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II. OîRAS OBRAS

1. Sagrada Escritura

P. BEAU.HAM'' parrer d'Ecúturee sointee. paris, Editions du
Seuil, 1987, llg págs.

- Ju:l Beauchamp, iesufta, profesor de sagrada Eecritura en ra Faculüad
de Teologfa en el centro de sèvreg de pa,rre, compuso este libro a base decinco conferencia¡ dadas en s. Ignacio (igtesia de los ¡"rottu" ã" parfs) en
1978 y añade otras dos pronunciadag en'd-iferentes cbc;¡nstancias. Las siete
se inscriben en la llnea de una iniciación a ros presup,r"rto, 

"ututivos 
a lalectura de la Biblia: se trata de digeña¡ 

"l espLitu ;;; q"" ;" debe leerla Biblia y de proporciona¡ las principalee informaciones de historia o deûlologla neccsa¡ia^s para el estudiã de la Eecritura. En ella encontramos dos
aspectos del amor opuestos entre sf: oel amor es fuerte como ra muerte yel celo inflexible como 

.er sheor: sus rÍurgos son de fuego, un rfo de yahvé,
(canü 8, 6). El auüor insiste 

"n "l t"*J de ra santidaã ãe Dios, expresadacon el fuego en noeotrog y_en cristo a quien el padre h" aor,uão todo lo quetiene y lo ha puesto en el centro ae la gi¡tia. Entre to, hu*uros, en rosllamados santog por la voz del pueblo, ha[amos er mismo espfritu que en lasEscrituras y podemos experimentar ni 1""" ,o, vidas, y n *"rroào, las mismas
di6cultadee que al leer. la Bibria, o ùal vez mayores. La violencia qo" up-"""en el AT en forma de guerras, ra ejercen los eantoe contra ,iìi"*o, uo¡oformas que pueden servirnos a noeotros; en elroe lo extraordina¡io no es raro.El que sabe superar la prueba qo* 

"o-po"ta la rectura de la Bibria, senüirála inspiración de afrontar 
"or *i mismo espfritu el tesüimonio de la vida de

loe santos: en ambos casros se supone ra misma raiz. pero las Escrituras noshablan también de los pecado"ur, lo cual es ireemplazabr". B;t; este punto
de vista la historia de la lglesia nos ofrece teetimonios de los dog extremos
que nos llenan de tantas sorpres¡rs como la Biblia.

A. Segovia

H.D. BET,, Der Garateúrief. Ein Ko¡nmentar zum Brief des
Apostele Paulue on d,ie Gerneinde in Garatien Munich, chr. Kaiser
Verlag, 1988, VI f 596 págs.

.- - 
v,ersión alemana por s. Ann, der original en ingrés con el tftulo Garatians,

(Filadelûa, usA, lgzg). El ürasfondo d-e esta exégesis de la carta paurina alos Gálatas detecta un penetrante conocimiento ãe ra riteratura antigua en

'Us 
numerosas formas, que-a la vez proporcion& una nueva perspectiva; nosreferimos, v.gr. a los escritor s"udãepigráficos del AT y å";;, üteratura
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judla, a obras primitivas cristianas y a paganaE griegas y latinas. Sirvan de

e¡"mplo el Coipus Hermcticum, Epicteto, (en pa,rticul*-l l* Discrtøcioncsl

y el Gnotnologiurn Vøticønum, Plutarco, Quintiliano, Timón Pilisiue, etc.

las exacta,s observaciones sobre el vocabulario, la sintaxia y la historia de las

formas, hacen ver nuevos puntos de vista en torno a üoda la Carta, fruto de la

persuasión de que Pablo üenla que discutir con un mundo inüelectual. Por eso,

el comentario subraya el conüexto ûlosófico y retórico de la Ca¡ta. En cuanüo

al aspecto teológico, el comentario se inicia con un diálogo entre Pablo, autor
primitivo cristiano, y su comentador moderno sobre cuestioneg de teologfa,

ãti". y amor. Ðl tema básico eB: cómo la unidad de la comunidad, incluso

sin los llmites protectores de la Ley, puede ser aûanzada. El mismo Betz ha

querido prologar egta edición alemana de su obras (1-4), fechada en enero

de 1987, Chicago, versión que viene a ser un recuerdo de su antiguo hogar

y en la fiesta de sus boda^s de plaüa de su ausencia de Alemania. se admira

de que su comentario, üan técnico, haya encontrado eco y aprobación incluso

en los pá.rrocos de este lado del Atlántico. Advierte üambién, que en eata

edición alemana ha incorporado las correcciones introducidas en Ia edición

de 1g84, y añadido en la bibliografia citas de trabajos publicados hasüa 19E5'

incluyendo monograflas y a,rtlculos. Las crlticas que se le han hecho nota Betz

que se han centrado anüe todo en el méùodo analltico seguido, pero que nadie

se ha opuesto básicamente a la necesidad de taleg análisis histórico-crlticog.

Entre otras cuestiones principales se ha digcuüido sobre el género litera¡io de

la Ca¡ta ¿apologético o exhortativo? Beüz observa que ante todo se trata
del primero. En cuanto al tema parenético no es exclusivo de esta Carta;

el origen de la parénesis ética y sus relaciones con la retórica no se han de

perder de vista: el género se encuenüra en ûlógofos como Platón y Aristóüeles.

Y la de nuestra carta no contradice a la teologla paulina. Se deben tener en

cuenta las exigencias del texto concreto y el de otras ca¡ùas de Pablo. Con

estas precisiones de Betz en esta edición alemana, su ya notabillsima obra

queda enriquecida y abierta al amplio público de lengua alemana.

A. Segovia

F. BovoN, L'oeuare du Luc. Etudes d'exégèse et de théologie

(Lectio Divina, 130). Paris, Ed. du Cerf, 1987, 276 pá"gs.

Se trata de una colección de artlculos ya publicados de Flançois Bovon,

profesor ile NT y de los orlgenes del cristianismo en la Facultad de Teología

Þroüestante de la Universidad de Ginebra. Log estudios ahora reunidos gon

el resultado de un esfuerzo progresivo de más de diez años, con el objeüivo

de comprender mejor la obra del evangelista Lucas, sus prácticas litera¡ias
y su pensamiento teológico. Insertado en un conùexto griego, no niega los

àrígenes judlos del mensaje cristiano, pero interpreta su herencia con vigor.

Tanto la historia como la geografla de la salvación atestiguan la decadencia del

anuncio de una inminencia apocallptica' pero no el abandono de ella. El Dios
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de Lc ofrece rasgos humanos, una benevorencia paternal y una inquebrantable
fidelidad. La persona de Jesús y el compromiso de sus disclpulos demuestran
la mecliación indispensable que requiere cl creador y salvador para ilegar
concretamente a una humanidad separada de El por la ignorancia y ul p"caáo.
según Lc la salvación consiste en una relación restablecida con Dios ren una
existencia comunitaria caracterizada por encuentros y lazos de afecto y de
participación. Entre los artlculos podrfamos desüacar el relativo a la parátola
del Hijo pródigo, Lc 15, 1l-sz'(29-7r): notable por la profundidad de los
aspectos elaboradog en la segunda lectura, como la intralextual y la visión
del mundo, el ambiente del texto, y er tipo del rector. Apuntamos también
el tema penetrante: El Esplritu, la lglesia y las relaciorr", ho*.r,.r, Hechos
20,36 - 2L,16 (r2L-r44). Estos y otros pasajes analizados reclaman el recurso
complementario a las cienciae humanas para mejor diecernir las intenciones
lucanas. La lista de las primeras apariciones de los arùlculos se lee al principio
del libro (zs). r,a acertada estrucüura de la sucesión de los trabajos, ayuda
no poco a capüar la unidad del conjunto, ro que es siempre de agradecàr en
esta cla,Ee de obras.

A. Segovia

J.-F" CoLLANGE, L'épître de saint pøur o philérnon (commen-
taire du Nouveau Testament, deuxième série, XIc) Genève, Labor et
Fides, 1987, 76 págs.

La ca¡ta paulina ¿ Filemón reviste particurar interés sobre todo por dos
razones: permite penetrar, por decirlo asl, en el corazó' ¡¡rismo de la pereo-
nalidad del Apóetol, y presenta el problema de la actitud de la fe cristiana
naciente ante la esclavitud. De hecho, el fondo de la carta no es principal-
menüe de carácter ético, pero en todo caso descubre la existencia de la fe. El
anciano Pablo, ahora en la cárcel, para quien la evangelización era todo en su
vida, viene una vez más a practicarla con un esclavo fugitivo. Jean-François
collange, profesor de Teologfa práctica y antes de teología sistemática en
Eetrasburgo, escribe que Pablo ar convertir al esclavo fofiti'o experimenüa
la gracia omnipoüente de Dios, y de la justiñcación por la sola fe. La verdad
es que ni detectamog en la carta esa experiencia, -ni en Rom g-11, pasajes
a los que recurre collange (p.zo)- ni encontramos la sorø ¡tdes como la en-
tiende el comenùa¡iatai yaqxe en Rom 10, 5-10 se trata sólo de contraponer la
rehabilitación por la Ley_ y la rehabilitación por la fe. Luego explica óollange
el concepto de esclavitud, arraigado más en oriente q,r" * RoLn, en el sen-
tido de objcto, cosao \nstrumentum vocore'. En cuanto ar lug; donde se
eecribió la carta, ei fue Efeso, como soetiene collange, ," 

"orr.p"Jrrde 
mejor ra

actitud de onéeimo y la reacción de pablo, ya que la eecl¿vituã en esa ciudad
tenla el valor de una inetiüución. También se recogen otros datos sobre la ,nø_
nunisaio o liberación del eeclavo en aquella época. Luego se examina el tema
de la fecha de la carta, su esùilo, esùrucüur¿ l.o''o anü-füesis y contrastes), y
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composición. El ncorazón" del problema, que tiene un 8enüido más profundo,

el d.ãl nocimiento de ta fe (cf 25). 'Libertad y comunión'. cristianismo y

esclavitud a la luz de otros textos paulinos y de los SS PP como lgnacio de

Antioqufa, Lactancio y los primeros comenta¡istas de la ca¡ta dgsde Teodoro

.1" Mop.oåstia a Juan Crisóstomo. EI comentario de Collange se distingue

anüe todo por la riqueza de peneürantes análisig lingülsüicos y el conocimiento

de los exegetas moàernos que tratan de la Ca¡ta. Esta erudición crftica_y el

tema filológico creemos que constiüuyen el principal mériüo del comentador.

A.S. Muño¡

CuRTl, GRIBoMoNt, M.e'RfN, OtR¡'Nto, PÉrlN, SIM6NETTI'

SINISCALC O, La termônologiø esegetico nell'ontiquità. Atti del primo

serninorio di øntiquitù cristione. Bari, 25 ottobre, 1984. Quaderni

"Vetera Christianorum"20' Bari, Edipuglia, 1987, 175 págs'

La reconstrucciôn histórica de la vida de la primera comunidad cristiana,

la comprensión ile Ia catequesis, de la iconografla y de la liturgia, asl como

la antråpologla patrlstica se hallan egürechamente ligadas a,la_ profundización

tte la exég"sis ¡l¡tica de los PP. Todo viene a propósito del tema escogido

para ser ãesa,rrollado en el Primer Semina¡io sobre la anùigüedad cristiana

celebrado en Bari, 1984, cuyas ponencias se publican en egte üomo de 1987.

Comienza con una relación de J. Pépin, Terminologla exegética en los mediog

del paganismo griego y del judalsmo helenfsùico. M. Simonetti, signiûcado

a" olgino, términos técnicos de la literatura exegética griega. Siguen doe

.""cio-rre$ Terminologlø exegético cn el ínbito gríego: G. Otranto, El tema

en Justino. C. Curti, El tema en los comenta¡iog a los salmos de Eusebio de

Cesarea. Terminologlø eregético en eI ómbito lo,tino P. Siniscalco, Apuntes

sobre la terminologla exegéüica de Terüuliano. J. Gribomont, La terminologla

exegética de S. Jerónimo' M. Marfn, Alegorla en Agustln'

Al menos para nosotros, la lectura de egtas ponencias resulta muy su-

gestiva por el contenido y la calidad de los ponentes. En el PróIogo (S-6)'

ldemás ile las consideraciones con l¿s que hemoa iniciado esta recensión se

nota en general que término8 como litterø, historio, olegor{o, hyponoiø, tipo-

Ioglo, tripologh,-ai contribuyen en el ámbito cristiano a encontra¡ las claves

de lal"ctura ãel A y del NT, paralelamente los géneros especfûcos del trabajo

exegético y los principales criterios interpretativos, son renovados y perfec-

cionadog con la referencia a preatigiosos modeloe y adecuación a una nueva y

especlfica realidad: el texto de la Eecritura que 8e va a comentar. La lista de

los vocablos griegos y latinos examinados dentro de la terminologla exegética

(1TB-175), tln ""n 
iáea de la utilidad de los trabajog. En particular resalta'

ào, 
"l 

esiudio de las familias de loe términos griegos para expres.r la exégesis

y la hermenéutica (Pépin, 9- 12), la exégesis blbtica en la literatura gnóstica

isimonetti 29), la irimera *ur"iótr por Justino, en la literatura crisüiana, de

iropotoglo (Oírontå 64s), el vocablo historío en Eusebio de Cesa,rea (Curti,
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80ss), todo lo relaüivo a Tertuliano, de tanto interés en el tema (siniscalco,
103-122), y el vocabulario der gran exegeta, Jerónimo lcriur*""ì, 123-194)

A. Segovia

R. FRANKEMöLI9r l.pet¡uebröef. p.petrusbrdef. Judasbrief (Die
Neue Echter Bibel). lVürzburg, Echter Verlag, tOai fna págs.

Las cartas de Pedrq ra de Judas -junto con las de santiago y ras deJuan- perüenecen a las llamada^s caxtas icatóricas, y a diferencia de las res-
tanùes del NT reciben el nombre no de los desüinat;ios, eino del remitente.
El calificativo, segrln Eusebio, se hana, hacia er año 192 ó.c. "*pr""do 

por erantimontanista Apolonio, que reprocha al montanista Temison el haber com-puesto, a imitación del Apóstol (probablemente Juan) una ca¡ta ocatólica,
infamando asl a la Santa lglesia. Desde el principio ,; d;;; q"é ;;;ï;"propiamente cat6líco. Pa¡a Eusebio es einónimo de ocanónicao. otroe pp
le dan el sentido de nuniversal', pues a d.iferencia de la¡ cartas paurinas sedestinan no a deüerminad¿s comunidades o personar,, sino a todos los cris-tianos. con üodo, esta interpreüación ,ro 

"n"u¡u 
en tar 

"a¡tas 
z y s au .lourr,

sólo aproximadamente en la 1 pe, destinad. u l* comunidade, a-" tu mayoría
de las provincias del Asia Menor. y en ra 2 pe B, 1 se aûrma ro mismo.
Por otro lado, en la lglesia occidental er aperativo ncanónicasj p"u"nt""" p-u
hacer resalta¡ su autoridad respecüo de ias no canónicas, 

"oyo, 
autores noescribieron con la autoridad y bajo el nombre de los .l,púrtoúr-(tnru, 

"omolas de Clemente, Ignacio, policarpo y otros).
como es costumbre en esta serie, cada carüa [eva su introducción. Lade 1 Pe es bastante extensa. (1zo¡ y áestaca el aspecto innovador ringürstico

(tema de particular interés). El remitente no ee pedro, como lo prueban elanálisis de log condicionamientos, la fecha y el género liüerario del escrito.
T"*o y objetivo del autor. su influjo y actuaridad. La introducción a la 2Pe examina el contenido; su autor, qo"-r,o es el mismo de l¿ 1 pe; recepción
de la ca¡ta y su actualidad. La introducción a tu 

"arta 
ã; l"d; es breve(123-130). En ella ee informa sobre la teologfa de la carüa; iu 

"omorriauadeetinaüa¡ia, reacción e intención del autor, que es un teólogo de la épocaentre la segunda y tercera generación, y es affn a ras caxüaa p'."to".I"r. Lo,respectivos comenta¡ios siguen la llnea de la serie en cuantå a erudición y
aproximación al lector no eepeciarizado. A modo de ejemplo cf I pe 1, 1os:presencia de los destinata¡iog en el plan sarvffico divino (rsr¡; s, E-rz: roscristia¡roe en la comunidad.y en el mundo (55-5s); y 8,18 I ¿,íi,-Lotir¡ación
crisüológica y soterológica (SO-Oa).

4,. Segovia
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p. GRELOT, Loa Eaangelios y lo hiatorda (Biblioteca Herder, sec-

ción de sagrada Escritura, 1?9). Barcelona, Herder, 1987,327 págs.

Vereión casüellana por Isidro Arias del original francés (Tournai 19S6).

El conocido exegeta Pierre Grelot aborda en este volumen el problema de

la historicidad de los Evangelios o, más exactamente, el de las relaciones

entre el Evangelio y la Historia. Pa,ra empezar, es báaico distinguir entre

relatos o material narrativo y las palabras o dichos de Jegrls. Se puede su-

poner, a modo de hipótesis general, que las palabras de Jesús puestas sen

iorman definitivamente por los autoreg de los evangelios, estaban enraizadas

en el odepósito" literario, procedente del mismo Jesrls. Aqul sólo se analizan

crlticamente algunos de los relatos: la multiplicación de los panes, la Anun-

ciación, el bautismo de Jesús y el ciego de nacimiento. Tales análisis vienen

muy unidos aI estudio teológico de los mismos; y 8u exégesis desemboca en

la lectura espiriüual de la Dscritura. Muestra esta obra de Grelot, una vez

más, su profunda erudición sobre la materia, sus conocimientos de la litera-

tora *oå"rna y las directrices del Magisterio en torno a estos problemas, asf

como las acertadas matizaciones de las conclusiones del trabajo.

A. Segovia

Hógase hi ooluntod. La misión conforme a cristo (Material de

estudio y reflexión bíblica). Ginebra, CMI, 1988, 87 págs'

Tladucción del inglés. El consejo Mundial de las lglesias invita a los

cristianos a que reflexiãnen sobre su fidelidad a la obra misionera por medio

de estos temas: Hágase tu voluntad; La misión conforme a Crisüo; Convertiree

al Dios viviente; Participar en el sufrimiento y la lucha; La tierra del Señor;

Hacia la renovación de la comuniilad; y Oüros aspecüos cristianos a la luz del

NT.

A. S. Muñoz

J.P. HEll,, Ronøns-Poul'e Letter ol Hope, (Analecta Biblica,

112). Roma, Biblical Institute Press, 1987, IX * 124 págs'

John Paul Heil, profesor de NT en el Kenrich seminary, examina en este

libro el significado estructural del tema de la cspetonzo erl la ca¡ta paulina

a los Romanos, en conürasüe con el de la desesperación y presunción. Se

trata de un concienzudo trabajo realizado con la garantía de un profesor del

NT, y autor de otro estudio neotestamentario publicado en.esta mismâ serie

¡t¡iica (n.87, 1981). Ahora se centra en el análisis de los divergos aspectoe del

ilinamismo de Ia esperanza en Rom y su contribución a la unidad y coherencia

de los pasajes pertinentes. Asl, v.gr. al interpreüar Rom 1,18 - 4,25. De la

falta de esperanza a esta nueva esperanza proporcionada por la jusüicia de

Dios, con independencia de la Ley, y el recurso al ejemplo de Äbraham'
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Podemos, también, dest¿ca^r el ùema clave en el contexto de la vida cristiana,
Rom 12, 1-15; 18 (ss-92): la exégesie más significativa del conjunto, donde
se prueba cómo l¿ esperanza sirve de motivación esencial en la-parénesis de
Pablo respecto de su situación especrfica y generar en el vida crisiiana, y cuál
es el sentido de dicha esperanza en relación con la futura gloria y la salvación
de Dios. Aunque esta carta suele ser más bien ca¡acterizJdn prä lo, diversos
matices d,e la saloacíón y d,e ra justicíø (d,ikoiosyne) divina, ùambién se la
puede caliûcar, según prueba Heil, como cartø de lø'rrprrooro.

A. Segovia

Der lokobusbrief, übersetzt u. erklärt von F . ScHNIDER (Regens-
burger Neues Testament). Regensburg, pustet, lgg7, 120 págs.

La carta de santiago figura a la cabeza de las llam¿ ð,æ cørtos cøtflricas
a las que también pertenecen_las de pedro, Juan y Judas. El autor de ra pre-
sente caxt¿ considera a sus destinaüarios, las comunidades cristianas, como
una minorfa en el conüorno pagano, y pretende robustecer la identidad cris-
tiana. subraya la convivencia de los cristianos en la comunidad, y el respeto a
la dignidad del prójimo. Están muy sensibilizados los pasajes io" ," refieren
a las relaciones entre pobres y ricos, y la importancia del 

"oianào 
a ros enfer-

mos. El traducüor y comentarista de la carla es trbanz schnider, catedrático
de ciencia religiosa en la universidad de Regensburg, que ha publicado di-
versas¡ obras relativas a temas neotestamenta¡ios. En ta Introdìcción a esüe
volumen examina el contenido de la ca¡ta, el estilo y el lenguaje (griego,
pero con eemitismoe como el paralelismo de los miembros, la pa.rataxis y la
hypotaxis), la distribución de la materia, la peculia,ridad l'iteråia ("r, foi-u
de carta a la Diáspora es propiamente un escrito parenético), loe intereses
(con pocas referencias teológicas, dado el ca¡ácter inãicado, ri úi"r, acentúa lo
que atañe a la fe actuosa y al fondo comrln del judaismo). Én cuanto al autor
de la carta, se dan argumentoe en contra de ra autorra de santiago pariente
de Jesrls, v.gr. la estructura lingülstica, la polérnica gobre el texto sant 2,
14-26 que supone una redacción postpaulina, motivoe pa¡a una pseudoepi-
graffa en la situación histórica de entonces, etc. valoración canónica y otros
temas. El comentario de schnider es nutrido y con buenas introducciones
a cada sección, y numeros¡ur referencias explicativas del texto. Apunüamos,
1.modo de ejemplo, Zrtl-].3: contra la preferencia respecto de los ricos y la
discriminación de los pobres, 

"on 
,".o"ro a Dios, que no 

"or,o"" freferencia
de personas; 4,1-10: caus¿ur de la lucha y discusioneg en la comunidad, p.ej. 4,
2-3, con eu estructura esquemática bien deûnida; en el v.4, oposición entre los
conceptos Dùos y rnundo; w.13-1?: exigencias a los comercianües; 5, 18_14:
actitud con los enfermos ffsicos en sentido eeüricto; concepüo de los de más
edad como responsables respecto de los enfermos de la comunidad.. valiosos
excursos profundizan en log comenta¡ios al texto.

A. Segovia
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O.KNocH,l.und2.Timotheusbrief,Titusbrief'(DieNeue
Echter Bibel, 14). Würzburg, Echter Verlag, 1988, 87 págs'

Las caracterfsticas de las llamadas Eplstoloc Postoroles, atriþuldas a Pa-

blo,ìo impidieron hasta la época moderna admitir su autenticidad, que

ahora se discute. Oüto Knoch ei la introducción del presente volumen (3-15)

examina profundamente la relación entre dichas eplstolas. pasüorales c_on las

""il"tf".i 
paulinas (Ef, Cor 1 v 2, Gal, Fil, Filem y Rom), Asf' v'gr' la reg-

pectiva sit;ación hisùórica, el lenguaje, Ia-tradición apostólica, la espera de la

venida de crieto, los datos biográficos sobre la vida del Apóstol, etc llegando

a estas conclusiones: geudonimidad, autorla, fecha y lugar de composición, e

importancia del contenido. El anátisis de todos esüos puntos conduce a prefe'

rir con mucho la autoria de un desconocido cristiano (tal vez un obispo) que

"ã*poro 
las pastorales tras la muerte del Apóstol y en el plan misionero pau-

lino. En cuanto a la atribución a Pablo se explica más bien como posibilidad

de balva¡ la herencia del Apóstol de los paganos revalorizándolas conforme

r fr """". situación "o*or,it*io. 
Por lo que se reûere al lugar, se habla de

Efeso, Creta, Corinto o Roma' En todo caso serfa el lugar donde murieron

o traúajaron mucho tiempo los disclpulos de Pablo. Fecha: probablemente

hacia ei año 100 p.C. La importancia de las Pastorales fue grande v.gr. por

las ideas básicas en torno a la salvación en torno del pecado, por la gracia y

la fe, los ministeriog de la lglesia, la defensa de ésta frente al error gnóstico,

y tu ir""u social de la misma. En suma: una slntesis inüroductori¿ a las Pa¡r'

torales francamente instructiva, terminada con una bibliografia. Como de

costumbre en esta serie, además de una correcta versión del texto, se aportan

notas acla¡atorias, que aqul resaltan especialmente por su longitud con refe'

rencias numerosÍ¡s a oùros pasajes paulinos, y mucho menos al NT y aspectos

ûlológicos.

A. Segovia

F. LAMBI ASl, Breae introducción o Io sogroilo Eecrituro. Ba¡ce-

lona, Herder, 1988,13? Págs.

trÌancesco Lambiasi, que actualmente enseña en el Pont. colegio Leonia'

no de Anagni, bosqueja elta concisa inüroducción blblica a través de ùema¡

como el diálogo entre bios y el hombre, la transmisión de la Palabra divina,

las formas litera,rias, la naüuraleza divino-humana de la Biblia, ¡u c¿nonicidad

y ,o itt""pretación. De esùa manera el autor cumple bien au-objetivo: que el

cristiano iector de la obra sepa descubrir en la Biblia el alimento espiriüual

que le ayude a poner en práitica la diffcil ta¡ea de ger hombre. La vergión

..rt"ttur," de I. Ãrias está hecha sobre el original italiano (casale Monferrato

les6).

A.S. Muñoz
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X. LÉow-DuFouR, SI, Lecture de l,éaangile eelon Jean, I, (chø_
p,itres 1-l), Paús, éditions du Seuil, l9gg, 4BB págs.

El conocido exegeta xavier Léon-Dufou¡, autor de diversos trabajos neo-testamentarios (cuya lista puede vers€ en ra p. 4), opina en sa pictiminørque
el género de traducción que precede a un comenüa¡io ar Evangelio, donde sereunen los regulüadoe de las investigaciones del miEmo comenüaäor a partir de
cuesüiones cruciales que propone la obra objeto de ra recüura, up** sirve deaperitivo p¡ua un lecüor que todavra t o prrld" apreciar la bien'iunaada üra_
ducción, ni gusta"r el sabor de tales Introãucciones. por éste y otros motivos,
Léon-Dufour prefiere reregar para el final de su obra "r* ,frrturi. parcialesy comenzar por presentar sobriamente la perspectiva con la que aborda eltexto' se ürata de una lectura inüegral der òuarto Evangerio, qi" 

", **" qo"un comentario, anaigada en er mejor üerreno exegético y 
"rtodio. crltiås,a'tiguos y recientes, y que pretende profundiza¡ en un üexto de apariencia

lfmpida, pero, de hecho, tejido de un rico y sutil simborismo. rlas exponer
las diversas hipóüesis sobre la redacción dei cua¡to Evangelio, se subraya elca¡ácter espiriüual del mismo, y se observan los dos tipo! de su lectura: elde los oyenües coetáneos de Jesús, y el de ros lecüores situados después dePascua. se recurre a otro principio de lecüura más adaptado a manifestar
los dos tiempos en uno' es decir, la lectura simbórica q"" rt""" presente unarcolidod, notando el sentido griego liter¿l del vocablo 

'cntrødo 
in comunifun,

en forma verbal poncr juntomente. En el caso.de Juan ee evidente que re-curre a una gran tradición blblica. Aproximaciones al texto. observaciones
teológicas: tema central, del Evangelio que no ee precisamenüe la cristologfa,
sino el d,e Díos Pødre, iuntamente con el derainùtad drt irr;gn;o díaino.Enjuiciamiento de actitudes acüuales, como ra lectura eincrónicl y ra wir-
kungsgeschichte : histori¿ d,er cfecto der texto. Distribución del Evangelio(Preliminar, g-34). En cuanùo a la lectura misma integral, aquf aólo pode-
mos señalar, a modo de ejemplo, el üipo de ella seguido J", áf ""t.". Asl, por
ejemplo, en torno a las alternativas de la lectu¡alel piórogo ae rn (ao-s'o),
Léon-Defour prefiere atenerse a una distribución de sub.unidades riterarias
b¿sadas en la prosodia griega. La perspectiva del autor se atiene al textotal como describe un nilegar a ser" lel Logo, divino, éste y sus anüeceden-
tes (50-62)' v.gr. de ra sabidurra a la palatra. Lectura 

"xãgéti"" 
(62-149):

uno de los análisis mejor rogrados del vorumen, p.ej. el cotejo d,er Logos yla søbiduríø, y matices lingüfsticos a Io rargo du iu u"ég"rir. ï"rrtiao de lastinieblas en el Gn y el judaísmo, etc. Esperuao, 
"on 

vivo interés ra aparición
del resto de la lect,ura que ya en esüe tomo aparece prena de erudición y deespiritualidad.

A. Segovia
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C. L'EPLATTENIER, Les Actee dee Apôttes. Genève, Labor et

Fides, 1987,278 págs.

charles L,Eplattenier trabaja en conexión con log equipos de investi-

gación blblica de la Federación proteatante de ltancia. En la presente obra

J" p"oporru esclarecer, mediante una minuciosa lectura de los .¿recå.os dc los

Apóttot"t,los procedimientoe de composición y los temas privilegiados de los

mismos. Tal lectura revela una obra literaria y teológica original: bajo una

forma narrativa, Lucas nos ofrece una catequesis degtinada a fortalecer la

fe de las comunidades nacidas de la proclamación del Evangelio en naciones

paganas. Los numerosos pasajes paralelos del Tercer Evangelio contribuyen

a *tr"gir un punto de vista demasiado esquemático sobre la distinción en-

tre Ia época de Jesús y la de los Apóstoles, además de proporcionÍlrnog una

slntesis de l¿ obra de Lucas. L'Eplattenier se dirige a un amplio clrculo de

lectores; y sus conclusiones pueden servir de gula a los pastores, catequistas

y responsables de grupos que abordan la lectura d.elos Hechoe. En concreto,

s" irriciu. la toma de relevo del mismo Jesrls (cf v.gr. 90-91; 136ss; 149); los

Apóstoles apaxecen llenos del Esplritu Santo a eemejanza de Jesús (cf 40s;

68s; 142s; 2i9s; 259s, eüc.); como Jesús, proclaman el Reino de Dioa (cf 14-

17; g0, etc.) y acompañan sus palabras con signos eûcaces (p.ej, 160s; 168s'

"tc.). 

-t 
*fién se observa el esquema geográûco inverso en,el E-r'angelio de

Lucas que el de los Hechoe (cf 255). En el contexùo de fines del eiglo I ry ï1
sup"rfloo responder ¿ cierüo nrlmero d.e cuegtiones y preocupaciones de las

iglesias pagano-cristianas (cf 256ss): ùema de singula,r interés en el conjunto

a.t "o*.t 
t*io. Finalmente, podemos indicax que de las cu¿üro partes del

volumen, creemos que las más destacables son: la tercera, desde la crltica
ilel judafsmo al reconocimiento de un evangelio universal (83-178' sobre todo

la vocación de saulo, 117-125), y la cuarta: la misión paulina en el mundo

greco-romano (tAt-eSl, p.ej., Pablo en Roma' y epflogo, 249-2541'

A. Segovia

E. Lonsn, Théologie du Nouueau Testornent. Tladuit de I'alle.

mand par P. Jundt. Le monde de la Bible. Genève, Labor et Fides,

1987, 287 págs.

Ettuard Lohse, reconocido especialista del NT, Profesor en la Universi-

dad de Göütingen, y luego obispo luterano de Hannóver, publicó en 1974 el

original ile este libro en Stuttgart bajo el tltulo Gru¿driss der neutcstomcntli-

chi Theotogic. Lapresente versión francesa trae un Prólogo de D. Marguerat

donde entre otras consideraciones señala el riesgo que implica esbozar una teo-

logla del NT, dada la extraordinaria divergidad de üeologlas que ha exhumado

lalxégesis moderna neoüestamentaria. Lohse ha afrontado magistralmente

tal desaflo, recogiendo ala vez la herencia de la crftica formista elaborada

por Bultmann y Dibelius, y la brisqueda del Jesús histórico conducida por

Jeremfas. Una comparación con la teologfa del NT de Conøelmann, muegtra



hasta qué punto Lohse se aparta de le ùeorogla negaüiva, opuesta al mensaje
de Jesrls. Partiendo del análisig del hombre de Nazaret, el autor muesüra que
la crisùologfa es verdaderamenüe el hilo conductor del pensamiento crisüiano
desde log orlgenes hasta finales del s. I; resume la docirina apostólica de la
Iglesia, en especial los temaa de la cristologra, la vida coùidiana de los cris-
tianos, la escatologla y la unidad del NT. Dada la prestancia de Lohse entre
los exegetas germanos, la traducción dirigida al lecüor de lengua francesa, y
enriquecida con la slntesis bien esùructurada del prologuista, diseñada por
nosoüros aquf, nos parece francamente instructiva y oportuna.

A.Segovia

C. MENARo, L,Esprit d,e la Nouaclle Alliance chez Soint po,ul,
(Recherches NS 10). Montreal - paris, Ed. Bellarmin - cerf, 19g2,
372 pâ"9s.

camil Ménard, Profesor de Teologla en la universidad de euebec, trata
en este libro de uno de los temas de mayor imporüancia en la teologfa de
san Pablo. La función del Esplritu en la fe y en la vida cristiana, siguiendo
los métodos reconocidos hoy: el histórico--crltico, el del análisig semióticoy el de la ciencia de la comunicación. ,A,plicando estos métodog ee da a
la obra un c¿rácüer a la vez doctrinal y epistemológico. El estudio revela
una notable erudición y conocimiento de la met6dica acüual, elaborándolo
a partir de una confrontación con los autoreg más representativos que han
caracterizado la investigación de la pneumatologfa paulina. De los temas
expuestos subrayamos, por ejemplo, el siüuar la acción del Esprritu en er
plano personal y comunitario (cf. 125), el describir la pereonalìdad divina
del mismo- Esplriüu (18g-zg4). y, en parüicular, las reflexionee üeológicas,
como la identidad del Esplritu paulino a la luz de la tradición eclesiástica
(27t*28o) y, ûnalmente, contemplar la alianza blblica como estructura de
cambio simbólico (811-829).

A. Segovia
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R. Mtcn¡,uD, eohélet et l'hellenieme. La littérature de sagesse.
Histoire et théologie,II. (Lire la Bible, zz). parís, édit. du cerf, tosz,
221pá"9s.

El primer volumen sob¡e la literatura de sabidurfa de la colecci 6n Lire Ia
Bible, 65 apa,reció en 1g84, obra también de R. Michaud; en él se presenüa-
ban los librog de Proverbios y de Job. osüe segundo volumen está dedicado
fntegramente a Qohélet.

R. Michaud en eeùa obra, como en las anteriores de la misma colección,
se atiene a la finalidad propuestai acerc¡¡¡ la Bibtia ar gran príblico, err este
caso el Eclesiastés o Qohélet. Pa,ra conseguir su intento ,pli"n el método
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ensayado con éxito en el primer volumen. Precede una exposición histórica

de la época helenlstica en el eentido más restringido: desde las conquistas de

Àt"¡urräro Magno hasüa el siglo II a.C., centrado además en la historia de la

familia de log Toblas (17-111). La historia sirve de cañamazo al estudio de

la teologfa del libro lifS-ZOe¡. En esta segunda parte el auto¡ no intenta

hacer un nuevo "o*urrt-io 
de Qohélet, sino de presentar el hilo conductor

del libro, sirviéndose con preferencia del comentario escrito por N. Lohfink;

por esto no es ni original ni demasiado crlüico'

La cla¡idad en Ia exposición y la buèna disposición üipográfica hacen que

la lectura del libro sea agradable y muy provechosa'

J. Vllchez

D. MIOHEL, Qohelet (Erträge der Forschung,258)' Darmstadt,

Wiss. Buchges., 1988, VII + 181 Págs.

Tenemos ante nosoüros un volumen, pequeño en tamaño, pero grande en

imporüancia. Se trata de una investigación sobre las corrientes de interpre-

ta"iór, del Eclesiastés o Qohéleü. El autor se ha acomodado al espfritu de

la colección Ertrãgc d,er Forschung: exposición objetiva de la hisboria de la

exégesis de Qoh. Por esüo remite con frecuencia a un volumen suyo gue apa-

,u"Ãå en 198g como BZAW, donde expone su propia gentencia en los pasajes

discutidos.
El volumen consta de dos pa,rtes principales. En la primera ürata el autor

con amplitud (1-126) todos los temas propios de una Introducción a un libro

de la sagrada'Escritura: auüor, estructura literaria, lengua, influjos en Qoh

del entoino, Qoh y la tradición judfa, formas litera¡ias o géneros, cualidades

personales å*iautor, influjos de Qoh en la eabidurla posterior, tiempo y lugar

äe la redacción, problemas gobra la canonicidad de Qoh'
constituye la segunda parüe del libro (rz7-t68) una nuevaversión de Qoh

al alemán, con breveg pero acertada¡ notas introductorias y aclaratorias, que,

en palabras del auüor, nno pretenden susüituir a un verdadero comenüa¡io'

(Vil).' ôompleta el volumen un magnfûco elenco bibliográûco de Comentarios,

"n 
ord"n 

"ronológico, 
(foe-fZO), y de monograffas y estudioa, en orden al-

fabético (170-17?) y un registro de Autores (179-1s1)'

Es de apreciar el juicio equilibrado del auüor que busca siempre el justo

medio. Se alinea con las corrientes más modernas' que ven en Qohélet no

una simple colección de se¡tencias o topoi, sino un libro con unidad interna,

al que dos epiloguistas han hecho algunas añadiduras' paxa que pudiera ser

aceptado entre los libros inspirados.
Para Michel, Qohélet es un filósofo escéptico, que 8e aparta en mucho

de la tradición sapiencial veterotesüamenüaria, bordeando la heterodoxia' En

este aspecto no tãdas gus afirmaciones tienen el mismo valor, ni tienen por

qoé s"icorrrpartidas, sobre todo al hablar del concepto que Qoh tiene de Dio¡.
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Esperamos con interég el volumen de BZAW, en que justiûcará más am-pliamente sus puntos de vieta.

J. Vllchez

w.L. MIC¡IEL, Job in the Light of Northwest semitic, vorume
r: Prologue ønd Fi¡et cgcle of speechee, Job r:r - rr:p2 (Biblica et
orientalia, 42). Rome, Bibrical Institute press, rggi, xvul + ¿gg
págs.

El libro de Job ha sido uno dq los que más han atrafdo ra atención de ros
seguidores de la metodologla compa,rativa del semftico Noroccidental. Baste
recorda¡ el estudio del propio M. Dahood de 1g62 y los de Ä.c.M. Brommerde
(1969) y A.R.ceresko (19s0), entre otros. El presente libro,ãedicado a ra
memoria del fallecido maestro, de quien el autoi fue sólo discþulo ocasional,
toma como motivo precisamente la muerte de M. Dahood pa"a compretar ladisertación del autor, elïe-nlad1 en el Departamento de Hebreo y Estudiossemltico¡ de la universidad de wisconsin, bajo la dirección de M. Mansoor.
La ûnalidad de la obra ap¡ùrece asl claramente expresad.a en la Introducción
(p.1): oFor it is a $'ork which purpose to collect in convenient form Dahood,s
many contributions üo the süudy of ühe text of Job and üo add his voice to
the symphon]' (or cacophony?) praising this ancient clasgico. La adscripciónal oN\ils method' también ru iû"-o-puladinamente, y" qog * parabras
del autor, con todos sus defecüos, dichã mébdo .i" ,tiu p""r""iuru üo any
oühe¡ method, specially when used prudenüly in üandem witi other methods'(p.e). El presente volumen, primeró de ra oLra, y que esperamos reseñax con
más deüenimiento cuando aparezc¿n los siguienüås,-ab"rir, ;;;" ve por ertftulo, el Prólogo del enigmático libro blblico y el primer ciclo de Discursos(r,t - L4,22).

A. Tones

S.F. MIlnrIc, oOne 
fl,esh,: Eph S, eZ_Zl; 5,37. Mariøge and,

tth^e^!ew creation (Analecta Biblica, r15). R.*u; pont. Ist. Bibr.,
1988, 136 págs.

Esta disertación de süephen Flancis Miletic tiene como objeüivo interpre-
tar el tema del matrimonio y ra nueva creación, a propósito ¿el té"mino ¿rro
corne. (Gn 2-24), aducido por pablo en su Carta a lås Ðf"rios, i, ZZ-Z+; S,31. Acerca de las relacioneg enüre marido y mujer, 

"on 
referencia a cristo,

cabeza de la lglesia. En c_oncreto er Apóstol 
"*ho"i" a ra mujer o qou ,u ,,r-

bordine en üodo a su marido. El pasaje no es tan claxo como p¿üece: asf, v.gr.el verbo griego üraducido por subordínors¿, nunca se aplica directamente ala mujer sino sólo a la lglesia (cf las citas en la Introãucción, ?): aqrrf ,e
leen otras adverùencias, como la referenci¿ a la cuestión crfticilexegética en
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torno al pasaje. Mileùic por 8u parüe, limiüa su tesis a los aspectos teológico

y literario, notando Ios contactos de la Ca¡ta a los Efesios con el resto del
-corpus 

paulino (cf 17). He aqul la serie de temas elaborados: Estructura,

subordinación y cristologla. soteriologla adámica. Reflexión teológica pau-

lina sobre Adán como cabeza y la aplicación restringida de subordin¿ción a

la lglesia. Mujeres y maridos. El trabajo ite Miletic es muy pormenorizado'

"or, 
.""o".o continuo a los üextos, facilitando la comprensión de cada tema

con sus respectivas conclusiones. Destacamos algunas de las más notables:

la exhortación a las mujeres está dominada por la perspectiva crisüocéntrica

(cf a1). La exégesis de Cristo como Salvador ,goücr, Ef 5, 23, radica en la

interpretación propia de Pablo de la especulación adámica (cf 51). El simbe
lismo biUtico de ¿nø corîLe ee escatológico, en el sentido de que se inginúa la

realización inicial del último estadio de la salvación (cf 96s), aunque no 8e ve

tan clara la conexión entre Cristo-Iglesia y la unidad del Cosmos por medio

del Meslas, Ef 1, 10. Pa¡ticular mención merece el aspecto de la lglesia como

Nueva Eva (cf 91s). También apuntamoe las reflexiones hermenéuticas (cf 1,

1-6), sobre todo lo que atañe al contexto cultural androcéntrico en ciertos

aspåctos. Muy de agradecer el lndice de palabras griegas (tzOss)'

A. Segovia

K.-rW. NIEBUHR, Geeetz und Parö'nes¿. Katechismusarti8e Wei-

sungsreihen in der früjüdischen Literatur (Wissenschaftliche Untersu-

chungen zum Neuen Testament,2.Reihe, 28). Tübingen, J.C'B' Mohr
(P.Siebeck), 1987,IX * 275 págs.

Disertación recibida en el semestre de invierno, 1985-86, por la Facul-

tad de Teologla de la Ma¡üin-Luther Universität cte Halle-rffittenberg. El
propósito del autor, Ka¡l-Wilhelm Niebuhr, es aporüar y analizar textos que

uyu.Ien a comprender ciertos aspectos clel NT a base particularmente de la li-
teratura primitiva judla parenética respondiendo a la interrogante: hasta qué

punto tal porénesis está influlda por Ia Toraen sentido estricto, es decir, la
del Pentateuco, y por la situación de la comunidad judla de los desüinatarios,

caracterizada por el helenismo ambiental, poniendo el acento en la expresión
ua modo de catecismoo. La obra se divide en tres partes; I) PseucloFocflides

y los compendios legalee de Filón (Hgpothetiko) y Joeefo (coàtro Apionem).

tt¡ 1," parénesis legal a modo de catecismo en el Test¿mento de loe Doce

Patriarcas. III) Representaciones en la Tora de dicho tipo catequético, rasgo

esencial de la parénesis judla primitiva.
EI trabajo de Niebuhr se distingue por el penetrante análisis de una rica

documenùación a base de çonsulta directa de las fuenteg relativas a la ética

exhortatoria en torno ¿ la sexualidad, v.gr. a la fornicación, al divorcio, a

la homosexualictail y a oüras perversiones sexuales. Un segundo tema impor-

tante es la exigencia de la misericordia frente al débil y al necesitado, a la
mentira, al perjurio y a todo comportamiento con el prójimo como la ira, la
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disputa y el odio. se hallan, también, exhortaciones del mundo críltico. Todo
esto viene a ser expresión de las exhortacionec de la Tora, como se infiere del
contenido, de la manera de aplicarlas en cada contexto litera¡io y de las for-
mulaciones que se refieren expresamente a la Le¡ aunque eólo una vez se
trate de cita literol de los LXX. No se puede perder de vista, sin embargo, la
eituación de las comunidades judlas en el mencionado ambiente helenfstico.
Destacamos las pruebas de la dependencia de tres textog de Filón, Josefo
y el PseudoFocllides como de un fondo comrln de exhortaciones éüica^s deljudaismo primiüivo (5-72), especialmente por lo que aüañe a Filón y Josefo.
Además, apuntamos la insistencia de estos autores en el tema de ula vida
según la voluntad divinao reflejada en ra Ley (cf 289). La Disertación üiene
el mérito de esclarecer la importancia de la Ley mosaica en el judaismo pri-
mitivo, como presupuesto del NT y der cristianismo 

"n 
gen"rar,iajo er punto

de vista parenético.

A. Segovia

P. PIRET, L'Ecriture et l'Esprit. Une étude thêologique aur l,exé-
gèse et les philoeopåfes. Bruselas, Ed. de l,Institut d,Etuãee Théologi-
ques, 1987,302 pág.

El objetivo del jesulüa Pierre piret en esta obra es descubrir diversas
interpretaciones de la Biblia, y discernir en elras las condiciones humanas
requeridas pa^ra la üransmisión de su sentido espiritual. La exposición aba¡ca
cuatro partes: r) La reaeløción de Dios øI hombrc, donde se estudian la
constitución Dei ve¡bum y sus implicaciones; la Biblia en la tradición de la
Iglesia; la doctrina de los cuatro sentidos de.la Escritura, en especial el triple
espiritual y la doble formulación doctrinal y misionera. lr) Ins trønsformø-
ciones d,e Io cohe¡encio teol6gica.. otra historia: Joachim dá Fior"; El ser y el
lenguaje: Guillermo de ockham; La dialéctica del siervo a¡bitrio: Ma¡tln Lu-
tero. III) El sentido espírítuøl de Iø Escriturø y Ia modcrnidød,.. Renovaciones
ûlosóficas: L¿ razón eterna y la historia humana: B. spinoza; La religión en
los llmites de la razón: I. Kant; La religión revelada y l. ûlorottn del espfritu:
w.F. Hegel. Enaayos de inüerpretación: Er sentimiento y la hermenéutica:
F. schleiermacher; Mito e hisüoria de Jesrls: D.F. straugs; Modernismo y
catolicismo: A. Loisy. El resplandor de la palabra: La teologla dialéctica: K.
BTtt t la desmitologizdción y la solo /e; R. Bultmann; El quinto evangelionde lavida": F. Nietzeche. \v) Lo cúgcsis cotóricø y su rcflexifin.. El cono-
cimiento histórico y la teologfa: El méüodo histórico y .o, d"ro""ollos: M.-J.
Lagrange; Sfmbolo y espfritu: P. Ba,rthel; Historia y áog*., M. Blondel. La
inteligencia de la Biblia: Relato y hermenéuùica: p-M.-Beaude; El lenguaje
de la Escritura: P. Ricoeur y p. Beauchamp; La palabra consagrada: J.-p.
sonneù. Doctrina y misión: Dialéctica cristiana: G. Fessard; LJs Ejercicios
Espirituales y los sentidos blblicos. El desarrollo de la teologfa. En suma:
excelente análisis de la Dei verburn, acertada caracterización áe las diversas
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tendencias ûlosófrcas en torno a la exégesis, concreüamenüe a la relación enùre

sentido literal y espiritual de la Biblia, deetacando los textos más significati-

vos que testimLnian la viva tradición de la lglesia, todo ello con abundantes

citas. La obra va dedicada a profesores y alumnos de la Facultad Teológica

del mencionado Insüituto de Bruselas.

1,.S. Muñoz

M.Seto,QunilProphetie.StudienzurGattung*'undThadi-
tionsgeschichte der Quelle Q (Wiss. Untersuchungen zum Neuen Tes-

tament, 2.Reihe, 29). hbinga, J.C.B. Mohr (P' Siebeck), 1988, XII +
437 págs.

Migaku sato defrne la denominada nFuente Q',,9ue utilizan Mt y Lc'

"o o libro Profético d,et AT, explanando toda¡ las palabras proféticas de Q

en relación 
"o1 

io, microgéneros proféticos literarios. Los temas tratados son

Ios siguientes: I) Estructura de Q. II) Cotejo del microgénero 'ìe la fuente Q

"on 
lãs Libros píoféticos del AT. III) Principaleg caxacterlsüicas de laprofecla.

IV) Comparu"iótr du los microgéneros entre los- Libros Proféticos del ÄT con

la ío"rrte þ. v) La cuestión de la continuidad hisüórica de Ia profecla a parüir

del AT y los portadores de la fuente Q. El ürabajo de sato e8 sumamente com-

plejo y polifacético. Su principal mériùo esüriba en las pruebÍÉ que aduce para

ã.ã";i" que Q "r, 
,o urt"o"tura de Libro profético era un areciente escritoo

que sirviã de modelo a Mt y Lc en dos recensioneg bajo la forma de "hoja

informativa" . La profecfa en Israel üenfa cuatro ca¡acterlsüicas: imprescin-

dible inefabilidad de Dios; deeüinatarios actuales; escatologla; y enlace con

la tradición profética. Q contiene muchas gentencias que, bajo el aspecto

de microgéne-ro, pueden eer consideradas como proféticas en el sentido de la

profecla ãel AT. Los escritos apocallpüicos contienen muy pocos microgéneros

proféticos (con dos excepciones en pasajes de Enoch y de los Sibilinos), y asl

þ np-""" como (atavlstica'. No existe ningrln microgénero profético que

,ålo-perten"zca zla profecla postpascual. lales son algunas de las princi-

pales- conclusioneg del denso estudio. Siguen varias consecuencias para la

ieologfa bfblica como el que no se pueda entender el movimiento en torno

a Q sìn tener en cuenta el trasfondo tradicional del 41. El capltulo IV noe

p*-""u el más significativo y trabajado con mayor profundidad.(tOa-Sfe): en

particular, los Ãánsi, de los mensajes de Q con citas de Lc (tzs- 146). El

estudio se enriquece con catorce valiosos Excursus'

A. Segovia
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, A._lctttrrtrr, Dae Buch der weisheit. Ein Kommentar. würz-
burg, Echter, 1g86, 140 págs.

se trat¿ de un nuevo comenta¡io al ribro de la sabidurra der profesor
de .A,nüiguo Testamento A. schmitü de la universidad d" Reg"nrbo"g. Er
comentario en sl es muy escueüo, pero denso.

Precede una buena introducción, en la que el autor da cuenüa especial-
menüe del estilo, la unidad, la esüructura, rosãestinatarios, er género riterario
y los principales üemas teológicos de sab. El tibro está diviâido-en tres partes,
a saber: I) 1,1-6,21; III-6,22-LL,4. III) 1l,s_19,12, más un epllogo: tg,L8_zz.

El método es sencillo. En primer rugar el texto (de u ì"ri. ecuménica
de la Biblia) por perfcopas; le sigue un afa,rato crrüico muy breve de notas al
texüo; después un primer comentario a la perrcopa, qo" ,irt" de introducción
particular, en la que centra la perlcopa 

"r, "t "ãrrjrrrrto, iusüifica la división,
subraya las notas estillgticas de que sã ha valido 

"t 
."tåi y o 

"""", lo coloca
en su contexüo hisüórico y liüerario. por fin viene el "o*"nt*io exegético de
la perfcopa verso a verso. En esüa pa^rte es donde el autor muestra mejor su
compeüencia y autoridad.

Hay que llamar la atención por Eu constante preocupación por cotejar
el texùo de sab con la abundanüe liter¿tura profana de los crásicoi gri"go, y
romanos. Asl descubrimos que sab es un libro verdaderamente entroncado en
la ùr¿dición veteroüestamenta¡ia y en las corrientes helenfgticas de su tiempo.
La bibliografia ciüada es bastante reducida; se echan de menos los estudios
de C. La¡cher y de M. Gilbert, por 

"jempio. El comenta¡io a f".* d" ,o
brevedad en su conjunüo es digno y honra a su autor.

J. Vllchez

R. ScHNAcKENBURc , Die sitthche Botechoft dee Neuen Testo-
ment,Band 1: von Jesu zur urkirche (Herders Theorogischer Kommen-
tar zum Neuen Testament, Supplementband, l). Freiburg, Herd.er,
1986, 271 págs.

como nos informa el autor en el prórogo de este volumen ('ss), ra primera
edición de eqta obra data de rg54, y ruiió integrada ur oì Høndbuch der
Moraltheologie. siguieron otras dos ediciones, rg62 y 1920. Ahora ae pubrica
esta cuarta, plenamente revisada, formando parüe del conocido comentario
de Herder al NT, como primer suplemento. Entre los motivos de esta nueva
edición se señalan el progreso de ra ciencia neoüestamenta¡ia que supone
nuevog puntos de vigüa y depurados métodoe respecto de la ùrad-ición sobre
Jesús; una consideración más atenta de diversas esüructuras, v.gr. en er plano
redaccional; y ha¡ además, que prestar atención a la teologfa p'"opi, de cada
evangelista. En cuanûo al contenido de la obra hay que airtiig"'ir aås eetadios:
Exigencias morales de Jeeús y Doctrina moral-de la Igleså primitiva, que
apenas se puede comprender sin er presupuesto de dichã primer estadio. se
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debe prestar atención a la más moderna monografla sobre la ética del NT de

W. Schrage, Göttingen, 1982, que trata en particula.r de la ética escatológica

d.e Jesús. Se tienen también en cuenta en la presente edición las discusiones

surgidas en los rlltimos años acerca del conjunto de cuesüionee relativas a los

Iímites de la ética del NT.
Dada la categorla cientlfica del eminente e infatigable exegeta que eE

Rudolf Schnackenburg, esta nueva edición de su ya famos¿ obra no podrá

menos de ser recibida con gratitud e interég por los lectores inüeresados en

un tema de tanta trascendencia. Pa¡ticularmente sugestivas nos parecen las

cuesüiones: Euigenciøs tnorales dc Jcstîs (OA-fZl): con un cuidado análieiE

de las estructuras de Lc y Mt en el sermón de la Monüaia, y I'o Iglcsio

primitiuø como oilministrødoro dc lo hercncio de Jceús (raa-zzn): p.ej, el
juicio teológico sobre la Ley en Pablo y su escuela. Señalamos, finalmente,

puntos tan prácticos y actuales como s¿¡¿olid,ød, motrímonio, fø7.;iliø junto

"on "I 
tema de la esclaviùud (236-253) y la relación con el Estado (253-265).

À. Segovia

A. SoETE, Ethos d,er Rettung-Ethoe der Ge¡echtigkeit. Studien

zur Structur von Normbegründung und Urteilsfindung im Alten Tes-

tament und ihrer Relevanz für die ethische Diskussion der Gegenwart.

Würzburg, Echter Verlag, 1987, 359 págs.

Annette Soete, autora del presente trabajo, desarrolla su acüividad cientf-

fica en el Seminario moral-teológico de la Universidad de Bonn. En este vo-

lumen estudia las relaciones entre teologfa moral y exégesis; concretamente

expone cómo hay que entender el AT en su calidad de fuente de dicha teologla

moral. L¿ obra se divide en cuatro partes: I) Cuesùiones previas: fundamenüo

cientíûco, intento de establecer una teorla de recepción, éticamente orientada.

II) Base histórico-salvffica, mitos y revelación histórica, lo nuevo en la fe de

Israel, derecho y ethos, etc. III) En ruta hacia un enjuiciamiento: sdq como

Palabr¿ fundamental, invesüigaciones particularee, como la aportación de la

dabidurla, y otras. IV) Diálogo exegéùico-ético: intervención de los argu-

mentos veterotestamentarios en la discusión fundamental de hoy. El trabajo

de Soete tiene sobre todo la venüaja de of¡ecer una invesùigación lingüfstico'

moral de la Sabidurla, que facilita la muestra de una organización de bienes

y valores. De las investigaciones particulares destacamos las relativas a los

análigis de Gn 38; 30, 25-43;L5y 7,1-5, pasajes donde ee desarrollan sucesiva-

mente los temas: creatividad del proceder moral; derecho de los explotados;

responsabilidad para el futuro como organizaciín básica de la existencia ve-

terotestamenùa,ria, y observación exegética en torno al contexto de Gn 7r 1-5.

A. Segovia
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A.J.M. WEDDERBURN, Bøptl's¡n and, Resurrection. studies in
Pauline Theologie against lts Graeco-Roman Background (wiss. un-
tcrsuchungen zum Neuen Testarnent, a4). Tübingen, J.c.B. Mohr (p.
Siebeck), 1987, X * 48? págs.

como indica el subtftulo de esta obra, su autor, catedrático de Lingüísticay Literatura del NT en la universidad de st. Andrews, estudia el pensa-
miento paulino en relación con su trasfondo greco-romano. La expãsición
abarca siete capltulos: I) El problema y el üestimonio del NT. II) ios Mis-
ùerios y el mundo del primitivo cristianismo. III) ta espiritualización de la
Re¡une_cción. IV) vid_a_en el Esplritu. v) unión con cristo. vI) vida por
medio de la muerüe. vII) conclusión y postdata. El autor examina d.ete-
nid¿mente la teorl¿ difundida de que los ritos de iniciación y la teología de
los Misterios greco-romanos influyeron en los crisüianoe d" i"ngoa griega y
en su teologla bauüismal induciéndolos a suponer que su divinidad les ha
otorgado el participar en su resurrección, en los ritos de iniciación cristiana.
wedderburn prueba la fragilidad de los argumentos exegéticos aducidos en
pro de dicho influjo: es inverosfmil que los corintios cristianos hayan opinado
que la resurrección ya haya üenido lugar. Es verdad, que los pasuje, puo_
linos presenüan dificultades de interpretación, pero, como mfnimo, tal teoría
resulta menos probable (cf v.gr. ?ó-g4 respecto de los textos colosenses y
efesios). Por otro lado, en Rom 6, pablo presupone algún conocimiento en
los romanos cristianos de la interpretación que les ofrecã, pero de aquf no se
sigue que les fuera ya familiar la expresión con cristo (cf sz-oa). ¿Hasta qué
punto es plausible que los autores de las cartas a loe coiosenr". y . los Efesios
(probablemente seguidoree de aquéllos) defendiesen la idea de la resr¡rrección
ya realizada, si Pablo no se habfa enfrentado con ésta? En otras palabras:
estos escritos tardlos representan un eetadio posterior en la evolución de la
teologfa paulina más bien que un reùorno a una teologra anüerior prepau-
lina bauüigmal. El capftulo II nos parece el más augestivo (oo-roe): uiote,
interpretación, üeologfa y empleo del lenguaje de los Misterios. tás judfos
cristianos, incluldo Pablo, pudieron haber asumido algunas ideas y expresio-
1es de los Misüerios y de las religiones paganas, pero esto no era algo peculiar
de ellos; los cristianos-gentiles quizá fomentaban esa,s eemejanzas i irrt""p""-
üaban gu fe cristiana con términos de sug propias tradiciones.religiosas. La
obra de wedderburn se distingue por Eu vasta erudición (cf 

'la 
bibliograffa

prima,ria, 398-406, y laå numerosas notaa con citas de l¿s iuentes) y por ros
matices en el análisis de los paaajes pertinentes, sin tono de poléiica contra
los inveetigadores modernos que defienden Ia mencionada tåorl¿ del influjo
de los Misterios en Pablo, eino con objetividad a la luz de las fuentes.

A. Segovia



G. ZEVINIrcommenti apirituoli del Nuooo Testarnento. vangelo

secondo Giotanni,2. Roma, città Nuova Editrice, 1987, 331 págs.

En ATG 48 (1985) 360, reseñábamog eI primer volumen de este comen-

tario de Giorgio Zeviii. Con las mismas excelentes caracterfsticas que allf

notábamos, p.origu" en el presente segundo volumen gu comenta¡io al Evan-

gelio segrln'iourr,-n partir de 11, L - !2r 50: la reeurrección de Lázaro hasta

ãt nn"l ãeI Evangelio eeñalando en la interpretación de 20, 3G31 (302-304) et

objetivo del Evangelio. El autor se esfuerza, como antes, por inspirar una efi-

,rliu 
"o-orricativa 

a través de un egtilo terso y adapüado al gusto del hombre

moderno, insistiendo en eI ca¡ácter del .Ldüro ile los signos (adecuado apela'

tivo del bvangelio segrln Juan). Cada secciôn lleva su parte introducüoria,

v.gr. cuando se invita a profundiza,r en el mensaje teológico espiritual del

úIãi*o gran signo, la resurecciôn de Lázaro (zr), o se deecriberivamente eI

testamÃto urpitito"t de Jesús en la Ultima Cena, 13,1 - L7,26 (SS-1ZS), o se

explana eI primer coloquio de Jesrls con Eus disclpulos en la misma ocasión,

U, f-Sf, donde el Señãr conforta la fe y el amor de la comunidad con la

pråmesa del Esplritu (125-148), o se calific¿ la oración del Hijo al Padre, 17,

i-ZO lfSS-Zf8) como una palanca del NT (193-234), 
_o 

apunta en el Epflogo,

2L,2à (305-3i2) cómo la tradición manuscriüa está de acuerdo con el relaùo

de la aparición de Jesrls a sus disclpulos junto al ma¡ de Tiberiades 2Lr 23

(gO6-B2b). Las BZ5 notas nos dan a conocer la erudición del autor que ha sa-

ùido asociarla con reflexiones espirituales destinadas a fructificar en el lector

deseogo de información sólida y a la vez rltil para su vida de piedad.

A. Segovia
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2. Patrfstlca

SAN AcUStfN, Oörae complet&s, XXXil. Eac¡itoe ontidonotistoe,

l: Salmo contre la secta de Donato. Réplica ¿ la carta de Parmeniano'

Tlatado sobre el bautismo. Resumen del debate con los donatistas'

Introducción general, Bibliogra,fra y notas de P. Langa. Tladucción de

M. Fuertes y s. santamarta (BAC 498) Madrid, Ed. católica, 1988,

XLIV * 966 págs.

Prosigue a buen ritmo la aparición de esta excelente edición bilingüe de

las obras de S. Agustln. Ahora se trata del prirner volumen de los escritos

antidonatisüas. Como de coetumbre, tras una copiosa bibliogra^fla, eigue una

extensa Introducción general (5-155): Primc¡a pørtc: I) Historia del dona-

tismo. II) Interpreüación de la misma. III) Teologla de la iglesia donatieta.

Srguido pirtc: I) S. Agustln frente al donatismo. II) Teologfa agus-

tiniana antidonatista. III) Eclesiologla y sacramentoe en el anüidonatismo

agustiniano. Como se ve, ae desarrollan todos los tema^s que pueden contri-

Uuir a la comprensión de los escritos de ambos bandos. Destacamos, ante
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todo, la üeologfa donaüist¿ (52- E6): un examen bien matizado de las posi-
ciones paürfsüicas, como la de Agusüfn con su cla¡a sfnùesis; cambio en los
católicos posteriores, q*e viene a identificar cisma y herejla (acüitud probada
por loe hechos); el vocabulario y la conducta donatista.

. Merecen, también, especial mención ras tesis eclesiológicas de donatismo
(7-5-80). Error básico de ellos es er que se consideren como la verdadera
Iglesia, la de los mártires, santa y pura extendiendo estas dos últimas carac-
terlsticas a la administr¿ción de loe sacramentos.

De la actitud del santo frenüe al donaùismo ee particurarmente significa-
t-r"9 "l tema del empleo de la fuerza prrbrica al servicio de ra rerigión, y el
de la pena capital (es-rrs): disputas modernas sobre este rlltimo extremo.
Langa concluye que conviene que entendamos los motivos del santo para
oponerse a dicha pena_capital (u3). por lo demás, cada pieza agusüiniana
lleva su peculiar Introducción, desde luego muy útil para la inteligencia del
respectivo texto. Abun-dan las notas, algunas bastante extensas; pero lo más
notable se refiere a las llamadæ complementørio,s (au-saz),muy estimables
Por sus pormenores, y que hacen del volumen un valioslsimo instrumenüo de
coneulta en ùorno ¿l texüo de los escritog. La edición latina está tomad¿ delcsEl' 51 y 53, excepüo el texüo d,er psormus contrø pørtcm Donøti, asumido
de la Revue Benedictine 4Z (1995).

A. Segovia

søint Augusúrn. Exposés faiüs au congrès que s'est üenu à l,Instituü ca.
tholique de Toulouse 30 janvier au 1 février pour le seizième centenai¡e dela conversion de sainü Augustin. Bulreùin de Littérature Ecclésia^Etique gg
(le8z) 162-84E.

Loe arülculos rel¿tivos a eete congreso se agrupan en dos secciones: -I/Líte¡q,turo c Hístotiø: J. Fìonüaine, Una revolución literaria en Occidenùe:
læ confesione.e de s. Agustfn: poeafa de imágenes y música en varios pa.
sajes de la obra' G. Madec, El ambiente milanég: ãrogoffa y 

"rirtiunir*o;los platonizantes y su papel en ra conversión del santo. p. iumbrorrn", Lo
imaginario y la üeologfa en las confesiones: evorución personal en busca de
Dios, e interpretación de log hechos. c. Lepeiley un aspecto d"lu 

"orru"rri¿r,del sanüo: la ruptura con sus ambiciones socialeg y politi"us al instararse
en Milán, capital imperial. II) Teotogrø, Espirituotidod, y pøstorøl: c. Da-
gens, La interioridad del hombre segrln Agustln: relación 

"o¡ lu imitación decristo que habla en lo interior del hombre. s. poque, un cuidado pastoral
de Agustln: la preservación de rog bautizado, un so infancia, sometidos con
frecuencia a peligroe de muerüe y responsabilidad de los padres. H. crouzer,
La concupiscencia ca¡nal eegrrn er santo, tendencia 

^ gåo* de un bien con
independencia de Dioe, eE una secuera der pecado originar; acùitud frenùe al
maniqueismo y al pelogianis¡1 A. Viciano, ta dicha y el úrabajo: valor que
le conûere el crisüianismo. p. Fontan, ¿una exégesis neoplatóníca? Er libro
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XII ile las Confesiones. A propósito de Ia creación descriüa en el Génesis' L'

M.rraot, .Agustln y el suicidio de las vlrgenes consagradas: frente a Ambro-

sio y Juan ðrisóstomo que estån a favor del mismo para eviüa,r la violación,

Agustín está en contra po, ,ro ser normal mata¡ee pa,ra evitar una falta del

påjirrro. C. Passoü, (It pet ewn øpprehcnd'om, in' quo et øpprehcnstts lu'm'
'Coif"r. 

XI 29, a propósilo de Ia Carta a los Efesioe, y H' Derycke, El robode

1", i"r"r, p*"iUotu del pecado original. A los 16 años Agustln con otros chi-

cos robó unas per¿¡s, no para comérselaå sino para degtruirlas: esto simboliza

las consecuencias del pecado original'
La va¡iedad e interés de estas ponencias dan su valor a este Congreso en

homenaje al gran Doctor de la Iglesia

A. Segovia

M.B¡,¡.srEN,PrideoccorilingtoGregorgthcGreøt,AStudyof
the Moralia (studies in the Bible and Early christianity, 7). Lewis-

ton/Queenston, The Edwin Mellen Press, 1986, 206 págs'

En el dominio de la ética Matthew Baa¡üen Ee propone aquf elabora'r el

concepto de sobcrbiø en Gregorio Magno, cotejándolo con el de Tomáe de

Aquino. En cuanto a la forma de la investigación se consideran, los siguien-

tes tópicos: la primera parte se centra en la ética y en la espiritualidad de

Gregorio, su concepüo de la goberbia, ésta y la espiritualidad en el mismo'

dich-a viriuil y los vicios y demás virtude¡: aqul el principal objetivo e8 exaF

minar la documentación pertinenùe para captar lo más cla¡amente posible

lae aûrmaciones de Gregãrio en torno a.la vida cristiana. Las principales

fuentes son los Morølio gobre Job. La segunda parte detecta la dependencia

del Angélico respecto de Gregorio, sobre todo identificando en los pasajes de

Tomás las citas de aquéI, descubriendo los elementos comunes. Las modifr-

caciones que introduce Tomás se notan discutiendo generalmente Ia opinión

de éste u""r"o de Gregorio, donde se destaca la autoridad del santo padre,

digna de crédiüo en el dominio teológico. Baasten concluye que por lo que se

,"ã"r" al contenido, el Aquinate en Eus propios análisis de la soberbia y los

pecados capitales ge sirve-con frecuencia de log textos gregorianos (cf. 130-

iSS); pu"n Tomás, aquella es el inicio de todo pecado y conûrma esüe punto

¿" íirl¿ con el aserto de Gregorio cuando la describe como veneno capaz de

corromper todo el cuerpo. En cuanto aI méüodo del influjo, se prueba que

los conieptos gregorianos pudieron ser transmitidos a Tomás o directamente

o de modo indirecto: 
"or, 

fr""o"r,"ia se trata de citas de los textos mismos de

Gregorio, pero otras veceg las ideas de éste gon presentadas mediante textos

,gortinior,or, utilizados por Gregorio como sus propias fuentes (cf' 13E). ta
abundancia de notas (cf. 139-192) ya indica la erudición del autor, que recu-

rre a log textos mismàe de ambos teólogos. Enüre los aspectos más salienües

poa"*o, recordar los relativos al pecado original (SS-O6): segrln Gregorio

åste pecado corTompe la naturaleza en la mente y en la ca¡ne haciéndola
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rebelde. Además apuntamos lo que atañe a ra humildad, contrapuesta a
la soberbia, como antldoto de ésta (96-111) como elemento gregoriano en el
Angélico (cf. 135-187), si bien a veceñ ," 

"""oo" 
directament" . to, principios

de Agustln.

A. Segovia

corpue chrietianorum. cla¡tds potrum Groecorum, s: Indices, Ini-
tio, concordøntiøe cura et studio M. Gerard et F. Glorie. Turhout,
Brepols, 1987, 293 págs.

_ De la importancia, como inetrumento de consulüa, de ra crøuis pøtrun
Grøecorum, üanüo por su elaboración técnica, 

"o*o 
po" su innegable utili-

dad, ya informábamoe en ATG 4z (19s4) 893 a propósiüo del volumen 1 de
dicha cløvis. Ahor¿ recibimos este volumen 5, en cuyo prólogo los editores
comienzan ponderando el mucho trabajo que les ha càeüado la'redacción del
mismo por üratarse de una labor ingrata, a,rdua y molesta. En cuanto a la es-
tructura de los Indicee, se observa que en el de nombres y obras se mencionan
de tal modo los autoree y escriüos que sóro se consignair que aporte alguna
luz. Asl, v.gr. al ürata¡se de Eusebio de cesarea, ha p.re.iåo s'perfluo en la
mención de Eusebio remitir al lector ala Apologíøde euadratus, del que sólo
se conserva un fragmento en la Historia eclcsidsticode Eusebio. otra cosa es
si alguna obra en algrln códice es atribulda, con razón o sin ella, a Eusebiopor algún erudito. Los escriüos de los auüoreE son numerados únicamente si
existe un gran número de ellos, de módo que para hallar una obra sea preciso
recorrer muchag páginas. No siempre se observa la misma disposición, sino
que Ee ha puesto gran cuidado en que el rector halle fácilmente lo que desea.
Por lo que se reûere al lndice sistemático, los ediùores vacilaron no poco, y
después de va¡ias tenùaüivas, comproba,ron que serra excesivo y poco útil enu-
mer¿rr cada uno de loe temas si se üoma¡an de los ültulos, ,our" to¿o de las
homillas; por tanüo, se deeietió de incluir en el fndice eietemático ùodos los
temas por el tftulo. A peaar de estas razonableg limitaciones, el volumen re-
vieüe gran utilidad, y es muy de agradecer el trabajo de los editoree. A modo
de ejemplo, apuntamoa lo relativo a obras dudosas o eaprireas en ùreg caEoe:
letra A respecto de Atana¡io alejandrino (12-19) desde l,nophirø Atønøsü,
:n sirio y eüiópico, has\a vitøc monøsticøc Institutío. Letra B reepecto de
Basilio cesariense (21-231, dcsde Dc bøptismohaaba Commcntørius de uirgi-
nali nøtiaítøtc. Y, sobre todo, letra I respecüo de Juan crisóeüomo (6g-si)
deede De b,Abrøhømhasüa .Ir zøchoevm publicønum, Finalmente destacamos

þ_li:ta_d^e 
rr,dúiø (16s-2ztl y las urilfsimas concordontio, lzzt-z,az) "o, c,

BHG, CO, PL, BHL y Regestøde Jaffe.Loewenfeld.

4.. Segovia
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Dözåonorio potrietico e di antichetà cristionc, diretto da,{. Di Ber-

nardino. (Atlante patristico, 3 e Indici) Génova, Marietti, 1988, vII

* 417 págs.

En ATG 46 (1933) 3t7 y 49 (19E6) 400s, ponderábamos respircùivamente

las excelencias de está utilleimo instrumento de congultas patrlstica y de la

antigüedad cristiana en su8 dos primeroe volúmenes. Ahora presentamos el

tercJro y último que contiene un Atlas patrlstico y los lndices generales. La

elaboraãión de esùe ingente trabajo ha durado cerca de un quinquenio y en

él han colaborado 167 especialista^s de 17 naciones. En el presente volúmen

preceden las listas cronológicas sinópticas de la anüigüedad crisüiana por Di
'Bernardino, L. Navarra y L. Scarampi, con cuatro eplgrafes: aconüecimien-

io, p"oforror; idem eclesiâticos; aspectos culturales y doctrinales, v,gr, 7 f 6,

nacimiento de Jesús en Belén; E, muerte en Roma de Mecenas y de Hora-

cio; 10, nacimiento en Tarso de Saulo; 70, asedio y conquista de Jerusalén

por.1iio y retorno de parüe de los judio-cristianos a esta ciudad,y 740-749,

bonstantino Coprónimo, emperador de Oriente desde 741, el Papa Zaca¡las

en Roma desde eI mismo .ño, y muerte de Juan Damasceno ca. 749. En

segundo luga,r vienen los mapas geográficos, empezando nor e-l de Palestina

en-tiempos-de Jesús y terminando con Persia y palses limltrofes en el s. VI

1ea-fZn). La tercera parte es iconográfrca y se inicia con Habacuc (sa,rcófago

à.a. .aog*eticoo, Museo Plo cristiano, Città del Vaticano, ¿. 325-350 (133),

y ucub. ior, Virga, Nápoles, rosüro retocado de una cámara de la catacumba

ä, Gur,-o, s. fù (p.ssa) sección interensantfsima a cargo de no pocoe cola-

boradores â"r.1" M. Cechelli hasüa D. Mazzoleni y sus colaboradores. El valor

de las ilustraciones proviene de la riqueza del conjunto y su signiûcado indivi-

dual. En cuarto lugar leemos los lndices: analltico, señalando desde .Aóa ma,r,

iÀ¡^ Zoort'no" þll-Ut), muy de agradecer para la conaulta de Ia obra. In-

dice de los mapas qo" ,or, 44, e lndice de las fuentes iconográficas. Entre los

temas blblicos y teólógicos recogidos en el Dicciona¡io citamos v'gr. exégesis,

Tlinidad, Esplritu Santo, arrianismo con Arrio, cristologla, sacramentos, etc.

De los Padres más citados apunüamos Agustln, Ambrosio, Basilio, Gregorio,

Jerónimo, orfgenes, etc. sólo nos resta agradecer vivamenùe al patrocinador

e impulsor de 1a gran empre'a el Institutum Potristicum Augustíniønum de

Ro*u y a la editlrial Marietti la magnlfica presentación tipográûca de los

vohlmenes.
A. Segovia

M. DURST , Die Eaehatologie ilea Hilorilu¡s t)on Po¿ti¿rs. Ein Bei-

trag zur Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts, (Hereditas, stu-

dien zur Alten Kirchengeschichte, I). Bonn, Verlag N'M' Borengässe'

1987, 386 págs.

Promotionssclzrd/ü recibido en la Faculùad teológica de la Rheilische Flied-

rich-wilhems-universität en Bon, en 1985. La bibliograffa posterior a ¡etiem-
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Þr: _d" 
1984 no ha podido ser discutida ampliamente ni utilizada por er autor,Michael Durst; sólo arguna ves ha sido citada en ras noüas. sin duda Hilariode Poitie's eE una de ras grandes figuras epiecopares a*l sigro il. Nacido ha-cia-315, de familia pagana, probablemente senatorial, recibió una formaciónretórica y filoeófica conforme a gu estado gocial. Aunque casado, fue elegidoobispo de Poitiers, ürae su conversión al crisüianiemå hacin ssbTsss.oî.á,

datos biográficos eon descritos en ra Introducción a este vorum"r, 1r-rs), u'concreto, gu defenea de la fe nicena contra el arrianismo. La investigación
de Dursü se centra en la doctrina escatológica de Hilario, u ¡uru a" ras obrasdel santo considerada^s comúnmenüe como genuinas. Er tema se ha eregidoporque aún faltaba una exposición global en torno a la escatologla hilarilna,ya que hasta ahora, además de trabajos de conjunto, ra investig"ación acercade la teologla del santo se habfa ocupado sótà de át"o, *p.""tos, como ersoteriológico, el de la gracia, er pneumatorógico, 

"t ""t"riotoii"o, "l aut ,r"*ofe-razón, etc. (cfr la.lista en g'10). He aqur los temaa eta¡oåaos por Durst:1) La muerte' z) El mundo roútuoánåeituación intermedia-reino de ramuerte. 3) Final y culminación del mundo. El trabaj. ii.*11 mérito dehaber captado en determinadas secciones de ros es"riios de Hilario r¿urgosca¡acterlsticos donde apenas f¿lta un tema egcatorógico que no hoyn sido tra-tado por los PP posterioree y ror teólogos der mediJe*.'rril"ri., a propósito
de la¡ controverei.s contra el a¡rianismo, desa,rrolla temas como el descensode cristo al mundo subüerráneo.(t7z-rab): v.gr. er aspecto soùeriorógico dedicho descenso con er matiz de liberación d" l* ailf prisioneroe. También seacentúa el carácüer tradicionar del üema en Hila¡io t"i¡ sggi, . 

"i 
recurso a raBiblia para proba,r las. afirmaciones del santo. si 

"ìgo "urrrit. 
original, serfala división de los hombres en er juicio der mundo: juito., irr"r¿iotos y medü,

de los cuales, hablando formalmente, los úlüimos *r, lo, q"" ,ur¿r, juzgados
fjna.t (cfr_275-270). De hecho, la idea de los mrdiípar"ce rer original einfluyó en PP laüinos, como Zenón de Verona, Ambrosio, Jerónimo y, conalgunas modiûcacion"r: 

.G1:soï9 Jvlagno (ctr ázs-zZz}. Ér.f-""re, y másbien bajo el punto de vista lingülsüico,lesticamos loe penetrantes análisis dealgunoe voc¿blos como Corporølitac ønimac_(aoss), *irA r r;"^' tro+ ieõ¡lordo, rcfeúd'o a la regurrección (252-254). r,a auuí¿arcii de notas (más de2000) v la¡ fuentes coneurrada' icfr ra rista en xvlll-xxvry i;,. una ideade la erudición del autor.

A. Segovia

H: QUELLET, Concordonce Verbole du De caltu feminerum, d,eTcrtullien. (Âlpha-omega, Reihe A, Lexica. Indizes. Konkordanzen
zur klassisdren Philologie 60). Hildesheim, orms, rgg6, Bg2 págs.

En 1975 esüa &litoriar olms publicaba otra concordancia verbal der DeCorona de lertuliano, obra del miemo autor, Henri euellet. Se trata, portanto de un especialieüa en este género filológico, cuya importancia no eE pre-
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ciso subrayar en el dominio patrlstico. La introducción expone los temas:

plan y presentación de la obra. Texto de base: Maxi T\rcan, Tertullien,

La toileite des femmes. Introduction, üexte critique, traduction et commen-

taire (Sources Chrétiennes 173) Paris, 1971, con cuatro breves correcciones de

eueilàt (cf p.12) . Consignas adoptadas. Äbreviaturas y siglas. Viene después

tu cott"o.¿ancia (1s-et5): lisüa de vocablos en columnas verticalee respecto

de las páginas, vàcablos clasificadoe cada uno bajo su lema y acompañados

d" ,o 
"ãrrt"*to, 

de su referencia y de su análisig gramatical. La lista contiene

formas verbales y nominales; adjetivos y pronombres; y adverbios. En cuanto

a menudencias que atañen a la ra¡eza de algunos términos latinos, apunta-

mos por ejemplo abolitor, aspiritudo, despector, elegantia, feralie (:ctoel)'
induiria, irrqoi"to, luminare, matronalis, scena' tetricus, transigo, etc' El

esmero en la confección de tan complicado ürabajo ge infiere v.gr. en las con-

cordancias de la conjunci6n ct que 8e lee 296 veceE en el tratado, procurando

clasificar las menciones teniendo en cuenta los numerosos empleos sintácticos

de dicha conjunción. No cabe duda de que la benemériüa serie Alphø'Omegø

nos está proporcionando, concretamente en la mencionada sección encabe-

zada por ia lexicograffa, un valioslsimo instrumento de consulta en el dominio

de Ia ûlologla clásica.

A. Segovia

309

T. RAVEAUX, Augustinus, cont¡o odue¡aarium Legie et Propheta'

rum. Analyse des Inhalt und Untersuchung des geistesgeschichtlichen

Hintergrunds (Cassiciacum, 37). Würzburg, Augustinus Verlag, 1987,

XIX + 222 pâss.

La presente disertación de Thomas Ravetux, colaborador de la Aso-

ciación iFleond" des Augustinue - Lexicons e.V.t, viene a ser la primera

monografla publicada eobre el tema enunciado en el tltulo de la obra. como

indica el ,oio", la cuestión no deja de tener su importancia, porque examina

el tema del desconocido destinatario y el trasfondo ideológico de sus argumen-

tos, lo que ayuda a conocer mejor el panorama de las herejlas existentes en la

épáca agurtininn", y la posición del sanüo frente a sus adversarioe. Ante todo

," proporru una serie extenea de cuestiones previas, v.gr. ocasión del ilscrito,

tltulo, fecha, notas de Agustln sobre la disposición teológica de su adversa^rio,

correcciones del santo a loe textos aducidoe por su contrario, carácter de la

polémica de éste, cita¡ de apócrifos, eüc. La parte más imporüante del üra-

Lojo u, el análisis pormenorizado del escrito agustiniano, tratando multitud

d"i"rrrus, como el carácter de la creación, Cristo y la creación, luz y tinieblas,

separr"iór, de tierr¿ y agua, el pecado original, el origen del mal, Moisés, la

Ley y Cristo, Pablo y los Profetas, Abraham, el Demonio, etc' Como resul-

taáo de estos profundos análisis Raveaux llega a las siguigntes conclusiones:

no es posible reconetruir, con el examen del escrito de Agustln, y de modo

literali la serie de argumenùoa aportados por el adversaxio, aunque sl detec-
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tar claramente su tendencia fundamenùal. El adversario debe a la tradición
marcioniüa su argumentación contra el AT, y junto con ella se d.estacan ideas
maniqueistas y alegoúas gnósüicas (cf 135{ã6). A modo de ejemplo sobre
estos influjos podcmos aducir lo que ataíre al reiato de la creaciãn 1"r as-oa¡y a los afectos de Dios (84-gs), dond.e Agustln sigue la llnea de sus escri-
tos anùimaniqueos, y denota puntos de contacto con orígenes, Tertuliano y
Efrén. La vasta erudición del autor puede ya inferirse d" lu, ,ro*"rosfsimas
notas con citas de los textos originales (145_21g).

A. Segovia

Die schriften iles Johannes uon Damaslcos. Hrsg. von Byzantinis-
chen Institut der Abtei scheyern. opera homiletica et hagiographica
besorgt von Bonifatius Kotter, o.s.B. (patristische Texte rrrrd strrdi"rr,
29). Berlín, Walter de Gruyter, l9gg, XX + 60Z págs.

- -En frc 44 (19s1) 278-279, reseñábamos el vorumen IV de esta edición
crftica de las obras del Damasceno, cuya importancia ponderåbamos allí,
como en las recensiones de los anùeriores volúmenes de la edición. En 

"iPrólogo del presente volumen Ernst vogt, representante de la Academia
Bávara de oiencias en la comisión patrística, rro, info.-u que al morir Koùter,
el 7'L.1987, esüe volumen v, con quince escritos homiléticos y hagiográficos
de Juan, quedaba inüerrumpido. Los ürabajos concrusivos se ientraron, por
tanto, en correcciones de .lo ya redactado, y la intervención en el teito
sólo tuvo lugar en pocos car¡os excepcionales de equivocaciones deslizadas.
Después, se bosquejan datos biográficos del editor, i r" yr había investigado
la tradición manuscrita d,era pegè gnoseos del Damasceno, tema de su ribro
publicado en 1g59, y dedicó gran parte de su trabajo a esta edición, de ra que
e1 ]96!1 1973, 1975 y 1981 publicó los cuatro vohimenes anteriorás (patiis-
tische Texüe und Studien ,_7, _12, 

L7 y 22), En el presente volumen, después de
referirse a la trasmisión de los escriüos homiléticos y hagiográfiás de Juan:
manuscritos, traducciones y ediciones (los manuscriùos ,or, ¿zs, laboriosa-
mente descritos con indicación de sus fuentes), se pasa a la edición crítica de
las piezas con los datos sobre er autor, el deriinuiurio, el redactor, la fecha
y contenido, la traemisión manuscrita con sus árbores genealógicos, y edicio-
1es de los impresos que son todos menos üres inédito., r ,uü"", Domínica
Pølmarum, orøtío ín P-brmøs, spuriø (68-90). Más bien por ra forma que
por el contenido, se excluye la autorla del Darnasceno; .l .udu"tor debió ser
u-n desconocido del siglo XIII. Lo,ud,øtio sanctøe Mørtyrís Anastøsíae, spuriø
(zzo-sos): los mss. griegos son de los siglos IX o x. Hypo*nr*oo connr¿en-
tarius in sanctum Prophetøm Eríøm. surius (ggz-;1s): en concreüo, las
dudas sobre la autorla surgen del renguaje y ra estructura de ra pieza. El
fndice analítico (s76-602) es de gran uùilidad. por último, como curiosidad
notamos en la lista de los 42g mss. (cf 1-5s) algunos de la biblioteca de El
Escorial y uno de la del cabildo toledàno, hoy en la Biblioteca Nacional (Ma-
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clriit) (cf nn. 152, 153, 154, ZLZ y 2L3l' 
-En 

cuanüo a las versiones (SS-S7) es

signífiàativo que ya en el siglo IX se tradujo al árabe el Serrno ile Do¡mítionc
-AîøV 

y qo" d"t mismo ," h-rll.r, versiones georgianas ya en el siglo X (cf 55).

Excelente volumen en todoe los aspectos, inclufda la magnlfica presentación

tipográfica, como acoetumbra a realiza¡la Walter de Gruyüer'

A. Segovia

3. Teologfa

Las apøricionea ¡narionos en lo úda de Ia lgleaic (Estudios Maria-

nos, 52). Salamanca, Sociedad Mariológica Española, 1987, 403 págs'

ÐnelpresentevolumenserecogenlasponenciasilelaXLlSemanade
la Sociedaå Mariológica Española, celebrada enT,aragoza del 10 al 13 de se-

tiembre de 1986. Hay que decir que el tema escogido es un tema de plena

actualidad. Si las apariciones de Ia Virgen 8on un fenómeno anùiguo en la his-

toria de la lglesia, a parüir del siglo xIX (rue du Bac, La Saletùe, Lourdes. .. )

han cobrado un relieve y una incidencia muy parüicular en la vida de la misma

Iglesia. Incidencia que no ha disminuido en el presente siglo, con las apari-

iorru, importantfsimas de Fátima, que han contado con el reconocimiento de

todog losiltimos Papas, desde Plo XII, de santa memoria, hasta Pablo VI y

Juan Pablo II, que peregrinaron a Fátima. Ahora bien, Ias apariciones tienen

su problemátíca particul¡rr y, por otra parte, merecen un esfuerzo especial de

profundización teológica, si queremos captar los signos de los tiempos, lo que

"l 
s"ño, ha querido revela¡ ahora a la Iglesia y al mundo con las apariciones

de su Madr". Y u esto ge dedica este importante volumen de Estudios Mo'

riønos, punto de referencia indispensable pa'ra todo el que quiera penetra'r en

estoe acontecimientos de presencia divina en la historia de log hombres. con

el elenco de las distinta,s colaboraciones, podrá apreciar el lector las carac-

terlsticas de esta obra. E. Llamas, Prcscntociínr'I' Bengoechea, Importønciø

l.ø,cttuøtidod de los Aparicioncs rnørionos; L' Dlez Merino' Apøricioncs g

iio¡ooío, en lø sogrødo Escriturø; J.L. Bastero , Dímcnsíón cristocéntricø de

løs Apøriciones tnøriønøs; A. Bandeta, Apøticiones ilc lø Vírgen y m{stico

cristiànø; G. Calvo Moralejo, Frutos cspirittolcs de los Aporiciones g rcrtc'

Iøcioncs'morianøs; F. de P. Sol8, Vcrdødcrøs y folaøs Apøriciones; M. Ga.

"rido, 
.to, ApøricJones de la Virgcn Moúø y lo Liturgio,' J. Polo Ca,rrasco,

-Lt, 
Ápor;";inc, ,le Nucstrø Scñ,orø y Io religíosidød popúør; A' Molina' Iøs

Apøriiioncs møríønøs g løs oidos dc loa sontoe; Ildefoneo. de la Inmaculada,

Àp,orir,oo", dc Iø Vírien cn los ¡ndc¡o,t dc løs Ordcnes y Congtegocioncs

,itigioror; J. Ibañe¡ - F. Mendoza, Loa Apøricioncs cn los orlgcnca dc los

Søituørios nørionos; L.M. Herránr I'øa Apøriciones moriønos en los poctos

estpøñ,olcs; D. Fernánden, Fótirno Y 8u rcpeîcvsión cn lo piedøil mørionø; A'
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Luis lglesias, Løs Aparicioncs dc Morío øntc ra historiø; G. Rovira, porémica
o-ntícotúlicø y despecho øntc lo,s Apøricioncs; A. Rodrigo", Crol Entrc losúltimøs Apariciones moríonøs: Mørro o"ooi;uodoro ¿i to, ;;;;i"r, s. Bar-tina, Antiøpøricioners, Lø øcci6n d,c sotanûs contra los plønes d.iainos en lasApøriciones; A. Rivera, Bibriogrøltø rccientc sobrc røs A'poriciones mørianøs.con esta bibliogra,fia finar, tanto general como sobre apariciones particurares,
se cierra rltilmente eete interes¿nte volumen.

J. Auolnnr - M. BELLET - R. MenlÉ _ e. pAseur'R
- J' soMMET, Institut cathorique de paris. Essois de Théorogie
prat'ique. L'Institution et le transmettre. préface de R. Marré. (LuPoint Théologique,4g). parís, Beauchesne, lggg, 210 págs.

Profesoreg del Instituto catórico de parrs reunen argunos de sus ùrabajosrelativos a la llamada teologrø pró,cticø. Término que no significa teologfaaplic¿da, sino la que se propone a¡ùicularge sobre un análi.i, ã;l; prácticasde diversa' dieciplinas, como sociorogra, anüropologra cultural o social, psi-coanálisis, hermenéutica y-teorogfa propiamente diãha. r,a primera paxte secenùra en v¿rios aspectoa der concepto instituci'n; y t" r"g""ã", ,""i. a" i"trosmiaíín o rea, de la üradición, como prácti"u ,o"iul, ,,iu""ylrrao que taloperacìón es compreja y que hay que discernir entre tradición cristiana a lolargo de la historia, y la época *od"ro. con su didácüica del saber religioeo yla entrada de modernas pedagogfas abiertas ar debaüe, y q;;;;pl;"an rógicassociales (cî 2OZ).

G.M. Verd

A.S. Muñoz

D. BAUDor, L'inaepo¡øbdlité entre le contrat et le aacrament de
møriage. La discussion après re concile vatican II. Roma, Cr"goriurru,
1987, 396 págs.

El tema habfa sido objeto de diacusión en oüra¡ épocas anteriores y pormotivos diferentes; pero una preocupación pastoral ha hecho que hoy se pran-
fee con mayor coherencia y autenticidad. Ee evidente q"" ,or, 

"naa 
ves máslos b¿uti¡adoe que ein apenas ninguna fe y por moüivaciones, a veces pu_ramente socialea, piden er gacramento del matrimonio. La doctrin. actualde la Iglesia no acepta ra validez de ningrrn maürimonio para ros catóricosbautizados, si, al mismo tiempo, rro """itu' su Eacramentalidad. Muchoscreen, entoncesr que para estas situaciones frecuenües serfa más coherenteda¡le validez al compromieo hum¿no de ûderidad, aunque ;;i;;;"" el niverde sacramento' El autor recoge en esüa üesis doctoral todas las discusionesactuales sobre esta problemáüica para defender ra .brolui, inãparabilidad

de ambos aspectos. Hay que ,""orro"u" que ra docürina oûciar áå ru lgr"riu,
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aun la más reciente, confirma esüa postura que ha rido, aI mismo tiempo, la

más común de la tradición. sin embargo, no creo que los axgumentos que

aporüa sean convincentes para todos. Aun respeùando, por supuestor la pra-

xis canónica actual, gon muchos los auüores y conferencias episcopales que

desearlan un cambio en eeta doctrina, con la conciencia de que ello no irla
contra ningrln dato dogmático, como si ge tratara de algo aintangible". La

discusión especulativa no parece que vaya a celTa^rse. La lectura de este li-
bro dará, en cualquier hipótesis, una visión completa del problema con lag

razones aportadas a favor y en contra de cada opinión.

E. López Azpitarte

T.L. Bo¡UcHAMP - L.-B. MOCULIOUGH' Etico médico. Laß

tesponsabilidades morales de los médicos. Barcelona, Labor, 1987, 206

págs.

Más que un libro sobre loe problemas éticos que se presentan hoy en el

campo de la medicina, los autores han pretendido ofrecer una introducción
general para el planteamiento de talee problemas, aunque, a lo largo de sue

pagi"*f se haga siempre referencia a caaos médicos. El doble modelo de

Leneficiencia o de autonomla, con Eus ventajas e inconvenientes, es el punüo

de partida para una valoración ética. Su metodologla es la tlpica de un¿

sociedad donde se respetan las diferentes soluciones dentro de un amplio

pluralismo. La lectura, para los que quieran moverse a esüe nivel, resulta
positiva y enriquecedora. Pero no será üan provechosa paxa los que quieran

encontrar en ella un criterio cristiano. En este caso, hasta puede crear una

cierta confusión.

E. López AzPitarüe

SAN BERNARDo , Obrøe completos, VI: Se¡mones oorr;o8. Edición

preparada por los Monjes Cistercienses de España. Introducción y

traducción por M. Ballano (BAC, 497). Madrid, Editorial Católica,

1988, XVI * 533 págs.

Con el tltulo El pon de Iø Poløbrø, Mariano. Ballano presenta una serie

introductoria de aspecüos relativos a los sermoneg va¡iog del Santo recogidos

aqul: su carácter blblico, su exégesis, que siempre parte del sentido literal
pu.u prr* al alegórico con las perspectivas de las preocupaciones espirituales

äe Bern.rdo. La Palabr'a de Cristo, tema donde se subraya el fundamenüal

carácter cristológico en la docürina berna¡diana. La Palabra que engendra y

alienta (un aspecüo de los más profundos y sugestivoe de la serie). También

se expliian otros caliûcativos de la Palabra, como luz en el camino, fuente de

sabidurfa, y su relación con el Espfritu. Sigue la edición bilingüe, tomando

el texto latino de la edición crlüica publicada por las Ediciones Cistercienses,
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Roma, 1957-1977. Los sermonee recogidos aqul son 125, de muy variados
tftuloe, algunos tan curiosos como Los treg vfnculoa: cravos, cuerda¡ y pega.
mento; cuaüro deudas a crirto, la deuda por los pecadoa, el deseo del cielo
y la debida al creador; La madera, el heno y la paja; La tripre vetustez y la
triple novedad, aludiendo a Adán y a Cristo.

Esperamos con vivo interés esta edición bilingüe bernardiana con la apa,
rición de log tree tomos restanües: Cartas, Sentencias e Indices.

A. Segovia

D. BERTETTo, Morio lo serua del signore. Tlattato di Mariolo-
gia. Nripoles, Edizioni Dehoniane, 1g88,640 pr{gs.

D. Berüetto, profesor emérito de Ma,riologla en ra pont. universidad
salesiana, y colaborador en lo¡ trabajos preparatorios en esta materia del
vaticano II, estaba muy indicado para exponer en el presente volumen la
evolución poetconcilia,r mariana y su promoción por pa,rte del Magisterio de
los últimos Papas. El trabajo viene a Eer una sfntesiE completa de mariologfa
centrada en el papel de Marfa, Sierya del Señor, en la hietoria de la e¿lvación
humana, conjugando lo øntigtro, aiempre válido, y ro nacoo del enriqueci-
miento teológico. En la primera parte, positiva, se recogen las aportaciones
blblicas, paürfsticaa, la de la teologla medieval y de la moderna, para terminar
describiendo el ambienüe del mismo concilio y el proceso de ésie, y la época
postconciliar. La eegunda parüe es temática con los apartados siguientes:
Ma¡fa en relación con cada una de lú personas divinas; la Inmaculada con-
cen¡!ón¡ la A¡unción y asociación activa con cricto salvador; la participación
de Ma¡fa en el ¡acerdocio de cristo; su relaèión con la Eucaristia; su realeza
con cristo; Ma¡fa en el misterio de la lglesia, y como nueva Eva, Madre de
la familia humana. Eeüa ma¡iologla de Bertetto denota la madure¡ histórico-
teológica del profesor y del escritor especialirado en la materia. Enüre otros
puntos podemos señala,r v.gr., la docürina del vaticano II sobre el senüido
ma^riológico de Gn 3, 15 y otroa pasajes del AT, pero rin deûnir dicho sentido
(cf 31-a3). La interpretación del Apoc c.12, 

"oo 
bo"rro, matices, aunque no

resulüa üan a propóriüo subrayar que Marfa (deede luego ain dolor en el pa,rüo)
experimenüó oüros grandes dolores v.gr. en la Anunciación (cf 6gs). En la
segunda parte al re trafa de la reale¡a de Ma,rfa, pero oólo a propóeito del
Magisterio a partir del concilio ecuménico vII, celebrado en Nicea (cf aB6);
la evolución doctrinal se refiere a la naturaleza, los tltulog, el ejercicio y Íá
amplitud de la realeza de Ma¡la (aal-aas): excelente sfntesis. por úlüimo,
desüacamos el singular interés de la relación enüre Ma¡fa y el Esplritu santo
(aas-a69): en particular, Marfa y el criatiano como señal o manifestación del
Esplritu.

A. Segovia
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J. BuR, Le péché originel. ce que I',église a vraiment dit. París,

du Cerf, 1988, 131 Págs.

creo que J. Bur en este librito ha conseguido lo que quería. exponer Io

que Ia Iglãsia ha dicho nofrcialmente' sobre el Pecado original. Para esto

ha tenidã que deshacer una serie inconüable de malenüendidos dentro y fuera

de la lglesia, sobre todo a nivel popular y de catequesis. Informado de las

corrientes teológicas, el auùor va escogiendo aqul y allí los elementos que

constituyen el núcleo del dogma del Peoado Original, que gira alrededor del

mensaje central del Cristianismo: la necesidad universal de la participación

en la red"nción de Jesucristo, denüro del único plan salvador de Dios sobre eI

hombre. Con un sentido notable de equilibrio J. Bur elimina Io pintoresco,

llamativo e hiriente de la forma en que se ha expuesto la doctrina sobre eI

pecado original y subraya lo verdaderamenüe importante en la enseñanza de

la lglesia desde san Agustln hasta Pablo VI, deteniéndose especialmenüe en

el Concilio de Tlento. Separada la paja del trigo, se preocupa de distinguir

lo dogmático de lo discuüible, atreviéndose a proponer lo que a él le parece

lo más acepüable en esüe momenüo. El esfuerzo que hace es grande, pero al

ûnal puede ver que ha valido la pena; todos podemos aprovecharnos de é1,

especialmente los catequistas.

J. Vllchez

A. CAPARELLO, Lo oPerepectiao'in sigieri ili Btabante (studi

Tomistici, 31). Roma, Pont, Accademia di s. Tommaso, Libreria

Editrice Vaticana, 1987. 213 Págs.

siger de Brabante (ca.1235 - ca.l282) fue un ûlósofo averroista, corifeo

de la iendencia radical de este movimiento y profesor en la Universidad de

París. Adriana Caparello expone en este libro las ideas de Siger analizando

la esüructura de las mismas y procurando recomponer, de modo integral

y paralelo, el pensamienùo del autor. La obra contiene dos partes: I) La

Þerspectiva como ciencia. II) La Perspectiva como metaflsica.

Enüre los ùemas elaboradoe podemos apuntar: Alberüo Magno y el pro-

blema de las nciencias mediasn (22-6t) con citas originales del santo y una

oj""¿n sobre la cuestión. Tomás de Àquino y dichas ciencia¡ (O1-AA), v.g,r. al

cäntraponer las diveraas eepecies "scibilium' y las diferentee maneras scog-

noscibilitatieo. Por último, noüamos el tema de la lectura de Siger en relación

con las mencionadas ciencias (ss-133), uno de los tema.s de mayor inüerés en

el conjunüo. Siger conoce'las nuevas vfas culturales, la nueva función de

npert,ira al eabãr laico respetando el papel tradicional del servicio de lag

disciplinas profanas a la teologfa, y el carácter original de nscientia media',

sobre todo como signo de una evolución posiüiva del antiguo concepto ð'e ørte,

además de otras interesantes conclusiones de la autora (cf 97)'

A.S. Muñoz
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B. CHENU, Théologies chréti,ennes d,es tiers mond,es
Centurion, 1987, 213 págs.

Precedido por un prólogo de M.D. chenu se nos ofrece en este volumen
una visión panorámica de las grandes corrientes ùeológicas del tercer mundo:
la teologfa laüinoamericana, la teologla negra norteamericana y sudafricana,
la teologla africana y la asiática. Estos estudios ùienen una estructura si-
milar: presentación hisüórica descriptiva, análisis del método de la evolución
teológica y punüoa cenürales de estas corrientes üeológicas. Las referencias a la
teologfa occidental son constantes y sirven para apreciar analoglas y diferen-
cias. Al ûnal se ofrece un apéndice sobre el ãietogã ecuménico åe ìos t"otogo,
del tercer mundo: su desarrollo y los problemÍùs que se plantean. El esüilo de
este volumen es fundamentalmente deecripùivo e introductorio. No se ofrecen
ni slntesis elaboradas ni anárisis profundãs. se busca, y se consigue, ofrecer
una muestra de la pluralidad üeológica que hoy existe en el cristiJnismo y enla lglesia católica, y de los retos de futurt que ya ge anuncian para la teologfa
en general, y para la de las iglesias del tercer mundo.

París, Le

J.A. Estrada

cornmunio sanctorum. Einheit der ch¡isten - Einheit dèr Kirche.
Festschrift für Bischof paul-werner scheele. Hrsg. von J. schreiner
und K. Wittstadt. Würzburg, Echter Verlag, 1ggg, 68Z págs.

con ocasión del 60 cumpreaños der obispo p.-w. scheere, que üanto con
sus trabajos cientlficoå como con su actividad pastoral ," há åsforoado por
promover la unión de lo¡ crisüianos, diversos autores católicos y evangélicos
le dedican egte denso homenaje, dividido en cuatro grandes se"cioneg: i¡ rrr-
tirnonio bi,sico blblico.' un pueblo mediante un solJDios (J. schreiner). to-
diciones del AT en la perspectiva de la nueva época (A. È"f,Àiïli. Koinonfuy unidad de la lglesia:esrtn et NT (K. Kertelge). Meàitación teoíógica sobreLc 1, 26-55 (u. \ililckens). comunidad con lás ángeles y ros santos, Hebr
12' 22-24 (R. schnackenburg). Anamnesis como precedente eclesiástico de
base. (H._sc,\ürmann). II) Aspectos hístúricos: La autodefinición de ra Igresia
:n_el s. II (G. Kretschmer). sobre aspectos del vII concilio 

""o*erri"o-(tt.-J--schulz)- concepto d,e communio en la teorogfa de la Tardla Edad Media
(y. ffnür). Siguen otros rrabajos de A. flanz, K. \ryittsüadt, H. Meyer yK. Müller- III) Perspcct'i'aøs sistcmóticøs, v.gr. concepto cristológico de ra
creación (4. Ganoczy). sobre temas relacionados 

"or, 
.l vuti"ano II disertan

P. Kaiser, w. Beinert, A. Nossol y w. Koch. otros ùemas son desarrolla_
dos por ej. cornmunio como térmi¡ro crave para comprender a María (K.
Hemmerle) y Koinonlø y periehoresis ([. Lies), etc. tV) Impulsos pq,stora_
les, v,gr' El cristianismo como misterio de comunión 1r,.1r. curJ. suenens).
Explicación del üérmino populo congregato (K. schlàmm.") | otro, ae J.
Halkenhäuser, M. Hillenbrand, J. Lensen, J. Wanke, t. Uilriån, L. Bossle,
E. Biser, Aspecto lingüistico y w. Böhm, etc. Bibliograffa de écheele. La
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variedad y abundancia de temas y la calidad de los colaboradores dan eu

valor al Festschrift. Ocasionalmente hemos apuntado los tltulos que más nos

han inùeresado; no faltan aspecùos escatológicos y puntos de vista que no se

suelen leer a propósito de la comrnunio aønctorum, como es el de la peticho-

resis (cf 333-354): sutil explicación en ciertos puntos de visüa de la doctrina

de la unidad sin separación de las Personas Divinas y de las apropiaciones

de las misiones ød estra, ala koinonla eclesial sante nosotrost dentro de la

pluralidad de la Iglesia

A. Segovia

Y. CoNGAR , Llomados o Io oido. Barcelona, Herder, 1988' 190

Págs.

versión castellana por M. Kirchner del original francés (Parls 1985). El
teólogo dominico Yves Congar, especializado en eclesiologfa, sobre todo con

un enfoque ecuménico, prestó una considerable aportación a las decisiones

del Vaticano II. Pero le gusta también exPlesaree como autor cspirituøi. Este

es el aspecto del presente ürabajo a través de va¡ios temas: Sobre los Salmos

(excelente efntesie sumamenùe práctica); la liturgia; la Palabra_y el Misterio

àe Dioo; la vida en el Ðspfritu; la lglesia, comunión en la fe; el culto; el sa-

cramento y la predicación; la asamblea litúrgica; el Cielo, zarza a¡diente del

mundo, etc. Con esta exposición el autor quiere dar respuesta a las comu-

nidades nconflictivaso, como son las de base, y a las ecuménicas' llamadas

también a la vida.

A.S. Muñoz

Do Justice! The sociøl Teøching of the conodiøn cøtholic Bishops.

Edited by E.F. sheridan. sherbrooke - Toronto, Editions Paulines -

The Jesuit Centre for Social Faith and Justice, 1987, 470 págs'

En realidad, la conferencia Episcopal canadiense funciona desde los años

40 y fue aprobada por la sanüa sede ya en 1948, mucho antes del vaüicano II.
Pero de los 59 documentos que se recogen aquí, 46 son posteriores aI Concilio:

evidentemente es a partir de este momento cuando las conferencias episcopa-

les han adquirido toda su relevancia. Pero no es sólo el aspecto cuanüitativo

el que conviene destacar. Más importante es el cambio cualitativo: es decir,

el nuevo talante del magisterio social a partir del acontecimiento conciliar.

Comparando los documentos del episcopado canadiense de Io que podrlãmos

llamar primera y segunda época (antes y después de la nGaudium et speso ) se

observa, en ésta segunda, más profundidad en el análisis, mayor inspiración

bfblica, más amplitud de miras y una especial preocupación por el alcance

supranacional y mundial de log problemas. Se nota además un cuestiona-

miento cada vez más radical de la ideologla capitalista, como la taiz riltima
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que genera üodas las injusticias. La Introducción de E.F. sheridan, aparte de
ofrecer una breve slnùesis histórica de la Conferencia Episcopal canaàiense y
de su magisterio social, se orienta a situar éete en el marco de lo Doctrina So-
cial de la lglesia subrayando, con buen criterio, el papel decisivo del vaticano
en la evolución y cambio de rumbo de la misma.

I. Camacho

Eriugeno Rediuiuus. Zur wirkungsgeschichte seines Denkens im
Mitteralter und im übergang zur Neuzeit. vorträge des v. Internatio-
nalen Eriugena-colloquiums werner-Reimers-stiftung, Bad Homburg
26-30 August 1985. Hrg. von werner Beierwaltes. (Abhandlungen der
Heidelberger Akademie der wissenschaften, phil.-Hist. Klasse, 19g2,
1). Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, lgg7, 856 págs.

Los ponentes de este coloquio Internacional se centran más bien en aspec-
tos parüiculares de un deüerminado influjo ürascendental del filósofo Eriújena
sobre adopción o transformación en la mentalidad posterior. Al menos, cier-
tos puntoo cruciales en la evolución histórica de la filosofla y teologla de
E-(= E¡irtgena) consüituyen un preeupuesto pÍìxa una exposición global del
eriugenismo medieval. conforme a este esquema discurren los trabajos. J.J.
o'Meara, Influjo inmedi¿to de E. Ed. Jeauneau, La renovación eriugeniana
en el s. xII. G. d'onofrio, La tradición de la doctrina dialéctica de E en las
Escuelas medievales. cl. Leonardi, El comentario de Juan Escoto a Marti-
nianus capella en el s. xII. chr. Meier, sobre la recepción de E por parte
de Hildegard de Bingen. Y. chrisüe, Influencias y resonancia de la obra de
Juan Escoto en el arte medieval: balance y perspectivas. st. Gersh, Hono-
rius Augustodunensis y E: observaciones sobre el méùodo y contenido de la
cloais Phyaicac, P, Lucentini, La herejla de Amalrico. J. McEvoy, Juan Es-
coto Eriúgena y Roberto Grosseteste: un influjo ambiguo. J.J. o'Meara, E y
Aquinas sobre la visión beaülfica. Guy-H.Allard, La actitud de Juan Escoto
y de Dante respecùo del tema de los Dos Infin.itos: Dios y la materia prima.
A.M. Haas, E y la urística. G.A. Piemonte, Las Erpositiones ín Hierørchiøm
coelestcrn, de Juan Escoto y un opúsculo pseudoepigráfico del s.xIII.

Entre estos trabajog señalamos, v.gr., el de Jeauneau (zø-1,ø)t análisis
de la tradición manuscrita de las obras de E periphyseon, Hàmi\o voa spiri-
úøolis (comentario eobre el prólogo del Evangelio de Juan) y las mencionadas
Er,posítiones; eetudio básico en el tema elaborado. Aunquå muy debatido el
influjo de E bajo los aspectos ûlosóûco, teorógico y cienifûco e' el s.xII, no
cabe duda que la dependencia de Honorio de Autun es clara en el caso de
su clouis Physicøc respecto del Dc dioísione nøturøe de E, tema muy bien
tratado por Gersh (162-179). No menos destacable es el trabajo de o'Meara
(214'236), p.ej., al notar que el juicio negaüivo der Angélico 

"rtr.it 
o en frag-

mentos de segunda mano. Finalmente, apuntamos el esüudio de Haas (2sa-
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278) bajo los aspectos sistemático e histórico, y con una precisa distinción

enùre E y Eckhart en las analoglas estructurales'

A. Segovia

Formotion et église. (Le Point théologique,48). Paris, Beauchesne,

1987, 142 págs.

Este volumen recoge laa Acta,s del coloquio europeo sobre la formación,

tenido en mayo de 1985 en Estrasburgo. Se recogen una serie de experien-

ciae del área francófona europea (con una incursión en ltalia y Alemania), a

cargo de diversos especialisüas y pedagogos (F.Geissler, A. Fossio_¡, N. Meüte,

A. Binz, E. Alberich, R. comte, R. Moldo) sobre la formación de laicos que

actúan como profesores de religión, caüequistas y agentes pastorales. Se plan-

tea ql tema de los contenidos catequéticos y de los desüinatarios, las relaciones

entre caüequesis y comunidades, el papel de los animadores y la problemática

actual de la catequesis de adultos. El volumen sirve más para plantear inte-

rrogantes y concientizar en la importancia del ùema que como propuesta de

nuevos horizontes y como oferta de soluciones. Es un buen exponente del reto

que plantea a la lglesia Ia formación de animadores de la fe que respondan a

la pluralidad cultural y a los desafíos de la increencia'

A. Sánchez

J. GAUDEMET , Le n"ùariage en Occident. París, Du Cerf, 1987,

520 págs.

Hoy se habla con mucha frecuencia sobre la crisis del matrimonio. Juris-

tas, soãiólogos, psicóIogos y moralisüas consüatan la realidad y experimentan

una cierta ulur*u sobre el porvenir de la insüitución. Et estudio histórico,

que ahora presentamos, ofrece una visión enriquecedora p¡u.a siüuar, con ma-

yor objetividad y realismo, Ia crisis que padecemos. De una forma sintética,

p"ro 
"tn 

un dominio y conocimiento grande del tema, el autor recorre las

diferentes eüapas y momenüos históricos por los que ha pasado la instiüución

matrimonial, con toda la serie de problemas y conflictos que siempre le han

rodeado. Es una lectura aleccionadora que' sin negar las diûcultades actua'

les, ayuda a relativizarlas y a saca¡ experiencia de la propia historia' Un

übro âe indudable interés pa,ra todos log interesados por esta problemática'

E. López AzPitarte

G . GIRON É5, La hurnanidad saloada g saluadoro. tatado dogmá-

tico de la Madre de Cristo (Series Academica, 9). Valencia, Fac. Teol.

San Vicente Ferrer, 1987, 186 Págs.
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La primera edición de esta obra d¿ta de 192g. Ahora, respetando ra in-
terna eeüructura del rlaüado, se traüa de ampliar ros horizontes teológicos
de ¡ns firnclamento¡, de rista,ô bibliogrdficar y de üener en cuênta ra crftica
reciente al estado de opinión ðcerca del tema dogmático de la virgen Marfa.El auüor maniûesüa no hailarse del todo a gusto üomando pa,rte de ras so-
ciedades mariológicas por no aceptar el marcado nprovinciarlmoo: 

¿por qué
tanto empeño en no estudia,r otra cosa más que la virgen Marra? i"t urpu-
cialización, sin precedentes en ra historia de ra teorogfni¿u"uro i*pide siüuarel sujeto mariano en su exacta posición dogmática? 

'M""h. 
má, disgurto

produce a Gironés la actitud de los teólogos que pasan en silencio el tema
de Marfa en el dominio de una teorogía quà pretende ser seria. De üodo esto
resulta el cambio de tltulo y de subtíüuio 1.r o-ro¡. La verdaã es que nos
ca,usa extrañeza que el autor considere ambigua la áenominación tradicional
!!d're le Dios, porque Marfa no es Madre de ra Divinidad, ,ino del Hijo deDios. No se puede perder de vista el contexto histórico: er vocabro theotókosya empleado por Orígenes, después, en 42g, era subrayado por los padres
contra Nesüorio que precisamente lo que proponf u 

"ru 
-Modri 

d,e cristo. El
üérmino, como se sabe, fue consagrado en ros consilios de Efeso (+st) y cal-
cedonia (451). Y en Efeso expresamente se explica el sentido delìocablo: noporque la divinidad de^l Verbo üenga su principio de la Virgen (cf DS 251).
Naüuralmente, que el cristo de Nestorio no era el del autoi 1"i zo.r), p"ro
eso no quita el buen uso moderno der vocablo tradicional. por lo d"mes, elvolumen contiene exposiciones muy útiles, en parüicular la tercera parte: LaTeologla (109-f6g) con el presupuesto soüerioiógico, francamente oporüuno,y el tema Madre salvada y salvadora (1gz-15gi, oor,qo" iu 

"*pti"u.i¿n a"lvocablo sohød,o no aparece suficientemente esclarecida.

A. Segovia

GRÐGORII ARIMINENSIS, OESA , LCCIUTO SUPCr PrirNUM Ct EC.
cundum sententiarun¡. Tomus vII, Indices. Index rerum elaboravit M.
santos-Noya, collaborante v. Marcorino. Index auctorum eraboravitw. urban. (spätmittelalter und Reformation. Texte und untersu-
chungen, 12). Berlin, W. de Gruyter, 1gg?, X * Bg0 págs.

ATG 4Z (1934) 40?-40E, regeñábamos el tomo III, Super primum
(dist.19-48) de Gregorio de Rfm'ini (t1g5s), cuya imporru*iu irai"¿bamos
alll; era el rlltimo tomo recibido de esta obra, tras haber dado ya a conocer
los anteriores en ATG 42 (rg¡g) 274s,y 45 (i982) 420s, E;;;;i*.nte to-ovII contiene un Indice.de'materias y'palabras 1t'-zzsl,;ür# äocumuntu-
les históricas (226-807)' Aquel ofrece urru u*pliu s"lå"ci¿n de conceptos y
posiciones filosófica y teológicamenüe representativas del comentario de Gre-gorio a las sentencias en su cátedra parisiense de los Agustinos. También
se recogen opiniones de sus adversarios académicos notaåa por él asÍ comolos dícta y las ouctoriúøües que sirvieron de apoyo a sus argumentaciones,
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y que son señaladas como atexùos exürañost, todo esto ein olvidax aspectos

htotOgi"or y n-aturales. En cuanto a las Listas, se observa que se hallan en 20

ae IoJSZ -rr. gr"go.ianos, por lo que se puede inferir, con gran probabilidad,

que el tabuløtir las compuso por encaxgo del autor mismo' Otros datog se

,ñrd.n en la breve Inüroducción (VII-X). A modo de ejemplo, respecto de

dicho Indice apunüamos eI contenido de los vocablo* øngelus (t?-ts); cøri'

tøs (25-26): di.,ur.os acepciones y caracüeríslicaq corpus (A+aø): v.gr. en

,o ,àlo.ión con el almal Deus (ss-so): con citas de Aristóüeles, del Génesis,

referencias a los aüribuüos divinos, a Ia Tlinidad de las Personas en Dios, y

si es verdad que deus genuit ileurn, ebc.; fides (72): con citas de Hugo de

San Víctor; gratio (AS'AS): como efecto de la predestinación, y citas de S'

Agustfn; patir (U-+ø): en sentido trinitario subrayando su carácter de per

,i ,rrprriiuu^ à¿ oUã"¿d,, etcl species (199-201) exponiendo su multiplural

signifrcación y teologla (203-210): especialmente interesante, como v.gr. en

el-te*a de las conclusiones üeológicas. Excelente volumen en todos sentidos,

y cuya utilidad como insürumento de consulta no es preciso subrayar dada la

catida¿ cientlfica del profesor de Parls y General de los Agusüinos.

A. Segovia

A. GRILLMEIER, sI, chri,st in christian Troilition vol. 2, From

the Council of Chalcedon (451) to Gregory the Great (590-60a). Part

one. London - Oxford, Mowbray, l'987, 340 págs'

La obra de Grillmeier es congcida degde hace üiempo como la presen-

tación más completa (aunque por completar) de la cristologla de la Iglesia

antigua. EI vol. I habla aparecido en inglés antes que en alemán, en 1965.

Ahora en esta primera parüe del vol. II Ia ùraducción inglesa ha seguido

de cerca a la publicación alemana. EI mismo auüor alaba la compeüencia

de los traductãres. Sin embargo, al comienzo mismo y en la traducción de

la definición de Calcedonia se puede advertir alguna discrepancia entre el

inglés y el alemán. Dice el primero: s. . . that it should be confessed that our

Lo-"d j"ro, christ is one and the same son...' (p.3). En alemán traduce

Grillmeier sin separar el tltulo de Hijo de los otros ültulos, todos objeto de

confesión. Aunque el volumen segundo abarcarå hasta Gregorio Magno, esta

primera parte sólo llega hasta el 518 con la restauración del concilio bajo el

"*p..odãt 
Justino I. Después de una sección en que presenta las fuentes que

traian del Concilio de Calcedonia, distribuldas segrln diversos géneros liüera'

rios (Actas y ncollectiones', historias deìa Iglesia y hagiograflas, florilegios,

catálàgos y presentaciones de herejlas, colecciones de deûniciones y naporiai'

y ucad-enÅJ, sigue la presentación de la recepción o rechazo del Concilio a

io lnrgo del iiempo, primero en torno al emperador Marciano, después en los

escriùãs del Papa Letn Magt o, en las respuestas gue los distintos obispos dan

a la información que les llega del Concilio, las incidencias de polftica impe-

rial y la resüauración calcedãniana de Justino I, con una consideración final
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de signo uecuménico' en que Grillmeier aproxima aqueilos sucesos a nuestrotiempo. Es de desear-que er autor pueda-acabar prånto esta gran obra que
üuvo su comienzo en el largo arùícuro publicado con motivo derienùenario de
Calcedonia en 1g51.

E. Barón

J' GUERRA', El concepto de pecado a Ia ruz d,e Don Bosco. Anárisis
de las biografías juveniles escritas por el santo. (euaderni di salesia-
num, 14) Roma, LAS, 1982, 180 págs.

En slntesis las notas caracterrsüicas de ra naüurareza del pecado en sudimensión moral según Don Bosco, y ofrecidas aquf por ¡".,nJ co"rra son:Realización de un mal. Entraña instancias morales. Disconformidad con ladignidad del Hombre. oposición u pigr (riberrad, p""ibilid;;i. Tbur,rg.uriór,
de un imperativo morar. La exposición àe haila muy bien Joåo*.ntudo 

"o,abundantes notas (cf 106-128) y 1g cuadros, más diversos esquemas.

A.S. Muñoz

Handbuch d,er Fundamentaltheorogie, l. Traktat Theorogische Er-
kenntnislehre. schulssteil: Reflerion auf Fundørnentaltheorogie. Frei_
burg, Herder, 1g88, 544 págs.

Esta Teología Fundamenüal está concebida en plan internacional e in-terdisciplinar, para informar sobre la actual investigación y poiiur". solucio_
nes de sus problemas. El volumen, cuarto y último de ia obra, lleva portltulo Trotodo de lø d,octrino tcorígicø d,er conocimiento, consið.erada como
enseñanza de la teorla cientlfica d¡ 13 fe (Teorra de la TeorogÀ1, ,.r como delc,onocimiento global ecleeiástico de la migma fe. Los temas: 1. La palabra
de Dios como principio objetivo der conocimiento teorógil. to.n. pesch). 2.
La- fe como principio subjetivo de dicho conocimientolr. ñ"onur¡. s.' LaBiblia (M..Limbeck). 4. Er principio de ra rradición (b. wiãä*"t"r,"). s.Normas, criùerios y estructuraa de la tradición (H.J. p"üü*"y;;t 6. Magis-

fl,,:,:l"t:,ibilidad{A.D. Dultez). 7. Lateologia 
"omo.i"nåiuãu lu fe (M.¡iecftlerJ. E. La prácüica cientrûca de la teologra (rtr. Kasper). Apéndìce:La contribución del cristianismo a un mundo Ã¿" r,o*nno-iw. r."rr¡. ruparte conclusiva contien'e una reflexión acerca de la üeologfa fundamental:1- Momentos y moderos aporogéticos y fundamental-teoróiicos ;n la histo-ria (W. Geertings, G. Larcher y .1. R"it.".rorfer), n"" ;;;;;àri.,u*.rrr.

recorriendo las etapas patrrstica, medieval y moderna eobre dicho tema. 2.
signos y criterios de la credibilidad der cristianismo (pottmeyerj . B. Anarysis
fide;-(E' Kunz) y 4. lareas, esüructuras, concepto y nombres áe ra Teorogía
Fundamenüal (seckler). La amplitud significaiiva y la cariaal cientlfica de
los colaboradores merecen el reconocimiento de cuantos se interesan por u¡ra
temáüica trascendental en la teología. Aquí sólo podemos indicar algún otro
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tema de mayor relieve, a nuestro juicio: controversia teológica en torno a

la tradición (wiederkehr, 103-106): programa de Lutero a base de la solø

Scripturø; ésia y Ia tradición en el Concilio de Tlento; signos de tensión y

contlxto 
'hi.tóri"o 

de la Iglesia entbnces. El capítulo de Pottmeyer (fZa-fSZ)

con los análisis de S. Pablo, de los Loci de Cano, etc. La excelente síntesis

(le Dulles sobre la infalibilidad (1?7). ta teologla como ciencia de la fe por

seckler (180-241), uno de los temas de mayor imporüancia del conjunto, y

la nota à3 sobre'el concepto aristotélico de ciencia, etc. Del Apéndice, la

apologética patrlsüica (Geerlings), v.grj sus representantes (322s) griegos y

tutinoi, uor,qo" la slntesis es demasiado breve. De la reflexión final apun-

tamos, sobru todo, el capltulo 3, (Kranz, 414-449) cän mención de Suárez,

Lugo y Ulloa.

A.S. Muñoz

Handbuch der ölcumenirt, Band IIll2. In Auftrag des J.-4. Möhler

Institut. Hrsg. von H.J. Urban und H. wagner. Paderborn, Bonifatius

Verlag, 1987,344 Págs.

En ATG 50 (19E7) 494, dábamog cuenta de los volúmenes I, II y III/1 de

este importante ì\4anual del Ecumenismo. Con el presenüe volumen se cierr¿

la obra. En el capftulo I: Creciente comunidad en la fe (f0-ZfS) se examinan

las cuestiones teãlógicas particulares y su conjunto, desde las controversias

del siglo XVI hasta ahora, con temas tales como la justificación del peca'

ão, pã, H. lVagner (16-2?); Escriüura y tradición, W. Breuning (23-49) ¡
,obru todo, La lglesia "o o Co**unro, Wagner (62-77) y G',Hintzen (AO-

iOZ¡. Copttulo II: Comunidad en la actividad espiritual, G. Voss (216-265)

.r.g". F\rttaumenùos ùeológicos y principios católicos; la creación en comrln;

la comrnunio sønctorurn y la espiritualidad ecuménica, que incluye temas de

tanùo inüerés como La eepiriüualidad, presupuesto de la reflexión teológica

(260-261) y la interrelaciãn de liturgia, marti¡io y diaconfa (ZOZ-Zø+), tema

àoy ,ogáriirro. Capftulo III: Comunidad en el testimonio y en el servicio

lzoä-eoé¡, Urban, Kl"itr y Hintzen, p.ej. Evolución hisüórica y etapas desde

"l vuti"utto II, Klein (276-280) con especial atención a la cooperación en

el dominio de la cura de almas, Hintzen (307-309)r muy prácùico y digno

de ser imitado. Apéndice. Circunstancias y estructuras ecuménicas, Urban

(310-318), particularmente en lo relativo a la República Federal Alemana

(311-3 18).
Por sus reflexiones penètrantes y sus datos prácticos cleemos que el Ma-

nu¿l serå sumamenüe úüiI como instrumento de consulta por parte de cuantos

están interesados por el trascendental problema del ecumenismo en nuestra

época.

A.S. Muñoz
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A. H.LDERRE.ER - R. IMBA'H - R. suÁnnz DE MrcuEL
LPot.), I)^e-.Dignitate Ho*inis. Méronges oferts à carros-losaphat
Pinto de oliaeiro'. Freiburg, universitäirv"rLg - Hutdur, lggz, 612
págs.

como suele ocurrir con los volúmenes de homenaje, se dan cita aquí un
grupo de especialistas que ofrecen estudios punüuales sobre el üema propuesto.
En este caso, la mayor parte de eilos han optado por ofrecer estudios sobre
determinadog momentos históricos o autorõs conc-retos (s. Basilio, el sigloxII, sto. Tomás, el humanismo cristiano del Renacimieito, Las casas, Ca-
rranza, Pascal, calvin-o, Barüh, Mariüain, etc.). En mi opinión, constituyen
la parüe más valiosa de la obra, a pesar de que no hay'(ni poaia naberto)
un tratamiento sistemáüico, sino estudios aislados. pero ei tema de la digni-
dad humana en la tradición cristian¿ exige una clarificación que ro porrgJ 

"ndiálogo con los planüeamientos que hoy sã hacen sobre el mismo, ya que evi-
dentemente los enfoques varlan con la época y el desarrollo modurno de este
pensamiento se h¿ hecho al margen, gi no en abierta confrontación, con la
Iglesia. El resüo de la obra recoge contribuciones sobre los fundamentos éticosy las perspectivas teológicas de ra dignidad humana, aef como apricaciones
concretas en relación con la defensa, la sexualidad, las clases populares, etc.
Echamos de menos una breve eemblanza de ra persona homeåjåaa..

I. Camacho

J._ HÜnNnR (Hg.), Der Diarog zwiechen Theorogie und Naturwie-
eenechoft, Ein bibliographischer Bericht (Forschunlen und Berichte
der evangelischen studiengemeinschaft, at). Münch*, K"ir", verrag,
1987, XII t 522 pá,ss.

Tlas perfodos de discusión y de mutismo, er diárogo entre Teorogía y
ciencias naturales se halla de nuevo en curso. problemai tan actuales como
la crisis ambiental y los llmites cler desarrollo, ras repercusiones del progreso
técnico en la flsica atómica, la medicina y ra biologra sobre ra socieãad, han
contribufdo a este resurgi¡¡rienüo del diálágo. sobre-todo, no dan lugar al re-
poso el interés por un concepto unitario del mundo, y una orientación religiosa
global frente a las ciencias naturales, ra üécnica y-el tema de la disposición
deçisiva acerca de las relaciones humanas. El presente volumen ofrece una
ampllsima ojeada sobre la discusión en tod.a su amplitud, en plan de informe
bibliográfico: A. Exposiciones de conjunüo: Historia de las ielaciones entre
Teologfa y ciencias naturales. El diáiogo y sus problemas. Manifestaciones
programáticÍìs romano-católicas, ecuménico-evangélicas, blblico-evangélicas,
y en los dominios de las lenguas holandesa, francesa e inglesa. sección rera-
tiva a Manuales' B. Flsica. c. Informática y cibernética. D. Biologla. E.
Medicina. Medicina-teologla en general; ótico médica; ojeacra sobre probre-
mas concretos: ayuda a morir y eutanasia; experimentos en seres humanos;
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A.S. Muñoz

trasplante de órganos; discusión genética; regulación del embarazo; fecun-

dación artificial y 
"orrái.ùo 

en lo que atañe al embarazo. F. Psicoanálisis' G'

Antropologla. H. Fot.|rtologfa. I. Ecologla. K. Teorla de las Ciencias natura-

les.L.Proyectoscomunessobrelaconcepcióndelmundo.M'Intervención
práctico-teålógica: orientación dirigida a los que enseñan a los niños, a los

jóvenes que van a ser confirmados, a otros jóvenes, a los adulto_s. Esüructu-

,u, .r, "f l"nguaj" y en la imagen. La lista de colaboradores (XI) muestra

que en .o *uyorfo ,on ul.*ur,"r, alguno de Bélgica, Suiza y Holanda' Cada

åpltulo lleva su introducción q.ru ,irrt"tiru el est'ado de la cuesùión y subraya

eI punto crucial. Los proyectos de información y las colecciones del material

vi.r,en documentador. urro de los subtltulos más instructivos es el A2: Ma'

nifestaciones programáticas de las diversas confesiones y espacios lingülsüicos

1ao-rss¡, ".gr. 
pt hombre a la lur de la Biblia y de las ciencias naturales

ì,o, f. íauri; Técnica y Santo Cosmos por F. Burgey; y, principalmenüe, la

serie de escritos de la Görres gesellschaft: Ciencias naturalee y Teologla con

doce volúmenes, 1957-1970. otra sección de gran inüerés es la E. Medicina

(261-302) p.ej., Medicina y Teologla en.diálogo' ed' por O' Michel, 194E' y

todo lo relativo a la eutanasia, (287-Zg2), a los ürasplanües de órganos (293-

ZSi) y al embarazo (2g7-g)2). 
-En 

suma, un ampllsimo informe muy acùual

.r, itut bibliográfico y cuya utilidad no es preciso subrayar'

R. JAVELET, Mar'íe, Ia Femme Médiatrice' París, O'E'I'L'' 1984'

356 págs.

La Editorial OEIL ha tenido la atención de enviarnos este interesante

volumen, que al ser anunciado recientemente, suponlamos que había sido pu-

blicado en eI año actual. Robert Javelet concibe su obra como una especie de

En"iclop"diu abreviada de Mariología. En efecto, a pesar de lo que indica eI

restringìdo tltulo, se trata primero de un comenta¡io blblico, sobre todo del

ñt, q'iu manifiesia la acción eficaz de Marla en Ia economla de la salvación.

Luego encontramos una serie de testimonios de la üradición judeo-cristiana,

grielu y latina, de la liturgia, el arte, la piedad popular y la liüeraüura; se ter-

äi"l 
"on 

un balance dogmático a Ia hora del Vaticano II. Podrlamos destacar

Ia extensa sección declicada a los PP (39-51; 60-64 y E5-92), a la iconografla

marial (155-189 y 249-262t tal vez lo más sugestivo del volumen). otra

sección que merece ser destacada es la que lleva por título De Tlento a la

Revoluciãn: los teólogos (222-229). Nos sabe a poco las lfneas dedicAdas

a la Maternidad divina (r'zs), que es el principal fundamento de la función

mediadora de la Virgen y que sin duda presuPone el norden hipostático',

mencionado por el autor en dicho breve aparùado'

A. Segovia
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\ry.G. JEANROND, Tert und Interpretation are Kategorien theo-
logiechen Denkena. Tübingen, J.c.B. Mohr (paul siebeck), toao, tos
págs.

un interesante libro eobre método teológico que parte der hecho de que
la teologfa es fundamentarmente una reflexión sobre textos. El autor erìge
por eso como proyecto teológico, no meramenüe una üeorfa general de la in_
terpretación, sino una teorla adecuada a ra interpretación de-textog. El libro
se divide en üres partes: 1. Interpreüación como categorra del pensamienüo
üeológico. 2. El texto como categorra der pensamient-o teorógiå. B. Texto
e interpretación como categorlas del pensamiento teológi"o. 

-E. 
la primera

parte hace un¿ breve y clara exposición del sistema de Gadamer y de p.
Ricoeur. En la crfüica a este rlltimo echamos de menoe alguna alusión a las
recientes üendencias de P. Ricoeur de inclui¡ como paso ire"io para ra in-
terpretación el método estructuralista, lo que le da mayor rigor cienüffico ala mism¿ interpreüación. La ùeorra der texto y de la lecturul qou o"opu, lo
segunda parüe ee, a mi pa,recer, la más interesante y la aportaciå'n más nece-
saria pa,ra un proyecüo cienülfico de la teologla. Las aporì"cion"e del teólogo
americano D. Tlacy y su teorfa de los textog clásicos inspira ciertamente arautor, que no en vano lo ha ùenido como director de esta teeis doctoral. Est,o
no le obliga a aceptar sin crltica los punüoe de vieta de Tlacy 

"r 
que, ,"grin

é1, le falta una teorla exprfcita del texùo y del lecüor y orr" åirtinción crara
entre sinn y Bedeutung. un probrema especial presenta con todo este es-
fuerzo del autor por super¡Lr un puro subjeüìvismoen ra interpretación de rostextoe: es el concepüo de verdad, con frecuencia meramente impllcito, como
en la mayorla de los eetudioe sobre hermenerrtica. Es cierto q"å r", üextos
son poüenciales dinámicor y que provoc¿n ¿ un enfrenüamienüo ãirró-i"o 

"o'ellos. Pero queda eiempre la impresión de que ese carácüer provocativo de
los texüog es el único y suficienüe criüerio de verdad, ,rn. 

""ånd entendida
exclusivamento como desvelamiento, como epifanla áe un mundo, que es el
mundo del texto y sobre el cual, según creo, aun eE lfcito preguntarse si es
verdadero. La capacidad ür¿nsformanüe del recüor que tiene år" 

-*orrdo, 
.o-o

rlnico criterio de verdad, me parece discutible. Esta insuûciencia es, por otra
pa'rte, comrln a todas las teorfas hermenerltica¡. La confusión entre concepto
de verdad y criterioe de veldad no ge evita del todo. Er tema es hoy bien
oscuro y no eB posible exigirle ¿l autor que lo eolucione. De todas fo¡mas
algo más de aüención a la filosofla analftica hubiera sido de desea.r.

R. trbanco

C. KAPPLER et collaborateurs, Apocolypsea et, Vogagee d,ans I'au-
dclô. Paris, Les Editions du Cerf, 19g2, 580 págs.

Eete es un libro constr_uldo sobre un pcrlodo: la Antigüedad tardfa; úeø-
üos.' las revelaciones llamadas apocolþsis, conectadas 

"o'ir, viaje por er más
allâ; una ddcø.' congidera¡ laculüuradã ur¡-conüorno de lacuenca irediüerránea
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como un conjunüo en cuyo interior los centros específicos intercambian cons-

tantemente sus motivos culturales, artísticos y religiosos; -y un obietiao re'

locionad,o con estø ideo.' mostral por las afinidades de los textos, que es

fr..iro revisar posiciones prevalentes hoy día entre muchos hidtoriadores de
-occidente: 

la dicotomla orienùe-occidenùe a menudo no tiene fundamento,

ni el valor heurlstico que implícitamente se le oüorga (cf la Introducción de

Kuppl"r, p.l5). La rro"iór, d,e Apocølipsis nos parece sinónimo de destrucción'

¿" nr, ¿"f *""do. Ahora bien: es el descubrimiento de éste, conectado con

"i "ir:u 
en el más aIIá, lo que constituye el objeto de una va-ota categoría

de textos titulados Apocøtipsis. La presenüe obra es el resultado de la cola-

boración de especialirtor .n diversas disciplinas: teólogos e historiadores de

literaturas antiguas, bajo Ia dirección de la Escuela Bíblica y.Arqueológica

francesa de Jerusalén: ð. Bérurd, J. Bottéro, H. Braeü, F. Cardini, F. Ferra-

;""i f. García'Martfnez, Ph' Gignoux,-C' Kappler, A'M' Piemontese' A'

Piñero Sáenz, E. Renaud, S' Ribichini, M. Scopelle, J. Teixidor, J. Vernant

y P. xella. La exposición abarca siete secciones: I) Tlacticiones del más allá

| .orr".p"iones del universo en eI anüiguo Orienüe próximo. II) Influjos ile
"Gr".io 

ån el judaismo y en el cristianismo de los comienzos. III) Apocalipsis

ã" f* religiones del Libro. IV) Las rutas temestres de los mensajeros del

¡,p.".fiprii. V) prolongaciones medievales de los Apocalipsis. VI) EI Apo-

äinri. uho.n. Vtt¡ t oriialogos epifánicos. Sin duda, la sección III es la que

desiierta mayor interés po" ,o exüensión (185-374) y-1t.,*itTo conüenido'

u.gr. "I 
tema de Qomrun, por Garcla-Ma¡tlnez (2IL-234) p'ej': la üeologla

de la comunidad como templo espiritual, rompimiento con el Templo y el

culto de Jerusalén; Los Apocalipsis de Pablo, por Kappler (237-266)' con el

extracüo de un sugestivo inédito de la Biblioteca de la univergidad de Graz,

,r-sso, y el análisis del inclivicluo, la colectividail y el cuerpo. Finalmente,

dertacomo.aqufelviajedeMahomaalParalsoylavistadelinûerno;una
verriór, perru å"1 mí'r'âi,por Piemontese (293-320): 

-eI 
tema de la caüequesis'

Aunque la mención aJ "iuj" 
en eI más allá no se detecüa cla¡amenüe en el

lpoåtipri, de Pablo (c|Z+i-ZAAl, sl aparece en muchos de los texüos (cf 17)'

p" to¿o, modos, lu riqu"za de la documentación y la erudición de los espe-

cialistas colaborador", ho"ur, del libro un notable instrumento de consulta en

el dominio aPocallPtico'

A.S. Muñoz

H. KESSIER, ,Srrcå,t de¡n Lebenden nicht bei de¡n Toten. Die Au-

feretehung Jesu Christi. Düsseldorf, Patmos Verlag, L985,422 pâgs'

En los rlltimog añog se ha escrito con frecuencia sobre la resurrecciôn

de Jesrls, unas veces desde el punto de vista exegótico y otras desde el sis-

temático. Además de la imporiancia, se pone de maniûesüo la diûculüad que

ha dado origen a abundantes discugionet (p.e., en torno a schillebeeckx, Po-

hier, R. Pesch, entre otros). Este nuevo intento pretende eviüar lo unilateral
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tanto del objetivismo como del subjetivismo (2s-27). como punto de par-tida pone una reflexión antropológica (transcàndentar, dialógica, universal-anamnéiica) que acerca al pensamiento moderno v ."*pr. 
"", función in-troductoria. En ra parte exegética hay un caplturo dedicado al AT y arjudalsmo precristiano, visùos como preparación. Lo qou pruf*u no es unamención aislada de ra ¡esurrección de los muerüos, sinå ta prårundización dela fe en Yahvé como confianz¿ lrevada hasta ¡nás alrá de ra muerte. En-tre las ideas judfas eobre la resurrección distingue u"tr. t. .-poreidad, queera imprescindibre, y la identidad materiar de'Í .uerpo, ;;:;, discutible.Afirma sin más explicaciones que el concepto y el contenido del Reino deDios no üiene ningún sitio en la predicación dei Bautista, y no cita a Mt g,

2 (82). En esta parte que se reûere al Jesús traspascuar áp.nu, si mencionade paso las tres predicciones de la pasión 
"r, 

los sirrópti"år, u purur d.e queredaccionalmente tienen gran importancia. En exégåis a" tor' Evangerios,también en las narraciones pascuulur, ," echa en ruitu or,-u *uyo, aùencióna la teologla propia de lo redaccionai. por eso, entre la exégesis y ra sis-temática hay una distancia excesiva. Las consideraciones hermenéuticas derc.3 y las discusiones en va.rios a_utoreg (strauss, Bultmann, Marxsen, schi-llebeeckx, Pesch) pueden hacer de po"r,tu entre exégesis y sistemática. pero
predomina la problemática de la reconstrucción hisióri". ¿" r" g¿"esis de lafe en el Resucitado, lo cual es un enfoque legltimo p"ro pnr"iul. Tambiénen esüa parte quiere evitar el objetivismo, que darla ,rr,u uirión miraculosisüay crasa; y el subjetivismo que escamotearía ra realidad. E, l"gìti*o, .o*ohace el autor, no identiûcar esa rearidad crerda..or, ringono-iatabru (p.e.con la palabra nresurrección'). Mu pa,rece un acie¡üo utir-izar läs caüegorrasde nencuentro' y (automa-nifestaciór,o p-o llegar a .r" .;i;;,-;ue hay trasIas palabras. Y aclemás, aduci¡ la vid¿ à. tos disclpuros como manifestaciónempfricp'histórica de ese encuentro. pero er estudå 

"*ugeti"o 
ãl esto podfaser más explíciüo. Er caplturo dedic¿do a la teorogra siãtemática es el másextenso. Pone por delante unos presupuestos sobrelos enunciados pascualescomo afirmación de la rearidad perfecta, como lenguaje metafórù que comotal tiene valor. Se pregunta qué significa nDios actriai y sobre lo decisivo deesta actuación. A ello sigue ro estrictamente cristológico: relación con la viday muerüe de Jesús en su significado galvffico. eue laãorporuiaoã-"rté tratadacomo excurso parece significar una dificurtad de integrarla en el conjunto. Launidad con Dios y la mediación para con ros hombrãs 

"on"tufuilu reflexióncristológica.

- 
Acaba con l¿ pneumática: la presencia der señor exalüado en er Espfritusanto' Para evitar que la dimensióì pneumáüica parezca 

"o*o 
orrn añadidura,serla un buen ejercicio repensar todá a partir de esüe ûnal. n urru obra que

se esfuersa por mantener las üensiones i;ternas sin simplificaciones, sin sacri_ûcar uno de los extremos, dejando al acontecimiento ger acontecimiento y alencuentro ger encuenüro.

E. Barón
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R. Kll,w¡RosY, Quoeationca
Hrsg. von J. Schneider (Bayerische
Munich, 1986, 5 + 56* * 308 págs

in librum primum Sententiarum.
Akademie der Wissenschaften, l3).

El dominico Robert Kilwa¡dby, arzobispo de Canterbury, (tt279), com-

puso, entre otras obras, De imoginc et oestígio Tlinitotis ed. F. Süegmûller,

Þarfs, 1985/61 De noturo theologíoe ed. id., Müneter, 1935; Dc orht scíen'

tiarurn ed. 4..G. Judy, Toronto, 1976; y Quøestioncs supcî IV libtos sen-

tentiørum, que están giendo editadas por la Bayerische Akademie der Wis-

senschaften: las dos pa,rtes del libro III, ed. E. Gðssmann y G. Leibold,

respectivamente, 1982 y 19E5 (cf nuestra^s recensiones de los mismoe en ATG

45 (1982) 424 y 49 (19E6) 431). Ahora se trata de las Cuestiones del libro
p"ià"ro áe di"úus SÀtet ci"r de Pedro Lomba¡do. En la Introducción (21*-

ËO*¡ "" 
desarrollan los siguientes temas: El texto ahora editado estriba en dos

*unor"rito.: Códice F 43 de la Chapter Library of \ilorcester Cathedral, de

la segunda mitad del siglo xIII, y eI cód. 131del Merton college de oxford,
de Ia primera mitad del siglo XIV. AmboE apenas diûeren en Ia lectura del

üexüo. De todas maneraa las varianües son señaladas en el aparato crltico

y en la misma Introducción (2L*-22*). En cuanüo al texto se noüa que las

Quaestiones no pueden ser consideradas como un comentario a la¡ Senten-

"inr, 
yo que no siguen estrictamente y sin lagunas la serie de Distinciones'

de Lombardo. Por lo que atañe a la doctrina y al concepto de teologla se

notan las diferencias. Luego se apunta algunas peculiaridades en el lenguaje.

Sigue el tema de la numeración de las Cuestionee. En cuanto al contenido

se indican v.gr. pormenoreg sobre las citas de Aristóteles, Séneca, Cicerón y

de los PP como Ambroaio, Fulgencio de Ruspe, Hila¡io de Poitiers, Genna'

dio, Gregorio Magno y de la primitiva Eacolástica, Rabano Mauro, Anselmo

de ianterbury y los teólogos victorinog Ricardo y Hugo, además de Alejan-

dro de Hales, Buenavenüura, Roberto Grosseteste, etc. En el tema de las

procesiones de las perEotr¡rs divinas, Kilwardby sigue la opinión franciscana

àe su explicación por la noturo y la ooluntoo, respectivamenüe, como Bue-

naventura y Alberto Magno. De las 95 Quocstio¡es de este libro podemos

recordar como especi¿lmenüe curiosas, las siguientes: 11 (...videtur congrue

dici quod subiectum apeculationis in üheologia sit tota ecclesia,. scilicet Deus,

natura electa, et eorum coniunctio per gratiam et gloriam" (ZS). ZO: nEx his

patet quod solet quaeri an omnia vieibilia sint amanda" (64). Y 36: "Deinde
qoo""iio" an poseint esae plures ùribus" (93-119), con la obeervación oVer'

úum apirandi non fuit usitatum ueque ad ultima temporao (119). Ðsperamos

con vivo inüerés que acaben las publicaciones de esta sugestiva edición de las

Quøcstiones de Roberüo.

A. Segovia
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Y. L¡'nsÉ, Essoi sur lo monothéisme trinitaire (cogitatio Fidei,
145). París, du Cerf, 1987,206 págs.

La colección cogitatio Fidei está dedicando ríltimamente una atención
preferente al tema de Dios (cf nn. 110-117, 122, lzg, lzï, rB2) y es de agra-
decer esüa aüención después de que duranùe un cierto tiempo la teologla pare-
ciera reducirse a la cristologla o a la eclesiologla. El presente libro presenüa,
sin embargo, una absoluta novedad dentro del üema, porque no pretende ser
un estudio histórico o exegético, sino puramente especulativo. Eso explica,
enüre otras cosas, la ausencia total de referencias a oüros autores. Las mismas
citas blblicas esüán inclufdas en el texto y no se ponen literalme¡rte; lo que
obliga al lector a recurrir siempre al texüo bíblico. El título exacto del libro
podía haber sido: Ensayo de teología especulativa sobre el monoteismo tri-
nitario. No teologla hermeneúüica, sino especurativa, según el autor. como
función de la teologla especulativa pone el auüor no el anûicipar la fe por
el pensamiento, sino preparar el pensamiento para la fe. se trata, de toãas
formas, de un primer esbozo sistemático, aunque sea completo, que el autor
cree que debe presenta¡ al lecüor. Pa¡te de la unidad para llegar a la trinidad
(quizá la utilización de la üeologla de J. Moltmann le poilrla haber hecho más
cauto en esto), pero tiene en cuenta sobre todo la implicación muüua del Hijo
y el soplo o Esplritu. Esùe tema de las implicaciones mutuas en la Tlinidad
se va a convertir en tema preferenüe y le llevará incluso a un planteamiento,
también especulaüivo y no hisüórico, del tema ecuménico del ^Fildoque . No se
puede negar que el auüor tiene valor en acometer ese tema en las actuales
ci¡cunstancias. La lectura no es fácil, y la revisión crítica de las conclusiones
llevará, sin duda, basùante tiempo.

R. Flanco

R. LAURENTIN, Un oñ,o de gracio con María. El mensaje de Iaofued.emptoris Mater'. Barcelona, Herder, lggg, 120 págs.

versión castellana por M. colom del originar francés (rne année d,e grô,ce
auec Møríe, Parls 1987. Tbas el Vaticano II tuvo lugar cierto ensombreci-
miento de la figura de la virgen Marfa. Los esfuerzos realizados para re-
cuperarla han oscilado entre-el simbolismo irreal y un retorno u*bigoo ur,
relación con los excesos que el concilio había rectificado. para muchos María
ha llegado a convertirse en un mito, con menoscabo de la historicidad: el
simbolismo de Marla supone su realidad histórica y actual. convenía, pues,
restablecer esüa verdad integral, y a ello nos invita Juan pablo II con la
proclamación de u¡r Año con Marla. René Laurentin, conocido mariólogo,
experto en el vaticano II y profesor en la universidad católica del oeste y
en el Instituto católico de Parls, conjuga en el presente trabajo historia y
dogma en el plano mariológico mediante los temas: ¿por qué este .A,ño de
gracia con Marfa? Ella en la hisüoria del hombre, según el Evangelio. Marla
en el dogma. convivir este año con Ella. El esüudio correspond.e a la calidad
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científica del gran mariólogo que es Laurentin. Podrlamos destacar el tema

dogmático (77-122) conciso y bien esüructurado en el dominio histórico y

doctrinal.

A. Segovia

Lea et libertas. Freedom and Law according to st. Thomas Aqui-

nas. Città del Vaticano, Editrice Vaticana, 1987, 286 págs'

En esüe volumen se recogen las ponencias presenüadas en el cuarto Sim-

posio sobre Ia filosoffa de Sto. Tomás de Aquino, celebrado en la abadla de

Rolduc. Los temas se cenüran en torno a estos cuatro puntos fundamenüales:

El derecho natural y el hombre; El derecho posiüivo; La ley antigua; La ley

nueva. taüados por especialistas reconocidog en estos campos, la lectura

de estos veinte ürabajos suponen una buena contribución, que afecta muy

especialmente a la problemática moral.

E. López Äzpitarte

Ma quale Dio? (Cronache e commenti di studi religiosi,4) A cura

del centro studi Religiosi, Facoltà di Filosofia dell'uPS, (Quaderni di

Salesianum 13). Roma, LAS, 1987, 159 págs.

creer o no creer: este es el problema. Hoy se trata más bien, no de la

existencia o de la esencia de Dios, sino de su imagen, de su rosüro, frente a

la razón del hombre (cf M. cantone, Prólogo, 6s). El tema es tratado pro-

fundamente bajo diversos punüos de vista, por los siguientes colaboradores:

A. Alessi, ¿Dios sin el ser? D. Veliath, Raimundo Panikkar y el silencio de

Dios. L. Gallo, Del Dios crucificado al Dios de los crucificados de la historia.
R. Noceti, Enrique Dussel: el rostro del pobre, epifanla de Dios. c. cantone,

Dios en masculino y Dios en femenino. S. Palumbieri, Por un rostro humano

de Dios. La obra se distingue por su acüualidad y la trascendencia de los

temas elaborados.

A.S. Muñoz

Maria nell,ebrøismo e nell'Islom oggi. Atti del vI simposio inter-
nazionale mariologico. (Roma, ?-9 ottobre 1986) A cura di F. Peretto,
Roma - Bologna, Ed. Marianum - Dehoniane, 1987, 190 págs'

Tema sugestivo y de plena actualidad es el de esùe Simposio, organizado

por la Faculüad Teológica Ma¡ianum: se trat¿ de una reflexión teológica so'

tre la praxis cultual y las acüitudes popula,res de las tres grandes religiones

monotelstas: el hebralsmo, el cristianismo y el islamismo, conforme a lae ins-

trucciones pastorales de los rlltimos Papas y del Vaticano II: deearrolla¡ el

iliálogo ecuménico, promover la paz en el mundo y ahora concreüamente en la
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dimensión mariológica. He aquí las ponencias del simposio: A. wohlmann,
una mujer judla responde a la interrogante de por quZ el hebraísmo actual
guarda silencio sobre Marfa de Nazareü. M. Dubois, punto de vista de un
cristiano que vive en Isr¿el sobre la madre de Jesús. A. serra, El judafsmo
antiguo, promesa de una renovada comprensión de las relaciones entre Israel,
Ma¡la y la lglesia. shaikh 'abd al wahid pallavicini, correspondencia ma-
riana e¡r la tradición ielámica: elementos para un diálogo. s. xhalil, Algunas
expresiones de piedad marial contemporánea entre los musulmanes de bgip-
to' Th. Michel, Papel de Marfa en la devoción islámica del eudeste asiáticà.
como Be ve en la variedad de aspectos, en general desconocidos por el gran
público, despierta el interés de estas ponencias. v. gr. wohlmann explica el
motivo del gilencio del hebrafsmo acüual orüodoxo acerca de Marfa: se debe
al hecho de que para ellos Marla es el sfmbolo del rechazo a lo sexual y a
la ley (9-38). Por su parte, Dubois indica que Marla debe ser inserta en ra
continuidad de la evolución del plan salvffico de Dios, expresado en los dos
pacüos de la alianza, y además justiûca el apelaüivo d,e Hijø d,e si6ny sieraa
d'el señ,or a la luz deìa exégesis hebraica y cristiana (s-e-os). Las ponen-
cias más amplias son las de serra (67-tr7): por ejempìo, er íecuerdo de ra
paráfrasis del cantar de los cantares en la. versión *u** del rargum y la
maternidad universal de la Hija de sión en el Génesis, y Khalil 1ùr-räo¡,tal vez el trabajo más logrado del conjunto, sumamente instruct'ivo, .orrro
el tema de Marla en la vida privada musulmana con la invocación a ella en
deùerminadas circunsüancias, e incluso en la vida social, como en los funerales
musulmanes y en peregrinaciones relacionadas con María.

A. Segovia

J.A. McGucKIN, The Transfi,guration of christin s*ipture and
Trød,ition (studies in the Bible and Early christianity, 9). Lewiston-
Queenston, The Edwin Mellen press, 1gg7, XVI * BBB pågs.

El objetivo de John Anthony McGuckin en esta exposición es tender
un puente en la fatal y creciente brecha existente entre los dogmáticos y la
exégesis bfblica. La necesaria especialización, requeridu po. lJ, respectivas
disciplinas, es hoy dla tan grande que no es de maraviltar que los dedicados a
la teologla trabajen exclusivamente en su campo para no verse aprisionados
por el montón de literatura crltica que se va produciendo. Ahora se trata,
en concreto, de la Transfi,guroción dc cristo en la Biblia y en la Tbadición.
El estudio contiene dos partes: I) 1. Formación del relato de la Tbansfigu-
ración. 2. Análisis del texto de Mc B. Interpreüación patrlstica del puru¡..
4. La Tbansûguración en la oración y en la fe de la lglesla. II) 5. Los padres
griegos: textos en üraducción. 6. Los padree latinos: textos y traducción. El
trabajo de McGuckin es de gran interés por la profundidaá de los análisis,
lo sugestivo del tema y el esfuerzo por ilevar . 

"obo 
su objetivo. Ante todo,

se establece el texüo primitivo del pasaje notando las diferencias detectadas
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entre Mc Mt y Lc que se explican satisfactoriamenüe suponiendo que Mt y Lc

añaden u omiten detalles en el normal proceso de sus redacciones personales

del texto de Mc (cf 12). Por otra pa,rte, interpreta¡ en eentido espiritual el

relato de la tansfiguración es el objetivo de todas las homilfas y comenüa-

rios patrlsticos ciüados aqul (cf 99-12S): en lreneo, divina cognoscibilidad;

en orfgenes, visión espiritual cristiana y ascensión, mediante ascesis, hacia

la visión de Dios, etc. Los PP consideran el evento como slmbolo ascético.

En la segunda parùe es muy numerosa la lista de Padres griegos con la tra-

ducción ã.1 puruje, v.gr. i."r,uo, Clemente Alejandrino, Metodio, Eusebio

de cesarea, Epifanio, Basilio de cesarea, Gregorio Nacianceno, Gregorio Ni-

seno, Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandrla, Proclo de Constantinopla, Teo'

doreto, Anasüasio I de Antioquía, Máximo confesor, Juan Damasceno, etc.

De los Padres latinos se enumeran a Tertuliano, cipriano, Hilario, Ambrosio,

Agustín, León Magno, Beda y Ambrosio Ruperto. Sin duda, el trabajo, en

su género, es un utilísimo instrumento de consulta.

A. Segovia

A. Mu,¡,¡¡o, Lo Trinità dei teologi e ilei fiIosof" L'Intelligenza

della persona in Dio. Nápoles, ed. Dehoniane, 1987, XV + 323 págs.

Este trabajo de Andrea Milano comienza asumiendo, con alguna inte-

gración (cap.o, 2: crítica y evoluciones medievales: Tomás de Aquino), Io

qou u*pìioáo o profundizado, se halla en el libro Personø in teologia. AIIe

irigini d,el signifi,cato di persono d,el üistiønesirno øntico (ed. Dehoniane

1984). Numerosas y lisonjeras recengiones y sugerencias han movido al autor

u poúli.ur la presente edición aplicando los mismos principios metodológicos,

y lrocorundo centrar la atención, sobre üodo, en el ùema de la Tlinidad con

puiti"olar referencia al argumenüo cristológico. En la bibliograffa hay que

tener en cuenta que el trabajo terminó a principios de 1986. Los numerosos

üextos de teólogos y filósofos vienen agrupados bajo diversos puntos de vista.

Notamos los más signiûcativos. Ingreso de la persona en la teologfa trinitaria:
Tertuliano, v.gr. con su fórmula *una persona' en la Tlinidad, en relación

al ámbito cristológico. Hacia la teologfa de la persona: el Oriente cristiano,

en especial los PP. de Capadocia, p.ej., Basilio de cesarea con su fórmula

tres iipastøscis y Ia ousiø como Io ocomúno respecüo de lo uespeclficon. Los

latinos entre la contestación y la aceptación de la herencia de Tertuliano:

Mario vicùorino e Hilario de Poitiers, este último con su fórmula unum sunt,

non in uníonc persorløe, sed subetontiøe unitatq para él peîlona significa

fundamentalmente res síbi subsistens. Análisis de este último vocablo en re-

lación con el d.e substontiø. Agustln. Desconfianza del término y creación

del concepto de persona con la fórmula tres subsistentes ßreløtiaos'en Dios,

dictum est tres personø,e non ut íllud diceretur, sed, ne tøceøtur. De Boecio

a la escolástica medieval, ante todo, Tomás de Aquino: substøntio indiaidua

en la perspectiva de la subsístentlø. Aspecto conservador de la Revelación en
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el Protestanüismo: el sfmbolo trinita¡io. Lutero, Melanchton y calvino, v.gr.
aquel oud,io unøm esscntíam ct tres personas, wie cs zugehe,-nescío, ciedø-m.
De la substancia a la subjetiviclad: la llinidad de los filúsofos. Kant (la
ÎÞinidad en los llmites de la razón). Heger. Feuerbach. otros textos y orien-
taciones, v.gr. de schleiermacher, Barth, Bulümann, Tillich. visión católica
moderna dogmáùica trinitaria: Günther, scheeben, Lonergan, schmaus, Al-
faro. En el horizonte de la Historia salutis: K. Rahner, Ir¿-tit t.r,, Moltmann.
un presente y un futuro en el concepto de persona trinitaria: Jaspers y ott.
Esta síntesis de Milano, sobre todo en er dominio patrístico que nos es más fa-
miliar, nos parece excelente por la selección de textos, lo. .rrfoq.r.. e hipótesis
bien fundamentadas y la claridad de expresión

A. Segovia

J. Molrun¡¡N, Dieu dans Ia création. taité écorogique de ra
oéation. (Cogitatio fidei, 146). parís, du Cerf, 19gg, 419 iágs.

El libro que presentamos es üraducción del original alemán: Gott in der
schöpfung (cf. ATG 49 [1986] 3E9s). Es er segundo volumen de ros cinco
que compondrán la gran obra sistemática de teologla de M. como su tlüulo
indica, es un tratado sobre la docürin¿ de la creación; pero está concebido
desde y para una sociedad superüecnificada con sus venüajas e inconvenientes,
como lo maniûesüa en el subtftulo y lo desarroila en ros cc. 1 y 2. Er esprrituy el método con los que er autor acomete la obra son .cumérricos; por esto
acude a las fuentes judlas, cristianas y seculares. La actiüud de M es la de
un teólogo fiel a su lglesia evangélica, pero con estilo diarogante y ecuménico.
Integra en este tratado muchas de las ionclusiones teorógiär, upur..idas con
anterioridad en su abundante bibriograffa, ahora *ár rnutiouâas y contrasta-
das, pues el A. viene madurando el trabajo desde 1g73. El puntå de partida
es el del hombre de fe cristiana. se ürata de un trabajo dãctrinal eobre la
creación, pero en el q.e el creador es el Dios trinitario de la revelación del
I1 {."a 3.1 a): la creación es la obra querida y rearizada por Dios padre,
Hijo y Esplritu santo con un destino de gioria quå culmina en ethombre. son
noùables por motivos diversos los capltulos dedicados al esüudio del tiempo
(S) y del espacio de la creación (O), afhombre como imagen de Dios (O) y a su
corporeidad (r0). Pero sobresalen las consideraciones que dedica ai éauaao,
ûcsta de la creación (11), porque son relativamenüe nuevas en el medio cris-
üiano de la üeologfa de la creación. Ee un ejemplo aleccionador de cómo el
esplritu y méüodo ecuménicos pueden enriquecer ra teorogra, pues la fuente
es el judalsmo antiguo y reciente.

El intento de J. Moltmann por renov¡ùr los viejos esquemas teorógicos es
muy laudable y digno de ser imitado. Er teórogo que lua su obra con ojos
crlticos, pero con un üalante comprensivo, ecuménico como el suyo, tendrá
que confesar que la mayorla de las vcces ocierta con sus afiulraciones. El
católico tendrá que matizar algunas veces. En este sentido hay que lamentar
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que no conozca el desarrollo de la doctrina sobre la creación entre los teólogos

católicos; da Ia impresión de que la doctrina católica sobre temas tan impor-

tantes como lo relacionado con el .eVolucionismo, la fe y la ciencia, etc., se

haya quedado anclada en la encíclica Humani generis (1950) de Fío XII o en

los decretos del santo oficio de 1962 (ver p.245y todo eI cap' 8). De todas

formas, si comparamos los aspectos positivos y negativos, eI resultado es con

mucho positivo.

J.Vílchez.

G.B. MONTINI, AI'mondo ilel laaoro. Discorsi e süitti 1951-
1969. 

^cura 
de Giselda Adornato. Brescia - Roma, Istituto Paolo vI

- Edizioni Studium, 1988, 367 Págs.

En los años que ocupó la sede de una ciudad tan industrial como Milán
(1OSS-1SOS) el que luego serla Pablo VI tu¡,o ocasión privilegiada de conocer

àu 
"ur"u 

el mundo del trabajo. Y en verdad que no la desaprovechó, como

pone de relieve este volumen. G. Adornato ha recogido en él una selección de

intervenciones del Arzobispo Montini dirigidas a distinüas instancias laborales

y empresariales (¿Por qué no se alude a éstas rúltimas en el tltulo?). Las

ira ordenado de forma üemática, comenzando por todo lo gue se refiere al

movimiento obrero, en conjunto la parüe más extensa. El contenido de estos

textos es muy diverso: ante todo, debido a la variedad de situaciones para

las que fueron compuestos (discursos, mensajes, homilías, cartas pastorales,

etc.); pero también porque con el paso de los años se constata en su autor

un mayor acercamrento y un más profundo conocimiento de esa realidad que

tan vivamente le preocupó como pastor. Los lndices cronológico y temático

son de gran uüilidad. La presentación concuerda con el estilo al que nos tiene

ya acostumbrados el "Istituto Paolo VIo de Brescia'

I. Camacho

NlcolÁs DE CusA' De beryllo. (Opera omnia' lIlL). Editionem

funditus renovatam atque instauratam curaverunt Joannes Gerhardus

Senger et Carolus Bormann. Hamburgo, F. Meiner, 1988, XL + 148

pásr. IDEM, Tu quie es ,De principio' (Opera omnia, 2l2b) Edi'
ãerunt commentariisque illustraverunt Carolus Bormann et Adelaida

Dorothea Riemann. Hamburgo, F. Meiner, 1988, XV + 88 págs'

El berilio es un minerai, y el berilo una familia de piedras preciosas, sili-

cato de berilio, de distinüos colores, cuyos representantes más estim¿dos son

la esmeralda y el aguamarina. De berilo incoloro -o de cristales, a los que

daban el nombre de berilo- se haclan las gafas antiguamente, y de ahl en

el alemán actual, die Brille. Para Nicolás de cusa el berilo signiñca, no una

piedra preciosa, sino una lente, una lupa, que por su forma contradicüoria

-cóncava 
y convexa- permite ver Io invisible: uBeryllus lapis est lucidus,
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albus et üransparens' cui datur forma concava pariter et convexa, et per
ipsum videns attingit prius invisibilen. Ahora bien, el invisible es Dios y
para conocerlo hace falta uberyllus, qui formam habeat maximam pariter ei
Sinimal' (n.3), con lo cual nos está llevando el cusano a sus conceptos
habituales de Máximo-Mínimo y de la coincidentia oppositorum, que tras-
cendiendo la mente humana nos permiten el único coiãcimiento posible de
Dios, el negativo, el de la theologia mystíca y la intellectío incomprehensibi-
l¿'s. En esta obra De beryllo escriüa por el cusano en 1459, en su refugio del
castillo de san Rafael, no pretende, pues, nuestro fildsofo y cardenaiexpo-
ner nuevaE ùeorlas y dar nuevos nombres a Dios, sino explanar otra vez sus
ideas principales acerca der conocimiento de Dios. Emperar,do con ejempros
matemáüicos, tan queridos por é1, para pasar después a1 diátogo con ûlósofosy teólogos' si observamos que en el n.B d,er beryito dice el obìrpo d.e Brixen
que por medio del berilo nattingitur indivisibile omnium principiurn?, com-
prenderemos la relación que tiene la segunda obra que 

"å*errta*o. con laprimera. se titula en efecto Tu quis cs 'De princí)io'de acuerdo con las
palabras con que empieza, que son las de Jn E, 25: lT\ quis es? Respondit
eis lesus: Principium qui et roquor vobis' . Asf ürad.uce la vulgata un texto
griego muy oscuro que hoy se exprica de distintas maneras. öo*o dice er
cusano desde el comienzo el primer principio ha de ser indivisible. Los con-
ceptos, las palabras y hasta los ejemplos (el del calor y er fuego, po, .3.*fto¡
aparecen, pues de nuevo, en un autor que tenla *uy pr"r.rrte la pedagåglá
de la repetición. Tenemos, por tanto, dos obras semeþntes en sus ideas de
fondo, aunque difieran mucho en sus planteamientos, y se enriquezcan mu-
üuamenüe. El Logos es.el principio, dice ahora, pues una uratio aãternao está
al principio de ùodo, de una manera en lop serafines, de otra en los ángelesy de oüra en el hombre, y de un modo perfecüo en cristo, como er fuego se
maniûesta diversamenüe en los distinüos objetos que carient,a, de un modo
purfsimo en la misma.llama..Por eso puede decir Cristo de sri nprincipium,
qui et loquor vobiso (n. 15s). Dos obras, pues, der cusano sobre el cono-
cimiento de Dios, aunque ésta, un sermón quizás muy diferente de tono, en
la que el platonismo se pone al servicio de un amor a¡diente a crisùo, Dios
encarnado. No hace falta deci¡ como en los tomos anteriores la perfección
cientlfica con quo se llevan a cabo, con tres y hasta cu¿üro aparatos crlticos:
de variantes, de fuentes, de paralelos y de testimonios. Er de fuenües ad.uce
las que conoció el cusano, incluso las que manejó, ya que en el aparato se
ürae hasta las notas marginales del mismo cardenar en slrs propios ejempla-
res que se conservan. La edición del De beryllo tiene, fuera de lts habituales
índices muy completos, unas Ad,notationes más extensa' como apéndice, de
las que destaco las dos primeras sobre el berilo en la Edad Media y sobre ras
fuentes filosóficas d,e la coincid,entia oppositorum. Huy qu. ugrua".er que
se siga la tradición de escribir ros prefacios y comentarios un laiín, por otraparte excelente.

G.M. Verd
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M. Nov¡,K, (Jne éthique économique. Les Ùaleura ¡Ie I',économie

d,e marché, Traduit de I'americain par Bernard Dick avec la collabo-

ration de Marcelline Brun. Institut La Boétie. Paris, Cerf, 1987, 445

págs.

Repetidas veces denuncia el autor cómo, al comparar capitalismo y so-

cialismos, suelen tomatse como üérmino pala la misma la reøIídød, del capita-

tir*o y "i id'rol socialista, ya que los defensores de éste siempre rechazan los

modelos de socialismo real. Esta observación se explica en una obra que es

una apologla del llamado capitalismo democrático y un aüaque despiadado a

la doctrina de la lglesia, tanto del magisterio como de los teóIogos, por su

,i*p"tø incomprensible hacia el socialismo tan entusiasta como carente de

competencia cientlfica. Esta apologla, y eI ataque que de ella se deriva' se

"povn "" 
la convicción de que la lglesia nunca ha sabido valorar la tradición

"ottorut 
anglosajona, qoe ha hecho posible el capitalismo democráüico. Pero,

l,qué es "l ãnpitatirmo democráüico? La fusión de tres gistemas en uno: un

i¿ii-"r, poytìco democrático, una economla fundada en el mercado y en la

libre inic-iativa, un sistema moral y cultural pluralista y, en sentido amplio;

liberal. Los tres sigtemas ge dan or,idot (y es absurdo Pen8¡lx en separarlos);

pero, a su vez, cada uno conserva su independencia respecto a los otrog dos.
^nr" ., el secreto de la libertad, que es el valor máximo del capitalismo de-

mocrático frente a la tendencia estatalizante de cualquier socialismo digno

ãe tal nombre (que termina por esteriliza¡ a la sociedad). EI capiùalismo

democrático es ia alternativa histórica a los sistemas anteriores, controlados

por las clases ùradicionales (aristocracia, clero, militares), todas ellas incapa-

"", 
pol. igual de dinamizar a la sociedad y conducirla al bienestar. Con estos

pru*poÀtos, Michel Novak emprende en Ia Primera Pa¡te un estudio del ca-

pitutir*o democrático, para hacer lo propio con eI socialismo en la segunda

i*o"ho más breve). Seria prolijo entrar en detalles. Pero las ideas se repiten

casi siempre en torno a los logros del capitalismo democrático en términos

de 
"xpurrrión 

económica, de aumento del bienestar, de pluralismo social en-

riquecedor, de posibiticlades para la liberùad (de la posibilictail de conseguir

aqiello o lo quu el socialismo aspira, pero desde la libertad). Es cierto que se

,"-.orro."r, los fa[os, consecuencia de los abusos yr en última instancia, costes

inevitables de todos esos éxitos reseñados. Estos éxitos no parecen quedar

empañados ni siquiera por las repercusiones internacionales de la economla

capitalista: a este respecto, resulta especialmente sorprendenüe el optimismo

q.r" i*pr.gr,a eI capltulo sobre las empresas transnacionales.

Pero el libro contiene todavla una Tercera Parte, en que se pretende una

reflexión teológica sobre los sisüemas económicos. si antes se habla ya deplo-

rado la falta de comprensión de la lglesia hacia la experiencia anglosajona,

ahora se abo¡da una dura crítica de toda corrienüe teológica que muestre

inclinación aI socialismo. Ðsta críüica se concentra en Moltmann, al que se

considera eI representante más cualificado del socialismo crisüiano europeo'

y sobre toclo en la teologfa de la liberación latinoamericana. Los capítulos
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dedicados a esta co¡riente teorógica (s y o de ra Tercera parte) me parecen
de lo mrís flojo de la obra, ya que no se enüra en un anárisis profundo de su
instrumental científico (teoría de la dependencia, no ,i.rrrpr.,ìi en el mismo
grado, marxista) ni de sus desarrollos estrictamente teolJgicos. Flenüe a es-
tas corrientes se presenta el pensamiento de R. Niebuhr cãmo lu ürayectoria
opuesta, desde el marxismo al capitalismo democrático.

El rúltimo capltulo es der mayor interés para comprender el pensamiento
teológico del autor. En él queda claro que ningún ,ii.*a econåmico puede
considerarse el único coherente con el mensaje cristiano: desde luego, no el
socialismo (de ahl su fuerte crltica a todos los socialisüas crirtinnor); pero üam-
p_oco el mismo capitalismo democrático, que, como todo sistema económico,
tiene que legitimarse por sf mismo. Donde discreparlamos más de Novak es
en su facilidad para legitimar por sr mismo ar capiiarismo democrático y parajustificar u ocultar sus limitaciones, asl como en Eu ceguera para comprender
cómo dicho mensaje cristiano puede interperar, y de h-echo interpera, muchas
de las realizaciones históricas y de los presupuestos der capitalismo.

sin duda, el libro suscita interesantes cuesüiones, p"ro ,o apasionamiento
en la defensa del capitalismo democrático y en el ataque ar socialismo reduce
mucho las posibilidades de un diálogo fructffero entre el mensaje cristiano y la
ciencia económica. sin embargo ese apasionamiento resulüa *-"rro, explicable
cuando el autor concluye diciendo que nen la medida en que el sociarismo
democrático ha abandonado las posiciones clásicas der marxismo y a"t Estado
colectivista, no puede ser ya sino una variante de izquierda del capitalismo
democrático' (p. aOa). si la cercanía es tanta, ino cabría entabrar con él un
diálogo menos maximalista?

I. Camacho

J'J. o'DONNELL, The Mystery of the Triune God (Heythrop
Monographe,6). Londres, Sheed a. Ward, 1ggg, VIII * lg4 págs.

El presente libro der jesurta John J. o,Donneil es el resultado der empeño
del autor en sus clases del Heythrop coilege de la univerriauJ ã" Londres y
de la Pont. universidad Gregoriana de Rãma, por sintetizar r. que ér cree
de Dios en forma asequible a¡us arumnos. He aqul ros temas ofrecidos: Di-
lema del pensamiento conüemporáneo en torno a Dios e idea de Dios como
ser perfecto atemporal e impasibre por parte der telsmo. concepto de Dios
en conexión con la historia de Jesús, y el Dios trino. Revelación y Tlinidad,
p.ej., la tinidad económica y la inmanente. Jesris, Hijo de Dios y principio
del Esplritu, incluyendo la experie'cia del bautismo. Tlinidad y Misterio
Pascual. Divinidad del Esplritu santo. concepto de persona 

"r, 
tu tuologin

triniüaria: origen, problema en la filosoffa modàrna, imagen social de ra Tli-
nidad y búsqueda de slntesis. Analogla del ser y analogfa de fe: probrema
d'el vestigíum Trinitatis. Analogra der ser en Tåmás clJAquino. Anarogla
como correspondencia y su relación con la escatologla. Fe trinitaria y pru*ìr,
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v.gr. identifrcación crisüológica y principios de la praxis cristiana. Oración

trilnitaria (en particular, la sugestiva idea de la eucaristla como evento trini-
ùario). Diàs y el mundo en una perspectiva trinitaria, sobre todo en relación

cor, la creación y la gloria. El trabajo de o'Donnell ge caracteriza por cierta

originalidad en àl modo de formular los temas y en la amplia erudición de los

poito, de vista modernos católicos y protestanües. En plan informativo, es

.in doao muy útil el deseo de apertura a otras posiciones sobre el problema

de Dios. Quedarla por ver hasta qué punto serlan aceptables'

.4. Segovia

A. ORnn, SL, Introrlucciín a Ia teología de loe siglos II g III
(Analecta Gregoriana, 248). Roma, Pont.Università Gregoriana, 1987,

1053 páes.

El eminente patrólogo Antonio Orbe, especializado en el estudio del gnos-

ticismo y de Ireneo, ha tenido Ia feliz idea de componer esüa Introducción

teológica circunscrita aI perlodo patrfstico de los siglos II y III que, aunque

muy 
-estudiad.o por los historiadores del dogma, ofrece todavía algunas la-

gorro, d. investigación. cierto que precisamente Ia especialidad del auüor

ãn "l "umpo 
heüerodoxo ha sido objeto de trabajos en los últimos decenios;

pero Orbe se propone ahora restituir los üemas de dicha época a su pecu-

iiar sentido y contexto sobre nuevas bases con independencia de esquemas

posteriores, iratando de apuntar enlaces entre los dogmas, con arreglo a las

premisas propuestas por los primeros pensadores del mensaje cristiano. He

aquí la ,o".rión de los temas elaborados: 1. Hacia eI conocimiento de Dios a

partir <lel Theos øgnostos. 2. El misterio de Dios...Hacia la economia o dis-

posición libre de Dios. 3. Padre-Madre-Hijo, con noticias gnósüicas y punüos

äe reflexión. 4. Desde la concepción hasüa la generación del Verbo: Ireneo,

Tertuliano y Marción. 5. Padre e Hijo: Tertuliano e Hipóliüo. 6. Hacia el

Esplritu per.or,al heterodoxog y eclesiásticos. 7. creación del mundo en la

""ãrromíu 
trinitaria. 8. Creación es nihilo. 9. ¿Ab øeterno o en el tiempo? 10.

Creación libre o necesaria. 11. El hombre, centro de la creación: gnósticos,

Orígenes e Ireneo. 12, Hetaerneron: ¿alegorl¿ o sentido literal? 13. Creación

del 
-hombre: 

gnósticos, orlgenes e lreneo; y análisis de Gn L, 26' t4. Las

Manos de Dios, y el hombre como obra suya. 15. El Paralso. 16. origen

de Eva: gnósticos e Ireneo. 17, El mandato de Dios: gnósticos, encrati-

tas y eclesiásticos. 18. El-pecado del Angel. 19. EI de Eva: gnósticos e

Irerr"o. 20. EI de Adán: Ireneo, pseudoclemenüinas, marcionitas, gnósticos,

2t. La rnuerte del alma y del cuerpo, 22. La maldición: Ireneo, gnósticos,

encratitas. 23. Destierro y cautividad, 24. El 4T.25. Ireneo y el esplritu

proféüico. 26. Ðl sacrificio de la Nueva Ley, según lreneo. 27. El NT. 28.

bncarnación en heterodoxos y eclesiásticos. 29. Nacimienùo y circuncisión'

30. Presenüación, v.gr. en Tertuliano. 31' En torno a los Magos, p'ej' en

Orlgenes. 32. De Egþto a Nazaret. 33. Juan, el precursor' 34' Bautismo de
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Jegrls: ebioniüas y gnósticos. 35. Las tenüaciones. 86. Los milagros de Jesús.
37. Doctrina de Ma¡ción gobre ra pasión y muerte de Jesús. Bg. La cruz.
39. La muerte de cristo. 40. La redención, segrln lreneo. 41. El d,eeccnsus
ad inferos, eegrln heneo. 42. La resurrección de cristo. 43. Ascensión, a
base de textos bfbticos. 44. Entre pentecostés y la segunda parusfa. 4s. El
Tlldo cambia de figura. 46. Ðl régimen del Milenio según Ireneo . 47. Erjuicio universal. 48. Metamorfosis de la ciudad de Jerusãlén. 49. La visión
del Padre.

Erudición grande, innumerabres citag de las fuentes, sobre tod.o de sus
autores favoriüos, Ireneo y Gnósüicos, gon méritos de orbe, asl como la com-
plejidad de los temas y su cotejo. Repetimos que ra gran novedad de esta
obra es el regtituir el sentido en cada contexto, ìo, problu*as de los grandes
pensadores cristianos de aquellos siglos y sistematizar, de mod.o coherente, el
mensaje revelado siguiendo la línea de la ideologla dL Ireneo, y, según eila,
esclarecer a modo de complemento y contraste las ideologfas eáesiásticas e
incluso las sectarias. El posible riesgo de tal procedimieito estriba en que
la visión regulte demasiado simplificada. De toåos modos, la profunda Intro-
ducción a la teologla patrlstica de los primeros siglos contiene iextos y puntos
de visüa muy sugestivog. sólo podemos apuntar alguno que otro: 5. padre
g Hijo (96-106): Hipólito aventaja a Tertuliano 

"r, 
lu mudiuci6n salaíficø del

Logos identiûcado con el 
-/vo¿.r 

paterno, y explicando la mediación del Hijo
a tltulo personal en la salvación der hombre. 6. Hacia er Espfritu personar(roz-tz0): p.ej., El Espfriüu sanüo y Eva: curiosa .orrcepcidn valentiniana
de la transformación de la mujer en va.rón, y de ra lgresia de acá en Ange-
lesj ulteriores analoglas entre valentinianoc y Metodio. 28, La Encarnación
(soe-saa): uno de los capltulos máe intereeantes de la obra por los excelentes
análisis de las posiciones heterodoxÍrÉr, como Noeto y rr..å*, f las solucio-
nes eclesiá.eticas, v.gr. Justino y Tertuliano; y lo relativo a'la exégesis deLc 1, 35, más lag fórmulas de.Ireneo, que no son tan claras como parece.
!0t ta redención segrln heneo (zg3-g21): con un profundo examen filorógico
del vocablo griego øpolytrosís, y la corráración enire el cautiverio humano y
au øpolytros¿'s. una buena sfntesis de todo el trabajo podrla ser ra reflexión
contenida en el apartado final uA guisa de epûogo;: nHe ahr tres modos de
simplificar en el ønthropas la Economfa divina de la salvació'. En er ø¿-
thropos:Dios, en el onthropos:íntelccto (:olmø), en el anthropos:plasmø.
según las concepciones del verdadero hombre: para los gnósticos ffsicamente
divino; para los alejandrinos, racional; y para h"n"o, pru"*u terrenoo. nAsf
ideada la antropologla, fácilmente se orienta 

-enüre lãs gnósticos- hacia la
üeologfa; entre los eclesiásticos alejandrinos hacia el *r,não intelectivo; y en
heneo hacia la nsarcologla o dispe'sación de la humana carner. .Tles formas
de Cristo, y una triple lglesia', etc.

A. Segovia
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L. öRsv, The Church: Learning and Teaching' Magisterium -

Assent-Dissent-AcademicFreedem.wilmington,M'Glazierlnc',
1987, 172 págs'

Ladislas örsy, especializado en Derecho Canónico y autor de varias obras

ydeunosdoscientosartículosteológicosycanónicos,enseñaahoraenlaUni.
versidad Católica de América. Su presente estud,io es el fruto de una profgnda

reflexión a lo largo de bastantes año.. s" trata de ofrecernos una ojeada de

p.rrp""ri"ts equiìibradas en torno a problemas que eluden soluciones simples

o nr,ulu* el magisterio del Papa y de los obispos, la respugsta afirmativa

o disidente del fiel, Ia función ãe ia libertad intelectual en la vida católica,

etc. Los temas están expuestos bajo eI punto de visüa teoloógico y pastoral'

El de mayor trascenden'cia es, a nuestro juicio, el 2. Autoridod magisterial

1as-za¡, sobre todo al notar el diferente sentido que se atribuye a la expresión

|nagist'erio ord,inarío en el Derecho Canónico (cf DS 3011, considerado como

ã" i" dirrirru y católica) y en un reciente documento de la Socrø Congregatío

pro d,octrinø-Fid'ei, zs ãå ¡ufo de 19E6, re Cunan (cf aqul pp' 60-62)' donde

se distingue entre magisüerio infalible y magisterio auténtico y ordina'rio que

üambiénsirvealalgl-esiaParalaconstruccióndesufe.Enconjunüo,eles-
ilil;6.rv ,u caia"terizo por Ia claridad, la erudición y la visión de los

temas en su contexüo histórico'

A.S. Muñoz

La pace: sfi'do all'(Jniaersit'à Cøttolica' Atti del Simposio fra le

Università Ecclesiastiche e gli Istituti di Studi Superiori di Roma

nell'Anno Internacionale della Pace, 3*6, 12, 1986, a cura di Franco

Biffi. Roma, Herder - FIUC, 1988, 914 págs'

Para celebrar el Año Internacional de la Paz, acordado por las Nacio-

nes unidas, la Pont. Federación Internacional de universidades católicas

ifiUCl organizó un Simposio que se celebró del 3 al6 de diciembre de 1986'

àt qo" 
"or,"orrieron 

20 Centros ãe Estudios Eclesiásticos residentes en Roma'

Laþrolusión corrió a cargo del Card. R. Etchegaray, presidente de la Pont'

comisión .Iusüitia et paio, y la Alocución conclusiva fue del sr. A. w.

Wno,,, Di¡ector General d" i¿ Unes"o' También intervinieron E' Colombo'

presidente del Parlamento Europeo, y E' di Roavasenda' canciller de la Pont'

Academia de las Ciencias. La arnpliiud, la riqueza de los temas, su variedad

y su fecundid¿d doctrinal gon lae principales caracterlsticas de las ponenciars,

contribuciones de un mundo impresioninte y significativo por los autores de

ellas. Las grandes cuestiones ," di,,id"'' asl: Dimënsiones øntropológicøs dc

ii p,oruu¡o-"Ipunüo de visüa v.gr. de la teologla de la paz en la eucologla la-

tina l^1. Ño""rrt); la paz en la cultura ilel diálogo (M' Ajassa)' y eus aspectos

..Ulìrt"t ti. A;;."t') v psicológico (À'-Colombo)' Atgunos lørgøs pøtad'as en

eI itinerørio históricJ,ï*:. ft iuo dt Cristo y la paz de Augusto (E' Peret-
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to); la paz en varios autores cristianos como_Eusebio de cesarea (R. Farina),
Flancisco de_Asís (I. vázquez) v cararina de siena (G. cavalriii¡. ni^rÅ'-
síones filosíficøs, teoró.gicas y juríd,icas (tar vez la criestión más sugestiva ypenetrante del conjunto): v.gr. ra paz en er NT (p. Grech), en orfgenes,A.*y:lî y Bernardo (V. Grossi) y en el 

""urmi.*o'(T Spilíiki. La paz enel d,id,logo interreligioso_y 
_r-n :t ecumenismor v.gr. las religiones y la paz (p.Pang); en el budis¡no (J.. Shirieda), y en .t Irt¿i'(M. B;;;;;).'

. Esüe sucinto bosquejo, que no podemos ampliar aquí hace ya detectar laimportancia y el interés del simpoaio en sus diversas flceüas. 
"

A.S. Muñoz

s' PINCKAERS, ce qu'on ne peut jarnais faire. La question des
actes intrinsèquement mauvais. Histoire et dicussion. parìs, du cerf,
1986, 140 págs.

uno de los punüos más discutidos de moral fundamental es, sin duda,la valoración de los actos concretos. El doble pranteamiento -àeontológicoy teleológico- que hoy existe, como punto de partida para l,a formación deestos juicios, no sólo explica la disparidad que puede'du.ru en la soluciónde ciertos problemas, sino que afecta tambi¿r, a ot.o, *p".i*-a" ra praxiscristia¡a. El autor ya habfa manifestado claramenüe so r"chaoo a ra morar
teleológica en arüfculos anterioree, que ahora recoge en este libro. Inüenta, portanto, demostra,r la incongistencia de esta fundam-entación y las consecuencias
negativas y lamenùables que de ella se derivan.

La lectura de estas.páginas, sin, embargo, dejará insatisfechog a los que de-ûenden la posüura criticada. Resurta impãsibreaho"u, .ounão ù bibliografia
es tan amplia y numerosa, entrar en una discuòión detallada d"lo, argumen_tos y afirniaciones. Baste deci¡ que no compartimos üodos sus anárisis, nicreemos que una ética teleológica üermine siendo ùan negativa y rechazable.
Muchos_de esos peligros se dan también, como el autor-sabe, J'ono moraldeontológica que no excruye üampoco oüros extremismos contra¡ios. De cuar-quier manera, hay que agradecerle gu conüribución al debaüe. siempre resultaenriquecedor tener en cuenta otros puntos de visüa q.." ,";;;;; ros riesgospara traùar de eliminarlos. comcr ras razones y moüìvos pu.a d"furrder unaética teleológica servirán üambién de ayuda para matizar una deontorogfa,que a otros les parece superabre. Er tema, 

""fito, ", "o*plu.¡o " 
importarrt..Y mantener un diálogo serio enrre posturas diferántes .Jt;l;;;;. positivo.

Este libro nos ofrece una aportación estimable y positiva a".a. îno perspec-tiva determinada.

E. Lz. Azpitarte
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J. RATZIN GEt.,, Kirchr, öku*rn, und Potitik Einsiedeln' Johan-

nes Verlag, tg87r245 págs. (Tlad' española: Iglesio' ecumenismo y

iottt;ro lriic noa¡. rrnaati¿, È¿. católica, 1987, 304 páet')

Como en casog anüeriores, tenemos aqul una recopilación de diversos es.

critos del card. Ratzinger que se recogen en los tres bloques mencionados

en el tltulo. EI dedicado a Lclesiologla estudia los tltulos eclesiológicos del

V"ti"tt o II, la problemática del primado papal (subravandg su egùructura

testimonial y martirial) y la valoìación de la estructura del slnodo de los

obispos. Esie rlltimo 
"å "t 

qo" aporta má¡ novedades respecto a anteriores

poii"r"iorr"s. Ratzinger deûende la estructura teológica del slnodo como ex-

;;rtó; áe Ia primacla] y de Ia colegi_alidad de la lglesia, mientrae que a nivel

jurldico ilefiende eu sola emanación del primado (por tanto, su-no compeüen-

cin l"girt"ti.,o colegial) ya que, segrln é1, la colegialidad sólo tiene expresión

en el 
-concilio 

""o*érrí.å 
y ãn la acción concertada de todos los obispos, no

,ã*it" represenüaciorr", irt"rrr,edias ni expresiones colegialee de- órganos in-

feriores 1iZ-Of; español, 5g-?1). A esto se añaden las dificultades prácticas

de una larga permarrur,"it de lås obispos fuera de gus sedes (faltando al de-

;;rär"rå.""ir¡ y de que el sfnodo se convierùa en una segunda curia, si

acüúa como efnoáo permanente. Respecto a la problemáùica de la colegiali-

ã.¿ ," puede cueetionar la diferencia que Ratzinger establece entre expresión

;Jógf. a";legial) y jurldica (sólo,primacial). La colegialidad está enraizada

"r, 
ln-ru"ru*"r,toúaoã de h cànsagración episcopal, y lo jurisdiccional tiene

qu"t,aducirprecisamentelosacramental.EgtoesloqueenlalglesiaAn-
tìgua permite habtar de expresiones de colegialidad antes de .que 

exisüa el

co-ncilio ecuménico o la acciãn concertada de todos los obispos (consagración

delobispoporlosvecinos,slnodosregionalesconcompetenciasquellegana
àupor,u. a un obispo, formación de patriarcados, etc')' Habrla' además' que

pií"r"_ qué teologla del primado se deûende y argumentar contra Ia eecuela

i"otOgi.u qoe aefienae qo" el primado sícmpre actrla como cabeza del colegio

(Rahler, ðong*), Y guer por tanto, lo primacial no puede contraponerse a

ì"."f"Sål (norrq""'ut 
"oiulio 

po"d" actua¡ conjuntamenüe o a travég de su

"oU"ooi. 
euizás la clave 

""l"riológi"u 
está en que Ratzinger defiende una

teologla dei obispo que ve la iglesia loc al sólo como una porción o parte de

la iglîsia universal [Sn-SS; "rp. 
Ott¡ y nunca una eclesiologla de comunión

desãe la igleeia lo"ti ("o*L la qoe, por ejemplo, admite cuando habla en el

primer 
"rtodio 

de onì eclesiolotla euca¡lstica: 1ô-19; esp. 12es). Tampoco

acaba de verse cla,ro por qué el 
-slnodo 

no puede tener potestad deliberativa

en algunos a,'untos, ior, -i,""timienüo papal, cuando esto-se acepüa en el

caso de la curia, que ciertamenùe eg una emanación o delegación del Papa. El

..gondo bloque rtã estudios se centra en los problemas ecuménicos: diálogo

un-"gli"nrro-"atólico, la interpreüación de la significación teológica de Lutero,

v Jpro¡fu*a de Ia unión ãntre las iglesiaa (en el que hace una dura crftica
"n lrr'propo"stas de Rahner y Flies). El tercer bloque, de los problemas de Ia

igl"riå, la teologla y la poütita. TaÍ vez es eI conjunto de esüudios más impor-
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üantee de este volumen; ciertamente es el más extenso: ra teorogfa poutica, ralibertad y la autoridad en Ia lglesia, la valoración cristi¿na de la de'¡ocracia y
de Europa, I¿ relación entre liberüad y riberación, entre 

"e"atoiogfa 
y utopía,y entre la histori¿ y la conciencia son los ùemas eetudiados. No ", poriut"tratar aquf toda la rica temáüica que Ratzinger aporta y por elo me limiüo a

dos punüos importantes. A nivel intraeclesiaiRutiirrg", pi.;;;"" dualismoconstitutivo de la lglesia, que serra una sarvaguar¿ia ae la libertad. por un
l"{: :t Magisterio jerá.rquico no debe reducir lJteologfa r -"* ,porogfa o eco
delJVfagisüerio, so pena de qu9 se comporte como un ã"gmo partidista similaral de la ortodoxia marxista (tu-tsz; eap. rz6-1gz).-A eu ""r, ruteolograno puede proceder de forma a-clesial, ee decir, corío con"iencìa individualque busca auùónomamenüe. El ca¡d. Raüzinger estabrece asf dos variososprincipios eclesiológicos.-sin emba,rgo, lo que echamos de menos aqul es unaconcreción de esos principios generales, es decir, ¿cuándo v ã" q"¿ forma eldisentimiento de la teologra respecto aJ M.gist";o * 

"¿lå. v no expresión
de acleeialidad? ¿se puede diferir del Magisterio auténtico falible de formarazonada y respetuosa? si ra teorogfa no es mera apologética der Magisterioy éste ha actuado de. forma precipitada y a ra,rgo prnno ã.ru""rtada en ca"o,de la reciente historia de-ra Iglesia (ar menos desde eI siglo xIX), ¿"" qrJmaterias y de qué forma el_disenso ea legrtimo? Esta ragun-a 

"s 
ra que rmpideque los principios eubrayados por er carãenal sean ,rrdop"".tivog. po, otr.parte-, Ratzinger se preocupa, iustamente, por la farta de rarces y de identi-

dad de la cultura actual, y subraya 
"o "or,**-ión """ "l 

poriti;;. de la razón
(que r_elega la ética v la rerigión al ámbiro de lo privaä.i ; ";;-;"a überradentendida como libre arbedrro que cueeüiona üoda vincuración e insüitución.
Propone, en repetidas ocasionei en eeüos arüfcuros, una recrietianización dela eociedad desde el respeto al pluralismo y a ra libertad de las conciencias,
degde un reformismo¡o"iol prng*ático que desconffa de las grandes utoplasy mitos revolucionarios, 

-y 
desde ra eeparación lgresia,Estuãã. u*tu uqothay una aceptación leal de ra sociedad democrática y plurarista occidenüal.A eeto ge añade un¿ fundamentación del derecho p,tuti"o desãe los crite-rioe morales basados en la tradición cristiana, desde ra comprementa¡iedady colaboración entre una Igresia y un Estado autónomos ;J; ;; opuesros,

desde una no-neutralidad del Estado ante rog valores éticos propugnados porel cristianismo. se subraya, con raz6n, que los 
""irti.oo, ,,ã-;;;à"" confor-

marse con una moral y ética privada que separe la vida prtbrica de los valorescristianos y desde ahl lrama u oru p""r"r,cia púbrica de ros cristianos en lasociedad, que debe ser protegida por el Estado. En el fondo, ,u 
'är,i"rt" ,rrrucierta sintonla entre Ratzinger y ln" p"opo"stas de Ma¡itain gobre una nuevacristiandad. sin embargo, ra viabilidad äe ra propuesta de Ratzinger suscitainterroganües: ¿El pluralismo social acruar deju Å*g"; ; ;;;;;rección es-tatal de los valores crisüianos, o esto se verra 

"o-o ,r,o for*, indirecüa deconfesionalidad? ¿No hay más bien que aprovechar er pluralismo-y la demo-cracia para aprovechar el marco de ribertades y dar un tesüimonio cristianopresentando alternativas dentro de la sociedadi ¿El pluralismo ãemocr¿tico
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no exige un consenso mayoritario dentro del cual pueden y deben argumentar

y convencer los cristianos, sin que el Esüado pueda referiree a una verdad

objetiva o a un valor éüico pa¡a imponerlo a Ia mayorla como fundamento

de sug leyes? Más aún, ¿el positivismo actual de la sociedad es compatible

con la aceptación de una referencia a Dios y a læ valores crietianos en Ia
globalidait de l¿ sociedad o gólo permiüe el testimonio crisüiano al que al

mismo tiempo cuestiona o relaùiviza? No se acaba de ver cómo ee posible

conjugar la aconfesionalidad del Estado pluralista y la opción preferencial

que tuüela los valores cristianos como propone el ca¡d. Ratøinger.

J.A. Esürada

V. RISHTES, Studien zum liteîoîdechen We¡k uon Johonnee Dune

S cotue (Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlischungen

der Kommission für Herausgabe und Gedruckter Texte aus Mittelal-
terlichen Geistes welt, 14). Munich, verlag der Bayerischen Akad. In
Kommission bei der Z.H. Beck'schen Verlagsbuchhandlung, 1988, 98

págs.

como ha ocurrido con otrog grandes autores, a quienes se han atribuldo
obras que ellos no han escrito, lo migmo ha pasado con Juan Duns Eecoto.

Tal ea el primer tema tratado por Vladimir Richter en el preaente volumen

al iniciarlo con el tltulo.B¿¿lrdød y leycnda, donde apunüa gobre todo va.

rias compilaciones de loe egcritos de E6coto, que prueban el gran influjo que

obtuvo en el penaamiento medieval. Pero la gección principal del volumen

viene dedicada al estudio de la trasmisión del texto de la Ordinotio del Doc-

tor Subtilis. Precede la consulta de los mae Gonville 49; Cln L8322; Madrid,
BN 22E; Vat. lat. 871 y 874. A base de esta consulta 8e compa,ra el texto
primitivo (:Kerntexü) con el ms de la Biblioteca Comunal de Asls, cod. 137,

cotejo que lleva a la conclugión de que el texüo de egte ms. de Aslg perte-

nece a un estadio posterior de la tradición textual, y que por otra parte el

llam¿do Kcrntest se distingue por el estilo ellptico, frecuentes anglicismos y
otros indicioe que implican un gran nrlmero de redacciones, aungue el texüo

es generalmente bien tegible y serla el original. Esta afirmación es propuesta

por Richter como hipótesis sujeta ¿ ulteriores comprobaciones. La prueba

ãe la existencia de Dios en los textos de Escoto: inveatigación crltico-textual
con el examen de va¡ios mss. y la ciùas correepondientes, en parùicular de loe

Rcportotø Pørisicnsiø (cf ?1-78). sobre la primitiva historia de la recepción

de la Rcportøtio de Escoüo. Ðn el Apéndice textos de H. Harclay (del Co-

menta¡io a laa Sentencias) y sinopsis de la Rcportøtio Mognø de Escoto y de

la Stmmø secundum lccturom Scoti Porisicnsem, de Enrique de Ia Alema'
nia Superior. La obra de Richter, por el análisis y ciùas de textog sobre el

tema, constituye una buena aportación a la historia de la tradición textual
de escritog medievales.

A. S. Muñoz
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F. RoUssEAU, Courøge or Resignøtion ond Violence. A, Return
to the sources of Ethics. Montreal, Les Editions Bellarmin, 1ggz, 265
págs.

Félicien Rousseau se propone aqul describi¡ el retorno a las fuentes de la
ética recordando el verdadero lugar de la vida natural del cristiano mediante
el exámen de la tradición, representada, sobre todo, por To¡nás de Aquino
en el dominio de la moral caùólica. He aquf la lista de los temas elaborados
por el autor: El coraje o fortaleza enùre loe valores morales. La problemática
en torno a la agresividad y la esperanza. Ruptura de ésta y eliminación
del miedo. Rasgos especfficos del coraje, remotos e inmediatos, v.gr. entre
ésüos el peligro de muerte. complejidad de la cultura en esta virtud, etc. y
extensión de la misma respecùo de su propia grandeza, de la esperanza y de sus
ecoe. Rousseau subraya la necesidad de rechasa¡ las doctrina¡ esürechamente
vinculadas con la aproximación üécnica, más que con la ûlosoffa y la teologla,
mientras consideran la libertad como algo absoluto y socavan la importancia
de lo humano y de lo razonable en nombre de lo racional. De aqul que la
humanidad se haya progresivamente degenerado hacia la civilización de la
violencia. Tomás de Aquino ha venido a deci¡ que el principal problema
implica loe valores humanos de la jusùicia y la prudencia y, en cierto modo,
de los teológicos. Tlabajo interesante por el conocimiento'd" lu materia, la
actualidad y pragmaüismo de la problemática y el rigor de la exposición.

A. Segovia

F. RUELLo , Lo christologie ile Thomas d'Aquin (Théologie histo-
rique, 76). Paris, Beauchesne, lg87, BgZ págs.

Expone ordenadamente paso por pa¡¡o la cristologfa de santo Tomás en
tres de sus obras: el comcntorío o los scntcnciøs,la sumø contro Gcntiles y
la surnø d,c Teologlø. A diferencia de lo que es costumbre entre los ùeólogos,
que centran su aüención en la tercera parte de la suma d,e Teologío, el autor
se extiende sobre üodo en el comcntorio o løs Sentenciøs. Lojustifica porque
le parece quedó ya marcado, con poca,s variantes, er pensamiento de santo
Tomá¡ y porque esüa obra ejerció después un influjo notable cuando lo que
se comentaba en lae clases eran las Sentenciøs. sin embargo, esta razón
estarla conürapesada por el posterior predominio de la su¡nø d,e Tcologío con
su tercera parte. En algunas ocasiones, como al comienzo de su exposición
de la sumø d,e Teologlo, el comenta¡io divaga un tanto por introducir ideas
procedentes de oùros escritos, por ej. el necesaxio recurso a l¿ humanidad de
cristo. se puede dudar que, sistemáticamente, esta ide¿ de Tomás tenga su
sitio al comienzo de la tercera parte. Más bien la consecuencia que habrá
que sacar es que en Tomás hay que distinguir al sistemático que predomina
en las tres obras aquf analizadas y al exegeta que, antes de prãceder por
vla de descengo desde la îbinidad, tienc un conociurie¡rto de la revelación
acontecida en la tierra, en Jesrls. Esüo eetá en Tomás, pero no está como
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punto de partida en el gisüema exclusivamente descendenüer que representan

el comentario a Iøs Sentcncíos ola swno dc Teologlø, y tampoco en el punüo

de partida d.ela suma contîo, Gentilcs por dirigirse a los que están fuera de la

revelación crisùiana. Es legltimo e interesante hacer una slnüesis que no hizo

santo Tomás con materiales ùomados de é1, pero no hay que atribulreela.

E. Barón

A.D. SERTILLANGES' OP, S. Tonlmaso d'Aquino,4o ed. (Clas-

sici del Tomismo, 3). Roma, Pont. Accademia di s. Tommaso - Libre-

ria Editrici Vaticana, 1988, 124 págs.

En esta nueva edición de la obra de Antonio Dalmacio Sertillanges sobre

santo Tomás (cuyo original francés data de 1929, Parls) y ahora se publica

en italiano por G. Bronzini, la novedad consiste en la Inüroducción de A.

Piolanti, que desarrolla los temas: Rasgos biográficos; Obras en general de

argumento religioso; Obras tomistas; Tomismo de Serùillanges con su genia-

lidad y amplitud de miras; Análisis de su obra, que ofrece un cuadro de Ia

época, sobrio y compleùo, y señala la inteligente armonización realizada pro

el Santo, de las intuiciones de Platón, Aristóteles y Parménides hasta el Liber

ile cøusis. Por último, se indica la bibliografla sobre Sertillanges. En cuanto

a los temas elaborados en la obra de Serüillanges, aquf sólo apuntamos estos

tftulos: El tiempo y lo que reclama. El hombre y la vida. El propósito. El
método. El genio. La doctrina. El carácter de loe escritos de Santo Tomás.

EI poeta. El hombre de la gloria. El hombre de nuegüro tiempo. El hombre

del porvenir. Por todos esùos brevee lasgosr se comprende la utilidad de esta

versión italiana y de su Inùroducción. Desde luego, nos parece muy acerüada

la inclusión del volumen en la serie d,e ClLsicoa dcl Tomisrno.

A. Segovia

M.J. Scheeben, teologo cattolico d'ispirotione tomista, por varios

autores (Studi Tomistici, 33). Roma, Pont. Accademia di S. Tommaso

- Libreria Editrici Vaticana, 1988, 539 págs.

Como escribe el cardenal Ratzinger en la "Palabra introductoria' al pre-

senüe homenaje a esüe teólogo renanor el centena¡io de eu muerte ha dado

ocasión a estos estudiog. Ha sido muy famoso en la teologla' pero no ha sido

leldo como se merece. De hecho, ni t¡ sus oyentea, como profesor, ni a sue lecto-

res, como escritor, les ha sido fácil capùar el pensamiento tan laboriosamente

estructurado en su expresión lingülstica. Scheeben, sin emba,rgo, estriba en

la¡ más puras fuenùee de la fe, en los Padreg griegos, en Santo Tomás de

Aquino, lo que le proporciona una amplitud de miras y una profundidad pe-

"uii-.". 
Aqul sólo podemos indicar algunos temas que noe han pa.recido más

significativos en las diez partes de que consta el volumen, siempre referidog a



la doctrina de scheeben: I) Reflexionee sobre el misterio central. J. stimpfle,
La redención como complemento del orden sobrenatural. II) En el vestlbulo
del misüerio. A. Piolanti, Razón y fe en M.J. scheeben. III) írfisterio de Dios.
L..Jammorrone, El migterío de la Tli¡tidad y Ä. Huerga, ia pneumatologla.
IV) Misterio de la gracia. L. Bogliolo, Naturaleza y gÃci"; q. To"i"l, El de-
seo natural de ver a Dios; H. schauf, La inhabitación del Esplritu santo; A.
Pedrini, La dimensión ca¡iemática. v) Misterio de crisüo y áu ,o lglesia. B.
Gherardini, La visión eclesiológica. vI) Misterio de Ma¡la. M.-J. Nicolas, El
concepto de maternidad esponsal. vII) Misterio sacramental. p. Toinet, La
eucaristfa en conexión con los misüeriog y A. Ziegenaus, El sacramento de la
pcnitencia. vIII) Misterio vivido. K.J. Höffner, Dogmática vivida por sche-
eben. IX) F\enües del pensamiento del teórogo de los misüerios, con recurso
a san Agg_stf" (c. Giannini) y a santo Tomás (L.J. Erclers). X) concrusión
del card. W.W. Baum, Valor actual del teólogo germano, v.gr. por lo que re-
fiere a la concepción eclesiológica, a su visión de la Iglesia misterio y al papel
atribuldo al Esplriüu Santo en la gantiûcación personal de cada cristiano. Los
Apéndices tratan de diversos tema¡ como el de la celebración del centena^rio,
el egüado actual, los estudios y las leyes de ra pontificia Academia Teológica
romana.
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A. Segovia

T. årlnur, S.J., .Lc epiritualité de l,Orient Chrétien, II. Lø
prière. (orientalia christiana Analecta, 280). Roma, pont. I. stud.
Orientalium, 1988, 459 págs.

E1 ATG 42 (1979) 29Bg reseñábamos la primera parte, Mønuøl sís-
temótico d,e lo Espirituolid,ød del orícntc cristiøno (ocÀ zoo, Roma 1978)
de Tomás spidlik. Esta aegunda parte se reûere a ra o¡oción, ia 

"ual 
eB oun

estado del intelecüo, solamente realizado a la luz de la santlsima Thinidad
mediante el éxtasis' segrln Evagrio pónùico, y es una de las muchas defini-
ciones de la oración que Ee hallan en los escritos del oriente cristiano. He
aqul la serie de temas que se tratan ahora en diez capfùulos: 1) ojeada ge-
neral sobre las fuente': PP y escritores espiriùuales, ãocumerrø, iitú.gi"o,
y poesfa- litrírgica. 2) El diálogo divino-humano: necesidad., deûnicionur, di
versan claseg de oración, la devoción a la divinidad de crisüo, etc. sj r,a
oración de petición: los aspectos de acción de gracias, pedagågico diíino,
objetos de la petición, e.tg. 4) oración corporal, t'.gr. la runol ã" la cruz,
la genuflexión y la or¿ción en común. 5) La oración litúrgica: caractereg
comunitario, doxológico, anamnésico de la Eucaristla, escaüãlógico y Eacra-
mental. 6) La lecùura mediùada: el libro eepiritual, la brfsquedi del sentido
espiritual y la mediüación en sus diverea^s formas. z) La contemplación: ob-jeto, órgano, praxis y grados. 8) La mlsüica, v.gr. la üeologfa iegaüiva, la
tiniebla luminosa, la teologla gimbólica y la mfctica de corazón. ef las áis-
posiciones para la oración, como el corazin puriûcado y las virtúdes. 10)
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El hesiquiasmo: ca,rðcterfsticas principales, la oración de Jesús y el método

psico-ffsico.' 
Errtr" las conclusiones má,s significativas del ùrabajo apuntamos: la pri-

mera forma de Ia oración es Ia vocal, qr¡e no es original del cristianismo' ya

que ciertas invocaciones se remontan a épocas arcaicas; los PP griegos asu-

Åi"ro' la idea de los anüiguos helenos, para quienes en el mundo divino entra

el hombre elevando su esplritu a Dios. En cuanto a loe métodos de orar,

la energeia es el nombre çneral de loe dones divinos, segrln la terminologla

palamíiica y ella suscit a la energeic humana, y asl la or¿ción es también un
'rrgoor 

un opüs (: o" trabajo)' Sólo la caridad da valor tanto a la contem-

plocián "o-o 
r lì acción. Entre los capftulos más destacables eeñalamos eI 7

ifOf-ZOO¡ ante todo en Io relativo a los grados de la contemplación, v.gr. la

àxégesis moral del cosmog y la hermosura del mundo; y el I aobre la mlstica

(ZOõ-ZAa¡, v.gr. la teologla simbólica, el simbolismo del mundo visible, de la

ie y del """tfo 
humano, asl como los peligros de dicha teologfa. Pero todo

el volumen es sugesüivo por la riqueza y valor del contenidor que hace del

Monuol un utillsimo instrumento de consulüa'

A. Segovia

TERE5A DE CALcurA - RqGER DE T,LtzÉ, Marío, Madre de

reconciliación. Barcelona, Herder, 1987, 59 págs'

Los dos autores no necesitan presentación, y el tema que tratan es bien

atractivo para tod.o crisüiano y noüable por Eu solidez teológica y la unción

de los uoto""r. Las cuestiones son elaboradas alternativamente por la Ma-

dre Teresa y el hermano Roger: La esclava del señor. Rezar con Marla y

los Apóstolås. La Madre de Jesús. En Marla, una catolicidad de cotaz6n,

Hermoso el mensaje de estas dos insignes ûguras del cristianismo actual.

A. Segovia

SANTO TOtvtl,S DE AQUIN O, Suma ile Teologíø, 1o Parte I. Edición

dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en

nspáñu.-presentación por D. Byrnes, Maestro General de la Orâen de

predic¿dores. (BAC Maior, 31). Madrid, ed.católica, 1988, xxxlx
{ 992 págs.

La Suma de Teologla de Santo Tomás de Aquino representa no sólo la

cumbre de la ciencia teãlógica escolástica, üal como se cultivaba en la univer-

sidad medieval, sino también una obra cimera del pensamiento cristiano de

ùodoe los tiempos, y que influyó muchfeimo por los numero8os comenta¡ioe a

la misma, tras los â"ãi"udor a las Sentencias de Pedro Lomba¡do. La BAC

habla puú[cado anüeriormente esta obra en edición bilingüe (ya agoüada),

en 16 
-volúmenes. 

Ahora se inicia la publicación (en 5 vohlmenes) de una
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edición tot¿lmente nueva por sus ûnalidades y Eus características: se trata d.eproporcionar una versión caetellana de la suma a los estudianües de ùeologíay a cuantos lectores se interesan por la historia del pensamiento teológico
medieval. La primer parte, que ahora ve la luz públici, .r. p."""dida de una
introducción donde se explica la elaboración de la obrai la estructuración de
los materiales y, en segundo lugar, la eiüuación de la suma en la historia de
la teologfa, concreta¡nente en el maxco universiüario, y la misión teológica del
Angélico- sigue, bajo la forma de cuadros sinóptico, la lista de los escritos
de Tomás. La ùraducción casüellana esüriba 

"t t. áai"i¿n crltica Leonina.
una de las ca¡acterleticas mág instructivas del volumen es la abundancia de
notas, muchas muy nutridas, como p.ej. las h_n (Sg_90); a,f (806s); c (B2B) yf (732), si a esto se añaden las introducciones parüiculares a cada tratado, se
entenderå la importante contribución del volumen preparado por ros Domi-
nicos en España al mejor conocimiento de uno de los escrito, *á, estimados
e influyentes de toda la escolástica.

A. Segovia

-. M Toso, chieso-e welfare state. Ir magistero sociale dei papi
di fronte allo *isi tletto staio der benesser. h,o*u, LAS, r9gz, 144
págs.

En la lectura de este ribrito sorprende anüe todo la excelenùe sfntesis de
la Doctrina social de la Igresia que se contiene en el 2o y más extenso de sus
tres capltulos. Ee cierto que ra perspectiva adoptada 

", *oy parüicular (el
Esúado social), pero también hay que reconocer que resulta muy apropiada
para sister'atizar üoda la Docürina, otro valor de la obra es el estudiar
el tema desde un¿ óptica histórica: ra génesis y evolución del Eetado de
bienestar en loe dog últimos eiglos, que son presentadas en er primer caplüulo,
permiüe comprender mejor el pensamiento de la lglesia sobr" lu función del
Estado en cada momenüo histórico. Eet¿ nos p¡lrece la manera más fecunda
de acercarse a la Doctrina social de la Igresia. 

-Et 
últirrro caprüulo, muy breve,

lnsaya unos principios generales de lo que podrla ser el Estado social como
Estado de democracia compreüa: en mi ãpinión, aquf sr se deja lreva¡ el autor
de un carácter abstracto en exceso.-

L Camacho

E. vILANovA, I{ietorio de ra teorogíø c¡istiona. I. Desde los
orígenes al s.xv. versión castellana de J. Llopis (Bibli'r,eca Herder,
sección de Teología y Filosofía, 1g0). Barcerona, ilerder, 1ggz, r.052
págs.

Evangelisüa vilanon, benedictino de Monserrat y profesor de ro Focultad
de Teologla de cataluña, tras haber publicado div.rs* obras, sobre todo de
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divulgación teológica, nos ofrece ahora este primer volumen ð'e Historia de lø

teologíø cristianø, nacida de log cursos sobre Ia materia y de cureillos acerca

d" purloitos determinados de dicha hisüoria impartidos en la mencionada Fa-

culiad. Como eI mismo autor indica en la presenüación, se tr¿ta de una obra

de divulgación, no dirigida, por tanto, a especialistas ni a investigadores' La

Hístoriø completa estiproyectada en tres volúmenes, donde se recorrerå la

wolución del pensamiento teológico cristiano. En esüe primero, P.-R. Ttagan

se ocupa de la teologla bfblica. EI resto del volumen 8e consagra al credo

ile ta iglesia y a las teologfas patrfsüica, .bizantina, monástica occidental y

escolásùica hasta eI siglo XV. El trabajo de ïlagan (39-115) es una buena

slnüesis de la teologl a áel princípr'o, tomando este vocablo en el sentido de K'

Rahner: origen, clega,rroilà y perspectivas con el examen y enjuiciamiento de

las modernas tendencias en torno a la teologfa neotestamentaria, y de puntos

de vista francamenüe rltiles. De la paürlstica noüamos, v.gr. la el¿boración

del método cienülfico (162-1S7), resaltando en concreto loe mériüos de Ireneo

en Ib relativo a la formulación teológica (tao-raz). El capltulo dedicado a

Orlgenes nos resulta demasiado breve (188-204). A-tgomás nutrido es el que

trrtå de Agustln (220-Za9); en todo caso Be bosquejan bien los temas de ma-

yor relieve. La teologfa monásüica occidental recibe la aüención que se merece

"r or" obra de conjunüo, como égùa (361-517). En el üema de la Escolástica

destacamos la gran erudición, incluyendo, por ejemplo, las escolásticas no

cristianas, aI margen del tftulo general del volumen (611-653)' Y eI estudio

de las universidades medievales de singular inüerés (676-701). El A'ngélico

hubiera requerido algo más de espacio (761-E01). De todos modog crêemos

q"" fu obri d" Vilanãva ha logrado bien su objetivo, y su lecüura puede ser

á" gru' utilidad a sus destinatarios, sobre todo a loe alumnos de teologfa.

A. Segovia

H. VoncnIMLER, Entender ø Korl Rohner. Barcelona, Herder,

1988, 267 págs.

De mano de uno de sus colaboradores más esürechos se nos ofrece aquf

una biografla de Rahner en Ia que se dibuja tanto su personalidad como su

obra y Ialante teológico. Vorgrimler traza una panorámica de las dimen-

,iorr". teológicas y eclesiales de su obra, una relación de su trayectoria, de

sus grandes contribuciones y de las diûculüades que encontró con Roma y

con importantes per8onalidades eclesialee. La eclesialidad de Rahner no en-

contró un eco en popularidad entre los miembros de la jerarqula. También se

nog muestra sus relaciones con destacados teólogos (Metz, von Balthasar' ' ' )
y su apertura a los diversos movimientos eclesiales y sociales. Se muestra

la*biéì su labor enciclopédica que abarca no sólo todos los tratados de teo-

logla dogmática, sino tamUién de teologla moral, espiritualidad, teologla pas-

tàiut, niltoria de l¿ lglesia, etc. Rahner, como los grandes ùeológos que han

¿"jráo huella en la Igiesia, no Be limita a una especialidad, sino que ofrece un
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enfoque teológico desde el que abarca toda la problemática teológiåa. Esta
es también una parte de su conüribución metodológica y sistemática. La pre-
sente obra eE una de las que mejor introduce en ra personalidad teológica
de Ka¡l Rahner. Está escrita degde l¿ adhesión y el calor humano y ofrece
abundanües testimonios personales y epistolares de la evolución rahneriana.
Es por ello un buen exponenùe de uno de los grandes maesùrog de la teología
del siglo XX.

J.A. Estrada

c. w¿'cNnr, Materie im Mittelalter. Edition und untersuchun-
gen zur summa (II,1) des Nikolaus von strassburg, o.p. (studia Fti-
burgensia, NF, 67). Fteiburg, Schweiz, Universitäìruurlug, 19g6, Bg2
págs.

claue wagner en el presenüe fa¡clcuro de studia Fríburgensiøinvestiga y
edita una parte esencial del tratado primero del Libro ,ugor,do d.e la su¡nmø
del dominico alemán Nicolás de Estrasburgo (muerüo dãspués ãe 1331), û-gura inüereoante en el dominio hisüórico-ûlosóûco por el hecho de ser contem-
poráneo del Maestro Eckart, y como él pertenecer a la denom inad.a Escuelo
ølemana, dc los dominr'coc, que, aiguiendo las hueilas de Alberto Magno, desa-
nolló en Alemania una cultura egcolar filoeóûca independiente. Aquf se trata
de la primera edición crltica de dicho tratado, qo" ," ¿naliza bajo el punto
de vista de las fuentes y de l¿ higtoria de Ia ûiosofia. La activiJad ütera¡ia
de Nicolás trangcurre enüre 1315 y 1820. Fué lector ð.el studíum Generale
en colonia. En 1325 el Papa Juan xxil le nombró vicario de l¿ provincia
teutona de la orden. También actuó como predicador y visitador para la
reforma de la orden. La presente edición estriba en el único ms. que se co-
noce: el cod. vat. lat. B0g0 de la Biblioteca Vaticana, para cuya descripción
wagner se remite a la obra de E. Hilenbrand sobre ñi"ol¿r, rliu,r.go i. Br.,
1968. En cuanto al contenido del libro, el autor hace hincapié en la acti-
vidad de la-m¿teria (inchootio Íormac) y en su súøfus ontoligico (quidditøs
rei m.otc-riøh'y'. Por lo demás, Wagner en su introducción 6lZ4 apunta el
interée de aquél por los motivos ya indicados, y expone .r pìog.u*u de una
zuma ûlosófica por pa^rte de Nicolás: ra estructura y dependencia histórica
de las fuentes, como Arisüóteles, Tomás de Aquino (genierarmenüe a üravés
de Egidio Romano y Herveo Natar). Ademág fodrra'ñicolás haber üomado
como punto de partida la obra de Alberto Dc IV coøequaerñs (10-10), tema
bien elaborado a base de las correspondientes citas. Luego se nota el estadoy los preaupuestos de la investigación y ee apuntan observaciones metódicas.
sigue la edición con su aparato crftico de las varianües y la indicación de
las fuentes de auüoree coetáneos de Nicolás (28-gg). El 

"o*"nturio es su-
mamente extenso (100-360), modelo en su género, .o*o se observa, v.g. en
la amplitud de la discusión medieval en üorno a la materia, por ejer'plo su
existencia, naturaleza, potencialidad, sencillez, unidad 

"r, "i 
äo*irrio de las
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cosas creadas y caducas y en el de los cuerpo8 supra y sublunares; la ma'

teria misma como principlo de individuación, etc. Excelente resumen de las

conclusiones, ya bàsqueþdo en la Introducción. Finalmente destacamos la

relevancia teoiógica, v.g. respecto de Ia creación de la materia, de la mujer, el

tema escatológico, el problema de la inseparabilictad de sustancia y accidente,

eüc.

A. Segovia

E. ZoFFOLI, Mistero ilello eoffetenzo d,i Dio? ll pensiero di s.

Tommaso (Studi Tomistici, 34). Città del Vaticano, Pont. Accad. di

S. Tommaso - Libreria Editrici Vaticana, 1988, 82 págs'

En ciertos ambientes (con influjo protestante) 8e viene hablando de un
nimaginario sufrimienüo de Dioso, conecùado de hecho con la esencia misma

del niisterio trinitario y Ia figura y obra de Crisùo. La indiferencia con que

ge suele recibir lo que se considera una novedad a nivel teórico ha movido a

Enrico Zofioli o pobli"." el presente trabajo centrándose principalmenüe en

el pensamiento de sto. Tomás. IIe aqul los temas elaborados: 1) Problema

f åOøao. 2) Lenguaje bíblico. B) Inmutabilidad dinámica de Dios. 4) 'El
Verbo se hizo 

"a¡r,eo. 
5) Reflexión teológica. 6) El verdadero misüerio del

sufrimiento de Dioe.
En resumen se concluye que Dios ha sufrido realmente, Porque el verbo

asumió la naturaleza humana, sujeta a la pasión y a la muerüe, lo que revela

lo que el hombre pecando ha hecho contra Dios. Esta aûrmación üradicio-

nalis ahora corroborada con textos del Angélico u otros, concretamente de

s. Agustln. La tesis podrla ser eintetizada con la expresión: Díos'Arnor-

Compøsiín,

4,.S. Muñoz

4. Llturgia

Archio fú,r Litlt'rgiewissenechoÍt. Jahr}ang27, Heft 3, 1985n 374-

464. Register,465-513 págs. Jahrgang 28, Hefte 1,2,3, 1986, 1-171;

173-356; 35?-488 págs. Regensburg, Pustet, 1985/6'

En ATG 49 (1936) 498, reseñábamoe los fasc. 1 y 2 del vol' 27 (1985)

de esüa prestigiosa Revista de Ciencia Litúrgica. Ahora recibimos los fasc'

a¡riba inaicaaãs. Fascfculo 3 de 1985. Artlculos: H'8. Lona, nReunidos en

tu nombre' Mü 18, 20, y la acción litúrgica (eZS-aOa): con la aporüación

del contenido exegético del pasaje, muy Pormenorizado y el estudio de los

textos en los .rpn"io, sirio, alejandrino y africano, más las ciüas y atinadas

observaciones finales en lo relativo a la exégesis hisüórico-crítica, notando que

se creó una unidad redaccional para legitimar el poder de la disciplina en la
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situación concreta de la comunidad del evangelista. viene luego el esùudio de
la ùradición textual de dicho pasaje de Mt en la liturgia latina] por Häussling
(405-407). sigue la transcripciótt ,r" lu, cartas de R. Guardini al abad de
Maria Laach, I. Herwegen, de 1917 a r9B4 (40s-412). F. schurz trata er tema
Ministerio cotnmunitotis-con notas marginales evangélicas a la liturgia de la
orden¿ción (4Lz-424). Misceló,neo: T. Berger, I*¡ orondi - Ier cred,endi - les
øgendí, estudio cuyo objetivo es hallar un nexo entre liturgia, teorogfa y ética
(a25-a32): ürabajo de cierta originalidad. Informes biblio"gråficos a cargo de
diversos investigadores, de ro más completo en su género lass-aoa¡ ,,.g-.., 

"ide Häussling sobre medios auxilia¡es en er campo liiúrgico y enumeración de
obras colectivas (lnS-aO4). Indices generales, utillsimos.

volumen 28, fasc.l dedicado a la memoria de casel en el centenario de
su nacimiento. A¡tículos: L. Lies, El misterio del culto hoy. Modelo de
encuentro sacramental. ojeada retrospectiva y orientación hacia o. casel
(12-2L): análisis detenido de la problemática y de la estrucüura teológica de
la teoría de caeel. A. Gozier, I1flujo de c en Flancia (22-zs). Häussring,
Bibliografla sobre c, 196z-1985 (26-42). J. Hennig, El Aù comJfuenüe de los
versos iniciales de la Misa. ojeada eobre el Missøtc Romønurn de 1gz0 (4g-
60): artfculo muy oportuno al señalar la continuidad de las citas bíblicas en
la Misa en los aepectos sistemático e hietórico. Inlormes bibli,gtrdfico,e, muy
abund¿nües (6r-1zr). Destacamosr v.gr.r er tema der culto diino, textos,
fuenùee y estudios por Häussling, M. Kröckner, B. N"orrh"os"" y A. olivar
{or-rzs), en concreto lo que atañe a roe mss. liirrrgicos (7L-72),por ejemplo
los 360 existentes en Roma fuera der vaüicano, y los dos rerati.rás u tu ur,tigou
literaüura irlandesa monástica y el antifonario de Bangor.

Volumen 28, faac,Z. Artlculos: E. von Severus, Teologfa de Casel sobre
la vida monástic¿ (1z3-1s5): en parüicurar su pneumatotJgtu como clave de
su concepto del monaquismo, aspecto que nos parece francamente sugestivo
(L75-177). R. Guardini, cartas n c*utj 1920-1ó21, en torno a la presente re-
vista y editadas aqul por Häussling (rg4-192). T. Mus Ewerd, o. cur"t y x.
Rahner: disputa sobre un Mcmorønìu¡¡t, vienég acerca de cuestiones filosóficasy teológicas en el campo católico alemán, iunto con la edición d.e documen-
tos inédiüos de 1943 (ro_s-zsa): de especial interés nos parece esüe debate,
dada la categorla cientfÊca de ambo¡ i*vestigadores. sigue una bibliografla
sobre J. Hennig, 19zz-19g6, por Hiussring, con un supremenùo relativo alperlodo 1971-1976 y un fndice de los temas traùados (zs^s-zno). Misccldneø:
T. Berger recoge la lista de pubricacioneg de lengua .r"*urru en torno a las
relaciones entre liturgia y-teologfa (247-z5s). por su parüe, Häussring echa
una ojeada bibliográfica sobre esüudios litúrgícos, objeto de la" llama d.as con-
lcrcnciøs de s. sergio (256-259). De los Inlormes biltiogrfificos (zot-sso) 

',smerece particular atención el de B. Neunheuser eobre el tema liìúrgico desde
el concilio de llenro hasr¿ el varicano II (801-856) po" 

"j.;;i; por ro que
se refiere a los sacramentos (SA7-3SO).

- , volumen 28, fasc.B' A¡tícuros: A. Hãueering, caser ¿üodavra de actua-
lidad?r ojeada reürospectiva sobre la misma materia con ocasión del cente-



na¡io del natalicio del primer editor (eSZ-SaZ): v.g., especial mención de

la ¿ctitud de Rahner siüuado en el polo opuesto, p.ej. con su tema søc|o-

rnento en cl mistcr¡o. M.H. Meyer, Idea de ca¡el acerca de su teorla Mys-

tcríengegenwørú, contemplada en una nueva perspectiva (3SS-395): examen

de la oinión del jesufta c. Giraudo en torno a la üeorla de caael, subra-

yando ahora l" importancia de una estructura litera¡ia básica de la oración

judeo-veteroteeùamentaxia. K. Klöckner, El Pontifical: un libro litrlrgico a

ia luz ile sus denominaciones, y juicio y prolongación de un esüudio de M.

Dykman (SOO+1S): historia del Pontific¿I desde los comienzos hasta el s.

xvt v d"'so, m.r. de loe siglos xIV y XV. Mísccláneo: A.R. Müller, El

lu*"rrto como oración, de O. F\rchs (416-426): orientacioneg de esta obra.

Inforrne bíbliogrí,fico: H.J. Limburg, La liturgia en la pedagogla religiosa

llzz-asz). A- Häussling, La liturgia en foe inetrumentos de ùrabajo y en

ias obras'de conjunto (45E-4E7): en pa,rticular Léxico, ediciones de textos,

anu¿rios, catálogos de àss., bibliograffa y topograffa' Como de costumbre el

volumen viene acompañado de copiosfeimos fndicee (4S9-54S)'

A. Segovia

Archiv lúr Liturgieuiaecnechoft 29 (1987) fose' I, 1-176

ï. Artlculos: 1. T. Berges, Prolegomena a una ciencia liüúrgica ecuménica

(1-1E): liturgia y ecumenismo, déûcit ecuménico en la liturgia, el dominio

i"olóéi"o (v.gr. el sentido de la ecclcsia uniaersølis, motivo inüerno del in-

t"rér*""oméni"o, etc). E. Küppers, La unidad literario-teológica de Ia oración

euca,rfgtica y la episóopal de Hipólito (19-30): cotejo de ambas oracionee que

deben ,er 
"onsideradas 

conjuntamente y a la lu¡ del contexto de la fiesta,

diferencias (tema de singula,r relevancia). P. Van Beneden, ¿Los laicos han

celebrado ef servicio eucarlgtico sin ordenados? A propósito del Dc cs'horto-

tione Cøstitotis, 7, J de Tertuliano (31-46); análisit del vocablo ofierre en

dicho paaaje que debe entenderse de un término técnico relativo a un verda.

d""o ,"rui"io eucarfstico. IÍ. Míscclonea: F. Unterkircher, Una antigua Misa

del Jueves santo (47-49): se trata de un misal de Millsatt, hacia 1160-11E0:

texto y comentario. F. Schulz, El escriüo litrlrgico de la iglesia evangélica:

ojeada y bibliogra,ffa ejemplar. lII. Inlornc bibliogúfico. A. Häueling - B.

Ñuo"rrh"or"r, S-ervicio-divino de la lglesia: texüos, fuentes y estudios (E3-

150): en especial, el tema liturgia y lengua (109-111). A.R. Müller, AT y

liturgia (151-176).

A. Segovia

II. OTRÁ,S OBR.AS. - 3. LITURGIA' 355

Archi¡t für Ldtwgdeañseenacha.ft, Jahrgang 29, 1987, Heft 2, 3' Re-

gensburg, Pustet, 1987, l7 7 -22O, 22L-444 p6gs'

Fasclculo 2, A¡tlculos.. H. Becker, Eatructura de la nvespertina prarciso

de la Regula Benedicti (17?-1SS). Elementos: aalmodia, lectura, responsorio,
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el Magnificat, las letanlas y el padre Nuesüro, todo a la luz de ras fuentes. La
salmodia es caracterlsüica de la oracióu monástica, y las horas y las vísperas
mismas son una yuxtaposición der oûcio monástico y del catedråh"io. ob.."-
vaciones sobre la historia posterior. A.A. Häussli.,gi nibnografí, du casel, de
1986, con 5 apartados (rEg-lgg). M. schulz, 'BenedictiJnuptialis,: notas
marginales evangélicas a una exposición católica de log ritos sobre matrimo_
'io v familia (19s-2r2).- Håussling, Recordando a Jenning lreiì-rsao¡, ,..,
aportación a la ciencia.litrlrgica. (2rs-zzo): biografía y tJmu, particulares,
que denotan la erudición históric¿ y el iiüerés del recordado liturgista; en
especial el tema de la liturgia como liüer¿tura y en relación con el judafsmo.
J.J. Henning, Temas asumidos de la autobiografra del difunüo, por Håussling,
concreüamente el tema del (Estado permanenteo (221-zgï). lis miscetd,neøs
se refieren primero a la liturgia ortodoxa (F. Kohrschein) y a observaciones
a los Prolegorncr¿ø a una ciencia litrlrgica àcuménica, ou.o a" Teresa Berger
(Häusslins).

como de costumbre, ra bibliografra sigue siendo de ro mejor en su género
por la abundancia de daüos y ra sfntesis de cada obra, a ca"go d" B. Neun-
heuser, con el tema de pa,rticular interée de la riturgi. 

"n år,"*ión con la
ùeologfa, y M. Sandmann, La lituigia en la vida espiritual.

tr'ascfculo 3. Artfturos: H. Reifenberg, El *o*o como gfmbolo. As-pectos litúrgicos y fenomenológicoe del elemento odoranüe (Bz1-s6t), densoartfculo a la vez instructivo y en va^rios aspectos original, como en el an-
üropológico-teológico del culto, y como elemento emoüivo del acontecer del
diálogo liüúrgico.

B. Jeggle-Merz, nliturgicopastoralo, una nueva lecüura de una contri-
bución básica de A. wintersig, 

-1924, 
(asz-szo): ra praxeorogfale wintersig

la raiz cientlûca de la pastoral litrtrgiàa. M;scltó,neàs: sobrJ una nueva rec-tura de casel disert¿ Hãussling. A. schilson trata de la teologfa espiritual
como mistagogla, a la luz de un esüudio de M.J. Krahe robru ."1 mismo ca-sel' schulz Ee ocupa de ra Agcnda mortuorum, al margen evagérico de una
exposición católica de la liturgia de los agonizanüee y all s"petio. Häussling
estudia la relación entre liturgia y poesfa como compendio interdisciplinar.
La bibliografla es más breve que la der anüerior fascfculo 1+oi-ill¡ u 

"*gode P. Fiedler, con un tema de gran interés como el de la conexión entre NTy liturgia (Håussling, Sandmann).

A. Segovia

J.F. BALD.VIN, S.L, The Urbøn Chorøcter of Christian Wor-
lhip. The origine, Deaeloprner¿t and Meanníng of 

'stotionøt 
Liturgg

(orientalia christiana Analecta, 22g). Roma, poni. Inst. studiorum
Orientalium, 1987, 319 págs.

John F' Baldovin es profesor Auxiliar dc Teologra Histúric¿ y Liturgia
en la Escuela jesultica de Teologia en Berkeley, california. En este ribro se



propone investigar los orfgenes, la evolución y el significado de la liturgia
estacional, bajo el üftulo previo: El cørócter u¡bøno dcl culto crístiøno. En

la IntroducciOn (eS-lf¡ indica que la liturgia ea, desde luego, una forma reli-

giosa, pero también cuitural sujeta a las vicieitudes de la historia, es decir, al

ãorrt"*to, tan importante como el texto, en la hisüoria del culto. De aguf, la

estructura del esiudio que contiene dos partes: I) tas liüurgias estacionalee

en Jerusalén, Roma y constanùinopla: 1. Egtablecimiento y fuentes de la

Iiturgia esüacional en Jerusalén. 2. Descripción de ésüas. 3. El mismo tema

un R-o*r. 4. La liturgia estacional romana. 5. El üema en Congtantinopla.

6. La liturgia estacional y procesional en eeta ciudad. II) Culto y estable-

cimiento orburro, ?. Evolución del culüo cristi¿no en el contexto urbano. 8.

Conclusión: la ciudad y la evolución del culto'
SóIo notamos algunas conclusiones de particular interés, v.gr. en términos

tradicionales, la esencia o res de los sacramentos no puede ser considerada

sin tener en cuenta la celebración litrlrgica. La historia de ésta es un aspecto

vital para entend.er el senüido del culto. con excelenües matizaciones el autor
.r,r r.-"orri.r,do las diversas épocas históricas del c¡isüianismot a parüir de

la etapa constantiniana para probar su üesis' Por ejemplo en el caso de

Constanùinopla la dedicu.iótt d. la ciudad parece haber revestido un énfasis

pagano-civil, mo"ho más que uno cristiano, matiz importante en el conüexto

Lirt¿.i"o. Por otro lado, la ciudad de la antigüedad ta¡dla era un lugar

sagrado e imporüante, no sóIo por 3u signiûcado polltico y económico sino

tairUién po" ,o vida religiosa. La liturgia estacional de s. IV al X no es

repetible en una sociedad plurallsüica, pero esto no quiere decir que dichas

titurgiae hayan tenido poco efecüo en el ambienüe urbano del mundo ta¡dlo

antiglo y del principio del medieval. A modo de lema conclusivo el autor

proiorru lo relación Espøcio-Ticmpo-Culto. La obra viene enriquecida con 8

*rp* y 11 Apéndices, con diversas listas en ùorno al tema del ürabajo, que da

la impresión ã" qo" el auüor ha logrado su objetivo, a pesar de la complejidad

de los problemas. Si resta algrln punto discutible, los especialistas tienen la

palabra.

A.S. Muñoz
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5. Historia Eclesiástica

Arengenuerzeichnis zu den Königs- und Koiserkunden oon den Me'

,oring"i, bis Heinrich IV. Zusammengestellt von F. Hausmann und

A. Gawlik (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel, g). Munich,

MGH, 1987, XII * 838 Págs.

Durante mucho tiempo apenas han sido consideradas las arengas (en todo

ca€o para la investigación de los dicüados) como fórmulas efecùivas, a causa de

las frases generalmente insignificanües, según T. Sickel. sin emba,rgo, como

nota H. Fi-chtenau, del estudio de las arengas podemos expres¡¡x afirmaciones
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que anteriormente eran consideradas como básicamente importantes, relati_
vas al proceder polltico, iunto con su fundamentación teor,ógica y ética (cf
estas citas en la observación previa del presente volumen, p.V). O" oqìi,
la importancia de las areng¡ut como medio auxiliar (: Hifs*itt"g a" tu ,._
rie de este tltulo, respecto del Indice de arengas inüegradas en las fuentes
regias e imperiales de ros merovingios hasüa Enriqou 1v, con nada menos
que 3.856 números. Por su parte, el fndice verbal del volumen es también
amplísimo (637-s3s). cada nrímero lleva la indicación de las respectivas re_
ferencias a las fuentes, señaladas con abreviaturas, notadas anùes (ix-xlll).
tr)l vocabulario recogido es bien signiûcativo. sólo como ejemplo apuntamos
algunos vocablos: adminiculum.. . divinum; admonere. . . ãi.,irritor; aequitas;
aeternitas; afectus; amor. . . divinus; auctor. . . nostrae dignitatis; beatitudoi
coelestis; christus. . . auxilians, opitulans, propicius, mediator, remunerator,
sacerdos, rexr sponsus, üemplum, etc.; deuì (señalando s,r, piirr.ipures atri-
butos; mundus; paz; peccatum; pietas; regimen d.ivinum; thronus iustitiae;
vita. . . peregrina; votum; zelus, etc. como se ve, valla ra pena incorporar este
rico índice documental a la serie üitulada HitfsT¿;¡¡"¡de MGH. sin duda las
implicaciones teológicas del vocabulario recogido tienen uüilidad informativa.

A.S. Muñoz

Atti e paseioni dei Martiri. Introduzione di A.A.R. Bastiaensen.
Testo critico e commento a cura di Bastiaensen, A. Hilhorst, G.A.A.
Kortekaas, A.P. orbán, M.M.van Assendelft. Tladuzione di G. chia_
rini, Kortekaas, G. Lanata, s. Ronchey. (scrittori Greci e Latini).
Milán, Fond. Lorenzo valla - A. Monsadori Editore, rggz, XLIX +
615 págs.

Muchas hipótesis se han propuesto sobre er culto de ros Miíxtires en la
iglesia cristiana primiti'a, y sobre las Actas y pasiones de ros mismos, tema
eete último que en el tftulo der presenüe volumen, con una Introducciån, un
texto crítico y versión italiana y un comentario, todo ¿r cargo de prestigiosos
investigadores. sabemos ciertamente que .acúc Martyrum"Jtriuui en ra con-
sulta de archivos o de testigo oculares. cuando el redactor gri"go o latino
habla üerminado gu propio trabajo, ór documenüo era reconocido como oficiar
de la Iglesia y depositado en sus archivos. De aquf, la celebración der aniver-
sario en el mismo lugar der martirio. La Introducción (IX-xt) exprana los
temas: cuestiones de üerminologra; la palabra .,{cúø como té¡mino genérico,
interviene regularmente en las páginas que sigue. ¿Influjo pugor,o en eilas?
El má¡ùir como continuador de ra Êgura ¿" cristo põr"toi 

"r'rriu 
pu"rpectiva

que Be detecta en loe Hechos y paaiones de los Mártires; discusión sobre esta
teorla de Ha¡nack. ¿Antecedenües judfos, v.gr. en el caso der martirio de po-
licarpo, que evoca el de Eleaza¡ en el AT? õuestión del influjo del ambiente
helenlstico. El Mfutir como conüinuador de la figura de cristo sacriûcado,
en relación con la liturgia eucarfsüica. El má¡üir como héroe de la lglesia.
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Problema de auüenticidad: éste es más diflcil de establecer de lo que se cree

comorr*.rrt.. Por lo que se refiere a Ia presente edición los informes que

prãpor"iorro son dignos de fe' En cuanto a la redacción de las 'Acúøs no es

posibleunarespuestaglobalsobreelseguimienüodelprocesodeadquisición
informativa. Lu *"rroä"1 redacüor: las situaciones son diversas pero no fal-

* irrdi"ior, en algunos casos al menos, de adiciones o amplificaciones de

mano del ¡eâactor o de otro. Después de las persecuciones: en particular el

examen de las memoriae nartyrim, a raiz de la época de constanüino. Ðn

"orrjo"to, 
excelenüe introducción por la variedad de aspectos y matizaciones

;;i., juicios. La edición. r""og" los textos más significativos: martirio de

ioli.urpo; Ios de Carpo, Papilo y Agatónica; el de Jusüino; las actas de los

mártirå áe Lyon; la"-au Sciii (Numidia); la pasión de Perpetua y Feliciilad;

el martirio de Pionio; las actas de cipriano, de Maximiliano, de Filea; eI

üestamento de los Cuienta mártires y Ia pasión de Inés. Cada pieza lleva

una noticia previa que sintetiza los rasgos de la vida y en 8u caso, escritos

ãeI mártir, una biblfugrafla esencial, siglas de los msg utilizados por el ediüor

más fiable de los anteiiores y aparato crltico en los elementos más esenciales

dedichoeditor'Textogriegoolatinodelaspiezasescogidas.Vieneluegoun
comentario valiosfsimolS6õ-597) en el aspecüo lingülstico y que hace del vo-

lumen lo mejor q,r" 
"orro""*og 

de los textos ma¡tiriales con èsmerada versión

italiana. sóIo nos queda expresar nuestra viva gratitud a la Funilación Lo-

renzo Valløy al editor Mondadori por Ia publicación de e¡ta setie Scrittoti

Greci e I-a.tínien la que se integran las Actos y Posiones de los M6'rtires,

A. Segovia

P. BRAIDO (EO.) Don Boaco nello Chieao o eeît)izio dell'urnonità

(Studi, 5). Roma, LAS, 1987, 430 Págs'

El Insùituüo Hisüórico salesiano de Roma ofrece un conjunto de estudios

¡rjoîãfucción de Braido dedicados al contexto histórico y eclesial en el

;;"" ." desenvolvió Don Bosco. Braido dedica su esüudio a la ta¡ea educativa

áe D. Bosco con la juventud pobre. Chioaso, a Eu renovación_pedagógica,

qo" 
", 

también el objeto del estudio de Veneruso' A gu vez' J' Borrego ana-

üoo ,o esürategia misionera; Molinari gu historia eclesiástica (siüuándolo en

el contexto de la época); Bela^rdinelli a su toma de postura respecto al vati-

cano I; y ûnalmente se'concluye con un estudio de Coeta eobre la liùeratura

:""""ii åel siglo XIX, y otro àe Stella sobre las investigaciones boscosiana^'

äe 1960 a fS8f. Los diferentee artfculos y análisis inùentan ofrecer el marco

"J"ri"f 
y social en el que se degenvuelve la labor de D. Bogco al celebrar el

actual centenario de su muerte. El lndice de materiag y de autores facilita la

localización de temas Y Person:ùs'

J.A. Esbrada
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Die Briefe des pet¡us Damiani. Hrsg von K. Reindel. Teil 2: NR.
41-90, Monumenta Germaniae Historica (Die Briefe des Deutschen
Kaiserzeit, IV). Munich, MGH, 1ggg, 529 págs.

san Pedro Damián, obispo y doctor de la lgresia y cuya biografra ya esbo-
zamos en nueeüra recensiónde la primera pa,rte de sug cartas 1ÃTc na, toas,364), escribió entre otras obra''n noüabie epistolario, 

"'ryu'"ãi.ior, crrtica,
en ¡u segunda parte, publica ahora el beneméìito irrv".tigJdor Rinael, ya ci-tado. Las ca¡tas recogidas aquf proceden de log años to:Bz-toãi. como a"costumbre cada pieza ge inicia con loe nombree de ros 

".rp*irro, destina-tarios, idea general del tema tratado, fecha de composición, mss utilizados(cf Parte.primera, p.- BSs con la lista completa de elos, y;;;;;." anüerior
re-censión), ediciones impresas (como la debayeta"., 

"-;;i;;i;, en MignePt 1a4s). La lisra de fúenree y ia bibriografia consultaa.'1xä-ixxv) indi_can la calidad cientlfica de la edición. Los nombres de loà desüinatarios y lalongitud de las ca¡üae revieten no poca divereidad. sóro a modo de ejemplo
apuntamos algún que otro caso. NR 42, carta destinada a uno no facilmente
identificable y con el sobrescrito Dc piesbyteris imperítis oi,rl iurp;t* topr;,
(41-51). NR 49, A va¡ios destinatarior, Jntru eüos el arrobirfo Afano desalerno, con el sobrescrito euomod,o rotiono,ris onina oa pr4rri;ooem aeniøt(52-57). NR 50' A un tal dsteban, antes monje y ahora 

""åituio, sobre lasvenüajas de la vida eremrtica, que aqur des*ile con 
"r"pli;;tûz-rgr). 

y
el NR 66, A la condesa Blanca, que habla enürado en un monasüerio milanée
co,n^el sobrescrito (en una de l^as vari3ntea): Epistolo.., ød Bløtncom, nupcr
ød, Dominum conoclsøm novo sanctí spiritís ftr,ore lzrl-azø¡-. õada ra im-portancia del personaje en er campo de ra reforma eclàsiásticu ã"lu época, yla variada temáüica de las ca¡ta¡,1a preserrüe edición crftica l* p"origu" 

",su segunda parte con el anuncio de otra tercera, es muy d" u!r.dl"c"r.

A.S. Muñoz

_ v. CoLLETI, L'éloquence de Io chøi¡e. victoires et défaites dulatin entre Moyen Age et Renaissance (Histoire). paris, du ðerf, rggz,
244 pá,1s.

En 1983 la casa Editrice Marieüti publicaba en casale Monferraüo eroriginal italiano de la obra de vitüorio iolleti bajo el tfturo porore d,ør pur-
pito. Ahora la editorial du cerf nos ofrece ra versión francesa de dicha obrarealizada por silvano servenüi. se trata de la problemática suscitada porla interroganùe laüln o lengua vulgar en er púrpito dorrot" 

"i f""rodo qoutranscurre entre la Edad Media y er Renacimienìo, red.uciendo ra histo¡ia dela cuestión a Italia. A ro largo àer estudio se suceden temas tan sugestivos
como-la forma de la palabra, der raürn a la (rusüica romana lingur,, ros here-jes y la lengua vulgar, la recuperación católica, santa catalinJa" siena y ralengua vulgar en la literatura mística; dicha lengua entre ra 

"ottoru 
religiosa
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y Ia seglar en la época del Humanismo, la lengua vulgar en el concilio de

Tlento y Ia misma en la predicación. como se ve, el conjunto de las cues-

tiones tratadas -desde 
luego con gran erudición y objetiviilail- hace que la

traducción francesa sea muy oportuna. Como de singular inüerés podemos

apuntar, v.gr. la recuperación católica (SS-SA): sobre todo la predicación y

los libros de devoción; aquélla reviste especial importancia por su influjo al

salir de las iglesias y Pasar a los espacioe abiertos de la nueva civilización

urbana; en cuanto a la devoción popular, inclufda en la mencionada recupe-

ración, se nota cómo se consolida la lengua popular y que en este dominio las

Ordenes mendicantes ee muestran más acüivas y se aproximan más al pueblo.

Otro tema qne merece particular atención es el que se refiere a la lengua

vulgar en tento (too-zz+): uno de los capltulos de má8 acüualidad frente

a las modernas actitudes de l¿ Iglesia, v.gr. cuand.o en el Concilio se abor-

dan los problemas de la traducción de Ia Biblia y la celebración de la Misa

describiendo las a¡dorosas discusiones de prelados y teólogos. Como nota

frnal observamos lo que indica el autor: Ia carga polémica que implicaba la
problemática de la palabra en un momento donde un poco por todas partes

las lenguas nacionales en EuroPa comenzaban a consolidaxse.

A. Segovia

CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM, Inder ac ,tøtus Aauso-

rür7¿. Editio peculiaris cura Petri Galavotti. città del vaticano, 1988,

VII + 556 págs.

En 1985 la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos patro-

cinó la edición del libro üitulado Ind,es oc støtus CøusøîuÍ\ q\e se agoüó

prontamente. De aqul que se impusiera una nueva edición, ahora plasmada

muy oportunamenüe, por tratarse en este año del IV Centenario de la Consùi-

üución Apostólica de Sixto Y Immenso Aeterní Dei, ð,el22 de enero de 15E8.

La presente edición se distingue por su amplitud, ya que contiene eI Indice

de [odas las Causas llegadas a dicha Congregación de 1599 a 1988 (la lista
relativa a este úlüimo viene en dos hojas aparte) y además otras anteriores

congervadas en el Archivo Secreto Vaticano. Como se ve, Ia importancia de

esta publicación es altamente destacable, según aparece en la estructura del

contenido: en cada caso se indican eI lugar y eI día del nacimiento y Ia muerte,

asl como los rasgos más salienùes del itinerario procesal por el que atraviesa

la Causa en las Acüas de la Congregación y el Tabulario del Dicasterio o del

Archivo Secreto Vaticano; también se añade el nombre de la Diócesis donde

se inició la Causa y eI del Postulador. La principal parte del volumen se

reûere a los Siervos de Dios y los Venerables, dispuestos en orden alfabético

de los nombres en latfn, ùodo bajo el tlüulo Indes cøusarørt. siguen cinco

apéndices: l.) Confirmaciones del culto. Z) V g) Beaüos y Santos, en am-

bls ca"os siguiendo el orden cronológico de beatiûcación o canonización. 4)

Postuladores con indicación de su domicilio y nrlmero de teléfono. 5) Con-
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gregación para las causas de los santos, es decir, relación de sus miembros
y colaboradoreE en eete año 1g88: cardenales, obispos, prelados, oficiales,
consultores, Abogados, Médicos, y después se menciona er stud,ium que se
hall¿ en dicha congregación para utilidad de los que se proponen colaborar
en el asunto de lae Causas. Los índiceg generales aüañen a las Diócesis donde
se iniciaron las causas, con la designación latina de las mismas y el nombre
y apellido de los siervos de Dios, Beatos y santos de los que se trata en el
volumen. con gran consuelo leemos en la pág. 888 el nombre del Beaüo José
María Rubio Peralta, s.I. con quien tratamos lntimamente antes y después
de que ingresáramos en la compañla de Jesrls, Granada 1912. El laborioso
e ingente trabajo contenido aqul es único en su género como notabilísimo
instrumenüo de consulta.

A. Segovia

F. Df.lz op CERIo, Sf , Noticias aobre Eapañ,a en el Fondoosecretaría de Esta¡lo' ss (elï) del Archiao vaticano (1s00-1g17),
(Subsidia,22). Roma, Inst. Español de Hist. Ecl., 19gg,'270 pá"gs. 

'

separaüa de Anthologico Annuø 84 (lgsz) 50s-zz0). Log autores de la
casi totali¿lad de los documentos reunidos aqul por el investigador jesufta
Dlaz de cerio son: Nuncios: F. casoni y P. Gravina. sccretarios d,e Estado:
Doria Gaborielli y B. Pacca. Popos: Plo VI y plo vIL Reyes: carlos IV y
Fernando YII. Embajodores: P, Gómez y Labrador y A. Vargas y Lrgorra.
En toùal se resume el contenido de l25z piezas. Esüos datos ya dan una idea
de la importancia del libro. Además se incluye un utillsimo lndice llamado de
materias, pero que también menciona multitud de nombres d" p"rronu, (2aa-
270), y donde el autor ha puesüo especial empeño en ser completo y ob¡àtivo.
De las materias, apuntamos v.gr. Diócesis españolas e hispanoamericanas,
España y el Papa, España y Fbancia, Obispos y Religiosos. En suma, un
volumen de gran calidad informativa y de particular interés para la historia
eclesiásüica de España.

A.S. Muñoz

Enchiridion della aonfurenza Episcopale ltalia¿a. Decreti, Dichia-
razioni, Documenti pastorali per la chiesa italiana. vol.3: lgg0-1gg5.
Edizioni Dehoniane, Bologna, 1986, XXXVI + L72Z + [96] págs.

Esüe tercer volur¡ren mantiene las caracterfsticas de los dos anteriores, en-
tre las que hay que destacar loe cuatro lndices finales y la cuidada presentación
de los textos. Entre éstos se recogen no sólo los de la conferencia Episcopal
en pleno, sino otros muchos de las dietintas comisiones de la misma. Aparte
de la venüaja de encontrar esa documentación recogida en un solo volumen
para un perlodo de seis años (que coincide casi ùotalmente con la época en
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que el Ca¡d. Baltestrero ha sido presidente de la Conferencia), el enchiridion

". d" gr"r, utilidad pa,ra acercarse a la realidad de la lglesia italiana en ese

,ex"niã y descubrir eus llneas pastorales priorita,rias. En este eentido -como
indica À. Tessarolo en la Introducción- destaca el plan pastoral para los años

80 que se contiene en los dos documentos que llevan por ùíüulo n0omunione

e comunità'. Si en la década de los 70 la preocupación primaria fue la

evangelización, ahora la atención se vuelve hacia la Iglesia como sujeto que

evanleüza. La variedad de documentos que se recogen en el volumen puede

interiretarse mejor, en la mayoría de los casos, desde esta opción pastoral.

Cp*o apéndice sirrgula"*ente valioso se lecogen las actas ofrciales para la

revisión del Concordato que üuvo luga,r en 1'984-1985'

I. Camacho

C. Fpl,OtvtANN, .Oditå Stein, juilío, filósofo g cør¡nelito. Versión

castellana por v.A. Martínez de Lapera, del original alemán, Fliburgo

198?. Barcelona, Herder, 1988, 151 págs.

EI 11 de mayo de 198? Juan Pablo II beatificaba a Ddith stein. con esta

ocasión Christian Feldmann,.conocido como periodista y escritor, resume

aqul los rasgos más notables de la biografla de Edith, uno de loe testigos más

"onmo.,edores 
y convincentes de nuestro siglo. La nueva beata nación el 12

de octubre de 1891 en Breslau, en una familia impregnada de religiosidad

juilla. Ella misma confi,esa que fue atea hasta sus 21 ¿ños. Estudió filosofla,
-hi.torio 

y cuestiones pollticas. su conversión se inició con la brlsqueda del

nrlcleo de la persona humana. convertida al caüolicismo, fue bautizada el 1

de enero A," {SZZry el 14 de octubre de 1933 ingresó en el convento carmelita

de Colonia. Enüre tanto los judlos eran perseguidos como proecritos por las

autoridades nazis. En 1939 estalla la segunda guerra mundial. Edith Stein

con otras religiosas logra refugiarse en Holanda, en el convento de Echt. Dn

1g40, los nazis invaden Holanda y eI 2 de agosto de 1942 ee presentan en el

convento oficiales de la SS, se llevan a Edith con otras religiosas, y el 9 de ese

mismo me8 eE introducida en la cámara de gas del carhpo de concentración

de Ausch$'ilz. La presente obra permite profundizar en numerosos aspectos

de la biograffa de &lith sobre todo a través de las citas de sus escritos, cuya

lista se recoge al final del volumen (149-151).

A. Segovia

P. G¡,utHtEF- Newman et Blond¿I. Thadition et développement

du dogme (Cogitatio Fidei, 147). Parfs, Cerf, 1988, 553 págs'

Pierre Gauthier, profesor de Historia de la Filosofla y de Metaffsica en

el Instituto Católico de Toulouse, presenüa en este volumen de CF urð cor-

frontación de Newman con Blondel, que hace capùar mejor la conùribución de
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ambos al debaüe de la tadición y la evolución del Dogma. Las dos prime-
ras partes, cronológica e histórica, consüituyen una rigurosa presentación d.el
pensamiento y de la obra de los dos grandes teólogos áe la tradición caüólica:
Newman con los temas: Formación. Elementos de una síntesis futura. La
tradición en la lglesia anglicana. cambio de perspectiva. El poder de la idea,y su evolución en el dominio cristiano con ejempros der apoyo a la misma.
Blondel: su relación con Loisy. Historia del dogma. Historia y Dogmu. com-
plementos sobre la üradición. En la tercera hallamog un estuåio comparativo
de los dos auüores, dondé se deüectan aravez ra proximidad y las divergen-
cias de ambos en el modo de abordar la cueeüión fundamentar ð,e Tradicifin e
Historio, tan imporüante para la lglesia católica y las lglesias de la Reforma.
Newman aparece muy abierüo a ras perspectivas de la-hisüoria: ya católico
pensaba que, en el fondo, católicog y anglicanos coincidfan en reconocer la
tradición como inüérprete auüorizado de la Escritura. En cuanto a la üeologla,
la evolución del dogma esùriba en el tránsito de lo implfciüo a lo explfciüo,
que Newman describe como nuesüro ürabajo respecto de la impresión de la
idea dogmática. No podemos referir aquf los matices y examen de cuestiones
que va explicando Gauthier sobre todo acerca del pensamiento de Newman,
pero concreüamente no es fácil entender la expresión de éste: uuna misma
cosa puede seguir siendo idéntica a sl misma, a pesa,r de cambiaro, a no ser
que se esclarezca el senüido del cambio homogéneo, en el caso del Dogma al
que Ee reûere üambién Newman (cf p. 15a). Blondel insisüe en el doble mo-
vimiento de los hechos a la fe, y de ésta a aquéllos, de modo que la historia
puede sacar provecho de todo lo que la teologla y ra psicologla cristianas han
acumulado de reflexión sobre la fe gobrenaüu"uf 

1.r ãoe¡. Èo, oüra parte, er
mismo Blondel analiza preferentemente la psicologla de ia fe y el tránsito de
lo impllciûo a lo explfcito (cf 3z6ss), y rob"oyn gue pa¡a pasar de la hisüo-
ria al dogma eE necesa,ria la mediación de la tlaåi"iån (ldz). uit"abajo de
Gauthier tiene la originalidad de abordar a fondo l* poii"ion"s de Newmany Blondal sobre el tema indicado en el subtfüulo de la'obra; pì"o tumbier, 

",destacable su estudio de otras acüiüudee notables de divers; investigadores
modernog acerca de la maüeria.

A.S. Muñoz

R. GRossE, Døe Bistum utrech und seine Bischöfe im 10. und
frühen 11. Jahrhundert (Kölner Historische Abhandlungen, Band BB).
Köln, Böhlau Verlag, 1982, XIII * 811 págs.

_.- Disertación inaugural de Rorf Grosse, recibida en 1gg4 por la Facultad.
Filosóûca de la Facultad de coronia, completada ahora 

"or, 
år cap. vIII. se

traüa de describi¡ la historia del obispado de utrech en el perlodo qie discurre
desde su fundación por wilribrord hasta las invasione. d" lo, normandos bajo
el dominio de los carolingioe posterioreg. Este perlodo, el siglo x y corrrienzos
del xI, aún no ha recibido una amplia descripción. ó" .q.ir. Jportunidad
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del presente trabajo, aunque ya existieran estudios particulares citados en

Ia inüroducción de este volumen (1-3). La obra se divide en ocho capltulos:

I) Fuentes. II) La diócesis hasta la anexión de la Lorena al Imperio franco

ii"r,tol (925): ilÐ La restiüución de la antigua ciudad episcopal. IV) ta
creciente importoncia de utrech hasta mediados del siglo x. v) ta diócesis

frisia en el dinamismo polltico hacia una revolución liudólfica. vI) Ansfried

y su obispado hasüa la. muerüe de oüón III. VII) El obispo de utrech bajo
-Enriqu" 

II. VIIÐ Los obispos de Colonia, Lieja y Tleveris'
il trabajo áe Grosse está elaborado a base de las fuentes disponibles,

como Ia hisüãriografla de la época y otros documentos como cartularios, co-

lecciones y, en concreto, utilizando un códice del Museo Británico bajo el

ùftulo de Commcrnorotío dc rcbus sønctc T¡øicctcnsis ecclesic (cf. 13). El

principal inüerés del estudio radica en eI informe sobre las relaciones enùre

io, poàu"", episcopales e imperiales, concluyendo vg' que por largo tiempo

la diócesis de Utrech no estuvo supeditada a los sucesivos gobernantes caro-

lingios de modo definitivo. Tal posición intermedia enüre orie¡rte y occidente

", orro de los temas mejor elaborados (cf. cap' IV, 52ss), sobre todo las

relaciones entre Enrique I y Otón el Grande con Utrech hasta la rebelión de

oss 1sz-so¡ y la actitud de Balderich en el slnodo de Ingelheim (77-78). Del

cap. V ,rrbruyu*or la situación bajo el obispo Folkma¡ (fOS-f fS): anüe todo

su oposición a Otón II a pesar de haber llegado a Eer 8u canciller. Del cap.

Vnf (Zft-ZSg) notamos la crisis del sistema de la Iglesia imperial, de algún

modo extendida a las diócesi8 de colonia, Lieja y T!éveris. una abundante

bibliografla (25E-291) y el Indice (293-311) cierran eeta valioga aportación a

la historia eclesiástica.

A. Segovia

G. HELLINGHAUSEN , Kompf um die øpoatoliechen vikore des

Nordens J.Th. Laurent und c.A. Lüpke. Der hl. stuhl und die protes-

tantischen Staaten Norddeutschlands und Dünemark um 1840 (Mis-

cellanea Historiae Pontificiae, 53). Roma, Pont. Univ. Gregoriana,

1987, XXVI * 364 págs.

Georges Hellinghausen se propone en este volumen de MHP investigar eI

no*brumi"r,to de Johannes Theodor Laurenü (1804-1884) y de carl Anton

Lüpke (17?5-1855) para las misiones septentrionales, con su problemática,

estribando, anüe todo, en las fuentes de Archivosr cuya lista se pone al co-

mienzo del trabajo (XIII-XV), además de consultar las fuentes impresas y

las obras pertinentes (cf XVII-XXII). Tiene también en cuenta los aspectos

pastoralel jurldicos, pollticos, diplomáticos, históricos y confesionak*,p11.

iog"* el oljetivo propuesto. Distribuye el material en cinco partes: I) El Vi-

"uiioto 
Apostóticã ¿ã tas misiones norteñas en la época de la Restauración:

ojeada histórica, puntualización de las relaciones pollüico-eclesiásticas y re-

ligiosas de los Eiiudor del Vicariato, el punto de vista jurldico de Ia Iglesia
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católica, y la situación pasüoral de los caüólicos. II) proyectos de reforma
bajo Gregorio xvl: intereses de Roma en el vicariáto .r,t", de este papa;
el Papa, la curia R.omana y la renovación católica; preparativos de la pro-
paganda Fide para revitaliza¡ dichas misionee bajo el mismo pontffice; y el
nombramiento de Laurent como vicario Apostólico. III) Reacciones ante tal
nombramiento, v.gr. en relación con el asunto de HaÁburgo; la guerra de
la prensa; la actitud de los gobiernos y los argumenüos de Laurent. IV) Ne-
gociaciones diplomáüicas en torno a la ineüalación del mismo (por ejemplo,
la reacción romana frente a la oposición contra Laurent); el piper de Aus-
tria en el asunto de Hamburgo; inüerrogantes gobre ta actituå del gobierno
francés; el compromiso belga; er apoyo der rey danés, etc. v) Nombramiento
de Lüpke como Provicario de la misión septentrional, con daios sobre la vida
del mismo; de la intervención de Austria; asentimienùo de prusia; las ciud¿-
des hanseáticas, y otros üemas, para concluir con informes sobre el inicio del
gobierno de los hannoveranos.

Hellinghausen üiene anüe todo el mériüo de haber sabido coordinar la com-
plejidad de las fuentes disponibles, en especiar las manuscritas, para ofrecer
un-acerüado cuadro polifacético del conjunto de la problemática global del
trabajo, subrayando el felis remaüe, ya que no eólo la curia habla llevado
el asunto con más c¿utela que sus predecesores, ni sólo por la persona del
Provicario (menos discutida que la de Laurent), sino, sobìe todá, porque el
proceso trangcurrió en_ un clima más tranquilo. prusia, uno de los princþales
motores del asunto del.vica¡iato, ejerció un estimulanüe influjo. Destacamos
las partes IV (299-313) y V (st$-B5a).

A. Segovia

J. HELMRATH, Das Basler Konzil, llgl_Ulg. Forschgsstand
und Probleme (Kölner histo¡ische Abhandlungen, 82). Köln, Böhlau
Verlag, 1987, X * 656 págs.

. 
Este denso ürabajo de Johannes Hermrath fue presentado como Diser-

tación, en 1984, a la Facultad Filosóûca de la univerriau¿ ¿u colonia. Ahora
se publica, profundamente revisado y con la bibliografía puesta al dla hasta
1985. El tema escogido se refiere al esüado de la investigación y los proble-
m.Ë en üorno al concilio de Basilea, l4g1-1449, que constituye un importante
aconüecimienüo en l¿ historia universal de Europa, ya que conjuga elemenüos
esenciales y tensiones de la Îa¡dla Edad Media, 

"on 
,o pocl ìniciativas y

evolucioneg de la nueva época. sucesivamente se desarráuan los siguientes
üemas gobre el concilio: La organización. Los participanües. Los Imperios
europeos y su proceder frente al concilio y al papa. Temas teorógicås, en
particular el conciliarismo. Balance y perspectiva. Apéndices.

Esta exposición de Helmraüh viene a llenar una laguna en el esüudio glo-
bal del concilio, que apen¡ur existr¿ o, sencilra'rente, no lo había, Ahora se
ùienen en cuenüa las particularidades del mund.o ambiental. Ante todo, se ha
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procurado precisar el lugar que ocupa el concilio en la historia de la organi-

)aci6ny.dmirri.tración eclesiásüicas, con los aspectos de los rasgos teológicos

básicosl el significado de las naciones, de las finanzas, las embajadas y la di-

plom."lr; los matices de la prosopograffa conciliar, y el eco del {onclio en

åt priUU.á, en la literatura y en el arte (cf 13-70)' Sigue el espectro de los

gropo, participantes y sus respectivoa problemas; la importancia de los Pre-

iu,lå, y-lo participación de log seglares, las universidades y los humanistas,

en erpe"iollos itaiianos (cf 71-178). Viene luego el estudio de la significación

polltila ibérica (Carvajai, Torquemada y Sánchez Arévalo, de orientación pa-

ial; y conciliaristas, Juan de Segovia, etc.), Italia, Poloniay Escandinavia (cf

ilS-SZø). De pa,rticular interés para nosotros son los temas teológicos: eu-

caristla y eclesiologla; las disputas con los husitas; los egfuerzos por la unión

con los gri"gor; mariologla: el dogma de la Inmaculada Concepción de Marla'

".ryo "iüo 
ãra defendiilã por los mon¡lrc¿ur hispanos; la lucha_ sobre Agustln,

y las cuesüiones relaùiva,s u l. 
"ar,oninación 

y a la Inquisición (cf 353-407). El

ttti*o tema eg básico: se trata del conciliarismo del Concilio con un balance

de los problemas inherentes, v.gr. en relación con la filosofla (Ockham) y la
teologfa (Biblia y Derecho Canónico); infalibilidad y naturaleza de la eupe-

rioridad àoncilia,r; método histórico; panorama de los ùeóricos, y conceptos

bágicos: presentación, consenso y recepción (cf a08-a91),.a nuestro juicio, el

tema meþr logrado del conjunto. Los Apéndices (501-504) completan el con-

tenido de las notas y aporüan la lista de las fuentes y bibliografla consulüadas

(Sff-OfZ), que dan una buena idea de la excelente información del autor.

ño, pur""u que éste ha alcanzado plenamenùe su objetivo, ante todo, con el

d.s".rbri*i.r,to du la mulùivalencia hisüóric¿ del Concilio. EI calificativo de

nejemplar y fascinante' (SOO) lo entendemos en el sentido de la complejidad

y iru.."na.ncia de los problemas históricos implicados en la preparación y

desarrollo del Concilio.

A.S. Muñoz

Kirche, Staat unil kotholische Wissenachoft in der Neuzeit. Fest'
schrift für Heribert Raab zum 65. Geburtstag am 16. März 1988

?ó¡"U"" und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, NF, 12).

Þådurbottt, Ferdinand Schöningh, 1988, XV * 608 págs'

como puede verse de la lista de los trabajos del proferor e invesüigador

H. Raab lSOa-OOa¡, el campo de sus estudios eB sumamenüe amplio. A esta

circunstancia ge debe la polifacética temática reflejada en las colaboraciones

de amigos y disclpulos de Raab en el presente homenaje con ocasión de su

os cumlleanos, bajo el tltulo Iglesiø, Estod,o y cienciø cotúlíco en lo nucao

épocø, Ñ, Grass, EI privilegio salzsburgense del libre présùamo de propieda-

des episcopales. L. Carlen, Los obispos de sión en los procesos informativos

.o*uio.. Þ. Bruor,, El obispo de Lausana J.B. Str¿mbino a juicio de la Nun-

ciatura de Lucerna. M. 'Weitlauff, El proceso informativo de J.F. Eckher von
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Kapfing y Liechteneck con motivo de eu elección para obispo-prlncipe de
Fleising, 1695. P.L. surchat, sobre el Eetado Episcopal de coira (chur) en
el Anüiguo Régimea' G. Kirsch, Noticias marginaree. Adam smiüh, La teorla
moral de sentimientos. P. stadler, ¿Decaimiento de la Teologfa? A. Kraus,
J.M. sailer como naùuralista. E. studer, La Reforma ¿no es-ningún tema?
G' May, El mantenimiento del clero en la diócesis de Mlguncia. R. Bäumer,
Relaciones entfe Estado e lglesia en la perspectiva de I. Jon wessenberg. A.
Brunhart, c.J. Greith en el clrculo de J. Görres. H. Dickerhof, La vida de un
letrado católico: H. Bayer. H. schmidt, o. Klopp. E. Gatz,'clpíturo cate-
dralicio y elección de obispo en las tierras de le.ngua al"mrrro dåde el sigloxx. w. Brandmüller, 'Janu'o en el Indice. tw. Bãcker, Rasgos básicos de la
evolución programática del catoliciemo pollüico en Suiza hacla inüerconfesio-
nalismo y democracia. u. Altermatt, La desconfesionalidad del catolicismo
polltico en suiza. M. Jorio, La tremenda secularización. El tltulo histórico
imperial de la Iglesia católica en el canüón de zürich. R. Ruffieux, La univer-
sidad de Fliburgo frente a doe guerras mundiales. w. schwank, La evorución
de la comprensión del deporte en ras permisiones papar"s. H. úürt"n, Iglesiay poderlo americano en Alemania. c. Bosshut-pfluger, vicariato imp.riul y
primeras soliciüudes.

como se ve, la va¡iedad y caridad de las colaboraciones sobre temas
afines a los trabajos de Raab constituyen el principar mérito de este nutrido
Festschrift.

A.S. Muñoz

J.L. Lptr¿os MoNTANl¡)'t, Amor Ruibøt. Er hombre: Anthorogica
Annua g4 (1982) 907-4L4.

- Nutrido artfculo que casi equivale a una monografla en torno ar genio y
tgurade un personaje de indudable interés, polifacãtico, aunque aqur sólo se
trate de su aspecto humano. A travée del talante p"rronar d" Amor Ruibal,
¡ituado en el ma¡co de una encrucijada hisüórica, y de ras caracterrsùicas y
estilo de eus obras, se ve cómo era y de qué modo ge maniûeeüa en sus diversos
quehaceres. De este modo el articulista rinde un homenaje reconocido a aquel
que como nobrero silencioeo' en el profundo y apasionur,ü" 

"urrrpo 
del saúer,

consumió su vida en la paz secular de composturu. so, f.a".sol, su esprritu
de trahajo, su tesón, su talante personal, las dificultades de su ambiente
fueron dibujando, pa'o a paso, el verdadero roetro de su personariaaa (cr ara).
Desüacamos el capfturo 3: A la brrsqueda de ros probìemas fundamentares
(856-8z6).

A.S. Muñoz



La personalidad impresionante de Raimundo Lulio comprende sus ca¡

racterlslicas de mfstico, apósüol, novelista, filósofo y teólogo. Este volumen

contiene las ponencias de un coloquio celebrado en Fanjeaux, en julio de

19g6, y ." ,ud.r" a la actividad de Lulio durante su residencia de cerca de 18

años'en el pafs de Oc (Perpiñán) y, más arln, en Montpellier, capitales enton-

ces del eflmero Reino de Mallorca. F\e en Montpellier donde Lulio compuso

algunas de sus mayores obras, en concreto, xt Grøn Arte y donde conoció

sJmetamorfosis definitiva. Deseoso de hacer parüícipes de su fe a judíos y

musulmanes, acabó su vida lapidado en Bone (Argelia). La primera parte d,el

volumen d.estaca las relaciones de la personar la acción y los escritos lulianos

con Montpellier, Ios musulmanes y el Reino de Mallorca, con esüudios de A.

Llinares, À. Cortuburrla, J.-N. Hiltgarth y L. Boisseü. La segundaparle, Lo

rrrod,urrz, es la más extensa (77-229): en ella son analizados los escritos y

verificadas las posiciones de Lulio en la época de su estancia en Languedoc.

Novelas: lenguaje, estilo, estructura, Blanquernar etc' por R' Sugranyes de

Franch. Las obras menores por P. Ramfrez Molas. La educación de mu-

chachos segrln la Doctrinø pueril de Lulio, por P.-4. Sigal. Caballeros y

caballerla segrln Lulio: teorla, éüica y posición social, por M. Aurel. Tbabajo

manual y urt", mecánicas en Lulio, por A' Llina¡es' Utopía e historia: base

teórica áe la praxis misional, por V. Servera: alegorla evangélica y anagogla

flosófica. sin duilar, esta pa"rte es la que nos paxece más interesante. La

tercera aborda el perlodo frnal de la evolución luliana. tr\ndamenüos de la

nueva lógica, po, c. Lohr. La composición del .ars gcncrøIis (orlgenes de las

figuras),-po, b. Uruoy. Y Lulio frente a los averroisüas parisienses, por R.

Imbach. La cuarta parte, Lulio uioientc, ofrece las comunicaciones de una

Mesa Red,ondø, celebrada al final del mencionado Coloquio, y donde se trata

de Ia discusión acerca de las ediciones crlticas y la investigación en 1986 con

aportaciones de va¡iog auùores. Las noùas y los Indices, sobre ùodo el de

oùras medievales y mss. citados (SfS-aZZ) manifiesüan la importante docu-

mentación consultada para esclarecer la singula¡idad de la polifacética figura

del nDoctor illuminaüuso (1235-c4.1315).

A. Segovia
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Roymond Lulle et Ie Pags d'Oc, (Cahiers de Fanjeaux, 22)' Tou-

louse, Privat editeur' 1987' 334 págs.

W. NIGG , Lo eaperanzo ilc los Sontoa' Cómo rnurieron g nol

enseñan o morir. Barcelona, Herder, 1988, 156 págs'

walter Nigg, destacado hagiógrafo euizo, después de una especie de in-

troducción a este librito donde recuerda oalgo de lo que pocaa veces se habla,

es decir de la muerte de los Santoso, divide la materia en dos partes: I) Corro

de bienaventurados esplriüus, donde trata de diversas clases de muertes de

santos: normal, .o-o l* de conrado de Pa¡zham y Beniüo Labre; solitaria,
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como las de Agustfn e lgnacio de Loyola (ambos casos particurarmente su-
gestivos); martirial, como las de Juara de Arco y Tomás Mo.of dura, como
las de catalina de siena, el hermano claus y Bernardita soubirous; sercna
despedida, como las de Benito de Nursia e Isaber de Turingia; como gozosa
disposición: Teresa de Jesús y Flancisco de Asfs. tt) .un ìiurito para bien
moriro, donde siguiendo una tradición riteraria medieval, anota unas refle-
xiones conclusivas. Exposición sobria, objetiva y emocionar que se ree con
crecienùe interés en esta versión castellana de M. villanueva, del original
alemán (Ostfildern 1985).

A. POLVERARI, Vitø di PiO IX. II, DAII'CSIIiO d,i GACIA, øI RCgNO
d'Italia (studi piani, 5). città del vaticano, Ed. postulazione della
Causa - Libr. Ed. Vaticana, 1g82, 27O pá,gs.

Prosigue a buen ritmo la publicación de esta vid,a d,e pío IX de Mons.
Alberto Polverari (el primer volumen ealió en 1gg6). Este segundo volumen
comprende el perfodo que transcu¡re desde el desiierro de ôaeta hasta el
Reino de Iüalia. En el Prólogo se observa, entre otros puntos, que er carácter
mismo de una biografla dispensa del proceso dialéctico p*u o. juicio obje-
ùivo. El empeño historiográfico, sin embargo, auüoriza a ofrecer una selección
personal, siempre fundada seriamente en la documentación. contiene diez
capftulos: 1) El exilio de Gaet-a. 2) Er peregrino apostólico en Nápores. 3)
T1d. la República y retorno der pãpa n Ro*u. 4) Resüaura.i¿n it,r*irraaa.
5) La renovación del clero sec*lar y rãgurar. 6) Er Éapa ¿" ru i"*u"urada. z)
El viaje pastoral de 1852. s) pfo IX y los Estados soú"ranos. oj Et coud.o du
cavour, y la pérdida de ras Legaciones (taso-1857; 185E-185ó). 10) Marcay umbrfa en el Reino de Itaria, y plo IX en er Esiado Enurro'(raoo). r,as
notas, generalmenüe breves, remiüen a las obras consultadas 

"uyà 
ürtu rriun.

tras el Prólogo (7-18). Algunos pasajes de las fuentes están ínsertados enel texto. Tlatándose de un pontrÊce de la talla espiritual y a" ta entereza
de Pfo IX todos los temas son interesantes. Þero, sln duda, er capfturo más
i.q*jy: es el 6 (ttn-tss): excelenüe descripción de las etapas previas a la
definición dogmática de la Inmaculada concepción de Ma,rra, 

"o*å t* consul-
üas teológicas y los prepr,raüivos inmediaüos, el esquema de ia Bula pontificia
a c¿'"go del jesuita G. Perrone. Mención de los òardenales presenteo en la
reunión preparaüoria: Patrizi, wiseman, Bruneüi, Recanati, Antoneili, cate-
rini y santucci. Desciipción de la ceremonia de la proclamación del Decreto
dogmático. Análisis del documento. conûrmación åel cielo, particula¡mente
con las apa.ricionee de Lourdeg.

A.S. Muñoz

A. Segovia
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o. PoNTAL, Die synoden im Merouingenreich (Konziliengeschi-

chte, Reihe A: Darstellungen). Paderborn, Ferdinand schöning, 1986,

XXI + 346 págs.

Esta nueva Historia de los Concilios no es desconocida para nuestros lecto-

res (Cfr. las recensiones relaüivas a Méjico, Indochina y La idea conciliar en la
p¿aà Me¿ia larina: ATG 4E, 1985, 406-407;413-4L4: a17-a18). El presente

volumen de Odeùte Ponüal se reûere a la época merovingia, donde -como
nota Raymonde Foreville, en el Prólogo- se ilustra notablemente el esplritu

práctico de la colegialidad episcopal de la G¿liafranca. Pontal subraya que a

pesar ilel influjo mutuo, debido a las relaciones sociales y pollticas en las for'
mas esùatales donde se hallaban, Ios Concilios revistieron un carácter diverso,

según la distribución territorial a principios del siglo VI, de las peculiaridades

de cada forma estatal y del papel que podlan jugar los Obispos. En las Galias

merovingias se celebraron unos 20 Concilios que traspasaban los llmites de

una provincia eclesiástica; y las reuniones se orienüaban más bien a la elección

de oËispos por el clero y el pueblo, que debla ser ratificada por loe respectivos

m"tropolitus. se agitaban, además, disputas entre los mismos obispos. Y en

los Concilios se observa que su organización era más bien de tipo político que

eclesiástico, cuando coincidlan objetivos del Rey y de los Obispos. Pontal

iliviáe la obra en cuatro grandes épocas: I) La del reinado de Clodoveo y

de sus hijos (sr1-561), y de clotario I; época de conquista y de continuidad

religiosa, mientras que en los Concilios se formaba la legislación de la Galia

fruicu. iI) Rui"naor del nieüo y del biznieto de clodoveo (sot-ots), domi-

nados por una guerTa civil, mientra,E que la Iglesia defendfa los privilegios

adquiridos, y los obispos, aunque envuelüos en vicisiüudes pollticas, urglan

la disciplina. tIt) netativa estabilidad y renovación eclesiástica bajo Clotario

II y Dagoberto Í (ots-047). Esùe perlodo duró tras la muerüe de Dagoberüo

y ãrto*,ã influldo þor los consejeros episcopales Audoin y Eligio. IV) época

de la decadencia del dominio merovingio (647-7L4). como resultado de un

examen peneùrante de todas esüas épocas se inûere que en contraposición con

los Concllios del siglo IV, en la época morovingia las manifesüacionee doctri-

nales no llevaban la preferencia: el rlnico Concilio dogmáüico importante fue

el de Orange en õ29 ("f pp. 69-71) que conüiene la docürina sobre la gracia

y la voluntad libre conüra un agustinismo extremisüa. Esto se debe a que los

eiglos VI y VII estaban libreg de las controversias dogmáüicas que exisülan en

"t 
s.tV er torno al arrianismo. La preocupación de los obispos se dirigla a la

necesidad de infilürar en la eociedad la ética cristiana. De aquf el interés por

la organización diocesana y parToquial, y por la eetructura económica, sin

ln cuál no era fácit el desarrollo de la vida eclesiástica. Temas particula'res

eran los del celibato de los clérigos, la simonla, y los restos de supersticiones

paganas, como se nota v.g. en los Concilios hispanos. Por lo demás, estos

concilios no reflejaban la universalidad de Ia lglesia, sino lo particular de la

iglesia de las Galias. En Apéndice se estudia la tradición de los Concilios me-

rãvingios de los siglos VI y VII. Siguen las listas cronológicas de los Concilios
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A. QUINTANA PRIETO , Lo docunrentaciín pontif,cia de Inocencio

!! (uts-1251) (Monumenta Hispaniae vaticana, sección Registros,
7). Roma, Inst. Español de Hisù. Ecles., 1ggz, 94g págs. (en 2 vols.)

Las 1045 piezas que abarca la documentación der papa Inocencio IV,
relativae a temas españoles, y recogidas aqul por Augusio euinüana prieto,
dan una idea cla¡a de cómo el Papa se ocupa de asuntos de nuestros monarcas,
o de los problemas que podrlan ser calificados como nimios, referentes a
pobres monjas de clausura, o a consolar a un obispo rejano qo. å" queja d.e su
ancianidad achacosa que le impide cumplir sor d"ber", pastlrales, o infundir
aliento a una mujer casada que üiene escrúpuros por su maürimonio contrafdo
con un nimio impedimento ignorado por ella. pa¡a la composición de los
presentes vohlmenes Quinùana se ha valido de tres fuentes: los Registros del
Archivo vaticano; otros a¡chivor generales o particulares, como el de Astorga,
!o¡o_n1{e Aragón (Barcelona), Torre do Tombo ([isboa), Histórico Nacional
(Madrid), doe de Pamplona, catedralicioe, etc, cuya lisia puede verse en lap. 15 del volumen 1. Ha consultado, también muchas obras señaladas en la
bibliografia (15-19). Detenida deecripción de los Registros vaticanos, d.onde
se detecü¿ un sensible vaclo de todo un oño; y ."o*ur, de ¡¡ra¡ruscriüos y
obras impresas. lodos esüos informes se contienen en la Introducción (s-
13). El copioso lndice (gz1-948) es muy úùil para conocer la calidad de l¿s
persona.E mencionadas, como el rey Fernando III de castilla y León, Jaime,
rey de Aragón, las ciudades de zaragoza y Toledo, y multitud de prelados.
cada pieza lleva el resumen de ella y la mención de-las respectivas fuentes.
Muchos de los documentos aüañen a cuestiones de jurisdicción o de aprobación
de derechos, decisiones pontificias acerca de cuestiones diversas, etc. No
es preciso subreyar la importancia de tal documentación para la historia
eclesiástica de España y como valioso instrumento de consulüa.

A. Segovia

y de los Obispos.
continrla esta publicación en la llnea de erudición y calidad cientffica que

ya notamoe en otros vohlmenee de esüa Historia, cuya grðn uüilidad, como
instrumenüo de consulüa, no es preciso subrayar.

A.S. Muñoz

c. RoBLEs Muñoz, Frente o Iø auprcrnøcía del Estado. La santa
sede y los católicos en la crisis de ra Restauración (1g9g-1912): Ant-
hologica Annua g4 (tgBZ) 189-905.

1. EI podcr dcl Estod'o sobrc Ia lglesíø: La üradición regalista. Er re-
galismo como jusüificación. una libertad que discrimina. cuJstión religiosay primacla del poder civil. g. Los cqtólícos y lø crísís de la Restouración:
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La respuesta al 98. Los movimientos de oposición al gobierno silvela. El

rp.Vo t la Regencia. La organización de los católicog' El nuevo gobierno de

sågä"r.. s. il Rcol Decretá de 79 d.c sctiembre de 1901: Presiones sobre el

goüi"rrro. EI ministro Alfonso González. Debate prlblico. La via diplomática'
"4. Lo ougoriøción con lo, Sønto Seile: La continuidad de la polltica liberal'

i" d"*urrdo d,e revisión del Concordato. La consulüa a los Obispos. Bajo

la mirada de la opinión. Los rlltimos meses de sagasta. 5, Lø øcci6n de los

catóIicos: Las demandas a Roma. EI Congreso Católico de- Santiago' Las

bases del cardenal Casañas para la unión de los católicos. La intervención

de los católicos. El trabajo ãe Robles desa¡rolla un hecho ya secular en la

historia de no pocas nacitnes, como es el conflicto entre lglesia y Estado,

esüa vez .r or, p"rlodo moderno, con metódica exposición de los temas de

mayor significación, y la consulta de una ampllsima documentación como se

infiLre de las 418 notas que acompaian al texto. Destacamoe la importante

intervención de León xilI (299-305) con la cita de un texto autógrafo de

.irrgotu, interés (cf 305, noüa 412: Ma¡la Cristina - león XIII)'

A.S. Muñoz

J. SERRA ESTELLES, Los registros de eúplicos y Letroe pontificiøa

ile clernente vII (1578-1591) (Monografias,29). Roma,Inst. Español

de Hist. Ecles., 1988, 284 Págs.

Javier serra Estelles publica en esüe libro un estudio diplomático (parte

de su tesis docùoral, defenãida en la universidad de Valencia en 1986). La in-

troducción se titula nAl principio del cisma de occidenüeo, ya que se trata de

documenüos de Roberto de Ginebra, elegido Papa bajo el nombre de clemente

vII en un nuevo cónclave, cuando los ca,rdenales hablan declarado ilegal la

elección de urbano vI por su severo comportamiento como Papa. Clemente

se trasladó a Aviñón, y asl se inició el cisma con ndos Romaso. Tal situación

provocó una gran afluencia de srlplicas, acogidas con agrado por un Papa

que necesitaba adictos a su causa. El estudio de serra se reûere también

¿ las Letras Apostólicas de clemente. La obra conüiene tres capltulos: I)

Premisas: Importancia de loe Registros del Archivo Secreto Vaticano, sobre

ùodo porque se ha exüraviado más del 90 por ciento de la documentación ori-

girrat 
"xpeaida 

por la cancillerla pontiûcia, durante la estancia de los Papas

ãr, Aviñón. VJor hisüórico de los documentos. Historia de loe Regietros.

II) Análisis de ésùos: descripción codicológica y prospectos, etc. III) Notas,

aíotaciones y signos de los Registros. Epllogo: modus registrandi; iter do-

cumentoruml funciorra"ios que intervienen en la expedición y registro de los

documentos y tipologla documenüal. Apéndice: formula¡io con 40 modelos y

transcripciór, "o*pl"tn 
de cada documento, en especial respecto de provisión

de beneficiog vacanües, pensiones anuaÉ¡ y oùras cuestioneg de tipo jurldico y

litrlrgico, eüc. Prospectã analftico de los Regisùros. La Bibliografla (13-23)

"o*fl.tu 
esta esmerada y erudiüa exposición, enriqueèida con la aportación
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de textos, siempre valiosos para ra hisüoria der cisma y en particurar de cre-mente vJJ. Y" ejemplar de ra ùesis doctoral completa ,. huiln en el Archivoùecre[o vatrcano.

A. Segovia

J. SMDT, o.cARM. , Los carmelitas. Historia de ra orden del
carmen, I' Los orígenes. En busca de ra identidad (1206-1568). T[a-
ducción y preparación de ra edición española por .tì RuIz M.LINA,
O.CARM., (BAC a95). Madrid, La Editorial Católica, 1982, XL +400 págs.

El carmelita norüeamericano John smeù, especialista en üemas históricos
especialmente de los refa!\s a su Orden, pubúcó en 1g25, D*i"rr, USA, elprimer volumen del original ingléa de 

"sta-ob.a, 
que fue ,"goiao por otrostres, de los que el último ealió en r9g5. De la presentació"-d; esüa vereión

casüellana se ha encargado el prior General de ra orden, .lãnr, u.tt"¡ y 
"r,ella, entre otros daüos, observa que conoce al autor desde hace casi cuarenùa

años y ha podido admirar su paciencia en ra investigación, su compromiso
como experto en l¿ historia y su celo por la verdad. su libio ha proyectado
mucha luz sobre la fundación de ra orden a ûnes del sigro xii, ;.; aceptaciónoficial en el xlil' Expone también smet momentos muy significativos de rahistoria de la orden como su multiplicación por Europu, ,o-frrrrdu.ión iniciar
en el Monte carmelo, ros primeros movimientos de refãrma, la actividad -eneste sentido- de Teresa de Jesúg y de Juan de la Cruz, y ú';r";g"ción de laorden por todo el mundo. Estos rasgos geñarados po" 

"i c"r,..ir carmeriüano
clan una idea de la imporùancia de r¿ obra y de ra utilidad de ra versión
casüellana que ahora_se publica, en la que se utilizan las adiciones del auùoral texto original. Muy trtil resurta ra extens¿ bibliografla gurr"rul (xvl,-xL). lestacamos el capltulo 4: vida intelectuar de la õrden ãn el siglo xIV(7$-95), especialmente ro que atañe a la escorástica carmeriüana, v.gr. rastrayecüorias y dependencias doctrinales de Gerardo de Bolonia, Guido deTerrena, Roberto was .waleingham y su discfpuro ¡oon go"o;tiorpe. y elcapftulo 10: Lae provincias al"¡nan"s duranüe la Reforma protestante (zge-330), uno de los temas de mayor inüeíés del conjunto debido a ros pormenores
históricos, p.ej. respecüo_al primado papal, a la validez del estado religioso y
¿ l¿ lucha inüelecüual en la^e cáted"rr. 

-

A. Segovia

J. THIERFELDER - U. UFFELMANN, DiC ZiStErZiCNNEr. EiN
Reforrnorden im Mitterarter. stuttgart, carwer ve¡rag, rggz, 64 págs.* 16 diapositivas.

Los cistercienses eran un¿ orden monástica reformadora que tuvo granimportancia no sólo en el dominio eclesiástico-rerigioso, ,irro iu*¡i¿n en er
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económico-social. Igualmente se pueden señalax aspectos ejemplares de la

irrupción religiosa, social y polltica en la-Europa occidental y central desde

"t 
siglo XI. L; obra se d"b" a Jörg Thierfelder y Uwe Uffelmann, profesores

respäctivamenüe de Teologla Evangélica e Historia en la Escuela Superior Pe-

aogogi"o de Heidelberg. E r la Introducción (6-15), de 
-carácter 

histórico, se

auJ.iUurr, ante todo, ãI orig"n del monacato, tra vida del gran Antonio' los

temas: ascetismo y 
"orrrorrid.ð,, 

Oro et laboro, el monacato occidental y el

movimiento reformador de cluny. Luego se trata de la orden cisterciense con

sus condicionamientos sociales y su fundación en los umbr¿les del siglo xI,
cori cuadros sinópticos sobie laa orientaciones del cambio a partir de dicho

siglo, para termina¡ señalando las intenciones en eI campo de la instrucción

""Tig;ro 
y cultural. Viene despuég una ojeada sobre los motivos de lae diapo-

sitiias qo. ."o*poñan al texto (que proceilen de mona¡terios y manuscritos),

desde la Iglesia-monasterio de Cluny hasta el informe acerca de las pinturas

vltreas ae tos cistercienses (16-38). La rlltima ojeada (39-62) se refiere al

material añadido, 
"orrro 

u*pii"ación ulterior de las 16 diapositivas adjunüas'

El conjunto del volumen resulta francamente sugestivo, eetá muy bien docu-

menüaâo, y será sumamente rltil aobre todo a los respecüivos discfpulos de los

autores.

A.S. Muñoz

s. wptNr.unruï., Die Geechichte de¡ Eichstötter Biachöfe des

Anonymus Hose¡enaie (Eichstätter Studien, NF 24)' Regensburg' F'

Pustet, 1987,253 Págs.

La hisüoria de los obispos de Ðichstãtt por el anónimo Haserense puede ser

considerada como la fu"n[" principal de la Ciudad en la temprana Edad Me'

dia. stefan weinfurter 
"r, 

l. Itt"oãucción del presente libro (11-37) describe

;;;;r; largamenüe el origen e intención del Anónimo: parece eer producto

äu or," situ;ción crftica relacionada con la polltica irnperial de la época, la

defensa de la autonomla de la iglesia de Eichstätt, y de la reforma represen-

iuan po, el obispo Gundekar II. Autor: un canónigo ile Eichstäùt educado

en la Abadla haserense, y que pudo ser capellán del obispo de la diócesi8

V, *""1i.".4o (1052-1ôiS). Su obra data- de 10?8 (no de 1076176 como se

lu"le afirmar). F\rentes, como el Pontificole Gtwlclcorionr¿m y con ba¡tante

,"go"iãoa on Vítodel Papa León IX, compueeta en 1060' Lenguaje: tiene

sui peculiaridades, ".g". "r, 
las cita¡ blblicas y de Salustio. tadición: eólo

"or,o""*o, 
or, *., 

"l 
1g del-A.chivo diocesano de Eichstätt, aqul descriùo.

Ñorrrr* para la 
"ãi"iór,, 

que 8e puede justificar por la importancia de las

fuent"s, n p"r* ile la edición de L' Bethmann en MGH SS7, de 1846' Sigue

;ir;; (óc gcstis Episcoporum Eistctcnsium øb inítío osquc øiI G¿n¿eko¡um-ùli 
no;iropio,) (ss-ø1). Viene luego la versión alemana (69-95)' seguida del

i.iJt*i. 1OZ'-iof): áoy po"*"norizado, v.sr. eJ informe ¡obre eI obispo

Adalbero de würzburg (".¿); y de Gundekar (n.11). sobre el anùiguo sepul-
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6. Filosoffa

cro de willibald (n-3s) y acerca der obispo Gerhoch que gobernó de7g7/Bg

LT_t.,_1 :96 
(n.43) y oür.o_s muchoe datoa, p.ej. de .,a"ior l*p*"odo."E y no_

DI.E' lrec'entemente seguidos de fuentes bibliográficas. El fndice d" vo.abr.r,latinos-(226-246) resurta de gran utilidad, dad'a la época de ra composición
de la obra. Tlas üodos estos_datos bosquejados 

"qofi 
rro 

", 
pãiro subrayar

la importancia del libro de weinfurüer en ãl contexto histórico, eclesiástico ypollüico de aquel perlodo medieval.

A. Segovia

T. BooauMER, pår?oeophie der Geiatcawieaenachaftøn. Freiburg
- München, Verlag K. Alber, 19g2, 812 pógs.

Bodammer hace en este manual una buena presentación de conjunüo deeeta corriente filosófica de los sg. xIX y xx. Ttaza 
"r, 

ru rt p-te un egbozohisüórico de la autocomprensión de las ciencias del espfritu-fJ.s. nail, n"-gel, Droysen, Dilthe¡ de Rickert a Heidegger, Gadamei). ertìai. en una 2opa'rte los problemas referenteg a la divisiãn entre ciencias de la naturaleza yciencias del eapfritu, considerando ras posturas.epistemológicas ar respecto,tanùo en escuelas y cortienües de pensamiento (fisicaris*o,-tuorf* estructu_
raleg, marxismo, constructivremo, 

"t"¡ "o-o en importanües autores actuares(J. Habermas, Hans Albert, f.O. l,ppet, W. StegÅüIf"."i4. ñ"-la 3a parteconsidera los fines, objetos y met"aãs de estæ ciencias. cá*ptutn' la obrauna amplia bibliogra,fra sobre el tema y los registros d" p""rorrä y con"eptor.

I. Muñoz

H. Bounc'ols, p. GIBERT, M. JouRJoN, L,Erpé¡ience ch¡é-
tienne du temps (Cogitaiofidei, 142) paris, ed.du Cerf, l'9g2, Lg2 págs.

- El objetivo propueato por ros autoreg coneiste en exami'ar la manera
cómo los crisüianos abordan eltiempo imprimiendo u" a ," iu, u"¡o el puntode vista de su experiencia cotidiana. El'contenido del libro es el resultadode unos cursos dado¡ en la Facultad de 'r'eologfa du ty";; ;;pur"otogo, .rr,exegeta y un dogmáüico han unido sus aproximacior,". y .o, *ião, pecuria_
ree de abordar el tiempo._ La primera pa,rte, histórica, lvo"a la herencia delpensamiento y la actualidad de reflexión, .ir, .,ryo, .o,'por,"ñus el tiempocrisüiano no recibirfa los honores qou -""""u. De irecho, ,å ,u ã".""iuiendo raactitud de la Biblia, de- heneo y de Agustfn sobre el tema; la petspectiva deconjunto; el Dla del señor y loa tiempãe fitrlrgicos, monásüico e interior. ésterlltimo incluye log temas del martiriã, de ra infancia, a" lu 

"orri"*pración 
yde la muerüe. conclusión: valoración âel tiempo funáada en ra temporaridad



II. OTRAS OBR.AS. - 6. FILOSO¡'IÁ' 377

de Dios: la Encarnación. La temporalidad y la Biblia. El pensamiento occi-

dental sobre el tiempo, de Platón a Agustln; de Kanü a Bergson; de Hugserl

a Heschel; y el stercer tiempo'de la fe. Homogeneidad y diferencia respecto

del tiempo. La aegunda parte, de la reflexión, extrae las grandee llneas de la

asociación entre los cristianos y la duración: estructura de la temporalidad

cristiana y experiencia temporal crisüiana. Conclusión: el tiempo cristiano

en la cultura occidental de hoy. La exposición, globalmente considerada, es

desde luego sugestiva y profunda, pero, ante todo, es nueva €n cuanüo que

pone al servicio de una mejor teologfa de la duración cristiana los informes

más recienteE de una comprensión tlosóûca del tiempo y de la historia, y
nos hace progresax en el discernimiento de la identidad cristiana parüiendo

de lo que hay de especlfico en la experiencia cristiana del tiempo. En con-

creüo destacamos, v.gr., El concepüo del tiempo en Ireneo (1O-ZO): respecto

de Dios, de Cristo y de los hombres: eI tiempo milena,rio; el tema en Agustln

(20-25): en relación con eI del cuerpo de cristo, y la idea del tiempo como

envejecimiento (Adán envejece en nosotros). El tiempo de la ealvación en

ralto (sz-s9): concepción a la ver complicada y sencilla: análisi8 original,

a¡l 
"omo 

el ya citado de la homogeneidad y diferencia (90-102) con citas de

Kant, Hegel y Kierkegaard.

A. Segovia

A.J. C¡,ppnllnTTI, Protógorol: Naturolezo y Culturo (Biblio-

teca de la Academia Nacional de la Historia, 87). caracas, 1987, 169

págs.

Angel J. Cappelleùti, actualmente jefe del Departamenüo de Filosoffa en

la Univergidad Simón Bolivar, y autor de más de medio cenüena¡ de libros'

trat¿ en el presente volumen de Proüágoras, el primero y tal vez el más célebre

de los eoûstas griegos, y que ofrece muchas dificultadee de interpretación.

Cappelletti ofrece ahora una sfntesis que salva la unidad de pensamiento del

sofisüa, y señala la dialéctica que envuelve a éete. Todo ello con un punto

de vista original relativo ¿ la nøturalczo y la cultutø, ùema englobado en

ulteriores consideraciones como La Naturaleza comg devenir; Sujeto indivi'
dual y sensación; Relaüivismo y sujetivismo; El hombre, medida; Reüórica y

dialéctica; superación de l¿ naturaleza por la culùura; verdad, utilidad, de-

mocracial Primera y segunda etapa del tránsito de la naturaleza a la culùura;

Delito y pen¿; Senüido del nomos: Filosofla de ta religión y crltica literaria;
Gramática y retórica.

A. S. Muñoz



378 BIBLIOGR.A.TIA

christliche Philoaophie im katholiechen Denkcn dea ig. und p0.
Jøhrhunderúe, Hrsg. von E. coreth, sI, w.M. Neidl, G. pfligersdorffer.
(Neue Ansätze im 19. Jahrhundert, l). Graz - Wien - Köln, Styria,
1987, 799 págs.

La tlosofla crisüiana ha ofrecido a lo largo de ros gs. xIX y xx una
multiplicidad de expresiones nuevaa y de desarrollos, pero hasü¿ ahora no
tenfa una exposición cienüffica de conjunto. Es lo que se propone la editorial
styria con egta obra proyectada en tres volúmenes y realizada por un amplio
grupo de investigadores. Figuran, enüre los má¡ conocidos, B. casper, E.
Coreth, G. Funke, P. Henrici, L. Le Guillou, p. Neurer, L. Scheficzyk, X.
Tillieüüe, etc. La parte español¿ de este primer vorumen (648-6gz) .o.r" u
ca,rgo de H.M. schmidinger, en cuanto al trasfondo histórico en conjunto, y
de carlos valverde en la red¿cción de dos monograflas: de Donogo cortég
y de Balmes. El volumen aparecido que ahora receneionamos abarca los
filósofoe católicos del s. xrx que buscan una nueva fundamentación de la
ûlosofla cristiana -en contra¡te preferentemente con Kanü y el idealismo
alemán- pero que, de una parte, no están denüro de la tradición de la filosofla
escolástica todavla presenüe ¡ por oüro lado, preceden a la entrada en escena
del pensamiento propiamente neoegcolástico, o incluso se oponen en parte,
distanciándoee crlticamente del mismo.

El 2" volumen tratará todo el movimienüo neoescolásüico en eus direc-
ciones má¡ estrictas y en aquella€ que abren camino I diálogo con oüros
méùodos y filosoffas. - El 3¿' volumen se ocupará de las otras corrienües que,
en el s. xx no pueden incluiree en.la ûlosoffa neoeecolástica, aun cuando
mantienen la inspiración crigüiana de su pensamiento. La obra está estru-
cturada y ordenada por áreas lingülsticas. En cada área se hace una pre-
sentación panorámica de la migma y se ertudian después por separado los
autoreg principales. En algrln caso Ee estudian también grupos o corrien-
tes de conjunto. En el área alemana, que eB la más amplia, el cl¡culo de
Dillinger y Landehuter, la &cuela de î\rbinga, la Romántica caüólica ale-
mana, Hermes y su eecuela, Bolzano, Günther, Deutinger, Sengler, pilgram,
selmer, Flohschammer, schell, Brentano y Braig. En el área fran"esa se ee-
tudia a Maine Biran, la contra¡evolyción filogófica (De Bonald, De Maistre,
ch-¿teaubriand), Lamennais, Lacordaire y Montalambert, Bautain y Bonetty,
el rladicion¿lismo y el ontologiamo, Lequier, Gratry, oll6laprune, Blondeì.
siguen la¡ áreas italiana, (Rosmini y Gioberti), hispano-portuguesa, de la cual
ya hemoe hablado, y el_área angloeajona (Newman, Brownson, von Hügel).
Termina con un capftulo especial que comprende dos monograflas de con-
junto: La ûlosoffa social caüólica en el s. xlx y La confrontación católica con
las ciencias modernas. se ofrece, pues, una presenüación conjunüa de todo el
penaamiento filosófico de autores católicos en el s. xIX. una oferta abun-
dante y ric¿ en maticee. son monograffas bien documentadas, acompañadas
siempre con una bibliografia escogida y amplia, bien eituadas desde la pre-
eenüación panorámica de cada área. Acomparia un Regisüro de nombres, y
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precede, junto con una Introducción general a la obra y una bibliografia de

loda Ia temática en conjunto del primer volumen, un eetudio preliminar de

G.B. Winkler sobre la historia del concepto de nFilosofla cristiana' (29-59-)'

desde la Patrlstica hasta nuesüros dlas, incluyendo Ia consideraciólr detenida

de las polémicas que el concepto ha suscitado en nuegtro tiempo'

I. Muñoz

C.H. LoHR, Lotðn Arietotle Commenta¡ics. ll. Renoieeance Au-

thore. unione Accademica Nazionale (corpus Philosophorum Medii

Aevi, Subsidia 6). Firenze, Leo Olschki, 1988, XXV + 515 págs.

La presentación de eete libro co¡Te a cargo de Cl. Leona¡di quien tras

haber descrito las diûcultades anejas al proyecto del Corpas PhíIosophorurn

Mcdä Aeoi, considera la publicación de los I-øtin Aristotle Commcntorics

como complemento y ayuda a la realización del objetivo del Corpvs, cala-

logando los comenüa¡ioe latinos a las obras de Arigtóùeles (además de los

de la época medieval) también loe siguientes haeta comienzos del s. XVIII,
con la lista de autores renacentista^s, de los que trata este segundo libro. Se

han utilizado los trabajos de Charles H. Lohr publicados en la revisüa SÚ¿-

dics in the Renøissonce, New York, bajo el tltulo Rnnoissonce Intin Aristotle

commcntordco, desde 1974 hasta 1982, trabajoe continuadoe en la Rcnois-

søncc Quørterly. La parte relaüiva a los Comenta¡iog de autores medievales

fueron publicados por el mirmo Lohr en la revista ?loihitio,1967-1973. Eetá

prevista una tercera parte de loe Incípitde los mss. y una cuarta con los Indi-

ces. En el Prólogo del presente libro Lohr recoge los daüos más significaüivos,

primero en torno al influjo decisivo de Aristóteles, no sólo en la evolución

filosóûca de las Ciencias Naturales y la üeorla poUtica, sino también en la
estructura universitaria y en el sistema educativo. Sigue la mención de ciüaa

concretas de obras que justifican dichas afirmacioneg. Por Io que ata^ñe al

aristoüelismo renacentista, se notan algunas modific¿ciones importantes res-

pecto al tema en la Edad Media, a eaber, en la forma de los comenta¡iog

v.gr. para la instrucción en las Escuelas y universidades donde los comen-

üa¡ios se realizan sobre obraa de Aristótelea cn coniunto, v.gr. in ru;nitcrsom

logicøm, in unítersøm philodophiom notwolem, etc. Por oùro lado en las

Escuelas de loe jesultas se habla de Diepttot¡o¿¿c. También se utilLan los

tltulog d.e Curaus, Sumrtø, Tloctøtio, Institutio, que golan de gran popula.

ridad, llegando a ser libros de texto, sobre todo en las tr)scuelas católicas y
en Flancia y Holanda. Lt porófrøsís cobra singular importancia en loe E3.

XVI y XVII. Pa¡ecen especialmente renacentigtas los términos gloaso, orotio,
prøejøtio, Como oe ve, este breve Prólogo eE m¡y ingtructivo en el dominio

âel vocabulario y en los matices gobre el contenido, que aquf apenas hemos

podido apuntar. Vienen luego por orden alfabéüico la lista de autore¡ de la

ãpoca ilel Renacimiento, imponente por su ntlmero y muy rltil por los infor-

mes añadidos. Sólo algunos ejemplos: Abra de Ranconis, Carolis Flanciscus,
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Acettus de ursis, Hieronymue oFMobe, Aegidius (Gil) christophorus s.J.,
Alphonsus (Alonso) Flanciscus s.J., Arriaga Rodericug'de s.J,, 

-Br¿ssavolus

(-a), Antonius Mussa, Buccafenea (ab ore ferreo), Ludovicus (d"rrso informe
con 27 nn'), cremoninus, cesar (con 64 nn.), Maldonaüus Joannes s.J., Me-
lanchthon, Philippus (con 12 nn.) y otrog muchos que no podemos seguir
mencionando. En conjunto una obra modelo bajo todos los aspectos.

A. Segovia

M. MAmfN GóMEZ, Elprimer proyecto fi,Ioaófico de Hegel. Lepe
(Huelva) 1985, 200 prigs.

La filosofla del joven Hegel desde la perspectiva teológica es el cenüro de
este estudio, ediüado por el mismo autor. Se parte de una reflexión sobre los
influjos más determinanteg en el joven Hegel (schiller, Hölderlin, schelling)
cenürándoge sobre ùodo en Kanù y Fichte para desarrollar la problemática
religiosa desde la ûlosoffa del yo, la razón moral kantiana y la positividad
histórica de Jesús. Esta dinámica positiva del cristianir*ó 1d"'Jesús a la
Iglesia que se traneforma en gecüa y luego en Iglesia universal) es comentada
a la luz de algunos autoreg acüuales, sobre todo H. Küng. El autor ofrece un
buen lndice de fuentes, de bibliografia, tópico y onomástico. La obra analiza
bien egüe perlodo de Hegel pero le.falüa encuadra¡lo en el contexto global de
la ûlosofla de Hegel, asf como no se atiende suficientemente el aspecto que
tiene de rupüura e innovación (ya en el joven Hegel) con la filoeofla anteriàr.

A. Sánchez

M. P¡'t{cnLLo, L'eeeeîe como øtto nel tomiemo eeaenziole di aor-
nelio Fobro (studi Tomistici, 32). Roma, pont. Accademia di s.
Tommaso - Libr. Ed. Vaticana, lg8?, 168 págs.

cornelio Fabro (n. 1g11) ha sido profesor de Filosofla en diversas uni-
versidades, es miembro de va¡ias Academias y ha escrito numerosaa obras de
filosofla, ciencias, toologla y espiritualidad (véase la lista de las principales
obras filoeóficaa en la p.12). Ma¡io Pangallo en el presenüe libro examina el
üema del scr como Acto en el tomismo esenciar de Fabro, es decir, l¿ dis-
tinción entre egsc ttt octus ceacndi subsistcns y los entiø quoc habent esse
(pero no son el ser), como punctum dircmptioni'c explanado con la dialécüica
de la participación, y dinámicamente con la causalidad. El autor analiza pro-
fund¿mente la evolución filosófica de Fabro en la interpretación del tomismo
a lo largo de sus publicacionee desde 1g89. Enùre otros, destacamos los temas:
La creación en sentido filosóûco ea \n ptacørnburum fidei. Dios, como causa
suprema del eer, no necesita más que de sf mismo; por tanùo, es superflua
una materia preexistente. Discrepancias entre Hegel y el Angélico. Dioe es
Acüo inmóvil del per ,ec. El reüorno al Fundamento se realiza en Fabro como
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adhesión a la verdad del ser, en el cual emerge y se realiza la verdad del

hombre.

A.S. Muño¡

A. PIOLANTI, un pionere nello fiIoeofio crietionø nella metà deII'

ottocento: Franz Jahob clemene (m. 1862), con la edizione della

com¡nentatio "Philosophia Theologiae ancilla' (studi Tomistici, 35).

città del vaticano, Pont. Acad. di s. Tommaso - Libr. Ed. vaticana,

1988, 157 págs.

Es sorprendente cómo en los primeros decenios del 800 surgen pensÍÞ

dores empeñados en afrontar el estudio de la realidad filosóñca a l¿ luz de

los problåmas del mundo y del hombre en su relación con Dios, siguiendo

.l *étodo crltico. Actitud cuyo pionero fue Flan¡ Jakob Clemens nacido

en Coblenza, 1816. A él va destinada la presente monografia de Msr. An-

tonio Piolanii, prelado gecreta¡io de la Pont. Academia Teológica Romana.

En la primera parüe se analila, tras log datos biográûcos de clemens, su fi-

losofla crisüiana: lndole, función gervicial (øncillorl respecto de la teologla;

dignidad y libertad de dicha ûloeoffa. Amplia reeonancia del,pensamiento

de Clemens, concreüamente en Alemania, en los documentos de Plo IX, en

Flancia, en España, en la Civiltà Cattolica y en la Encfclica Actcrni Pø'

tris. La segunda pa,rte contiene Ia edición de la obra aludida en el tltulo de

esüe volumen y que se titula Dc echolosticorum scntcntiø philosophiorn esse

theologiøe ooi;lti^, Cornmcntøtio, edidit Fb. Jac. Clemens, in ,{cademia

n"gio'Morr""teriengi Professor Publicus Ordinariue, Monasterü Guestphalo-

"oã, 
t5ot. La reedición de esta obra tiene la ventaja de ir precedida de la

mentiorrnda Introducción que refleja el contexto histórico del Comenüa¡io e

ir acompañada de citas y notas aclaratorias del texto. El escrito de clemens

desarrolla los temaa: origen de la sentencia; su empleo por los egcolásticos

y textos principales de ésüos. T}as haber verificado el genuino aentido que

ellos dan a la sentencia, se estudi¿ la libertad que los mismos conceden a la

ûlosofla. Conclugión de todo el Comenta¡io, Como !e ve' una temática de

gran interés y de perenne actualidad'

A. Segovia

F. RICKEN, Etico generøI, versión de cl. Gancho del original

alemán Allgemeine Ethik, stuttgart, 1983. Barcelona, Herder, 19$7,

202 pá"9s.

Aqul Fliedo Ricken, profesor de Etica y de Historia de la Filoeoffa en la

Escuela Superior de Filosofla de Munich, trata del poder de ilecidir y actuar

rectamentel ya que la vida del hombre es una sucesión de decisiones. La ética

es la que deùe responder a esta cuesüión de modo bien fundado, y enseñar
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un método inspirado en los principios moraree. A elo ge reûere el autor,
que, además expone el co*cepüo de ¿ctuación moral y la universalización y
fundamentación de las normas para termina¡ estudiando lu ufh"o"ión ,ler
axioma de la autoûnalidad del contenido. Desarolla loe temas'de la razón
ponderativa, el de l¿ violencia y el de l¿ libertad de conciencia. La obra
responde adecuadamenüe al curso General de Filosoffa (del cual ésüe es el
cuarto volumen) a ca¡go del prestigioso profesor Ricken.

4,.S. Muñoz

H. SteuoINcER - W. BEHLER, preguntas bd,sicae de refl,erión
hu¡nana. Int¡oduccdón o Iø fi,Ioeofía moderno. (Biblioteca de Filosofia,
24). Barcelona, Herder, lg87, lg2 págs.

_ _ -HoSo 
Staudinger, profesor de la Universidad de paderborn, y Wolgang

Behler, profesor de la de trÌiburgo, introducen al lector de esùa obia 
"n 

la tarea
del filosofa¡ viviente, a fin de llega,r a saber cómo pueden 

"""r" 
y 

""rp;;;;;en el hori¡onüe de nueeüras experiencias de hoy las cuesüionesiásicas plan-
üeadas por la humanidad desde hace milenios. Entre los temas eraborados enprofundidad noùamos v.gr.: posibilidades y llmites del saber humano; unidady diferenciación de la realidad; Filosofra y Revelación; Filosofra como media-dora entre üeologfa y ciencia, cuestión qo. ,,o, pÍuece l¿ más sugestiva de la
obra_(139-151), que luego se completa señalarùo t., ."t".i".-fosibilidades
de tal mediación, por ejemplo al desentrañar el concepto anárogå ð,e persona,
cuando se tr¿ta de Dios y el hombre. El rlltimo tema se reûere al sufrimiento
como.problema en el dominio ûlosófico y teológico.

A.S. Muñoz

7. Historia

AIte Geachichte rnd wieeenechaftegeachichte. Festschrift für Karl
christ, zum 65. Geburstag. Hrsg. v. p. Kneiser und v. Losemann.
Darmstadt, Wiss. Buchgesellschrft, lggg, VnI * 5BZ págs.

como noüan los editores en er prólogo de este volumen, la actividad
cientlfica del investigador christ no ee limita al estudio de la historia antiguagino también a la historiografla, la numi¡mática y la polltica romana respecto
a Alemania. Pero para ofrecer ¿ christ un homenaje ar cumplir sus 65 años,
se ha preferido poner el tlüulo de Hiato";o Antíguo c His¿orio dc ld cienciø,
temas claveg en la inveetigación del homenajeado, uùilizando los resurùados de
los trabajos de log col¿bo-radores: G. Altöld¡ Romanización de las provincias
roman¡u, del Danubio._K. Bringmann, El segundo triunvirato. p.A. Brunt,
Elección que hace el Emporador de gue nrr,igor. H. casüritius, La Tardfa
Epoca Romana en el área central renana. H. chantraine, El cisma de 41s/19
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y la ingerencia del poder imperial en Ia elección romana del obispo. J. Dei-

,rirrg"r,-l"fotivos sociales de la decadencia de la cultura antigua. A. Demandtl

¿Qué serla de Europa sin la antigüedad? W. Eck, Capacidad expreaiva de

ia esüadlsüica epigráfica. R. Malcolm, Aspectos de la culturación en Oriente

bajo la Reprlblica. E. Ferenczy, Obsevaciones sobre las nuevaa teorlas acerca

dei origen del Patriciado. D. Flach, Tácito sobre el origen del nombre Gcr-

mania. R. Flei-stolba, Q.O. Pollinus, Inquisidor III de la¡ Galias. E. Gabba,

A. Ferguson y la historia de Rom¿. A. Guarino, Pox cøvdinø. H.c. Gundel,

ftagmãnto de un inventario (Bibl. univ. Gise. Inv. 141). P. Kneissel, sobre

la estructura económica del Imperio Romano. V. Losemann, Aspectos de la

ideologfa germana comuniüa¡ia del Nacional-socialismo, c. Marec, ca¡is en

la primera guelTa mitridática. F. De Ma¡tino, Nuevas.consideraciones sobre

"l 
poso de la Antigüedad aI Medio Evo. A. Momigliano, Para la historia de

las religiones en la ltalia contemporánea. L. Polverini, El primer milena¡io

de Roma en la conciencia contemporánea. M.R. Alföldi, A propósito de un

ùal Pedius, naturø mutus que aprendió a pintar haciendo grandes Progresos

(cf 358, nota 2: cita de Plinio eI Viejo); Ia autora se pregunüa si el texüo y la
i*"g"tt picüórica proporcionan un contenido o simplemente dos expresiones

con otras. H.rW. Ritter, Importancia de las efigies de los Cégares en mone-

das. R.P. Saller, Píetøs, obligación y autoridad en la familia romana. F.

sartori, Ma¡io y los cimbrios en un Anonymvs Møtritensis. H. schneider, La

Ilustración escocesa y la sociedad antigua. I. Süahlmann, Correspondencia

epistolar, 1844-56, entre F.C. Savigny y T. Mommeen. D. Timpe, Carácter

potfti"o de los germanoe en la Germøniø de Táciüo. Bibliografla de Christ, a
cargo de A. Schneider.

En conjunùo un digno homenaje aI eximio iuvestigador de la historia

antigua y cientlûca, por la calidad de los trabajos, si bien no todog suscitan

eI mismo interés, como Buele aconùecer en esta clase de homenajes. Entre

los máE relevantes podemos apuntar el de chantraine (?s-sn): un caso de

parùicular relieve en el dominio de log conflictos del Estado con la lglesia,

y dotndo aqul con una excelente sfnüesiE y eI tratamiento matizado de las

personas implicadae. El de Momigliano (325-3a3): muy actual en la historia

áe las religiones, tratado a fondo en 7 aparùados y una nota bibliográûca

de gran utilidad (3a1sa). El de Ritter (azn-saz): francamente sugesüivo al

valora¡ la importancia de las frguras de los Cégare8 en las monedas (cf v.gÎ.
las notas 34, 69, 89). Finalmente, aeñalamos el egüudio de saller (393-410),

de indiscutible valor lingüfutico y ético.

A. Segovia

P. CHAUNU, L'Apologie por I'histoire. París, O.E.I.L. - Téqui,

1988, 618 págs.

Pierre Chaunu ea profesor de Historia Moderna en la Sorbona, miembro

del Instituto, ha publicado 60 librog y muchos a¡tlculoe y desde 1982 tiene



a su ca¡go la crónica semanal de I* Figøro. En l¿ introducción del presenüe
volumen explica primero el tftulo de la obra comenøando por recordar que
la palabra opología,ea su senüido etimológico es el diecureo del abogado'de
la defenea, y se aplica a log discurso¡ de ros criüianog echados de la sinagoga
y, por lo tanto, sometidos al derecho comrln que les obligaba en el mundo
pagano a sacrificar a log dioees de l¿ ciudad y del Imperio. La apologética
en el lenguaje de todos y de cada dfa implica la defensa de proposici*", y
alegaciones de las grandes llneas de la hisùoria que, al pa,rec-er åel autor, le
dan su sentido a ésta. Por extensión, oporogrø ãr ir d"furrra de los valo¡es
de nuestra herencia judeo-cristiana, pagana, helenfsta-romana y semfüico-
cristiana.

Las grandes llneas del contenido del volumen se distribuyen en tres aspec-
toe: defensa del sentido, concretamente en el corazón religioso; continuidad
y vida. Muchos de los temas perüenecen a loe deearrolladãs en artlculos de
Le Fígøro. El material ee divide en 26 caprtulos. Aqul sólo podemos indicar
algunos de ellos de mayor relieve. De la primera parte: 2, El tiempo cristiano
(a$-75); evolución; historia de la conciencia hisüãrica en'la época moderna y
el 45 aniversa¡io de la Reforma en Ginebra. g, Maüerias p*. p"r,r* con lavida; la muerte (rsr-rza): en particula,r, la conürover¡ia sobre el ¡nó,s alló,,
1o, Ecclcaiø rclormøto (rsr-zsz): excelente recorrido higüórico del g. xvl
al xIX. En cuanto a la segunda parüe: 15, Insólitog y esenciares (zgg-g24),
v.gr. La segregación social y el gran alboroto (ssz-arz): uno de los artfculos
más densos, con referencia¡ a la revolución y a ra lglesia, y a la commune.
Denùro del üercer tema, notamos el capltulo 21: Los medios de la medicina
(493-503), con referencia¡ a Pasüeuri y 22, La demografla, ciencia nueva, lec-
ciones anüigaas (sos-sza), p.ej., er hombre, nuestra sola riqo"r". A modo de
conclusión (591-{11), v.gr., La aventura del siglo y saludo a la desgracia.

Los mériüos del prestigioso historiador, literato y pensador han sido re-
compeneados con el Prix Europø Litteroturc/Histoi¡e iggg.
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A.S. Muñoz

Histoire de Loon et du Loonno¡'s. sous ra direction de M. Bur (pays
et Villes de FÏance). Toulouse, privat, lgg7, 302 págs.

Laón accede al rango de ciudad a flnes del siglo v, cuando san Remi-
gio erige su territorio en diócesi' scgregada de Reims. Fortalez¿ naüural, la
loma cubierta de torree viene a ser en el sigro x el refugio de los rlltimos
carolingios. con la dinastla de los capetoe, el poder de laiglesia ge extiende
hacia Pa¡ls y orleans. sin embargo, la ciudad Lajo la auüorfuad del rey y del
obispo conoce, gracias al viñedo, una gran prosperidad. sus egcuelas atraen a
numerogos estudiantes. En l1l2 eetalla la insurrección comunal cuyo relato,
debido a Guibert de Nogenü, es el de más colorido de la historia urbana me-
dieval. Apenas habla renovado la ciudad su esplendor monu¡¡rental, cuando
sobreviene la decadencia, a pesax de ra instala"ióo d" baiuas de vernandois



en su8 torres. En el siglo xvl, se deja arradtrar a la Liga. Enrique IV la cas-

tiga demoliendo y arrasando su ba¡rio más rico para construi¡ la ciudadela.

Li revolución suprime el obispado, pero crea la prefectura. Los funciona-

rios reemplaror, . lo, canónigos. La ciudad se desenvuelve a un ritmo lento,

afectada por invasiones y ocupaciones extranjera'e. Actualmente-, la función

administrativa sigue siendo preponderante en la región de Pica¡dla.

Conforme a las norma,E de esta serie, el volumen refleja la asociación de

un contenido erudito con un estilo ürasparente, a pesa,r de la complejidad de

no pocos hechos y maùices, de modo que la lectura resulta francamente ins-

tructiva y agradable. La lista de colaboradoresr en su mayor parte profesores

universitariJs, avala el prestigio de la exposición: M. Bur, J. Lusse, A. Saint-

Denis, C. Souchon, G. Marival, E. Dorel y G. Dorel. Podrfamos destacax

r.gr. io, trabajos de Bur: Una extraña figura del año mil: el obispo Adal-

be-ro (51-61), en particular la relación con el rey Lota,rio y otros incidentes; y

de Soichon: Laón en los aiglos XVI, XVü y XVIil (137-136), p.ej. guerras de

religión en eI siglo XVI, de particular interés (fae-Ue), y el tema Sociedad

y fo-rtl.rr* en eisiglo XVII (163-175), detenido análieis socioeconómico. EI

volumen aporta magnlficas iiu¡traciones al texto' Muy rltiles son las lisùas de

obispos y alcaldes de Laón (zazss), y la de las grandes fechas de Ia historia

de la ciudad (291-295).

À.S. Muñoz

II. OTRAS OBRá,S. - 7. IIISÎORIA 385

saeculum Augustum. IL Religion und Literotur. Hrsg. von G.

Binder (Wege der Forschung, 512). Darmstadt, Wiss. Buchg., 1988,

IX * 481 págs.

Bajo el nombre de Søcculul,|. Augustum se quiere indica¡ un¿ serie de

aspectãs eeenciales que ca,racterizan la ûgura de Octaviano-Augusto en el

contexto de su época. Se ürata de una mezcla de esüudios antiguos y nuevost

obra proyectada en 3 volúmeneg, de los que aPa,rece ahora este segundo con el

subtliulo Religión y Líterøturø. Precede una deüenida Introducción de Binder

qúe bosqueja la idea general de la obra y el contenido de los presentes ürabajos,

unos inéãitos y otros ya publicados. El volumen contiene dos seccionee: ^[.

RetigiÍn y cuito impcriol, el tema que más nos interesa aquf: K. Latte, La

resüauración augustana (1960). J. Gagé, Log oûcios sacerdotales de Augusto

(:A) y su reforma religiosa (1931). P. La¡nbrechts, La polftica apolinista de

À y át culto imperial (1954). R. Schilting, El Hércules romano y dicha reforma

(tStZ;1979) y el rlltimo trabajo de eeta eección inédita (19Ea): I. Becher, A

y eu ioutica religiosa frente a los culüoe orientales (143-170): observaciones

p.""il. Culto de Isis y de Serapis. Epoca augustana. Testimonios históricos

qo" proubon la evolución del culto egipcio, pero con restricciones; de aqul su

ur"*o influjo en la tradición. culto de cibeles, Mogno Moter, peculiar entre

log culüos romanos asumidos de Oriente, con particular cita de los poetas

augustanos. Bibliograffa: excelente trabajo, bien documentado y sugestivo.
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_ II. Líterøturø y Lengua. Ânte üodo apuntamos loe inéditos: E. Levèvre,
Rasgos no augustanoe de la literatura aulustana (19g4) (123-196): M"rro-jeros de la mencionad¿ restauración en la República, 

"rr'"i 
caos y en la paz;

problemas entrañadoe en los autores de la liüeratura augustana. J. pigeaud,
L_¿ medicina en la poesra doctrinal de Lucrecio y virgilio (19s2) 1zro"-zsój,virgilio sigue a Hipócrates, y Lucrecio investiga las causas àe las enfermeda-
des, concretarne¡rte epidémicas, un terúa de particular relieve en la historia
de la medicina. G. Binder, Na¡ración aitiológica y programa augustano en la
Eneida de virgilio (19s8) (zss-zaz): sentidor a.i t¿r*-'irro øitlo"y su relación
a la poesla épica, y un profundo análisis de la Eneida. R. Herzog]Realización
augustana entre lo pas-ado y lo futuro (19s4) (rra- s+r): ¿Erietos filosófico
en el proceder polltico?

__ E. Lefèvre, La gran eplstola de Horacio a Floro, 2,2 (lgg4) (elZ_ SSS): en
ella Horacio da testimonio personar de sf: oque como poeta ya pasóo. A.w.J.
Holleman, sobre el conflicto entre ovidio y rt lrsszi lsza-seã¡, La actitud
antiaugusüana de ovidio no puede ser calificadà 

"*jràitn-"rrtá de polltica.
Kl. Thraede, Factores extracientrficoõ en la ûgura ae livio presenüada por la
reciente investigación (19s4) (ssl-+zs): no podemos coloca¡ a Livio al mismo
nivel que Roma y eu actuaridad; el tema es üraùado con gran erudición que
se capùa en extensaa noüas v.gr. g, 4, 6 y z. Finalmente J. untermann, Los
autoree clásicos y el laüfn antiguo (19s9) (nzø-l,l,s): en cicerón como en Livio
se aprecia un lenguaje cuya regra son va¡iantes de la gramática clásica. Los
escriüos ya publicados que ae reproducen en egta segunda parüe, se reûeren
a temas diversos, v.gr. 

-sobre 
ras Egrogas de viigilio (A.'AröídÐ, Aüenas

en Roma y el rliunfo de. o_c-taviano (Þ. Grimat)-y erlpercio 
"o*o pout.

augustano (M.v. Albrecht). una selecüa bibliografia es recogida por Binder.
Loe estudios, en Euma, reflejan bien ras vicisituães üüeraria¡ I ideorógicas del
Socculv¡n atgustum bajo el aspecto religioso y literario.

A. Segovia

8. Varia

- AttóNur¡o, Loe arcanos mayoîes d,er ,Tarot. Meditaciones. Intro-
ducción de Hans urs von Balthasar. vereión castellana de J. López de
castro de la edición alemana, Basilea, 1gg3. Barcerona, Herder, rggz,
709 págs.

nUn pensador crisüiano y piadoso, de innegable probidad, nos da a co_
nocer log glmbolos del her¡netismo cristiano 

"r, 
,o, distintos pl.nos -mlstica,gnosis, magia- recu¡riendo a las ciencias caballstic.s y a ciertos aspecüos dela alquimia y la astrologl¿. Dichos slmboros apa,recen en los llamados arca-

noE mayores del anùiguo juego de ca¡tas conocido por el nombre d,e tøroco,
o comrlnmente hoy de torot. con sus meditacioneg el autor trata de siüuar-
los en el plano de la sabidurla máe profunda, por lo orri.r"rrd, ãel misterio



católico, procura siempre aùenerse al justo medio de la sabidurfa cristiana;

en ocasiones llega a apartarse un poco de esta vla central. Con üodo, la

abundancia, casiaplastante, de auténticas y fecundas luces que proyecta sobre

nosotros, bien jusüifica que un prlblico más numeroso de lectores n'b se vea

privado âe estas meditaciones' . Lacita, sintetizada, es de Urs von Balthasax

ãn la Inùroducción (15-22),y con ellavenimog a coincidir teniendo en cuenùa

lo que R. Spaemann escri'b" en la Presentación (11-14): nlos ejercicios [del
Maeatro] no tienen que ver con la ciencia ni con la fe. Se ùrata de una visión de

fenóments primordiale e y ønologlos egencialeso ' La obra se presenta en forrna

de 22 carta¡, y los temas ron muy variados, v.gr. el Enamorado, la Justicia,

la F\erza, la Muerte, el Loco, el Mundo, considerados respectivamente como

a,rcanos de la Iniciación y la castidad, el Equilibrio, la virgen, la vida eterna,

el Amor y la Àlegrfa.

A.S. Muñoz

II. OTRÀS OBRÀS. - 8. VARIÁ' 387

B. BARNES, Sobre ciencio. Barcelona, Labor, 1987' VII + 148

págs.

Combinando inspiración y crltica, humor y ejemplos, Barry Barneg ofrece

una visión de la ciencia moderna como actividad en el seno de la nueva insti-

üución social. Hace un hicido análisis de la comunidad de los cientlficos pro-

fesionales, su funcionamiento inüerno y su interacción con la sociedad; ¿borda

el problema de la vinculación de Ia ineùitución cientffica con la¡ pollticae y

económicas; y au relación con la investigación miliùar y producción de armas.

Pa¡a Ba¡nes la sociedad eetá dominad,a por mcdio de la ciencia y la tecno-

logla, pero rlo poî ellas. EEta versión del original inglés, Oxford 1985, ha sido

realizada por J. Faci.

1,.S. Muño¡

A.E. BENDER, ¿so¿üd o froude? La verdad sobre los alimentos y

las dietas. Barcelona, Labor, 1987,215 págs.

Tladucción del inglés por Ana Marla Ga¡cfa. ,{rnold E. Bender, vicepre-

sidente de la Unión Internacional de Ciencia y Tecnologfa de los Alimentos,

efecürla en esta obra una demoledora revi¡ión de una larga serie de errores y

contradicciones en materia de alimentación, v.gr. ¿Existen alimentog sanos

o naturalee? ¿Son dañinos los conservantes y colorantes? ¿Conviene tomar

viüaminas? eüc. Un fndice de conceptos compleùa esta sugeativa obra.

[.S. Muñoz
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sT. BREToN, Poétiqre dr aeneible(Lanuit surveillée). parís, du
Cerf, 1988, 168 págs.

süanisla' Breton no pretende aquf ofrecer un ribro de estética, ni mu-
cho menos un eistema de Bellas Artes, sino hacernos sentir la gensibilidad
que nos descubre el mundo donde esüamoa, sin egùa,r en é1, a veces como
en una morada, y otras como un espacio que üenemos que atravesar conti-
nuamente' A estas dimensiones del mundo ee han reservado los apelativos¿egüar-en o y uestar-haciao, heredadoe, aunque con distinto empleo, de una
tradición medieval. A cad¿ una de esüaE lfneas coreeponde una poética ori.ginal: una rugiere un ¿mbiente de perfume, sabores y oolidez; r'a ."gonda,
implica una meüá¡ùesig de metamorfosiE y diversos poderes concretizados por
las metá,foras de la máscara, el ala del ángel y la, do.es del fuego. Esta obra
fue doblemente motivada: por la desesperaciàn euicida de un jãven, y por la
interrogante plotiniana: ¿por qué es hermoso el relámpago?

A.S. Muñoz

Y. coINEArJ, cómo hacer dib$oe científi,cos. Materiales y méto-
dos. Barcelona, Labor, lg87, 237 pâgs.

versión del francés por purificación Mayoral. yves coineau, profesor en
el Mueeo Nacional de Historia Natural de parls, se propone uqot äå-o.tr* ul
investigador y al eatudiante que ea posible dibujar sin-a", artirta, y que para
ello basüa aprender unas técnicas sencillas: conocer el maüerial disponible en
el mercado y la manera-de usarlo, y aprender rog a¡tiûcios y los proledimienüos
que permiten superax la falta de habilid¿d.

A.S. Muñoz

--.- 9olpyt In-acriptionam Groecorum, edidit Aucusrus BoECKIU'.
Hil*sheim, Georg Olms Verla g, lgTi , (5 tomos "" ¿ 

"olr.t LXXII +4090 págs. * 17 láms.

La editorial Georg olme ha vuelto a poner ar servicio de ra ciencia una
obra que, aunque publicada hace más de cien años, conserva todo su valor,
como uno de los monumentos que eE de ra investigación aremana der sigro
pasado. obra de la ciencia y de la üenacidad, 

"-p*Ãdu 
por Boeckh en 1gãg,

continuada a su muerüe_por J, Ílanz, y, muerto éste también, finalizada por
curüius y por Kirchhoff, al medio siglo de su comienzo. Medio sigro que
naturalmente impedla a muchas bibliotecas ¡ sobre todo, a ros particulares,
el tener completa esta recopilación. puedo dlcir que en Esprña åra bastanùe
diffcil de encontrar. Pero ahora, felizmente, reeditada en todos sus fascfculogy tomoe, vuelve a esta,r al alcance de loc estudiosoe. No hace falta decir el
interés de cualquier corpus de inscripciones para ra historia y la filologfa, que



en este caso se traüa de la lengua griega, que está en la base de la cultura de

Occidente y del Cristianismo. Y, si es cierto que degde hace un_ siglo se han

descubierto nuevo8 epfgrafes, muchoe de ellos no están recopiladoa, mientras

que algunos de los de e¡ta obra ee han perdido, y todos cuentan además con

oro, **"r,tarios que conservan su valor Y 9ue, a vecest son notablemente

exüensos, como las 51 páginas que acomparian aI texto n. 2374, señalado un

poco al azar. Se trrta d-e 4 grandes 
"oirl*"rr"r, 

grandes a Pesar de que la

editoriat ha reducido algo el facsfmil con gtôn ventaja de la manejabiliilad,

,in qou ello daña¡a la niiidez del texto, muy legible. Gruesos tomoe también,

"o. 
it total de má¡ de 4000 páginas, en los que se recogen y comentan 9926

inscripciones numeradas, sin contar con los nrlmerog duplicados y los extensos
uaddenda eü corrigendaj de cada tomo. El primer volumen empieza con las

inscripcione. en es"ritora arcaica, para continua,r con la Atica y las demás

."giorr", e islas de la Hélade. En los tomos siguientes se continrla por todas

Ias regiones europeas, asiáticas y africanas en las que 8e con8entan eplgrafes

gri"goe, como Þigia, siria, Egipto, Etiopla, las Isla^s británicas y nuestra

Érpoñn, por menciona,r algunas de las 38 regiones de los treg primeroa tomos.

En el tomo IV se agrupan los textog de lugares inciertos, y loa objetos divertos,

como piedraa preciãsas, vasijas e ingtrumeutoe. La mitad de esüe volumen está

dedicado a la,a inscrip"iorr", cristianas -de especial interég para la hisùoria de

Ia lgleeia-, hasta 1453, año de Ia calda de Constanùinopla. Un ap'éndice de

insciipciones judfas, diecisiete láminas deaplegables y dier completos fndices

cierran egta obra de permanente valor.

G.M. Verd

II. OTRÅS OBR.A,S. - 8, VARIA 389

L. CRAPO, Hormonoa. Los mensajeros de l¿ vida. Barcelona,

Labor, 198?, XII * 191 Págs.

Tladucción de la Dra. M.D. Calderón del original inglés, New York -

Oxford 19E5. Se desarrollan temas de plena actualidad y con la categorla de

un especialista: La evolución de los mensajeros qufmicoa. sobre las hormo-

nas i otras materiag. Un millón de cerdos. La glándula maestra. La piña

*irt""iorn. ¡Es una niña! Gigantes y enanos. un tratamiento procedente de

Toronto. Huesos y pieilras. La revolución de los neuropéptidos.

A.S. Muñoz

A. Dtnln, Die Entatchung deî hdetoTiachen Biogrøphie. vorgetra-

gen am 26. April 1986 (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie

áer \{issenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1986,

Bericht 3) Heidelberg, carl lilinter univergitätsverlag, 1987, 90 págs.

Con ocasión de unas recientes publicaciones, se viene disputando sobre el

üema de si en la literatura griega, y también en la del Imperio romano' exisüla
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un género distinto, ùeóricamente perceptible, de biografla con sus reyes pro-
pias de composición. En ùorno a la cuesùión del origen de la biograffa histórica
Ee reunen aquf unoe üemas expuestos anteg oralmenüe por Albrecht Dihle en

1996.-l"l ésüoa: I) Biografra, encomio v obra hisüóriå en el helenismo (7-
22). r\ El elemento polltico en la üradición hisùoriográûca y biográfica de

loTr Q2-27). IIÐ Et As'',coro de Táciüo (27-g2). vl situa"iones y aconre-
cimienüos como objeto-de la rristoriograffa en. ra ¿rta época imperi.ilee-lo¡.
v) El concepto de ra función der soLerano (56-64). ï4 l" tiog.aff. .o*o
!9rma de la historiograffa en la alta y en la tardfa época imperíal (64-20).
vll)-Bibliograffa (at-as). La obra de Dihle está mui bien dåcumenüada, y
en ella se bosquejan con acierüo los maüices de cada åpo"u, v.gr. al apuntar
la diferencia entre una l/itø pruralfsüica y una obra hist¿iical o bien entre
aquélla y una biograffa moderna (9); al notar que la tradición biográfica de
loru eetá impregnada de intereses'pollticos en mayor medida que la griega
(32); el penetrante análisis de la obra de Tácito y a" ta descripción que hace
de la evolución del Emperador, del influjo del arte de salustio, de las ca-
racüerleùicas de Polibio y oüros historiadores (lo-ol), consùiüuyen una de las
secciones mejor logradas del volumen. Deetacamos,-también, ia ojeada final
(64-q0)' al comenùar, por ejemplo, el fenómeno de la confusión enùre loe mo-
dos de considera.r loa aspectos biográficoa e historiográficos, tema que debe
ser tenido en cuenta no sólo en la liüeraüura latina, sioo tamtién en ia griega
(cf 55ss). La obra carece de noüas; las citas vienen intercaladas en el texto
mismo; y además en la bibliografla se hacen puntualee referencias a los temas
traüados por otros autoreg en conexión con los expuestos aquf por Dihle.

A.S. Muñoz

L'etat dea religione d,ona lc monde. ouvrage collectif sous la direc-
tion de Michel clévenot. paris, La Découverte - Le cerf, rggz, 640
págs.

se abordan las religionea desde la perspectiva de la situación actuar, con
una actualidad que llega a lo anecdótico, v reriodfetico, aunque también se en-
cuenür¿n colaboracioneg de unos cuanüós teólogos cristianos conocidos (con-
gar, Breton, G. Ärroyo, Gefiré, Jossua,...). 

-Bajo 
la rrrbrica probrcmótica

se seleccionan temas varioE, uno6 de hisüoria dei pensamiento (firosoffa dela religión, marxismo, psicoanálisis, sociologra, historia de las ,àngior,"r) o
también de docùrinas religìooas (sobre el o"ig"r, de universo, tiempo, sacri-
ûcio, oración y éxtaair,-tahl, manch" y."gÃdo) o sobre .rirt"rrr* religio-
soso(oteologfas"). Lo cri¡tiano ocupa nnn bo"r," parte. El apartado Rcligión
y cocicdod es aun más vario. Está más orienùado a la actualidad. predomina
lo crisüiano. un libro útil para la consulta por la va¡iedad de datos que re-
coger aunque eE un tanto aleaüorio qué es lo que podemos encontrar en é1.
Los lndices facilitan la consulta.

E. Barón
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I. Camacho

F. FR¡,NCESCHI, ahieso di odulti. Finolità, contenuti, ¡netodo di

un progrømmo pastoiole. Roma, Editrice AVE, 1985, 175 págs'

Enlg84sePusoenmarchaelplanpastoralürienaldeladióceeisdePa-
dua. Su objetivo cenüral, el que ûgura como tlüulo de esta obra: Iglesia de

adultos, Lo que ," 
""p"oáo"" 

en estas páginas no es eI plan pastoral mismo'

sino dos intervenciones del obispo de la diócegie en un encuentro sacerdotal

..ì"Urrá" pa"ra eatudiar el plan. La primera tecoge Ia¡ reflexiones más gene-

,u1", ,ob"" lo que es la pastoral, mienüras que la segunda es una introducción

alplanconcreüo,quedestacalaevolucióndeladulüoenlasociedadmoderna
V år, lu lglesia, tri "o*o 

el papel que a ésüe le corresponde en la tarea de

åvangelizlciórr. Ert"r directrices recogen con gran fideliitad la distinción de

furrciän"s entre jerarqula y laicado que apa'rece en la constiüución pastoral
nGaudium et spee'.'El diátogo con la cultura, el ca¡åcter profótico de la

Iglesia y eI compromiso del po"Ulo de Diog ton Preocupaciones centraleg de

li obrn, dentro ãel enfoque eminentemente pasüoral y práctico del autor'

P. Gtsnl, Lo crêotion. Essai sur la liberté'et la nécessité, I'histoire

"t la ioi, iln-oå*", le mal et Dieu, (Lieux théologiques, 2). Ginebra,

Edic. Labor et Fides, 1987,315 Págs'

P. Gisel nos preaenta en eete ensôyo una serie de reflexiones sobre el

dogma de la creación, sin que lleguen a constituir un verdadero tratado en

,"rr1ido escolar. Se trata *L bi"o de comenta¡ioe o lecturas comentadas de

textos sobre la creación. El orden es sistemático: sagrada Escritur¿ (Gén 1-

rij; *o*"rrtoe clave en la historia del dogma: orlgenea, ean Agusüfn, santo

tJ*¿" de Aquino, Leibni¡ y Feuerbach; la respuesta de los reformadores

ioi"ro y Cai'inoi cómo haLla¡ hoy de la creación. El autor sigue en la

"*po.i"iór, 
Ia más esüricta ortodoxia luterana. Reconoce que existe una gran

iliåcultad para hablar con propiedad de la teologla de la creación en una

concepción protestante, 
""rrt"a¿n 

en Iø historiø y no en la naturaleza. Inüenta

r;;l"y* u ,i *odo las ãificultade8 y ¡¡sf' por ejemplo, añade en esüa aegunda

ediciån un apartadito sobre los Sapienciales (págs' 7e78)'

La mayor parte del libro se basa en loe resultados de otros autores; las

reflexionea de los üres rlltimoe caplüulos: la creación en el mundo de ho¡ son

originales, aunque se vale de concepciones psicoanalisüas y de la teologla de

K. Ba¡th.'
Esmuyapreciablelaintencióndelautordeconecüa¡Euenseñanzaconla

sagrada Escritura y la tradición eclesial, aunque, como él mismo confresa (ver

pig.Ztz), su interiretación esté muy subordinada a la¡ doctrinas de Lutero

v ö"r"ií". No pueile extraña¡ que 8ea muy negaüivo en su juicio aobre la

doctrina católica en general y la tomista en pa,rùicula,r. A pesa,r de todo, el

libro eerá muy rltil, po="qo" a su modo es representativo de la teologla luteran¿
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y manifie'ùa el deseo de integración y renovación que existe en las Iglesias,
sin dejar de ser fieles a la fe heredada.

J. Vílchez

F ' GoNzf,LEZ, La Ruedo. una imagen simbórica der cosmos. In-
troducción: F. Tlejos. Estudio iconogrófico: M. plana. Ilustraciones:
A. wiechers (Tladición universal, r). Barcerona, symboros, 19g6, 25g
págs.

con esta obra de Federico Gonzárez ra editori¿r symboros inicia una serie
de publicaciones de textoe de ra tradición uunánime, äe loe p".¡r"r. Aqur se
noe introduce en el tema de ra simbologfa que nos eneeña o 

"oro"u" 
er lenguaje

esotérico y sagrado de los srmbolos. Este ribro se comenzó a escribir en
1980 como slnùesis de conferencias y cursillos pronunciados en la universidad
Auüónoma de Méjico y en la F\ndación Juan Miró de Barcelona. L¿ obra
contiene tres pa,rtea: I) De los srmborog y la simbólica. El simbolismo de ra
Rued,ø, el tema de mayor relevancia der ürabajo (nr-oo), 

"o" "igo"". aspectos
del simbolbmo como expresión del movimientÀ y a*'ia *ottipä"iaud, pero
también de inmovilidad originar y de sfntesis, de la expansió; ;;;"""tración,de lo anial y lo vertical (como el árbor, la montaña y er hombre). Es también
modelo del cosmos. perspectiva desde el arte. II) iadición hJrmética. Dos
modeloe simbólicos herméticoe: el ra¡ot y el Arbol de la vida seforltico. La
Rueda y aus relaciones con otros sf',bolos tradicionat"r, po" 

"¡"^fro, la ruedade la vida, loe calenda¡ios azreca y maya. por oüro úår;ü ;;;yección dercubo en el plano da una crus de seie bragos o una rueda de seis radioe. se
relaciona,.además, el gimbolismo de la rueda con el del fuego en las tradicionee
antiguas (v.gr. Dan z, g). IÐ Eeta pa,rte ee reûere a los ciclos y ritmos ya la¡ doe miü¿des del modero cósmico. También ," .ob"ny" 

"i simbolismo
de la Rueda del ca,mo, el viaje y el movimienüo. En *".¡ir"t", apuntandola innegable erudición del auüor, obe€rvamos que nos hace ta impresión dealargar deemesurada¡irente la aûnidad del simbãüsmo de la Rueda, v.gr. conmrlltiples señales de lo circular, hasta recorda¡ la üonsur¿ de los frailes! (cf220), El estudio iconográûco preaenta una gerie de sugeetivas ilusüracionee
(22s-255)

A.S. Muñoz

R. KAssEL, Die Abgrenzung dea Heilenien¿ua in der griechischen
Literoturgeachichte. Berlín, Walter de Gruyter, lgg7, B0 págs.

ojeada crltic¿ de_Rudolf Kassel (conocido gobre todo por su edicióncrltica de la Retórica de Á,ristóteles, Berlfn, 1926) acerca a" tJ, ir,turrtos rea-
lizadog antes y despuée de J.G. Droysen, por es.rr"*c"r la época de Älejandro
Magno y sus sucesoree y er pueeto;". i; corresponde en ra cronorogfa de la
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historia de la literatura griega. Se trata de una ponencia lelda por Kassel

en la 19 sesión de la Mommsen-Geeellschaft, celebrada en Bremen el 10 de

junio 1987. El autor analiza detenidamente una amplia bibliogra.fia gobre el

tema y cuestiones aûnes. La lista de ciüas (18-30) testimonia la erudición

del eminente investigador y Eu cautela crltica en los juicios de la literatura
pertinente. Asf, v.gr. se subraya la necesidad de una ordenación elemental

cronológica de todo eI material literario, mucho antes de establecer una real

historia de la literatura, en el sentido del mismo ponente (cf 3). Examen

de las perspecùivas de vossiug a ûnales ilel s. xvlll (a). Por su parte Th.

Bergk, 1872-1E87, ofrece una literatura completa en 8u hisùoria de la litera.
tura 1872. Otras muchas obra^e de divergos autores son enjuiciadas como por

ej. La Historia de la Antigüedad de Ed. Meyer, stuttgart, 1983 (cf la cita 7,

10 pág. 19). Ðn especial se menciona a L. Canfora, Helenismo, Bari, 1987,

al que se ráprocha por una serie de aûrmaciones injustificadas (21). Por lo
demás la agrupación de lo ocodémico y lo oleiønilrdno sigue eiendo haeüa hoy

objeto de atención, incluso como base integrante del insürumenta¡io ûlológico

(cf 21 y referencia a 10, 23as) con la aportación v.gr. de la Collectøneø AIc-

sønilríno de Powell (cf 16, 20). Una de las rlltimas cuestionee abordadas es

la diferencia entre los métodos sincrínico y cidográfico (17' 15).

A.S. Muñoz

\ry. KocH, Literaturbericht z1ü;¡ måtteloltc¡Iichen und netzeitli'
chen Epigrøphik (1976-19sÐ. Mon. Germ. Hist. (Hilfsmittel 11).

München, 1987, 147 págs.

El presente informe litera¡io de la epigraffa medieval y moderna de 1976

a 1gg4, a caxgo de fffalter Koch, ee fruto de un impulso decisivo para estruc-

üurar cienüfficamente el tratamiento de las inscripciones de las mencionadas

épocas y por reunir, elaborar y editar crlticamenüe el conüenido de üales in8-

cripciones reproducidas en gran nrlmero de publicaciones; impulso procedente

sobre todo del tiempo que transcurre entre las guerras mundiales y en los

rlltimos años. Este libro utiliza colecciones anteriores, como las contenidas

principalmenüe en mss del s. IX al XII, respecto de la primiüiva y la alta

Edad Media. Otros muchos daüos de la investigación en torno a la temática
se describen en la Introducción (11-30). Los restanües temas se distribuyen
asl: Actas de Congresos mundiales y Compendios de mayor entidad. Series

nacionales de ediciones. Otras ediciones. Modo epigráfico de trabajo, tareas

y proyectos. Tlabajos relativoe a cuesùiones epigráficas. Lengua, formulario,
*åtti". y nmentalidado. Monumentos en particula,r y en grupos, a lâ luz

de su evaluación histórica. Epigrafla e historia del arùe; indusüria de éste,

información de realidades y cueetiones gobre resüauraciones.

La obra de Koch se distingue por su gran erudición y la va¡iedad de

aspectos estudiados. Aquélla se desprende ya del nutrido Indice de autores

(127-131) y de personas y materias (Ls2-1471. Las inscripcionee mils desùa-
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cables en número y calidad nos parece que son las anglosajonas y las romanas.
También notamos la importancia de las series y edicionee (4g-72) y el tema
de lamentalidad (especialmente 106-110). como nota curioea apuntamos los
giros: mcntcm sanctom, spontoneøm, honorcm Dco ct pøtriac liberøtionem,
que se hallan sobre todo en el dominio de la epigraffa de las campanas (roo).

A.S. Muñoz

F. KöNlc - H. W¡,IDENFELs, Lcxikon der Religionen. phäno-
mene - Geschichte - Ideen. Freiburg - Basel - Wien, Herder, 2. Auflage,
1988, 729 págs.

Esüe Léxico quiere ser continuación y puesta al dla del publicado bajo
la dirección del mismo König en 1g56. En medio está el Vaticano II con su
declaración Nostro øetøte sobre las religioneg no crisüianas y una acentuación
del pluralismo de la oferüa religioea también en Europa. El punto de vista
cristiano eetá presente en cuanüo relacionado con otras religiones. Esta obra
tiende preferenüemente a concepùoe (por ej. cxpcrienciø religiosø, rccucrd,o,
sølooci6n... ) o slmbolos (como fuego, øguo, montøña, sol, ..) aunque estos
rlltimos eon algo egcasog en número y extensión. Las noticia¡ Íristóricas se li-
mitan a las principales, renunciando a las de peraonas si no son lðs figuras más
destacadas de las religionee. otros a¡tlculos interesaxån para las cuestiones
metodológicas del estudio de la¡ religiones (por ej. rcligión, lenomenologlø de
lo religión, e úc). será un buen instrumento de consulta para una información
inicial en ciencias de las religiones.

E. Barón

Die Miechno. Text. (Jebe¡aetzung wd ousführliche Erkrörung.
Hrsg. von K.H. Rengstorf und L. Rost. vI. seder: Tohørot. 2. Tba-
ktat: ohalot. oholot-zclte. Text, uebersetzung und Erklärung nebst
einem textkritisd¡en Anhang von w. Bunte. Berlin - New york, wal-
ter de Gruyter, 1988, IX * 47L páLgs.

En oüras va¡ias ocasiones hemos tenido oportunidad de dar cuenta a
nuegtros lectoree de la publicación de algunos de los volúmenee de esta mo-
numental obra. Hoy nos toca reseñar el correspondiente al tratado ohølot,
perüeneciente al eexto seder de la Misná, dedicado a las cuesüioneg de pureza
e impureza ritu¿I. como es sabido -y Ee recuerda en la Introducción (p.r.)-,
el nombre del traüado, nriendas de campaña', esûá basado en las p""r"ríp
ciones del capfüulo 1g del libro de los Nrlmeros -vv. Ll-22 para el nombre,
especialmente v.14-. En el capltulo 2 de la Introducción se esùudia la compo-
gición del tratado, en torno a un tema central, diflcil de reeumir en un tltulo
breve en español (ouebertragung der Leichenunreinheit durch Bezeltung').
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Se destaca la relativa coherencia de la estructuración, con pocas desviacio-

nes del üema, enumerando las diversas secciones que comentan dicho tema

desde diferentes puntos de vista. En las páginas siguientes se recoge la clasi-

ficación hecha poì Neuener de las diversas leyes, con 8u datación "aproximada

por épocas y ercuelaa. La conclusión final es que el tratado produce neinen

sehr leschlossenen und gerafften Eindruck" (p.Z) V se sitúa en la divisoria

entre una codificación legal fuertemente sistemática y la exégesis halákica,

con predominio de la primera c¿racüerlstica. se trata¡fa de la fijación por

e."riio de una discusión real. Respecto a la fecha de composición del tratado

no se puede deci¡ nada Eeguro. Se citan rabinos de la primera hasta la cua¡ta

generación tannaltica. Probablemenüe recibió su conformación definitiva pre'

iedaccional antes del 200 p.C., y la final en el cfrculo del nredactor" de la

Misná, R. Yehudá ha'Na¡1.
Como en oüros vohlmenes de la colección se dedica un capftulo a Ia com-

paración del tratado misnaico con su homónimo de la Tosefùá, resaltando

i.s l.gun." y añadiduras de esta rlltima. La Toseftá, que también recoge la

ûjación de las digcusiones rablnicas, Pleaenta igualmente una estructuración

ràlativamenüe uniüa¡ia. La tradición en ella recogida abarca un espacio de

tiempo algo mayor que el de Ia Misná, por lo que debió de recibir su definitiva

redacción en fecha algo posterior (lo más pronto, hacia la miüad del e. III
p.C.). Ambaa obraa no han nacido independienüemente una de otra, teniendo

probablemente una tradición oral comtln, y recogiendo la Tosefùá elementos

que habrlan quedado fuera de la redacción de la Misná

EI rtltimo capltulo de la Introducción se dedica a los presupueetos hist&
ricos del tratado, ofreciéndose una ojeada de conjunto del tema de la impureza

producida por la muerte y loa muertos en el mundo extrabfblico' en el AT' en

Qumrán, en Filón de Alejandrla y Flavio Joeefo, en el Judafsmo rablnico y
en el NT. Si el estudio del tema fuera del mundo rablnico resulüa por fuerza

condensado, y tal vez pueda exigir precisiones por pa,rüe de loe especialistas,

eI resumen de las prescripciones rablnicas sobre este delicado tema constituye

una buena preparación para Ia comprensión de un traüado de diflcil lectura

como el Presente.
como e8 costumbre en Ia colección, una serie de apéndices y de lndices

cierran el volumen.

A. Torres

W. M. MoNtcotvtERY WArr Y M. MARMURA, Dcr IsIøm II'
Politische Entwicklungen uns theologisdre Konzepte (Die Religionen

der Menschheit, 2512). Stuttgart, Kohlhammer, 1985' XXI + 502

págs.

Este segundo tomo sobre el Ielam comienza con el año de la muerte de

Mahoma y se extiende hasta 1850. Deja fuera todo lo referente al sufismo,

que se traiará en un tercer tomo. Está presidido por una vieión evolutiva de
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la doctrina, un punto de vieta occidental y moderno en contraposición, como
dice el mismo watt, al punto de vieüa de autores mulsumanes que niegan
üoda evolución de las doctrinas. Las ùres primeras partes se titulan: nlos
comienlos', nEl siglo de luchas (250-s50)' y (El triunfo del sunniemo (g50-
945)'. En ellas reproduce watü, con pequeñas modiûc¿ciones, au libro ?åe
Formothc Pcriod ol Islømic Thoqht, Eclimburgo 1gz3. su interés central es
la doctrina teológica, aunque tiene en cuenüa ras circunstancias pollticas. En
una cuarta pa,rte, M. Ma¡mura esüudia la filosoffa musulmana de la Edad Me-
dia. En esta parte se puede hacer nota¡ la casi total ignorancia de los esc¡itos
españoles sobre la materia. En la quinta parte ("La teologla musulmana g50-
1850') retoma watt el desa¡rollo doctrinal histórico. En general prescinde
de las sectas que se fueron formando a lo ra^rgo de eeüos eiglãs (se tratarán en
el t. il). Presenta las va¡ias escuelas teorógicas hasta tãso. Además de la
teologfa sunnita, traza una breve hisüoria del chiismo hasta esta misma fecha.
A los seis sigloe siguienües, (nla üarda Edad Media musulmana,, 12s0-1g50)
los ve como estancamiento doctrinal, en el que sólo destaca el hanbalismo.
Dedica unas páginas a las ürangformaciones del chiismo y a la teologla en
regioneo marginales (India y Africa occidenüal). Esta obra será rlüil como
visión de conjunüo en la que el enfoque docürinai, üeológico y ûlosófico se une
con el desa¡rollo histórico.

E. Barón

BoDo Mülr,nR, Diccionørio del eepøñ,or medieaar,fasc I: o-øbajar;
fasc.Il: abajor-obollodo. Heidelberg, carl winter, 19g7, xl,w + 114
págs.

Nos encontramos con una obra imprescindible en cualquier biblioteca
culta, y ni que deci¡ ùiene para cualquier especialista en la lengua española.
Esperado degde hace tiempo, por ûn sale a l¿ luz el primer fasãlculo de esta
obra. Al que pronto ha seguido el segundo, lo que permite augurar una
publicación mucho más rápida que la de otras obras semejantee.

El presenüe diccionario recoge el vocabulario medieval español hasta 1400
aproximadamente, gacado de la liùeratura, los fueroa, los àiplomas, los re-
parüimientor y la prosa cientlfica de esos siglos. De letra muy legible, su
disposición es muy clara, con las distinüas acepciones de cada parabra, con
numeroE¡r^s ejemplificaciones (al menos las cinco más antiguas), asl como refe-
rencias a otros vocabula¡ios pa¡a quien precise más documentación. Al final
se aduce in estcnso el tratamiento de cada voz en otros diccionarios, desde el
de Nebrija, a¡l como se termina con un amplio traùamiento etimológico. Loa
étimos se discuüen con Garcfa de Diego, corominas/pascual, el Diccionario
Higüórico de la Real Academia, etc. siempre con gran equilibrio cientlfico,
exponiendo más que imponiendo. La pa,rte etimológica traia cumplidamente
ùodo el eepectro románico de cada polobra, para üermin¿r colr referencias a
oùroe diccionarios etimológicos. sobre la amplitud de esüa obra, baste con
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señalar las nueve páginas que dedica sólo a la primera palabra, la ¿. como

rlnica corrección dirla que hubiera sido mejor numer¡ì.r por columnas que por

páginas.

Este diccionario está subvencionado por la Dcttsche Forschtngsgemcift'

schalt asl como por la Heidelbergcr Akødemíe dcr Wisscnschaften- Obra de

Alemania, pues, desde todos los ángulos, aunque eeté red¿ctada en eepañol,

afortunadamente para la mayorfa de sus usuaxios peninsulares o extranje-

ros. Es otra deuda de las much¿ut que la culüura española debe a la ciencia

germánica. Que pronto podamos ver Eu finalización.

G.M. Verd

L. MussET, Rornmønieche Normandic (Ost). (Houte Normon-

die). W]drrzburg, Echter Verlag, 1987, 349 págs.

versión alemana por chr. Morano y s. Pohle del original francés (Zodia-

que, La Pierre-qui-vire, 1985). En torno a Rouen y Le Havre, y desde Li-
sieux hasüa Monü-Saint-Michel, ge han congervado muchas iglesias románicas

que, aobre todo en lo plástico y ornamental, han evolucionado como formas

completamente peculiares, que denotan el influjo briüánico-románico. En eI

antiguo lugar de peregrinaciones maxianas y de veneración de la Sanùa Cruz,

ur, Burrruy cerca de Lisieux, Ee conserya también una iglesia abacial. El au-

tor de esie volumen, Lucien Musset, se ocupa principalmenùe de las grandes

abadlas, v.gr. (además de la ya citada de Bernay), Jumièges, Notre-Dame,

Saint-Pierre, Saint-Valenùin, Yanville y otras. Sigue la descripción de cinco

pequeñas iglesias: Graville, ManégÌise, Saint-Jean d'Abbetot, Quillebeuf y
Sainü-Wanilrille; eeta última especialmente notable por cierùas peculiarida'

des. siguen breves descripcione de algunas iglesias románicas de la Nor-

mandfa orienüal, desde Azier hasta Virville. Por rllüimo, se examinan los

ornatos de las esculturas. DeI conjunto llamamos en particular la atención

sobre los pormenores de las grandes abadfas (25-19E) por la abundancia de

d¿tos hisüóricos relativos a cada edificio, y los detallee a,rtlEüicoe. La obra

nos ofrece 159 magnlficas iluetraciones. Dadas todas estas circunstancias y
el interés que reviste el románico en trÏancia, nos p¡rrece muy oportuna esta

versión.alemana que conserva la muniûcencia del original'

A.S. Muñoz

M. ppl,l,gRpy (ED.) , Domonda di educozione c nuooc tecnolog'ie

dclla comunicozione. Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di

Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana in collabo-

razione con i Cinecircoli Giovanili Socioculturali (Roma, 2-4 gennaio

1987). Roma, LAS, 1987, 196 Págs.
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como indica el subtftulo, se contienen en este volumen las actas de un
congreso que tuvo lugar en Roma, a comienzos de 1ggz. Las primeras po-
nencias abordan las nuevas tecnologfas de ra.educación y su iÅpacto sobre
la cultura y la vida humana en general; las que siguen ,ã o"oput de los de-
saflos que estas nuevas üecnologfas representan para las tareas pastorales y
educaùivas, sobre todo para estas rlltima¡. A lo largo de las ponencias se van
diseñando llneas de acción concreùas, recogidas 

"r, 
l" *"ru, rudonda del ûnal:

la necesidad de educa¡ en una actitud crltica frente a los mensajes de los me_
dios, el carácter insusüitulble de la comunicación directa ante lJproliferación
de instrumentos que mediatizan la relación entre peròonas, la importancia de
uüilizar activamente eeùaa nuevaa tecnologlas convirtiéndose en iroductor de
progr¿mas y no sólo en usua¡io de los mismos.

I. Camacho

L. PRIJS, Jüdiachc Trodition in der septuøginta. Die gîarnrn'-
tikolieche Terrninologie dee Abrohøm Ibn Esro. zwei Bände in einem
Band. Mit einer beschreibenden Bibliographie von Eva prijs. Hildes-
heim - zürich - New york, Georg olms verlag, tgaz (Leiden 194g,
Basel 1950), XXVI + lt8 + LF,z + 158* * 1864 págs.

_ En el loable empeño de la Editorial Georg olms de reimprimir obras
clásicas de investigación agoùadas o de difrcil aãquisición hoy, no, enconüra-
mo' con el presenüe libro que, como puede verse por el tftulo, engloba en
un mismo volumen doe monograflas distintas del Dr. Leo prijs, aparecidas,
reepectivamente, en 1g48 y 1950. A cuarenta añog de aistancia, là prim""a
de ellas Ee mueve denüro del eüerno dilema nvorlage, o nMidrás;, planteado
por las variantes de la traducción griega de ros LXX respecto al rexto Ma-
sorético' El autor se dec¿nta cla¡amente por la segunda solución, afirmando
reiteradamente que la nvorlageo que tuvieron delanüe los traductores alejan-
drinos coincidfa fundamentalmente con ra que conocemos como TM; pero que
la versión no fue liùeral, sino inspirada, én muchas ocasiones, por determi-
nadas normas de interpretación. Egas normas coincidirlan bÁicamente con
las que rigieron la labor exegéüica y traductora plasmada en el rargum y el
Midrás, y cuyo resumen gon las célebre¡ amiddôùo de la tradición rablnica.
Por ello se compara¡r pasajea de la LXX con sus paraleros de ra¡ oürae versio-
nes griegas, los ùa.rgumim de manera prepoderante, la peehitta y la versión
árabe de saadia, con alguna escapada confrontativa a las traducciones lati-
nas, para comprobar cómo las variantes de traducción coinciden en muchas
ocasionee enüre ellas. Eeas va¡iantes no E€rlan otra cosa que el reflejo de la
üradición judla, recogida en ocasiones en el ralmud y et lriidrás o en la lite.
ratura medieval. Asl pues, la finalidad de la obra apa¡ece definida de forma
contrastiva en la p.xxl de la Introducción: orr,uch Fbsüstellung von Lesar-
ten der LXX-vorlage war nicht der eigentliche zweck un'erer Arteit, sondern
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der Nachweis jüdischer Weltanschauung, jüdischer Exegese in der LXX'. Y el

postulado, presuntamente confirmado por el estudio: nDiese Exegese beruht

non aber in der LXX, ebenso wie in deren jüdischen Quellen, auf der gleichen

Textgrundlage: auf derjenigen die une im MT vorliegù". una indicación de

l. p.Íxv nog informa que el trabajo estaba terminado en 1945, pero fue re-

visado y ampliado para su publicación en 1948 (una pa,rte se editó el mismo

año como uóissertation"). De hecho, las pp.105-110 recogen una serie de
nNachträgen a las páginas precedentes que tratan de los apartados: .Hotø-

cha, Aggádø, Al ti,qre'Devtungcn, Thcologie, Hínzufúgungen der LXX zum

heb'ríäic-hen Terty Díe LXX unil dic Ahzcntc des mosorctischen Tcntcs. 
^l-gunas de las explicacionea apuntadas en el estudio paxecen sugerentes. Otras,

[uizás no tanto. Y naturalmente queda el problema de si üodøs las vaxian-

tee de la LXX respecto al TM se pueden explicar por influjo de la tradición

exegética judla que actua¡e eobre un mismo modelo. Entre los especialistaa

en crltica textual del AT PÍrrece predominar hoy, aunque no esté universal-

mente admitida, la hipóteais de la diversidad de modelos' correspondientes a

los diversoe centros de crietalización, y una determinada fluidez textual hasta

época muy avanzada. El artfculo de F. Olofeson en ,Sco¡dinøaion Journøl ol
tic OT 2 (1983) 169-200, recientemenüe llegado a mis manos, Pa¡ece bas-

tante reüicente respecto a la tesis defendida en el libro que reseñamos. Y no

habrla que olvidar tampoco los intentos de estudiogot como J. Tlebolle, que

han traü-ado de superar el dilema nVorlage'-nMidrás' imbricôndo la Crltica

îextual y la crltica Literaria. Pero el libro, a cuarenta años de distancia,

sigue coneervando su valor, y muchaa de sus sugerencias Eon aProvechables

hoy dla. como nota Eva Prijs (pp. 155*ss), en el tiempo transcurrido hasta

su reedición no ha aparecido ninguna monografla completa soble el tema.

En cuanto al segundo libro contenido en el volumen, baste con decir que

se trata fundamentalmenüe de un vocabul¿rio ordenado alfabéticamente, de

log términoE gramaticales utilitados por el polifacético autor hispanojudlo

Abraham Ibn Ezra. En la introducción que precede, se alude a la posible

cronologfa de los escriüos gramaüicales -de los otros se prescinde- de Ibn

Ezra, y se señala la oscilación en el uso de la terminologfa; fenómeno que no

se debl a descuido o falta de atención, sino a la eapecial idio¡incracia del auüor

y a lafalta de una tradición previamente fijada. Se nota una 'fortschreitende
Vereinfachung des Ausdrucks' {p.tg). En cuanto al valor de la obra de Ibn

Dzra, ee destaca que nwas fiir die fran¡ösische Sprache die 'épuraùion' im 17.

Jahriundert bedeuüete, das rvar für die neuhebrâische in kleinem Ma$tab

die Täüigkeit Ibn Ez¡a¡ (geoü. 116?) und seiner spanischen zeitgenossen als

Sprachreiniger' (p. 1a).

En el epllogo a la reedición (p. 161*s), una ver más Eva Prijs alude a la

labor realizada deede la publicación del libro, destacando lae aportaciones del

investigador español C. del Valle, tanto en su estudio eobre la obra gramati-

cal de ibn Ezra (tSZ?) como en el dedicado a la terminologla de los primeros

gramáticos hebràos (1982). A tfüulo de complementariedad, podrlamos alu-

ãir también a la apàrta"iót ir,dir""ta que supone la labor realizada en el
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seminario de Hebreo de la universidad de Granada, con la edición crítica
de la¡ obras gramaticales de Menahem ben saruq, Duná¡ ben Labrat y sus
reepectivos discfpulos.

A. Torres

J. Puncp, Die spirøIe-symbol de¡ seerenr¿fa¿. München, Köser,
1988, 128 págs.

lladucción del original inglés (Londres 1924) bajo el tlbulo Thc Mystíc
spirol. Journey ol th.- sout. Pa¡a el autor, Jill purce, el viaje del ¿lmaviene
a Eer un tem¿ vital del hombre interior; y como slmbolo de eea ruta hacia
la totalidad ee elige la espiral, cuya importancia universal se puede probar
medianüe un úco material captable en diversas épocas y situaciones, que son
aqul analizadas en estoe temas: corriente, forma y efmbolo. La espiral evo-
lutiva. El cogmos anhelante. La eepiral de la vida. Las dos eternidades.
El centro. Dios ¿inmanente o ürascendente? Imiüación microcósmica de rit-
mos cósmicos. El contorno üorturado del árbol de la vida eegrln la anüigua
tradición mlstica de la cábala. Espirales extendidas y contraldas en loe cuer-
pos. Laberinto y danza. ncada causa es el efecto de su propia eficienciao.
La notable erudición histórico-religiosa, el curiogo y poliiacéìico contenido
del texto y la aportación de 124 espléndidas ilustraciánes (de ellas, 32 po-
licromadas) son log principalea méritos de eeüe ougestivo üùro. A modo de
ejemplo apuntamos el valor del grabado n.s4: Imagen de la ascensión de la,s
almas a travég de esferas cele¡tes concéntricas hacia cristo, sentado en lo
alto, como elmbolo de la evolución inüerior del hombre, uo 

"á^p*nción con
otros grabadoa (nn. B0 y B5): m¡. herméüico, anónimo del siglå xII. por lo
demás, podemos conocer en este trabajo de purce dos formas iund¿menüales
de la espiral: ura, como loþorinto tren¡ándose hacia su interior, represenüa el
viaje de loa paganoa dirigiéndose hacia el ceuüro reposado donde'se halla el
misüerio de la vida; y oùra, como remoríno cn espirøl que se vuelve hacia su
propio cenüro conjugando ambos movimientos, uno hacia denüro y otro hacia
fuera.

A. Segovia

s. sEBAsrú.N Lóppz , Iconogrolía Med,ie.-l. Donostia (Editorial
ETOR) 1988,512 páss.

El catedrático santiago sebastián, profes.r de la univereidad en Bar-
celona, en la de córdoba y, finalmente, en la de valencia, es uno de esos
hombres que abren caminos nuevos en la investigación, y marcan un hito
en la historia del a,rte, eobre todo en la interpretación de su mensaje. F\¡e
el fundador e inepirador de l¿ revisü a ftøzø y Bøzø del departamento de
Arte en la universidad liüeraria de valencia, revista rlnica en su género en
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España, consagrada monográûcamente a los estudios iconográficos. su pro-

ilucción literaria, como proyección de la profunda labor investigadora que

lleva a cabo deede su cáìedra, es verdaderamente singular Por tu seriedad

ci"ntffi"a, por su amplitud y por 8u congtancia' Baste enumerar' aunque sólo

seadepo*a',algun.sde-,u,obra¡mássignificativas:EspøcioyS(mbolo,
in.f*ri d" *i" dã la Universidad de Córdoba) C!1{oba-' 

-1.917' 
1.6E pâ'sa' El

irogro^o símbóIico del túmulo d'e Cø¡los V en Méiico, México' Instituto de

irrvårtigaciones, 1927; El Mensøie iIcI ørtc medíeaol, Córdoba, t978; Lacturø

iroo,o,gíá¡ro de lo Igtlsiø dc Iø iaridod, Sevilla, Boletfn de Bellas Artes VIII,

lgg}; f.ø cløue del 
-Guernicø, 

Zaragoza, Museo e Instituto nCamón Aznaro,

1931, 61 pâgs; Iconogrøfío dc Io aiilo mlstico tcrtsiøno' Zzragota' Boletln

d"l Mur"o e Inet. "óamón .{znar', 19E2 (pp'15-6S)' I'o "Píø dasùicrioo

d,cHugoHermonnyclsontuoriodeløVírgendeloVictorio:,vncnsøyode
lrrlurli, Málaga, Boietln de Arte de la Universidad 2 (pp.9-32)' tgll; El øttc

Ibcro-o¡nericino dcl s. XVI cn Sønto Domíngo, M$ico, Vcnezuclo y Ecuodor

iso*-u. Artis, Vol. 28), Madrid,E?T" 9"Jn:'-1?85-'pp: 
n-111' Conttorre-

i";;, g Borróro, tU.ari¿, Alianza Edirorial, 1981, 2. ed. 1985, 443 pâ.ge.;

'El 
Fisiólogo øtriiu(do a Son Epifønio, seguido dcl Bcstíørio toscono, Madrid,

Ediciones T\rero, 1986, fSO y 5¿ págs' respecüivamente' lodas esas obras' y

oüras que pudiéramoe conaignar, son como el prólogo que prep¡¡ra y ambienta

ert" 
"x""p"ional 

volumen que hoy presentamos: Iconogrølh mcdíctøI. Lo

ca¡acterlstico y Io peculiar ãel trabajo de S' Sebastián, y en el que abre un

camino arln no roturado en España, e8 que la concepción del arte no puede

aislarse de la concepción del hombre, de sus vivencias, de su entornot ya sea

cultural, ya religiosã. El a¡te de una época no se puede comprender sin tener

ur, 
",r.rri" 

au mensaje en el complicado y complejo entramado de vivencias

literarias, simbólicas, culturales y religiosas que lo han producido' Asl se ve

que la historia del a¡te no eE una ciencia tan aimple como a primera vista

iudiera pa,recer. ÐI trabajo de S.S' que ahora nos ocupa' (asf como los ante-

iio"u, qo" lo prepara'rott) lon incomprensibles ein un profundo conocimiento

de la historia, del hombre, d" su cultura y sus vivencias, de su entorno y de

su tradición religiosa.

Estaconcepcióndelartequeelautorhaplasmadoenlaobraquerecen.
sionamos hacen de este libro una obra rlnica y excepcional. Basta recorrer

eI lndice de materias para perEuadirse de ello. En 17 capltulos densos, pero

hlcidos y transparentãs, hace pasa,r ante nueetros ojos no solamente el arte

medievai, gino ioda una historia del mundo y el desa,rrollo del pensamiento

humano en I¿s diversas culturas hasta llegar a plasma,rse en piedra, en escul-

turas, en monumentos a,rquitectónicos o en pinturas Perennesr_ que mantienen

vivo,'a través <le la belleza de sus obras el pensamiento y el mensajede la

humanidad. Y en esta obra se trata de un a¡üe y un mensaje quet como

eecribe Joan Surera en el prólogo del libro (p.5) eleva eI alma a la actividad

razonable de la vi¡tud, y flyo gozo era referido al amor de la inefable belleza

divina. Pa,ra ello, eetudia el autor, con unô mirada profunda y cientlûca,

unida a una erudición que escapa de lo corriente, la visión del mundo en su
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J. Collantes

A.S. Muñoz

Ucberaetzung dee Tolmud, yerrshalmr. Hrsg. von M. Hengel, H.p.
Rüger, P. schäfer: Band II/10 Megilto-schriftrolte. uebersetzt von
F.G. Hüttenmeister. Tübingen, J.c.B. Mohr, 19g2, xvl f 185 págs.
Band II/12 Moed Qaton-Holöfeiertoge. uebersetzt von u.-n. iitiy.
Tübingen, J.C.B. Mohr, 1988, XVI * 186 prigs.

En el nrlmero 50 (lgE?) de eeta revigta (pp. a6ze) ofrecimos la reseña
correspondiente al volumea l/2 de esta misma coleccián, obra póstuma del
benemériüo G.A. \ilewers, principal colaborador de esta ,"ri". Efque con tan
poco lapso de ùiempo podamor preaentar dos nuevos volúmenes signiûca que

Lø tierra. Est¡uctura g dinórnica. selección e Introducción de A.
Udías. Barcelona, Prensa Científica, lgg7, 22g págs.

_ In cctigociín y cicnciø ha ido pubricando una serie de artlculos que re-
flejan los ríltimog descubrimientoe sobre la naturaleza y procesos del interior
de la Tierra. Este libro presenta una selección de dichos 

-a¡tlcolo, 
que se han

dividido en tres partes: 
-I) 

Procesoe de tipo globar y otros relativos ar flujo
geoüérmico y al origen del campo magnético. II) ñtcleo naturar del ribrt,
con siete a¡tlculo¡ quc deucriben l¿ Tierra desde su núcleo a la corteza, más
log envolvenües de loe océanos, la atmósfera y la bioefera. III) Aspectos parti-
culares observados en la auperficie como cordilleras, fracturas oåánicas, etc.
Log doe rllüimos arüfculog se refieren a nuevaa üécnicaa, l¿ reflexión sfsmic¿
verüical y la üomografla gfumica. La presenüación tipográûca es magnrfica y
el üexto técnico viene acompa¡iado de ilustraciones 

"rpiér,did*.

globalidad (cap.l); el Macrocosmo y er Microcosmo (c.2); ra visión medievar
de la naturaleza- (c.3); las fuentes clásicae del simboiismo medievar (c.a); la
iconograffa medieval (c.5); el tempro románico (c.6); er mon¿sterio 1à.2¡i'r",portadas historiadas (c.s); las peregrinacio""r (".0j; er espejo de ra ciencia
(clo); elespejo morat (c.rl); el espeþ hisrórico 1".úi;r" criri.rrgra y la Ma-
riologla (".t9)i las postrimerlas (c.r4); er rearro ierigiåro y la dania 1".rs¡; tu
vida profana (c.16); el amor (c.12).

Todas estas parcelas del campo artrsüico de ra Ecrad Media, las va estu-
diando el autor con un rigor cientlfico y, por qué no decirlo, 

"or, 
or,. facilidad

de maeeüro que sabe unir la amenidad y t" "t*ia"d con la profundidad, y
hacen de este libro una coüa geñera a la que tendrá que hacer referencia üodo
aquel que ee interese en el estudio de la F¡lad Media, o simplemente en ra
interpretación del arte en general. por nuesüra pa,rte, no dudarnos en catalo-
gar este trabajo del profesor santiago sebastián como un libro de excepción
¡ hasta ahora, rúnico en su género en Eepaña.
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la obra no ha quedado empantanada por tan sensible pérdida y que ya hay

quien ha recogido la antorcha. El Dr. Hüttenmeister alude expresamenüe a

su conver'Éración, unas semanna antes de su muerte, con el desaparecido in'
vesüigador, quien le impuso en la problemática de la obr¿ en general y del

tratado Megiltó,en concreto. Ambos autores han procurado seguir las pautas

maxcadaE en los vohlmenes Precedentes, por lo que no es necesario insisüir

en su relación. En cuanto al contenido conviene recorda¡ que eI tratado lla'
mado por antonomasia Mcgilló o orollo' se refiere a uno de los cinco libroe

denominados en la tradición judla con ese nombre y desüinados a ser lefdos

en diversa^s testas judfas, y contiene el comenüa¡io al libro blblico de Eeter,

discutiendo toda la problemática referente a su lecüura en la fiesta de Purim,
parüiendo de ahl para dar una serie de prescripciones sobre la form¿ de escri-

bir loe rollos bfblicos, amén de algunas digresiones de tipo halákico y agádico.

La introducción del Dr. Tilly al tratado Moed Qotøn cuyo tfüulo (literalmente
nfiesta pequeña') traduce como ndfas semifestivos' (Halbfeierüage), es ligera-

menùe más extensa que la del Dr. Hüttenmeister. En ella explica el contenido

del tratado, que Ee refiere -aparte las consabidas digresiones- a loE trabajos
permiüidos en dichos dlas gemifegtivos (entre el 1 y el 7 de Pascua y el 1 y
el g de sukkot). siguiendo la tradición de la serie, la traducción es más bien

liüeral, con aclaraciones y complementos añadidos entre paréntesis, aunque

¿ veces ee invierte el sistema. Ambos volúmenes se cierran con log acostum-

brados lndices de pasajes citados (Biblia, Misná, Toseftá), de paralelos del
propio Talmud Yerushalml y de nombres propioa (eapecialmente de rabinos)
y topónimos.

A. Torres

V . VÄÄNÄNEN, tre Journol-Epître d'Egéric (Itinerarium Egeriae).

Etude linguistique. Annales Academiae scientiarum Fennicac, (sarja-
Ser. B Nide'Tom. 230) Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1987,

177 págs.

En el campo litrlrgico, eopecialmente por lo que atañe a la descripción

de la liturgia de Jeruealén en el s. IV, reviste singular importancia un docu-

menüo conocido con el tltulo de Vioico Pcrcgrinoción dc Egcrio (o Eüeria).

Al estudio lingülstico del mismo viene dedicado el presente libro de Veikko

Väãnänen. En la Introducción expone log temas: 1. Fonética y grafla. 2. El
nombre. 3. Las preposiciones. 4. Los pronombrer. 5. El verbo. 6. La frase

simple. 7. La frase comþleja. E. cuestiones de estilo. 9. El vocabula¡io.

10. Notae crlticas. La autora, una monja de un monasterio gituado en el

sur de Flancia o el norüe de Eopaña (Galicia). La obra fue descubierta por

ÍÏ. Gamurrini en un pergamino del s. XI en la Biblioüeca de la Ílaüernità
di santa Maria de Arezzo. Informe de extractos se halla también en la Bi-

blioteca Nacional de Madrid, g. D(. De la obra existen 13 ediciones y una

ùreintena de üraduccioneE; en 1979 la bibliogra,ffa egeriana comprendfa ya296
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nrfmeros. otros daüos sobre la investigación en üorno al personaje y su obra
se van exponiendo en la Inüroducción, v.gr. Egeria tal como era: muy curiosa
y ávida de comunicar sus experiencias a eus hermanas en religión. como es-
critora o reportera exlibe un lenguaje nuevo en l¿tfn hablaão popular, no
precisamente docüo y literario, como pretendlan Löfstedt y Meisier; las citas
blblicas del Itinc¡ori¿r¡¿ ofrecen variantes de la Veùus Latina. Los méritos del
presente estudio lingülstico estriban v.gr. en los datos sobre el latln ùardío
de Egeria, la creciente autonomla de palabras gramaüicales y la incidencia de
elementos contextuales. uno de los temas de mayor relievå es el relativo al
verbo (s8-92), como el B, pasivo y el c, los modoq en esta gección verbal no-
üamog también el uso del presente en veu del futuro; el pasivo analftico apenas
ap¿r.rece, como en Gregorio de Tours. En cuanto al vocabulario (rss-rsz),
vemos que Be ca¡acteriza por una aportación noüable de términos griegoå,
prestados o calcados, sobre todo del lenguaje crisùiano (cf 16a). Entre los
nombres raros recordamos v.gr. poisinus, gyrare, perexire, eubire (subir) y
plicare se (aproximarse). El Indice de palabras (162-121) incluso términos
calcados del griego. De los términos religioros (rss) ap"ntamoe v.gr. lufer-
naris y virtutes (milagros). En Euma: un trabajo muy bien logrado y rlnico
en el género lingülstico del ltinero¡inm,

A. Segovia

R.\ry. \ryEIsBERc , Creativùlod. El genio y otroe mitoa. Barce-
lona, ed. Labor, 1987,211 págs.

Tladucción del inglés (New York 1986). El autor muesùra que la noción,
un tanto romántica, que generalmente se tiene de la creatividad no resiste
un análisis crftico de los testimonioe aducidos. Lejos de producirEe por una
inspiración instantánea ee más bien el resultado de una serie de pequeños
panoE en los que se van modificando trabajoe anteriores. Esta concepción de
la creatividad ha sido desarrollada a pa,rtir de eeüudios de laboratorio, del
exarnen de grandes descubrimientos cienùfficos (de Darwin, Wadson y crict)
y artfsticos (caider y el Guernica de Picasso) y modernas teorlas psicológicá
de los procesos cognoscitivos.

A.S. Muñoz

L.E. wooD, Eatrategias de penaomdento. Ejercicios de agilidad
mental. Barcelona, Labor, 1982, VI * 114 prigs.

vereión del inglés por Natividad sánches. Lary E. \ilood enseña en este
libro a pens¡rr y mejorar las capacidades mentales con estos y oüros üemas:
cómo organiz¿rx con rapidez y con orden claro o lógico las ideas; un método
rltil para emplear el ensayo y evitar el e¡ror en l¿ reeolución de los problemas
más arduos; cómo dominar la contradicción y ros presupuestos tácitos en la
va¡iedad de eituaciones problemáüicas, etc.

A.S. Muñoz
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E. ZURRO , Procedimientoe iterotiooa en Io poeaíø qoríticø y he-

öreo. (Biblica et orientalia, 43; Institución san Jerónimo Para la inves-

tigacidn bíblica, Fuentes de la ciencia bíblica, 4). Valencia, Institución

san Jerónimo - Rome, Biblical Institute Press, 1987, XVI * 396 págs.

Como se indica en el Prólogo (p. VI), se trata, con pequeños retoques,

de la edición de la teeis doctoral del autor, defendida en el Pontiûcio Ins-

tituüo Blblico dè Roma el 2 de diciembre de 19E5. En la habitual "tabula
gratulatoria, destacan log nombres de dog maeetros insignes del P.I.B.: M.J.

Dahood y L. Alonso Schökel. Con ello están ma,rcadas las coordenadas en

que se *o"rru el libro, definidas por eI método filológico-comparativo de Ia

À",rulr de Dahood, preponderante en el análisis de los textos, y la atención

por los fenómenos estilfsticos, ca¡acterletica del célebre maestro de la poética

ir.br"r .{,lonso Schökel, con quien el autor colaboró en alguna de sug obras.

El estudio, como su nombre indica, está basado en eI análisie de deüer-

minadas variantes del fenómeno literario de la repetición, presentes en la

literatura ugarlüica y hebrea, ein olvida,r otras áreas del Antiguo oriente ¡
de modo muy especial, Ios textos de Ebla, a cuya dilucidación y divulgación

ha contribuido el autor. En la Introducción se nos advierte que nla repe-

üición es una caùegorla eintética que engloba multitud de recureos, ligados no

sólo al significante sino también aI signiûcado. Entendida de modo genérico,

la repetición opera en todos los estratos del poema' (p.S). A continuación se

,rur, 
"rro*urando 

los divergoe niveles de repetición (fónico; melódico o rltmico;
gramatical) para fijarse en el léxico: repetición de palabras, dentro de la cual

se señalan oigorrot tipos, recordando que nla retórica clásica invenüarió con

gran esmero las repeticiones de palabras, las clasificó minuciosamente, acuñó

iro ,ro*"r,"latura prolija y complicada" (p.5). En un breve excursus sobre el

paralelismo (p.7) se recuerda que, a pesar de la expresión naliis verbis' usada

por R. Lowih en su definición clásica del paraleliemo sinónimo, el obispo

inglés no excluyó la aiüerationem primi membri, vel integri, vel ex parüe'.

Con ello se sienta la ba¡e p¡üa un interegante apartado sobre nRepetición y

crlüica üextual' en que se recuerda cómo la autoridad de Gunkel, para quien

la repetición de un término en miembros paralelos contrasta con una regla

eetillstica de la poesla hebrea, ha pesado sobre los autores posteriores, que

con frecuencia han ncorregido' el texto para elimina'r la repetición. Fue el

descubrimiento de log texüos de Ugarit lo que aportó la evidenci¿ de que
nla repetición es una maxca digtintiva de la poesla cananeao, en frase del

desaparecido profesor Dahood. A lo largo de las páginas del libro serâ una

"rp""iu 
de nleitmotiv' la aparición de textoe en que crlticoe anüerioreg hablan

efminado el tt6rmino repetido, mientras que nuestro auüor lo mantiene por

interpretar que forma parte de alguno de los esquemas.eeùilleticos esüudiados,

confirmando a veceE su mantenimiento ameüri causa' (i.e. por el cómputo de

allabas). En realidad, el problema se habla planteado ya a las anüiguas ver-

siones, en concreto a los LXX quer con un criterio estético más "occidental',
evitarån la repetición literal semlüica mediante el empleo de sinónimos' Aun-



406 BIBLIOGRAFIÀ

que no se aluda en la Introducción, a lo largo del estudio sl queda patente que
los mismos textog bíblicoe de Qumrám, aunque en múltiples ocaeiones sirven
de corroboración del rM, en algún caso -cf, por ejemplã pp. 165 (Is 3g,11);
172 nt. 894 (Is 26,6); 180 (Is 26,5)- mostra¡ran yala tlndencia a eliminar ál
término repeüido. con ello se plantea también el problema de la traducción
a las lenguas modernas. El autor p¡lrece reafirmaree en la postura adoptada
ya en su libro sobre la ür¿ducción blblica (rozz), escriùo en colaboración con
ï,. Alonso schökel, cuando escribe (p.10): "Eludir reiteradamente y aligerar
el texto para facilitar su lectura al hombre mod.erno. ¿y si lo que desãa el
lecùor moderno eE emigrar al orbe poético cananeo e israelita del eegundo y
primer milenio antes de Cristo?o.

Tlas enumerar ejemplos que muestran cómo (Los poetas cananeos y he-
breo¡ amaban la repetición, mas no eran insengibles al halago de la variación
que modula y matiza' (p. 10), bajo el encabezamiento de npropósito y
llmiteso se determinan qué fenómenos van a ser objeüo de estudio en las
páginas del libro y cuáles no. En el apartado de nEscuela y método' se nos
hacen afirmaciones interesantes como 'El campo de mis indagacioneg linda
por un coetado con la reüórica y por el oüro con la gramática. . . Mi trabajo se
sitúa en el dominio de la egtilfeüica gramatical. . . ios estudios aquf reunidos
pertenecên asf mismo al ùerritorio de ra estilfstica descriptiru... ño abrigo la
ambición de reducir a sistema los hechoe observados...-siguiendo el hilo de
los recureoe eetilfoticos, someto a escruüinio cierüo nrlmero de texüos. Esüa
dimensión ûlológica no aparece enunciada en el tftulo de la disertación. Exa-
mino con preferencia pasajes blblicos rebeldes a análisis previos. . . utilizo el
méüodo comparaüivo, aplicado siEtemáticaamente en la ìscuela de M. Da-
hood, bajo cuya dirección he elaborado este ürabajo. para la solución de
los problemas textualee rehuyo el expediente de la enmienda consonántica y
recurro a las claveg que ofrece la ûlologla semltica noroccidentat" (pp. 16s).

Pa,ra 1o ala.rgar más esüa reeeña, diremos que, a lo largo de loe ocho
capftuloa (más dos apéndices) del estudio, aparüe ãe la detecciãn de un deter-
llinado nrlmero de figuras repeüitivas, quirás ro más inüeresante e¡ el análisis
filológico de log textos dentro de la confesada militanci¿ en la escuela de M.
Dahood. El lector enconüra¡á con profusián la terminot"gt. 

"lá"i"n 
de dicha

egcuela y el consabido recurso a prácticas más o menos ãiecutidas como los
cambios de vocali¡ación (a vece' con el prerrequisito de suponer una escri-
tura primitiva de tipo nfenicioo); la admieión de determinados tltuloe divinos
no detecùadoe por la lectura üradicionar; el recureo a fenómenos gramaticales
como el suûjo -y de 3a p. o la preformativa ú- de 3c p. m., eüc.

A. Torres


