utiliza la idea de “auto-vinculación”, y el filósofo Mariano Álvarez 
lo formuló magistralmente: “No es la ausencia de toda vinculación lo que 
caracteriza la libertad. Esta consiste más bien en la capacidad de vincularse 
mediante razones a algo en la acción”39.

3. La esencia de la libertad

A partir de estas reflexiones, ¿qué aspectos pueden ayudar para pensar el 
concepto de libertad?

 
a) Carácter global
La libertad es algo constitutivo y configurador de la realidad personal, 

por lo que nunca se formulará un concepto acabado. Siempre habrá que 
pensar lo que es y lo que implica, porque en ello está en juego la identidad 
humana y el misterio de la persona. El carácter configurador de la libertad, 
que da un modo de ser a la existencia, afecta a los diversos aspectos que 
forman la realidad personal40. Se trata de un concepto global, porque implica 

38 Joseph Ratzinger, “Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad plura-
lista”, en Joseph Ratzinger, Liberar la libertad. Fe y política en el tercer milenio (Madrid: 
BAC, 2018), 92. Cf. Menke, “Das libertarische Verständnis von Glauben und Offenbarung”, 
130-134.

39 Mariano Álvarez Gómez, El problema de la libertad ante la nueva escisión de la 
cultura (Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2007),104.

40 Cf. Emilio J. Justo, La libertad. De la experiencia al concepto (Madrid: BAC, 2016), 
84-97.
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diversas dimensiones y capacidades. La libertad es posibilidad de elección, 
responsabilidad, determinación de sí. Asimismo pone en juego la razón, la 
voluntad, la decisión, la acción. Ser libre implica razonar para decidir y que-
rer para actuar. Por tanto, la razón, la voluntad, la deliberación y la acción 
intervienen en la realización de la libertad. 

El carácter global de la libertad muestra su condición modal. Se trata de 
la capacidad para darse a sí mismo una forma de existencia41. Se puede, en-
tonces, entender la libertad como la capacidad que tiene la persona para de-
terminarse a sí misma vinculándose. Esto no es posible sólo desde sí mismo, 
sino abierto a principios y valores trascendentes. El ejercicio de la libertad 
necesita criterios reflexivos, principios metafísicos, referencias teológicas, 
valores morales. Además, la realización libre de sí mismo acontece en la 
relación con otros seres personales. En realidad, la libertad es un concepto 
de relación porque está implicada la persona en su referencia y solidaridad 
con otros y con el origen fundante de su ser42. Se es libre con otros y para 
otros; con Dios y ante Dios.

b) Amor creativo
La dimensión relacional de la libertad apunta hacia los otros y hacia su 

origen. Si la libertad no es lo originario, queda remitida a aquello que es prin-
cipio del ser. En su esencia el ser es relación y el ser humano existe como 
relación. De hecho, viene a la existencia como un don gratuito. La experiencia 
del nacimiento muestra que cada persona viene de más allá de sí misma y está 
puesta en una constitutiva relación con otros. Al mismo tiempo, nacer implica 
la novedad de quien no existía y ahora ya es alguien absolutamente real y 
valioso. Esa novedad se da en la apertura de quien tiene que hacer su vida. 
La libertad presupone algo que antecede y algo que trasciende. Hay otros con 
los que se vive y con los que se está en una esencial solidaridad. Esta relación 
fundamental manifiesta que lo originario de la realidad es el amor, el cual sólo 
es comprensible como un acontecimiento de libertad, pues la diferencia con 

41 “La libertad podría también entenderse algo así como imperativo del hombre a po-
nerse en relación con su propia existencia”: Martin Breul y Aaron Langenfeld, “Streit um die 
Freiheit. Pläyoder für eine transdisziplinäre Reflexion des Freiheitsbegriff”, en Streit um die 
Freiheit. Philosophische und theologische Perspektiven, ed. por Klaus von Stosch et al., 519, 
doi: 10.30965/9783657792160_025.

42 Sobre la dimension social de la libertad, cf. Martin Hailer, “‘Frohe Befreiung aus 
den gottlosen Bindungen dieser Welt’. Zur Frage nach dem theologischen Proprium des 
Freiheitsbegriffs”, en Streit um die Freiheit. Philosophische und theologische Perspektiven, 
ed. por Klaus von Stosch et al., 433-438, doi: 10.30965/9783657792160_021.

https://doi.org/10.30965/9783657792160_025
https://doi.org/10.30965/9783657792160_021
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el otro, la posibilidad del don y el gozo del encuentro necesitan una distancia 
y una capacidad creativa que son lo propio de la libertad. Ser libre significa 
mantener la diferencia personal (originalidad) y poner algo propio en la reali-
dad (creatividad). Diferencia y creatividad son elementos esenciales del amor, 
y eso es lo que define a la libertad.

Así pues, la libertad es capacidad creativa. No crea los valores o las ver-
dades; pero sí crea una forma de vivir la verdad y un ejercicio personal de 
los valores morales. Darse una existencia concreta responde a la capacidad 
humana que llamamos libertad. Y esta capacidad creativa tiene su funda-
mento y su sentido en el amor que constituye la esencia de la realidad hu-
mana y del ser de Dios.

Conclusión

En este estudio se ha pretendido reflexionar sobre la idea de libertad que 
se maneja en el debate teológico. Para concluir, se recogen algunas ideas 
que han aparecido y podrían ayudar a pensar el concepto de libertad. En 
primer lugar, la libertad no es lo originario, sino que se entiende en referen-
cia a otros aspectos fundamentales y primarios, como la relación y el amor. 
Además, la idea de libertad está relacionada con la verdad, como referencia 
de objetividad y de orientación. Y hay que insistir en que, sin duda, pertene-
ce al concepto de libertad una real autonomía, que se ejercita vinculándose. 
La libertad, entonces, es un concepto relacional y tiene un carácter modal, 
porque realiza un modo de ser. Por ser libre, la persona tiene capacidad para 
darse una forma de existencia. 

Esa capacidad para configurar la propia existencia comporta creatividad. 
Por su libertad, el hombre es un ser creativo, lo cual presupone la autonomía 
personal, una esencial relación con otros y una constitutiva referencia a algo 
trascendente. En definitiva, la libertad está referida a la verdad y se relaciona 
con el amor. Lo originalmente nuevo del amor, lo que cada persona pone 
como propio en la relación con otras personas, proviene de la libertad perso-
nal, puesto que la libertad es la capacidad creativa del amor. 
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