
La escuela de Juan 

" Lo primero que preguntare cuando Ilegue al paraiso, 
sera: san Juan, l de verdad es tuyo tu evangelio?" 

Esta ocurrencia del malicioso padre Brillet, alia por los 
arios 1940, expresa con bastante acierto los interrogan
tes que el evangelio de Juan planteaba entonces a los 
exegetas catolicos. Ya hacia tiempo que la critica no 
catolica habia descartado la atribucion tradicional de este 
evangelio a Juan, hijo de Zebedeo. La principal dificultad 
estaba en explicar como un pescador de Galilea -sin ins
truccion por hipotesis (Hech 4, 13)- pudo escribir un 
evangelio tan elaborado y tan adaptado a un auditorio 
helenizado. Actualmente, hay algunas divergencias entre 
los criticos, pero cierto numero de exegetas se orientan 
hacia una solucion mas ductil y satisfactoria para el espi
ritu: Juan el de Zebedeo seria probablemente el discipulo 
al que amaba Jesus (In 13, 23); estaria en la fuente del 
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cuarto evangelio, pero no seria el su redactor. Este evan
gelio habria conocido una larga formacion en los ambien
tes judeo-helenistas 0 helenizados, imbuidos en diversas 
especulaciones. 

Se llama entonces "escuela de Juan" a ese conjunto 
de discipulos que predicaban en las comunidades relacio
nadas con el testimonio del discipulo, a esos cuya rubrica 
encontramos en 21,24: "Y nosotros sabemos que es va
lido su testimonio" . 

Esta hipotesis, que permite una gran plasticidad de 
variantes de detalJe, explica a la vez los informes de pri
mera mana que contiene el evangelio, como el ministerio 
paralelo de Jesus y de Juan bautista (d. supra, 5), y el 
caracter visiblemente reconstruido de varias escenas del 
evangelio cuyo genero litera rio es preciso comprender 
debidamente. 



Procedimiento8 Iiterario8 

EL DISCURSO 

Es el procedimiento mas evidente. Todos los historia
dores antiguos han utilizado la tecnica del discurso, 
medio muy c6modo para expresar los sentimientos de 
sus heroes 0 la importancia de un acontecimiento. Oesde 
este punto de vista, el discurso podia desempeiiar el 
papel de los coros en la tragedia antigua. 

Es conocido el discurso que el historiador Tito Livio 
pone en labios de Anibal en la cima de los Alpes. Es un 
marco solemne y un momenta dramatico: Anibal - con 
sus elefantes- exhorta a sus soldados al combate contra 
Roma. i Hermoso ejemplo de estilo oratorio! Pero nadie 
habia registrado el discurso de Anibal. 

EI discurso no s610 servia de ornamento literario. Per
mitia descubrir el sentido de la historia 0 exponer una 
doctrina. Este procedimiento tan conocido ha side utiliza
do con frecuencia en la biblia. A veces, el discurso puede 
tomar la forma de una oraci6n (ct., por ejemplo, la oraci6n 
de Salom6n en 2 Cr6n 6, 16 s) , pero puede tomar tam
bien la forma de un "testamento": un gran personaje, 
antes de morir, expresa en sus ultimas voluntades 10 
esencial de su mensaje 0 bien profetiza el porvenir. Basta 
con releer en esta perspectiva las bendiciones de Jacob a 
sus doce hijos (Gen 49) 0 el cantico de Moises (Ot 32) y 
sus bendiciones a las doce tribus (Ot 33). EI genero litera
rio del " testamento" era corriente en el judaismo del 
tiempo de Jesus. 

Los historiadores judios que escriben en griego pres
tan tambien a sus personajes -incluso modernos- discur
sos ficticios. Esos mismos procedimientos se han utiliza
do en los Hechos de los ap6stoles. Lucas debfa dar la 
palabra a Pablo en el agora, en el momenta solemne en 
que la predicaci6n cristiana lIegaba a Atenas, simbolo de 
la civilizac i6n griega en 10 que esta tenia de mas refinado 
(Hech 17, 22 s). Pero Pablo estaba solo en Atenas. Su 
discurso ha side reconstruido, aunque cabe pensar con 
toda probabilidad que el autor utiliz6 los temas carac
teristicos de Pablo y de la predicaci6n cristiana. 

i.. Que es 10 que ocurre en el cuarto evangelio? Todos 
los especialistas -de cualquier clase que sean- estan de 

acuerdo en pensar que estos discursos lIevan el sello del 
autor del evangelio. No son la transcripci6n literal de las 
palabras de Jesus, aun cuando pueden recoger a veces 
ciertos logia (0 palabras) antiguas. 

Especialmente el discurso despues de la cena 0 discur
so de despedida se presenta como una composici6n que 
agrupa diversos conjuntos. En In 14, 31 acababa un pri 
mer discurso: "Levantaos, Vamonos de aqu i". A este pri 
mer discurso se aiiadieron dos partes: por un lado, los 
capitulos 15 y 16, y por otro, el capitulo 17, lIamado ordi
nariamente " Ia oraci6n sacerdotal" . Estos tres discursos 
contienen temas comunes; tuvieron que ser compuestos 
para circunstancias identicas, en las vigilias dedicadas a 
recordar la ultima voluntad de Jesus. Si quisieramos 
encuadrarlos en un marco litera rio, podriamos ponerlos 
en la categoria de " testamentos" , como indicamos ante
riormente, aunque el contenido de estos discursos alcan
za tal profundidad y belleza doctrinal que escapan a toda 
clasificaci6n. 

El historiador judio Flavio Josefo (alrededor del 37·100 
p. C.) nos ofrece un hermoso ejemplo de discurso ficticio . 
En La guerra de los judios hace el relato de la revolucion 
judia que motivo la destruccion de Jerusalen del ario 70; 
refiere tambien /a ultima resistencia de /os zelotes contra 
los romanos en /a fortaleza sitiada de Massada. Aquel/a 
resistencia encarnizada acabaria con el suicidio general de 
los defensores de Massada, junto con sus mujeres y sus 
hijos. Sin embargo, una mujer pariente del caudillo judio 
Eleazar se salvo de la matanza y pudo referir a los romanos 
las exhortaciones del heroe para que se suicidaran los Iilti · 
mos supervivientes. Cabe admitir que fue a traves de los 
recuerdos de aquella mujer como pudo Flavio Josefo 
recomponer los dos grandes discursos de Eleazar, que 
suponen toda una argumentaciOnfilosofica y amp/ias con· 
sideraciones politicas e historicas (De bello judaico, VII , 8, 
6 ·9 , 2). Pero aquel discurso tan elocuente /leva el sella del 
estilo de Josefo; es obra suya en una medida que nos resul· 
ta dif!cil precisar. En ti/. Josefo Integra igualmente ciertos 
elementos historicos. As!, pues, el discurso ficticio puede 
Incorporar ciertas in formaciones de tipo filosofico 0 histori
co, 10 cual resulta interesante para los discursos del Nuevo 
Testamento . 
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En estas despedidas es donde el evangelista explicaba 
el papel del espiritu en la interpretaci6n de las palabras 
de Jesus : " Mucho pod ria deciros aun, pero ahora no 
podais con ello. Cuando venga ai , el esplritu de la verdad, 
os guiara hasta la verdad completa " (In 16, 12-13). 

Lo que los discfpulos no habian podido comprender 
durante la vida de Jesus, se expresaba ahora por medio 
de sus intarpretes inspirados. Por ellos, era el esplritu de 
J esu s el que hablaba, haciendoles "recordar" todo 10 que 
al habia dicho (In 14, 26). Ese " recuerdo" en el coraz6n 
de los discfpulos era como una migaja de pan que se con
vertia en hogaza. La palabra de Jesus desplegaba toda su 
fuerza y su energia en los creyentes. En esto se distingula 
de todo otro discurso y recuerdo humano. Se hacfa reCD
nocer como viva , presente, eficaz. 

Los discursos despues de la cena no pueden explicarse 
so la mente como un gf - ~ro literario; son, bajo una forma 
comun en aquella apoca, la expresi6n de la acci6n directa 
de Jesus en el coraz6n de sus interpretes: revelaci6n, ilu
minaci6n interior, comprensi6n de las cosas "que han de 
venir" (In 16, 13), esto es, del sentido siempre nuevo que 
tomaban en los discfpulos los acontecimientos de la 
muerte de Cristo, de su resurrecci6n, de la vida eclesial. 

Los otros discursos del evangelio requieren una expli
caci6n semejante. EI episodio de Nicodemo (In 3 , 1 s) es 
un ejemplo sencillo. A partir del versiculo 10, en la escri
tura misma del texto, se confunden la respuesta de Jesus 
y el comentario del evangelista. Nicodemo ha desapareci
do de la escena, mientras que se desarrolla la meditaci6n 
doctrinal segun los temas preferidos de Juan. Sin embar
go, este capitulo - como otros varios- utiliza la forma 
literaria del dialogo de la que hablaremos a continuaci6n. 

EL DIALOGO 

EI dialogo es un procedimiento litera rio muy conocido 
en la antiguedad y en los tiempos modernos. Los dialogos 
Ilenos de humor de Luciano de Samosata eran una simple 
ocasi6n para exponer sus ideas. Los dialogos de Plat6n 
constituyen igualmente un modo de exposici6n filos6fica 
en donde es dificil distinguir sus propias doctrinas de las 
de Socrates. Podria decirse que, en nuestros dlas, incluso 
la entrevista es un dialogo artificial en su forma, ya que 
las preguntas y las respuestas estan preparadas de ante
mana y amanadas por acuerdo de las partes. 
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Los dialogos joanicos se relacionan muy probablemen
te con las forma!> habituales que empleaba la filosofia 
popular de aquella epoca. Utilizan procedimientos facil
mente discernibles, como por ejemplo el malentendido. 

En el dialogo con Nicodemo, se Ie presenta a aste uni
camente para replicar. E incluso para dar la impresion de 
que no entiende nada . Los rabinos judios conocfan el ter
minD de " nuevo nacimiento" (aplicado al bautismo de los 
prosalitos); a un maestro judlo no se Ie hubiera ocurrido 
preguntar si era necesario volver al vi entre de su madre. 
Pero el interlocutor esta alii para que pueda surgir el dia
logo, algo asi como cuando en la radio 0 en la televisi6n 
el entrevistador plantea las cuestiones (preparadas de 
antemano) que permitiran completar y precisar el pensa
miento del autor. Una equivocaci6n es una ocasi6n para 
volver sobre una idea, para profundizar en ella. Es una 
manera viva de presentar una catequesis. 

Este procedimiento es frecuente en Juan. La samarita
na no comprende de que agua viva esta hablando Je
sus (In 4, 15). Los judios contestan violentamente : "l C6-
mo puede aste darnos a comer su carne?" (In 6, 64) . 
Tras la afirmaci6n de Jesus: "Donde yo este, vosotros no 
podais venir", losjudios preguntan: " jAd6nde se ira este 
que nosotros no Ie podamos encontrar? lSe ira a los que 
viven dispersos entre los griegos para ensenar a los grie
gos?" (In 7, 34-36). En el capitulo 8 lIegaran hasta pres
tarle a Jesus intenciones suicidas (In 8, 22). Estas inte
rrupciones dan vida al dialogo, pero el procedimiento lIe
va consigo una intencion mas profunda. EI autor desea 
mostrar que la ensenanza de Jesus tiene algo de inacce
sible para la simple inteligencia humana. EI " quid pro 
quo", el malentendido, tantas veces subrayado por Juan, 
manifiesta la incapacidad de seguir a Jesus en su verda
dero terreno, que es el de la revelaci6n del Padre, esos 
secretos que el es el unico en conocer, porque es " de arri
ba" (In 8, 23). 

La explotaci6n de este procedimiento no exige ni 
mucho menos que Nicodemo 0 la samaritana sean perso
najes inventados, pero la verdad es que el autor maneja 
con mana maestra un dialogo destinado a ensenar a la 
comunidad cristiana . 

La cosa es importante y conviene subrayarla para no 
" historizar" la psicologia de Nicodemo 0 de la samaritana 
o del procurador Pilato. En la discusi6n entre Jesus y Pila
to, Juan quiso senalar de que orden era la realeza de 
Jesus. Lo que pasa es que, en vez de ensenar de una 
manera abstracta esas verdades, logr6 concretarlas en 



una escena inmortal. i Dichosos nuestros catequetas, si 
pudieran traducir y ensenar de esta forma el "catecis
mo" l 

Para los que sienten perder entonces la exactitud 
material de la escena, se puede decir que, despues de 
todo, nunca se podra pobrar que las cosas no ocurrieron 
exactamente de ese modo. Pero, hablando en serio , 
hemos de decir que los dialogos joanicos no s610 presen
tan unas profundas verda des sobre Cristo, dando el senti
do de su ministerio y de su pasi6n, sino que integran tam
bien elementos propiamente hist6ricos. 

EI "l tu eres rey?" de Pilato es comun a la tradici6n 
sinoptica, recogido en el cartel de la cruz y suficiente
mente probado por el hecho de que Jesus fue condenado 
a muerte como rebelde politico. Las palabras de los judlos: 
"Nosotros no podemos matar a nadie" (In 18, 31) 
est{m comprobadas por otras informaciones sobre las 
competencias judla y romana en la epoca de Jesus. Es 
probable que " cronoI6gicamente" Juan tenga razon con
tra Marcos y Mateo cuando coloca la escena de las burlas 
(coronacion de espinas) durante la comparecencia ante 
Pilato y no despues. 

Una vez hechas estas precisiones, hemos de reconocer 
la parte de " montaje", la escenificaci6n que permite al 
autor poner de relieve una doctrina mas accesible por 
medio de una simbolizaci6n que por medio de un dis
curso. 

EL RELATO PARABOLICO 

Muchas escenas joanicas no son unicamente dialogos, 
sino relatos con la intervenci6n de diferentes actores. Tal 
es el caso ya citado de la comparecencia ante Pilato y del 
pozo de la samaritana. Pero otros muchos episodios tie
nen un caracter narrativo mas acentuado. Pues bien , 
resulta mas importante descubrir su significaci6n doctri
nal que demostrar la historicidad de los detalles. Por eso 
recurrimos con prudencia a la denominacion de "relato 
parab6lico" . 

Pongamos por ejemplo la curaci6n del ciego de naci
miento (In 9). La tradicion mas antigua nos habla ya de 
que Jesus cur6 algunos ciegos (cf. Mt 11, 5 ; Mc 8, 22; 

10, 46). Pues bien, ya en el evangelio de Marcos estas 
curaciones tienen una significacion simbolica. En Mc 8 , 
22-26 , se necesitan dos intervenciones de Jesus para dar 
la vista completa (Ia primera vez el ciego vela a la gente 
como arboles que caminaban). Esta curacion progresiva 
representaba la ftl de los discipulos, que era al principio 
imperfecta . En efecto, poco despues Pedro confesaba : 
" iTu eres el mesias! " (Mc 8 , 29). pero tampoco el veia 
mas que arboles; se dejaba lIevar por sus " pensamientos 
de hombre" (Mc 8 , 33). Tambien su fe tenia que ir ilumi
nfmdose poco a poco, 10 mismo que se habian ido abrien
do los ojos del ciego. 

La simbolizaci6n, esbozada ya en los sin6pticos, se 
despliega ampliamente en Juan . Es el ciego curado el que 
se convierte personalmente en discipulo de Jesus 
(ct . antes Mc 10, 52: el ciego de Jerico se puso a seguir a 
Jesus) . Se refuerza la fe del ciego, mientras que va siendo 
cada vez mas espesa la ceguera de los adversarios. La 
escena es una ilustracion de la palabra de Jesus : " i Yo soy 
la luz del mundo!" (In 9 , 5) y una ilustracion del pecado 
contra la luz. 

La escena es dramatizada con una naturalidad admira
ble y una verdad profunda mente humana. Los parientes 
del ciego se niegan a comprometerse (In 9 , 21). Las dis
cusiones entre el anti guo ciego y los fariseos estan lIenas 
de sal. Entonces se plantea otra cuestion: este relato les
ta vibrante de vida porque sus detalles captan la realidad 
viva, 0 es que la vida del relato se debe al arte del narra
dor? Ya sabemos que hay cierta proyeccion de la actuali
dad sobre el relato (ct. supr8, 7). Por otra parte, el espiritu 
humano esta siempre como intermediario de un hecho y 
su transmision: ciertos relatos de un mismo acontecimien
to estan lIenos de gracia y de viveza, mientras que otros 
resultan desesperadamente sosos. Es prudente no dar un 
certificado de historicidad a 10 que podria ser unicamente 
habilidad de un narrador. Mas vale saber ignorar la parte 
de interpretacion que corresponde al autor oa la tradi
cion que refiere, y leer (0 escuchar) gratuitamente una 
catequesis dentro de un marco vivo. 

Todavia hoy resulta necesario este modo de interpre
tacion . EI exito de una obra como Godspell proviene sin 
duda de la escenificacion popular, pintoresca, de un dato 
evangelico. 
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Un trabajo en colaboraci6n 

Podria alargarse la lista de procedimientos literarios 
del cuarto evangelio, utilizados espont{meamente por ser 
de uso corriente en la cultura de aquel tiempo. Los espe
cialistas podrfan anadir algunos mas: en el discurso del 
pan de vida se ha descubierto un tipo de homilia rabinica; 
las posibilidades incluidas en la simb6lica de los numeros 
han lIegado hasta las mas slNiles interpretaciones. H av 
que senalar tamblen muchos terminos de doble sentido ... 
Pero todos estos modos de expresi6n estaban al servicio 
de la transmisi6n del mensaje. 

L C6mo representarse la larga elaboraci6n del evange
lio en unos ambientes de diferente cultura V sensibiliza
dos de diversas maneras? 

Desde el principio, tuvieron que colaborar los judios 
palestinianos V los judios helenizados en la difusi6n de la 
buena nueva. Segun Hech 8, 5, Felipe, uno de los siete 
(Hech 6, 5), que era uno de los helenistas de Jerusalen, 
fue a predicar a Samaria V su predicaci6n fue confirmada 
por Pedro V por Juan, que bajaron alia expresamente des
de Jerusalem (Hech 8, 14). EI exito fue enorme en 
Samaria, tierra de gente heterogenea, pais de sincretis
mo. Era una piedra de toque extrana para la nueva reli
gion, enfrentada va con doctrinas de enviados celestiales 
que predicaban la Iiberaci6n V la salvaci6n, especulacio
nes de tipo gn6stico (cf. supra, 7). Segun Hech 8, 10, 
Simon el mage se hacfa lIamar " Ia gran potencia de 
Dios". En aquella tierra empezaria el trabajo de profundi
zacion de 10 que era Jesus el resucitado por parte de los 
discfpulos que vivian de su espiritu. 

Asi, se fue creando poco a poco una catequesis, arrai
gada en el testimonio de unos testigos, en la cultura bibli
ca V palestina, pero que se aprovechaba de la experiencia 
secular de los judios de la diaspora, especial mente en 
unos ambientes que andaban buscando un revelador. 

Hacfa va tiempo que los mas religiosos V lien os de celo 
de los judios dispersos entre las naciones se habian esfor
zado en presentar a los griegos el mensaje biblico de una 
manera que les fuera accesible. Su cooperaci6n con los 
primeros testigos del Senor fue decisiva para la transmi
sian del mensaje evangelico. Si Pablo se via rodeado de 
una nube de colaboradores, nacidos muchos de ellos, 10 
mismo que el, en la diaspora, L c6mo Juan, el mas conoci-
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do de los ap6stoles despues de Pedro, no habria podido 
suscitar un gran numero de discfpulos que se convirtieran 
a su ve.z en predicadores? Recordemos que Santiago, el 
hermano de Juan, habia muerto martir en el ano 44 V que 
Juan era una de las columnas de la iglesia (Gal 2, 9). 

En la comunidad habia ensenantes (didaska/ol) V pro
fetas (cf. 1 Cor 12, 29; Hech 13, 1). La catequesis era 
predicada antes de ser escrita . En el interior de la comu
nidad acompanaba de ordinario a la practica liturgica . 
Podemos pensar que el dialogo con Nicodemo desea 
poner de relieve una ensenanza sobre el bautismo. EI dis
curso del pan de vida se centra en la eucaristla . Los dis
cursos de despedida evocan la ultima comida de Jesus, 
esto es, la cena. 

Fue seguramente una comunidad particular -V dentro 
de ella un redactor especial- la que se encarg6 de tranS'
mitir la catequesis viva que se apovaba en "el discfpulo al 
que amaba Jesus" (sobre este discfpulo, cf. Approches, 
41 s). Lo demuestra la unidad de tone V de estilo. Las 
refundiciones 0 las adicfones que descubre la crltica lite
raria demuestran que esta obra no se realiz6 de una sola 
vez. 

Si creemos al verslculo final del capitulo 21: "Hav ade
mas otras muchas cosas que hizo Jesus. Si se contaran 
una por una, pienso que ni todo el mundo bastaria para 
contener los libros que se escribieran" (In 21, 25). resul
ta que todavia en la ultima etapa de la redacci6n se 
habrfan podido fijar par escrito un gran numero de tradi
ciones orales sobre Jesus. No queda mas que una parte 
muv pequena de una inmensa predicaci6n. 

L En que momenta se Ie dio la ultima mana a este 
evangelio? Sabemos que la edici6n de un texto en la anti
guedad no puede compararse con una edici6n moderna 
que recibe en la imprenta una forma inmediatamente 
definitiva. Este evangelio era la herencia de aquel disclpu-
10 que, reclinado en el pecho del maestro, habla penetra
do mas en su misterio. Por eso era preciso fijarlo V no vol
ver a tocarlo Va mas. La predicaci6n oral se transformaba 
en " escritura". 

Los copistas irian copiando una V mil veces ese texto 
incansable V carinosamente. La tradici6n manuscrita del 
evangelio de Juan es excelente. Se han encontrado algu-



nos papiros que datan de alrededor del ario 200 y que se 
han publicado despues de 1960. EI testimonio mas con
movedor, por ser el mas antiguo, es un pequerio papiro, 
del tamario de la palma de una mano, descubierto en 
Egipto. Publicado en 1935, contiene al derecho y al reves 

LOS JUDIOS DE LA DIASPORA 
Y LA PREDICACION CRISTIANA 

En tiempos de Jesus, los judios que vivianfuera de Pales
tina eran muclw mas numerosos que los residentes en ella. 
De ellos se decia que vivian en la "diaspora", esto es, en la 
dispersion respecto a la ciudad madre de Jerusalen. La dis
persion empezo el siglo VI a. C. con las deportacianes a 
Mesopotamia 0 la huida ante la invasion. En el siglo I de 
nuestra era habia colonias judias no sOlo en Mesopotamia, 
sino por todo el imperio romano: Siria, Asia Menor, Grecia 
y Roma. Los judios eran numerosos en Egipto y ocupaban 
todo un barrio de Alejandria. 

Muchos judfos habian abandonado ciertamente la pure· 
za de sus tradiciones, pero ems desaparecieron rapida
mente; los.f!eles se agrupaban en tomo a las sinagogas. La 
influencia judia era tan grande que el imperio romano tuvo 
que conceder a los judios un estatuto especial que les per· 
mitia observar su ley. 

Algunos textos d" escritores paganos (Horacfo, Juve
nal.. .J expresan su desprecio y su irritacion contra los 

los versiculos 18, 31-33 y 37-38 del evangelio de Juan. 
Los papir610gos 10 fechan entre el ario 100 y el 150. 
Confirma la opini6n tradicional de que la redacci6n final 
no puede superar los comienzos del siglo II. 

judios que vivian en un ghetto y practicaban ritos extrcuios. 
Sin embargo, much os judios piadosos habian comprendido 
que estaban en tierra extranjera para cantar las alabanzas 
de Dios entre los paganos y anunciar la revelacion del Dios 
de Israel (cf. Tob 13, 4). La propaganda judia encontro 
amplio eco entre los paganos que se designaban como "te· 
merosos de Dios"; habla simpatizantes del judalsmo en 
todos los ambientes, inc/uso en la corte de Neron. 

Los judios de la diaspora y los "temerosos de Dios" que 
pasaron al cristianismo fueron los intermediarios naturales 
entre los apostoles originales de Palestina y los paganos. 

Entre los primeros mensajeros del evangelio, los Hechos 
de los apostoles hablan especialmente del grupo de helenis
tas que mantenian relaciones privilegiadas con la didspora . 
A traves de esos ambientes helenistas, expulsados tras la 
muerte de Esteban, llego a los griegos la primera predica
cion (Hech 6, 1 ; 8, 1 -4 ; 11, 19·21). Ternan cierta connatu· 
ralidad con el ambiente que habia que evangelizar. Es sig
niJicativo el caso de Felipe. Varios especialistas creen que 
la catequesis jodnica debe mucho a ciertos misioneros que 
ternan este tipo de cultura. 
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Debajo de la fotograffa del pa
piro Rylands 457 a tamaiio natu
ral (recto y vuelto), se da una 
traducci6n literal de In 18, 31-34 
Y 37-39, para mostrar con apro
ximaci6n las palabras que con
tiene el papiro . 

OTROS NO SE NOS PER M ITE MATAR A 

A L ABRA DEJESUS SE CU M PLA SEGU N 
EL HABIA 

.. . Y PARA 

Y VINE AL 

DE QU~ M UERTE HABIA DE 
FICAR DE L A VERD A D 
CUALQ UIERA QUE SE PONE DE PART 

P UES DE NUEVO E N EL PRE- DA D ESCUCHA M I VOZ 

L LAM O A JESUS PILATO Q UE ES 

T U ERES EL REY DE L O S DICH O D E NUEVO S E PRESENTO ANTE 

Y LES DIJO YO 


