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* Para las abreviaturas de la Sagrada Escritura hemos adoptado las de la
Biblia de Jerusalén. En las abreviaturas de los escritos de los autores paga-
nos y cristianos véanse los trabajos de H. G. LIDDELL and R. SCOTT, A Greek-
English Lexicon, Oxford 1953 y G. W. H. LAMPE, A Patristic Greek Lexi-
con, Oxford 1961, respectivamente.
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INTRODUCCIÓN

Al publicar el último volumen de la magna obra del Maes-
tro de Alejandría, los Stromata, decíamos1 que la tradición ma-
nuscrita nos legaba otras dos obras tituladas Excerpta ex Theo-
doto y Eclogae propheticae, y que este dato, refrendado en el
ms. Laurentianus, constata su autoría como escritos salidos tam-
bién de la mano de Clemente de Alejandría. 

Junto a dichos títulos incluimos en el presente volumen de
la obra del Alejandrino, otro escrito salido de su pluma y que
la tradición literaria ha llamado Quis dives salvetur? Finalmen-
te, impelido por las demandas de ciertos colegas, nos ha pare-
cido bien incluir los Fragmenta que la tradición literaria ha atri-
buido a otras obras de Clemente de Alejandría, pero que
desgraciadamente no han llegado hasta nosotros con sus textos
completos.

De esta manera presentamos al público de habla castellana
estas obras de nuestro Autor, y completamos la tarea que nos
propusimos hace algunos años: ofrecer un texto moderno, con
su versión castellana, de las obras completas de Clemente de
Alejandría. En verdad, las obras que ahora ofrecemos han sido
consideradas como escritos menores del Alejandrino, pero re-
flejan igualmente su personalidad cristiana y científica2, de igual
manera que lo hacen sus otros escritos más importantes, que ya
hemos presentado a los lectores.

1. Cf. M. MERINO RODRÍGUEZ, Clemente de Alejandría, Stromata VI-
VIII: Vida intelectual y religiosa del cristiano, ed. Ciudad Nueva (FuP 17),
Madrid 2005, p. 32.

2. Recientemente se ha considerado que los Excerpta, las Eclogae y las
Adumbrationes constituyen la cima literaria de nuestro Autor. Al respecto,
cf. B. G. BUCUR, «The Place of the Hypotyposeis in the Clementine Corpus:
An Apology for “The Other Clement of Alexandria”», JEChSt 17 (2009) 313-
335.
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Ante la gran diferencia que existe entre los cuatro escritos
del Alejandrino que integran este volumen, dividiremos estas pá-
ginas introductorias en otros tantos apartados que ofrezcan a
los lectores las pautas necesarias para una mejor comprensión
de su lectura. El apartado dedicado a la Bibliografía General in-
tegra todos aquellos trabajos que nos han ofrecido alguna ayuda
en el estudio de estos escritos del Alejandrino.

1. LOS EXTRACTOS DE TEÓDOTO

El primer trabajo clementino que presentamos lleva el siguiente
título: Extractos de los escritos de Teódoto y de la llamada escue-
la oriental en el tiempo de Valentín. Ciertamente sabemos que los
discípulos de Valentín se dividieron en dos escuelas3: la oriental,
que es radicalmente docetista y encratita, y por ello considera el
cuerpo de Jesús como pneumático desde el seno de su madre,
donde recibió la formación del Espíritu; y la escuela occidental,
que acepta un cuerpo psíquico de Jesús, sobre el que descendió
el Espíritu en el momento en que Jesús recibió el bautismo, cuan-
do la Madre de arriba gritó desde el cielo para despertarlo4. 

No obstante, el título no identifica con exactitud el carác-
ter variado de la obra, en la que algunos comentarios o expli-
caciones son de Teódoto, según Clemente de Alejandría, otros
son del mismo Clemente –reflejado en estos comentarios por el
pronombre «nosotros»– y, finalmente, otros son atribuidos a los
discípulos de Valentín, incluidos los de la escuela occidental,
mencionados nominalmente y también de forma genérica con
un simple «dicen»5.

12 INTRODUCCIÓN

3. G. QUISPEL, «The original doctrine of Valentinus», VigChr 1 (1947) 43-
73 hizo un intento de reconstrucción de todo el sistema doctrinal de Valentín.

4. Hemos resumido la doctrina que al respecto nos transmite HIPÓLITO

DE ROMA, Ref., VI, 35, 5-7.
5. Cf. M. SIMONETTI, Testi gnostici in lingua greca et latina, Vicenza 1993,

p. 207. Ciertamente, en una división muy simplificada se puede decir que los
primeros comentarios (1-42), y en lo que concierne a la doctrina gnóstica
sobre la «semilla», son propios de la escuela valentiniana oriental, mientras
que los últimos (43-65) pertenecen más bien a los discípulos valentinianos de
occidente o escuela itálica. Al respecto, cf. Fr. SAGNARD, La gnose valenti-
nienne et le témoignace de saint Irénée, Paris 1947, pp. 547-551. 
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Todos los intentos por identificar a Teódoto, el autor de la
recopilación que nos transmite Clemente, han resultado inúti-
les. Ninguno de los dos «Teódoto» mencionados por Hipólito
de Roma6 coinciden con el caracterizado por los presentes re-
súmenes valentinianos. En efecto, el Teódoto mencionado por
el autor de la Refutatio es el fundador de la secta de los mel-
quisedecianos7 y en los Extractos que presentamos no aparece
ni una sola vez el nombre de Melquisedec8.

La única conclusión histórica que se puede aducir al res-
pecto es que Teódoto forma parte de la escuela valentiniana
oriental. La fecha de su enseñanza podemos situarla en torno a
la mitad del siglo II de nuestra Era. Como muy bien afirma
Sagnard, la doctrina de Teódoto se encuentra emparentada con
la de Marcos el Mago9, quien también había enseñado en la es-
cuela oriental valentiniana y había llegado incluso hasta las Ga-
lias, en la región del Ródano, antes del año 180, puesto que ya
es refutado en esa época por san Ireneo10. Así pues, Teódoto
pudo ser también contemporáneo de Ptolomeo y haber ense-
ñado hacia 160-170, concluye el investigador francés11. Por tanto,
el autor de estas notas que nos transmite el Alejandrino debió
ejercer la enseñanza gnóstica en los primeros años de la segun-
da mitad del siglo II.

Los Extractos nos mencionan a Teódoto en seis ocasiones12,
pero de ninguna de ellas podemos sacar alguna conclusión his-
tórica. Además, esas citas tampoco nos permiten evaluar si Cle-
mente cita directamente o se sirve de apuntes de otros autores
intermediarios. Precisamente este aspecto nos abre otro proble-
ma del escrito que analizamos.

INTRODUCCIÓN 13

6. Cf. HIPÓLITO DE ROMA, Ref., VII, 35, 1 y 36, 1.
7. Los partidarios de considerar al personaje veterotestamentario como

una «potencia» celestial superior al mismo Cristo.
8. La misma conclusión aparece en EUSEBIO DE CESAREA, His. eccl., V,

28, 9, que no hace otra cosa que coleccionar los datos de Hipólito.
9. Sobre las enseñanzas de este autor gnóstico, cf. IRENEO, Adv. haer.,

I, 14-16. Para la aritmología de este autor valentiniano, cf. Fr. SAGNARD, , o.
c., pp. 358-386.

10. Cf. IRENEO., Adv. haer., I, 15, 4-6 y 16, 2.
11. Cf. Fr. SAGNARD., Extraits de Théodote, Les Éditions du Cerf (SC

23), Paris 1970, pp. 6-7. 
12. Además de aparecer en el título que hemos mencionado, es citado en

Exc. ex Theod., 22, 7; 26, 1; 30, 1; 32, 2 y 35, 1.
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a. Las fuentes de los Extractos y su composición

Ciertamente este escrito es el que más problemas presenta
entre los salidos de la pluma del Alejandrino. Ya hemos indica-
do las dificultades existentes en la identificación histórica de Te-
ódoto, pero existen otros de no menor categoría. Así, el estu-
dioso de esta obra se encuentra con el problema de deslindar las
diversas fuentes de las que provienen los comentarios. Los crí-
ticos han tratado de diferenciar entre los comentarios gnósticos
del mismo Teódoto juntamente con los de otros discípulos de
Valentín, y los que provienen del mismo Clemente. De esta forma
se ha querido ver que las presentes notas proceden fundamen-
talmente de tres fuentes: extractos que derivan de la enseñanza
particular de Teódoto, los provenientes de otras enseñanzas gnós-
ticas valentinianas y las reflexiones de Clemente al respecto. 

Así pues, hay que tener en cuenta estos tres grupos de pro-
cedencias, si se quiere tener una comprensión realista de lo que
supone este escrito. Aunque no exento de dificultades, el grupo
que se refiere a las aportaciones de Clemente parece que es el
que mejor ha concitado el acuerdo de los estudiosos. En efec-
to, investigadores de distinta procedencia, como son Dibelius13,
Casey14 y Sagnard15, por ejemplo, con argumentos distintos han
llegado a una conclusión, con pequeñas diferencias, para reali-
zar la diferenciación de las distintas partes o grupos de citas
que integran este escrito de Clemente de Alejandría. 

En una primera división, y por lo que a las doctrinas ex-
puestas se refiere, los investigadores han propuesto dividir esta
obra en cuatro grandes partes. La primera abarca los parágrafos
1-28 y que nosotros la hemos titulado «El Salvador se reviste
con la semilla espiritual». Los parágrafos 29-42 comprende la se-
gunda parte, titulada en nuestra edición bajo el epígrafe «El Sal-
vador como luz de los elegidos». Un tercer grupo de estos Ex-
tractos incluye los parágrafos 43-65 y lleva por título «Sólo se
salva lo que se asume». Finalmente, la cuarta y última parte con-

14 INTRODUCCIÓN

13. Cf. O. DIBELIUS, «Studien zur Geschichte der Valentinianer», ZNW
9 (1908) 230-247 y 329-340.

14. Cf. R. P. CASEY, The Excerpta ex Theodoto of Clement of Alexan-
dria (Studies and Documents 1), London 1934.

15. Cf. Fr. SAGNARD, Extraits de Théodote…, p. 8.
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tiene los parágrafos 66-86, y es reconocida con la denominación
«El bautismo libera de los poderes malignos»16. De esta mane-
ra, los Extractos son más fáciles de identificar, aunque los re-
sultados no alcancen los límites de una conclusión definitiva. 

Pensamos que a la hora de dilucidar las fuentes de esta obra,
uno de los criterios fundamentales que se debe tener en cuen-
ta es lo que el texto mismo nos presenta. En este sentido hay
que detenerse en la literalidad misma del texto. Así, el lector
puede percibir que determinadas expresiones indican anotacio-
nes personales del mismo Clemente. Desde esta perspectiva los
ejemplos que se pueden aducir son frecuentes. En efecto, locu-
ciones como «decimos» (1, 3), «nosotros llamamos» (8, 1), «me
parece» (17, 3), «nosotros lo entendemos» (20), «no saben [los
herejes]» (24, 2), «dicen [los herejes] de manera impía» (30, 1),
«esta doctrina es una mala interpretación de la nuestra» (33, 2),
pueden resultar esclarecedoras al respecto. En efecto, estas citas
manifiestan claramente la procedencia del comentador mismo,
es decir, del propio Clemente de Alejandría.

Si, además, adoptamos el criterio de contemplar esos pasa-
jes con una perspectiva más ámplia, nos damos cuenta de que
dichos lugares suponen unos precedentes y también, en algunos
casos, unas terminaciones17. Nos referimos a la akolouthía (ila-
ción) de esos textos identificados de forma explícita18. De esta
manera las alusiones clementinas se multiplican y presentan una
panorámica más amplia que la que pudiera deducirse por la mera
literalidad. 

Finalmente, también se pueden delimitar otras citas de pro-
cedencia clementina si nos fijamos en determinadas expresio-

INTRODUCCIÓN 15

16. En la presente edición presentamos estas partes con su título entre
corchetes, puesto que no aparece en el texto original griego. En la edición
francesa de esta misma obra clementina se pueden contemplar con provecho
las relaciones y diferencias mutuas entre estas cuatro partes; cf. Fr. SAGNARD,
Extraits de Théodote…, pp. 33-49.

17. El editor francés de esta obra clementina señala como paradigmáticos
los casos de Exc. ex Theod., 17, 3 y 30, 1, señalando las premisas y conclu-
siones de los mismos.

18. Se trata del método tan estimado por Clemente, no sólo desde el
punto de vista filosófico, sino también literario. Al respecto puede consultar-
se con provecho el trabajo de L. RIZZERIO, La nozione di ˙kolouyía come
«logica» in Clemente di Alessandria, RFN 79/2 (1987) 175-195.
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