












JORGE MEJIA 

En la presentacibn de Mancinelli 
es importante distinguir entre Cstas y 
las que responden a lo que podemos 
llamar el destino actual (o en general, 
posterior) de 10s templos cristianos, 
como San Juan de Letriin ("el primer 
gran edificio de culto constmido den- 
tro de 10s muros de la ciudad", p. 10, 
donde las sepulturas estaban prohibi- 
das)" , Santa Maria Mayor y las si- 
guientes hasta el fin. Algunas de btas 
(como Santa Pudenciana, p. 58) pue- 
den haber sido ol.iginalmente el ti&- 
ks o parroquia de la zona, en relacibn 
sin duda con una residencia privada 
(la del hipot6tico senador Pudente, 
en el caso citado), que era, como hoy, 
el centro del culto y la evangelizacibn 
en una determinada zona. 

La distincibn entre uno y otro ti- 
po de edificio religioso aparece asi 
muy neAl. La vida cristiana se celebra- 
ba en el tifulus, mientras que la muer- 
te era celebrada en 10s cementerios y 
basilicas cementeriales. Y era en estas 
atimas donde 10s cristianos de las Cpo- 
cas siguientes querian ser sepultados, 
de donde viene el cariicter sepulcral 
que tienen aim hoy (hasta la secula- 
rizaci6n de los cementerios) la may* 
ria de las iglesias romanas (y de otras 
partes)12. 

Semejante preocupaci6n por la 
muerte y su adecuada veneraci6n 
puede llamarnos la atencibn, a noso- 
tros cristianos contempo~eos, que 
tendemos consciente o inconsciente- 
mente a disimular o paliar este hecho 

humano y religioso central en anbni- 
mos centros de terapia intensiva, uni- 
dades cororiarias, asCpticos hospitales 
y no menos askpticos cementerios. 
Nuestros predecesores estaban mis 
familiarizados con ella y le temian 
menos. Ademh, tenian una profun- 
da conviccibn de la victoria de las per- 
sonas rnisrnas que tan cuidadosamen- 
te enterraban sobre la muerte de la 
cud eran victima, en virtud de la 
muerte y resurreccibn de Jesucristo, 
y expresaban esta convicci6n de fe, 
con ayuda de simbolos, relatos y fi- 
guras del Antiguo y del Nuevo Tes- 
tamento, en las pinturas de los "cu- 
b icubs " y "arco~~lws'"~ y en las es- 
culturas o relieves de 10s sarcbfagos. 
Digatnos solamente que, si el cristia- 
nismo es una religi6n de "vida", lo es 
tambidn porque es una religi6n de 
"muerte", en cuyo centro esti, inse- 
parablemente unido, el misterio de la 
vida que brota de la muerte, como la 
Iglesia del costado de Cristo. 

Hoy, el visitante inteligente y de- 
voto comunica con la realidad hist& 
rica de la comunidad cristiana de la 
ciudad primacial, no s61o porque ve- 
nera los principales santos roman&, 
y ante todo, 10s "findadores9'(Pedro 
y Pablo), sino porque se siente here- 
dero y participe de esa muchedum- 
bre an6nima de hombres, mujeres y 
niilos (como nosotros), que puebla 
casi a1 infinto las galerias de 10s ce- 
menterios subterrheos, 16culo tras 
16cul0. 

11 POI eso se lo llama, conforme a la inscripci6n de la fachada actual: "omnium 
ecclesiarum urba et orbis mter  et caput", y es (y no San Pedro) la Igleaia Catedral del 
Obispo de Roma, de la cual el papa toma posed6n en sew despub de su elecci6n. 

12 Es oportuno advertir, a esta altura, sobre la diferencia entre "monumento sepul- 
c d "  y "tumba" propiamente dicha El visitante apresurado de San Pedro piensa que 10s 
numerosos monumentos que encuentra a lo largo de las naves lateral= y en las capillas, 
son las tumbas de 10s persowes alli reprwntados, cuando en nalidad son d l o  10s res- 
pectivos monumentos sepulcralm. Las hunbas esth generahneate en el nivel inferior, o 
sea, en las Gmtas. 

13 T h i n o s  explicados en el &ti& si bien limitado, glosario que concluye el liiro de 
MancinelIi @. 64). "Cubiculo" es una cripta mis o menos amplia, que se abre en la pared 
de una catacumba, destinada a la sepultura de una familia, o de una categoria de perso- 
nas, que gozan de especial consideraci6n. "ArcosoIio" es el nicho destinado, en estas 
criptas, a recibiu un sarc6fago o sepultura Uno y otro se prestan a ser decorados. 
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desde luego, de la Carta a 10s R o w  
nos, no obstante su caricter de "tra- 
tado". Los vinculos, por consiguien- 
te, entre judaismo del primer siglo e 
incipiente cristianismo, no se limitan 
al suelo de la Tierra Santa, sino que 
se extienden a la dihpora, y en parti- 
cular, a la dihpora romana; vinculos 
m h  estrechos, complejos y profundos 
de lo que generalmente se Cree y cuya 
plena elucidacibn requiere todavia 
mucho trabajo de anasis e investiga- 
ciCn. Esto sin negar 10s confiictos en- 
tre ambos grupos religiosos, insinua- 
dos ya en 10s Hechos (28,23-30), en 
10s capitulos 9-1 1 de la Carta a 10s 
Romanos (sin olvidar el caricter "uni- 
versal" de esta presentacibn)21, y en 
un conocido texto de Suetonio (Vitae, 
C1. 25), ilustrado, s e g h  la mayoria 
de 10s autores, ~jor la referencia histb- 
rica de Hechos 18, 222. 

No diria, sin embargo, como Faso- 
la parece decir, que la situacibn con- 
fictiva se hiciera ya entonces tan 
profunda como para que 10s judios 
romanos (o algunos de ellos) fueran 
responsables, al menos parciales, de 
la persecucibn de Nerbn contra 10s 
cristianos (p. 101). La mptura de fh -  
tiva debe haberse producido m h  tar- 
de, despuCs de la ruina de J e~Sa l in  
y de la constituiibn del judaismo ra- 
binico en Yabne. Pero 10s fundamen- 
tos de la ruptura estaban ya presen- 
tes. 

Sea como fuere, es de retener la 
hipbtesis de Fasola @p. 35-37), rdpe- 
tida (con menor Bnfasis, es verdad) 
por Mancinelli (p. 5 9 ,  acerca de que 
las dos famosas irniigenes femeninas 

en el mosaico sobre la entrada de San- 
ta Sabina, con las inscripciones res- 
pectivas ("Ecclesia ex circumcisione ': 
"Ecclesia ex gentibus"), y las imige- 
nes paralelas que coronan a Pedro y 
Pablo, a ambos lados del Salvador, en 
el mosaico absidal de Santa Pudencia- 
na23, no son solamente "simbolo di 
due tradizioni e mentaliti fuse ormai 
nell'unica fede , ma possono anche in- 
dicare la provenienza storica" (Fasola, 
p. 37) de la comunidad cristiana de 
Roma. 

Si la explicacibn teolbgica me pa- 
rece algo estrecha y en realidad insu- 
ficiente, porque se dude con esta re- 
presentacibn plhtica al plan salvifico 
de Dios y al lugar que en 61 ocupa el 
judaismo, incluso en la etapa de su 
consumacibn en Jesucristo (cf: Ef 2, 
14-18), la propuesta explicacibn his- 
tbrica es probablemente adecuada en 
cuanto, ademh, reflejo de la conce 

2Y- cibn eclesiolbgica reciin aludida . 
Las magnificas reproducciones 

que ilustran el texto de Fasola y el de 
Mancinelli, permiten al lector apre- 
ciar el valor estktico y simbblico de 
10s mosaicos en cuestibn, sin duda 
mejor que en 10s monumentos origi- 
.nales, generalmente mal iluminados. 

Quisiera notar, a esta altura, reto- 
mando una breve referencia a1 princi- 
pio de esta recensibn, cuh to  hay que 
apreciar el hecho de que Fasola haya 
unido en su libro el estudio del culto 
de 10s dos Apbstoles, Pedro y Pablo. 

21 Sobre estos capitulos h a b ~  de aparecer, en estos dial, un articulo mio, en la revis- 
ta ParoJa di Vita, de la Associazione Biblia italiana: II rapport0 Chiesa-Israele in Rom 
9-11. Mom Penna toea tambien brevemente el tema en la p. 16 de su articulo citado en 
la nota 17. 

22 q. vgr. Gustav St-, Gli Atti degli Apostoli (Brescia 1973; la edici6n preceden- 
te en alemin es de 1966), pp. 428-9. 

23 El mosaico de Santa S a b b  data (se&n Mancinelli, ib.) del tiempo del papa Celes- 
tino I (422432). El de Santa Pudenciana (ib., p. 58) de Inocencio I (401-417). Es asi al- 
go anterior, pero esti en cambio muy retocado (ib.). Notar las anexas reproducciones. 

24 En ninguna parte se habla (que me conste) de una Ecclesia ex armenis o ex gallis. 
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