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EL APORTE DE LOS PADRES GRECO-ORIENTALES 

A LA ESPIRITUALIDAD DE oceIDENTE· 

MADiA MERCEDES BERG.ADA 

El tema que aqui abordaremos sera el aporte -fundamental y en 
muchos aspectos decisivo- que la espiritualidad occidental ha recibido 
de aquellos maestros y doctores del pensamiento cristiano de los prime
ros siglos que suden recibir la denominacion comnn de PaiJI'es de la 
19lesio y que en su gran mayona se expresaron en griego aunque en 
verdad casi ninguno de eUos haya sido nativo de la peninsula helenica 
sino de cualquiet otra region del vasto mundo helenizado de entonces: 
de algona antigua metr6poli como Antioquia 0 Esmirna, 0 de Ia cosmo
polita Alejandria en la que confIuian Oriente y Occidente; 0 bien de la 
region del Ponto Euxino, como los tres Padres Capadocios, 0 finalmen. 
te de Constantinopla como San Juan Cris6stomo, Evagrio y MRximo el 
Confesor. 

Pero antes de entrar de lleno en el tema; queremos hacer algu~s· 
acotaciones que poDgan en evidencia hasta que punto Ia noble lengua 
griega y su universo conceptual estan indisolublemente asociados para 
siempre a la realidad viva del Cristianismo que inspira y alimenta, 
desde haee veinte siglos, la espiritualidad de Occidente. 

En primer l~gar, comencemos POI' recordar que si bien el Mesias 
naci6 en Belen de Juda, como estaba anunciado por los profetas, yera 
de linaje davidico y desarroll6 toda su misi6n en Judea y en Galilea,. 
~n contacto directo con su pueblo, el Israel de la promesa, el pueblo 
depositario de la Antigua Alianza, y judios eran· tambien los DaCe que 
eligi6 para continuar su obra, y era el arameo la lengua en que se expre
saba, empero todos los documentos escritos que nos han conservadoy 
transmitido su mensaje estan eScritos en 'griego, en Ia kuDn6' que era 
practicamente el' idioma universal del mundo greco-romano de· la 6poca. 

• Conferencia pronunciada en Ia sesi6n de clausura de las VI jOJDlldas de 
Estudios'aasieos (Bs. 1.8., 29 de junio de 1991).· . .. 
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Incluso en el caso del primer Evangelio, el de San Mateo, escrito origi
narillmente en arameo, su texto no se conserva en su idioma original 
sino en la traducci6n griega, que es ]a que conocen y utilizan los otros 
escritores cristianos de ese siglo I y la que integra, junto con los otros 
tres evangelios, los Hechos de los Ap6stoles, las epistolas paulinas 
y las demas cartas y e1 Apocalipsis -textos todus escritos originariamen
te en griego~ el canon del nuevo Testamento. 

y ello debi6 ser asi para que pudiera cumplirse aquel mandato de 
anuneiar el eu.-agglUon, el Buen Anuncio, la Buena Nueva, a toda 
ereatura: no s610 a los judios sino tambien a los gentiles. Y aquel que 
estaba destinado a ser e1 ApOstol de las Gentes, Pablo de Tarso, aunque 
habia recibido en Jerusalen una formaci6n rabfnica "a los pies de 
Gamalir I", traia ya consigo la impronta helenistica de una metr6poli 
que era un "carrefour" de culturas, y ello 10 habrfa de habilitar para 
llevar a cabo su misi6n de anunciar I€I Evangelio en Atenas (hasta 
el mismo Are6pago), en Corinto, en TesaI6nica .•. , predicando alH a 
]esucristo, nombre este en el eual ha fraguado para siempre la union 
del YeshUll hebreo, que significa Salvador, con e1 Xristas griego que 
quiere decir Ungido (enhebreo Mesfas). Y as! se fue constituyendo la 
Iglesia, la ekklesfG 0 asamblea de todos los creyentes, que se reunian 
bajo a presideneia de los ancianos (presbyt,f1rroi) para celebrar la eu;a
ristfa, 0 sea, el buen don, la buena gracia. 

En sintesis, si record amos que tras unos pocos auos de vida de 
una primera comunidad judeocristiana en J erusaIen -donde, por 10 
demas, tambien habia grupos judios fuertemente helenizados y en 
cuyas sinagogas se hablaba griego, como consta en los Hech08 de los 
ApOstoles- el mismo Pedro traslad6 su sede a Antioquia y desde alIi 
comenz6 ya la expansion misionera por todo ese imperio que aunque 
tenia su capital en Roma utiIizaba como lengua C01nt,n a todos la 
griega, podemos decir que, como en la parabola del sembrador, ]a semi
lla del Evangelio fue recibida por distintos terrenos y mientras en algu
nos no pudo echar raices, 0 duro poco, en el suelo de la cultura hele
nistica cay6 en buena tierra y prendi6 y dio fruto del ciento por uno. 

~ prueba mas evidente la tenemos en que toda la too-logfa eristia
na es el producto de una fecundisima union entre el dato biblico, vale 
decir la Palabra l'£velada, yel arsenal conceptual que aporto ]a filo-. 
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sofia griega y que permiti6 reflexionar met6dicamente sobre ese dato 
e ir estructurando todo un sistema de verdades que constituya Ia teo
logia dogmatica. Con toda raz6n ha podido dedr Clemente de Alejan
dria en sus Stromata" que "dos son los Antiguos Testamentos y uno el 
Nuevo", pues mientras la providencia de Dios preparaba la venida deJ 
Salvador, en el pueblo de Israel, a traves de los profetas que anuncia
ban al Mesias y conservaban oelosamente la fe en un Dios unieo, asf 
tambien fue preparando a todo el mundo de la gentilidad par medio 
de la filosofia que, depurando ya desde el presocratico Jen6fanes el 
politeismo y el antropomorfismo de los dioses homericos y de la reli
gi6n popular, llegaba en Plat6n y en Arist6teles a la afirmaci6n de un 
unico Dios, espiritual, trascendente, principio de todo cuanto existe. Y 
csta formaci6n en las escueJas filos6ficas griegas -mas concretamente 
en el Platonismo Medio y el E.stoicismo Medio vigentes en la epoca
era el bagaje cultural que traian consigo aquellos hombres que, ya adul
tos, se conViertian al cristianismo. 

Asi fue como comEnz6 a elaborarse esa teologia que hace un mo
mento mencionabamos, exigida en parte por la aparici6n de las prime
ras herejfas 0 desviaciones doctrina1es que obligaban a afinar y preci
sar las definiciones y los enunciados de la Fe. Basta recordar los enun- . 
ciados basicos acerca de dogmas tan fundamentales como la Trinidad 
y la Encarnaci6n para advertir que las f6rmulas precisas que surgieron 
de los Concilios de Nicea y de Calcedonia para definir, respectivamen- . 
te, la trinidad de hilp6.stasis 0 personas en una linica sustancia (IO~) . 
divina, y la realidad de dos naturalezas (fysei:9) en Cristo, la divina y 
la humana, bajo una sola persona, la del L6gas 0 Verbo, 5610 han sido 
posibles gracias a la utilizaci6n de los conceptos filos6ficos de . natura
leza, sustancia, hip6stasis y demas terminos tecnicos que, junto con un.a 
rigurosa teenica de razonamiento, aquellos primeros te6logos trajeron 
de su formaci6n en las escuelas filos.6ficas. Y sefialenws, para concluir. 
t'Sta introducci6n, que no s610 fue el griego la Iengua que se utiliz6 en' 
las arduas discusiones de esos Concilios, sino que fue tambien durante 
muchos siglos lalletngua liturgico dela Iglesia, aun en lamismaRoma 

Quede pues todo 10 dicho como un marco de referencia 0 tel6n de 
fondo que nos ayudara a comprender hastaque.punto lahistoria del 
cristianismo en Occidente -que practicamente se identifica con la his- . 
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toria de la espiritualidad occidental- hunde sus raices en el suelo rico 
y fertil de la cultura helenica y recibesus aportes. 

En gracia a la brevedad, no podemos detenernos en figuras tan 
atrayentes como son las de Ignacio de Antioquia y Policarpo de Esmirna, 
en el siglo I, ni tampoco en Clemente de Alejandda al final del siglo 
II. Pero si eS'indispensable referirnos con cierta amplitud a Or;'~, 
que aunque naeido en Alejandria y sucesor de Clemente en la direc
ci6n de la celebre Escueia Catequetica, emigra despues a la regi6n del 
Ponto, a Cesarea de Capadocia, donde funda otra escuela en Ia que 
tiene entre sus discipulos a Gregorio el Taumaturgo y a Macrinia, que 
hahria de ser Ia abuela de Basilio de Cesarea y de Gregorio de Nyssa. 
Origenes es, como en seguida veremos, el punto de arranque de muchas 
doctrinas muy importantes en el orden de la espiritualidad, y su influen
cia es enorme y en muchos casos decisiva sabre todos los que vendran 
despues, no s6lo en Oriente sino tam bien en Occidente. 

Como muy bien ha dicho Hans Urs von Balthasar, "no hay en 
la Iglesia ningun hombre que haya quedado invisiblemente tan omni
presente como Origenes" . .. "situarlo junto a San Agustin y a Tomas es 
asignarle el lugar que Ie corresponde en la historia del pensamiento 
cristiano" . .. "Ninguno de los grandes maestros, desde los Capadocios 
hasta San Agustin 0 el Pseudo Dionisio, Maximo el Confesor, Escoto 
Eriugena 0 Meister Eckhart, ninguno ha podido escapar a la atracci6n 
del 'hombre de acero': Jer6nimo no hace otra cosa que copiarlo cuando 
comenta la Escritura, ...Basilio y Gregorio de Nacianzo han recogido 
con admiraci6n entusiasta las paginas mas seductoras de esta obra 
inmensa. .. Gregorio de Nyssa esta au.n mas profundamente marcado 
por el. La literatura capadocia 10 transmiti6 casi intacto a Ambrosio, 
que ademas 10 conoce tambien directamente y 10 copia (mas de una de 
las lecciones ambrosianas del Breviario son textos de Origenes, apenas 
modificados). Es as! como, pOl diversos earninos a la vez, la herencia 
origeniana va a volcarse en San Agustin y pasando por el, y cubierta 
con su inmensa autoridad, impregnara toda la Edad Media". Hasta 
aqui las expresiones de Hans Urs von Balthasar. 

Ante la . imposibilidad de· considerar en. su totalidad los multiples 
aportes que Origenes, a haves de otros Padresgriegos 0 bizantinos .pos
teriores 0 a veces por el conocimiento directo de sus textos, ha hecho a 
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la espiritualidad de Occidente, nos limitaremos a sefialar unos pocos 
temas capitales. 

En primer lugar, la doctrina acerca de Ja diokNsis 0 sea el ~
nimiJento: saber discernir entre el bien y el mal; entre los pensamientos, 
mociones e inspiraciones que vienen del buen espiritu, 0 sea de Dios, 
y los que vienen del Maligno, 0 de nuestra propia naturaleza. 

Este tema del ~cemimi'ernto (simbolizado des de muy antiguo en 
1a Y pitag6rica como expresi6n de los dos caminos 0 mooos de vivir 
que se presentan a nuestra opci6n) 10 encontramos presente en la lite
ratura espiritual cristiana ya desde los escritos de los Padres Apost6li
cos, concretamente en la Didaje 0 "Doctrina de los doce Ap6stoles" y 
en el Pastor de Hermas. Pero 8IJ primer @sarrollo sistermlitico Zo halla
'mOB 00 Origen!elS, especialmente en Peri Arion., III, 2, en un tratado 
que lleva el titulo general "Acerca de c6mo el demonio y las potencias 
adversas afectan al genero humano". En su panlgrafo 4 podemos leer: 

"Los pensamientos que vienen de nuestro corazon -la memoria de ~os 
actos pasados 0 la reflexion sobre cualquier otra cosa- comprobamos 
que 0 bien proceckn de nosotros mismos, 0 bien son suscitados par las 
potencias adversas, 0 a veces tambien son puestos en nosotros par Vias 
Y par los santos angeles." 

He ahf las tres posibilidades, que seguiremos encontrando en tooos 
los maestros de la vida interior en Oriente y Occidente. Pero mas ade
lante vuelve Origenes sobre el tema y formula 10 que podriamqs Hamar 
las primeras reglawl para el discernimiento de espiritf18 en la historia de 
fa espiritualidad cristiana: 

USe ha mostrado claramente, y por diversos indicios, que el alma· hurna
na, mientras se encuentra en el cuerpo, puede estar sujeta a diversas 
acciones y operaciones de espiritus diversos, malos 0 buenos." 
"y los malns obran de dos maneras: 0 bien poseyendo completa y total
mente la inteligencia, al punto de no permitir a aquellos que asi son 
obsesionados que puedan comprender 0 querer cosa alguna, como ocurre 
en el caso de los que vulgarmente llamamos 'energUmenos' y que verno! 
en un estado de demencia y locura similar 81 de aquellos que segUn 
el Evangelio fueron curados por el Salvador; 0 bien acruan oepravan
do por sugestiones hostiles, con la ayuda de ideas diversas y de per
suasiones funestas, una inteligencia que piensa y que comprende, como 
fue el caso de Judas, impulsado al crimen de traici6n por la moci6n 
del diablo, segUn el testimonio de la Escritura." 
"Se recibe Ia aoci6n del buen espiritu cuando uno es movido e impulsado 
al bien, y cuando la inspiraci6n versa sobre las realidades celestes y eli
vinas, como los santos angeles y Dios mismo han obrado sobre los pro
fetas, invitandolos y exhortAndolos par santas sugestiones, pero defando 
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ciertamente al hombre la libertad de iuzgar si consiente 0 no en seguir 
la invitacion que 10 atrae hacia las cosas celestiales y divinas." 
"Por eso es pomble distinguir claramente cuando el alma es movida por 
la presencia de un espfrit'U mejor: es el caso cuando la inspiracion que 10 
mue~e ~ le c,~U8a absolutamente ninguna turbaci6n ni alie1Ulcwn de la 
inteltgencUll . .. 

Esta ciencia del discernimiento de espiritus, la dJokrisis 0 "discre
don", habra de constituir uno de los aportes fundamentales de estos 
Padres griegos y orientales. Segun toda la tradicion espiritual de Orien
te, la duikrisis era uno de los dos carismas fundamentales que debia 
tener el abb~ 0 Padre espiritual. El otro era el de la palabra, pero el 
mas precioso, el don sin el cual no podia pretender ejercer la direcci6n 
de otros, era sin duda este del dilwetrniffnrient:o. Toda la tradici6n de los 
grandes maestros del espiritu -como 10 vernos ya descle la Vida de. San 
Antonio, escrita por San Atanasio- gira en tomo a la practica de este 
discemimiento y a la docilidad que debe tener el disdpulo para abrir 
!iU coraz6n al abbaa y para obedecerle. Es esta teoda y practica de la 
direcci6n es-ptritual otro de los grandes legados del Oriente al Occiden
te cristiano, como podemos verlo, por ejemplo, en las celebres Colacio
fleISl, de Casiano, y como ·10 reencontramos muohos siglos mas tarde en 
algo que sin duda nos es mucho mas familiar: las Reg~ parra el 
discemimri:ento ~ ~1'I'tUl8" que trae San Ignacio de Loyola en sus 
E;.ercicio~ Espi1,-ltuales y que se insertan en esta misma Ilnea. 

Otro tema que hallam os en Ortgenes y que alcanzara una larga 
trayectoria· y desarrollo tanto en fa espiritualidad oriental como en la 
de Occidente es el de los "sentimientos espirituales". Sedan muchos 
los textos que pudieran citarse al respecto, pero noS limitaremos sola
mente a uno, tornado del contra Celsum, I, 48: 

"Aquel que examina las cosas mas profundamente dira que hay, segUn 
la Escritura, un cierto sentido general divino, que solo los bienaventu
rados saben adquirir, cuyas especies son una dsi6n apta para contemplar 
los objetos superiores a los cuerpos; un aida capaz de captar voces que 
no tienen ninguna realidad en el aire; un gusto capaz de saborear el pan 
vivo que hit bajado del cielo y que da vida al mundo; un olfato que 
siente los olores como el de Cristo ante Dios; un tacto como aquel con 
que san Juan dice haber palpado con sus manos al Verbo de vida. 
Ahora bien, los bienaventurados profetas; habiendo encontrado este divi
no sentido, oyendo divinamente, gustando Y oliendo, si puedo asi decir, 
por una sensacion no sensible, y tocando al Verbo por la fe, de suerte 
que venia de El hasta ellos un efluvio que los volvia sanos, han vista y 
oido de esta manera 10 que ellos dicen haber vista y oido, y han experi
mentado otras casas silnilares". 
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Este tema de los sentidos espiritualesdesalTOllado todo a 10 largo 
del monaquismo greco-bizantino, tendra tambien amplia continuaci6n 
en Occidente, como podemos ver en muchos mfsticos, como Santa Tere
sa y San Juan de la Cruz, y tambien, segu.n algunos interpretes, en 10 
que San Ignacio de Loyola llama "aplicaci6n de sentidos". 

Por ultimo, antes de dejar a Orfgenes, hemos de sefialar que tam
bien arranca de el una concepci6n sumamente importante, que sera 
tetomada por casi todos los Padres de los siglos siguientes y recibida 
luego por los mistieos y doetores de Occidente, y que no es otm que la 
c1asica division de la vida espiritual, 0 sea, del itinerario hacia la union 
con Dios, en tres etapas que son, respectivamente, la via purgattiva, la 
ilurmilrwti.oo y la UI1litiva:. Ya en sus homiHas sobre los Numeros, princi
palmente, habcia desarrollado Orfgenes con amplitud 10 que podriamos 
llamar "la espiritualidad del Exodo", viendo en la larga marcha de 
los hebreos a traves del desierto desde la salida de Egipto hasta la 
l1egada a la tiena prometida, con todas las tentaciones que los aCfchan 
en el largo camino (Ia idolatria, la anoranza de las olIas de Egipto) el 
modelo de la peregrinacion que ha de cumplir el cristiano a 10 largo 
de su vida, en su marcha hacia Dios: 

"Moises ha escrito estas cosas poria palahra del Senor, a fin de que 
leyendo y viendo que preparativos tenemos que hacer, y cmintas etapas 
hay en el camino que conduce al Reino, nos preparemos a cumplrr el 
viaje, y para que al mirar la ruta que dehemos segurr no dejemos COIl

sumrr en la pereza y en la inacci6n el tiempo de nuestra vida" (In Nu
mer., hom. XXVII, 10). 

Y con mayor precision se refiere a las tres etapas mencionadas en 
su Comentario al Cai/1tor, donde ya en el Pr610go anuncia que ha de 
estudiar en primer lugar "10 que pulTifica el alma en sus actos y en sus 
habitos"; "despues de 10 cual se ha de pasar a la instrucci'6n, y por 
ultimo se sube a la m~ a la contemplacion de Dios, por un arnor 
sincero y espiritual". 

Este itinerario bacia la uni6n con Dioo, y esta consumaci6n final, se 
hallan tambien fstreehamente vinculados con otro tema capital amplia
mente desarrollado por casi todos los Padres griegos, ya desde Cle
mente de Alejandrfa, aun antes de Origenes y que es el tema bfblico 
'del hombre' creado po'r Dios C'a su im;lgen y semejanza". Sin entrar en 

http:ilurmilrwti.oo
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detalles de este tema riqufsimo en desarrollos y matices no siempre 
eoincidentes, seiialemos que sera frecuente en los Padres haeer una 
distincion entre 10 que corresponde a 1a i1lWgen -que consiste en ser 
radonai y libre, y que no se perdio por el peeado original- y 10 que 
toea a la seme;anzOJ (que 051 se habria perdido, ya que despues de la 
caida e1 alma ya no refleja 1a perfeccion divina porque e1 pecado la ha 
descentrado y las pasiones la turban y ofuscan). En tales condiciones 
el trabajo ascetico debe tender precisamente a lecuperar 1a semejanza 
perdida, y en eso consiste la santificacion. Hay abundantes textos en 
la literatura patristica en los que se compara al hombre, en su estado 
actual, con una moneda que ha sido acuiiada con la efigie del sobera
no, pero esa efigie ya no es visible porque la han cubierto e1 barro, la 
suciedad, la herrumbre. Y e1 trabajo ascetico consistira en lavar y frotar, 
mediante las lagrimas de la contricion y mediante la penitencia y 
mortificacion, hasta quitar todas esas impurezas y dejar nuevamente 
al descubierto la imagen divina, el cuiio 0 sello impreso por Dios en 
nuestra alma. Y 1a practica de las virtudes Ie dara nuevo lustre y brillo 
hasta que vuelva a su antiguo esplendor y refleje plenamente el rostro 
de Dios, recuperando as!, como resu1tado del trabajo de toda una vida. 
uyudado por 1a gracia, esa semejanza con Dbs que es tambien consu
macion de nuestra union con al. 

Todo esto 10 ha sintetizado muy bien Origenes, en un pasaj>e del 
Per' AJ:j6n, III, 6, 1, donde dice ast: 

" ... el hombre ha recibido Ia dignidad de la imagen en ocasion de Ia 
primera creacion, pero ~a perfeccion de la seme;anza Ie ha sido reservada 
para la consumacion de las cosas; es preciso que el hombre, por el 0010 
de su propio esfuerzo, adquiera para S1 esta semejanza imitando aDios: 
1a posibilidad de Ia perfeccion Ie ha sido dada aI comienzo por la dig
nidad de la imagen; a ill toea consumar la seme;anza por el perfecto 
acabamiento de sus obras." 

Cuando 10 haya logrado en la consumacion y plenitud de ese, 
proceso: 

"Entonces, Dios sera todo en todos. " Y en ese momento, sera todo en 
el sentido de todo 10 que el espiritu racional, purificado de toda saIpi
cadw-a de los vicios, lavado de toda Mancha de la malicia, puede sentir. 
comprender 0 pensar, todo absolutamente 68 Dio," (ibid.). 
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E insiste: 

"Que sienta a Dios, que piense en Dios, que yea a Dios, que todos 
sus movimientos sean segun el modo y la I'/Wdida de Divs; es asi como 
Divs lo sera todD en todos." 

Tenemos aqui otro tema riquisimo en toda la tradici6n de la Iglesia 
greco-oriental, y que se ha conservado vigente hasta hoy entre los te6
logos de la Iglesia lIamada ortodoxa: el de la the6&18 0 sea la d;eifica
cioo (termino que siempre asust6 un poco en Occidente), que implica 
considerar la plenitud de la santificaci6n, de la umPn con Dios, como 
una verdadera y real ~nISlfOt1'TnltlCiOn en :E:I, una identVficaci6n con :E:l. 

Tras haber sefialado aSI muy someramente algunos de los temas 
que a partir de Origenes continuaran alimentando la reflexi6n espiri
tual de los Padres griegos y bizantinos, y que tambien desde muy tem
prano pasaran a Occidente (en muchos casos por la mediaci6n de San 
Ambrosio de Milan y la irunensa autoridad de San Agustin) nuestro 
itinerario nos va aproximando ya a Bizancio al encontramos en el siglo 
IV -apenas superadas las controversias trinitarias en el Concilio de 
Nicea y cuando aun continua la luoha contra el arrianismo- esas figu
ras colosales de los tres Padres Capadocios: Basilio de Cesarea, Grego
rio de Nacianzo y Gregorio de Nyssa. Mucho es 10 que se podria decir 
de cada uno de elIos, pero en gracia a la brevedad nos limitaremos 
a Gregorio de Nyssa, "el mas fil6sofo de los Padres griegos", autor del 
De h.orninJs opificio, primer tratado de antropologia cristiana, y de un 
extenso Corrnmtario al Cantar de los CootMes y muchas otras obras que 
seria largo enumerar. S610 recordaremos aqui una de sus obras mas 
maduras, la Vida de Mo1Is1es, donde a traves de los episodios de esa vida, 
y especialmente de su marcha a traves del desierto, y de lasubidaal 
monte donde hahlara con Dios, va exponiendo toda una doctrina siste
Olatica acerca de la perfecci6n cristiana, las etapas de la vida interior 
y finalmente la t1w:oria 0 contemplaci6n de Dios, donde hallamos tam
bUm su concepci6n de la trascendencia divina expresada como "tinie
bla lumino~a", expresi6n esta que se inscribe en la larga linea del len
guaje de los mfsticos que intentan expresar al Ine£able a traves de 
conceptos que a nuestro nivel son contradictorio~ mientras que en Dios 
si se da la "coincidentia oppositorum". 

En esta linea, entre tantisimos otras, se inscribe en Bizancio San 
Juan Cris6stomo, cuyo tratado Sobne. 1a incomp1'6nsibilidod de DIo8 
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sigue y ampUa la linea ya iniciada por otro de los Capadocios, Gregorio 
de Nacianzo, en sus celebres Sermooes teolOgicos, donde afirma contra 
los eunomianos 0 neo-arrianos que el nombra que mas conviene aDios 
es el de arrhet08, 0 sea, inefable. Y no podemos dejar de mencionar aqui 
a Evagrio P6ntico, farmado en la escuela de los Capadocios, discipulo 
de Basilio de Cesarra y de Gregorio de Nacianzo, que luego se hizo 
monje en Egipto y ha dejado una obra que se cuenta entre las mas 
vigorosas y ariginales de toda la literatura esphitual del siglo IV. En 
dla se sintetizan las ensefianzas cmpiricas y tradicionales de los Padres 
del desierto, recogidas y codificadas por alguien dotado de una gran 
fineza psicol6gica y que no ha vacilado en unir a dichas ensefianzas las 
espeeulaciones mas altas y mas atrevidas a que haya llegado un tr6lo
go cristiano. Y al hablar de la obra de Evagrio no nos referimos sola. 
mente a las celebres KJelplJuilaia gfi'o'8tt''ka, "Centurias gn6sticas" que 
tanta influencia ejercieron sobre otra figura ilnportantisima como es 
Maxilno el Confesor, sino que tenemos en cuenta tambien el tratado 
Sabre la oraci6111, atribuido tradieionalmente al Pseudo-lNilo y que des
pues de las investigaciones realizadas hace medio siglo por el eminente 
patr6logo I. Hausherr ha quedado fuera de toda duda que pertenece a 
Evagrio. Con 10 eual ya no hace falta reeurrir al Corpus dyvnisi'arnwn 
(que aparecera recien en el529 en el Concilio de Constantinopla, invoca
do para justificar las doctrinas de ciertos monjes "origenianos") para en
eontrar expresiones cuya audacia abrira el camino a los misticos oeci
dentales, como es el caso de Meister Eckhart, que siglos despues descri
biran a Dios como el No-Ser, la Nada, la Tiniebla y otras exprcsiones 
semejantes. Con este deseubrilniento de que el tratado Sobre la omoiOn 
Ie pertenece, Evagrio P6ntico "retoma en la historia de la mistiea un 
lugar de primer orden, incluso por encima de Dionisio en 10 que haee 
al Oriente, donde Dionisio lleg6 demasiado tarde, cuando los espiri
tuales ya posefan aIH una doctrina definitivamente organizada per Eva
grio y transmitida a traves de San Juan Climaco, Hesiquio, Maxilno, 
Nioetas, hasta los hesicastas entre los bizantinos". Asi se expresa el 
propio P. Hausherr ("Le Traite de l'Oraison d'Evagre lePontique 
(Pseudo Nil}". ROOU\eI d'Ascetique et mystique, XV, 1934, p. 117). 

Completando este rapido panorama de los aportes greco-orienta
les a Ia espiritualidad de Occidente se impone una brevisima refe
ren<:ia a otro tema que mencionamosal hablar de Origenes, y que 
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en verdad no alcanz6 en Occidente la vigencia que sigue teniendo' 
hasta hoy EO las Iglesias greco-orientales: el tema de la "deificacion" 
del hombre. Ya a fines del siglo San Ireneo, en el Prefacio del libro 
V de su tratado Adve1'SUJS haereses, estampaba esta rotunda afirmaci6n: 
"Dios se ha hecho hombre para que d hombre pueda hacerse Dios". 
Y despues de e1 San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio 
de Nyssa, no vacilaran en usar el mismo lenguaje. Para e11os, 1a Encar
nacion es un descanso inefable de Dios hasta los uitimos limitc:s de 
nuestra miseria humana, y hasta la misma muerte, para abrir asf al 
hombre e1 acceso a una via de ascension que 11eva a las creaturas a Ia 
union con la naturaleza divina, a 1a transformacion en Dios: Ia via 
descendente (kat6basis) de la Persona del Verbo hecho came, hace posi
hIe a las personas humanas una via ascendente, nuestra anabasis en 
e1 Espiritu Santo. Ha sido precisa la humillacion voluntaria, 1a kenOsis 
redentora del Hijo de Dios, para que los hombres caidos pudieran 
cumplir su vocacion, que no es otra que la de-ificacion (the6si8) del ser 
creado por la gracia increada 

Como ya dijimos, el Occidente marcado por el lenguaje preciso 
de la juridicidad romana no se atrevi6 a conservar ese lenguaje por 
temor a caer en un monismo 0 un panteismo, que no distinguiera sufi
cientemente la creatura del Creador. En cambio en la Iglesia griega 
sl conservo su vigencia y se hace especialmente presente, en epocas 
ya mas cercanas, en la teologia mlstica de Gregorio Palamas, que fue 
arzobispo de Tesalonica a mediados dd siglo XIV tras haber sido mon
je en el monte Athos. En su pensamiento haHamos tambien la teolo
gia negativa inspirada en e1 Pseudo-Dionisio 0 en Evagrio Pontico, y 
etra singular doctrina que distingue entre 1a OIlSW divina propiamente 
dieha., que seria incognoscib1e, y sus operaciones (enbgeiai) divinas 
que sf pueden ser conocidas. Esta doctrina reconoce antecedentes expli-' 
citos en San Juan Damasceno, que distingue entre 1a esencia 0 natura
leza (0UIS1ia, fysis) divina propiamente dicha, y 10 que esbi en torno a 
esa esencia 0 naturalC2a (to' peri ten fysin) 0 sea las rnJ1n£festaciml~s 

que S1 pueden ser conocidas. Y, a su vez, e1 Damasceno puede invocar 
como antecedente a San Basilio: "Si bien las enbgeiai. descienden basta 
nosotros,la esencia queda absolutamente incogno·scibIe" (Ad Amphilo
quium). Empero, no obstante todo este respaldo patristico, las doctrinas 
palamitas suscitaron en la Iglesia latina un violento rechazo debido 
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tambien en parte a que el Occidente -mas racionalista y como ya 
sefialamos mas "jurfdico" - querfa ademas mantener una distinci6n mas 
neta entre el campo de la teologla dogmatica y el de la mistica. 

Y ya que a prop6sito de este tema nos hemos vuelto a encontrar 
con Basilio de Cesarea, el hermano mayor de Gregorio de Nyssa, no 
podemos dejar de recordar -antes de cerrar este rapido e incompleto 
balance del aporte de los Padres greco-orientales a la espiritualidad 
de Occidente- que fue precisamente Basilio quien, en su propiedad 
familiar en Annesi a orillas del Ponto, dio comienzo a la vido monastfca 
reuniendo a los solitarios y cenobitas en una comunidad organizada, 
para la que redact6 la primera regIa monastica, la celebre Regia de 
San Basilia que ha inspirado de ahi en mas a tantas reglas religiosas 
en Occidente y que tuvo muy presente ese gigante espiritual que fue 
padre del monacato occidental, san Benito de Nursia, al fundar su 
Orden y escribir so RegIa. Como tambUm estan presentes en la RegIa 
de San Benito las ensefianzas de vida espiritual relativas a la lucha 
contra las pasiones, el discernimiento de espiritus, los engafios que 
acechan al monje, etc., que el encontr6 reunidas en los escritores del 
monaquismo oriental tales como la ya mencionada Vida de San AntO
nta, las colecciones de sentencias conocidas como Apotegrna Patrum 
(que incluyen mWdmas del abadDoroteo, del abad Pacomio, de San 
Nilo y tantos mas) y tambien en todo el tesoro de tradici6n patristica 
reunido en los escritosde Casiano. Por 10 cual, si es verdad que el 
monaquismo benedictino es esplendor y gloria de Occidente, no es 
menos cierto que sus raices se hunden en este rico suelo de la espiri
tualidad greco-oriental. 

Para terminar, hemos de sefialar un aporte que podrfamos Hamar 
contempocineo -y ciertamente muy importante~ del tesoro de esa 
tradici6n, a traves de un camino no tan directo. Me refiero a la Philo
kalia griega, extensa selecci6n de textos de toda esa rica tradici6n patris
tica compilada en el siglo XVIII por dos monjes. de la Iglesia griega, 
Macario de Corinto y Nicodemo de Ia Santa Montana, que fue publica
da por primera vez en Venecia en 1792, pero no se difundi6 entoncesen 
Occidente, sino que tOOa Ia edici6n fue para Grecia y elmundo eslavo. 
Su ·difusi6n en Occidente sera tardia, y vendci por una VIa indirecta 
a.,partir de una traducci6n rusa abrev,iada, que era la que Ilevaba con
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sigo el protagonista de ese pequeno libro titulado Ditlriot de un ~
griT/){)' ruoo, publicado en Rusia en el siglo pasado y que ha alcanzado 
en este siglo gran difusi6n en Occidente a traves de versiones francesas 
e inglesas, que han suscitado gran interes porque aM se hace conacer 
ese modo de oraci6n que se llama "Ia oraci6n de JesUs". 

Como conclusi6n, creo que basta 10 dicho para ver cuanto puede 
aprovechar a la espiritualidad de Occidente una "vuelta a las fuentes", 
un retomar contacto con los tesoros eneerrados en los eseritos espiritua
les de los Padres griegos y bizantinos; cuanto puede ayudar a la obra 
eeumeniea, especialmente en 10 que respecta a la Iglesia ortodoxa, un 
mayor y mejor eonocimiento de este tesoro que nos es comlin con ella. 
Y, finalmente, cuantos tesoros aut{mtieos tenemos para ofrecer, dentro 
de la mas pura y legitima tradici6n cristiana, a esas juventudes que, 
oeeepcionadas en la saciedad de Oecidente materialista y consumista, 
y ansiosas de una espiritualidad que 'busean a tientas, van can toda 
buena fe a tratar de hallar en los ashram hindues 0 en los lamasterios 
o monasterios budistas 10 que bien podrian ha ber hallado en su propia 
<usa si sus mayores, quienes tienen la responsabilidad de orientarIos, 
supieran saear de sus cofres 1Ii01UIa' et utera, como el Evangelio 10 exige. 


