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Resumen
Con el objetivo de identificar las tendencias de la investigación patrística del continente entre los años 2018 a 
2023, se hace una revisión sistemática de literatura en 29 artículos de siete revistas teológicas latinoamericanas 
de impacto, teniendo como base un estudio previo más amplio sobre las tendencias en la investigación 
teológica latinoamericana entre los años 2018 y 2022, que podría ser la segunda fase como profundización de 

1 Candidato a doctor en Teología y magíster en Teología, Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Estudios 
Bíblicos, Universidad Claretiana, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, Universidad Santo Tomás. Docente 
del programa de Teología y coordinador de la Maestría en Estudios Teológicos Contemporáneos. Líder de la línea 
de investigación en Método y Conocimiento Teológico del Grupo de Investigación en Filosofía y Teología Crítica, 
Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, Colombia. Correos electrónicos: maestria.estudiosteologicos@amigo.
edu.co, manuel.gomezer@amigo.edu.co, immanueldavidg@gmail.com.

Cómo citar en APA: Gómez-Erazo, M.  (2024). Tendencia de la investigación patrística en América Latina. Revisión sistemática de litera-
tura y análisis bibliométrico en siete revistas de impacto entre los años 2018-2023. Cuestiones Teológicas, 51(115), 1-20.  

doi: http://doi.org/10.18566/cueteo.v51n115.a13 
Fecha de recepción: 21.10.2023 / Fecha de aceptación: 06.12.2023

https://orcid.org/0000-0002-7879-8345
mailto:maestria.estudiosteologicos@amigo.edu.co
mailto:maestria.estudiosteologicos@amigo.edu.co
mailto:manuel.gomezer@amigo.edu.co
mailto:immanueldavidg@gmail.com
http://doi.org/10.18566/cueteo.v51n115.a13


2 | Cuestiones Teológicas, Vol. 51, N.º 115 (Enero-junio, 2024) / ISSN: 2389-9980 (en línea)

Manuel David Gómez-Erazo

esa revisión. Con una metodología mixta se miden varias dimensiones de las publicaciones: universidades de 
mayor producción, la procedencia de los investigadores, el lugar de la mujer en la investigación patrística, los 
temas principales de las investigaciones, para, finalmente, hacer una interpretación de los datos encontrados 
y una crítica constructiva, teniendo en cuenta los hallazgos de la revisión que le antecede para incentivar la 
investigación en América latina a favor de la renovación en esta área de los estudios teológicos. Quedan planteados 
varios tópicos para colaborar en la generación de perspectivas: 1) reconocer y apoyar el crecimiento en esta 
área de la investigación teológica del continente; 2) abrir una fase posterior de la investigación en relación con 
los factores que llevan a tales motivaciones investigativas; 3) potenciar y proyectar investigaciones hechas por 
mujeres y con temáticas contextuales relacionadas y, 4) pensar una patrología en perspectiva latinoamericana. 

Palabras clave 
Estudios patrísticos; Patrística; Patrología; Investigación patrística; Revisión sistemática de literatura; Revistas 
teológicas latinoamericanas; Investigación patrística latinoamericana.

Abstract 
With the aim of identifying trends in patristic research in the continent between 2018 and 2023, a systematic 
literature review is made in 29 articles of seven Latin American theological journals of impact, based on a 
previous broader study on trends in Latin American theological research between 2018 and 2022, which 
could be the second phase as a deepening of that review. With a mixed methodology, several dimensions of the 
publications are measured: universities of greater production, the origin of the researchers, the place of women 
in patristic research, the main themes of the research, to finally make an interpretation of the data found and a 
constructive criticism, taking into account the findings of the review that precedes it to encourage research in 
Latin America in favor of renewal in this area of theological studies. Several topics are proposed to collaborate in 
the generation of perspectives: 1) to recognize and support the growth in this area of theological research in the 
continent; 2) to open a later phase of research in relation to the factors that lead to such research motivations; 
3) to promote and project research done by women and with related contextual themes and, 4) to think about 
patrology in a Latin American perspective.

Keywords 
Patristic studies; Patristics; Patrology; Patristic research; Systematic literature review; Latin American theological 
journals; Latin American patristic research.
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Introducción

La revisión tiene su punto de partida en un estudio previo presentado en el marco de una 
investigación doctoral sobre el método teológico, sus construcciones y praxis en los doctorados en 
teología colombianos en los que, al revisar las tendencias de la investigación teológica en América 
Latina en revistas de alto impacto para contextualizar el estudio personal, emergieron como un 
factor importante, más no el principal, los estudios relacionados con los Padres de la Iglesia desde 
esta geografía nuestra. El dato llamó la atención, más aún en el marco de un congreso internacional 
de estudios patrísticos celebrado en nuestro continente en septiembre de 2023, que pretendió, 
además de la promoción del saber, aunar esfuerzos en el establecimiento de perspectivas teóricas 
e investigativas novedosas desde la diversa realidad latinoamericana.

En este estudio previo, a publicarse en la revista Franciscanum el primer semestre de 2024,2 
fueron revisados 494 artículos en revistas teológicas y católicas de impacto en nuestro continente, 
presentando, entre gran riqueza y aunque sin mucha novedad por el momento –esto no significa 
falta de calidad, ni de rigurosidad, ni de necesidad–, las decisiones y los rumbos de la investigación al 
hacer sus apuestas contextuales desde la disciplina teológica que, para ese caso, revisó la producción 
entre los años 2018 y 2022.

En esa primera medición, presentada junto con los investigadores Iván Darío Toro-Jaramillo, 
docente investigador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), y 
Waldecir Gonzaga, docente investigador y director del Departamento de Teología de la Pontificia 
Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro, se presentaron, a grandes rasgos, algunos marcos 
teóricos a propósito de la teología en contexto y en salida que hacemos en esta situación de 
reforma sinodal junto con su comprensión y recepción en Latinoamérica. Hoy, hablando de una 
teología de la liberación, latinoamericana y del pueblo, vinculados todos sus postulados desde una 
opción preferencial por los pobres como imperativo ético y teológico de un quehacer identitario 
en nuestros territorios, se presentan múltiples tendencias, caminos y desafíos de nuestro quehacer.

La revisión se hizo con criterios específicos como: 1) autores que trabajan desde instituciones 
católicas o investigadores adscritos a instituciones católicas –en algunos casos se presentaron 
investigadores en teología de instituciones no confesionales–; 2) autores latinoamericanos o de 
procedencia latinoamericana en instituciones extranjeras; 3) autores extranjeros que abordaron 
perspectivas latinoamericanas, 4) revistas de impacto informadas por Scimago desde las mediciones 

2 Artículo titulado “Tendencias en la investigación teológica latinoamericana. Una revisión sistemática de literatura y 
análisis bibliométrico”, elaborado junto con Iván Darío Toro-Jaramillo y Waldecir Gonzaga.
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de Scopus, junto con dos revistas elegidas aleatoriamente. A partir de la revisión de estas 
publicaciones, se graficó la cantidad de artículos por revista revisada, número de publicaciones 
por universidades, países y género de las personas dedicadas a la investigación y, después, tres 
gráficas con las tendencias temáticas en la enunciación general del artículo, los temas especializados 
y específicos. Y en ellas, casi de manera emergente o paulatinamente significativa, se fueron 
presentando investigaciones sobre los Padres de la Iglesia. 

Dentro de ese informe general de las áreas teológicas, en el primer gráfico, de 12 áreas 
identificadas los Padres de la Iglesia presentaron 27 artículos explícitos sobre el tema, cifra superada 
por los estudios bíblicos, la teología pastoral, el magisterio de la Iglesia –enfático sobre Francisco, 
las conferencias de Medellín, Puebla y Aparecida, y la constitución Gaudium et spes del Concilio 
Vaticano II–, además de las teologías sistemática, espiritual y fundamental. Luego, en la segunda 
gráfica de subtemas especializados, no aparecen específicamente los Padres de la Iglesia, pero sí 
se identificaron abordajes dentro de las investigaciones, para, finalmente, en la gráfica de temas 
específicos y abiertos, de 23 categorías enunciadas, aparecen en noveno lugar los estudios sobre 
Evagrio Póntico, Ireneo, Gregorio de Nisa, Clemente de Alejandría, Orígenes, Agustín, entre otros.

A partir de la lectura de estos datos, nos aventuramos con la siguiente observación: “[…] la 
investigación patrística va tomando significativa fuerza en este camino teológico latinoamericano”. 
Sin embargo, nos cuestionamos críticamente el hallazgo con tres preguntas que emergen de la 
revisión de los materiales sobre el tema: ¿cuáles son los factores que han llevado a un crecimiento 
paulatino de la investigación patrística? ¿Cuál es el lugar de la investigación sobre las literaturas de 
mujeres en los primeros siglos de la Iglesia? ¿Por qué la investigación patrística carece de diálogos 
con los contextos latinoamericanos?

Con ese dato emergente de los estudios relacionados con los Padres de la Iglesia, y tratándose 
de publicaciones que cumplen, bajo ciertos estándares internacionales de calidad científica, con 
las estipulaciones de esta indexación latinoamericana, se presentan algunos tópicos, identificados 
a partir de la anterior revisión por publicar sobre las tendencias de la investigación en algunas 
revistas de nuestro continente, con la claridad de que no se está abordando todo el material 
existente, pretendiendo únicamente la presentación de los asuntos identificados en esta área del 
conocimiento teológico especializado. Esas preguntas precisan, a continuación, la profundización 
en los hallazgos, teniendo presente las nuevas publicaciones presentadas para el año 2023. En 
comparación con tal estudio, aquí se presentó una ligera variación en el cambio de las revistas, 
debido a un problema técnico en un repositorio institucional de una de las publicaciones.
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Procedimiento metodológico general

A partir de un estudio meramente descriptivo, analizando bases de datos con un enfoque mixto, 
se cuantificó la información hallada para, posteriormente, hacer una hermenéutica necesariamente 
cualitativa de los datos, informando los tópicos de interés en los últimos seis años de la investigación 
teológica y patrística latinoamericana en estas revistas de impacto. Esta nueva revisión, más corta 
que su antecedente, continúa con los criterios antes descritos y las mismas revistas, salvo un 
cambio relacionado con el problema técnico de la revista Veritas, del Pontificio Seminario Mayor 
de San Rafael, Chile, que no se tuvo en cuenta esta vez porque no fue posible tener acceso a 
sus publicaciones. Por lo tanto, siguiendo el criterio de las revistas indexadas de altos cuartiles 
informadas por Scimago, se incluyó la revista Perseitas, de la Universidad Católica Luis Amigó 
de Medellín, Colombia, que no está en la sección de Estudios Religiosos, sino en la sección 
Miscelánea de Artes y Humanidades, al presentar artículos sobre estudios filosóficos, además de 
teología, calificados con un Q3. 

De resto, la búsqueda continuó con las mismas revistas: Teología y Vida, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en Q2; Perspectiva Teologica, de la FAJE de Belo Horizonte-Brasil, 
en Q3; Theologica Xaveriana, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Q3; Cuestiones 
Teológicas, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Q3, y, aleatoriamente, la revista 
Teología, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y la Revista Iberoamericana de Teología, 
de la Universidad Iberoamericana de México, que tienen otras bases de indexación, tomando las 
publicaciones de los años 2018 a 2023. En Scimago aparecen otras tres revistas que no se tuvieron 
en cuenta porque sus temáticas se relacionan con los estudios filosóficos y medievales.

En ellas se midieron y graficaron como dimensiones en tablas dinámicas de Microsoft 
Excel: 1) países de los autores e instituciones; 2) universidades; 3) artículos por año; 4) género y, 
temáticamente, 5) padres estudiados; 6) áreas de estudio. Al final, se hace una interpretación de 
estos hallazgos, se enuncian los caminos teológicos emprendidos y se proponen, con base en los 
cuestionamientos de la introducción de esta revisión, perspectivas para continuar la investigación 
patrística en América latina.

Al abordarse únicamente estas revistas como muestra, este estudio presenta tendencias a partir 
de este tipo de publicaciones. Abarcarlo todo es imposible y seguramente quedarán asuntos abiertos, 
sobre todo en relación con otros países latinoamericanos y otras publicaciones. Por lo tanto, son 
reconocidos de antemano los enormes esfuerzos de instituciones como la Universidad Pontificia 
de México con sus congresos sobre estudios patrísticos, diplomados virtuales y su publicación 
seriada del Congreso Studia Patristica Mexicanensis, y demás proyectos formativos que vienen a 
futuro. También la existencia del Doctorado en Estudios Patrísticos de la Universidad Católica 
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de Cuyo, San Juan, Argentina, los seminarios de estudios patrísticos en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, las Jornadas de Estudios Patrísticos en la Biblioteca Agustiniana de Buenos 
Aires, los históricos escritos de la revista Cadernos Patristicos de la Faculdade Católica de Santa 
Catarina-Brasil, cuya primera publicación fue en 2006 y la última en 2013, y la actual revista 
argentina Patristica et Medievalia, de la Universidad de Buenos Aires, calificada en Q4.3

Hay más esfuerzos que deben ser conocidos. En el ámbito mundial, se cuenta con la Asociación 
Internacional de Estudios Patrísticos (AIEP), por agrupar corresponsales mundiales, varios de ellos 
latinoamericanos, generando comunicaciones anuales sobre estos temas de interés. Sin embargo, 
desde 2020, durante el confinamiento mundial, nace el Grupo de Lectura y Reflexión sobre los 
Padres de la Iglesia en América Latina, quien se reune mensualmente durante tres años, y el Grupo 
de Amigos de los Capadocios, esfuerzos que han llevado a la creación de la Red Latinoamericana 
de Estudios Patrísticos (RELAEP), inaugurada el 7 de diciembre de 2022 y animada al día de 
hoy por el presbítero doctor Alejandro Nicola, junto con el equipo de la red. Se pueden verificar 
muchos, valiosos, continuos y nunca suficientes esfuerzos para tener en cuenta en futuros estudios, 
pero, por el alcance de esta consulta cuyos límites se encuentran justificados, se mencionan aquí 
únicamente para visibilizarlos y que la academia latinoamericana los conozca.

Resultados y discusiones

Sobre las generalidades de las revistas

Las revistas consultadas presentan las siguientes características en relación con los países de las 
instituciones y de las autorías, las universidades, artículos por año y el género de quienes componen 
los cuerpos de investigadores (ver figura 1).

La investigación presenta más fuerza en Argentina y Chile y, quizá, menos fuerza en Brasil, 
donde sus campos de interés pueden ser otros y están especialmente relacionados con asuntos 
eclesiales, pastorales y de teologías contextuales.4 En el caso de los autores colombianos, la 

3 Si bien son revistas especializadas en este segmento de la historia, no se tuvieron en cuenta precisamente por ello, por su 
total especialización. Esta revisión implicó la aproximación a tendencias dentro del ámbito general de la investigación 
teológica. Estas publicaciones merecerían una revisión dentro de su mismo desarrollo histórico.

4 Así lo presentan los datos. El único artículo presentado en la revista brasilera, es de una coautoría entre Orlando Solano 
Pizón, colombiano, y Eva Reyes Gacitúa y Mauricio Rincón Andrade, de una institución chilena, titulado Pensar en 
clave de comunión trinitaria: acercamiento a la experiencia mística cristiana de 2023. El único autor de una institución 
brasilera es Davi Ribeiro Lin con Agostinho de Hipona e a redescoberta do potencial terapêutico da teología narrativa para 
a saúde mental publicado en Cuestiones Teológicas en 2022. 
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característica primordial estribaría en que la mayor cantidad de publicaciones provienen de 
una red de investigadores dedicados a los estudios patrísticos, reflejando así la búsqueda de una 
comunidad académica que está interesada en la investigación en esta área del conocimiento 
teológico (ver figura 2).

Figura 1. Países de los autores e instituciones

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Universidades

Fuente: elaboración propia.
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Al identificar las instituciones, estas dispersan los datos del anterior cuadro al verificar varias 
universidades en un solo país. Sin embargo, es evidente la alta producción de la Pontificia Católica 
de Chile, la Pontificia Javeriana de Bogotá y la Católica de Cuyo en Argentina. Estas procedencias, 
tanto en la figura anterior como en esta, no estarían directamente influenciadas por el país de las 
revistas, debido al cumplimiento de sus estándares de calidad que implican la internacionalización 
de las publicaciones y los bajos índices de endogamia. 

Figura 3. Artículos por año

Fuente: elaboración propia.

La mayor cantidad de artículos fueron producidos en los años 2018 y 2022. Sin embargo, si 
se tuvieran en cuenta los artículos de autores cuyas nacionalidades no son latinoamericanas, podría 
crecer el número de publicaciones en el año 2022 si contamos el dosier de la revista Cuestiones 
Teológicas dedicado a estudios agustinianos, en el que colaboraron autores holandeses y belgas 
en su gran mayoría; por lo tanto, no se tuvieron en cuenta para este estudio, a excepción de un 
investigador mexicano, ubicado en una institución estadounidense.5

5 Es el caso de Pablo Irizar de la School of Religious Studies, McGill University, con el artículo “Reconsidering the Vita 
Augustini by Possidius of Calama: Towards a Method for the Study of Free Speech in the Thought of Augustine”, 
publicado en el año 2022 en Cuestiones Teológicas.
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Figura 4. Género

Fuente: elaboración propia.

El resultado es significativo al notar que la investigación patrística es claramente masculina. 
Únicamente cinco mujeres en seis años publicaron sobre esta área del conocimiento teológico. 
Esto, por extensión, refleja el problema de la investigación teológica en general, en la que, según la 
medición anterior que impulsó este artículo a manera de segunda fase, de 494 artículos revisados, 
348 son escritos por hombres y 88 por mujeres, y en las demás coautorías priman los liderazgos 
masculinos. Si bien, y en comparación con otras épocas, hay presencia femenina y es un asunto 
aún novedoso ante su total ausencia en la academia universitaria y en el protagonismo de todas las 
ciencias, se esperaría un crecimiento más significativo por el mismo hecho del compromiso eclesial, 
especialmente en estos tiempos posconciliares. Así lo recuerda Martínez-Gayol Fernández (2012):

[…] el Concilio con este movimiento no solo había abierto las puertas de sus aulas a varones laicos y a 
mujeres, sino que también estaba posibilitando la presencia de estas en los ámbitos teológicos, de tal manera 
que ese “otro modo de hacer teología” que brota del Vaticano II tiene, en primer lugar, sus raíces en la 
consideración del laico y de la mujer como sujetos capaces de “teologar” y, en segundo, como consecuencia, 
la presencia a día hoy de un número cada vez mayor de laicos, pero sobre todo de mujeres, en medios 
académicos y eclesiales, como alumnas y profesoras en facultades de teología, como investigadoras, como 
autoras de publicaciones y como teóricas comprometidas en proyectos sociales. (p. 152)

El resultado actualmente no es suficiente ni satisfactorio. No apelamos a la moda teológica, sino 
a la sensibilidad, a una vita activa que requiere ser comprendida y revelada (Arendt, 1958/2005, pp. 
35-38), sobre el mundo de la vida de las mujeres investigadoras y los impedimentos que se presentan 
para visibilizarse más en la academia teológica universitaria, asunto que afecta directamente a la 
teología elaborada (Londoño-Betancur y Gómez-Erazo, 2022, p. 10).
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Dos gráficos identifican Padres y disciplinas

Se encontraron, en total, 29 artículos sobre los Padres de la Iglesia al año 2023. Es evidente que el 
tipo dé técnica de recolección de datos es diferente a la de un estado el arte. Esta sistematización 
pretende profundizar en los datos con mayor precisión disponiendo de menos documentación, 
atendiendo a los criterios de búsqueda y centrándose en las revistas de impacto, toda esta 
información ya mencionada en la metodología. Con esta base, se mencionan y grafican dos 
materias: 1) Padres estudiados y 2) áreas de estudio desarrolladas o aplicadas, para, finalmente, 
hacer una descripción y análisis sobre la información encontrada, sin desconocer otros hallazgos 
que van emergiendo.

Figura 5. Padres estudiados

Fuente: elaboración propia.

Agustín de Hipona (Covarrubias, 2018; Martin-De Blassi, 2018; Velásquez, 2018; Valencia 
Marín, 2021; Irizar, 2022; Ribeiro Lin, 2022), Gregorio de Nisa (Jaramillo Vargas y Solano Pinzón, 
2022; Nicola, 2021; Capboscq, 2019; Solano Pinzón, 2018) y Orígenes (Ciner, 2018, 2022; 
Fernández, 2020; Soler, 2018) presentan los intereses de investigación en esta área emergente de 
estudios en Latinoamérica. En menor medida figuran estudios sobre Clemente (Pardo, 2019a, 
2019b; Calabrese, 2021), Basilio de Cesarea (Bastitta Harriet, 2019; Capboscq, 2019) y Atanasio 
(Morales, 2018; Capboscq, 2022). También hay artículos, que no figuran en la gráfica, sobre 
Ireneo (Bueno-Castellanos, 2018), Evagrio Póntico (Vázquez y Gargiulo, 2022) y Gregorio de 
Tours (Aguirre Durán, 2021). Estos Padres presentados en el gráfico se entrecruzan teóricamente 
con las áreas de estudio presentadas en la Figura 6.
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Figura 6. Áreas de estudio

Fuente: elaboración propia.

En los tres primeros lugares, y con temas cruzados en varias ocasiones, están los estudios 
bíblicos (centrados en el Ex, Ct, Pablo, Jn y los métodos en Ciner, 2018, 2022; Soler, 2018; Villa 
Betancourt, 2021; Capboscq, 2022; Jaramillo Vargas y Solano Pinzón, 2022; Richter, 2023), 
los estudios teológicos (escatología, eclesiología, cristología, teología trinitaria, soteriología y 
mariología en Bueno-Castellanos, 2018; Ciner, 2018; Morales, 2018; Aguirre Durán, 2021; 
Nicola, 2021; D´Andrea, 2022) y los estudios místico/espirituales (en Martin-De Blassi, 2018; 
Solano Pinzón, 2018; Soler, 2018; Villa Betancourt, 2021; Capboscq, 2022; Solano Pinzón, 
Reyes Gacitúa y Rincón Andrade, 2023) como temáticas preeminentes en la investigación que, 
claramente, es doctrinal, dogmático-hermenéutica, comprendiendo el término hacia adentro y 
no hacia afuera, como potencia de comprensión y diálogo con los contextos de los escritos de 
los Padres mencionados, permanente entrelazados con otros textos, contextos y temáticas. La 
descripción de su relación con el pensamiento griego (Velásquez, 2018; Pardo, 2019a, 2019b; 
Calabrese, 2021), el bienestar social y la economía (Capboscq, 2019; Nebel, 2022), el diálogo con 
la psicología (Irizar, 2022; Ribeiro Lin, 2022; Vázquez y Gargiulo, 2022) y la fundamentación del 
magisterio de Francisco (D´Andrea, 2022; Nebel, 2022) también figuran como tópicos valiosos 
de diálogo con esta área positiva del conocimiento y la investigación teológica. 

Algunas descripciones y relaciones entre los resultados de figuras

Agustín y los sentidos espirituales, el bien y sus fines en De Civitate Dei (Velásquez, 2018), la 
erótica en las Confesiones (Valencia Marín, 2021), las emociones en la Vita Augustini de Possidius 
de Calama (Irizar, 2022), además del potencial terapéutico de su teología narrativa (Ribeiro Lin, 
2022), presentan perspectivas vigentes y creativas a propósito de la comprensión de sus literaturas 
y los aportes que pueden hacerse interdisciplinarmente a ciencias como, por ejemplo, la psicología 
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y su influencia en la espiritualidad (Irizar, 2022; Ribeiro Lin, 2022; Vázquez y Gargiulo, 2022), 
o a los aportes para romper esquemas como los relacionados con la sexualidad humana, pese al 
pesimismo que siempre se le ha endilgado al pensador de Hipona (Valencia Marín, 2021). Los 
estudios agustinianos siguen vigentes y continúan formando parte del interés sobre esta investigación.

En línea con lo anterior, concepciones sobre la espiritualidad y la mística en el abordaje 
a Gregorio de Nisa que llevan a comprender mejor, incluso, las nociones de espiritualidad en 
teólogos contemporáneos como un crecimiento ascendente sin límites con la noción paulina de 
epéktasis (Solano Pinzón, 2018, pp. 53-56); pensar la usura y la solidaridad, junto con Basilio de 
Cesarea, para una potencial crítica económica (Capboscq, 2019); la noción de cuerpo eclesial en 
diálogo con la antropología y la paradoja, pasando por lo cristológico para elaborar una teología 
desde y sobre sus Homilías del Cantar de los Cantares (Nicola, 2021); la renovación del quehacer 
teológico para responder a los desafíos de las culturas posmoderna y latinoamericana desde el 
De Vita Moysis y en el In Canticum Canticorum, con el propósito de vincular la teología con la 
santidad, diciendo mistagogía, mística, gnofos, akoluthía, epéktasis, en línea con la renovación 
del Vaticano II y las teologías contextuales latinoamericanas (Jaramillo Vargas y Solano Pinzón, 
2022), van tejiendo un proceso de renovación valioso que va del texto a los amplios contextos 
por la elaboración de la disciplina.

A la par con Orígenes, y con los mismos intereses, emergen perspectivas de estudios bíblico, 
cristológico, escatológico y místico desde su aproximación particular al evangelio de Juan (Ciner, 
2018; Soler, 2018), validando no solo lo que figura en los textos y su potencial teológico, sino 
también el papel del lector en el proceso de interpretación que, para la época –184 a 253 d. C. 
–, presentaría las primeras formas útiles de comprensión histórico-teológica de la tradición en 
perspectiva, me atrevo a decir, y por qué no, intercultural (Fernández, 2020). Se aprovechan los 
aportes interdisciplinarios, sobre todo de índoles sociológico y cultural, para la comprensión del 
texto origeniano en sí mismo, llevando, incluso, a una autocrítica de la tradición, a propósito de 
los resultados condenatorios del Concilio de Constantinopla en el 553 (Ciner, 2022).

Metodológicamente, hasta donde se percibe en la lectura, todos los escritos tipológicamente son 
artículos de reflexión6 al proceder de manera semejante: análisis filológico, revisando, traduciendo y 

6 Esta tipología, por su propio operar, aunque con mucha erudición, no enuncia explícitamente una reflexión metodológica 
que revele el proceso construido, desarrollado y aplicado para el abordaje del problema de investigación. Este asunto 
continúa evidenciando dos tareas todavía pendientes: 1) el fortalecimiento del método teológico (Remolina, 1983, 
pp. 157-158) y 2) cómo su investigación ayuda a la construcción y transformación de nuevas realidades exteriores a la 
comunidad de fe, producto del encuentro inter y transdisciplinar con la teología (VG. no. 4c). Estas dos dificultades 
llevan a la teología a trabajar con los mismos métodos y a unos desarrollos útiles, únicamente, a la propia disciplina y 
comunidad de sentido.
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comprendiendo fuentes patrísticas, bíblicas y magisteriales, ampliando el diálogo con los marcos 
históricos, antropológicos, culturales, sociológicos y psicológicos para elaborar planteamientos 
teológicos. Un solo caso explicitó metodológicamente una aproximación desde la hermenéutica 
ricoeuriana, permitiendo que el texto resuene en el lector y permita una acción-apropiación 
del contenido para un quehacer teológico contextualizado, aunque, en opinión de este análisis, 
continúa siendo una propuesta de carácter textual (Jaramillo Vargas y Solano Pinzón, 2022, pp. 
6-7; Garavito Villareal, 2017, pp. 279-298). La comprensión tanto textual como contextual 
para la generación de contenido teológico dentro de y desde los textos de cada Padre prima en 
la investigación, asunto que puede deberse tanto al alcance hermenéutico, el interés teológico 
previo y los criterios de esta revisión, cuanto a las políticas editoriales de las revistas consultadas.

 

Observaciones críticas a propósito de las inquietudes presentadas en la introducción 

Retomando las cuatro preguntas presentadas en la introducción, que emergieron en la revisión de los 
documentos hallados para mencionar las tendencias de la investigación teológica latinoamericana 
como antecedentes de este artículo, se podría afirmar lo siguiente:

La investigación patrística va tomando significativa fuerza en este camino teológico latinoamericano

El dato es preciso y, según parece, continuará creciendo, como lo viene haciendo en otros países 
(Trevijano Etchevarría, 2017, p. XXIII). En deuda estaría América Latina ante el llamado 
permanente de la Iglesia, incluso de su actual magisterio, a un volver a la fuente (EG no. 11), que 
implicaba no solo la revisión de los textos bíblicos, sino también extrabíblicos y de los Padres del 
siglo II al siglo VIII, según las coordenadas para el análisis de este segmento histórico aceptado 
comúnmente por los especialistas, a pesar de las discusiones sobre ello (Drobner, 2001, pp. 21 
y 501; Børresen y Prinzivalli, 2014, p. 11; Hernández Ibáñez, 2018, pp. 19 y 22; Gil-Tamayo 
y Fidalgo, 2019, p. 11). Todas las fuentes, unas inspiradas y canónicas en las bases de datos 
de la antigüedad judeocristiana y otras validadas por los amplios caminos de una recepción y 
activación permanentes de la tradición, son textos de alta densidad teológica al ser considerados 
por los cristianos como la siguiente palabra de Dios dirigida a la humanidad. Contienen 
también valor estético, cultural, político, económico, humanístico (Parra, 2003, pp. 166-167; 
Børresen y Prinzivalli, 2014, p. 9) y, por lo tanto, asimismo son fuente primordial para hacer 
teología (Cordovilla, 2007, pp. 137-170). El Congreso Latinoamericano de Estudios Patrísticos, 
celebrado en la Universidad Pontificia Bolivariana junto con la Pontificia Universidad Javeriana y 
la Unicervantes en 2023, prueba el compromiso, reta a la Iglesia continental a responder a estos 
intereses y marca un hito en la historia de la teología latinoamericana respecto a esta área del 
saber, que promueve, en sí misma, la interdisciplinariedad. 
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Sin embargo, el despertar no pudo ser antes porque el contexto latinoamericano identificado 
en la segunda mitad del siglo XX es de hambre, injusticia económica y violencia sociopolítica, 
exigiendo un quehacer teológico con mediaciones sociológicas, éticas y culturales más acertadas 
que las filosófico-metafísicas (Gibellini, 1998, pp. 378-382; Tamayo, 2004, pp. 11-14 y 29; 
Martínez-Gayol Fernández, 2012, p. 157). Además, el pueblo creyente tendría debajo de su brazo 
el texto bíblico con los temas del Pentateuco y el problema de la tierra, el Éxodo, los profetas, 
Jesús de Nazaret y la proclamación del Reino de Dios y el Apocalipsis, mas no tendría la Didajé, 
las cartas de Clemente de Alejandría ni las homilías del padre Crisóstomo, por graficar un ejemplo 
(Tamayo, 2004, p. 13). 

Quizá este contexto de investigación sobre los Padres de la Iglesia no emerge de la comunidad 
de base, sino del acuerdo al interior de la academia universitaria, que no restaría importancia 
al trabajo pastoral y que llevaría a cuestionarnos la situación de nuestras facultades de Teología 
que promueven su interés en estas revisiones archivísticas y su potencial hermenéutico para la 
actualidad. Esto no debería leerse como “aburguesamiento”, sino como oportunidad, porque 
así también fue uno de los factores que llevó a la primavera de la gran reforma eclesial con el 
Concilio Vaticano II (Ramírez Zuluaga, 2012, p. 26), a partir de una academia creyente, vista 
con sospecha por su compromiso con la renovación (Gibellini, 1998, pp. 181 y 186-188). Con 
esto abriríamos la siguiente cuestión. 

Desconocemos los factores que han llevado a un crecimiento paulatino de la investigación patrística, pero 
podrían verse algunos intereses

Es imposible, por el momento, solucionar esta cuestión, que incluiría un diálogo –viable– con 
los cuerpos investigadores identificados y con otros en proceso de identificación, que implicaría, 
al menos, generar otras metodologías y técnicas de recolección de información como grupos 
focales o entrevistas en profundidad. Sin embargo, pueden registrarse al menos dos líneas teóricas, 
una más notoria que otra: 1) una línea revisionista, que implica responder a la cuestión sobre el 
deseo y la intención del Padre en sus escritos y la recuperación de sus contextos históricos para 
comprender su teología de ayer, asegurando la inteligencia dogmática hoy, más remarcada en 
las investigaciones halladas en estas revistas latinoamericanas y 2) una línea hermenéutica, que 
desea verificar cómo el Padre puede dialogar, y de hecho dialogaría, con los contextos actuales, 
sobre todo latinoamericanos, esta quizá con menor fuerza por el momento, aunque se evoca la 
posibilidad en algunos artículos hallados en esta revisión (Capboscq, 2019; Jaramillo Vargas y 
Solano Pinzón, 2022; Nebel, 2022).

También, está claro el compromiso de países como Chile y Argentina en la promoción 
de investigaciones, publicaciones e investigadores en este campo, motivando a otras personas 
de nuestras latitudes continentales en la continuación de este ímpetu científico y sapiencial. 
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Aunque quizá, me atrevo a decir, estudios novedosos aquí, pero antiguos allá, que podría llevar 
a la repetición de esquemas, tal como ocurrió con la Iglesia latinoamericana: se creyó que se 
americanizaría la Iglesia –y, por extensión, creeríamos, la teología–, pero terminó ocurriendo lo 
contrario, una acción colonizadora (Fe Adulta, 2019). 

Demostrar las capacidades para la investigación patrística en Latinoamérica limitaría, por el 
momento, el alcance práxico de la interpretación por la intención de cierta corrección “ortodoxa” 
contra el quehacer teológico contemporáneo por el hacer teológico patrístico de ayer, a pesar de 
las limitaciones de este proceder, advertido por la Congregación para la Educación Católica (IEP7 
nos. 26 y 55). Un avance en este sentido será motivo de otra época, quizá tardía y poco visible 
por el momento, como suele ocurrir en el pensamiento, meditación, recepción y apropiación 
eclesial de algunas experiencias. 

¿Y las madres y escritoras de ayer y las teólogas y patrólogas latinoamericanas de hoy?

Muy ausentes, como tema de investigación y como sujetos de investigación. Una vez más, un solo 
artículo sobre Rm 16, el (Pseudo)Epifanio de Salamina y la diaconía de mujeres (Richter, 2023), 
y otro sobre la mariología patrística en el magisterio del Papa Francisco (D´Andrea, 2022); dos 
investigaciones de hombres, aunque no por eso menos valiosas y rigurosas, presentan resultados 
relacionados con las mujeres. Retomando la Figura 4 de este artículo, hay mujeres activando la 
investigación patrística latinoamericana entre 2018 y 2023 según estas revistas de impacto. Valioso 
es nombrar a Patricia Andrea Ciner (2018, 2022), María Sara Cafferatta (2021), María Teresa 
Gargiulo (Vázquez y Gargiulo, 2022), Eva Reyes Gacitúa (Solano Pinzón et al., 2023) y Ana 
Cristina Villa Betancourt (2021), esta última organizadora principal del Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Estudios Patrísticos en septiembre de 2023, además de ser la única colombiana con 
un Doctorado en Teología Patrística de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Son 
ellas las protagonistas de este momento incipiente de la investigación patrística latinoamericana. 

Esta es una situación que, pese a los alcances y compromisos de la teología feminista –más 
que discutir asuntos ideológicos, valiosos también, se trata de visibilizar la investigación hecha 
por mujeres, incluso, motivados por las palabras del Papa Francisco, quien llama al aumento de 
investigadoras en teología (2022)– dejaría entrever no solo la ausencia, sino también los contextos 
que llevan a esta ausencia. La escasa investigación sobre los Padres de la Iglesia hecha por mujeres 
en América Latina, y la incentivación de una posible recuperación de las Madres de la Iglesia, 
también nos revelaría algo de su situación como investigadoras al interior de las universidades, 

7 Sigla de la Instrucción sobre el Estudio de los Padres de la Iglesia en la formación sacerdotal de 1989, emitido por la 
Congregación para la Educación Católica (1989).
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en general, y en las facultades de Teología y ciencias afines, en particular. La lección sobre el lugar 
de la mujer en la academia, entre otros lugares, aún no se asume y falta todavía transformación. 
Cuestionar este aspecto es sano y obligatorio en estos tiempos de reforma sinodal. 

Escasez de diálogos con los contextos latinoamericanos o la emergencia de una teología desde los Padres 
de la Iglesia en categorías latinoamericanas

He llamado a este estudio “Tendencia de la investigación patrística en América Latina” con un 
propósito: el nombramiento del lugar donde se mueve la investigación en Latinoamérica, el espacio 
netamente doctrinal (Drobner, 2001, p. 22; Trevijano Etchevarría, 2017, p. XV; Hernández 
Ibáñez, 2018, pp. 16-18; Gil-Tamayo y Fidalgo, 2019, p. 10). Y la patrología existente en estos 
hallazgos es más exegética que hermenéutica –sin entrar en los debates filológico y filosófico 
sobre los conceptos–, quedando pendiente reforzar perspectivas práxicas o encaminadas hacia 
una teología de la acción, que implique, desde la exégesis del acto de vida, una comprensión de los 
textos que efectúe una transformación desde estos. Sin embargo, esto no resta valor, podría ser el 
primer eslabón de un camino que está empezando, porque, actualmente y con suerte, dentro de 
la investigación teológica, los Padres de la Iglesia son mencionados para, medianamente, sustentar 
vínculo alguno entre la exégesis bíblica y la interpretación medieval o contemporánea de nuestras 
teologías, presentándose un problema metodológico:

[…] no han faltado en nuestro tiempo teólogos que han prestado escasa atención a la Tradición eclesiástica, 
limitándose casi a la confrontación directa de los datos bíblicos con las realidades sociales y con los problemas 
concretos de la vida, analizados con la ayuda de las ciencias humanas. Estas corrientes teológicas prescinden 
de la dimensión histórica de los dogmas. Sin embargo la actividad teológica no puede quedar prisionera 
del horizonte inmediato, acomodándose a la ideología de moda. (Trevijano Etchevarría, 2017, p. XVI)

Se hace un llamado a despojarse del temor a los diálogos interdisciplinares y transdisciplinares, 
asumiendo búsquedas más arriesgadas. América Latina valoró la lectura espiritual de los Padres 
de la Iglesia acentuando la dimensión utópica y esperanzadora de la lectura espiritual del método 
patrístico, asemejando la lectura popular de la Biblia al interior de las comunidades eclesiales de 
base (Vélez, 1988, pp. 18, 20-21, 26; Richard, 1988, p. 34). Sin embargo, vendría bien continuar 
la búsqueda en las bases de datos internacionales, más allá de las fronteras latinoamericanas, 
buscando nuevas perspectivas quizá en territorios norteamericanos o africanos que suelen hacer 
cruces entre la tradición teológica y los contextos y marcos de las propias culturas, como también 
algunos desarrollos europeos en materia de género (Børresen y Prinzivalli, 2014; Lehtipuu y 
Petersen, 2021), estudios sobre el judaísmo rabínico que también deberían incluirse, porque no 
se desligan de lo que ocurre en el mundo de la cristiandad (Pérez Fernández, 2016), asunto que 
exige igual rigor, aunque, cumpliendo con un criterio de antigüedad, no lo haría en términos de 
eclesialidad y ortodoxia cristiana –aunque estos estudios también contemplan la heterodoxia– 
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(Cordovilla, 2007, p. 165; Drobner, 2001, pp. 20-21; Hernández Ibáñez, 2018, pp. 18-21; Gil-
Tamayo y Fidalgo, 2019, pp. 11-12). 

Los Padres de la Iglesia, en su estudio como patrología, implicarían una mirada más holística y 
acorde con un quehacer teológico abierto y significativo, en estos tiempos de una iglesia en salida 
que hace una teología en salida contra una cultura del descarte y a favor de una cultura del encuentro, 
que presenta en su base una profunda mistagogía kerigmática para trazar nuevos caminos en esta 
época de cambios, y este cambio de época que debe cuestionar las realidades de toda índole que 
hoy se presentan en la historia de esta humanidad, si se permite anticipar terminologías más 
transdisciplinares. Se sabe bien de quién es esta directriz constitucional (VG no. 4abcd). Los 
Padres de la iglesia serían ímpetu, valor y tarea para los tiempos actuales y los venideros, haciendo 
de nuestro quehacer una experiencia más significativa.

Conclusiones

La investigación teológica latinoamericana, en general, y la investigación patrística/patrológica 
latinoamericana, en particular, van abriéndose camino como novedad. Cada vez se van generando 
más publicaciones, congresos, espacios docentes, comunidades creyentes, interdisciplinariedades 
que van recuperando paulatinamente el valor tanto teológico, como también sociopolítico, cultural 
y estético de los Padres de la Iglesia. Desde aquí, las facultades de Teología latinoamericanas van 
fraguando espacios de encuentro, donde su saber constitutivo pueda facilitar espacios de diálogo 
científico y contextual entre el pueblo creyente, la erudición académica y las necesidades reales 
donde está inserta la comunidad eclesial con su compromiso pastoral.

Las tareas pendientes, en términos de innovación teológica, proyección hermenéutica, planes 
de acción y participación de la mujer, no deben leerse como imposibilidades, sino como trayectos 
que están empezando, se van configurando y van potencializando nuevas perspectivas y esperanzas 
para la renovación eclesial, la transformación cultural y la novedad histórica, que, desde siempre, ha 
podido aportar al quehacer teológico. Pero este debe entenderse desde su apertura a nuevos mundos 
y posibilidades que rompan con la circularidad que lleva al mismo punto, peligro inminente en 
el que puede caer nuestra ciencia. En estos tiempos de interior reflexión sinodal de una iglesia en 
salida se reta e inspira en un proyecto arriesgado de ayer que sigue vigente hoy, aprendiendo a 
conservar el fiel rostro de Jesús para ser expresado en todas las culturas y realidades actuales. Así, 
los Padres de la Iglesia seguirán vigentes y vivos, comprometiendo nuestra creatividad.
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