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Dos ponencias versaron sobre comentar ios al Apocalipsis hechos en el Nuevo 
M u n d o , en fechas m u y cercanas a la p r i m e r a evangelización y, por tan to , in tere
santes den t ro de la polémica acerca de la influencia del A b a d Florense sobre los 
ideales evangel izadores de los l lamados «Doce apóstoles» de Mexico y de L i m a . El 
profesor J o s e p I. S a r a n y a n a (Univers idad de Nava r r a ) estudió el posible joaqu in i s -
m o del Tratado del Apocalipsis de Gregor io López (t México 1596); mien t r a s que la 
profesora A n a de Zabal la (Univers idad del País Vasco) se ocupó de la Declaración 
del Apocalipsis de Francisco de la C r u z . Respecto de la ob ra de Gregor io López , el 
profesor S a r a n y a n a concluyó nega t ivamen te acerca de su j o a q u i n i s m o . T a m b i é n las 
conclusiones de la profesora D e Zabal la a r ro jaron u n a respuesta negat iva sobre el 
j o a q u i n i s m o de la Declaración: a pesar de las semejanzas en t re el tercer estado del 
que hab la el A b a d y las característ icas de la Iglesia re formada q u e describe D e la 
C r u z , esta ú l t ima carece de rasgos esenciales del tercer estado joaqu in i t a , como son 
la supresión de la j e r a r q u í a y la ins taurac ión de u n a nueva economía de la salva
ción. 

El profesor Cesa re Vasoli (Univers i tà di Firenze) p ronunc ió el discurso con
clusivo s in te t izando, en u n a br i l lante visión de conjun to , las apor tac iones de las dis
t intas ponenc ias . 
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Facultad de Teología 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

Simposio Internacional 
«Diálogo fe-cultura en la antigüedad cristiana» 

( P a m p l o n a , 1 7 - 1 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 4 ) 

El diálogo fe-cultura es u n t e m a m u y actual y, a la vez, decisivo en el ma
gisterio del presente Pontífice J u a n Pab lo I I , que se h a conver t ido en el g ran predi
cador y p r o m o t o r de u n a n u e v a evangel ización. El t e m a central de este Simposio 
ha sido «el diálogo fe-cultura en la an t igüedad crist iana», q u e t iene u n valor p e rma
nente en la v ida de la Iglesia. Po r la ampl i tud del hor izonte de estudio el dialogo 
se l imitó a tres ámbi tos cul turales: pensamien to , v ida social y comunicac ión . El 
m a r c o histórico general abarcó el per iodo que se ext iende en t re el siglo I y el siglo 
V I H , cons iderado po r la c o m u n i d a d científica como la época patríst ica. 

La incul turac ión de la fe en aquel los m o m e n t o s iniciales de la his tor ia ecle
siástica es u n mode lo y u n tes t imonio vivo del grado de en tend imien to y de discre
panc ia que se desarrol ló en t re el c r is t ianismo de los p r imeros siglos y el m u n d o cul-
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tural grecolat ino de la m i s m a época. D e ahí su ac tual idad p a r a nosot ros , ya que 
los Padres de la Iglesia in ten tan expresar la fe e n c u a d r a n d o su lenguaje den t ro del 
pensamien to de su época, lo cual es u n rasgo fundamenta ] en la vida cr is t iana de 
todos los t iempos. 

C o n este propósi to , ent re los días 1 7 y 19 de nov iembre de 1994, se reunie
ron en la sede de la Facul tad de Teología de la Un ive r s idad de N a v a r r a varias de
cenas de especialistas en estas mate r ias , p a r a p resen ta r y debat i r u n a serie de po
nencias . H a sido u n a reun ión interdiscipl inar c o m o lo m u e s t r a el hecho de que 
hayan par t ic ipado profesores y científicos de diversas r a m a s del saber , como filólo
gos, patrólogos, filósofos, h is tor iadores y exper tos en Derecho r o m a n o . 

El Simposio , dir igido por el D r . D o m i n g o Ramos -L i s són , h a sido o rgan izado 
por el Ins t i tu to de His tor ia de la Iglesia de la Unive r s idad de N a v a r r a , con el pa
trocinio del Consejo Pontificio p a r a la C u l t u r a . Su Pres iden te , el E m m o . y R e v m o . 
Sr. Ca rdena l Paul P o u p a r d , ha sido t amb ién qu ien ha presidido las sesiones del 
Simposio. 

El p r ime r día, t ras el saludo de b ienven ida , t r ansmi t ido po r el rector de la 
Univers idad , D r . Ale jandro L lano , y po r el decano de la Facul tad de Teología , Dr . 
Pedro Rodr íguez , p ronunc ió el Ca rdena l P o u p a r d la conferencia inaugura l . En ella 
analizó el proceso de incul turación l levado a cabo po r los Pad res de la Iglesia, p a r a 
concluir con los rasgos que deber ían a c o m p a ñ a r todo proceso evangel izador . De es
te m o d o resaltó no sólo la expresión de los contenidos de la fe m e d i a n t e el lenguaje 
y el universo menta l en que los Pad res se e n c o n t r a b a n , sino sobre todo la necesidad 
de apropiarse de la cu l tura de m o d o crít ico, r e spe tando los procesos de con t inu idad 
y r u p t u r a cuando la relación fe-cultura así lo exigió. T a m b i é n puso de relieve el 
valor e jemplar de la vida de los cr is t ianos, por ser an te la sociedad g r e c o r r o m a n a 
test imonio vivo del minis ter io y del servicio car i ta t ivo de la c o m u n i d a d . Po r eso 
quedó claro que el proceso de incul turac ión de la fe es complejo, pues lleva consigo 
riesgos, por cuan to exige l ibertad del creyente an te las dis t intas opciones de la cul
tu ra con t emporánea y, a la vez, u n vigilante d i sce rn imien to . L a clave de la confian
za se encuen t ra en la frase de San Pab lo f recuentemente repe t ida y c o m e n t a d a por 
los Padres : «recapitular todas las cosas en Cristo» (Eph . 1, 10). 

A cont inuac ión , el profesor H . Chadwick , de la Unive r s idad de Oxford , se 
centró en el caso de san J u s t i n o már t i r , p a r a es tudiar el diálogo de los apologistas 
cristianos con la filosofía. El p rofundo conocimiento de la t radic ión pla tónica , que 
san J u s t i n o hab ía recibido de sus maes t ros , fue somet ido por éste a u n a act i tud crí
tica p a r a llegar a la conclusión de que los escri tores bíblicos refieren sus enseñanzas 
al principio y al final de las cosas, mien t r a s q u e los filósofos p u e d e n a y u d a r a en
tender los asuntos menos relevantes. 

El profesor J . M . Blázquez, de la Unive r s idad C o m p l u t e n s e de M a d r i d , co
men tó de ta l ladamente la reacción p a g a n a ante el cr is t ianismo. Diferenció la res-
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puesta de la plebe, casi todo ca lumnias y exageraciones q u e ma l in t e rp re t aban la 
doc t r ina o la vida de los cr is t ianos, de la reacción de los intelectuales (Celso, Lucia
no , Porfir io, J u l i á n ) d i r ig ida más bien al apa ren te a te ísmo o superst ición q u e vivían 
los crist ianos por no ado ra r a los dioses del pan t eón r o m a n o . 

El profesor C h . Stead, de la Unive r s idad de C a m b r i d g e , desarrol ló el papel 
de la filosofía en la escuela ca tequét ica de Alejandr ía , que se convir t ió a su vez en 
foco de i r radiación cul tural . Stead se circunscribió a los siglos I I I y I V , desde Cle
men te has ta Atanas io , y, después de ofrecer u n a visión general , sometió a u n a de
tallada crít ica la o b r a sobre el a r r i an i smo del profesor R . Wil l iams, p a r a t e r m i n a r 
con u n análisis de la influencia del p la ton ismo en la cr is t iandad de Ale jandr ía . 
C i e r t a m e n t e Or ígenes uti l iza concepciones de poderosa resonancia filosófica, pero 
después de este au to r la dis tancia en t re el p la ton ismo y la escuela a le jandr ina se 
a g r a n d a p rogres ivamente , al rechazar todo lo que se opon ía entre ambos . 

La profesora Y. de And ía , Di rec to ra del C e n t r o Nacional de Invest igaciones 
Científicas de Par ís , a b o r d ó las relaciones en t re teología y filosofía en el Pseudo-
Dionis io y subrayó la or ig inal idad con que este pensador relacionó el cr is t ianismo 
con el he len ismo. Es u n o de los au tores de m a y o r influencia en O r i e n t e y Occiden
te , por el m o d o fascinante de ascender de negación en negación hacia el m á s allá 
inaccesible y por u n a teología míst ica q u e es teología del mis ter io . De A n d í a con
cluyó q u e , en a tención a su fidelidad a los da tos revelados, Pseudo-Dionis io es, ade
más de m u y original en su pensamien to , u n a figura c u m b r e de la definitiva cristia
nización del he lenismo. 

En el segundo d ía del S imposio , el Profesor V . Gross i , Rec to r del Ins t i tu to 
Patr ís t ico «Augus t in ianum» de la Pontificia Un ive r s idad La te ranense de R o m a , pre
sentó en p r i m e r lugar los rasgos más relevantes del m é t o d o teológico de san Agus t ín 
para , a con t inuac ión , ejemplificar la aplicación de ese m é t o d o en u n aspecto concre
to de la an t ropología agus t in iana : la teología del cue rpo ; t ambién destacó la impor
tancia que el H i p o n e n s e a t r ibuye a la l iber tad como m a r c o en el que se d a la rela
ción h u m a n a con Dios , p o r q u e el h o m b r e es u n ser relaciona]. 

El profesor D . Ramos-L i s són , de la Unive r s idad de N a v a r r a , hizo u n a valo
ración del diálogo en t re el pode r político y los cr is t ianos según las fuentes de las 
actas mar t i r ia les de los tres p r imeros siglos. A d e m á s de p lan tea r el t e m a de las posi
bles causas , religiosas y políticas, de las persecuciones , resaltó la ín t ima un ión con 
que los crist ianos v incu laban la vivencia de su fe y la confesión de la ve rdad , de 
m o d o que , a pesar de su act i tud d ia logante , s iempre tuvieron que p roc lamar la ver
dad , sacando fuerza de su fe. 

El profesor H . D r o b n e r , de la Facul tad de Teología de P a d e r b o r n , se centró 
en la relación en t re la pa ideia gr iega y la enseñanza cr is t iana de los siglos II a IV . 
Fue ésta u n a cuest ión crucial p a r a la vida de la Iglesia p r imi t iva , ya que toda con
vicción debe formar su p rop io s is tema de educación y da r u n a un ión ín t ima intelec-
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tual y espiri tual que p ropague su ideal de generación en generación. D r o b n e r anali
zó el s is tema educat ivo griego, la paideia , y luego los aspectos q u e la Iglesia aceptó 
y rechazó de ella; a u n q u e la Iglesia no p u d o en esos siglos crear u n s is tema educat i 
vo crist iano dist into del t radicional g r e c o r r o m a n o , sin e m b a r g o , a par t i r del siglo 
IV y V se p ropaga ron las escuelas monacales q u e sup lan ta ron a las scholae clásicas. 

En el tercer día del Simposio , el profesor M . van Esbroeck, de la Univers i 
dad de M u n i c h , estudió la política religiosa del Or i en t e cr is t iano en el per iodo com
prendido entre los emperado re s M a r c i a n o y Maur i c io . De este m o d o mos t ró cómo 
la incul turación supone recoger ciertos a t r ibutos t ranscendentes de las d ivinidades 
anter iores , así como algunas categorías y expresiones l ingüísticas de la vieja reli
gión. Y es que la relación en t re teología y política ocasiona que se dé con t inu idad 
a símbolos paganos anter iores . I gua lmen te , fue la in tencional idad política la q u e 
pr inc ipa lmente avivó las d isputas cristológicas que tendían a dis tanciar a Bizancio 
de las otras c iudades impor tan tes del Or i en t e cr is t iano. 

A. Quacquare l l i , profesor de la Unive r s idad de R o m a «La Sapienza», ilustró 
con ayuda de diaposit ivas la pervivencia del mi to pagano en la iconografía cr is t iana 
por mot ivos no p rop i amen te teológicos, sino m e r a m e n t e pedagógicos; el pueblo se 
dejaba mot iva r no t an to por largos discursos, cuan to por pocas y claras representa
ciones visuales. T a m b i é n resaltó el carác ter de med io de comunicac ión social inhe
rente a la iconografía paleocris t iana, ya q u e el sujeto mitológico servía p a r a t rans
mit ir más r áp idamen te a lgunos conceptos que deb ían ser a r ra igados en los án imos . 
De todos modos , t amb ién quedó claro que la m a y o r pa r te del reper tor io iconográfi
co paleocris t iano se insp i raba en la Biblia. L a Iglesia an t igua supo ponerse en la 
longitud de o n d a de la gente c o n t e m p o r á n e a p a r a que la fe pud i e r a abr i r sus ojos, 
como hab ía sucedido con los ciegos que en el Evangel io creyeron en J e s ú s como 
Hijo de Dav id . 

El profesor A. F o n t á n , de la Unive r s idad C o m p l u t e n s e de M a d r i d , disertó 
sobre la impor t anc ia de la retór ica y cu l tu ra l i terar ia en los discursos y homil ías 
de los pastores que evangel izaron a los pueblos suevos. Su conferencia se cent ró en 
el análisis l i terario del De correctione rusticorum de san M a r t í n de Braga , m o s t r a n d o 
que esa o b r a seguía las pau ta s retóricas m a r c a d a s po r san Agus t ín en De doctrina 
Christiana; y, además de acen tua r la fidelidad l i terar ia de M a r t í n a la retór ica clási
ca, Fon tán se de tuvo en exponer el comba te con t ra superst iciones provenien tes de 
la an ter ior religiosidad céltica de los hab i tan tes del re ino de los suevos. 

T a m b i é n en la H i s p a n i a an t igua se centró la ponenc ia del profesor J . Or l an -
dis, de la Univers idad de N a v a r r a . Se refirió al c amb io de act i tud de los crist ianos 
frente a la m u e r t e , a diferencia de los paganos , y los diversos m o d o s de expresión 
de esta cu l tura cr is t iana de la mue r t e . P a r a ello anal izó la pastoral peni tencial y de 
consuelo que diversos obispos hispano-vis igodos l levaban a cabo con los mor i 
bundos . 
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El Simposio fue c lausurado por su director , el D r . D . Ramos-L i s són , el cual 
resaltó el ta lante dialógico con que se h a b í a n desarrol lado esas j o r n a d a s . T a m b i é n 
puso de relieve la in terdisc ipl inar idad de los par t ic ipantes y mos t ró con acierto la 
necesidad de p r o m o v e r más este t ipo de encuent ros , q u e suponen impulsa r u n a lí
n e a de investigación hasta a h o r a no m u y desarrol lada en la Unive r s idad española . 

El fruto de las ponencias se p u d o aprec iar con toda su vitalidad en las sesio
nes de t rabajo q u e seguían a la lec tura de aquel las , po r la r iqueza mul t id isc ipl inar 
de los profesores asistentes. Es t amos seguros de que , como fruto de este Simposio , 
se ab r i r án nuevas perspect ivas de es tudio y se es t imulará a los jóvenes par t ic ipantes 
a seguir po r variáis de las l íneas de investigación q u e en esos días se expus ie ron . 
Espe ramos la publ icación de las actas del Simposio p a r a pode r volver a repasar los 
pensamien tos expresados en las diferentes conferencias. 

H a sido, pues , u n gran acierto del Consejo Pontificio de la C u l t u r a y, en 
especial, del C a r d e n a l Pau l P o u p a r d el pat rocinio de este Simposio que h a posibili
tado esta r eun ión de especialistas en u n a ma te r i a t an in teresante p a r a la t a rea evan-
gel izadora de la sociedad actual . Los Pad res de la Iglesia son c ie r tamente el e jemplo 
a seguir p o r q u e h a n conseguido llevar a cabo el mejor proceso de incul turac ión en 
la his tor ia de la Iglesia. 

Sergio M A R T Í N E Z S A R R A D O 
Instituto de Historia de la Iglesia 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

Libros históricos de la Universidad de Navarra 
en la Universidad Nacional Autónoma de México* 

1. Palabras de la Dra. Carmen J. Alejos-Grau 

En p r imer lugar , qu ie ro agradecer a la D r a . Gisela V o n Wobese r , d i rec tora 
del Ins t i tu to de Invest igaciones His tór icas de la UNAM, a la D r a . Pi lar Gonza lbo , 

* El día 28 de septiembre de 1994 tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la presidencia de la directora del 
Instituto, Dra. Gisela von Wobeser, la presentación de tres libros preparados por colabora
dores del Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra. Ocuparon la me
sa, además de la Dra. Gisela von Wobeser: la Dra. Pilar Gonzalbo, Profesora-investigadora 
del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México; la Mtra. Elsa Cecilia Frost, Pro-
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