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Este congreso reúne por primera vez a especialistas del ámbito internacional que estudian 
las diferentes sectas y corrientes religiosas existentes en el Oriente Próximo tardoantiguo. 
Las jornadas, desarrolladas en la Universidad de Córdoba, fueron organizadas y dirigidas 
por las profesoras Lourdes Bonhome-Pulido (Universidad de Córdoba) y por E. Macarena 
García (Universidad Complutense de Madrid). El comité científico estuvo formado por los 
profesores Juan Pedro Monferrer (UCO), Luis Vegas (UCM), Israel Muñoz (UCO) y Ángel 
Narro (UV).  

El tema, que goza de creciente interés entre los investigadores e interesados en las 
religiones antiguas, nos sitúa, en líneas generales, entre los siglos III y VIII. De esta época 
hemos conservado noticias o testimonios escritos de múltiples corrientes religiosas menos 
conocidas, como es el caso de las tres sectas con las que da comienzo el congreso. La 
primera es presentada por el profesor Lautaro Roig (University of Groningen) en una 
comunicación titulada ‚Aproximación a la gnosis antigua: reevaluación de su supuesto 
origen judío‛. En su intervención el profesor Roig se acerca desde una perspectiva 
filológica e histórica al origen de la doctrina gnóstica para estudiar los argumentos que 
defienden su origen judío. 

La segunda presentación de esta primera mesa fue la del profesor Israel Muñoz 
(Universidad de Córdoba), bajo el título ‚Los Hechos apócrifos de Tomás: la supuesta fase 
maniquea‛. En ella abordó la problemática en torno a una posible influencia maniqueísta 
en Los Hechos apócrifos de Tomás, pero no en el texto original (siglos II-III) —hipótesis 
descartada por la mayoría de la comunidad científica—, sino en el texto conservado.  

En la tercera intervención Ángel Narro (Universidad de Valencia) habló sobre ‚El 
arrianismo a la luz de la hagiografía griega tardo-antigua‛. En su comunicación señaló con 
qué elementos suele describirse el arrianismo en los relatos hagiográficos de dicha época, 
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cómo se desarrolla el conflicto entre el hereje y el santo y cómo se resuelve finalmente a 
través de la evidente victoria del segundo. 

A continuación Sergi Grau (Universitat de Barcelona) en su comunicación titulada 
‚Ascetismo y contemplación de filósofos y monjes: el punto de vista de la minoría 
neoplatónica a principios del s. V‛ expuso las diferencias entre el reciente ascetismo 
asumido por la la comunidad cristiana de este siglo y el de los filósofos paganos, diferencias 
que resaltan especialmente los autores Sinesio de Cirene, en su obra Dión, y Eunapio de 
Sardes, en sus Vidas de los filósofos y sofistas. 

Por su parte, Montserrat Camps (Universitat de Barcelona) en su intervención, ‚La 
revolución contracultural de Epífanes y la doctrina de Clemente de Alejandría‛, habló de 
los gnósticos libertinos, cuya doctrina se supone transmitida a través de una obra perdida 
de Epífanes, Sobre la justicia, noticia que conocemos gracias a Clemente de Alejandría, su 
detractor. 

Iñaki Marro (Universidad Hebrea de Jerusalén) con su contribución ‚Gn. 6,1-4: ¿un 
broche helenístico a la historia de los orígenes? Estudio de la relación de influencia entre 
Gn. 6,1-4 y 1En 6-11‛ defendió que, aunque la influencia entre estos dos textos no es 
directa, no obstante, sí beben de una fuente común, una tradición mitológica heredada que 
fue interpretada de dos maneras distintas en dichos pasajes.  

Las intervenciones matinales terminaron con la de Carlos Martínez (Universidad de 
Granada), titulada ‚Contra el emperador hereje: comunidades sirias durante la querella 
monotelita‛, en la que expuso un trabajo sobre los conflictos religiosos y políticos durante 
la llamada querella monotelita del siglo VII desde la perspectiva de las comunidades sirias. 

La mesa vespertina dio comienzo con Luis Vegas Montaner (Universidad Complutense), 
que trató el tema de las ‚Corrientes ideológicas del judaísmo antiguo‛, numerosas doctrinas, 
en ocasiones sectarias, apartadas del judaísmo oficial y transmitidas en sus libros apócrifos. 

En la siguiente comunicación, ‚Los modos de vida en las sectas judías‛, Roger Ferrán i 
Baños (Universitat de Barcelona) analizó el estilo de vida ascético, místico o contemplativo, 
entre otros, practicado por estas sectas del siglo I y hasta la formación del judaísmo 
rabínico. 

La investigación de E. Macarena García (Universidad Complutense de Madrid), bajo el 
título ‚Propuestas sectarias en los textos de Qumrán: del Tratado de los dos espíritus a la Regla 
de la Guerra‛, reflexionó acerca de la visión realista de la realidad del grupo que 
encontramos en estas dos obras pertenecientes a la comunidad sectaria apocalíptica de 
Qumrán. 

Concluyó la primera jornada con Carlos Santos Carretero (Israel Institute of Biblical 
Studies), quien ofreció una comunicación acerca de los seres híbridos que encontramos en 
numerosas mitologías y que suelen aparecer relacionados con un ámbito liminar. En 
concreto, y como ya reza el título ‚Ampliando el bestiario de la Apocalíptica judía: el 
calcedrio. De aves híbridas, dragones, gnosticismo y mitraísmo‛, expuso su estudio sobre 



Reuniones científicas, Congresos y Noticias 
 

 
289 

uno de estos seres, el calcedrio, poco conocido en la literatura judía (2Hen 6:14), pero más 
frecuente en otras fuentes gnósticas, mitraístas o en manuscritos mágicos griegos. 

El segundo día el congreso fue inaugurado por el profesor Andrés Piquer (Universidad 
Complutense de Madrid), quien llevó a cabo una reflexión acerca del significado de ciertas 
prácticas mágicas como la adivinación y el exorcismo en su ponencia ‚Fronteras de lo 
divino: una aproximación a las prácticas mágicas como agente legitimador en comunidades 
monoteístas del cambio de era al fin de la Antigüedad‛. En ella trajo al debate la re-
semantización que experimentó la magia desde el Helenismo hasta la Antigüedad tardía en 
grupos religiosos muy diversos.  

Seguidamente Francisco del Río (Universitat de Barcelona) hablaría de ‚La figura de al-
Hasih en el ‘Fihrist’ del Ibn al-Nadīm. La cuestión de la pervivencia de judeocristianos 
elcasaítas en el sur de Mesopotamia‛, buscando una posible explicación etimológica al 
antropónimo Elkasai, con el que frecuentemente ha sido identificado el fundador de un 
grupo sectario de características judeocristianas del que podrían encontrarse noticias 
todavía en el siglo X. 

Continuó la sesión con la comunicación titulada ‚La asimilación coránica de la literatura 
pseudoclementina‛, en la que Emilio González Ferrín (Universidad de Sevilla) estableció 
una posible relación entre la literatura pseudoclementina y el Corán desde una perspectiva 
filológica mediante el análisis de los paralelos existentes.  

En la siguiente intervención, ‚Los (ángeles) del infierno (ashāb al-nār): ecos del texto 
etiópico del Libro de Henoc en Corán 74, 26-48‛, Juan Pedro Monferrer Sala (Universidad de 
Córdoba) ofreció un estudio acerca de la influencia al menos indirecta que parece que tuvo 
el tema de los ángeles del Libro de Henoc en la azora 74 del Corán y sus posibles paralelismos. 

Tras la pausa, Lourdes Bonhome Pulido (Universidad de Córdoba) en su ponencia ‚La 
figura de Nimrod en la tradición historiográfica islámica: un pasaje controvertido en la obra 
de al-Ya‘qūbī‛, realizó un análisis del citado pasaje en el que al-Ya‘qūbī’ describe la historia 
preislámica de su obra y relaciona a Nimrod con tradiciones anteriores como la 
judeocristiana. Dicho análisis aparece acompañado de algunos ejemplos que prueban estas 
interferencias. 

El congreso concluyó con la presentación de Maria Ángeles Gallego (ILCM-CSIC, 
Madrid), ‚La transmisión árabe y hebrea del ‘Kitāb al-Kāfi’ del coraíta Abu l-Faraj Hārūn 
ibn al-Faraj‛, en la que mostró la importancia de la obra de ibn al-Faraj en la literatura 
árabe y hebrea posterior, que trató de conservar la estructura de hadices que este autor 
había realizado.  


