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II. OTRAS OBRAS

l. Sagrada Escritura

M. ADINOLFI, La p,ima lettera di pietro nel mund,o greco-ronxa,no.
(Bibliotheca Pont. Athaei Antoniani, 26) Roma, Antonianum, 19gg,
223 pâgs.

Marco Adinolfi, especializado en el campo de la literatura religiosa y
ûlogófica del mundo helénico y romano, escoge la primera carta d.e pedro para
esùudiax su relación con el ambiente greco-romano. llas un breve prólogo de
Mons. E. Galbiati, Prefecüo de la Biblioteca Ambrosiana, dond.e se presenta
la figura de Adinolfi y el sentido de esùa obra, viene l¿ Introducción del autor
que examina la literatura previa al presenùe trabajo y relacionada con la
temática del libro. La primera sección es más bien fitológica y se ocupa del
significado que tenla en el mundo antiguo una serie de vocablos relacionados
con los de la ca¡ta de Pedro. La segunda sección trata específicamente
de las ideas. viene a ser \n eûcuîsus, donde los auùores griegos y latinos
exponen sus convicciones y sus mríltiples a,rgumentos sobre la liberüad, la
exisüencia de Dios, la providencia divina, la oración, el sacriûcio, y otros
concepùos semejantes. Cada segunda sección viene inmediatamente detrás
de la respecùiva primera. El Indice general (zzL-zzg) contiene 3g números.

como observa bien el prologuista (s), el contenido de la obra podría
parafrasearse asl: vocablos y concepüos de la carta de pedro confrontados
con vocablos, conceptos y temáticas de la cultura religiosa y ûlosófica greco-
romana. Por lo demás, la exposición de Adinolfi es muy erudita y sugestiva
a^rrojando nueva luz sobre el contenido de la lingülstica respectiva. sólo
algunos ejemplos. 4. Profeüiza¡ la gracia (1, 10-12). Los oróculos d,e Did,o
y de Delfos. lo. Proclamar sus gestas maravillosas (2, gs). Milagros y
arctølogla. 22. No devolváis males con males (3, gs). ,õø vengarúø y 80. El
fin de todas las coeas (1, Zs): El eterno retorno.

uûillsimo es el Indice de vocablos griegos (1gg-215) con sus versiones ita-
lianas y referencias al texùo de la carta. En el Indice de autores (ztzs), abun-
dan, sobre todo, los nombres de Epicteto, Platón y semonides. En .{péndice
viene la edición crltica de la carta por Aland, Black y otros, stuttgart lgg3
(1e1-1e7)

A. Segovia
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Ll.M. B.a.RRÉ, The Rhetoric ol Political Persuosion. The Narra-

tive Artistry and Political Intentios of 2 Kings 9-11. (The Catholical

Biblical Quartely, Monograph Series, 20) Washington, Cath.Bibl. As-

sociation ef America, 1988, VII + 161 págs.

Lloy M. Barré observa primeramente, en la Introducción al presente li-
bro, que quien ha sabido captar el valor de las sutilezas artlsticas del hebreo

no quedará defraudado si analiza la hisùoria 2 Reyes, 9-11. En efecüo, aquí

se halla un vigoroso y dramático relato de los acontecimientos que llevaron

a derribar a Jeroboán, rey de Israel y a Athalla, reina de Judá. El asalto

al régimen del primero fue ordenado por un oficial cualificado del ejórcito'
Jehu ben Nimshi. En cuanto al derrocamiento de Athaua, aunque dominado

por la violencia de Jehu, fue igualmente efecüivo en lo referente a su finali-
dad política. Este golpe iba dirigido por el Sumo Sacerdote Jehoiada, cuya

gran proeza era no sólo restaurar el trono de Judá, sino también desposeer

a Athalía de su poder con poca efusión de sangre. La exposición de Barré

comprende cinco capftulos: I) Composición del pasaje a la luz del conüex-

to original literario y del material de segundo orden. II) Consideraciones

crftico-formales: estructura, intención, género, eüc. III) Una lectura exposi-

tiva del relato original sobre los respectivos establecimienüos de los reinos de

Jehu y de Joash. IV) Redacción de 2 re 9-11. Adiciones deuteronómicas y
posüdeuteronómicas. V) Conclusiones.

El estudio de Barré es sumamente pormenorizado con un detenido exa-

men de la composición literaria y la relación de los pasajes citados con el

contenido del subtltulo general de la obra. Establece que el original del relato
ha sido desarrollado por el autor deuteronómico y probablemenùe posùdeu-

teronómico.. El análisis de la esüructura del texto revela el género literario
del original, calificado como narrativ¿ higtórica, pero que en senüir de Barré

tras eu investigación, se calificarla de npoliüical novella', dando a entender

el papel esencial de la imaginación en la creación del relato. Otras muchas

consideraciones completan l¿ densa obra de Barré. En cuanto a la evaluación

del complejo conjunto de análisis texüuales y redaccionales, los esþecialistas

en la materia tienen la palabra.

A.S.Muñoz

J.J. B¡.nroLoMÉ, El Eaangelio g su uerdad. La justificación por
la fe y su vivencia en común. Un estudio exegético de Gál 2, 5.L4.

(Biblioteca di Scienze Religiose, 82) Roma, LAS, 1988, 170 págs.

Juan José Bartolomé, profesor de exégesis del NT en el Centro Teológico

Salesiano de Madrid, en esüa Disertación Doctoral defendida en el Pont. Insüi-

tuto Bfblico de Roma, se propone explicar el sentido de la fórmula paulina El
Eaøngelío y su aexlad (Gál 2, 5.14) mediante una rigurosa exágesis del texto
mismo llegando a la conclusión que la frase implica l¿ libertad cristiana que

debe compagina"rse con la leoínonia entre apóstoles y misioneros diferentes.
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La ruptura de la vida común en Antioqufa obliga a Pablo a profundizar en las
rafces de la fe, que expone en la carta a los Gálatas, su carta r4ás polémica.
La verdad del Evangelio que deja de tener quien impone la Ley Judía como
condición para la convivencia fraüerna, o quien creyéndose justificado por
la fe, rompe la unidad comunitaria, segrln el Apóstol. La Disertación tiene
el mériüo de ser, como indica su autor, la primera monografla sobre dicha
fórmula. De los cinco capltulos del libro, los más significativoe son el IV: cir-
cuncisión y.Comunidad de mesa, en ¡elación con el sentido de la mencionada
fórmula (104-147), y el v: Dicha verdad como vivencia de la libertad cris-
tiana (14a-154). La exégesis es penetranùe y minuciosa teniendo en cuenta
el examen filológico de las expresiones má,E importantes. Nos parece que la
conclusión más tragcendental de tod¿ la exposición se centra claramente en
la frase del autor: Pablo reinvindica... la exclusividad de cristo en orden a
la justificación negando capacidad salvlûca a cualquier obra de la tey (15a).

A.S. Muñoz

J. BAUDLER, Jesus erzöhlt uon eich. Die Gleichnisse als Au-
cdruck seiner Lebenserfahrung. (Herde Taschenbuch 1616) Freiburg
i.Br., Herder, 1989, 127 pá"gs.

Georg Baudler, profesor de Teologla ôatólica y su Dialéctica en Aquis-
grán, considera en este librito las parábolas de Jesús como expresión de su
vida. Y analiza dicha experiencia en sus aspectos de bondad, sensibilidad, la
obcecación de los hombres, como la que producen las riquezas, la experiencia
de la dureza del corazón humano y de la muerte amenazadora. Finalmente,
ee traùa del modelo de vida, tan caracterfstico de las parábolas. En la In-
troducción de la obra (9-28), se contiene una buena sfntesis de la hietoria de
la exégesis de las parábolas propuestas por Jesús, asf como la descripción de
los grupos que integraban el pueblo de Israel en la época del Jesús ùerrestre,
que de algrln modo estaba relacionado con el ambiente social. El examen de
las parábolas, dentro de las brevedad requerida en este nlibro de bolsilloo,
es minucioso, y presenta puntos de vista sugestivos, aunque la terminologfa,
en ocagiones, no sea muy clara, v.gr. cuando ee trata de obcecación (Bg-az)
respecto de la parábola de la higuera estéril y de las diez muchachas.

A.S. Muñoz

Biblia Polgglottø Matritensia, series lY: Targum polestinense in
Pentoteucu¡n. Additur Targum Pseudojonaton ejusque hispanica aer-
sio. L.7: Genesis. Editio critica sub directione A. Díez Macho. Ma-
drid, C.S.I.C., 1988, XXII + 578 págs.

Enüre las numerosa' aportaciones con que el fallecido prof. Alejandro
Dlez Macho ha enriquecido el campo de los estudios hebreos y arameos, una
de las rlltimas estaba represenùada por la edición de los targumfn palestinen-
ses del Pentateuco, obra inclulda dentro del magno proyecùo de la políglota
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Matriüense. En 1977 apa^rición el volumen correspondiente a N,úmeros. En

1980 los ð.e é,r;oilo, Leoítico y Deuteronor¡odo. Como oculTe con frecuencia en

este üipo de trabajos, quedaba por editar precisamente el volumen primero

de la serie, correspondiente a Géncsis y esperado impacientqmente por todos

los sectores cientlficos interesadgs en la obra. Ïbas vencer una serie de difi-
cultades, el volumen aparece por fin, como obra póstuma del director de la
serie.

En la Inùroducción (XVilI-XXI), fechada el 14 de setiembre de 1983'

aproximadamente un año antes de su muerte, el Prof. Dlez Macho se remitet
para la descripción de las fuentes utilizadas, a los datos ofrecidos en las intro-
ducciones a los volúmenes previamente publicados. Siguiendo su costumbre,

da noticia de algunos trabajos aparecidos en los años inmediaüamente pre-

cedenües, y da cuenta de la labor distribufda, a causa de su enfermedad,

entre sus colaboradores, algunos de los cuales ya habían trabajado con él

en los volúmenes anteriores. La Introducción se complementa con una nAd-

vertencia al lectoro (XV-XVII), obra de E. Ma¡tlnez Borobio, preParador y
coordinador de la edición a la muerte del Prof. Dlez Macho. En ella se da

cuenüa de las vicisitudes sufridas þor la obra, que retraga¡on su edición por

cerca de cuatro años, y se añaden algunos datos de üipo bibliográfico, aunque

para su compleción se remite a la publicación periódica Ncwslettcr lor Tor-
gurnic ond, Cognate Studies. Anotemos, de pasada, que el libro del Prof. J.

Ribera Florit, con la edición de los mss. babilónicos de la Geniza colTesPon-

dienteg al targum de Isafas, ya está publicado. El mismo Dr. E. Martlnez
Borobio es el responsable de la edición, en el volumen que reseñamos, de la
columna correspondiente a los mss. 44O y 264. El Prof. M. Pérez Fernández

se encarga de las correcciones al texto del Neophyti 1. Del ms. 110 se encarga

el Prof. L. Dlez Merino. De los Fbagmenta de la Geniza, el Prof. M.L. Klein.
La labor de edición y traducción del Pseudo.Jonatán es obra de la Profesora

T. Martlnez Sáiz, aparte de la labor realizada en el aPaxato crltico por el

propio Prof. Dlez Macho. El volumen 8e cierra con tres Anejos: el primero,

obr¿ de R. Griñó, sobre ucitas del Targum Palestinense en diversas fuen-
üest; el segundo, de L. Dlez Merino, sobre nLêÍLmøüa. hebraica Ps-Jonatano;
y elùercero, con la ntaducción del ms. 440 del Targum Flagmentario', la
ntaducción del ms. 110 del Targum trbagmenüarioo y la nÏladucción de los

fragmentos del Targum Palestinense de la Geniza', repartido entre L. Dfez

Merino, T. Martlnez Sâ.iz y J. Ribera Floriü.

No nos queda sino felicitaxnos por la terminación de esta obra y dedi-
car un recuerdo agradecido a su promotor, de inolvidable memoria, y a sus

colaboradores.
A. Torres

L. BouYER, Gnosis. La connaissance de Dieu dans l'éscriture.
(Théologies) París, ed. du Cerf, 1988, 188 págs.

La lectura de la Biblia ha sido siempre un problema en la historia de la
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Iglesia: utilizada en la liüurgia y en la predicación ha ocasionado su devau-
lación ante el pueblo, respecüo de la tradición en la polémica antiprotestante,
con una exegesis crftica a presupuesüos demasiado rlgidos. Contra estas defor-
midades es preciso restituir la Escritu¡a a la gran tradición de la lglesia. En
el presente libro, Louis Bouyer, sacerdote del oratorio y autor de numerosas
obras de temas teológicos, desa,nolla dicha temática bajo diversos aspecüos
como: Lo especlfico de los escriùos blblicos. De la Palabra a l¿ Euca¡istfa
(uno de los capltulos miís originales y sugestivos (ea-as). De la sabiduría
al Apocalipsis. combate espiritual y las nupcias del cordero. conocimiento
y amor (rnz-rsn): con un erudiüo coùejo teológico y filológico de la hésèd,
del AT y d'el agøpè del NT. La gnosis ortodoxa desde los Padres Apostólicos
hasta Clemente de Alejandrla, etc.

En suma: el autor subraya la dinámica de la tradición (judla y cristiana),
de la Liturgia cristiana y de la experiencia de la presencia ae-oios en la mística
fiudla y crisüiana), que permite comprender la base teológica de la Biblia.

A. Segovia

P. BOVATI, Rietabilire la giustizia. P¡oced,tre, uocabolario, orien-
to¡ncnti. (Analecta Biblica, 110) Roma, Pont. Istit. Biblico, 1gg6, 446
págs.

Este impresionante volúmen, presentado como tesis doctoral en el ponti-
ficio Instituto Bíblico de Roma, aborda el importante tema de la justicia en
el Anüiguo Testamento, fijándose especialmente en el procedimienüo legal y
con un análisis minucioso y exhaustivo del vocabulario pertinente. Ante l¿
dificultad -o, más bien, imposibilidad- de realizar un estudio diacrónico
del tema, Bovati se inclina por una exposición sincrónica, organizando los
distintos elementos uen un sistema que no se encuentra reproducido -al me-
nos de forma tan precisa y completa- en ninguno de los textos bíblicos,
(p.tZ). La obra se divide en dos grandes partee. La primera (pp.20-1 S)
estudia la controversia jurldica o bilateral (rgb), la segunda (pp.la9-asz) ei
juicio propiamente forense (mílpa!). La disüinción entre estos dos aspectos
la considera Bovati fundamental para evita¡ una serie de errores en la inter-
preüación de los textos bfblicos. Cierran la obra un capftulo de conclusiones
(358-362), un catálogo de siglas y abreviatur¿ur, una ampllsima bibliografía
(368-403) e lndices de autores, citas blblicas, ùérminos hebreos y conceptos.

Ea imposible exponer brevemente el rico contenido de este esüudio. sirva,
al menos, de orientación, el esquema del trabajo. En la primera parte, sobre
la conüroversia jurfdica, se estudia el tema en general, y ruego, siguiendo el
proceso normal, l¿ acusación, la respuesüa del acueado (que puede recono-
cer su culpa, o defender su inocencia), la reconciliación. La segunda parte,
sobre el juicio propiamente forense, comienza hablando de los elementos y
del vocabulario genérico; sigue con los actos y procedimientos anteriores al
debate, el debate (acusación, defensa, silencio), la sentencia y la ejecución.
Esta brevlsima exposición no deja enürever la variedad de matices que se dis-
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tinguen en cada apartado, ni la riqueza del estudio del vocabulario y de las

fórmulas dentro de los momentos fundamentales del procedimiento jurfdico.

Considero que la obra es fundamental para todos los interesados en el tema.

J.L. Sicre

G. BRAULIK, Studien zur Theologie des Deuterono¡nitrns.(Stutt-
garter Biblische Aufsatzbände, 2) Stuttgart, Kath. Bibelwerk GmbH,

1988,342 págs. DM 39.

N. LoHFINK, Studien zum Pentateucå (SBAB,4) Stuttgart, Kath.

Bibelwerk, 1988, 324 págs. DM 39.

Recuerdo de mi época de estudiante en el Instituto Blblico de Roma el

interés con que iba comprando, poco a poco, los volúmenes de la Theologische

Bücherei que recoglan los artlculos más famosos de Noth, Von Rad, Elliger,
Horst, wolff, westermann. . . Algunos inéditos, otros fácilmente accesibles en

revistas, pero todos importantes para la investigación blblica. Este recuerdo

me viene a la memori¿ al comentar esùos dos volúmenes que for.man parte

de la nueva serie nstuttgarter biblische Aufsatzbändeo, aunque su enfoque es

aún más monográûco.

El de Braulik, nEstudios sobre la teologla del Deuteronomion ' recoge

los siguientes artlculos, publicados entre 1970 y 1986 en diversas revistas y
obras de colaboración: Die Ausdrücke für Geset im Buch Dnt; Spurcn ei'
ner Neubearbeitung iles ileuteronomistischcn Geechichtswerkes in 1 Kön 8,

52s.59s; Weisheít, Gottesnähe und' Geset - Zum Kerygma aon Dtn 1' 5-8;
Leid,ensgedäehtnísfeier und, Freudenfest. "Volksliturgie" nach der d,euterono-

misclten FestkøIcnder (Dtn 10, 1-17); Gesetz als Eoangeliurn, Rcch,tfertigung

und Begnød.igung noch iler ileuteronomischen Tora; Dic Freude des Festes.

Das Kultoerständnis d,es Deuteronomíum - die ö,lteste biblichc Festtheorie;
zur d,euteronomistischen Konzeption uon Freiheit und Fricdcn; Dic Abfolge

d,er Gesetsze in Deutcronomium 12-26 und der Dekølog; Døs Deuteronorniurn

und, díe Menschcnrechte. Termina con un fndice de citas blblicas y otro de

términos hebreos.

Lonfink, famoso por sus estudios sobre el Deuteronomio, al que dedicará

un próximo volumen de esta misma serie, recoge en el suyo artlculos pu-

blicados sobre el Pentateuco (excluyendo lógicamente los referentes al Dt)
desde 1963 a 1983: "Macht euch die Erde untertan"?; Genesis 2l øls ßges-

chichtliche ôtiologic". Gcd,onken zu cínem neuen hertneneutischen Begriff;
Gn 3,75: "weil duihm nøch d,er Fe¡se schnappst'; Teatkritisches zu Gn 77,

5.13,16.17; Díc priesterschríftliche Abwertung der Trød'ítion aon d,er Offen-

barung iles Jøhwenovtcrls ø¡t Mose; De Moysis epinicio (Eø 15, 1-18); 'Ich
bin Jøhwe, d,ein Arzt"(Er 15,26), Gott, Gesellschaft und' rncnschliche Ge-

sund.heít in einer nechesilischen Penta,tcuehbeørbeitung; Die Abö,nd,erung d,er

Theologie d,es priesterlichen Geschichtswerks im Segen des Heiligkeítsgese-

tzes. Zu Lea 26, 9.11-13; Díe Ursünd,en in der priesterlichen Geschicht-
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serzälùlung; Der Schöpfergott und dcr Beetand, aon Him¡ncl und Erde. Das
Alte Testomcnt zum Zusammenhøng üotu Schöpfung und, Heíl; Die Piester-
schrift und d,ic Geschichtc; Die Schichtcn ilea Pentateuch und der Kríeg.
Cierran el volumen cuatro Indices: de citas blblicas, de maüerias, de palabras
hebreas (selección) y de autores.

La calidad de los autores y de los trabajos que presentan son la mejor
propaganda de eeta nueva serie, que esperamos continúe prestando un gran
servicio a todos los especialistas de la Biblia' 

J.L. sicre

B. CHIESA; Creazione e caduta dell'uomo nell'esegesi giudeo-øraba
medieoale (Studi Biblici, 85) Brescia, Paideia Editrice, 1989, 209 págs.

En los siglos X y XI surgió en la comunidad del judaísmo oriental una
violentlsima polémica sobre el papel de la Biblia en la vida hebrea. Por una
parte los coraitas, partidarios de que sólo la Escritura debla ser el punto
de referencia pÍÙra toda la vida religiosa; por otro lado, los rabbanitas y
los seguidores del judaísmo tradicional inculcaban la importancia de la Ley
noralo complemenüa¡ia de la neecritao. uno de los fruüos menos perecederos
de la polémica fue el nacimiento de una.exegesis cientfûca (en oposición a la
de tipo midrashico), que permaneció casi desconocida en Occidente, debido
a la lengua en la que fueron escritos los cornentarios, es decir, el judeo-árabe.
En el presente trabajo Bruno chiesa, escritor y profesor extraordinario de
hebreo y lenguas semfticae comparadae y de filologfa eemítica en la Fac.
de Letras de la Univ. de Pavfa, se propone presentar una aproximación
preliminar de una literatura todavla totalmente por descubrir, traduciendo
y comentando amplios fragmentos de log comenùarios al Génesis del coraiùa
Yaqüb al-Qirqisanr, y del rabbanita Sa,adia Ga,on. El análisis de dichos
fragmenüos tiene como objetivo las secciones blblicaE que se refieren a la
creación y calda del hombre, que revelan la singularidad del judalsmo oriental,
y también de la exegesis patrlstica.

Desde luego, el trabajo de Chiesa es muy original. Y sus principales
méritos estriban en el delimita¡ con acierto las divergencias de los dos auto-
res citados, sobre todo, al ofrecer una apologfa convincente, cada uno a su
modo, del judafsmo en el dominio de la narraüiva religiosa. En tal contex-
to, destacamos los respectivos análisis de especulaci6n (øzør) y de tradición
(øql), al menos segrln Qirqisãni. Por tradición debe entenderse sólo lo que
es trðsmitido por todos, es decir, con total corlsenEo (cf  5). Rubrayamoe,
ùambién, el relato de la creación de Eva y del pecado (119, 173 y 1?g). De la
imponente erudición del autor dan una idea las extensas noüas con numerosas
citas bibliográûcas modernas, y la lista de manuscritos consultados (zoss).

A.S. Muñoz
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A
leachi
total.

H. GRoss, Tobit Judith. Echter Verlag, Würzburg L987, L24

págs.

J. Bpcxpr, 2 Chronifr. Würzburg 1988, 133 págs.

H.F. Fuus, Ezechiel II 25-15. Würzburg, 1988, págs L35-275
del volumen total.

Present,amos estos cuatro vohlmenes ð'e Díe Neue Echter Bibel. Komrnen-

lar zu¡n Alten Testøment rnit der Einheítsübersetzung, serie que sigue apa-

reciendo con admirable regularidad y prestando aI mismo tiempo un gran

servicio a üodos los pastores y ûeles de lengua alemana. La categoría de

los autores refrenda el valor de la obra, que no ofrece un simple comentario

espiritual o pastoral, sino ùambién los resultados de la exégesis más reciente.

J.L. Sicre

J. FÛRsr, Geschichte der biblischen Literatur und ilee iüdisch-
hellenistischen Schriftthums. 2 Vol. Georg Olms Verlag. Hildesheim
- New York, 1973. Reproducción fotomecánica de la edición original,
publicada en 1867 y 1870. XXI + 490 págs; XVIII * 645 págs.

Georg Olms, siguiendo su política de reediciones de obras antiguas, nos

ofrece esta importante nHistoria de la literatura bíblica', primera en su

género. Julius Fürst (1805- 1873), estuvo especialmente capacitado para
el conocimiento de la Biblia y de la literatura rabínica por su origen judío.
Pero se dedicó especialmente al estudio de las lenguas semíticas (fue alumno
de Gesenius) y d. la lingüfstica comparada, como se advierte en la inmensa
mayorla de sus publicaciones. Sólo al final de su vida se introduce en este

importante campo de la historia de la literatura bfblica.
Después de una extensa introducción (SO págs.), en la que se advierte

la pasión de Fürst por las lenguas semfticas, aborda el estudio de liùeraüura
blblica dividiéndola en tres perlodos: 1) la época premosáica (2000-1495

a.C.); 2) de Moisés a la monarqula (taoS-t075); 3) de la monarquía al fi-
nal dei exilio (107S-536). (Basüa esta simple enumeración para advertir que

Fürst no pudo cumplir su propósito inicial de tratar üambién la liùeratura
judeo-helenfstica). Cada uno de esüos perlodos los divide a su vez en dis-
tintas épocas, siguiendo los principales momentos de la historia de Israel:
patriarcas, estancia en Egipto, de Moisés a los Jueces, de los Jueces a la
monarqula, la monarquía unida, los reinos divididos, etc. Para el estudio de

las distintas épocas sigue un esquema invariable: introducción general sobre
la historia, las fuenües, etc., seguida del análisis de las distintas obras, agru-
padas por géneros literarios (historia, poesía, profecla, etc.), Como él mismo

DEIsSLER, ZwöIf Propheten III Zefania Høggai Sachariø Ma-
Echter Verlag, Würzburg 1988, págs. 235-342 del volumen
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reconoce, el tratamiento no es homogéneo, ya que las cuestiones tratadas en
el primer volumen, por ser de carácter introductorio, exigen una exposición
más detenida.

Para el lector moderno, la Historia de Fürst provoca a veces una sonrisa
inevitable. Por ejemplo, cuando advierüe que Ee dedican 434 p6tgs. a las
obras escritas entre los años 2000 y 1415 a.c. (Eeoe siglos diflcilmente darlan
lugar a dos o üres páginas en una moderna historia de la literatura bfblica).
Menos extraño resulta que sitúe el Cantar de los Cantares en el año 940, el
libro de Job en el 670, Zac g-L\ 13,7-9 hacia 748-729 o Is 24-27 en el 584
a.C. Egtas cuestiones de datación son secundarias en muchos caÊos. También
eg secundario que caliûque al libro de Job de drama filosóûco o al Canüar
de drama ùeaüral. Lo importante de Fürsü es el convencimiento de que los
libros blblicos hay que tratarlos no sólo desde el punto de vista de sus valores
religiosos, sino también por su aportación cultural y sus valores estéticos. Y
que esto justifica y exige escribi.r una historia de la literatura blblica. Desde
entonces han sido muchos los que han seguido sus sendas (aunque en la
actualidad cad.a vez son menos los que se animan a una tarea tan compleja e

hipotética).

Por todo esüo, debemos agradecer a Ia editorial Georg Olms la reedición
de esüe libro. Sólo echamoe de menos una introducción, aunque fuese breve,
a la persona y la obra de Fürst. Los pocos datos que indico al comienzo
están tomados del a¡tfculo de Auerbach en la Allgemeinc Deutsche Biogrøphíe
8,211-218.

J.L. Sicre

J. GNILKA, Doa Møtthäus-eaøngelium. 2. Teil, Kommentar zu
Kap. 11,1-28,20. (Herder theologischer Kommentar zum NT und
Einleitugsfragen) Fleiburg i.Br., Herder, 1988,552 págs.

En ATG 50, 1987, 451, reseñábamos la primera parte de este denso Co-
mentario al Evangelio de Mateo por el conocido exegeta Joachim Gnilka,
autor de otroe comenta¡ios a la¡ Cartas paulinas, incluldos en esùa serie,
como indicábamos en nuesüra mencionada recensión. En la presente segunda
pa¡te se detecta la misma erudición y conocimiento de los investigadores
modernos gobre Mt. Cada sección de este Evangelio en dichos capftulos es

traducida, analizada según la estructura, la forma y las fuentes e interpre-
tada, verslculo por verslculo, señalando el papel de cada sección en la teologla
global del Evangelio. Sólo algunos ejemplos. Mt 16, 19: empleo del concepto
d.e ekklesía, donde la forma del lenguaje apunùa al cristianismo judfo-helénico
y a la relación cristológica de la expresión, que no puede ser separada de
la misma. Los vocablos øtar y ilesøtør üienen su paralelismo en el lenguaje
de la comunidad; a la vez que se realiza un peneürante análisis filológico del
contexto y se discuten las posiciones de Bultmann, Kahler y otros (54-52).
Sobre el senüido ð,e ekkleslø (cf 62-65). Resumen del pasaje relativo a Pedro
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(cf 67-70). El excursus acerca de la promesa hecha' a Pedro en l¿ historia
y en la actualidad (71-80) es quizás el m¿fu intereeante de los insertos en el

comentario. Subrayamos, también, el tema del diálogo sobre el divorcio, Mt
\9, t-Iz (149-158), en especial la explicación del vers. 9 a la luz de Mt 5,

32, del contexto y del pensamiento legal judlo. Finalmente, destacamos el

estudio de cuestiones introducùorias (Sta-SS1): ambiente judlo- helenfstico,
lugar (Antioquía), autor (un judío-cristiano), fecha (ca. 80), composición,
Ienguaje (griego de buena calidad), fuentes (M" y Q)' género literario (com-
plejidad del problema: no es un tratado histórico-telógico, sino una slntesis

de Bibtia y tradición crisüiana), la comunidad de Mü, temas de teologfa (v'gr.
Dios, finalidad del hombre y del mundo) y ùltulos cristológicos (excelente

compendio temático). Observaciones sobre el texüo.

A. Segovia

B. GosSE Isaîe 13,1-11,23 dans la tradition littéraire du liare

d,'Isaile et dans la trødition des oracles contre les nationa (Orbis bi-
blicus et orientalis, 78) Freiburg (Schweiz), Universitätsverlag - Van-

denhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1988,300 págs.

La colección OBO se enriquece con este nuevo volumen, centrado en dos

importanùes capltulos del libro de Isalas. La peculiaridad del eeùudio de

Gosse, claramente indicada en el tftu'lo de la obra, radica en situarlos en el
conüexto del libro de Isalas y de los oráculos contra las naciones extranjeras,
cosa que no habla hecho Erdlandsson en su estudio de 1970. I}as una Intro-
ducción en la que explica el desamollo de la obra y la interpretación anterior
de estos capítulos de Is, trata los ùextos de execración egipcios y la colección
de oráculos contra las naciones que se encuentra en el libro de .A.mós. Esùudia
luego los oráculos contra Babilonia en el marco de las colecciones de oráculos

contra las naciones. tata en primer lugar Is 21 (para estudiar los problemas
que plantean los oráculos contra Babilonia, especialmente desde el punüo de

vista de la investigación de los conùextos históricoso (p.tg). Sigue,un capítulo
sobre la historia de las relaciones entre Israel y las naciones durante la época
del ministerio de Is y de la redacción del libro (68-85). Después de una visión
de conjunüo sobre la colección de oráculos conùra las naciones en Is 13-23,
entra de lleno en la exegesis de los capltulos 13 y 14 de Isalas, entre los que

inserta el estudio de Ez 32, t7-32 en el marco de los oráculos contra las na.
ciones ð,e Ez 25-32. Por rlltimo, ofrece una panorámica de los oráculos conùra
Babilonia en el marco del exilio y de la reconstrucción de Jerus¿lén. Unas
conclusiones generales, la traducción de Is l3r 1-L4r23, un¿ lista de las prin-
cipales obras de referencia, otra de abreviacioneE y una bibliograffa cierran
la obra.

Gosse ha llevado a cabo su trabajo con enorme minucioeidad. Aunque no
lo dice, parece tratarse de la reelaboración de su tesis doctoral, por su estilo
tan analltico (en ocasiones algo infantil) y por la acumulación de datos, no
siempre necesarios. Inevitablemente, se advierten ciertos defectos, como no
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dejar clara la radical difer,encia entre loe texüoe de exccración egipcios y los
oráculos de Amós, con fines totalmente distintos.

Pero son fallos menores en compaxación con el gran ùrabajo realizado.
Entre las conclusiones destacarla: 1) Los capltulos 13-14 forman unidad, ni
siquiera el magnlfico poema de 14, 5-22 es probable que haya existido por
separado. 2) Estos capítulos habrlan eido compuestos después de que no se

cumpliesen las predicciones que encontramos en oùrog textos bíblicos sobre la
destrucci6n de Babilonia, es decir, en los momentos que siguen a la subida al
trono de Darlo. 3) A diferencia de los anùiguos oráculos contra las naciones,
Is 13-14 tiene un ca¡ácüer nahistóricoo; Babilonia está a punto de convertirse
en una ncfüa', como ocurrirá en la apocallptica.

Es imposible discutir en poco espacio la novedad que suponen esta ideas
de Goese. Personalmente, me resulta m¡ís fácil admitir la procedencia exllica
o postexflica de estos capltulos que su atribución a un solo autor, dados los
estilos tan distintos que se advierten. Pero Gosse ha prestado un gran servicio
a üodos los interesados por temas tan distintos como los oráculos contra las
naciones extranjeras, el imperialismo, la redacción del libro de Isalas y esüos
caplüulos en concreto.

J.L. Sicre

J . B. GREEN , The Death of Jesus. tadition and Interpretation in
the Passion Narrative (\{iss.Unters. zum NT, 2.Reihe, 33) Tübingen,
J.C.B. Mohr (P.Siebeck), 1988, XVI + 351 págs.

Joel B. Green ofrece aqul nuevos argumentos para probar la exisüencia
de un relato primitivo, precanónico, de la Pasión de Jesús. Señala, además,
la importancia de dicha muerte en el conüexto de tal informe primiüivo, es
decir, interpretando la Pasión como explanación de la cruz de Cristo. Ante
la variedad de interpretaciones, Green busca una respuesùa, sólo parcial, a
la cuestión: cómo el primitivo cristianismo comprendla la muerte de Cristo.
Una resolución plena de esta problemática serfa demasiado gravosa pÍr.ra un
ensayo como éste, ya de suyo extenso. Por eso el contenido del eetudio se
restringe a un aspecto: el del significado de la muerte de Jesúg en cuanto
está atestiguada en el relato de la Pasión. El suceso histórico de la cruz y
su problema inùerpretativo es, por tanto, el ùema del mismo. Introducción
con especial análisis de la posición de Marüln Hengel (Philadelphia t971). La
exposición de Green abarca dos partes: I) Existencia y estructura del relaüo
primitivo de la Pasión, abordando el problema de la narración precanónica
mediante el méüodo del criticismo de la redacción y de las formas. El autor
profundiza en dicho método crlüico de la redacción, junto con otros, a través
de un pormenorizado examen del relato de la Pasión en Mü, Mc y Jn ¡ so-
bre todo, de Lc: uno de los análisis más signiûcativos del trabajo (24-104).
Viene luego el estudio de Mc y de su evangelio, concreùamenüe en su proceder
tradicional y en plan liùerario. El siguiente tema se refiere a la Pagión en la
Iglesia primitiva, revisando su narración a la luz del criticismo de lae formas y
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Ilegando a la conclusión de que exisùió un relato precanónico de la Pasión, al
estudiâr v.gr. el a,rresto de Jesús: una decisión suya' Prep.Fatoria del juicio,
siguiendo el modelo liüera¡io del AT, en concreto de Daniel y los Macabeos.

Procedimiento que recoge los elementos tradicionalesz acusa,ción, reacción,

cond,ena y pruebo (cf 172). Otros muchos ejemplos son aducidos para probar
la ùeorla de la inserción de un género literario tradicional, concretamente en

Mc. Enjuicia la posición de Kelsbourg. Después se indica el Sitz-in'Lcben
del primitivo relato de la Pasión para terminar acentuando el significado de

la muerte de Jesús y su respectiva temáùica, especialmente bajo el punto de

vista de la teologla expiatoria. El relato primitivo, aunque desde el principio
interpreta teológicamente la muerüe de Jesús, se hace de modo que las impli-
caciones soteriológicas aparecen jugando un papel mucho menor. El trabajo
de Green se caracteriza por la meùódic¿ comparación de textos que prueban
v.gr. que el relato de Mc ha servido como fuente material a Lc, quien utilizó
ùambién material prelucano distinto con elementos que no parece que llegaron
a Lc en forma de fragmentoe independienües (cf 102-103). En Apéndice se

trascribe una serie de textos-fuentes de Lc, cuya redacción de elementos de

Mc se dan como probables o posibles, y otros de fuentes especiales, califica-
dos, üambién, como probables o posibles (cf S2a-330). La lisüa está tomada
de la 26 edición ð,el Noaurn Testamenturn grøece ð.e Nestle y otros.

A. Segovia

C.J. HEMEr", The Book of Acts inthe Setting of Hellenistic His-
torg. F,d. by C.H. Gempf (Wiss. Untersuchungen zum NT, 49) Tü-
bingen, J.C. Mohr (P. Siebeck), 1989, XIV + 482 pá"gs.

Colin J. Hemer, especializado en el estudio del griego helenfstico en re-
lación con el NT, compuso esüa obra donde examina el nexo enüre los Hechos

de los Apóstoles con su ambiente cultural histórico. Al morir, en 1987, dejó
su escriüo muy avanzado, pero sin terminar. Conrad H. Gempf se encargó de

revisarlo y completarlo añadiendo el último caplüulo a modo de conclusión,
más dos Apéndices con referencias a los Hechos y a recientes excavaciones
y aprovechando material dejado por Hemer. La obra de éste implica cierüos
pormenores sujetos a discusión en el á¡ea de los especialistas en la temática
elaborada. No está redactada en defensa de una tesis, como indica I. Howard
Marshall en la presenùación del libro. Se trata de la historia de la tradición
que investiga el ùrasfondo de los textos de las fuentes, cuesùión que ignora
el autor segrln notan algunos investigadores; y, por otro lado se reprocha a

Hemer su caxácter apologético. En cuanto al primer punùo, observa Marshall,
para investigar con cautela la autorfa de Lc sigue un camino diferente al que

siguen los que la niegan. Por lo que se refiere al segundo punto, se nota que

la objeción más bien parece una manera de defender la propia posición (cf
VIII). He aquf los capltulos que contiene la obra (anteriores al 10, añadido
por el editor): I) Los Hechos y su historicidad. II) Cuestiones preliminares.
III) Historiograffa antigua. IV) Tipos de conocimientos desarrollados en los
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Hechos. V) Evidencia de pormenores históricos en los Hechos, con un Excur-
sus sobre los nombres y üftulos de aquellos. VI) Hechos y Eplstolas. VII) ta
cuesüión de los Gálaüas. VIII) Autorla y fuentes. IX) Fecha de los Hechos.
Ante todo, nos llama la atención el capftulo V (159-220) con el mencionado
Escursus (ZZVZ(S): se traùan log üemas: co¡relaciones de la fecha con la cro-
nologla apaxente. Detalles que sugieren ampliamente la fecha. Correlaciones
entre Hechos y Epfstolas. Correlaciones laùentes en los Hechos. Detalles que
implican diferencias enùre textos alejandrinos y occidentales. Alusiones no
estudiadas. Diferencias de formulación con los Hechos. Peculiar selección
de pormenores. Inmediación de égùos. Idiomas o estructuras culturales que
sugieren la fecha de composición. Complejos interrelacionados que conducen
a amplias áreas de reconstrucción histórica. Nuevo trasfondo informativo:
otras tareas sin terminar. Implicaciones. Otro argumenüo de singular impor-
tancia es el de las inscripciones (cf la lista, bien nutrida, 456-461) y papiros
(a61). ta erudición del autor es incuestionable y, concreüamente, en el men-
cionado caplüulo tiene en cuenta las publicaciones más recientes. Por lo que
atañe al enfoque del relato (cf 412), estamos de acuerdo con el ed.itor cuando
señala que las conclusiones de la obra se puede decir que no están al día, y
que nuestro conocimiento de la historia helenlstic¿ sigue creciendo con nuevos
deecubrimientos, sobre todo de inscripciones y otras pruebas (cf 414). Es de
singula^r utilidad en Indice de autores modernos (473-473).

A.S. Muñoz

E. JAcoB, Esoie 7-12. (Commentaire de l'Ancien Testament
VIIIa). Genève, Labor et Fides, 1987, 1?5 págs.

Con una división clásica e inevitable ofrece el autor una introducción
(pp. 7-33) y el comentario ¿ loe doce primeros capltulos del libro de Isalas.
La introducción ee algo desconcertanüe; por una parte, como es habitual, se
centra en la figura hisüórica del profeùa del siglo VIII a.C., en su época, su
lenguaje. Pero, por oüra, presenta el libro subrayando su unidad redaccional
(que es el gran logro de la exégesis reciente frenüe a la unidad de autor
y a la fragmentación en oráculos sueltoe). De acuerdo con esto, deberla
haber introducido también a los profetas o grupos proféüicos que subyacen
especialmente a la segunda parte del libro. Esto lo hace Jacob, pero en el
apartado gobre la formación del libro (que, en mi opinión, deberla ir antes del
referente al'texto y versiones). De todas formas, la inüroducción es interesante
¡ dentro de su brevedad, valoramos muy positivamente lo que dice sobre la
formación del libro, y la historia de la interpretación, asl como la bibliografla
comentada.

En cuanto al comenta¡io, pretende sobre todo subrayar el mensaje de
Isalas y, aunque basándose en el méüodo histórico-crftico, hacer un comentario
teológico. Jacob, como comentaristas, se encuentra ante dos interlocutores:
el texto y el lector. Y a ambos quiere ser fiel. Para que la exégesis no se
convierta en eiségesis, y para que el lecùor no se sienta defraudado por falta
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de interpelación personal. No se piense por esto que el comentario de Jacob
es una exhortación piadosa. Se advierte en todo momento su conocimiento
profundo de la problemática y de la bibliografia pertinente (sin cansar al
lector con interminables y abundantes citas). En slntesis, la obra cumple
plenamente los fines de la colección, esforzándose por aunar la investigación
histórico-críùica con la lectura teológica de los textos.

J.L. Sicre

R. KEARNS, Das Trad,itionsgefüge um den Menschensohn. Urs-
prünglicher Gehalt und äIteste Veränderung im Urchristenturn. Tü-
bingen, Mohr, 1986, 202 págs.

R. KDARNS, Die Entchristologisierung des Menschensohnes. Die
'übertragung des T¡aditionsgefüges um den Menschensohn auf Jesus.
Tübingen, Mohr, 1988, 209 págs.

Muchos son los esüudios que han intenüado reconstruir el complejo de
tradiciones en torno a eI Híjo d,el hornbre. De todos esos intentos el autor
tiene en cuenta principalmente a Lietzmann y Colpe, aunque se aparta de
ellos en puntos importanües. Para el auùor este conjunto de ùradiciones se

forma en área de lengua aramea en Palestina. De ahl pasa a regiones de lengua
griega, En cuanto a los contenidos, distingue entre la tradición de una futura
epifanía trascendental-escatológica y otra en que el Hijo del hombre es una
figura histórica. Este cambio lo explica por contaminación procedente del
helenismo egipcio. Elfas, que vuelve, adquiere la forma de Hijo del hombre,
¡ por otra parte, la epifanfa ürascendental-escatológica se ùransforma en una
figura humano-divina también escatológica. Esta es la evolución trazada en
el primero de los libros. En él prescinde de los Evangelios y de la aplicación
de esta designación a Jeeús. Sin embargo, ya aqul en el fondo de ùoda la
problemática esüá impllcita la cuestión de la unión entre lo humano-terreno
y lo trascendental-escatológico, que será propia de los Evangelios y de los
textos en que menciona al Hijo del hombre.

En el segundo libro estudia el proceso por el que estas ùradiciones venidas
de fuera se aplican a Jesús. El sentido global de esüe proceso es pa,ra el
autor el de una ndescristologizaciín", entendiendo por tal una correcci6n
al mesianismo tradicional de Israel. Lo mismo que en el libro anterior se

remontaba a los orlgeneg de la tradición extraevangélica, en éste también
quiere reconsüruir los orfgenes de lo que ge encuentra üan profusamente en
los cuatro Evangelios.

Prescindiendo de cuestiones particulares, nos limitaremos a un par de
consideraciones generales. En el método de Kearns predomina la reconstruc-
ción del proceso de formación de los textos. En él ve contaminaciones,
interpolaciones, una proliferación asilvestrada (nVerwilderung') en el uso
evangélico de el Hijo d,el hombrc; en resumen, ve un proceso en que falta
unidad y enriquecimiento interpretativo. Menciona la redacción, pero esta
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redacción está interferida y desarticulada por esos influjos no integrados. La
reconsùrucciôn se queda con unos pocos üexüos aislados dependientes de tra-
diciones venidas de fuera. Funciona como una descomposición del texto.
También.me parece digno de reconsideración atribuir a cl Hijo del hornbre,
constantemente el carácter de tftulo, lo cual es para el autor punto de par-
tida en la comparación con otros tltulos. Pero en los Evangelios "el Hijo del
hombreo, a diferencia de los tftulos cristológicos, nunca desempeña la función
de predicado, sino siempre l¿ de sujeto. Esto habrla que tenerlo en cuenùa
para diferenciarlo básicamente de los tfùulos. El sentido de la nEntchristolo-

gisierungo no será, por tanto, el de un tftulo opuesto a otros.

E. Barón

JoZo Knl5ovpc , La justice (çdq) de Dieu dans Ia Bible hêbraique
et I'interpretation juôae et chrétienne. (Orbis Biblicus et Orientalis,
76). Freiburg Schweiz-Göttingen, Universitätsverlag-Vandenhoeck &
Ruprecht, 1988, 452 págs.

Uno de los conceptos fundamentales del Antiguo Testamenüo es sin duda
el de njusüician, y a él ha dedicado el autor su extenso estudio, presentado
para la obüención del doctor¿do conjunto en la Sorbona y en el Insüituto
Caüólico de Parfe. KraSovec justifrca la necesidad de su estudio aduciendo
que los trabajos anteriores se basan en algunos ùextos selectos o en textos
de un solo libro bíblico, mezclando al mismo tiempo los que tienen a Dios
y al hombre por sujeto. De los 523 pasajes del AT en los que se utiliza el
üérmitro !dq, l4O ùienen a Dios por sujeto, y son los que analiza según un
método semántico-contexüual, dejando para un estudio posterior los textos
que tienen por sujeto al hombre. Fin del análisis es nbuscax el significado más
probable de la ralz ldq, bajo todas sus formas, en la Biblia hebreao, pasando
revista a la historia de la interpreùación judla y cristiana más clásica en las
traducciones y comentarios (p. 5). El estudio lo divide en tres partes. En
la primera (pp. 11-7a), revisa la bibliografla principal sobre el término en
cuestión y presenta eu método de trabajo, basado en la teorla de los campos
lexicaleg. En la segunda (pp, 75-247), analiza los textos siguiendo un orden
de libros (Is, Sal, otros), discutiendo gu senüido y ofreciendo la historia de
la interpetación. En l¿ tercera parte (pp.248-358), resume las conclusiones
del análisis semántico, relacionándolas con la noción de justicia en la Biblia
griega y en el Nuevo Testamento. Un lndice de abreviaüuras (pp.359-370),
una extensa bibliogra.fia (371-442) y un lndice de materias (443-452) cierran
l¿ obra.

La conclusión a la que llega en la pág.. 355 es la siguiente: uNuestro es-

üudio semántico ha demostrado que la noción hebráica de la jusüicia de Dios
designa la relación personal de Dios con Bu pueblo en iodas las siüuaciones
de su existencia. Tiene, pues, un sentido muy amplio, pero segrln las circuns-
tancias puede designa¡ la bondad de Dios, la salvación en general, la victoria,
la fidelidad, la firmeza, la recùitud de la acción o de la conducta de Dios".
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Esta interpretación no es absolutamente nuevar Pero contribuye a clarifi.car

un debate y la interpretación de ciertos textos, que se lelan a menudo a la
luz de la justicia vindicativ¿ de Dios.

Dos méritos principaled tiene esùa obra: el planteamiento de analiza¡ to-

dos los textos de acuerdo con un método moderno, y las referencias a la
historia de la exégesis. Todo el inüeresado en el tema deberá estaxle agra-

decido. Sólo deseo hacer tres sencillas observaciones: 1) Creo que Kraðovec

deberla haber indicado desde el principio que el término .ldg puede tener signi-

ficados ùan disüintos como njusüicia, derecho, honradez, inocencia, mérito, vi-
ctoria, (cf. L. Alonso Schökel, Matcriales pøî0, útt Dicciono¡io blblico hcbrco-

espøñol). Así se habrla evitado traducciones inadecuadas por sjusticeo, 
9ü€

no coinciden a veces con el comenüario al texüo (p.e., él mismo reconoce que

en Is 41,2 tiene el senùido de "bonheur, succès, victoire"; en Is 42,21 nûde-

litén; en 45,8 "délivrance'; en 46,12s nsalut')' 2) En ningún sitio dice el

autor por qué estos 140 son los que tienen a Dios por sujeto. En Ia mayorla

de los casos será evidente, por el texto o el contexto. Pero uno se extraña
de no encontra¡ referencia a un pasaje tan discutido como [m 5124, Por lo
visto, Krasovec snpone que se refiere a la justicia del hombrg, y yo estarla de

acuerdo con su postura. Pero hay una extenga tradición que aplica este tex-

to a la justicia punitiva de Dios (desde Jerónimo, Cirilo y Teodoreto, hasta

Weiser y Würthwein), o incluso a la salvffic¿ (Cazelles, Hyatt, Geee, Koch).

¿No convendrla haber dicho por qué se prescinde de éste y de otros textos
parecidos, relegándolos aun futuro estudio? 3) Quizá KraSovec menciona este

texto de Amós en una nota o en relación con otras citas blblicas; pero, dada

la ausencia de un lndice de este tipo, resulta casi imposible saberlo. Y esta

es mi ùercera objeción, más bien de tipo práctico. Una obra de este ùipo no

puede prescindir de un lndice de citas blblicas. Por lo demás, este libro será

básico para todos los que estudien el tema.
J.L. Sicre

J. Küclpr, Der Jünger, den Jeaus liebte. Literarische, theologis-
che und historische Untersuchungen zu einer Schlüsselgestalt joannis-

cher Theologie und Geschichte. Mit einen Exkurs über die Brotrede
in Joh 6 (Stuttgarte Biblische Beiträge, 16) Stuttgart, Verl.Kath. Bi-
belwerk, 1988, 518 págs.

Joachim Kügler promocionó su doctorado en Teologfa, 1987, en la Facul-

tad Católica de Teologla de la Universidad de Bamberg, con la presenùe tesis

que ahora se publica revisada. En la cuestión acerca del d,íscípulo ømød,o por
Jesris como problema exegético existe un consenso: la estructura narrativa se

concibe como imagen ideal de una autoridad del cristianismo joánico. La pre-

sente Disertación abarca tres partes: I) Fijación teórica del lugar: hipótesis

de trabajo, estado de la cuestión y método. II) Análisis textual: el disclpulo
amado como ûgura nArrativa, con un Excurso sobre la predicción del trai-
dor (Jn 16, 70s). III) Observaciones sobre el tr¿sfondo histórico del ürabajo
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redaccional en general, y la figura del disclpulo amado, en particular. En la
primera parte se detectan va^rios planos semánticos; y se explanan los aspec-
tos unitario y literario del texto del Evangeliojoánico y su contexto hisüórico.
En la segunda, se constituye el corpus de la investigación y r" urr.iiou' po.
menudo los pasajes eobre el disclpulo amado: Jn tB; 1g; 2O y 2L conside-
rando cada texto como elemento de un gran arco tengo. Concretamente,
en la exégesis de Jn 13 la argumentación no es convincente (cf la slntesis;
p.429s): pregunta a Jesúe sobre el traidor; recibe la respuesta; y no sigue
comunicando su saber permaneciendo en el asunto wírkungslos. Y en Jn 1g
con la frase de Jesús:nHe aquf a tu madreo, se acaba en forma nominal dfe
vollend'ung el amor de Jesús a los suyos! (aBO). En la tercera pa.rte, vienen
unas consideraciones en torno al trasfondo histórico del mencionado trabajo
redaccional: intentos de identificación; anonimato acepüado: un dirigente de
la comunidad; relación pragmáùica entre Pedro y el disclpulo amado termi-
nando con el anonimato; tal disclpulo como figura ficticia histórica, concepto
que no existla en el antiguo crisüianismo. Casi al término de la obra se hace
noùar que en la comunidad joánica se creó una ûcticia autoridad histórica del
disclpulo amado (cf aSE).

En plan informativo la ùesie es instrucùiva. La obra carece de conclusión
expllcita ûnal. En üodo caso, los eepecialisüas en la materia tienen la última
palabra sobre la postura propia de Kügler, en conjunùo y en sus pormenores.

A.S. Muñoz

H.-J. KUHtt, Christologie und, Wunder. Untersuchungen zu Joh
1, 35-51. (Biblische Untersuchungen, 18) Regensburg, pustet, 1ggg,
679 págs.

Comienza resumiendo la hisüoria de la interpretación de Jn 1, 85-51 a
partir de 1700. En total gon gg autores los recensionados. De ellos después va
a destacar dos: G. Richter y J. Becker. Estudia la formación de la perícopa,
de la que separa, como añadidos, los w.4B y 51. Respecto a su género
literario o nformao, niega que tenga carácter de confesión de fe. Es una
oleyenda de presentacióno (1, 35-39) y nde demostración, (1, 40ss. 44-50):
el milagro del conocimiento que tiene Jesrls es utilizado como medio para
mostrar la verdad de la predicación cristolígica (t62-26g). En el resto del
estudio se pregunüa por la cristología subyacente a la perlcopa (2?0-551).
En el plantiamiento de la cuestión presenta una alternativa: ¿es Jesrls el
profeùa de Dt 18, 15. lE, como quiere Richüer, o por el contrario es el theios
ønêr, segtln la interpretación de Becker? El auüor se pronuncia por este
último, pero le dedica amplio espacio a puntualizar cómo hay que entender esa
cristologla del theios anêr. Con la simplificación del planteamiento conùrasta
la complejidad de la respuesta en la que, partiendo del presupuesto de un
ambiente judeo-helenfstico, examina los textos referentes a nhijo de Dios' en
el NT, y las na,rraciones de milagros en relación a thcios øn,ãr, recorriendo
el AT, Josefo, Filón, Filostrato y NT. Tantoe medios de interpreùación se



II. OTRAS OBRÁS.. 1. SAGRADA ESCRITURA 259

amontonan sobre el texto que se quiere interpreüar, de modo quer a pesar del
esfuerzo de claridad, es difícil hacerse una idea de lo que ùodos ellos pueden

aportar.
E. Barón

R. MIcHAUD, Ben Sirø et le iudailsrne. La littérature de Sagesse.

Histoire et théologie, III (Lire la Bible, 82) París, Ed.du Cerf, 1988,

216 págs.

Conocemos ya a Robert Michaud por ser autor de otros volúmenes de la
colección Lire Ia Bible. El presente volumen es el tercero de la serie dedicada

a los libros Sapienciales. El auùor es fiel a la orientación y al méùodo que se

propuso en los volúmenes anteriores: llevar al gran público el reeultado de

oùros esùudiosos: historiadores de Israel y exegetas de la sagrada Escritura.
No es, pues, original en sus afirmaciones; él mismo lo dice: nNo buscamos

ofrecer un nuevo comentario. . . Nuestro objeùivo es más modesto' Queremos
simplemente hacer accesible el Eclesiástico a las personas interesadas, a pesar

de los innumerables problemas que plantea' (p.al). El A. divide el volumen
en dos partes principales: 1". Historia (11-36) Esta parte cubre los años 200-
104 a.C., que iluminan el momento histórico de la composición del Eclesiásüico

(ca. 180 a.C.);2". Teología (37-206), en la que sucintamente expone el A.
el contenido doctrinal del libro, con versión ecléctica al francés de gran parte

del libro deuterocanónico.
Creemos que el autor consigue airosamente su finalidad, sin que debamos

ser muy rigurosos en los juicios a veces poco críticos de sus afirmaciones,

dado el carácter divulgador de la colección.

J. Vílchez

D. MuÑoz LnóN, Derós, Los caminos y sentiilos ¿le la PaIa'
bra Diuina en lo Escritura. Primera seúe Derós targoúmico g derós

n eotestant entar'ío. (Bibliotheca Hispana Biblica, 12) Madrid, C.S.I.C.,
1937, 718 págs.

nEl término Deró,s con que titulamos la presente obra, significa, como

concreta el subtftulo. . .las diversas formas de acercamiento a Ia Escritura tal
y como se encuentra utilizada por los autores del NT y por los autores judlos
de la época intertestamentaria'. Dstas palabraE que abren la Presentación
(p.11) nos dan una primeia idea del conüenido del presente volumen, de tipo
sinc¡ínico y primero de una posible serie sobre el tema. Más adelante en la
Introducción (p.18), se concreüa que nel objetivo del esüudio del Deró's neo-

ùestamentario y el Dcrós intertestamenüario no es ver cómo el NT puede ser

iluminado en general a partir de los escritos del judalsmo de la época inter-
testamentaria, sino cuál es la forrno especlfica d,cl recurso ø lø Escriturø en el

N? en relación con la forma del mismo recuîso a la Escritura en el judaísmo
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intertesüamentarioo, marcando asf la diferencia respecto a oüros enfoques. Se
ha elegido el término Der6,s, acuñado tras una época de fluctuación, para
evitar equlvocos en la terminología. Por él se entiende e'l uso øctualizante de
Iø Escrítura (p.zo). Más adelante se abri¡á el concepto para poder inclui¡
lo que en esùa obra se llama Deró,s introneotestømentario, a cuyo estudio se
consagra un 'Excursus conclusivo' (pp.541- 606), y se nos dirá (pp.S5ls)
que (esta actualización de una trød,ición santa... es lo que constituye la
esencia de üodo Derás'. La estructura de la obra abarca una Introducción
sobre nDerás neotestamentario y Derás intertestamentario'; una aParte pri-
mera: El Derás targrlmico"; una nParte segunda: Derás neotesüamentarioo;
y el ya citado uExcursus conclusivo: Derás intraneotestamentarioo. En la
Introducción, .parü" de la delimitación ya aludida del objetivo del libro, se
estudian diversos conceptos relacionados con el término Der6,s, las diversas
clases de Derás; los distinüos escritos derásicos; los principios del Derás, tanto
los comuneg al judlo y cristiano como log peculiares de cada uno de ellos; los
métodos del Derrís; sus formas literarias y sus contenidos, reservando un
apartado para discutir la validez actual del recurso derásico. Respecto a este
rlltimo punto, destacamos la siguiente aûrmación: nEl método derásico no
cumple los dictámenes de la lógica aristoùélica ni los postulados de la crltica
literaria moderna; sin embargo tiene una coherencia interna entre principios
y üécnicasn (p.57); y también: aEl atenerse al solo sentido (llamado riteral)
del AT repudiando (por considerarla no justiûcada por nuestra hermenéutica
lógica) la interpretación que de tal texto da el NT privarfa al texto de un
sentido querido por Dios empobreciendo el mensaje bíblico o privándolo de
su situación verdadera (figura, sombra, prefiguración o contraposición) den-
ùro de la revelación progresiva que ha tenido su culminación en cristo. . . El
que ùal recurso se haga por procedimienüos derásicos peculiares (es decir,
comunes con la exégesis targúmico-midrásico-rabínica) no le quiüa validez
teológica' (p.ss). Los principios comunes al Derás judlo y cristiano son,
además de la autoridad de la Escritura, su unidad (nEn la Escritura no hay
antes ni después') y la plenitud de gentido (nEn la Escriüura hay setenùa
caras'). El elemento diferenciador quizás esté sintetizado en la siguiente
frase: n. . . hemos inüentado desa,rrollax como tesis de fondo la actualización
homilética en el Targum y el cumplimiento mesiánico en el NT' (p.13). Como
prototipo del Derás judlo se ha escogido en eete libro, como indica el tltulo, el
targrlmico, dando especial importancia dentro de él al rargum Neophyti. por
lo que respecta al Nuevo Tesüamenùo, ee destaca con insistencia (por ejemplo
pp.330, 547a y 582) que el recurso al méùodo ta^rgrlmico no excluye, sino que
complementa, el uso de los métodos acuñados, como la nFormgeschichüe', lantadiüionsgeschichte' o la uRedaktionsgeschichteo.

En resumen, se trata de una obra que iefleja muchos años de investigación
y paciente estudio y que será bien acogida por especialigtas de diversos cam-
pos.

A. Torres
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O. ODELAIN - R. SÉcuIun ÃtJ , Concordance thématique du Nou-

aeau Testa¡nent. París, ed.du Cerf, 1989, XV + 1078 págs.

Ðsùe libro no es un .digest' del aparecido en 19?0, titUlado Concord,ønce

d,e ta Bible: le Nouoeou Testament, a cargo de los mismos auùores, Olivier
Odelain y Raymond Seguineau, sino que se trata de un trabajo original, de un

estilo nuevo y sin precedentes: ofrece al lecüor los texüos de NT distribuídos
en 115 temas, que constituyen como capítulos de un libro, con subdivisiones,

en los cuales se reparte todo el vocabulario francés del NT. Un tema es una

costelación de nombres, verbos, adjetivos, adverbios y expresiones en formas

negativas, cualificaùivas, paralelas y antitéticas.

La estructura del libro comprende, como parte principal de la obra, los

temas con sus respectivos tltulos, planes, el cuerpo del tema y referencias

a otros temas blblicos en sentido estricto (v.gr. fe, orar, verdad) o a te-

mas semejantes (p.ej. animales y fuboles). Los tltulos de cada tema pre-

tenden evocar, en lo posible, todo el contenido del mismo (v.gr. el fuego

corresponde a grupos sinonfmicos, anùitéticos, complementarios o recopilati-
vos -Cf alegría,lágrimas-consolación o vida-muerte-resurrecciôn). Sf tltulos
se refieren a un nombre propio, como Jeeucrisüo; 53 aportan dos vocablos

(v.gr. acoger-rechazar o celo-envidia); 31 se relacionan con úrus temas (como

alianza-promesa-juramento o verdad-designio-deseo) y sólo uno comporta
cuatro (v.gr. viento-nube-tormenüa-lluvia). El üotal de las palabras fran-

cesas eE de 233, mientras que el original griego cuenta con 5.600, que habrla
que mulùiplicar segrln el nrimero de veces que se repiten los mismoe voca-

blos. Descripción del mencionado plan, o sea, dietribución del material. El
cuerpo del tema contiene bajo cada subdivisión, referencia¡ abreviadas a li-
bros del NT. Luego, se apuntan diversas particula,ridades en la redacción del
libro. Los Indices son cuatro: Vocablos franceses, nombreg propios, palabras

griegas y hebreas, además de las arameas. El conjunùo supone un trabajo
imponenùe ¡ desde luego, resulta un uüillsimo insürumento de consulta, en

su género. La minuciosidad llega v.gr. a reproducir las frases que llevan la
preposición con (v.gr. Crisüo con Dios; Dios con Cristo; Dios y el Esplritu
con los hombres; Cristo está con los creyentes, etc.(cf 67ss). Otro ejemplo:
poder- autoridad-soberanía de Dios (070).

A. Segovia

T. Ot¡uxl , Gnosis und Stoa. Eine Uuntersuchung zum Apokry-
phon des Johannes (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 9) Ffei
burg Schweiz-Göttingen, Universitätsverlag-Vandenhoec & Ruprecht,

1989,Xf196págs.

Takashi Onuki dedica este trabajo a probar que el objetivo del autor
del escrito gnóstico Apúcrílo ile Ju.an, cuyo texto copto se conserva en el

códice II de la Biblioteca de Nag Hammadi, es principalmenùe la polémica

contra la tradición doctrinal esüoica. La exposición de Onuki se divide en
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cuatro capftulos: I) Observaciones prelimina,res, problema y método. Se
subraya la preeminencia de los ûlóeofos estoicos en el espfritu griego del siglo
II p.c., en conüra de los investigadores modernos que insisten en el influjo del
neoplatonismo, dejando a un lado el del estoicismo, al trata¡ del gnosticismo.
En favor de ambos movimientos se halla Ä.. Böhlig en su obra sobre dicha
biblioteca (1975). En cuanto al método, el autor bosqueja los temas incluldos
en los siguientes capftulo. II) Polémica estoica; y en el ciùado códice II, 15.29-
19,12, pasajes que constituyen la gran inserción del documenüo, y que contiene
una lista anaùómica de las diversas pa,rtes del cuerpo humano que agrupan
elementos básicos pslquicos mediante, al parecer, 865 ángeles, surgidos de Z
potencias de Jøldøbøotå. Aqul no ap¿rrecen elementos estoicos, pero sl en otras
secciones del códice (cf II, 17, 32-18, 2). se trata de algunos üérminos que
en el texto copto se ofrecen con palabras griegas, según atestigua M. Krause
en su traducción alemana del texùo copto, en 1g62. concretamente hay 3
aísth,esis, phøntosíø y ormm6, que expresan conceptos claramente estoicos.
siguen otros ejemplos, como anølepsis que parece corresponder al katalepsis
estoico. Las conclusiones del capltulo, asl como en general todo el estudio,
esùán muy bien matizadas. III) La misma polémica, esta vez en texüos fuera
de los de la dicha inserción, examinando los aspectos estoicos cosmológicos,
psicológicos, antropológicos y escatológicos en relación con diversos textos del
códice. Este caplüulo es el más detenidamente analltico y, a nuestro juicio,
el más sugestivo (99-157). IV) conclusión y perspectiva. Esencialmente se
¿centúa que la polémica contra la tr¿dición estoica del Apûcrifo no se limiüa
a la gran inserción, sino que se exüiende a otros textog del códice en las
versiones analizadas. En el aspecto cosmológico, desüacamos el tratamiento
del mito, es decir, de las peculiaridades de las mencionadas poùencias. En
el psicológico, notamos, p.ej., que no es tan cla¡o como el anterior, ya que
hay pasajes que, ante todo, se refieren al rimco de platón. Argo parecido
ocurre en lo que atañe al aspecto antropológico, donde sólo hallamos algunos
elementos de ùipo estoico, aunque también pueden ser un locus cofiùÍtunis d.e
la filosofla de la tardla Edad Antigua. En cambio, el Apócrifo sí polemiza
contra la providencia (=pronoiø,/ en sentido estoico. Asimismo se agita en
esüa exposición el tema de si la evolución de la polémica tuvo que ver con la
historia del primitivo cristianismo del siglo II. En contraste con la polémica
anùiesùoica, a pesax de contrastes principales, no se puede pasar por alto la
afinidad con el estoicismo de muchos teólogos de la primitiva lglesia, aunque
en temas como la corporalidad de Dios y el fatalismo, la lglesia estuviera en
contra de dichas afirmaciones esùoicðE. En conjunto, la obra de onuki se lee
con no poco interés por la erudición del auüor y la actualidad del estudio de
los apócrifos, del gnosüicismo y de los escritos de Nag Hammadi.

A. Segovia
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CH. PANAcKEL, sDB, IAOY O ANOPOIIOE (Jn 19,5b). An

Exegetico-theological study of the Text in the Light of the use of the

Term AN@POIIO' Designating Jesus in the Fourth Gospel (Ana-

lecta Gregoriana 251) Roma, Editrice Pontificia Università Grego-

riana, 1988,395 págs.

Para llegar al centro de su estudio, Jn 19, 5b, recorre el autor todos

los textos de Jn en que aparece uánthroposo referido a Jesrls, analizándolos

deüalladamente. De esta manera la designación de Jesús como "ánthroposo
se va enriqueciendo con las aportaciones de todos esos contextos. Hay una

gran diferencia entre el significado de neste hombreo que es Jesrls y la escueta

aûrmación de su humanidad abstracta. Jesrls es hombre de tal manera que es

mucho más que lo que se puede entender por la mera afirmación abstracta de

su humanidad. Y es todo eso más de tal manera que ùodo ello es el modo de

ser hombre, realización plena de humanidad. Este es el objeùivo que persigue

todo el estudio y paxa el que no escatima el más menudo análisis. Pero en

las conclusiones aparece una conceptualización abstracta de la humanidad,

a veces en contexùos apologéticos o antidocetas, que no recoge todo lo que

con tanto esfuerzo ha elaborado. Utiliza abundantemente la contraposición

entre (humanidad' y 'divinidadn (26,31,69, 88, 129s, !44,163, 340-344.. . )'
Tiene el peligro de introducir en el Evangelio modos de pensar posteriores.

Esta es la objeción que se puede haier a algunas de las afirmaciones del

autor, que sin embargo no anulan su propio meritorio trabajo. Lo entendemos

como una contribución no sólo al mejor conocimiento de Jn sino a la mejor

comprensión de la dimensión antropológica de la cristologla.

E. Barón

Les Paraboles éaangéIiqüee. Perspectives nouvelles. (Lectio divina,

135) Association catholique française pour l'étude de la Bible. París,

ed. du Cerf, 1989, 452 Pâgs.

Las parábolas de Jesús forman parte de nuestra herencia cultural, y si-

guen siendo expresión privilegiada del Evangelio. Duranùe mucho üiempo

se ha sostenido el interés por los orlgenes y la historia de su tradición con

el riesgo de considerarlas sólo como legados de una cultura pasada o como

imágenes comprensibles para todo el mundo. Pero hace una treintena de

años la aüención que el hombre contemporáneo presta al lenguaje, ha alte-

rado esüe visión por las maneras indirectas, analógicas de pensar, exüendidas

mucho más de lo que se cree, hasta nuestra actual cultura. Lejos de responder
simplemente al cuidado pedagógico de adaptación al auditorio, las parábolas

representan en los Evangelios un hecho de lenguaje irreductible que ningún
comentario podrla reemplazar o saturar. El objetivo del XII congreso de

la citada Asociación de biblistas franceses, celebrado en Lyon-Flancheville,

1gg7, es ofrecer en un lengauje accesible a un prúblico más amplio, aproxi-

maciones diferentes segrín que se trate de comprender las parábolas tlpicas
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seleccionadas aquf, en la historia o en el seno del lenguaje. El presente volu-
men de LD recoge estos trabajos, repartidos asf: 1) Exposiciones generales,
y 2) Estudios de textos. De la primera parte señalamos, p.ej., V. F\rsco,
Tendencias recientes en la inüerpreüación de las parábolas (re-60): el debate
actual ge centra en la cuestión de la hermenéutica, parüicularmente en la
polisemia. se examinan ùres posiciones: asimilación de la parábola a la ale-
gorla; funcionamienùo dialógico-argumentativo de las parábolas; y metáfora
en sus dos aspectos: negativo y positivo, de los que el primero no parece
haber tenido éxito. De la segunda parüe, notamos v.gr., X. Léon-Dufour,
Jesús, el buen pastor (361-373): egtudio de Jn 10, 1-5; 7-10 y 11-1g: la
parábola ge centra. en el mismo Jesrls, y hay que tener en cuenta el contexto
pues prescindir de él serla una abstracción. J. Cazeaux, La parábola atrae la
parábola o el p¡oblema de las secuencias de las paráboras (aoa-az4): la se-
cuencia alegórica de las fuentes en Filón; la secuencia parabólica en Mt. Dos
misterioe insepa,rables, pasión y resurrección, son expresados aquí por dos
citas de las cualeg una refleja la experiencia del éxodo y la otra la génesis de
los orlgenes. Filón por el empeño preconcebido de alegorizar, enlaza alegoría
tras alegorfa en torno a un foco rlnico, toüalizador; Mt obedece al deseo de
totalidad por repetición (cf 422a).

,4,.S. Muñoz

I. W. PRoYAN, Hezekiah ond the Boohs of Kings. A Contribution
to the Debote about the compoaition of the Deuterono¡nietic Historg
(BZA\ry, 172). Berlin - Nueva York, Walter de Gruyter, 19gg, Xff +
218 págs.

Esta obra, revisión de una tesis doctoral presentada en la universidad de
cambridge en 1986, trata uno de loe temas más debaùidos actualmente: la
composición de la historia deuteronomista. Y ya el tlüulo indica por dónde
se orienta el autor. Flenüe a la escuela de Göttingen, que defiende una re-
dacción exflica con reelaboraciones posteriores, se inclina por la opinión de-
fendida especialmente por croes sobre una obra preexflica, de ùiempos de
Josfas, reelaborada en el exilio. Pero, a diferencia de cross, y para aoslayar
las dificultades con que tropieza su teorla, Provan defiende que la edición
preexllica de los libros de los Reyes terminaba con el reinado de Ezequfas,
aunque fue compuesta en los primeros añoe de Joslas. Para intentar probarlo,
analina las fórmulas con que se enjuicia a los nronarcas, el tema d,elos bamôt
y el tema de David.

El capltulo sobre las fórmulas (pp. BB-55) esüudia las opiniones de H.
weippert, Nelson, campbell, Lemaire, llegando a la conclusión de que nin-
guna de lae hipótesia convence por completo. Pero ofrecen datos curiosos que,
combinadog con otros, pueden ofrecernos una idea de cómo se redactaron los
libros de loe Reyes.

llata luego el tema de los bomôt en los libros de los Reyes (pp. 57-
90), concluyendo que las referencias a ellos derivan de dos autåres: uno que
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los considera santuarios yahvistas suprimidos por Ezequfa,sr y otro que loE

considera lugares de culto idolátrico. Es importante advertir que el primer
üipo de referencias termina en 2 Re 18, demostrando la existencia de una
edición preexflica de Reyes, y de que terminaba con Ezequlas más bien que

con Joslas.
También en el tema de David (pp. 91-131) se advierten dos estratos:

uno, de origen preexllico, presenüa a este rey como punto de comparación
para los otros reyes judlos, y la promesa incondicional a David eg considerada
el facùor crucial que hizo tan diferenües las hisüorias de Judá e Israel. Esta
presentación üambién termina en el relato del reinado de Ezequlas (Z Re fa-
L9). Pero en los libros de los Reyes se advierte otro punüo de vista sobre la
alianza, davldica, según el cual la desobediencia de los reyes judfos a la ley de

Moisés es el aspecùo crucial. Estos pasajee fueron a¡iadidos posteriormente
al libro dtr de los Reyes.

En el quinto y rlltimo capltulo se plantea la extensión de la historia escrita
en tiempos de Joslas. Ya ha quedado claro que termina con el rey Ezequlas.

¿Qué abarcaba hacia atrás? La conexión con la mayor parüe de los relatog
contenidos en los libros de Samuel parece evidente y necesaria, ya que Reyes

dan por supuestos muchos datos que sólo encontramos en Samuel. De lo
rlnico que parece adecuado prescindir es de los pasajes antimonárquicos que

encontramos en 1 Sam 8-12 (Provan acepta básicamenùe el análisis de Well-
hausen). En cambio, la conexión con el libro de los Jueces no queda nada
clara, incluso se advierten en él numerosos elemenüos que hablan en contra
(a lo sumo, podrla admiti¡se la conexión con Jue L7-21). Y, si perdemos

Ia conexión con Jueces, debemos eliminar también Dt y Jos. Por tanto, la
obra escrita en tiempos de Josfas es una historia de la monarqufa, desde sus

orlgenes hasta el reinado de Ezequlas.

La obra termina con una amplia bibliografia y un fndice de citas bfblicas.
El libro se lee con gusto. Es claro en la exposición, aunque la minuciosidad
de loe análisis requiere un egfuerzo al lector. Los argumentos me parecen bien
expuestos y justificados. Sólo me queda una duda. ¿Es lógico que una obra
sobre la monarqufa, escrita en tiempos de Joslas, pasane por alùo todos los
datos referentes al siglo VII? Este punto exige reflexión ulterior. Queda claro,
como el mismo Provan reconoce, que la última palabra sobre la Hisüoria Deu-
teronomista todavla no está dicha (probablemente no se dirá nunca). Pero
libros como éste ayudan a comprender más a fondo su complicado proceso
de formación. Las notas a pie de página son de un tamaño diminuto, que la
serie BZAW haría bien en cambiar en próximos volúmenes.

J.L. Sicre

Studien zum Matthäuseuangelium. Hrsg. von L. Schenke. Fests-

chrift für W. Pesch. (Stuttgarte Bibelstudien) Stuttgart, Kath. Bi-
belwerk, 1988, 417 págs.

Wilhelm Pesch, profesor de NT en Mainz, de 1967 a 1980, fue fundador
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de esta serie Stuttgorter Bibelstudren y colaboró en ell¿ de 1965 a 1980, año en
que comenzó a desaffollar su actividad pastoral en una cllnica universitaria.
Al complir ahora sus 65 años de edad, quince conocidos especialistas en los
estudiog del NT le dedican el presente homenaje relativo a un tema predilecüo
de Pesch: el evangelio de Mt. O. Böcher, Mù y la magia. I. Broer, Observa-
ciones sobre la historia de la Pasión por Mt. G. Dautzenberg, Mt 5, 43c y la
anüigua tradición de la misantropla judfa. H. Giesen, Curaciones de Jesús en
la concepción del Enagelio de Mt. F. Hahn, El discurso escatológico de Mt
24 y 25. P. Hofmann, El texto Q de las aûrmacioneg sobre el agobio Mt 6,
25-33 y Lc I2r 31. Un intento de reconstrucción. O. Knoch, Conocimienùo
y aplicación del Evangelio de Mt en los Padres Aposüólicos. N. Lohfink, El
Reino del Meslas y la entrada en Sión en relación con la üeologla bíblica de
los pobres: observaciones sobre Mt 21, 1-17. H. Merklein, El proceso de la
misericordia. Meditación predicadora sobre Mt lE, 21-85. F. Mussner, Ac-
titud del judaismo de la fuenùe Q y ro expansión en Mt. R. Pesch, nDonde

dos o tres se congreguen en mi nombre...o Mt 18, 20: eclesiologla de una
palabra de Jesús. L. Schenke, Interpretación de la parábola de los jornaleros
de la viña, Mt 20, 1-15 por el mismo MT. R. Schnackenburg, Grandeza en
el Reino de Dios, Mt 18, 1-15. G. Schneider, uEn el cielo-sobre la tierrao:
perspectiva de la üeologla de Mt. D. Zeller, Jesús como maestro que habla
con autoridad plena, Mt 5-7, y el legislador helenisüa.

La ventaja de concentrar los estudiog de Mt proporciona una serie de
tratamienüos variada, erudita y, aveces, con rasgos de originalidad que hacen
atracüiva la lecüura del Festschrift. Lsl, v.gr. Böcher (LL-24) con su llamativo
ùltulo y la nota sobre la cautela de Mü respecüo de sus fuentes acerca de los
poderes demonfacos y la lucha contra los agentes de la magia. Dauüzenberg
(44-77) con el examen de Qunram y de Josefo en torno al tema. Knoch
(157-177), al menos para nosotros, uno de los trabajos más interesanùes del
conjunto; empeño de los Padres Apostólicos en conseryar la tradición judla
y el mundo pagano subrayando la autoridad de la revelación. Y Schenke
(ZAS-ZøS): análisis de la tradición primitiva de la parábola, y cotejo con la
interpretación de Mt, del todo fiel a aquella, y ulterior dimensión escatológica,
ante todo viviendo la solidaridad entre los primeros y los ú,ltirnos, posibilitada
gracias a la bondad divina.

A. Segovia

Stud,ien zum Matthäusersangelium. Hrsg.von L. Schenke. Fests-
chrift für W. Pesch. (Stuttgarte Bibelstudien) Stuttgart, Kath. Bi-
belwerk, 1988, 417 págs.

Wilhelm Pesch, profesor de NT en Mainz, de 1967 a 1980, fue fundador
de esta serie Stuttgarter Bibelstud,ieny colaboró en ellade 1g65 a 1g80, año en
que comenzó a desa¡rollax su actividad pastoral en una clfnica universita¡ia.
Al complir ahora sus 65 años de edad, quince conocidos especialistas en los
estudios del NT le dedican el presenùe homenaje relativo a un üema predilecùo
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de Pesch: el evangelio de Mt. O. Böcher, Mt y la magia' I. Broer, Observa-

ciones sobre la hisüoria de la Pasión por Mü. G. D¿utzenberg, Mt 5, 43c y
la anüigua tradición de la misanùropía judfa' H. Giesen, Curaciones de Jesús

en la concepción del Evangelio de Mt. F. Hahn, El discurso escatológico de

Mt 24 y 25. P. Hoffmann, El texto Q de las afirmaciones sobre èl agobio Mt
6, 25-33 y Lc l2r 31.Un intento de reconstrucción. O. Knoch, Conocimiento
y aplicación del Evangelio de Mt en los Padres Apostólicos. N. Lohûnk, El
Reino del Mesías y la entrada en Sión en relación con la teologla blblica de

los pobres: observaciones sobre Mt 21, 1-17. H. Merklein, El proceso de la
misericordia. Meditación predicadora sobre Mt 18, 2l-35. F' Mussner, Ac-
tiùud del judaismo de la fuente Q y to expansión en Mt. R. Pesch, nDonde

dos o tres se congreguen en mi nombre. . . o Mt 18, 20: eclesiologla de una
palabra de Jesús. L. Schenke, Inùerpretación de la parábola de los jornaleros

de la viía, Mt 20, 1-15 por el mismo Mt. R. Schnackenburg, Grandeza en

el Reino de Dios, Mt 18, 1-15. G. Schneider, nEn el cielo-sobre la tierra':
perspectiva de la teología de Mt. D. Zeller, Jesús como maestro que habla
con autoridad plena, Mt 5-7, y el legislador helenista.

La ventaja de concentrar los estudios de Mt proporciona una serie de

tratamientos variada, erudita y, a veces, con r¿¡sgos de originalidad que hacen

atractiva la lectura ð,el Festschnlt. Asf, v.gr. Böcher (11-24) con su llamaùivo
título y la nota sobre la cautela de Mt respecto de sus fuentes acerca de los
poderes demoníacos y la lucha contra los agentes de la magia. Dautzenberg
(44-77) con el examen de Qumran y de Josefo en torno al tema. Knoch
(157-177), al menos para nosotros, uno de los ürabajoe máß inùeresanùes del
conjunto; empeño de los Padres Apostólicos en conserva¡ la tradición judla
y el mundo pagano subrayando la autoridad de la revelación. Y Schenke

(Z+S-Z0A): análisis de la tradición primitiva de la parábola, y coùejo con la
interpretación de Mt, del todo fiel a aquella, y ulterior dimensión escatológica,

ante todo viviendo la solidaridad entre los prírneros y los últirnos, posibilitada
gracias a Ia bondad divina.

A. Segovia

Volumen en homenaje al Profesor Pérez Castro. Editores: F.
Dí¡,2 EsrpBAN, A. SÁnNz-B¡.DILLos : Sefarad 46 (1986) Fasc.l-2.
Madrid, C.S.I.C., 506 págs.

Con ocasión de la jubilación como catedrático de la Universidad Com-
pluùense de Madrid del Prof. Federico Pérez Castro, el Departamento de

Estudios Hebreos y Arameos de dicha universidad tomó la iniciativa de de-
dicarle un volumen de homenaje, encargando su coordinación a loe Profs. F.
Díaz Esteban y A, Sáenz-Badillos. El homenaje se publica como volumen 46

(1986) de la revista Sefarod del C.S.LC., en la que tan asiduamente colaboró
el homenajeado. En las páginas iniciales se presenta un panorama de la vida
y obra del Prof. Pérez Castro, señalándose las grandes líneas maestras de

su labor cientlfica: crltica textual del Antiguo Testamento hebreo segrln la
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tradición masorética tiberiense; el Penüateuco hebreo samaritano; filología
hebraico-española. Los cuarenta y seis estudioe que componen el volumen,
pertenecen, má¡ o menos, a esos sectores de investigación. Llama la atención
que uno de ellos, el de Arón Dotan (nThe Cairo Codex of Propheüs and its
Spanish E<liüiono, pp. 161-175) está dedicado precisamente al estudio de lo
que constituyó una de las rlltimas üareag cientlficas del Prof. Pérez Castro,
la edición del códice de Profetas de El Cairo. Destacamos de él la frase con
que se cierra el artlculo, tras reseñar algunos pequeños detalles sujetos a co-
rrección y relanza^r la teoría emitida por el autor del artlculo en 1957 sobre
la autorla del texto y la masora del célebre manuscriùo: nThe chief editor
and all the members of ühe editorial group, all scholars of renown, should
be congratulated ior their initiative and for thei¡ brilliant and speedy per-
formanceo (p.175). Por otra parte, la Dra. Emilia Fernández lejero, bien
conocida por sus aportaciones en el campo de los estudioe masoréùicos y una
de las principales responeables de la edición del citado texto, retoma el tltulo
de un trabajo del propio homenajeado (nConegido y correcto. La segunda
mano del códice de Profeùas de El Cairo en el libro ð,e Profetøs Menores",
pp.191-196) para anuncia¡ la terminación de la obra hacia 1990 y esüudiar
las correcciones sufridas por el manuscriüo en la parüe correspondiente a los
Profetas Menores, concluyendo que (el códice de El Cairo, en el libro ð.e Pro-
fetas Menores, fue tconegido' para lograr una coherencia casi perfecta con la
masora' (p.tS6).

No es nuesùro ánimo, ni sería posible en los llmites de esùa reseña, pa-
sar revista a los numerosos esüudios de este apretado volumen. Digamos
únicamente que representan una valiosa aportación en el terreno de la fi-
lologfa hebrea, entendida en el sentido amplio del término, y un merecido
homenaje a la labor cientlûca del Prof. Pérez Castro.

A. Torres

J. Wlct{pr, Auferstehung und Leben. Joh 11, 1-12, 19 als Spiegel
johannischer Redaktions- und Theologiegeschichte. (Biblische Unter-
suchungen, 19) Regensburg, Pustet, 1988,501 págs.

El relato de la resurrección de Lázaro, la unción de María en Betania
y la entrada de Jegrls en Jerusalén son episodios particularmente significa-
tivos en el Evangelio de Juan por conectar la ùradición de los signos con el
informe sobre la Pasión. Joaef Wagner Ee propone napurar el vaso', por lo
que se reûere a una nueva perspectiva del Evangelio de Juan, tal y como esùá
representada por el lado católico, sobre todo por G. Richter, en diecusión
con otros intentos de respuesta a los problemas literarios que suscitan dichos
pasajes. El autor muestra, en el enfoque global del cuarto Evangelio, que hay
que conüar con ùres puntos de vista litera^rios, a saber, uno fundamental y
dos redaccionales sucesivos. A la luz de los tres pasajes aparece la asociación
comuniüaria joánica, y, además, un sugestivo capftulo de la historia de la
teologla. El trabajo estudia primero los problemas y los intentos de solución
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respecto de los diversos estratos liùera¡ioe que, al parecer, son detecüados en

el conjunto de los tres pasajes. Sigue el análisis literario y crlùico-redaccional,
sección indudablemente más elaborada y extensa (95-334) donde se disüin-

guen la elaboración de la redacción (R), la del Evangelista (E) y la del escrito

básico (G), finalizando con un esquema que contiene el texto tradicional (T)
y el de la Pasión (B) por un lado, y por otro los de G, E y R. Viene luego el

contenido de pasajes tradicionales para finalizar con los acentos teológicos de

las üres perspectivas literarias en la historia de la comunidad, v.gr. en G la
resunecciôn d,e Lâzato como signo teológico y lo relativo al profetismo; en E
lo que atañe a los problemas de la historia de la religión; y en R la relación
con el gnosticismo cristiano.

La compleja teorfa de Wagner, al menos reelaborada por él y presentada

como hipótesis, podrá ser discutida, pero desde luego merece ser tenida en

cuenùa por los invesüigadores cualificados.

A.S. Muñoz

2. Patrfstica

S¡,w AcustfN, Obras completas. Escritos varios, 1. Madrid,
BAC, 1988, 752 págs.

Desde 1986 (ATG 49, p.399), venimos recensionando esta edición bilingrie
de las Obras completas de San Agustln, publicadas por la BAC. Ahora le toca
el turno al primer volumen de Escritoe varios. El üexto latino está tomado
de PL 32 y 4O, excepto los del De disciplino chrístíano seîrno' De fide et

syrnbolo (CSEL, 41) y el De catechizand'is rudibus (ed. G. Krüger, Tübingen
1909). Como se ve, Ios escritos reproducidos eon de particular interés, teórico
y práctico, sin que falte un tema tan sugesüivo como el referente a la música,

signo de la polifacética erudición del gran Padre de la lglesia. Limitándonos
a las Introducciones, exponemos las de cada tratado. La inmortolidød del

almø (L. Cilleruelo): Lecüura de los platónicos' F\rentes. Antinaturalismo
de Agusüfn al rechazar el principium.coniuctum, fuera del misterio creador,
y proclamar la libertad y la temporalidad (5-46). In mú,sica (4. Ortega):
Iniciación del escrito en nlos dlas tranquilos' de Casiciaco recordando que el

término músico en la antigüedad designaba el ámbito de las tres del movi-
miento: palabra, cántico y danza, aunque el Santo más de una veu se refiere

a los doe últimos elementog (47-361). La fe y el sûtubolo de los Apístoles
(C.Basevi), que subraya la estrecha conexión de ambos temas en la admi-
nistración del bautismo; ùodo encuadrado en el ambiente cultural. Incluye
las formas milanesa y africana del elmbolo (362-42L), Lø cøtequcsis dc los

príncípíøntes (J. Orozreùa), que informa sobre la catequesis primitiva, los

destinataxios de la obra, etc. (425-534). Lø le y los obrøs (T.C. Madrid) que

señala la ocasión, el ambiente, la profundidad del escrito, su fundamento, el
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tiempo y el lugar de su compasición (ss5-6l5). sermín sobre lø disciprina
crístiøna (T.C. Madrid): Autenticidad en disputa, aunque sostenida en las
ediciones anterioreg a 1500. 1laslación. liempo y lugar. Ambiente, etc.
(617-657). Sermón ø los cotecúmenos sobre el Stmbolo d,e los Apóstoles (Ma-
drid): Fundamento, desarrollo y aspectos principales (658-680). .A.demás de
la bibliografia de cada pieza, vienen después Notøs cornplementarias del con-
junto (681-712), muy de agradecer, p.ej. la 21: rigorismo de Agustln contra
el error y el mal, tema bien matizado, y la 241, que contiene los ,textos, en
columna paralela, de dos etapas hasta la publicación del De fide et operi-
å¿s. Por supuesto, es innegable lautilidad del Indice de materias (721-759),
Nuestra más viva gratitud a los colaboradores de eeta monumental empresa
relativa a los escritos de la ûgura más relevante de los Padres laüinos.

A. Segovia

S. ALvAREZ TURIENZo, Regio meilia salutia. Imagen del hombre
y su puesto en la creación. San Agustín (Bibliotheca Salmanticensis.
Estudios, 108) Salamanca, Univ.Pontificia - Caja de Ahorros, 1988,
369 págs.

Saüurnino Alvarez Turienzo, profeso¡ de ética y maüerias afinee en la
univ.Ponü. de salamanca, se propone en este libro ofrecer puntos de referen-
cia que contribuyan a orientar la lectura en torno a un aspecto especial an-
tropológico de san Agustln: la imagen del hombre y su puesto en la creación.
L¿ frase del ültulo Regio rnedia salutis en sus dos primeros vocablog recoge
un concepto cenüral en el platonismo, recibido de la mitología. Platón se
representa el universo dividido en tree regiones (topot): sensible, inteligible
y la región celeste intermedia, ubicación de los asüros, los dioses, dáimones
y almas separadas. Estos lugares explican la nodisea, del alma, llamada al
asemejamienüo a Dios, proclive al olvido, calda en la nregión de la deseme-
janza" . San Agustln cristianiza esta fraseologla insertándola en el contexto de
la creación y de la redención. La aodiseat cristiana es el .éxodot, camino de
la patria, vivido como procego de conversión. Ahl aparece su condición media
en lo cre¿do, ya que puede contra¡ia¡ la llamada a la salvación deslizándose
hacia la nregio dissimilitudinisD. El pecado de origen entenebreció y debilitó
al hombre para secundar los planee divinos. Esa fuerza mediadora tendrá que
veni¡le de Dios mismo; se le comunica en la persona y oûcios del Mediador.
Tal vez el mérito principal de la exposición eea la diferencia, bien estable-
cida, entre el hombre nanimal racional y mortal, (cf 105-120) y el hombre
nimagen de Dios' (cf 1a5-17a). se deslindan con acierto las dos visiones: la
aristotélica'estoica (que da una solución orgánica al problema de la natura-
leza del alma) y la pitagórica-plaüónica (Que da una solución jerá.rquica) (cf
144ss). Agustln manùiene ambos puntos de vista, sin que pueda, 

"r, 
piuro

descriptivo-analltico, señalarse una verdadera evolución en su pensamiento
antropológico. Pero su golución concreùa no es plaüónica, pues la unidad se
formula de modo equfvoco. Al concepto del hombre asl expresado se añade
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Ia terminología bíblica (Gn 1, 26s). Segrln el Santo, el alma humana eE una
entidad intermedia entre el cielo y la tierra, y por la mente, el hombre es

imagen de Dios. r{,1 citar la frase agustiniana nin regione dissimilitudiniso (cf
149 y nota 7) (Confes. 7, 10), no se explica en qué consiste üal desemejanza
(que ya se insinuaba en el resumen que iniciaba nuesüra reseña), si bien se

ciùan autores que consideran la frase como lugar comrln, que prosiguió en la
Edad Media (cf la nota antes citada). En otro lugar (cf 1.57), Agusùln in-
terpreta la adición en el Génesis nad similitudinemo en el sentido nquia non
omnino aequalis fiebat. . . non nata, sed creata', imagen desemejable (cf 157),
mientras que en el mencionado reeumen p¡¡rece atribuiree la desemejanza al
pecado original. Por lo demás, la tesis agustiniana de que el hombre es ima-
gen de Dios por el alma espiritual, se expone de modo penetrante a lo largo
del capírulo V (145-174).

A. Segovia

U. BEUCKMANN, Gregor oon Nazianz: Gegen d,ie Habsucht Car-
men 7, 2, 28. Einleitung und Kommentar. (Studien zur Geschichte

und Kultur des Altertums, NF, 2 Reihe: Forschungen zu Gregor von
Nazianz) Paderborn, F.Schöningh, 1988, 136 págs.

La presenüe obra de Ulrich Beuckmann se refiere al Sermón poético de

San Gregorio Nacianceno Contrø la codiciø, (Carmen, 1r 2,28: PG 37, 856-
S8 ) y fue recibida como Disertación en la Fac. Filosófica de la Wegüfållischen
Wilhelms-Universität de Münster en el semestre de invierno 1986-1987. Viene
a contribuir a la preparación de una edición crltica de las poeslas de Grego-
rio a cargo de especialistas de dicha Universidad y la Católica de Lovaina.
Precede una larga Introducción (11-32), que abarca las siguientee cuestiones:
Tema y ocasión de la poesla, que responde a las repetidas afirmaciones de

Cristo sobre las riquezas y que sirven a Gregorio para explanar las relaciones
entre la posesión de los bienes terresüres y la salvación del alma. Concepto
que tenía el Nacianceno de la riqueza y la codicia o ambición, v.gr. estado del
hombre en el parafso, en libertad sólo sujeta a la ley de Dios y gozando de la
frondosidad parislaca. La riqueza ùerrestre como algo ød,iaphoron (:indife-
renüe), y como medio que Dios nos proporciona para la formación del hombre.
Adquisición de la riqueza. La codicia (pleonerto) en el dominio de los afectos
y sus clases. Forma y esüructura de la poesla: proemio, dos secciones princi-
pales y epílogo. El comentario (33-123) se desarrolla con numerosos aspectos
pormenorizados en el terreno lingülstico y contextual, y con referencias a

filósofos y escritores de la antigüedad clásica, como Aristóteles, Eurlpides,
Menandro, Platón y Plutarco, y de los Padres de la Iglesia como Basilio de

Cesarea, Gregorio Niceno, etc. Además, no pocos pasajes blblicos. Aqul sólo
podemos apuntar algún que otro ejemplo. Por lo pronùo se precisa que el
comentario estriba fundamenùalmente en la recensión del texto criticamenüe
revisado por W. Höllger, Paderborn 1985; y se da la lista de los manuscritoe
de los que el más antiguo dada del siglo XIII, Marcianus gr.82, aunque el má¡
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antiguo de la cla¡e onxegø de los hiperarqueüipos del texto, dato del siglo X,
Oxon. Clark. 12. Luego se comenùan las sucesivaE seccioneg de las partes de
la poesfa, p.ej. falta de sentido y nocividad de la codicia, vv.131-168 (73-81).
La curación de la codicia, w.84-369 (a5), con observaciones muy curiosas,
v.gr. con recurso al médico de las almas o a fá¡macos proporcionados por
el mismo Dios; dificultad de la curación, w.184-214 (S5-91). De los Indices
nos parecen de particula,r interés los de nombres y de maüerias (lZSs); y el
de palabras y giros (131-134).

A. Segovia

EI oOontro Euno¡nium I' en Io producciín literario d,e Gregorio ile
Nisa. VI Coloquio Internacional sobre Gregorio de Nisa. Edición a
cargo de Lucas F. Mateo-Seco y Juan L. Bastero. Pamplona, Univ.de
Navarra, 1988, 480 págs.

San Gregorio de Nisa, gran figura teológica y ûlosófica entre los PP grie-
gos, ha merecido ser objeto de sucesivos Coloquioa Internacionales. El pre-
eente volumen recoge las ponenciaa del VI, celebrado en la Univergidad de
Navarra. Pero, ante todo, se ofrece la tr¿ducción inglesa d,el Contrø Euno-
mium I (:CEI) del Santo, a ca¡go de St.G. Hall, profesor del King's College
de Londres. Versión que tiene el mérito de ser la primera realizada sobre la
edición crltica de W. Jaeger, de 1960. Siguen los estudios de los ponentes,
cuyos tltulos traducimos al caatellano. B. Süuder, TÌasfondo histórico del
CEI. F.Mann, Vocabulario del CEI. M.van Esbroeck, Aspecto cosmológico
de la filosofla de CEI. P.M. Gregorios, Neoplatonismo terlrgico y el CEI.
J.L. Illanes Maestre, Soflsüica y verdad en el exordio del CEI. T. Kobusch,
Fundamentos lingüfstico-filoeóûcos en el CEI. M. Kertsch, La tópica retórico-
filosófica del sentido no propio (estricto), sino abusivo en el CEI, y en otros
lugares. H.R. Drobner, La argumentación blblica en el CEI. G.C. Stead,
Lógica y aplicación de nombres a Dios. A. Viciano, Algunas leyes lógicas
del lenguaje, segrín Gregorio de Nisa: a propósito de dos pasajes de CEI. J.
Ibañez-F. Mendoza, El valor del üérmino hypostøsis en el CEI. A. Meredith,
La simplicidad divina: CEI, 223-24L. A.A. Mosshammer, Lo creado y lo
increado en el CEI, 105-113. Ð. Moutsoulas, La pneumatologfa del CEI. L.F.
Mateo-Seco, La cristologfa y soteriologla del CEI. J.t. Bastero, Los tftulos
cristológicos en el CEI. M.F.G. Parmentier, Flagmentos del CEI en versión
sirlaca. C; Fabriciug - D. Ridings, Una concordancia realizada por ordenador
de las obras de Gregorio. Egüe volumen se distingue por el valor cienülfico
y la variedad de las ponencias. Ante la imposibilidad de analizar cada uno
de los trabajos, nos limitamoe a señalar algunos de tipo teológico. Drobner
(ZSS-eOf): refutación del concepüo arriano de Eunomio sobre la Tþinidad en
la Biblia, con numerosas exégesis de textos del NT por parte de Eunomio.
Ibáñez-Mendoza (SZS-SS7): tema de gran inùerés sobre el valor semåntico del
vocablo hypostøsis (:persona) analizando ùextos del CEI, por lo que el voca-
blo logra carùa de naturaleza en el lenguaje üeológico. Moutgoulas (aaf-SOO):
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de nuevo un tema que revisüe particular interés: Gregorio va contra Eunomio

que considera al Paráclito como criatura ocupando el tercer lugar, incluso

en naturaleza (no sólo en orden) tras el Padre y el Hijo, y en defensa de la

doctrina de san Basilio. Mateo-Seco (sor-ao0): Quién es cristo, a propósito

del tema trinitario: divinidad del Señor, único acceso al Padrè, Mediador,

Rey digno de honor y de amor y que con el nombre de Logos inüerviene en la

creación, pero no como mero instrumento. A pesar de ser un tema discreto y
escaso en Gregorio, valla la pena de ser subrayado para presentar la contro-

versia en toda su amplitud. Como se ve, el Niseno, afortunadamenüe, sigue

atrayendo la atención de la investigación patrlstica.

A. Segovia

M.N. EBERTz, Das Charisma des Gekreuzigten. Z:ur Soziologie

der Jesusbewegung. (wissenschaftliche unte¡suchungen zum NT 45)

Tübingen, J.C.B. Mohr, 1987, XII * 318 págs.

Estamos ante una tesis que estudia el umovimiento de Jesrlso desde el

punto de vista sociológico. El autor, que se confiesa no biblista, ha procu-

rado informarse suficientemente de los biblistas. La cuestión que aborda, el

carisma, es diflcil de encajar en categorlas sociológicas. El punto de partida

está en Weber y su nsociologla de la autoridado. El liderazgo (nHerrschaft')

lo ve Weber vinculado al carisma. Después de esùablecer este concepüo de

carisma (que se diferencia de lo que se llama ucarismao en Pablo), ve cómo en

torno a Jesús se forma un (grupo carismáticoo, es decir, un grupo que acepta

su autoridad como la de un llder carismáüico. Sociológicamente, la autoridad
carismática p¿rece que es un concepto lfmite. Lo sociológico entra como un

reflejo por ese reconocimiento que le otorga una parte de la sociedad. Pero

en su origen, a diferencia de otras auüoridades, ésta escapa a todo encuadra.

mienüo sociológico. La información, que saca de biblistas como Bultmann'
Hengel, Schürmann y oüroB, puede ser su aportación a la tesis de Weber. Sus

afirmaciones, en principio, se pueden entender referidas al plano de la histo-

ria de Jesús, pero también se pueden extender al nmovimiento de Jesúso con

las diferencias surgidas con el paso del tiempo. Señala la postura nradical-

mente teocráticao de Jesús en relación con lo polltico, lo socio-económico y
lo socio-religioeo. Paxa un teólogo esta sociologfa, a pesar de lo que tiene de

hipotética su reconstrucciôn, puede servir paxa aproxima^rse a la originalidad
de la auùoridad de Jesrls, sin asimilarla a otras autoridadee. Es un aspecto

de la problemática del nJesrls histórico'.
E. Barón

N. LANzI, La Chiesa nella conaeîsione di S. Agostino. (Pont'Acc.
Teologica Romana, Collezione teologica, 2) Città del Vaticano, Libr.
Editr.Vaticana, 1989, 51 págs.

Con ocasión del VI centenario del bautismo de San Agustín (3S7-19S7)'
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Nicola Lanzi se propone explicar 'cómo el gran Padre de la lglesia en s.
juventud, hasüa su bautismo, supo conjugar la primacfa del amor a cristo con
la plenitud de su Cuerpo (: *l Cristo total) en un solo amor. ïÌas considerax
la primera experiencia que el santo tuvo con la lglesia, paqa a la principal
cuestión: el influjo de la lglesia en el reùorno de Ägustln a la fe católica,
ante todo mediante el encuentro con Ambrosio; después, por la incidencia
de la iglesia milanesa, y la superación del escepticismã y el materialismo con
el influjo de los neoplatónicos. Lectura de San Pablo e inspiración bíblica
del pensamiento cristiano de Agusùln. superación del racionalismo. papel
de la Iglesia católica personificada en Mónica, madre del santo. Aterrizaje
definiüivo en la lglesia católica. El trabajo de Lanzi estriba, anùe todo, en la
utilización de los textos mismos agustinianos, a veces la^rgamenüe trascritos
en su original latino. Por otro lado, generalmenüe se describe con acierto el
paulatino proceso de la conversión del santo, aunque a lo rargo del mismo
apenas¡ apaxece, al menos de modo expllcito, el tema del Cristo úotøl, objetivo
del estudio, si bien este concepto es muy caracterfstico de Agusùln.

A. Segovia

Mé¡norial Dom Jeo,n Gribornont (19e0-19s6). (studia Ephemeri-
dis uAugustinianum", 27) Roma, Inst. Patristicum,,Augustinianum,',
1988, 639 págs.

Este voluminoso Mérnor¡ol está dedicado al eminente patrólogo que fue
profesor en el mencionado Instituto, colaborador de la revieüa y director de
la edición crltic¿ de la vulgata. su muerüe acaeció en 19g6. L¿ extensa
lista de sus escritos, elaborada por J. Mallet y A. Thibaut (pp.11-56) con
590 números, da una idea de su ampllsima actividad investigadora. Las
contribuciones al Mémor¡¿l son las siguientes: H. de sainüe-Marie, Dom Gri-
bomont, director de la edición romana de la vulgata. y.de Andia, nln lumine
tuo videbimus lumen'(sal 35, 10). ta iluminación por el Esprritu, en el De
spírítu søncto de san Basilio. J.-M. Awers, Tertuliano y los proverbios.
Aproximación filológica partiendo de Pro B,2z-gr. I. Backus, Algunas ob-
servaciones a propósito de las traducciones latinas (protestantesr(1540) 

de
las sAscéüicas' de san Basilio. c.P. Bammel, La conversión de aquálos
que ya son cristianos. C.P. Beatrice, un oráculo anticristiano en Arnobio.
J. Bernardi, La composición y la publicación del Discurso 42 de Gregorio
Nacianceno. E. cavalcanti, observaciones sobre el uso patrlsüico de Bar 3,
36-38. A. Di Bar¿rdino, capadocia en tiempos de san Basilio. J. Doig-
non, Notas crlticas p¿rra una edición mejorada de las citas del salterio en
los Trøctøtus supcî Psallr,,os 51 a 6g de Hilario de poitiers. y.-M. Duval,
sulpicio severo enüre Ruûno de Aquilea y Jerónimo en roa Dió,logos, l, 1-g.
P.J. Fedwick, un breve análisis de los dos Prefacios de Basilio alos Morølia.
J. Fontaine, Pureza y mezcla: el racismo espiriüual de sulpicio severo. M.
Forlin Patrucco, Eclesiologla y política en las cartas episcopales de Basilio de
cesarea y Atanasio. K.s. Flank, oFM, Arsenio el Grande. De roa Apoph-
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thegma a los texùos biográficos. B. Gain, Las caxtas Basilianas tr¿ducidas

en el Laurentianus San Marcos 584. A. Garzya, Obeservaciones a una carta
de Evagrio Póntico. M. Gilbert, SI, Gregorio de Nacianzo y el Siracida. V'
Grossi, OSA, Ascética del cuerpo y antropologla en la Regula ad, scrvos Dei
(cc.3-5) de San Agustln. A. de Halleux, Gregorio Nacianceno, ¿testigo del
ucarácter sacerdotalr? E. Junod, Basilio de cesarea y Gregorio de Nacianzo

¿son compiladores dela Filocøloo de Orígenes? Reexamen de la Carta 115 de

Gregorio. L. Leloir, OSB, San Efrén, El texto de su Comentario al Sermón

del Monte. A. Linage Conde, La permanencia del ideal monástico en la vida
religiosa posterior: En torno a Cotùolengo. M.G. Mara, Una utilización par-

ticular del corpus paulino enla Epistulø ail monacåos. G. Mazzanti, Pasiones

y libertad humana en San Basilio Magno. M. Mees, OFMConv., La limpieza

del Templo en. . . Orlgenes. M. Naldini, Sobre la interpretación del pasaje

del Haxaemeron (Gn l, 2): 'spiritus Dei ferebatur super aquas". I. Opelt,

Lingua ab øngelo trødíta. Intento de explicación de las cartas de Pacomio.

L. Perrone, Eis tòn tes esychias lirnenø. La carta a Juan de Beersheva en la
correspondencia de Bersanufio y Juan de Gaza. J.-R. Pouchet, OSB, Ensayo

de desciframiento de la carta 213 de s. Basilio. A. Quacquarelli, Notas sobre

la exégesis de 2 Tes 3, 10 en la literatura mon¿ística antigua. M. simonetti,
Notas sobre el texto de algunas Enørrøtioncs agustinianas. B. Studer, OSB,

Delectøre et proilcssc. Sobre una palabra conclusiva de la exégesis patrlsüica.

H.-J. Vogt, La rlltima exégesis de Orígenes. .A.de Vogüé, OSB, La muerüe en

los monasterios: Jonás de Bobbio y los Diálogos de Gregorio Magno. S.J.

voicu, Notas sobre la homilla pseudocrisostómica In nøtøIe Do¡nini nostti
Jesu Christi (CPG 4567).

Hemos tenido empeño en coPiar todoe los tltulos de autores y materias
para mostrar la riqueza de temas y el valor cienùffico, sobre todo de patrólogos

de reconocida autoridad, aun a riesgo de no poder i¡ analizando cada artlculo.
Sólo, a modo de ejemplo, noüamos algunos más sugestivos: Andia (SS-ZI): el
juego de la luz es análogo: lo contemplado es la luz, que es el Verbo, y en él la
luz que es el Padre, fuente de todaluz, en ladel Espfriùu. Forlin (253-269):
los intereseg de orden doctrinaly eclesiástico-religioso ap¿ùrecen estfechamenùe

ligados a las alternativas pollùico-religiosas, v.gr. en la ofensiva anùiortodoxa
del emperador Valente, y en el sentido filoarriano de Constancio. Cuesùión

antioquena y pormenores sobre Atanasio. Leloir (361-391): el comentario de

Efrén al Sermón del Monte, publicado aqul, que corresponde al cap' 6, 21 de

la edición armenia y la versión francesa en Sources Chrétiennea, 721,, cont'iene

diferencias muy caxacùerlsticas, que ahora son expuestas. Finalmente Vogt
(5E3-591): entre otros pormenores, se noüa que Orlgenes era consciente de no

ser ni historiador, ni poeta, ni liüerato, sino que en sus comenta¡ios bfblicos
tenfa por objetivo el de la Biblia misma: la fe y la salvación de los oyentes o

de los lectores.
A. Segovia
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J. ORoz RETA, Son Aguatín Cultura cl¡isica y cristianismo.
(Bibliotheca Salmanticensis. Estudios, 10) Salamanca, Univ.Pontificia
- Caja de Ahorros, 1988,359 págs.

El profesor oroz publica en este volumen una selección de sus estudios
sobre San Agusüln, tema que viene tratando desde 1g54. En el Prólogo, Alain
Michel, profesor de la Sorbona, bosqueja la personalidad humana, científica
y pastoral de Oroz, decano de la Faculùad de Filologla B. Thilingüe y buen
conocedor de la teleogfa medieval o clásica. Sobre estaE bases, los ensayos
recogidos aqul se desarrollan de una manera equilibrada y armoniosa. En
cuanto al pensamiento agustiniano, se observa que el santo se separa del
estoicismo, del pairteismo y del orgullo racionalista y dogmático de cicerón.
Al arpinate le ofrece una reflexión sobre la palabra y el estilo. El tema general
de esta obra concierne a la cultura clásica en relación con el cristianismo. El
punto de partida es la culüura clásica p¡rra píu'ar a la formulación de tesis
teológicas, que oroz tienda a centrar en la conversión, vivencia de un carácter
concreto, el de la experiencia de Dios. Las respuestas de oroz a las objeciones
que se hacen al agustiniemo (en lo referenüe a la predestinación y a la gracia
con detrimento de la libertad humana) son ûrmes y absolutas. En el fondo, lo
que rechaza Agustln ee el pelagianismo; nuestra libertad es una participación
de la divina. Hacemog nuestras, en llneas generales, estaa valoraciones del
insigne profesor de la sorbona en torno a oroz y a la docùrina agustiniana.
Por su parte, oroz nota que Agusüln emplea sus artificios retóricos y su
dialécüica para probar temas que interesan a sus contemporáneos y, en último
término, al servicio del Evangelio. Por otro lado, se describe el humanismo
y el combate cristiano presentes en s. Agustfn, y se profundiza en diversos
aspectos de la conversión. Dadas las dificultades para consultar artlculos y
trabajos de oroz, tan dispersos, y el interés que siempre despierta la figura
impresionante del gran santo Padre, nos p¡ì.rece muy oportuno y útil que se
rerlnan ahor¿ dichos estudios del profesor e investigador de salamanca.

A. Segovia

H. PIETRAS, SI, L'Amore in Origene (Studia Ephemeridis "Au-
gustinianum", 28). Roma, Inst.Patristicum "Augustinianumr, 1988,
191 págs.

La inmensa obr¿ de orfgenes ha sido siempre estudiada con especial
interés por los problemas ùeológicos y eclesiales que necesitan ser profundiza-
dos históricamente con el recl¿mo de la üradición cristiana y la evolución del
dogma' Henryk Pietras ha escogido como tema de este trabajo el del amor
en orlgenes (: o) tto porque sea originai, gino siendo central en la herencia
cristiana, puede caracteriza¡ la diferenci¿ con el de las otras religionee, al
menos por definir a Dios (cf 1 Jn 4, 8), y por el amor a los enemigos (cf Mt 5,
44). El tema lo desarrolla en once capftulos: 1) Análisis de los términos antes
d,e O : øgapan, philcin, erøn; y en O y las traducciones de Rufino, Jerónimo y
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del anónimo en el comentario a Mt. 2) Concepto del amor en los PP griegos

anües de O. 3) Conceptos claves respecto de Dios y del matrimonio mlstico.

4) Relación entre e ros y q,gape en el comenta¡io al Cant Cant. 5) Dios Amor.

6) EI amor que proviene de Dios a la lglesia, a la Sinagoga, a la iglesia de

lás gentes y al alma. 7) El amor en el hombre. 8) El amor ordenado. 9) El
amor a Dios. 10) El amor a los otros: al prójimo, al cónyuge, a la familia y
a los enemigos. 11) El amor enóneo.

Como es naùural, lo más significativo del estudio es la exposición de lo
que ha escrito O sobre el amor (cf 2, pp.19-42). Prevalece el uso del término
ago,pe y de su forma verbal; rarfsim¿ vez emplea eîost y cuando lo hace es en

sentido negativo, a no ser que el texto blblico le obligue a tomarlo en sentido

positivo. Es curioso que Gregorio Taumaturgo (disclpulo suyo en Cesarea) le

dé el calitcativo de nhombre caro a Dios'. La amistad de ambos es resaltada
(cf v.gr. 164s). También destacamos el análisis del término en el comentario
al Canüar de los Cantares (Zf-Za): øgøpe signiß.ca sobre üodo Dios Amor, el

amor de Dios y el amor a la vi¡tud (77). Por lo demás, noüamos asimismo

que O exalüa el valor del marüirio por amor a Dios y a 8u Cristo (167). Y
también subrayamos con Pieüras que la teologfa del amor bosquejada por O es

de diflcil evaluación porque varios de sus elementos no pueden ser acepüados

(cf 170), v.gr. a propósito de la creación de los seres espirituales preexisùentes,

en conexión con el amor, como criterio de su división y su distancia respecto

del Logos divino.
A. Segovia

Testi mariani del primo ¡nillennio. 7. Podri e altri autori greci,

a cura di G. Gharib, E.M. Toniolo, L. Gambero, J. Di Nola. Roma,

Città Nuova Editrice, 1988, 988 págs.

La copiosa selección de textos presentados en esta publicación en cuatro
volúmenes, tiene como objetivo poner a disposición de los lectoreg las reûe-

xioneg de los PP de la Iglesia y autores antiguos sobre la Virgen Madre de

Dios, figura que tanto fascina a la comunidad eclesial y a cada fiel cristiano,
concretamente en nuestro tiempo, y por la cual ya se interesaban los creyentes

de la primitiva lglesia, pues sablan bien que el ejemplo luminoso de Marla y
su vida pueden conducir a todo cristiano por el camino de la salvación. Para
abrir a un prlblico más amplio este abundante material, no de fácil accego en

su conjunto y muy diversificado, Ia obra nos ofrece loe tesüimonioe de los PP y
autores antiguos en italiano. No se trata de una simple antologla, sino de una
colección de documentos teológico y literariamente válidos, que dan testimo-
nio de la fe, de la doctrina y de la piedad mariana difundida entre el pueblo;

documentación que viene a ser un corpus mariológico en italiano, incluyendo
por primera vez, agrupados; aporüación muy oportuna y utillsima para la ce-

lebración del r{,ño Mariano, El contenido del presente volumen se distribuye
así: Textos blblicos usados por los PP en exégesis mariana. Textos de los

PP y autores cristianos hasta el 325. Textos de los PP hast¿ Jusùiniano, ca.
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627. Ap(>crifos marianos. Himnog y oraciones antiguas. El volumen segundo
se ocupará de los PP y autores bizantinos. El tercero, los Laüinos. El cuarto,
los orientales. ïbas estos rasgos generales, no es preciso insistir en el valor de
toda ésta ultillsima documentación en el campo mariológico. Es verdad que
se traüa de una versión, en este caso italiana, pero también debemos notar que
una edición bilingüe serla prácticamente imposible, por las difi.cultades que
hubiera entrañado. A modo de ejemplo señalamos los nombres de algunos
autores muy raros, como Cerdone, Marino, Maris y Pantera. Entre los más
conocidos aqul citados, podemos apuntar a Orlgenes, Cirilo de Alejandrla,
Juan crisósüomo y Nestorio (cf la lista de los autores antiguos y de otros
personajes, 976ss). En cuanto a las Inscripciones, también incluldas en las
fuentes, subrayamos el famoso epitafio d,e Abercio (s.II), donde la Virgen
se identiûca t¿nto con Marfa, como con la lglesia, o mejor, ambos tftulos
en superposición de su función de virgen Madre (cf 153). Especialmente
significativa es a^simismo la eección dedicada a la himnografla marian a (ezz-
961), donde hallamos v.gr. un¿ oración litánica que empieza asl: Toda santa
Madre de Dios, Señora (940) y en otras piezas: Virgen no unida (al pie de
la letra, inconjunta, según la verrión iüaliana); Reina universal, Virgen casüa,
Esposa de Dioe y Madre del Sol.

A. Segovia

3. Teologfa

J.B. ANDERSoN A Vatican II Pneumatologg of the paschol My-
etery. The historical-doctrinal Genesis of Ad Gentes I, p-5. Roma,
Ed.Pont.Univ. Gregoriana, 1988, XIX + 385 págs.

James B. Anderson, doctor en Teologla por la Universidad Gregoriana,
ha colaborado desde 1985 en la secreta¡la de Esùado del vaticano. En la pre-
senüe obra estudia deüenidamente la función del Espfritu Sanùo en el Misterio
Pascual bajo el punto de vista histórico-doctrinal y a la luz del Decreto "d,d
Gentcs del vaticano II examinando paso a paso el desa^rrollo de las sesiones
I-IV (1962-1965) del concilio. En segundo lugar, investiga el mencionado
tema pneumatológico en relación con la actividad misionera de la lglesia.
Examina rnultitud de promenores, en orden cronológico, respecto a la evo-
lución redaccional del Decreùo, y llega a interesantes conclusiones, v.gr.: La
divina oikononiø en relación con la misión del Esplritu ¡ más en general,
con la tinidad y la pneumaüologla del Misterio P¿scual en el vaùicano II.
como subraya Jean Galot al final del volumen, el trabajo de Anderson tiene
el mérito de presentar, por primera vez, un estudio sistemático del texto r{d
Gentes, It 2'5, consultando personalmente a no pocos colaboradores en la re-
dacción del pasaje. De loe 7 capftulos del estudio nos llama especialmenùe la
aùención el vlque analiza con esmero y minuciosidad la evolución redaccional
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del pasaje (213-276), y má8 en concreto, las observaciones de J. Lécuyer y

J. Ratzinger (257-260). La exposición viene enriquecida con 8 interesantes

Apéndices de diversos cualificados autores (295-324)

A.S. Muñoz

R. BlÁzQIJEZ, Trødición y esperanzo. (Bibliotheca Salmanticen-

sis. Estudios 113) Salamanca, Universidad Pontificia, 1989, 217 pâgs.

El autor, hasta hace poco profesor de teologla en salamanca y actual-

mente obispo auxiliar de Santiago de Composüela, reúne 9 artlculos en torno

a dos centros de interés, la cristologfa y la eclesiologfa. El título, Tlød,ición

y espero,nzo,, quiere expresÍÌr dos dimensiones del hombre y de la lglesia, que

han orientado su teologfa. Los arüfculos cristológicos se intitulan: nMiserere

del hombre, y Pasión de Jesucristo, La misericordia divina en el misterio
pascual, La Tbinidad Santa y los sacramentos de la Eucaristla y de la Peni-

tencia en las encíclicas trinitarias de Juan Pablo II, Egtá sentado a la derecha

d.el Padre. Los eclesiológicos son: Reflexiones desde la eclesiologla sobre el

camino de renovación de la Iglesia en España, Flaternidad crisùiana y mi-
nisterio ordenado en la estructura fundamental de la lglesia, La lglesia en la
experiencia mlstic¿ y en la historia de santa Teresa de Jesrls, Conferencias

Episcopales y religiosidad popular. T}es de estos axtlculos parecen no haber

sido publicados antes puesto que no hay referencia al lugar de publicación:

el de la Tiinidad y sacramentos, el de la fraternidad cristiana y el ministerio,
y el de Ia fe crisüiana y la religiosidad popular.

E. Barón

Bonaaenturiona. Miscellanea in onore di Jacques Guy Bougerol,

OFM, a cura di Flancisco de Asís Chavero Blanco, OFM' 2 vols. (Bi
bliotheca Pont. Athenaei Antoniani, 27 et 28) Roma, Ed. Antonia-

num, 1988, 786 págs.

Bougerol no necesit¿ presentación en el mundo de los estudios medievales,

y más en concreto de los bonaventurianos, desde su tesis doctoral Introd,u'

cci6n al cstud,io d,c søn BuenaoenturørParls 1961, hasta su proyecto publicado

en 1984 para los Prolegomena Postquem de la edición crlùica del Santo, Qua-
recchi 1gg2-1902, aunque sus trabajos sobre Buenaventura (: B) se extienda

hasta 1988. un grupo de amigos dedican este homenaje al benemérito in-
vestigador precisamente en el año que cumple los 80 de edad. Los trabajos

conùenidos en ambos voirlmenes son 41. Ante la imposibilidad de detenernos

en reseñar cada uno de ellos, nog limitamos a subrayar algunos de los más

representativos: J. Roberü, B y Ricardo de S.Víctor (63-96): distinción entre

el ejemplrismo del uno y el simbolismo del otro, y el gran parecido de los dos

en la espiritualidad. M.E. Costas Fleiüas, F\ndamento y valor ontológico del

simbolismo bonavenüuriano (277-2s6), p.ej.: el vestigio de la imagen en B
supone una continuidad entre lo naüural y lo sobrenatural, en particular, la
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predisposición del mundo sensible y espiriùual para la revelación triniùaria,
asf como la correspondencia d,e el unum, el acrum y el bonum, t. Landini,
El ltine¡ørium ¡ncntís in Deum, como clásico religioso (3sz-Bz2): carácter
franciscano de esta obra a pesar de eu estilo tfpico en comparación con el pøø-
cis oerbis de Flancisco de Asfe. L. Mattieu, El ministerio de los sacerdotes
religiosos enla Apologiø pøuperum de B (481-44?): existe una manera fran-
ciscana de estudiar, de enseñar y ejercer el minisùerio pasüoral viviendo en
pobreza evangélica. P. vignaux, valor durable de la aproximación filosófica
(srs-sos): relección de algunas páginas finales de la àbra de E. Gilson en
ùorno al tema, Parls 1924. T. Desbonnets, Aplicación de la estadlsùica al
estudio de las fuentes franciscanas (szz-sss): resulùados del articulista por
mediog más sencillos que los empleados por el cetedoc de Lovaina en su dor-
pus de fuentes franciscanas desde 1g74. B. Garcfa de Armelada, El escotismo
de claudio trbassen (11711) en el tema del sobrenaturar (597-619):mezcla
de terminologlas: felicidad natural del hombre y potencia obediencial, que
considera como relación con las perfecciones sobrenaturales; pero esto no se
opone a los postul¿dos escotistas que aqul se resumen partiendo de que la
posesión inmediata de Dios (gracia y gloria) depende sólo de Dios. s. Gieben,
Rud,imcntum d,octrinae de Gilberùo de Tournai con la edición de su Registrum
o lista de la materia (6zr-6so): estado de los esùudios; descripción del Æ¿d¡-
rnentutn, manuscriùos, ediciones, autenticidad, fecha de compoeición, moüivo
y finalidad; edición crltica ð,el Rcgistrun'¡.. Esüe ürabajo es uno de ros más
eruditos y completos del conjunto.

De todos modos, esperamos que el rápido examen de nuestra selección de
las colaboraciones, ayude a valorizar debidamenüe la Míscellan¿ø dedicada al
eminenùe investigador bonavenùuriano.

A.S. Muñoz

H. BUSSE, Die theologische Beziehungen dea lalams zu Juden-
tum und ch¡istentum. Grundlagen des Dialogs im Koran und die
gegenwärtige Situation. (Grundzï,ge, 72) Darmstadt, Wiss. Buchge-
sellschaft, 1988, 193 págs.

Mucho se ha escrito eobre las relaciones de las tree religiones abrahámicas.
Nada más que sobre Jesrls y el Islam enumera D. wismer no menos de 726
obras sólo en francés o en inglés. La inüención de ésta ee trazar loe rasgos
principales (nGrundzügeo) de esa,s relaciones. comienza por las ci¡cunst¿n-
cias históricas de la vida de Mahoma. sigue con los texùos del corán que
recogen narraciones del AT. Las del NT están centradas en la figura de Jesús.
un rlltimo apartado preeenta las relaciones entre musulmanes y crisüianos a
lo largo de la historia y en la acüualidad, la presencia de los musulmanes en
Europa, la organización de un consejo Inùernacionaf Islámico, la misión (del
Islam sunnl y también de la Ahmadfa, con especial atención a Alemania),
el diálogo con iniciatiy¿ crieüiana, la respuesta islámica, el mayor interés de
los musulmanes por la filosofla y teologla crisüianas, las relaciones con los
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judlos. Tlaza un resumen histórico de las digcusiones entre los musulmanes
y cristianos a través de los siglos y en la actualidad (Boubakeur, Arkoun,
Garaudy, Hamidullah, K. Hussein). Las conclusiones del semina¡io que tuvo
lugar en tlpoli en 1976 siwen para ilustrax las posibilidadee y los llmiùes del
diálogo. La obra cumple con la función que se propone la colección.

E. Barón

Creatio eÍ øtnore. Beitröge zu einer Theologie der Liebe. Fest-

schrift für Alexander Ganoczy zum 60. Geburtstag. Hesg. von T.
Franke - M. Knapp - J. Schmid. Würzburg, Echter Verlag, 1988, 352

págs.

Con ocasión del 60" aniversa¡io de Alejandro Ganoczy, profeaor ordinario
de Dogmática en Würzburg, especializado en el estudio de la teologla de Cal-
vino, se le dedica este homenaje, cuyo contenido se distribuye en tres partes:

I) Dios es Agøpe (cf 1 Jn 4, E. 16). J. Schneider, Dios ama a su pueblo: un
mensaje del AT. R. Schnackenburg, El amor de Dios segrln Juan. T. Flanke,
La ealvación por el amor. W. Simonis, Fe en Dios - Amor al prójimo.. . C.

Gefrré, La cuestión de Dios hoy. E. Bizer, Jesús y su Dios. G. Koch, La
humanidad creada abierta a la revelación de Dios? E. Jüngel, Sermón sobre
Mc 10, 17-22. M. Knapp, La opción por los pobres como categorla teológica.
R. Zerfass, La función de la caridad y sus instiüuciones en la lglesia. II)
Creación por el amor. J. Schmidt, Creatio ex amore. C. Mayer, Amat Deus
creaturam suam y Disce amare in creatura creaüorem. P.-lW. Scheele, El ser

creado como radical y total gratuidad. B. Flaling, La idea de la creación
como fundamentación de la étic¿. W. Beinert, L¿ nenfermedad de muerüe' y
la culpa humana. L. Maiwald, Naturaleza como creación.. . K. Wittstadü, El
ca¡denal Döpfner y la Consüitución pastoral eobre nla Iglesia en el mundo
de hoy. . . III) Sobre la teologfa de Calvino. E. Iserloh, La historia de la Re-
forma como cometido del hisùoriador caùólico de la lglesia. H. Schützeichel,
El célebre himno de la Santa Virgen. . . S. Scheld, La predicación misionera
de Pablo en el comentario de Calvino a los Hechos de los Apóstoles. G.- Ph.
Widmer, Obgervacionee a la teología reformada sobre las imágenes. O. Fatio,
Observaciones sobre el tiempo y la eùernidad en Calvino.

Las colaboraciones responden de alguna manera a la situación acüual de

la teologla cristiana, que pide profundizar en sus ralces teniendo en cuenta
la praxis cristiana que incluye la frase de 1 Jn 4, 6. Concretamente se insiste
en el contenido del ùltulo general empleando la fórmula Dios es ømor, bajo
el punto de vista teológico; amor manifesüado en su Hijo, en el mundo y en

nosotros, como subraya Schnackenburg, quien además considera el øgøpe en

el horizonte actual (36-47). La soteriologla trinitaria elaborada por Flanke
(48s) denota cierta originalidad y üermina con una densa y sistemática apro-
ximación. El estudio del tlüulo general del Fcstschnlú recibe un sólido tra-
tamiento por Schmid (fZe-ZOO): origen dogmático del tema en relación con
la cristologla y la escaüologla. Resulta también significativo el artlculo de
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Kümmel (26a-27a): el comentario al Møgníficat; c6mo el de Lutero merece
atención por parte católica. Finalmente notamos el singular tema de Fatio
(e.fe-SSt): tiempo y eternidad bajo el punto de vista pasüoral en Calvino.

A. Segovia

M.M. GARUo-GUEMBE - J. Rouls - G. \ryENz, MohI des
Herren. Oekumenische Studien. trÌankfurt - Paderborn, O.Lembeck -
Bonifatius, 1988, 338 págs.

La situacin actual del diálogo de las iglesias, a pesa,r de todas las vacila-
ciones y retrocesos parciales, ha dado ocasión jusüificada para esperar que el
proceso de la historia vaya consolidando los progresos ya obtenidos. El obje-
tivo del presente volumen es ofrecer los puntos de vista de üres teólogos que
reflejan respecüivamente las posicionea de los romano-católicos, evangélico-
reformadores y evangélico-luteranoe. Miguel M. Garijo-Guembe, profesor de
Teologa Ecuménica en la Fac. Católico-teológica de la Fliedrich-Wilhelms-
Universität de Münster, se propone presentar detenidamente la perspectiva
católica sobre una doctrina tan importante para las iglesias cristianas, como
es la de la Eucaristla: I. Aspecto bíblico e histórico-dogmático, v.gr. üextos
del NT y de la antigua lglesia; el concepto de la Eucaristfa en la tradición
litúrgica, con excelente dilucidación de las Anáforas y de la Anamnesis. El
Concilio de ïbento, a la luz de la ùradición escolástica y de los modernos do-
cumentog del Magisterio. II. Aspecto sistemáüico: "Haced esto en memoria
mlao como punto de partida de cualquier reflexión teológica. La presencia
de Cristo en la Eucaristla. La fiesta como acción de gracias y como sacriûcio
de la lglesia. La administración eucarlstica con la comunión de los fieles. La
presencia sacramental y verdadera del Señor bajo las especies, y la adoración
de Cristo en la Eucaristfa. Esta y la remisión de los pecados. Reflexión
sistemática. Esta explanación de Garijo es una sfntesis del tema con una
documentación muy a punto, sobre todo del proceso de Tlenüo acerca de la
maüeria, y aportando p.ej. los üesüimonios de Pedro Lombardo, Tomrís de
Aquino y Escoto (nSss). Jan Rohls, Coena Domini. La doctrina eucarlstica
de los antiguos reformadores y sus evoluciones. Reconciliación y sacrificio
de la cruz. Sacrificio y sacramenùo. Crlüica del sacrificio de la Miea. Modo
de la presencia eucarfstica de Cristo. Evolución de los presupuesüos de la
doctrina reformada sobre el tema. Lenguaje eucarlstico. Ðsta exposición de
Rohls señala bien, v.gr. la discrepancia con los católicos al negar el carácter
sacrificial de la Misa, ya que es único el eacriûcio de Cristo, el de la Cruz (cf
l2L-L27), con matices de Calvino y Zwingli, y crltica especial del Decreto
tridentino de 1562, donde el término reprøescntatio no se caracteriøa por su
claridad, que ya el Cøtecismo Romøno sustituye por la rcstøuratio (aquf en
forma verbal), vocablo que tampoco satisface, ya que no Be acomoda a la su-
ficiencia del sacriûcio de la Cruz. Desüacamos, tambin, la cuestión del modo
de la presencia de Cristo en la Eucaristfa (cf 152-159): la transubstanciación,
en sentido católico, estriba en el concepto aristotélico de la onüologla de la
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subsùancia y, además, hace entrever la creatio ea nihilo, pues en ambos casos

no existe un objeto que sea primero el uno, y después el oüro (cf 153). Por lo
que se refiere a la presencia sacramental de Cristo, nota Rohls que los acci-
dentes bajo los cuales se realiza, dejan de ser los del pan y del vino y medios
de nuùrición para ser signos sacramentales de nutrición espiritual y medio
de vida, es decir, del sacrificio de Cristo en la Cruz (cf 154), con el texto
de Beza, que opina como Calvino, quien aûrma que el cambio del pan no es

substancial, sino que pasa a ser signo sacramental. Günther 'Wenz, Entregødo
por nosotros. Rasgos fundamentales de la doctrina eucarlstica luterana en
relación con el actual diálogo ecuménico: Disputa en torno al sacrificio de la
Misa. Crítica reformatoria que contradice la exclusividad y la completa sufi-
ciencia del sacrificio de Cristo en la Cruz: textos de Luùero y de la Confesión
de Augsburgo y de su apología. Referencia a la fórmula er opere opero,to.
Melanchton subraya la importancia del nexo pøløbra y sacrarnento, respecto
del sacrificio de la Cruz, como tal, y la aserción de su fruto representado en
signos (cf 232). La Eucaristía como memoria sacramental del sacrificio de
la Cruz. Contexto cristológico-ùrinitario de la doctrina eucarlstica. Por lo
demás, los romano-católicos y los evangélico-luteranos coinciden en afirmar
que el sacrificio de la Cruz ni es susüituldo, ni repetido, ni compleüado con
la Misa (cf ßa). Wenz insiste en considerar que la teología romano-católica
encuenùra dificultades en conjugar y valorizar ambos sacrificios, como se noüa
en la época pretridentrina. La actual'üeologla católica acentúa la unidad de
socríficiurny sacramenturn. En loe Padres de ïÏento no se ve suficienüemente
clara la relación entre la repraesentøtio sacramental o memo¡ia Pøssionis y
el sacrificio de la Cruz (cf 238). Tesis de Casel. Documentoe del Vaticano
II (cf 2a0. 242), etc. Por esùos breves rasgos se puede inferir la utilidad del
diálogo ecuménico, esta vez entre representanùes del catolicismo romano y el
protestantismo evangélico y luterano.

A. Segovia

HucoLINUs DD URBE VETERI, OSA, Cornrnentoripo in quat-
tuor libros Sententiarun, t.l, quem edendum curavit Wiiligis Ecker-
mann, OSA. (Cassiciacum. Supplementband, 11) Würzburg, Augusti-
nus-Verlag, 1988, XXIII + 804 págs.

En ATG 50 (1987) 495s, reseñábamos el tomo tercero de este Comentario
a las Sentencias de Pedro Lombardo de Hugolino de Viterbo (ttS7S), como
también lo venlamos haciendo con los tomos anteriores de la obra desde
1981. Este es el tomo cuarto y último del Comentario. El trabajo de la
edición completa ha durado más de un decenio. En este último tomo está
el Comentario a los libros tercero y cuarto de las Sentencias. El método
empleado no difiere del seguido en los tomos anteriores. Hugolino no presenta
ninguna exegesis verbal del texto del Lombardo, sino que recoge y comenüa las
cuestiones determinadas que traüa el Maestro: las relativas a la cristologla,
los sacramentos y la escatologfa. El material es de peculiar importancia,



284 BIBLIOGRÂTIA,

como testigo de las discusiones de la tardfa Edad Media, sobre todo en la
escuela agustiniana, en el dominio teológico. La lista de 17 msg. (XVIII) no
significa que todos contengan la totalidad del Comentario a los dos últimos
libros de las Sentencias (XIX). Particularidades de algunos de ellos: el G,
Milán, Bibl.Ämbrosiana, C 273 inf. ùiene muchas omisiones. Otros traen
cambios en el texto, p.ej., el A, Bibl. Municipal de Burdeos, 164, y el F,
Londres British Museum, Royal, E 10. Los cambios indicados hacen diflcil
asentar el original del tronco genealógico. El tomo viene enriquecido con
facslmiles (447-470) y una serie de Indices: el de autores citados (lZS-ltZ),
el de los mss (aAZ- -483), el de nombree (aaS-ae6), el de lugares (nsZ) y
el imponenüe de las materias (437-804), de indudable utilidad, con algunos
conceptos con numerogas referencias, como rødíx, quølitas, religio, requies,
scripturø, spíritus, timerc, unío, aiotor, aitø, aoluntas, etc, No es preciso
subrayar la erudición y laboriosidad del benemériùo editor e investigador W.
Eckermann con la publicación de esta obra de un teólogo medieval digno de
partticular atención por Bus caracùerlsticas ideológicas. (cf M. Grabmann,
Dic Geschichtc d,er køtholischc Thcologíe. Fleiburg i.Br., 1933, p.107).

A.S. Muñoz

B. MÜllpr, Vernunft und Theologie. Eine historisch- systema-
tische Untersuchung zum Verhältnis von Denken und Glauben bei
Stephan Wiest (1748-1797). (Eichstätter Studien, 26) Regensburg,
Verlag Friedrich Pustet, 1988,536 págs.

La figura del teólogo cisterciense de la segunda miüad del siglo 19 es muy
poco conocida. Grabmann en su historla de la teologla le dedica unas po-
cas llneas y no precisamente encomiásticas, porque da por supuesto que su
obr¿ es pobre en ideas y llena de erudición superûcial, en gran parte copiada
de Cramer, un protestante también poco conocido. Un juicio parecido es el
de E. Pfeiffer en el tThK. Por eeo constituye una Eorpresa encontrarse de
pronto con una monograffa de máe de 500 págs. sobre esüe auüor y un tema
tan especulaùivo como es el de la relación entre razón y teologla en una época
tan conflictiva como es la de la llusüración. Es explicable que lo primero que
tiene que hacer el autor eg reivindica¡ la ûgura de Wiest y lo hace minucio-
samente analizando su vida y su obra. Como profesor en Ingolstadt después
de la supresión de la Comparila de Jesús no se pudo substraer a la corrienüe
antijesultica que dominaba el ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que a
éstos se les hacla responsables de todo el obecurantismo teológico. Un análisis
de las obras le lleva a estudiar los autoreg que Wiesù cita. Tal vez hubiera
que tener en cuenùa también la sugerencia de Grabmann (y de Scheeben)
de los materiales que Wiest tomó de Cramer. El autor opina que los jui-
cios negativos sobre Wiest son superificiales. Imposiblä resumir el minucioso
análigis del autor sobre üemas t¿n centrales como: concepto de razón en la
ciencia y en el méüodo matemáüicol ran6n y meüaffsica; la revelación como
principio fundamental de la teologla y su relación con la ra,z6n, etc. La nueva
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orientación de la teologla suponla un reconocimiento de la significación de

la filosofla para la teologla, acentuación de la higtoria, es decir, de los datos
históricos, de los hechos y del método histórico-crltico, el eclecticismo y la
crlüica de la escolástica, general en su época. No se debe'p¿¡ta¡ por alüo la
importancia que Wiest concedla a la matemática como método cientlûco, en

lo que segula naüuralmente a Wolff. En resumen lo que ha pretendido el auüor
ha sido: dar a conocer a Wiest, tan poco y mal conocido, análisis exhaustivo
de su obra, concretamente sobre el üema enunciado en el tltulo de la obra.
Es sin duda una gran contribución a la hieüoria de la teologla en la segunda
miüad del siglo XVIII una ópoca tan crltica como es la de la Ilustración y
sus consecuencias, tan desacreditada posteriormente como consecuencia de la
restauración del tomismo. No he encontrado en el libro referencia al influjo
posterior de la obra de Wiest. No creo que tuviera mucho talvea porque el
inmediato triunfo de la corriente romántica y posüeriormente en el catolicismo
la restauración del tomismo hizo caer en el olvido la corriente ilustrada. Una
opinión personal es que libro hubiera ganado mucho en interés siendo más
breve. No siempre el ser exhaustivo es una ventaja.

R.A.F.

Neue Summe Theologie. Hrsg. Peter Eicher, 1. Der lebendige

Gott. 2. Die neue Schöpfung, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1988 y
1989, 456 y 460 págs.

Se vuelve a sentir, al parecer, la necesidad de tratadoe completos de teo.
logfa para uso, sobre todo, de esùudiantes. Tanùo en la ùeologla protestante
como en l¿ católica teólogos ya consagrados empiezan a escribir teologlas
sistemáticas completas (Ratzinger-Auer, W. Kasper, J. Moltmann, W. Pan-
nenberg, W. Joest, etc). La gran obra postconciliar en lengua alemana My-
sterium Salutis resulüó demasiado voluminosa y difusa para esta finalidad y
desigual en la realización. Lo origínal en la presente dogmática en lengua ale-
mana es en primer lugar que ee trata de la traducción de una obra francesa
reciente, cuyo tftulo es Initíøtíon ò, Iø pratique de Io, Thé,ologre de 1982. Lo
que los editores alemanes ech¿ban de menos en su propia producción y por lo
que ha adoptado este original francés era la presencia en un tratado de la ùo-

talidad de la fe: fundamenùación bfblica, desa,rrollo sisüemático y realización
concreüa. En eeta sistemática francesa no se reflexiona sobre la teologla, sino
que se hace teologla teniendo en cuenta la tradición y con gran sensibilidad
para los condicionamientos intelectuales y prácùicos del presente y abierto
al camino del hombre y de la Iglesia hacia el fuüuro. La obra en su edición
original de 1982 y en su traducción casùellana de 1984 es de sobr¿ conocida.
La edición alemana tiene un prólogo de P.Eicher, que es el ediùor, y después

comienza di¡ectamente con el segundo volumen de la edición francesa, es de-

cir, con la dogmáüica, omiüiendo de momento el primero de introducción. La
omisión, si es que se traüa de eso, se deba tal vez a la abundancia actual
de teologlas fundamentales en alemán. En el cuerpo de la obra hay algunas
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cosas que no entiendo. Asl, en contra del orden de l¿ edición francesa, la
cristologla sistemática precede a la patrlstica y conciliar y se omite el tratado
de J. Schmitt sobre la crisüologla aposüólica. La omieión de una pneumato-
logla patrlstica se debe al mismo original francés. Se termina la obra con
un apartado sobre Dios ïlino y Uno (4. Dumas) procedente del segundo
tomo; La intención de la edición alemana es, al parecer, hacer la obra aún
más sintética que la francesa, reduciendo a tres los seis volúmenes originales.
El segundo volumen, dedicado a la creación, empieza con una introducción
sobre la hermeneútica blblica en el üema concreto de la creación tanto en
el Antiguo como en el Nuevo Tesüamento. El tema de la gracia tiene un
capltulo de P. Eicher dedicado a la teologla de la liberación y a la teología
de la creación y de la gracia siguen los temas éticos que se derivan de la
fe en la creación con capltulos sobre la sexualidad, la pobreza, la cultura y
l¿ técnica para terminar el volumen con la escatologfa. La edición francesa
tiene ca¡ácter ecuménico al enca^rgar algunos ùratados, incluso sistemáticos,
a autores evangélicos. Todo lo que Eea enriquecer la propia tradición con
aportaciones desde fuera es de alabar, con tal de que no pongan en peligro
la propia producción. Este peligro no paxece que exista de momento en la
teologla alemana.

R. Franco

Penaare e dire Dio oggia cura di Renzo Gerardi (Coscienza. Studi,
17) Roma, Ed. Studium, 1988, 168 págs.

Pensax y hablar de Dios es siempre un problema sobre todo en el am-
biente cultural de nuestra época. De aquf ae sigue ya la diversa impostación
del problema del hombre que lleva a una diversa lectura de Dios y a un modo
distinto de hablar de é1. Por tanto, se impone un discernimiento de las carac-
terlsticas del interlocutor contemporáneo para que pueda captar el lenguaje
de la fe cristiana.

La presente publicación es el fruùo de un¿ reflexión promovida por el Mo-
vimiento eclesial de tipo cultural. El libro contiene dos partes. En la primera
colaboran G. Piana, del Estudio Teológico de Novara, Lo vida cristianø trøs
lø fragmentación c inoestigociin del sentido, y B. Salmona, de la Universidad
de Génova, EI dios de los f,lísofos y el Dios de lø fe. En la segunda parte
disertan M. Pedrazzoli, del Estudio Teológico de Reggio Emilia, La, seculørí-
zøción en lo teologío eaøngélicø conternporó,nea, y G. Bof, de la Universidad
de Urbino, Hoblør dc Dios. Piana subraya el dietintivo del nuevo modelo, en
especial la autonomla del hombre frente a lo divino, la dimensión polltica y
la brísqueda del senùido último de la vida, además de la paradoja crisüiana,
todo esto en contraposición con el seguimiento de Jesús en nuestra vida de
cada dla. Salmona estudia el fundamenüo del Dios - pe,rsonø y apunta la
desteologización del pensamiento moderno, según lo degcribe Heidegger, cu-
yas consideraciones sobre el tema son aquf ampliamente descriüas. Pedrazzoli
analiza cuidadosamente las teorlas de Barth, Bonhoeffer, Gogarùen y Bult-
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mann, concluyendo que no es fácil profundizar en la distinción entre /e y
religión, cuando se trata de la secularización de aquella y la incredulidad de
ésta, así como considerar el cristianismo a la manera de antiteologla de la
realidad y de las fuerzas naturales. Finalmente, Bof observa el problema de
la nueva formulación en el horizonte dominante en la manuallstica teológica
propiciada por el Vaticano f y el Dei Verbum para terminar señalando los
límites del lenguaje y su posibilidad.

En conjunto notamos que la actualidad e importancia de los temas tra-
tados es innegable, asl como la caüegorla y claridad expositiva de los colabo-
radores.

A.S. Muñoz

Pratique et Théologie. Volume publié en l'honneur de Claude Bri-
del. Ginebra, Labor et Fides, 1989, 224 págs.

Homenaje a Claude Bridel, cuyo ministerio pastoral se he ejercido en
Flancia y Suiza, ha sido Rector de la Univ. de Lausana y ha ocupado pues-
tos imporùantes en numerosos organismos. El presente volumen lleva por
títúlo Prdctico y Tcologío, ternas relacionados entre sl en la llamað.a Teo-
logío pró,cticø, o sea, conocimiento de Dios y acción. El homenaje asocia
profesionales de disciplinas diversas como teologla, matemáticas, ûlosofla y
psicología. Así, v.gr., A. Delessert, ¿Práctica o teorfa? J.-8. Duponü, Re-
lación de ambos elementos bajo el punto de vista psicológico. C.-4. Keller,
Relación dialéctica de dichos elementos en la historia religiosa de la India.
J. Waardenburg, Fundamentalismo y activismo en el Islam contemporáneo.
S. Amsler, AT y predicación del Evangelio. P.-L. Dubied, La eclesiología
en la teología práctica, etc. Casi üodos los colaboradores son profesores en
Facultades de diversas disciplinas en Lausana. De aqul su valor cientlfico en
la variedad de aspectos analizados en honor del benemérito C. Bridel.

A.S. Muñoz

B. DE MARGARIE, SI, Ecône connlent dénouer Ia tragédie?
Réflexions théologiques pastorales. París, Tequi, 1988, 107 págs.

Bertrand de Margerie, autor de diversas obras patrísticas y üeológicas,
expone aqul las principales causas docürinales de la ruptura enùre Ecône y
Roma, así como los remedios intelectuales concretos que podrlan contribuir
a limitar su alcance y duración. Ante todo, se refiere a la tradición, reasu-
miendo el tema del Motu proprio de Juan Pablo II del 2 de julio de 1988: nla

raíz d.el acto cismático de las consagraciones episcopales de Ecôneo encuentra
su origen en una nnoción incompleta y contradictoria de la Tladición'. Tal
perspecüiva condiciona el modo de abordar la liturgia, el ecumenismo y la li-
bertad religiosa. La reforma litúrgica, emprendida por el Vaticano II, respeta
y valoriza la Misa de siempre. La libertad socio-cívica en materia religiosa
favorece la obligación moral de adherirse a la fe católica. La Declaración
conciliar Dígnítatis humønøe, donde se dice que nen materia religiosa nadie
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se¿ forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido de actuar, en los justos
llmites, segrln su conciencia, en privado y en público, solo o acompañado de
otrosn (DH 2, al.l) trata de la liberü¿d psicológica frente a toda coacción
externa (cf DH 2, al.Z). La libertad religiosa se funda en la dignidad misma
de la persona humana, no en su disposición subjeüiva (cf DH 2, al ûn). El
diálogo ecuménico, como el inter-religioso, presupone en los católicos una
conciencia creciente de su identidad (cf la reunión de Asfs).

La exposición de B. de Ma^rgerie se distingue por su solidez y su esfuerzo
por clariûcar los problemas en pro de la reconciliación.

A.S. Muñoz

D. SPADA , Le formule trinitarie da Nicea a Conetantinopoli. (Sv
bsidia Urbaniana, 32) Roma, Pont. Università Urbaniana, 1988, 417

Págs.

El perlodo que transcurre enùre loe Concilios de Nicea y Constanüinopla
(325-381) es una ruta de singular importancia en la evolución histórica de
l¿ docùrina y la formulación de la tinidad crisüiana. Los protagonistas son
los Sfnodos donde, a primera vista, resulta desconcertante el nrlmero y mul-
tiplicidad de fórmulas; aunque gea reconforüante la solideø y estabilidad de
los contenidos esenciales de los documentos.

El profesor de la Urbaniana, Domenico Spada, nos da una visión histórica
de las piezas pertinentes de dicho perlodo. Divide el material en tres extensos
capltulos subdivididos en numerosos temas: I) El inicio de la disputa arriana
y el Concilio de Nicea. Algunos de los documentos y temas: La carta de Ale-
jandro de Alejandrfa al de Constantinopla denunciando a Arrio. La carta de
éste a Eusebio de Nicomedia. La profesión de fe de Ärrio. Ilagmenüo de una
carta de Eusebio de Cesarea en defensa de Arrio. El texto de Prov 8r 22-3t
en la inùerpreüación arriana. La predestinación del Hijo y su generación según
los arrianos. Viene luego el examen de lag cartas del emperador Constantino,
trald¿s por Osio de Córdoba a Alejandrfa. La preparación del Concilio de
Nicea. El informe de Dusebio de Cesarea en relación con lae plenarias del
Concilio y carta a su comunidad. Actitud antiarriana de Atana¡io. Carta
de Constantino al pueblo de Alejandrfa. El Decreto condenatorio de los Por-
firianos, eüc. II) De nuevo el arrianismo hasta la afirmación del Omeismo.
Documenüos: Ultima profesión de fe de Anio. La de Marcelo de Äncira
y las de los Concilios de Antioqula (de diversos autores), de los orientales
disociados y esbozo de la de los occidentales. Sfmbolos de Sirmio (SSt), de
Rlmini (359) y el acaciano de Seleucia (359) y la fe nicena ratificada en Cone-
tantinopla (S0O). los De Sgnodis de Hila¡io de Poitiers y de Atanasio. III)
Desquite de la ortodoxia hasta el Concilio de Consüanüinopla. Documentos:
Declaraciones antianianas bajo el emperador Joviniario. Dl Thornus ød, An-
tiochcnos de Atanasio. El libeo al emperador de loe Macedonianos y Basilio
de Ancira. El Concilio de éstos en Lampsaco y la Delegación enviada al Papa
Liberio. Primera intervención del Papa Dámago. La de Basilio Magno. La
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distinción entre oúsía e hipóstasis en la ca¡ta de Terencio . La Epístulø xv
ã" j"r¿rri*o al Papa Dámaso. Hacia eI Concilio de Constantinopla' La carta

,irro¿ot de la sesiðn del 382 de dicho Concilio. Los informes de Sócraües y

sozomeno sobre la sesión de 383. Ejemplo de la profesión de fe de Eunomio'

pt si*¡oto constantinopolitano. Y en Apéndices: El slmbolo Apostólico y

el pseudoatanasiano Quicumque'
Comoseve,locaracterlsticoymeritoriodeltrabajodeSpadaegelimo-

nente peso documental de üextos, tr¿dicidos al italiano, y estudiados en su

contexio histórico incluyendo piezas menos conocidas del género epistolar'

En counto a la terminolLgla examinada, estamos de acuerdo con el autor en

to.r,o ul aspecto de uincrilturacióno de la fe, de la que no puede prescindir

la historia ãe la lglesia, pero, desde luego, con referencias ¿ la Biblia y a la

Ty;di"i¿; (cf p.8ri). l,niirtu'de las principales fuentes (cf 10s) es muv sig-

nifrcativa puru.,olor- la erudición y objetividad del trabajo. A través de la

áo"o*"rrtu"ión, podríamos subrayar v'gr' todo lo que atañe a las fórmulas

traducidas al castellano (y aqul ãn su original griego) de la consustanciali-

àad, semejtnz¿ en I. rr"tirol"oa y disimilitud en ésta en el tema triniüario: cf

p."j., p.S6 . propósiüo de Osio; 113, respecto del slmbolo de Nicea; 304 sobre

åf ã*"irr". ã" nt*irri; 1E8-197, antecedentes del mismo; 400-405' profesión

de fe de Eunomio; 406s, doble punto de vista sobre el calificativo de slmbolo

niceno-constøntinopolítø¿o.' Justo en cuanto el contenido, Y no jusüo por lo

q"" ,i"n" a la génesis histórica, ya que su antecedente inmediato no es Nicea,

sino otro ya en uso (como o"or"" cor, "l slmbolo llamado de Epifanio), que

vu r" otuúu en la iglàsia de Chipre, donde fue obispo' Sólo echamos de me-

,ro. orru explicación expllcita de la evolución pneumatológica desde la simpli

mención itel Esplritu åe Nicea hasta Ia cláusula, relativamente extensa, de

Ia tercera Persona en el Constanüinopolitano. Noüamos, además, la falüa de

unaslnüesisfinalamododeconclusión,quehubierasidomuyútildadala
complejidad temática y documental del ùrabajo, continuación de la obra del

mismo Spada Lø fede deí Pødri, Roma 1985'
A. Segovia

CARD. D. STAFFA , II tomismo è aiao, con introduzione di Anto-

nio Piolanti. (Perenità del tomismo. Testimonianze e Documenti, 1)

Città del Vaticano, Libr'Editr. Vaticana, 1989, 88 págs'

Entrelosescritosenfavordeltomismodelcard.DinoStaffa(1906-
7977), Antonio Piolanti reproduce aqul el titulado Il tomismo è oirto, Roma

1968. precede orru pr"r.ritación e introducción de Piolanti que destaca la

personalidad de Süaha, Secretario de Ia Congregación de Estudios en una

åpo"u 
".o"ial 

de la conüestación del üomismo, y benemérito como jurista

y 
",, 

tu historia del Vaticani II, destacando las actividades del cardenal en

åstos aspectos.. La obra reproducida en el presente fasclculo, contiene los

temas: ñenacimiento del tomismo (a modo de Inüroducción). Los Papas y el

tomismo. Filosofla y autoridad. El tomismo y otros sistemas. universalidad



del tomismo. La publicación resulta oporüuna y su rectura es instn¡ctiva en
el ámbito de la historia de la Teologfa y de la Iiistoria eclesiástica moderna.

A.S. Muñoz

J.J. TAMAyo, Para comprender Ia teorogía de ra hiberación. Es-
tella (Navarra), Verbo Divino, lggg, 2g5 págs.

Hay muchos libros sobre la teologfa de ra liberación, pero pocos tan útilesy pedagógicos como el que nos ofrece Juan José Tamayå 
"r, "ri. volúmen. De

una manera clara y sinüética se nos ofrecen los grandes temas de la üeologla de
la liberación, precedidos de una reflexión histórica que enm¿rrca esa teorogla;
la correlación con la teologra política y con la teorogia europea, erimportanüe
problema de le mediación socio-anautica y del influjo ***irtá, la mediación
hermenéutica, las diversas corrienües y el influjo err el tercer mor,do, etc. Alfinal se aborda el problema de las discusionee acüuares sobre la ùeorogla de la
liberación: evaluación de roe documentos romano' y repercusiones que han
ùenido, diálogo teologla/magisùerio, ra recepción 

"r, 
eoropr de ra teologra

de la liberación tanüo por parte de ra teorogra progresistu 
"o*o de la m¡ís

congeryadora g ûnalmente, se nos presenüa or, 
"rbo^ biográûco-teorógico de

los más importantes teólogos de laliberación: Arves, Arsriarrn, los hermanos
Boff, Comblin, Dussel, Sobrino, Ellacurfa, etc., asf como ,lgunás importantes
obiepos para esta teologla (Romero, Méndez Arceo, proañJ, c*"taeugu.. . ¡.Lo mejor del libro es la labor de slntesis, la cla¡iåad y ra gran perspectiva
que ofrece, con referencias bibliográficas imporùantes y seleccioroã*. Es una
excelenüe presentación global de la teologla de la liberación y o" ,itit libro de
consulta y de estudio.

J.A. Estrada

w.A. V¡.w ROO S.J. it Telling about God vol.III . (Jnd,erstan-
dind. (Analecta Gregoriana 24g) Roma, Edit. pont. univ. Grego-
riana, 1987,351 págs.
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Los dos primeros volúmenes de esta obra fueron recensionados en esta
revista el año lgS? (págs. 46gs). Este tercero ofrece, con alguna (pequeña)
diferencia, un tratado tradicional de Diog. El auüor señala las diferenci¿¡s con
los traüados clásicos que siguen a sto. Tomás en ra pág. g, pero las diferencias
eon de detälle y no de la impostación y la menùaridad general de la obra. En
la primera parüe, consideraciones preparatorias, trata del conocimiento natu-
ral de Dios a parüir de los ùexùos crá¡icos: sab 18, Rom l,lgss. y vaticano I.
No pone en cuestión que la exisüencia de Dios pueda ser demostrada (p.80),
cosa que no quiso decir el vaticano, aunque, a diferencia de sto. Tomás, cree
que puede también ser creida. Rechaza totalmente lo que se podrla llamar
un neo-fideismo matizado, pero no examina ras razones que muchos teólogos
actuales aducen en favor de esta postura. El cap. II está en parte dedicado
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a la concepción blblica de Dios. En general es demasiado esquemático y sim-

plificador. Véase como ejemplo el monoteismo blblico (p'38-a0) aunque en

la p. 52 se hace cargo de algunas ùensiones no resueltas en la Biblia. Los

ejemplos (antropomorfismos) están puestos pü¡r hacer las limitaciones de la

concepción blblica de Dios (p.SS). Lo que no se dice es con qué criterio se

mide esa limitación, aunque al parecer es la metaflsica clásica. Lo que pre-

tende es desarrollar un tipo de simbolismo más conceptual (p. 53). En el

capltulo III expone lo que él llama nmetafísica exisüencialo. Imporüante para

la comprensión del resto del libro es su afirmación sobre el punto de partida

para la demostración de la existencia de Dios: 1. La capacidad de la taa6n

para alcanzar la verdad. 2. La inteligibilidad del Universo. Su respuesta es

que no se trata de presupuestos o postulados, sino que son evidentes (aZ).

En eI capltulo V, donde fundamenta metaflsicamente la existencia de Dios,

añade dos vias a las cinco de Sto. Tomás. La parte III ee ya propiamenüe

teológica sobre los atributos de Dios. La implicación ürinitari¿ se hace en el

tíùulo de cada caplùulo: El es/Ellos son simpte(s) etc. El desaxrollo se hace

en tres fases: 1. Fe y experiencia (: Biblia y Padres)' 2' Fase metaflsica'

3.Fase teológica. La parüe IV está dedicada a eu (de El y de Ðllos) operación

(ad extra). Termina el libro con una reflexión sobre la teologla trinitaria. En

resumen un traùado clásico sobre Dios con aportaciones de detalle y reflexio'

nes filosófico-metaffsicas tradicionales diffcilmente legibles y aceptables por

lectores actuales.
R. Franco

4. Teologfa Moral y Pastoral

E. CHIAVAQCI, Teologia morole. S/1: Teologio morø'Ia"e 1)ito' eco-

nomica, Asís, Citadella Edictrice, segunda edición, 1988, 265 págs'

Este volumen quiere ser una crftica de los manuales de moral económica

y un esbozo de nueva estructuración de esüa materi¿. Responde, por tanto,

a esa cierta insaùisfacción que Ee siente anüe los manuales tradicionales, para

cuya revisión el Vaticano II puso algunas bases decisivas.

La üeologla moral aplicada a la economla ha resulüado insuûciente, al

menos por dos rauones imporüantes: por haber considerado la propiedad

privada como el eje en torno al cual debe girar toda la actividad económica,

y por haber excluído de la reflexión teológica todo lo referente a las estruc-

loro, 
""ottómicas 

y su cambio. En oüras palabras, la moral económica no

ha sido capaz de tomar distancia de los presupuestos de la teorfa neoclásica

del equilibrio denùro del orden establecido; por el contrario, de tal manera

los ha asumido identificándolos con el orden natural, que ha perdido toda
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virtualidad crftica y profética.
El autor completa esta parte de revisión crltica exponiendo tres fenómenos

ca¡acterfsticos de la vida económica moderna:la dimensión mundial de la eco-
nomfa (la economía como un único sistema,mundo) frenüe al modelo d.e eco-
nomla restringida a la nación; la complejidad del sistema de cambios, que ha
llegado a genera,r un nuevo concepto de riqueza y una fuerte concentración d.e
ésta; la creciente correlación de los poderes pollticos y los poderes económicos
en contra^ste con los planteamientos teóricos que subrayan la independencia
de ambos.

cuando Be p¡Lsa de la crltica a la propuesta constructiva, la preocupación
inicial del autor.es adopta,r una óptica amplia que incluya tanto la ética
económica como la polftica. cree encontrarloen el concepüo cristiano de paz,
y en el doble deber derivado de luchar conüra toda situación opresiva y de
construir una verdadera fraùernidad de dimensiones universales.

Al entrar ya en la ética económica en sentido estricto, denuncia el autor
una abierta contradicción entre los preeupuestos de la economía mod.erna,
que han sido asimilados por la moral también, y los de la tradición cristiana
inspirada en el Evangelio. Aquéllos se cenüran en la maximización del be-
neficio económico de cada individuo; éstos ee caracterizan por una actitud
bien distinta anüe la riqueza, que se traduce en dos preceptos: ono busques
enriquecertet, asi tienes, es para darlot. El desglosar las exigencias de estos
dos principios constituye el contenido más gustancial de la segunda parüe.

como se ve, la obra üiene un enfoque original y es de gran penetración
anallüica. La crltic¿ de la moral económica tradicional y el estudio de los cam-
bios que ge han producido en l¿ economla moderna, y que la reflexión moral
ha de tener muy en cuenta, me parecen de gran valor, enùre otras razones
porque son expresión de un profundo diálogo del moralieta con el economista
y con el higtoriador. La contraposición tan estricta entre los presupuestos
de la economla moderna y la doctrina crisüiana sobre la riqueza me paxecen
adolecer, en cambio, de esüe diálogo. ¿No serfa conveniente ahondar en las
consecuencia¡ de la mediación cultural que Euponen esos nuevos conceptos
y planteamientos de la economla moderna? En las aplicaciones a que luego
desciende ge muestra el auüor más matizado. Pero el lector no puede evitar
el temor de que la lectura de la obra conduzca a un cierüo fundarnentalismo,
incapaz de incidir eficazmente sobre una realidad tan compleja como es la
economla moderna.

I. Camacho

CoNFERENoIA EpIscopAL ALEMANA, catecisÌno cotóIico para
adultos. La fe de la lglesia. Madrid, Ed.Católica (BAC 500), 1988,
499 págs.

Ya es sabido que bajo el nombre d,e cøtccísmo, no se entiende necesa-
riamente una enseñanza muy elemental. En éste se pretende, .dentro de la
brevedad, orientar sobre lo fundamental de la fe, pero üambién gobre cues-
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tiones discutidas, en especial sobre las discutidas recientemente. Es un buen

ejemplo de colaboración entre obispos y teólogos. Log nombres de éstos son:

.Å.. D"irrl"., K. Lehmann (despuéa obispo), L' Scheffczyk, R' Schnackenburg'

o. semmelroth. El peso principal de la elaboración de la obra, segrln dice

el cardenal Höfiner, ha recaldo sobre w. Kasper. Dentro de la sobriedad

informativa, la obra refleja Ia situación teológica actual, con acentuación,

como es ,rormul, de las circunstancias alemanas. Pero también para un lector

español puede ser aconsejable su lecüura. Indices y lugares paralelos facilitan

la utilización' 
E. Barón

K. GABRIEL - W. Kl,pltt - W. KR¡'ounR (Hnsc'\, Die

g e s ells chøftliche Verontw ortung der Kirche. Zur Enzyklika S ollicitudo

rei socialis, Düsseldorf, Patmos, 1988, 329 págs'

siempre es diffcil recensionar una obra nacida de la colaboración de di-

ferentes autores. Ni siquiera el hecho de centra¡se todos en un miemo docu-

mento facilita Ia ta¡ea. Pero sl hay dos notas comunes que paxecen repetirse

en caei todae las colaboraciones. En primer lugar, hay una preocupación

continua por situar la enclclica en el devenir de la Doctrina social de la lgle-

sia y de la reflexión teológica en general. A este respecto log autores vienen

u r""ot o""r, por lo general, que la Doctrina Social de la iglesia adopüa un

enfoque más leológico y más inducüivo, aunque persietan algunos elementos

del méüodo iusnaturalieùa de otros tiempos. El segundo centro de preocupa-

ciones apunta a los problemas que suscita el diálogo de la Doctrina social

de la Iglesia con las tiencias modernas y el paso del análisis social al juicio

moral. Son varios los auüores que estudian con minuciosidad ciertos aspecüos

menos cuidados de la argumenùación y, por ende, más vulnerables. El estu-

dio de K. Gabriel, que 8e acerca a la enclclica y a üoda la Doctrina social de

la Iglesia desde la ópüica de la sociologfa del conocimiento, es significativo a

este respecto; tambiZn el de W. Kerber sobre la Doctrina Social y las ciencias

económicae.
Algunos temas concretog y muy relevantes en la encfclica retienen la

atención de oüros autores: el concepto de desarrollo, el de solidaridad, las

estructuras de pecado, la teologla de la liberación, el endeudamiento del

Tercer Mundo, etc.
Denüro de la variedad, inevitable en una obra de esüas caracterlsticas, en

conjunüo puede decirse que estamos ante un valioso esfuerzo de comprensión

de un documento de innegable importancia; pero, al mismo üiempo, se ofre-

cen pistas para seguir avanzando en la reflexión teológica y moral en que la

enclãüca se sitúa y de mejorarla y precisarla en algunos aspectos'

I. Camacho
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R. NÜnNsERc, r{aÉes c als aozialer Impura. Monastisch-asketische
spiritualität als wurzel und tiebfeder sozialer Ideen und Aktivitäten
der Kirche in südgallien im 5. Jahrhundert. (Hereditas, 2). Bonn,
Borengässer, 1988, XXX + 354 págs.

Diserüación de Rosemaxie Nürnberg recibida en el curso 19g5-g6 por la
Facultad caüólica Teológica de la universidad de Bonn. La expresión øsce-
tísmo como impulso socíøl, iunto con el subtrturo de esta obr{, tiene como
objetivo responder a la inùe*ogante: jcómo pued.en lograr algo positivo y es-
timulante pa¡a Eus mutuas relaciones dos perspectivas, más bien conürarias,
por una parte ascética o monasticismo como forma de vida en sus orlgerres,
que huye del mundo; ¡ por otra, la actividad social orientada hacia el mundo
y los hombrea? La temátic¿ se restringe al siglo v, época del trángito de la
üardla anüigüedad a la Fxlad Media; y en cuanto a la localización en el espacio,
se trata sólo del sur de las Galias y a la provincia germana limftrofe con ella,
cuando sobrevienen las invasionee de los germanos en el terreno galo-romano.
A lo largo de la disertación ee desarollan principalmente los i"m.": Tl"s-
fondo histórico: invasión de los germanos y situación polltica. Espiritualidad
monástico-ascéüica y sus componenües sociales, concretamenüe en Ma¡sella
con casiano, sus obras y su doctrina. Espiritualidad de Lerins: Honorato
de Arlés y Euquerio de Lyon; en ruta hacia ra perfección. Ideal monástico-
ascéüico como auüéntico. crisüianismo, en especial salviano de Marsella, p.ej.,
su teologla de la historia y su acüitud respecto del semipalagianismo. Tbes
secciones gobre los obispos-monjes: valeriano de ciniez, F.urtã de Riez, Exu-
perio de Toulouse, Hilario de Arlés, Lupo de toyes y Germano de Auxerre.
Espiritualid¿d monástico-ascética como poder conselwador y eetructural de
la sociedad en la üa¡dla antigäedad. Ascética y autoridad.

El trabajo está bien documentado con recurso a las fuentee (cf la lista
de éstas en las págs.xv-xvll) y la referencia a numerosos pasajes, como se
puede obsenrar en las abundantísimas notas, en gran parüe, muy extensas.
una de lag secciones más sugestivas son las relativas a los'obispos-monjes
(zo0-z0e), v.gr. s propósito de Fausto de Riez, er fundamenùo teorógico y la
interdependencia del hacer y del padecer (226-229).

A.S. Muñoz

F. SERRANO uRsul, pueblø: öalance de un d,ebøte teológico-pas-
toral eobie la ¡nieión d,e la lglesiø, Guatemala, c.A., Instituto Teológico
Salesiano, 1986, 382 págs.

Hoy no es un gecreüo pa¡a nadie que la conferencia de puebra esùuvo
rodeada de fuertes tensiones motivadas fundamenùalmente por las interpre-
taciones que se hablan hecho de la conferencia anterior (Medellln) 

"n 
loå to

años transcurridos, y la necesidad de matiza¡ la continuiàad con utto. qoira
el objeüo central de esta polémica ee ra misión de la lglesia en el contexto
histórico de América Latina. Y éste es precisamente el tema que ha escogido
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F. Serrano como centro de su investigación. Tlas una introducción, que

describe el contexto social y eclesial, se estudia el desarrollo total de Pue-

bla entre 1977 y 1983 (preparación, celebración y primera recepción) en dos

niveles: primero, en tirminos geherales; luego, en lo que respecta a la au-

lo"o*prËrrrión y misión de la lglesia. Los distintos modelos eclesiológicos,

que acentúan aspectos diferentes de la Iglesiat estuvielon presentes desde el

.o*i.r,ro y desembocaron en una concepción de la misión de ésta que puede

sintetizarse en términos de nevangelizaci'npara la comunión y participación,

incluyendo en ella como parüe integrante la liberacióno. Eeta slnùesis oculta,

,ir, .mbt go, tendencias que reapa'recen poco después de clausurarse la Con-

ferencia, o-rienùándos. "r, 
torr,o a dos lltteas principales: la evangelización de

la cultura y Ia evangelizaciín liberadora (fundamentalmente de los pueblos

;;; t oirimidos)l El auror, que ha manejado una ampllsima^bibliogra"fia

i ""r åo.o*"rrtt"í¿r, au primera mano (aportaciones de las Conferencias
'Epis"opal"s 

en la fase d" pr"pu"oción y actas de las comisiones ya durante la

"å.Uru"iAr,¡, 
logra on 

"stoilio 
muy deüallado del proceso. Al mismo tiempo

llega a una slntesis valorativa que no se queda en las divergencias ya indi-

"rã"., 
ofrece unas llneas de lo que él considera logros indiscutibles de la

eclesiologla de Puebla. 
I.Camacho

5. Liturgia

L'Anno ?iturgico: storia, teologia e celebrazione (Anámnesis, 6)

Génova, Marietti, 1988, 382 Págs'

EI Año liùúrgico es una de los elementos constiùutivos del culto divino,

vinculado a la celebración de la Eucaristfa, de los demás sacramenùos, de

los sacramentales y de la liturgia de las Horas. Con otra palabras: se trata

ð.el onni curriculum, que hace presente el misüerio de cristo. ,Los aspec-

tos elaborados aqul ,ot lo, tres indicados en el tftulo, con referencia a la

Consüitución litrlrgica Søcrosønctun Concilium, cap'5 del Vaticano II. La

obra se distribuye en 4 partes: I) Teologla del Año litúrgico (M. Augé).

panorámica histórica de la evolucíótt d"t Año litrlrgico (4. Nocent)' El ca-

i"r,ånrio litúrgico (M. Augé). il) La Dominica (M'Rooi:{) EJ T}iduo Pascual

vln S"*u"u'Sur,tì (4. Ñocenti. El üiempo pascual (IdemJ'- La Cuaresma

?t¿.1. pt tiempo de la manifestación: Navidad, Epifanfa, Adviento y Presen-

ì..iä" del Señtr (Id.). Dl tìempo 'per annumo (I. Scicolone). Las fiesüas del

señor, de la Madre ile Dios y de los santos (M.Augé)._Las Cuatro Témporas

v tu. nosoùi""s (4. Nocent). IÐ La-adaptación del Año litúrgico. Principios

ä"p*i¡ifiana (À.f.Cnupu"g""). IV) Teologla del Año litúrgico en la antigua

titurgia occidenüal no romana (,4,.M. lliacca)'
D",d"luego,lamultiplicidaddetemaselaboradosenriquecenuestros

conocimientos-en el 
"u-po 

hittórico y doctrinal de la liturgia. Ante la impo-
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sibilidad de reseñar por menudo todo este material, apunùa,remos, ante todo,
lo relativo a la teologfa. En ra primera parte, er .rp""to del tiempo salvrfico,
radicado en crieto (19-21), con un buen análisis àe textos paulinos. En la
parüe cuarta, es francamente eugestivo er estudio de las liüurgias africana
(321-328), ambrosiana {sB1-sg6), con la alusión al bautismo de"s.Ambrosio,
s.alica11 (337-343) e hispana (349-851) con un urilísimo cuadro sinóptico,
siglos III-vII, que contiene la lista de padres y concilios. Degtacamos, final-
menüe, lo que atañe a la semana santa (gB-l2B) con una oportuna cita de la
obra de la peregrina Egeria (rtg). Excelente la presentación tipográfica de
un trabajo que leerán con vivo interés loe estudiosos de este dominio litúrgico,
siempre actual en.la teorla y en la práctica.

A. Segovia

Archia für Liturgiewisaenschaft, Jahrgang 80, 1ggg, Heft 1/2. Re_
gensburg, Pustet, 1g88, l-222 págs.

Además de los Indices de auüores, personas y materias, siempre muy de
agradecer, del año 1g87, hemos recibido loe nn. r/z ð,e rsiia ¿e esta presti-
giosa revista de ciencia Litrlrgica. donde, como de åostumbre, vienen primero
los Artículos: T. MasEwerd, un testigo de los esfuerzos de los obispos alema-
nes por lograr de nuevo la celebración de la festividad d.e la Noche pascual.
Memorial del cardenal Arzobispo de colonia, Josef Flings, al papa pío XII,
2:.1!.1949 (1-26): obeervaciones previas. petición oûcial. Texùo original.
Tbaducción. Intento de valoración del documenüo, al tratarse de la fe cris-
üiana reflejad¿ en la vìgilia pascual y ser er núcleo de todo el organismo de
la vida ecleeiá,stica y litúrgica. Inùerpreùación defecùuosa. peculiaridad de lapetición. Etc' F.unüerkircher, un Graduar con pneumas de weingarüen en
el ms. 1981 del Museo Histórico-Artístico de viena (zt-Bz): El manuscrito
litúrgico en la Edad Media. Historia y valoración dei mismo. Descripciones
codicológica y litúrgico-cienùlfica. Kirial, Gr¿dual y secuencia . Misceldncø:
B. Kleinheyer, oscrutiniumoen er onro îortuonus 1ãe-sz¡. T. Berger, con-
gresos Internacionales d.e la societas Liturgica 

"*p"rurráo 
con el celebrado

en Montserrat en 1978. ojeada bibliográfica. .4,.À. Håussling, sobre el li-
bro enrollado de la comunidad litúrgica (41-4s). Bibriogrøfro, ämo ,iempr",
muy completa y utilfsima en su género cientlfico: Häuåsling-y B. Neunheu-
ser, culto divino de la lgresia. Textos, fuentes y estudioJ (as-raz), ,,.gr.
léxicos, medios auxiliares, personaridades, teologfa de la riturgìa, elementos y
sfmbolos, ùeologfa de la Euca¡istía (üema parüicularmente inJtrucüivo: orde-
nación, culto divino, himnos (tema muy sugestivo. cf, v.gr. el resumen der
trabajo de J. Magine, ocarmina chrisüo' (r1g), etc. w."on severus, Er culto
divino en monasterios y grupos de espiritúa[d;d (14s-1gz). K. itippu"r, Li
turgia y piedad. Libros de oraciones y literatura sobre los mismos desde ra
Edad Media hasta la acüualidad.

Esperamos, con el vivo interés de siempre, la aparición del tercer fasclculo
de 1988 de este magnffico instrumento de consulta. A. Segovia
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Archia für Liturgiew,issenschaft 90 (Heft g), 1988, póga.229-165.
Regensburg, Verlag F. Pustet, 1988.

En ATG 51 (1983) 355s, resñábamos el vol. 29 (1987) de esta revisüa
una de las mejor informadas, sin duda, en el dominio litrlrgico. Según su
costumbre, vienen primero los artlculos: P. Fiedler, Sobre el origen del uso
de los Salmos en el culto divino 

"or, 
,"f"r*r,.ia de dicúo empleo en el primiùivo

judaismo (ZZS-Z}Z): se confirma, con buenos argumentos, la afirmación de
tal dependencia por Ph. Klauser. F. Kohlschein, La historia de la liturgia
como crltica de ésta (zn-zol): importancia de los ùrabajos de F. Brenners
(1784-1S48) como liüurgo, con una lista de textos, a dos columnas, de las
épocas anüigua y moderna, con referencia v.gr. a la ausencia o presencia
ð'el credo en la Misa romana. B. Neunheuser, En el cuarto centenario de la
reforma litúrgica y en los 25 años de la reforma del ,søcros anctum Concílium
(265-277)t se confronta este documento del Vaüicano II, 1963, con la reforma
emprendida en el siglo xvl del concilio de lbento, p.ej. con la nueva lectura
de los libros oficiales latinos, la traducción y acomodación pertinente de los
mismos y la creación de nuevos textos adecuados a las nuevas culturas. P.L.
Ley, Liturgia y monaquismo (278-293): bibliografia de 1989 a 1988. Sigue
la Miscelánea con trabajos de M. schneider, "Diabolug a Domino recessit'
y P. Höpgen, sUt nomen dent alicui piae confraternitatio. Los informes
bibliográficos son üan densos y úüiles como e8 habitual en este Archivo, p.ej.,
la relación de las religiones no cristianas con la liturgia de la Iglesia por
H. Brakmann y st. wisse y con un deüallado informe eobre los speciminø
sinøitica y la nutrida bibliografia acerca de la liturgia como instrumento de
trabajo, y las obras de conjunto por A.A. Häussling (428-488).

E. C'THE NET, Erégèse et liturgie. (Lectio Divina, ,Jt:::Ï:
Cerf, 1988,356 págs.

El empeño de los exegetas en egcla¡ecer la historia de los textos se opone, a
veces, a los liüurgistas que buscan la plenitud de la fe adquirida con la madurez
del tiempo. El P. Edouard cothenet resume aquf, bajo el ültulo Eúgesis y
liturgiø un conjunto de a,rtfculos, en fll mayorfa, presentados como ponencias
en las semanas que cada año organiza en Parls el Instiùuto de san sergio.
se trata de confrontar los dos puntos de vista indicados proporcionando una
extensa documentación exegética que detect¿ el fondo socio-cultural de loe
textos. Estos axtlculos fuerpn publicados de rg77 a 1982. Ahora los agrupa
en cuaüro secciones: I) Acüualidad litrlrgica de la tradición evangélica con el
examen de pasajes de Mt y Jn. II) La comunión eclesial: sus expresiones
litúrgicas, v.gr. la cotnmunio sanctorurn, la liturgia como anticipación de la
parusía y su relación con la vida cristiana, según Pedro. III) ta liturgia en el
Apocalipsis, p.ej., la Iglesia Esposa de Cristo y el slmbolo del culto y el signo
de la mujer (cf Apoc 12). IV) De los evangelios de la infancia a ra piedad
popular, en concreto, el Protoevangelio de santiago como primer testimonio
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de la piedad ma¡ial popular.
Los principales méritos de esta serie de artlculos son el hacer presente al

Iector el i¡rsisteute esfuerzo de inculturación de la Iglesia a fines del siglo I
¡ a la vez, proporcionar una rica información, casi inexplorada sobre todo

respecüo a los pasajes tardfos del NT, como son las Eplstolas Pastorales y
Católicas, que en esùos ürabajos son má.E tenidos en cuenta. Por las dificul-
tades que implica el Apocalipsis en su interpretación, el análisis del mismo,
efectuado aquf, nos parece que la mencionada sección tercera es una de las

más sugestivas, v.gr. sobre el signo de la mujer (305-323), estudio muy bien

maüizado.
A. Segovia

. K. GAMBER, Cod,ices liturgici Latini antiquiores. Supplernenturn.

Ergänzungs und Registerband. Unter Mitarbeit von B. BarofÊo - F.

Dell'Oro - A. Hänggi - J. Janini - A.M. tiacca (Spicilegii Friburgensis

Subsidia, 1 A) Freiburg Schweiz, Universitätverlag, 1988, XVI + 229

págs.

Hace ya 20 años reseñábamos la segunda edición ð,e los Codices litutgici
Latini øntíquíores, de K. Gamber, 1968 (cf ATG 32, 1969, 404-405), que

mereció elogiosos juicios en el campo de la investigación litúrgica. Entre-

üanto, se han realizado imporùantes trabajos sobre dichos Códices que ahora

ae incorporan a la obra siguiendo la estructura y el método de la anterior
publicación. Se deja para más tarde una reelaboración; por eso, ahora no

ee tienen en cuenta las crlticas hechas a ciertos puntos de visüa de Gamber,
salvo alguna rara alusión a las mismas. He aqul el contenido del presente

volumen: Documentos antiqulsimos de la liturgia occidental de Africa, Ga.
lia, España (v.gr. Spanish Symptons de G. Mercati; Conclusioneg de Sfnodos

hispanos; diversas ediciones crlticas y el Itincrørium Egerioc), Italia. Libros
litrlrgicos célticos, Gallicani, Moza¡abici (v.gr. Sacramenüaria manuscripta,
Orationalia, Liber Ordinum). Libri liüurgici Ambrosiani, Sacramentaria Ro-

mana praeGregoriana, Sacramenùaria Gregoriana, Liber Comitis, Liber pro

Officio divino).
Como se ve, el maüerial inclufdo reviste singular interés en el dominio

de la documentación litrlrgica. La mayorla de este Supplernentum se debe

al mismo Gamber. De todos modos, él y sus colaboradoreg terminaron sus

trabajos en 1985; desde esa fecha no hay más aportaciones. No es preciso

subrayar la utilidad d.e los Indiccs.' 1, de Biblioüecas y Mss. 2, de lugares y
personas,. 3, de autores. 4, de maüerias (p.ej., Acüa martyrum, Ägnus Dei,
Imagenes, Communio, Exultet, Manupositio, Catechesis, Magnificat", Pars

activa, Patroni, Symbolum Apostolorum, Tlactatio catholicae ûdei y Vidas
de Santos). 5, cambios en la numeración en la segunda edición de CLA.

A. Segovia
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B. KLEINHEvER, Sakra¡nentliche Feiern L Die Feier der Einglie-
derung in die Kirche. (Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Litur-
giewissenschaft, 7, 1) Regensburg, Pustet, 1989, 266 págs.

Nuestros lectores ya conocen este denso Manual de Ciencia litúrgica por
las úlùimas recensiones que hicimos de sus volúmenes anteriores (cf ATG
50, 1987, 506s).Ahora, Bruno Kleinheyer se ocupa de l¿s ûestas sacramen-
tales del bautismo y la confirmación en las antiguas generaciones cristiana,s
donde el baptismø era considerado como el sacramenüo de inici¿ción, a par-
tir del bautismo de Juan en el NT, explicado aquf en los ritos de inmersión
y perfusión. El mismo tema de la iniciación se contempla en la época an-
terior a Nicea: tiempo del catecumenado, preparación inmediata, iniciación
en occidente, lugar de la ceremoniat, piscínø y bøptisterdunr, estructura del
catecumenado, etc. El tema en el oriente hasta el siglo V: ojeada sobre su
praxis; y el bautismo en oriente desde Nicea. La segunda sección trata del
bautismo en las diversas épocas de la Edad Media a partir de las más an-
tiguas, con üestimonios de la práctica en España, la Flancia romana, y el
estudio de los elementos del riüo. Viene después la alùa y tardla Edad Media,
p.ej.: estructura y celebración bautismal en la víspera pascual, el exorcismo
y otros aspectos del mismo tipo en los tratados de épocas anteriores. sigue
la explanación del rito en la Reforma: Lutero, Zwingli y Calvino: protes-
tas contra el bautismo de infantes; evolución hasüa el siglo XIX: ortodoxia
y pietismo; Ilustración y Restauración; liturgia y pastoral del bautismo en
el siglo xx; problemas sobre el bautismo de infantes; documentos del vati-
cano II en torno a la terminologfa, y la reforma; el RituøIe Romønum y sus
predecesores; rituales diocesanos en palses de lengua alemana; reforma en el
rito bautismal de niños según el vaticano II. La siguiente sección se ocupa
del rito de la confirmación desde la Edad Media hast¿ el vaticano II, con
la descripción de aspectos similares a los visto en lo relativo al bautismo.
La sección siguiente explica el nexo bauüigmo-comunión de los infantes hasta
el Lateranense IV. Y la rúltima sección estudia la inclusión de los adultos
desde el Vaticano II terminando con el üema de la admisión de bautizados
válidamente en la comunidad de la Iglesia Católica.

Como se ve, la multiplicidad de cuesüiones elaboradas con erudición y
claridad, pueden ayudar, sobre todo a profesores y alumnos en la especia-
lidad litúrgica de Facultades de Teologfa, a capùar la evolución hisùórica y
conceptual de ambos ritos, principalmente del bautismo, pieza clave de la
vida cristiana. Destacamos todo lo relativo a la Edad Media y a los llderes
del incipienüe protestantismo.

A. Segovia
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6. Historia eclesiástica

AEcIDII VITERBIENSIs, OSA., Reegestae Generalatus, I, 7506-
1511, quæedendas curavit Albericus de Meijer (Fontes Historiae ordi-
nis Sancti Augustini. Prima Series, 17). Roma, Inst. Augustinianum,
1988, 499 págs.

Los Agustinos jugaron un papel prominente en el perfodo de la Reforma

proporcionando llderes tanto en el campo católico como en el protestanüe en

Alemania, Flancia, Italia, España, Palses Bajos, Inglatema e lrlanda' Sus

actividades fueron una exùensión y una expresión del movimiento religioso

medieval del clero y el laicado, particularmente unido con el movimiento de

los Observanteg. El papel de GiI de Viterbo fue crucial durante los años

1506-1518, cuando era General de los Agustinos y cuando se levantaban vo-

ces reclamando una reforma en la cabeza y en los miembros de la lglesia. Gil
apoyó lealmente a la lglesia católica al ser nombrado cardenal en 1517. T}as

su muerte, sin embargo, en 1532, su conüribución a la reforma religiosa llegó a

ser objeto de controvereia. Los modernos comentaristas lo describen como û-

gura eûciente en pro de la reforma, ¿unque su talento sensitivo fuera seducido

por los valores paganos del Renacimiento italiano. De aquf, el interés de la
presente publicación de los Registros del Generalato de Gil. Esüe primer vo-

lumen abarca el perlodo de 1506 a 1514. Aunque los Registros oficiales se han

perdido, se conserva una serie de extractos de dichos Regisüros provenienües

de los siglos XVII y XVI[. Los compiladores perüenecen a diversas naciones:

Palses Bajoa, España, Italia y Alemania, y son descritos en el Prólogo de

este volumen por F.X. Martfn, OSA. En la Introducción se da cuenüa de los

códices que contienen los extractos en diversos Archivos y Bibliotecasr como

la Angélica de Romay la Médice-laurenciana de Florencia. Luego, se degcribe

el códice Dd 11 del Archivo General de la Orden, que es la principal fuente

del régimen de Gil antes de 1514. La colección contiene 1239 números. Enüre

ellos apuntamos, p.ej., el 26, Capfüulo General, Nápoles 1507; 99' 258,644,
811 y 1133, con alusionee al lector Ma¡tln Lutero; 707,792 con mención a

Marla, Madre de Jesús, su adoración y veneración; 765: Flatri lacobo priori
sancte Marie de sucursu de valentia mandaùum ut. . . devoüionem perditam

restitui curet bonis exemplis, Viterbi 25, oct. 1510; 1084: facultad nuü pos-

sint absolvi plenarie ab omnibus peccatis semel in vita in morüie articulo uü

Pontifex concessiü. .. Romae, 5 apr. 1513; números señaladog en la pág.473

sobre el Orden sacerdoüal; y los de la pâg.492 acerca de Staupitz, maestro
y provincial de Sajonia, figura imporüante, según J. Sallaberger, uluthers

Vorgesetzer und fleundn (cf aquf, 1148, noüa 3)

A. Segovia
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Ambrogio Trauersari nel VI Centenario dellø naecita. Convegno
Internazionale di Studi (Camaldoli-Firenze, 15-18 settembre 1986), a
cura di G.C. Garfagnini, Inst.Naz. di Studi sul Rinascimento. Floren-
cia, Leo S. Olschki, 1988, VIil * 532 págs.

El religioso camaldulense Ambrosio Tlaversari (: 1Ì), 1366-1439, es má,s
conocido como humanista. En üodo caso se le tributa este homenaje con
ocasión del VI centenario de su nacimiento. Las ponencias, qua aquí se re-
cogen, da una idea mucho más polifacéùica de lo que vulga,rmente se cree
del erudito italiano. Sin especial introducción general, vienen las ponen-
cias distribufdas en tres grandes secciones: I) h C lo socied,ød, d,e su tiempo:
J.Alberigo, La problemáùica eclesiológica en los siglos XIV y XV y en el am-
biente de Tb. B. Calati, La esperitualidad del 400 y la tradición camaldulense.
J. Spinelli, Monaquismo y sociedad en los siglos XIV y XV en el ambiente
de Tb. C. Vasoli, La cultura florenùina en tiempos de Tt. S.I. Camporeale,
Para una relectura del nDe falso credita donaüionet de L. Valla. Humanismo,
Iglesia y Sociedad en el 400. II) El hombre de Iglesiø y el Concilio Ferrøra-
Florcnciø. J. Krajcar, Los ruùenos en visita al convento de Santa Ma¡fa de
los Angeles. III) .B¡ epistolario, los cód,ices y los traducciones. C. Somigli,
T! auüobiográfico. C. Finzi, Elemenüos de praxis polftica en el epistolario
de Tb. P. Castelli, Mármoles polfcromos y blancos jaspeados. En torno a
la evaluación estética de Tb. R.M. Zaccaria, Autógrafos desconocidos de 1l!
en el Archivo de Eetado de Florencia. G. Poma¡o, Lfnea traversiana. Los
códices de Lactancio. A. Sottili, Una correspondencia enüre Ib y el arzobispo
Pizolpasso. Oùros üema,s relaùivos al epistolario de Tb son elaborados por C.
Griggio, M. Gigante, G. Fioravanüi, A. Fyrigos y P. Vitti. Las ponencias
señaladas se distinguen por la variedad de aspectos relativos a fr, y por la
profundidad con que son generalmente tratados. En particular, v.gr. los de
Alberigo (3-25): perspecüiva eclesiológica de la restauración en Th; Giabbani
(107-120): concepto monástico de T!: crisüocéntrico y blblico-patrfstico, uno
de los mériüos de Tb en la historia de la üeologfa, y Vitti g4E3-509): inves-
tigación filológica sobre Tb en la traducción del Adaersus Gentiles de San
Atanasio, con un sugestivo Apéndice que recoge correccioneg y notas margi-
nales de ft. De particular interés es el Indice de manuscritos (f fS-SfO)

A. Segovia

H.C. BRENNEcKE, Studien zur Geechichte ile Ho¡nöer. Der Os-
ten bis zum Ende der homöischen Reichskirche. (Beiträge zur histo-
rischen Theologie,TS) T\rbinga, J.C.B. Mohr (P.Siebeck), 1988, IX +
280 págs.

El llamado øníonismo homcico fue desde Constanüino hasüa la muerüe de
Valente (37S) la confesión oficial de la iglesia imperial. El presente trabajo
de Hanns christof Brennecke estudia el papel teológico y polltico-eclesiástico
de la secta procurando con ello evaluar la tradición homeica, latente a través
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de la histori¿ eclesiástica orüodoxa, pero perceptible en sus huellas. La expo-

sición aba,rca tres parües: I) Los Slnoilos de Rlmini, Seleucia y Constantinopla
(359-360) como fundamentos de la fe del arrianismo homeico. II) La Iglesia
de los mártires bajo el dominio de Juliano. III) ta iglesia homeica imperial
desde la muertê de Juliano hasta Teodosio el Grande (e0S-l6n).

Uno de los principales frutos de l¿ investigación estriba en verificar que la
teologfa neonicena apa"rece como resPuesta teológica al a¡rianismo de Aecio
y Eunomio, respuesta proveniente de loe homeicos. El intento de Juliano de

restaurax el paganismo provocaba a la iglesia imperial homeica. Con Teodo-

sio el neonicenismo llegó a ser la fe ortodoxa imperial. El los Apéndices se

trascriben los textos griegos de la 4" Fórmula de Sirmio, la 4" Antioquena,
la Confesión de Ac¿cio en Seleucia, la de Nicea, el Decreto de Ia fe del Slnodo
de Rlmini (segunda Sesión) y la Fórmula de Constantinopla. La trascripción
de estas Fórmulas da una idea del empeño del autor Por eer objetivo en sus

conclusioneg. Pero más importante ee la consulta de otras fuentes como el
Chronícon Pøschalc y de una serie de autores (algunos abundantemente ci-
tados, como Atanasio de Alejandrfa, Basilio de Cesarea, Eudoxio, Epifanio,
Gregorio Nacianceno, Filosüorgio, Sócrates Escolástico, Sozomeno y Teodo'
reto). Sin duda, la segunda parte (87-157) es la más elaborada y de mayor
interés, v.gr., la polftica cristiana de Juliano (96-107)' la evolución denùro de

la lglesia (107-114). Concretamente nos referimos a la conclusión de que la
fuente más importante sobre los mártires en tiempo de Juliano es el anónimo
homeico, y además (con pocas excepciones) lo relativo a medioe homeicos (cf
152-157). Desde luego, este trabajo es lo mejor que conocemos acerca del
estudio de la hisüoria de la secta.

A. Segovia

R.E. BRo\ryN - J.P. MEIEI-, Antioche et Rome, berceøux du

ch.ristianisme. (Lectio divina, 131). París, ed.du Cerf, 1988,324 págs.

Como indica el subtftulo del volumen, se trata de una aproximación a las

dos cunas del crisüianismo: Antioqulø, donde los disclpulos de Jesús empe-
za,ron a recibir el nombre de cristio,nos, y Romø, capital del Imperio, donde
Pedro y Pablo iban a morir, y que se convertirla en la sede pontifical de Pe-

dro y sus Eucesores. El ùrabajo se reparte entre dos exegetas, uno para cada
ciudad: J.-P. Meier, del Dunwoodie Seminary, y R.-E' Brown, de la Union
Theological Seminary. El original, en inglés, fue publicado en Mahwah, NJ,
19E3 por Paulist Press. El objetivo de ambos autores es teconstruir la his-
toria de los dos principales centros cristianos en el siglo I por méüodos de

interpretación bfblica moderna. AxrtoQufl, iglesia de Mateo, en elespacio
y en el ùiempo. La Iglesia de Antioqula en las tres primeras generaciones

cristianas: Pedro, Mateo e lgnacio, y la lucha por una posición moderna.
RoIr,tA. Comienzos del cristianismo. La iglesia de esta ciudad hacia finee de

la primera generación, en la segunda y a principiog de la tercera. Fuentes su-
plementarias eventuales para nuesùro conocimienüo del crisüianismo romano
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primitivo: Pablo a los Filipenses. Carta a los Efesios. El Evangelio según
Marcos. Ignacio a los Romanos. El Pøsúor de Hermas. Las leyendas de Pedro
y Simón Mago. La segunda carta de Pedro. En conclusión: las opiniones de
Pablo sobre las relaciones entre judaismo y cristianismo no impiden que el
cristianismo más judío de Pedro (via media entre Pablo y santiago) permiüa
que la joven iglesia mantenga tanto su adheeión al judaismo, como su aper-
tura a los gentiles. De hecho existfan judaizante, aunque poco numerosos,
y cristianos más liberales con üinte gnóstico. Ignacio, obispo de Antioqula,
seguía una posición intermedia, al parecer, manteniendo con los extremistas
sólo una comunión marginal, con una noción de la lglesia caüólic¿ arraigada
en Pablo, y dejando una amplia herencia (cf 25S). Podríamos subrayar la
originalidad en el tratamiento de lo que ee denomina nfuentes suplementarias
eventuales', con un oportuno análisis de ellas.

A. Segovia

I. BucHnolz-JoHANEK, Geistliche Richter und geistliches Ge-
ri c ht im sp titmittelalterlichen Bieturn Ei c hstött. (Eichtätter studien,
23) Regensburg, Pustet, 1988,279 pägs.

La presente monografía estudia, en un primer capltulo, los comienzos
y primer desarrollo del tribunal eclesiástico del obispado de Eichstätt desde
l28l a 1330, presentando la documentâción del perfodo y noùas biográficas de
los jueces que se sucedieron en esos años primeros. En el segundo capftulo es-
tudia el período 1330-1496, y en él los temas de la documentación y diversas
competencias, jurisdicción volunüaria, arbitraje, testamenùos y jurisdicción
contenciosa; describe luego el iter procesal y las norm¿rs de competencia ju-
dicial. El capltulo expone la organización y el personal de dicho tribunal:
lugar y tiempos, personasl que intervienen en el proceso, y ampliamenùe las
biograflas de los 27 jueces de este segundo período, a las que siguen unas
deducciones sobre el caxgo y carrera del noficial' de Eichstätt. completan
el volumen la lista de los oficiales, la enumeración de los zzg documentos
estudiados, y los fndices de personas y lugares.

E. Olivares

J. CHELTNT - J.P. D'ONoRro, (Dns.), pie XII et Ia citê.
Actes du Colloque de la Faculté de Droit d,Aix-en-provence. Tequi,
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1988, 4g5 págs.

Este coloquio, que fue organizado por la Facultad de Derecho de una
universidad civil francesa, reunió a unos 200 congresistas de Flancia y del
extranjero. su objetivo fue poner de relieve el fundamento religioso de las
instituciones jurldicas, y hacerlo evocando la figura y la obra de un pontlfice
que contribuyó como nadie a esta tarea. Ðsùudiar los 1g años de pontificado
de Plo xII es adentrarse en una historia rica y compleja, condicionada por
la segunda guema mundial y sus consecuencias sobre el panorama pollùico
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internacional. Las distinta¡ colaboraciones recogidas en esùe volumen abor-

dan dos campos especialmente: las relaciones de Plo XII con las instituciones
pollüicas y los Estados (instituciones internacionales; palses como trÌancia,

Iüalia, Alemania; palses comunistas), la aportación de Plo XII a las distin-
tas áreas del pensamiento (guena y paût derechos, democracia, comunismo,

cuestión social, familia, educación, moral... ).
Es dificit un juicio de conjunto debido a la diversidad de colaborado-

res. Vaya por delante una nota comrln a todos: su reconocida competencia

en los campos que investigan y su autoridad para profundiza¡ en el papel

histórico de Pfo xII. Este es el mayor valor de la obra en su conjunto. sin
embargo, eg láetima que est¿ actitud no se mantenga en üodos por igual, ya

que algunos, en su deseo de exalüar la figura de Pfo xII, tienden.a considerar

como definitivas ciertas aportaciones suyas que tienen un indudable condi-
cionamiento histórico y cuyo valor mayor radica precisamente ahí: en haber
sabido responder desde la inspiración cristiana las exigencias de un deùermi-

nado momento (por ejemplo, en üemas como la paz y la democracia). Un

buen ejemplo de esta deficiencia puede ser el ürabajo del P. Molinari sobre la
presencia de Plo XII en el V¿ticano II (¿pueile valorarse esa aportación eólo

con un elenco, por muy exhauetivo que éste sear de las citas de Plo XII que

se encuenùran en los documentos y en las actas del Concilio?). Algo parecido

ocurTe con el estudio de A. Clement sobre la cuestión social; o con el de Mr.
Caffa,rra sobre el magisterio moral de Plo XII, donde se echa de menos una

mayor sensibilidad por parte del autor paxa comprender el fenómeno de la
modernidad y el desaffo que ésùe supone para la lglesia.

I. Camacho

F. Df¡z DE CERIo, S.I. - M.F.NuÑpz v MuÑoz, Inetruc-
ciones secretos o los nuncioe de Españ'o en eI siglo XIX (1817-1907),

Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1989, XIII + 384

págs.

Con este volumen se publica el texto fntegro de las Instruccioneg a los

Nuncios de España que se conservanr bien sea en sus originales o en copias

autorizadas. Cada una de dichas instrucciones va precedida de una introdu-
cción en la que viene analizada y enmarcada en el cuadro histórico apropiado
para su adecuad¿ comprensión. Un lndice de materias muy completo faciliüa
la utilización del estudioso del material valiogo de primera mano que se pone

a eu alcance.

Los nuncios incluldos en el estudio son: Giovanni Brunelli (1E47-1853),

Giovanni Simeoni (Mayo-Diciembre 1857), Lorenzo Barili (1357-1868), Ales-

sandro Flanchi (1E68-1869), Giovanni Simeoni (1873-1877), Giacomo Ca-

ttani (1877-1879), Angelo Bianchi (1E79-1882), Mariano Rampolla (faaz-
1ss7), Angelo di Pietro (18s7-1S93), Giuseppe Flancica (fas0-fAes) y Aris-
üide Rinaldini (1s99-1907).

En esta lista ge advierte en seguida la repetición de Giovanni Simeoni
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en 1857 y en 1873, pero hay que'advertir que en el primer caso se le dieron

Instrucciones como a Err""rgtdo Interino de Negocios de la Santa Sede en

Madrid, mientras en el segundo caso ejerció como Nuncio en Madrid con todos

los derechos. También se aprecian lagunas en la^s fechas.' La primera gran

laguna es la que se reûere a la primera mitad del siglo, Pelo ya advierten los

uo-to.u, qo. hon seleccionado los nuncios correspondienùes a los pontificados

de plo Ii y León XIII. La segunda se produce entre los nuncios Flanchi y

simeoni, plrlodo en que Flanchi tuvo que exiliarse de España como fruto

de las tensiones entre el gobierno español y la santa sede; aunque en este

perlodo no se rompieron las relaciones, en la prácüica todo funcionó como si

no hubiera nuncio Madrid. La tercera laguna se sitúa en log años 1E93-1896'

en que el Nuncio fue Serafino Cretoni; las Instrucciones de él no se ofrecen

por no haberse podido encontra¡ por los autores'

Todo el volumen resulüa muy valioso, tanto para la Historia de la lglesia,

como paxa la Historia de España, por la aportación de documenùación nueva

puro 1", relaciones entre España y la santa sede en un momento tan complejo

y tan lleno de tensiones entre ambos gobiernos como el siglo XIX'
A. Navas

Le Diocèse de chô,Iona. (Histoire des Diocèses de France, 23) París,

Beauchesne, 1989, 272 Pá'gs.

La Diócesis de châlons-sur-Marne no es de las pequeñas de llancia (como

se suele decir) después de su reorganización concordataria. Hoy es capital

regional, depåndiente del Arzobispado de Châlons. La presente exposición

abarca ocho capltulos: I) J.-P. Ravaux, Desde los orlgenes hasta los constru-

ctores: Su primer obispo, San Memnie, llevó alll el Evangelio en los primeros

25 años del siglo IV. Descripción de los primeros monasterios. Epoca ca.

rolingia: organización de la diócesis y renovación de la vida religiosa, siglos

xl-xu. Los obispos y los religiosos con dos abadlas benedicüinas que en

1300 pasan a ser sieùe, y otras tantas cistercienses y sólo 1 los dominicos y

los agìstinos. Derechos pa,rroquiales. Reconsürucción de iglesias, eüc. II) S.

Guilbert, Aspectos de la diócesis en los siglos XIV y XV: Inserción de los

ûeles en una clerecía cada vez más numerosa. La diócesie en la goettn. ia
práctica religiosa, concretamente en las escuelas urbanas y rurales' Prestigio

ãe la tonsura entre los seglares. Y oüra temas. IIÐ J.-F. Boulanger, Pro-

testantismo y guerras'civiles (rsoo-r6ao): una situación inquietante, v'gr.

a propósito de los vendedores de indulgencias y de la multiplicación de Mi-

rur pãt los difuntos.. Implantación del protestantismo: foco evangélico de

Meaux (sólo a un centena¡ de kilómetros de châlons), animado por Lefèvre

d'Etaples; expansión de la herejfa de Lutero y relación del protestanüismo

con las clases sociales. IV) J.-F. Boulanger, Dos siglos de reforma caüólica

(1640-1739): Los obispos del antiguo Regimen: primeros pastos, v.gr. con

ia reforma ritual por el obispo Clause y actividad de los jesultas. Persona-

lidad del obispo Félix valart de Herse (1642-1680). Medios de la reforma,
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como el Eeminaxio, los slnodos, las conferencias y los retiros. siguen otros
temas, como el de las minoúas orüodoxas. v) J. clause, La diócesis borrad.a
(17s9-1E23): trÌacaeo de un clero nacionar. Libertad u*bigou de la reprlblica
burguesa. El catolicismo del Marne. La época de Napoleón, p.ej. datos de un
curioso manusciito que contiene an Mogazin spirituel o diario del trapense
B. Adam que revela una emotiva piedad crisùológica y nostalgia de vida
religiosa. vÐ A. Moraine, un pastor en busca de una cristianãad $azn-
1860), J.-F' vicùor Monyer de Prill¡ ultramonüano, muy cuidadoso de las
decisiones de la santa sede y fiel a la tradición del concilio de Tlento, v.gr.
contra el jansenismo. vII) J. clause, clericalismo y anùiclericalismo (tgob-
1914): El clero en las calles y en el campo, y otros aspectos relativos a la
libertad y al mundo moderno. vIIÐ J. clause, Las tempestades del siglo
xx (1914-1985): La diócesis, zona de tropas (1914-1918t. Reconstrucción
y formación de la juventud rural. châlons, cambiada pá, lr guerra, v.gr.
movilización de 110 sacerdotes en la de 1g89, de los que 40 fueron hechos
prisioneros; una veintena participó en la resistencia activa. Actividades de
Mgt. Tiseier. Después del vaticano II: cambios vertiginosos en el campo
polltico y dinamismo de los prelados y de los pasùores protestantes. El clero
diocesano; el Consejo diocesano como órgano de la remodelación d.iocesana.
Promoción de los seglares. una nueva cristiandad. Bautismo y catequesis.
La hietoria continrla a pesax de ùanüas tribulacionea padecidas. Existen ,igrro.
reconfortantes, p.ej., en el campo seglar. Pero la crigis de la civilización que
desborda el mundo occidental, no ha ces¿do.

utillsima la ligta de obispos (zles) e instructivos los mapas al final de
volumen. Esperamos que esüa rápida ojeada sobre el contenido del ùrabajo,
erudito y claramente expuesto, ayude a captar globalmente la historia de una
diócesis francesa cuyas vicisitudes, a lo largo de los siglos, reviste un inegable
inüerés.

A.S. Muñoz

Los Dominicoe g el Nueuo Mundo. Actas del I congreso Interna-
cional, Madrid, 1988, XX * 1011 págs.

La Fundación 'Instituto Bartolomé de Las casas, de los Dominicos anda-
luces promovió y organizó en abril de lgBZ el primer congreso Internacional
sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo, cuyas actas se publican en este vo-
lumen. En él pueden encontra¡ge cuarenta colaboraciones, casi todas bajo el
signo de la brevedad y de la precisión. siendo üodas laE colaboraciones de cali-
dad, las hay de alüa divulgación y de labor minuciosa de archivo. El volumen
se abre con una presentación jurldico-canónica de la orden dominica, que
se completa con un estudio sobre sus antecedentes medievales. La Escuela
de salamanca y su relación con el descubrimienüo de América es analizada
tanto en su conjunto como en algunos de sus representantes más cualifica-
dos. La expansión misional dominicana üiene estudios generales y otros más
pormenorizados, dedicados a temiùorios en los que su labor fue especialmente
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significativa. No se dejan de lado los descubrimienüos geográficos debidos a

algunos misioneros, como üampoco su labor en el campo de la exploración

lingüística enùre los nativos. La obra intelecüual llevada a cabo por los domi-

nicos queda convenientemente resaltada, asl como su presencia notable en la
jerarquía eclesiástica de Indias. El resto de los estudios se consagra a Perso-

najes relevantes de la Orden, asl como a Ia introducción y labor en América

de algunas congregaciones femeninas de inspiración dominicana. De especial

interés para los investigadores es la colaboración sobre la Bibliografla e Histo-

riografía básicas de la Orden de Predicadores en América, por cuanto aporta

caminos de continuación posible a lo mucho notable que puede encontrarse

ya en esta Actas.
En suma, un volumen que e8 ûel reflejo del Primer congreso Interna-

cional sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo, y que será recibido con gran

aceptación por amplias capas de la sociedad, desde quienes se interesan por

la evangelización en todas sus facetas, hasta los estudiosos de la Orden de

Predicadores o de la Historia de América.
A. Navas

M. FARINA, Chiesa d'i poaeri e Chiesa dei porteri. Vol. I: La

fondazione biblica di un tema conciliare; vol. II: La memoria della

Chiesa. Roma, LAS, 1986-88, 270 -l 470 pá'g

El punto de partida de esta investigación es el ùexüo de la nlumen gen-

tium' (n. 8) sobre la Iglesia pobre que va al encuentro de los pobres. La

autora ha querido hacer un estudio de slntesis de la literatura que ha apare-

cido, con la intención de ahondar en las relaciones de la Iglesia con la pobreza

y con los pobres. Es sorprendente la abundantlsima bibliografia que se cita
al comienzo de cada volumen y que ha servido como material de base para

la slntesis que la autora pretende. Porque éste es el objetivo de la obra de

Marcella Farina: hacer un balance de la literatura aparecida en estos rlltimos
20 años largos. Naturalmente el estudio baraja las dos interpretaciones gue

admite la pobreza en la tradición blblica y cristiana: la pobreza como des-

gracia personal o como plaga social, algo que debe ser eliminado o, por lo
menos, aliviado desde la caridad cristiana; y la pobreza como actitud que ga-

rantiza la disponibilidad ante Dios en el seguimiento de Cristo, y se convierte

en expresión de la ruptura escatológica. En el segundo volumen se echa de

menos el haber prolongado la investigación hasta la época contemporánea,

sobre la que sólo ee ofrecen algunas pinceladas. A falta de un estudio más

deùenido sobre esta rlltima etapa, el contenido de la obra es suûciente para

most¡ar la riqueza de matices que posee el tema en Eu desarrollo histórico y
lo peligroso que resultarla cualquier intento de slnteeis precipitada. Por eso

el principal mérito de la autora nos paxece ser el haber sisùematizado y orde-

nado tan abundante material, que permite una aproximación rica en detalles
a una historia compleja e iluminadora.

I. Camacho
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J. GAVIcAN, OSA, Die Augustiner aon der Franzöaiachen Re-
aolution bis zur Gegenwart. (Geschichte des Augustinerordens, 4)
Wützburg, Augustinus-Verlag, 1988, XnI * 46g págs.

Dentro de la magna obra de la Historia de los Agustinos, iniciada en su
versión alemana en 19E5, ahora se publica también en alemán con ùradu-
cción de A. Hartmann, el texto inglés de J. Gavigan (Villanova, USA, lg7g)
que forma el vol.4, que abarca la historia de la orden desde la revolución
francesa hasta nuestrog dfas. La primera mitad del siglo xvlu es tesüigo de
los infortunios sufridos por la orden, concretamente en Inglaterra, silesia y
Hungrfa. En 1750 se conüaban 20.000 miembros. Los palses de misión, como
Filipinas y Latinoamérica iban desarrollando florecientes provincias agusti-
nianas. La Revolución franceea y las guerras napoleónicas que la siguieron
significa^ron para la Orden, lo mismo que pa,ra otras, la ruina, en algunos
sitios completa y definiùiva. El nrlmero de miembros bajó a la sexta parte de
los que habla en 1790, haeta que en la primera mitad del siglo xIX comenzó
la recuperación comenzada con el capltulo General de 17g2. va describiendo
después el autor la situación de la orden en ltalia, 1zE0-1E85, fuera de ésta,
después de 1790; y en España, 1796-1884. A continu¿ción se describe, como
futuro incierüo, el conjunto de aconùecimientos de 1885 a 1880, sobre ùodo
en ltalia, y la evolución de la orden fuera de dicha nación, como en Eepaña
de 1835 a 1893, en la Asistencia alemana, en Irlanda y los comienzos de los
Agustinos en usA. sigue la información sobre la estructura y reestructura,
v.gr. en ltalia, 1881-1924; nuevos crecimientos en el Norte de Europa y en
Norteamérica, asf como la evolución en Latinoamérica. Prosigue la historia
de la orden, siglo xX, en Italia y España, y la de los Priores Generares de
nuestros dfas. Informe sobre log Recoletos y loa Agustinos Descalzos. Mi-
siones entre paganos, v.gr. de Filipinas, china, Japón, Australia, Indonesia,
India, Africa, Latinoamérica, Brasil, etc. capftulo aparte merecen los estu-
dioe y la actividad cientffica, v.gr. en Italia y España. sólo algunos nombres
de profesores y autores en ùorno a la Biblia, la Teologfa fundamental y la
dogmática: J. Carabelloni, A. Sepiacci y J. Balestri, E. Klüpfel, J. de la Ca.
nal, M. Ma¡celli y F. carducci. Moralisüas como c. Fabi y J.B. Nouvaillac.
Datos eobre loe protagonistas de la sanùidad, la liüurgia, la cura de almas y
las comunidades femeninae. La obra de Gavigan eeüriba, sobre todo, en la
consulta de l¿s fuentes (cf la lista, xI-XIII). Abundan datoe pormenorizados
que indican bien la evolucción de la orden en el perfodo señalado, que hacen
del volumen una excelente aporùación a la historia de las ordenes religiosas.

A. Segovia

SAINTE GEMMA GALcANI, Iilrits. Thaduction par Ana-Marie
Picard et Père Jean-Louis Picard. París, Tequi,'1g88, 606 págs.

santa Gemma Galgani (187s-1908) ha provocado una renovación mun-
dial en la vida conüerirplativa pasionisùa, aunque no pudo enürar en el Instituto
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de san Pablo de la cruz, amado por ella con particular afecùo. En todo caso,

Gemma vivla apasionadamente la Pasión y la devoción al Sagrado Corazón

de Jesús. Dad.as las caxacterfsticas de esta eanta y su figura desüacada en el

mundo moderno de la mlsùica, nos P¿rrece muy oporùuna la presente versión

francesa. EI original it¿liano apareció en Roma en 1958 a cargo de la Postu-

lación de los Padres P¿sionistas bajo el tltulo .Eø¿@sís, Diørio, Autobiogrofíø

y Escritos oørios. En 1941 habla salido la edición delæ cørto,s, cuya versión

i"urr"".r será el objeto de un segundo volumen. La presente traducción ha

sido realizada sobre la segunda edición italiana, 1975, aunque suprimiendo

notas e interpretaciones que han sido consideradas menos necesalias a los

lectores actuales; y, en cambio, multiplicando las notas o referenci¿s blblicas

que responden al creciente desa¡rollo de la cultura teológica de los seglares de

nuestro tiempo. Tales son las ventajas de esta edición. Cierran el volumen

una biogra,fíu y otu bibliografia muy breves (597-600). La utilidad de las

notas es aqul de singular interés. Asl, v.gr. la primera ala Autobíogrøfíø con

alusión a las Confesiones de San Agustín, la forma de escribir como carta

al P. Germano, etc. También Ia primera nota, esta vez a los Estøsís es bien

instructiva, al describir el carácter de los mismos, fragmentados y dejados

en suspenso. Otras, de la misma obra, son de nota¡ por su extensión y los

datos ilustrativos que recogen, como la 5, 38 y 123. Dl cómodo formato del

volumen lo hace muy manejable; lo que suele agradecer el lecüor medio a

quien va dirigido el valioso conjunüo de escritos de Gemma.

A.S' Muñoz

Hispania christiøna. Estudios en honor del profesor José orlandis
Rovira en su 70 aniversario. Pamplona, Ed.universidad de Navarra,

1988, 783 págs.

José Orlandis, especializado en la historia del Derecho, ha escrito nume-

rosas obraE y artlculos (cf la lista 35-57), y lleva veintinueve años enseñando

en la Universidad de Nava;ra. Es ahora Director del Instituto de Hietoria

de la lglesia, vinculado a la Faculüad de Teologla de dicha universidad. con
ocasión de su 70 cumpleaños un grupo de sus disclpulos ha organizado el

presente Homenaje, que contiene 40 trabajos, repartidoe en üree partes: I)
DeI ¡nund,o antiguo al medieoø|, donde, a modo de ejemplo como haremoe en

los restantes, señalamos: W. Brandmüller, La doctrina de los Concilios sobre

la recta interpretación de la Biblia hasta el Concilio de Tbento (65-84): este

Concilio viene a resumil un tema tratado veinte años antes por los concilios de

Sens y de Parls. L.M. Ga¡cla, El Papa Siricio y la significación matrimonial
(rzs-rsz): el signiûcado de el orden hace posible el del Maürimonio como

signo de la unión de Cristo con la Iglesia; sugestivo análisis de Siricio. F.

Ma¡tln-Hernândez, La formación del clero en la iglesia visigótico-mozí"rabe

(fSS-Zff): con un excelenüe examen del Sfnodo de Toledo de 531. IÍ) Ed'od'

i[ed,iø, v.gr. A. Linage, El uDuraton sacroo de San F]utos: del eremitismo

visigóüico al patronazgo benedictino y diocesano (ZSl-ZlA): trabajo muy bien
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matizado y de gran erudición. H. santiago otero, comentarios blblicos en
lengua vernácula, siglos xll-xv (85l-364): donde señala acertadamente la
abundancia de dichos comenùa¡ios y su contribución al enrequecimiento en
las lenguas vernáculas. F.R. Aznar, consüituciones conciliares üarraconen-

. ses del siglo xIil en las diócesis de Jaca-Huesca (lo7-lz0): con la edición
de las .constitutioneg domini Petri, üarraconensis archiepiscopi,. N. L6pez
Marüfnez y R. Hernández tratan de temas relacionados con Juan de Torque-
mada (101-477; 479-497). In) Del Reno,cimiento ø los tíempos mod,ernos,
p.ej. J.M. Desantes-Guanter, caracteres del niue communicationist en Flan-
cisco de vitoria (szs-snl): perspectiva teológica de vitoria por la cual el
derecho humano recibe su vi¡tualidad del divino. J.I. saranyana, origen y
estructura del cøtecis¡no de Flay Pedro de córdoba (soz-soa): la doctrina
de Flay Pedro parece ser un testimonio tfpico de la nueva ùeologla profética
que se fraguaba en Hispanoamérica. A. Huerga, Lag diatribas de Flay r{,lonso
de la Fhenùe contra Taulero (6re-0ao): con la publicación de tres d.ocumentos
manuscritos de peculiar interég.

como puede verse por estos breves apuntes, el volumen contiene trabajos
que merecen especial aüención en el dominio histórico y crltico de la época,
y que se extiende a oùros que ha sido imposible reseñar aquf.

Histoire de la Frønce retigieuse. Sous la direction a" ,. 
j" j]î 

";de R. Rémond. Tome I: Des dieux de la Gaule à la papauté d,Avignon
(des origines au xfve siècle). Tome II: Du christianisme flamboyant
à l'aube des Lumières (XIV-XVIII siècle). parís, ed. du Seuil, 19gg,
573, 571 págs.

Tomo I. Le Goff y Rémond hacen la presentación de esta magnffica obra
sobre la trÌanci¿ religiosa. Por lo pronto, subrayan que la dimensión religiosa
es una de las principales ca¡acterlsùicas de una sociedad, aunque algunas
de las contemporáneas pÍ¡recen que se deslizan hacia la indiferencia. En
el caso de Flancia tal dimensión se refleja en los monumentos sagrados, en
Lourdes y en mulüitud de obras de arte. Por lo demás, la religiosidad está
impregnada de teologla y moral. Lo ùlpico de la presente obra es su amplitud
histórica, aun no detecüada en anteriores publicaciones. obra realizada con
la colaboración de especialistas en Bus respetivos temas. Todo este conjunto
se bosqueja en este prólogo general. Entre otrog aspectos, se nota v.gr. la
conexión de religión y eociedad expuesta con excelenteg matices. No falt¿n
alusiones a la relación entre lo religioso y lo económico. Ni se echan de menos
los problemae derivados de la concivencia de diversas religiones, ¡ri lo que
atañe a lo natural respecto de lo religioso.. Al ûnal, se sintetiza brevemenüe
el contenido de ambog tomog. sigue una Introducción a este primero, por
Le Goff, que observa, entre oüros datos, que apenas conocemos la religión
indlgena de Flancia si no eg a üravés de su romanización. y la romana,
junto con el culto imperial, es una religión polltica. Además, como en otras
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naciones, se introducen los dioses orientales. La historia religiosa ee también

la de las instituciones y de los hombres. Rasgos principales del cristianismo

medieval, como el nexo con la a¡istocracia y el hecho de que la mayorla de

los obispos posea una formación monástica. El renacimiento carolingio parte

de una comprobación lingüfstica. Liturgia e intimidad de la òración, etc.

El tomo conùiene cuatro secciìones: l. Religiosidad tradicional y cristia-

nización (P.-4. Février). 2. El orden carolingio (J.-c. Picar9]. :. E crisùia-

,,is*o roÀuno y góüico (4. Vauchez). n. La nsuperstición' (J.-C.Schitt).

Ante la imposibilidad de reseñar cad¿ uno de los artlculos, apuntamos,

a modo de ejemplo, la calidad cientlfica de la tercera sección (ZAe-nfS) que

trata, con notable erudición de la Ftancia romana: una iglesia potente y

contesüada; de Felipe Augusto a los Papas de Avignon (el primer aspecto se

refiere a la época de los señores y de los monjes); el nuevo orden de la sociedad

feudal; ésta en relación con Cluny; el arte romano; entrada en escena del

pontifrcado; conflictos entre clérigos y seglares, etc. Sfnùesis de la época de

iuan XXII. En la sección 4 (417-531) notamos, v.gr., los fundamentos latinos

y patrlsticos (en concreto, S. Agustfn); la noción de nsuperstition'

Tomo II. introducción (J. Chiffoleau), con temas como: A parùir de Felipe

el Hermoso, rey ncristianlsimoo. Comienzo del Jansenismo. Profundo degeo

de reformar la lglesia. Los protestantes bajo la protección del Edicto de

Nantes, etc. Otras cuatro secciones contiene este tomo II: l. La religión

flamante, v.1320-v.1520 (Chiffoleau). 2. El rompimiento, 152(Þ1593 (M.

Venard). B. La lenta puàsta en práctica de la Reforma tridentina (1598-

1661) ('8. Labrousse - R. Sauzet). 4. En la época del rey. sol (Labrusse y

Soooät). Fuentes y llmites de la cristianización hacia 1720 (F. Lebrun).

Destacamosr v.gr. la sección 3 (321-4?3): La ofensiva católica y la in-

vasión mística. La reforma pasüoral. El clero secular. Los regularesr con

especial mención de log dominicos, de s. Flancisco de Asfs, de la compañla

cle Jesris (la Orden más importanüe de las nuevas suscitadas por la reforma

católica), la Congregación de la Doctrina Cristiana, La Visitación, etc. La

reforma pastoral: los feles, con temas como la élite, las peregrinaciones re-

lacionadas con el culto a Ma¡la. El Jansenismo' que caracterizà la literaüura

del gran siglo: Pascal, Descartes y Racine. Los proüestanües bajo el régimen

de tãlerancia. El Edicto de Nantes: implantación y organización de los hu-

gonotes. El parüicularismo reformado. Los problemas de la providencia y de

ia predestinación con una importante slntesis de Ia controversia (l0s-47s),

en torno ala solø fide - solø grøtiø, elc'
Como se ve, la serie de cuestiones elaboradas en esüa obra histórica dan

una idea de su importancia y su utilidad innegables, como instrumento global

de consulta sob¡e el tema. La gran cantidad y calidad de las fotog (cf la lista I,

171 y II, 573) ea impreaionante y ayudan no poco a la inteligencia de muchos

de làs textos sobre el arte religioso francés. La presenüación tipográûca es

magnffica. Nuesüra viva gratitud a los insignes colaboradores (cf la lista con

sus c¡rgos, I, 5 y II, 5) y t la benemériüa Editorial du Seuil'
A.S. Muñoz



Kirche, støot und katholische wissenschaft in d.er Neuzeit, Fests-
chrift für Heribert Raab, (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet
der Geschichte, 12), Ferdinand Schöningh, paderborn, 1ggg,60g págs.

se publican en este volumen 23 arùlculos, principalmente sobre temas de
historia eclesiá^stica de palses alemanes y de autores alemanes de los siglos
xvm y xIX. Han cobrado actualidad enùre los primeros el que esüudia el
privilegio del obispo de salzburg de nombrar obispos en territo;ios suyos (N.
Grass), y el que trata de loe cabildos catedrales y la elección de obispos en
pafses de habla alemana desde el siglo xIX (8. Gatz). otroe a,rtlculos se

ryfi9ren a los procesos informaüivos de obispos de sitten (L.carlen), Eckhers
de Fleising (M. weitlauff) y strambino de Lausana (p. tiraun), o tratan d.el
obispado de chur en el Ancien Regime (p.L. surchat), los tíiulos jurfdicos
históricos de la Iglesia caüólica de Zürich (M. Jorio), un cago especial de
provisión de beneficio en Basel (c. Bosshart-pfluger), el sustento del clero
en Mainz durante el dominio francés (G. May), o historiadoree católicos en
tiempos de Goeùhe (8. studer). ocho artlculog ge refieren a egcritores: Adam
smiüh y su teorla de log sentimientos morales (G. Kirsch); un episodio de
l¿ vida de Pestalozzi (P. stadler); J.M. sailer, investigaáor de la natura.
1-: (4. Kraus); notas biográficas sobre H. Bayer (H. bickerhof); nJanus,
(Döllinger) en el Indice (w. Brandmüller); onno Kìopp y ,,r, poLli"aciones
(H. schmidt); c.¡. Greith v el círculo de Í. Görres (A. 

-Br""h*i); 
y sobre er

pensamienüo de I. von wessenberg (R. Bäumer). sobre el catolicismo polltico
dos artlculos eetudian su evolución hacia el inüerconfesionalismo y la demo-
cracia (w. Becker), y su desconfesionalización en suiza (u. Altermatù). Los
tres reetanteg tocan temas más variados: los problemas de la universidad de
FYiburgo en las dos guerra^s mundiales (R. Ruffieux), las igleeias y las fuerzas
de ocupación americanas en Alemania (H. Hürüen), y la evolución un la visión
del deporüe en los documenüos de los últimos papas (W. Schwank).
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E. Olivares

R. KLEIN, Die sklawreiin der sicht d,er Biachõle Ambrosius und
Auguatinue. (Forschungen zur antiken sklaverei, 20). stuttgart, F.
Steiner, 1988, 264 págs.

Los comienzos del presente ürabajo de Richard Klein ge remontan a unos
seis años, cuando se empezó a discutir el tema en conexión con la Academia
de ciencias de Maguncia proponiendo finarmente reducir el examen de la
literaùura patrlstica sobre la esclavitud a los pp de los siglos IV y v. Tal es el
origen del presente volumen, dedicado a.dos grandes figuras de loe pp latinos:
Ambrosio y Agusüfn' En cuanto al primero, es verdad que en ninguno de sus
numerosos escritos se plantea especlficamente la cubstión, pero sf se puede
detecta¡ en él estas cuestiones: La imagen del hombre. origãn y justificación
de la esclavitud. La esclavitud en la vida cotidiana. p.esopu"rtt y fuentes.
sobre Agustln ee desa¡Tollan los siguientes temas: La esclaviiud bajo el punto
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de vista teológico y de la historia de la salvación. Origen y justificación
de la esclavitud. La esclavitud como institución estatal. La egclavitud en
la concepción cristiana. De ambos estudios se infiere, ante todo, que los
miembros no libres de una casa eran considerados como hombres de un estado
inferior a quienes competla el servicio fiel y una continua disponibilidad.
De todos modos segulan siendo personas sin estado jurldico. Una üradición
griega, aunque también con ralces judlas de ùipo filosóficc'teológico, forma la
estructura de una toma de posición que siempre evoca un código blblico en el
modo de proceder. Si se compara este fondo comrln de ambos obispos con las
manifesùaciones de la teologla oriental, se observa una notable discrepancia:
en contraposición con Occidente, alll estaban mucho menos prestos a adoptar
una praxis regulada por leyes y normas sociales. Se estudian a continuación
las características de cada uno de los obispos, ya insinuadas al estudiax los
diversos temas. Quizás una de las cuestiones más interesantes sea la del
origen y justiûcación de la esclavitud: Ambroeio recurre a 1 Cor 7, Z}'Pretio
empti estis, nolite fieri seraí hominwn. El Santo declara que la verdadera
libertad estriba sólo en Cristo, en el conocimiento de la sabidurla segrln la
frase esüoica: uomnis eapiens liber esüo (cf 17). Coüejo, v.gr. entre søpicntia,
stultitiay terncritøs. Por su parte, Agustln recurre a la naturaleza primitiva
del hombre antes del pecado original, creada a imagen de Dios et sinc ullo
oitio. Dn tal estado nadie es egclavo de otro hombre, todos son iguales. lbas
la desobediencia de Adán, ae propagó en el mundo la libido ilominondi, como
antecedenüe de la posüerior conditio scroilis (cf 87-103). En suma, desùacamog
esta exposición de Klein por su detenido examen de las fuenteg (cf la lista
239-253) y la utilización de una, üambién abundante, bibliograff a (cf. 22E-
237) en torno a una ùemática de gran interés en el campo social y patrlstico
de la época.

J. LEINwEBER, Die Fuldoer Abte und Bischöfe
Knecht, 1989, 200 págs.

A. Segovia

Frankfurt, J.

F\lda es una de las sedes episcopales más famosa de Alemania, ya por el
hecho de que San Bonifacio, "Apóstol de Alemaniao, encontró allf su último
descanso, ya porque en ella, dos veces al año, se celebra la Conferencia Epis-
copal Alemana. Fulda fue erigida como Sede episcopal en 1752, pero ya
enùonces contaba con una historia notable y una rica tradición. En 744,
fundaba San Sturmi, por encargo de San Bonifacio, el monasterio de F\rlda.
Y siendo abad Rabanus Maurus, uno de los intelecüuales má¡ famogos de
su tiempo, florecfa por primera vez y ae desanollaba en F\¡lda una de las
abadlas benedictinas más importantes de Alemania enriquecida con numero-
sos privilegios ponüificios e imperiales. Los abades de la Colegiata fuldense
jugaban un papel considerable en la polltica imperial. En el presenüe volu-
men, Josef Leinweber describe la vida de todos los abades, obispos y obispos
auxiliares de F\rlda, procurando, en lo posible, tener en cuenta el estado ac-
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tual de las inveaùigaciones y haciendo hincapié en el currículun, aitøe, er st
mayorla desconocido, de cada uno de los abades fuldenses de la ta¡dfa Edad
Media y de la primiüica moderna. Todo lo cual contribuye a dar una pers-
pectiva global del significado histórico-religioso de F\rlda, Las biografías se

inician con la del abad Sturmi (744-779) y termina con la del obispo auxi-
liar Johannes Kapp (desde 1976). La obra tiene el mérito singular de haber
utilizado fuentes descubiertas recienüemente, y material de archivos y biblio-
üecas, incluyendo inéditos. Además, el texto viene enriquecido con sugestivas
ilustraciones (como mapas, retratos de abades y obispos, reproducción de
sus sellos y fotos de edificios. En suma, un homenaje dignlsimo, a modo de
Fcstgabe ofrecido al obispo Eduard Schick en sus bodas de diamante.

A. Segovia

Le liore des Martgre Chrétiens. París, eds. du Centurion, 1988,
235 págs.

Hace un decenio el Consejo Ecuménico de las Iglesias en una de sus

reuniones, emitió su deseo de publicar una colección ecuménica de relatos
de ma¡tirios antiguos y modernos pir.ra uso de todas las Iglesias nporque el
reconocimiento de los miírtbes sobrepasa las fronteras confesionales y nos
lleva al centro de la fe, fuenüe de la esperanza y ejemplo del amor de Dios y
de los hombreeo. Como respuesüa a tal deseo, Bruno Chenu (asuncionista),
Claude Prud'homme (profesor de Hisüoria en la Universidad de Lyon III),
Flance Quéré (autor de varias noüables obras como Løs rnujeres d,el Eaønge-
lrio) y Jean-Claude Thomas (sacerdote de Parls, especializado en temas de las
Iglesias de América laüina) colaboran en la composición de la presente obra
donde se reunen algunos relatos de ma¡tirios de la historia eclesiástica y de
ùodas las culturas y confesiones cristianas dividiendo el material en tres par-
ües: I) Antigüedad hasta el edicto de Milán, que pone fin a las persecuciones
en 313: ma¡tirio de S. Policarpo (ff0). Los máxtires de Lyon (fZZ). Actas
de .{polonio (185). Perpetua y Felicidad (203). Maxtirio del sacerdote San
Pionio y compañeros (250). Actas de Cipriano (2571268) y de Crispln (305).
II) Desde el siglo IV hasüa tnales del XIX, que cubre acontecimientos tan
diversos como las misiones en ùierras lejanas y las luchas contra el abuso del
poder estatal o religioso: Juana de Arco (L412- 1431). Juan Hus (rs7o-c.
1415). Tomás More (t177-1535). Iaaac Jogues, Marla de la Encarnación y
los máxtires de la Nouvell-Flance (primera mitad del siglo XVII). Damián
el Ciego, márùir japonés (1606). Paul Ni, testigo del nacimienüo cristiano en
Corea (a comienzos del siglo XIX). Márüirea de Madagascar (tSeS-1861) y los
mártires de Uganda (1885-1SE7). III) La máe breve, pero no menos-férùil en
crueldades, es la época contemporánea: El arzobispo Vladimir (1s48-19ls).
Maximiliano Kolbe (raoa-1941). Ma¡la Skobüsova (rasr-rsls). Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945). Martin Luther King Jr. (1922-L977). Janani Lu-
wum (1922-1977). Alicia Domon y Leonia Duquet (1977). Oscar Arnulfo
Romero, arzobispo católico de San Salvador (1917-1980) y lerzy Popieluszko
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(1e42-1e84).
Desde luego, esta selección resulta bien significativa y, en cierto modo,

original; y logra el objetivo del Consejo Ecuménico dando al término m6,rtir
un sentido amplio en defensa de la propia fe además de la del caüolicismo
romano. Aunque el libro es más bien de alta vulgarización, hubier¿ sido con-
veniente distinguir en la Anüigüedad enùre Acta y Pøssiones de los mártires,
ya que en este segundo caso suele añadirse al texto original contenido apócrifo
en las versiones.

A. Segovia

W. MALECZEK , Petrus Capuanus. Kardinal, Legat om aierten
Kreuzzung, Theologe (1121Ð. Viena, Verlag der österr. Akad. der
Wissenschaften, 1988, 349 págs.

Werner Maleczek dedica el presente estudio a una figura de particu,lar
relieve, por haber perüenecido al clrdulo de los consejeros de los Papas Celes-
tino III e Inocencio IIï, y haber escrito obras de carácter teológico y pastoral.
Err la Introducción (1-54) se proporcionan datos sobre la vida y actividad
cientlfica y diplomática del Capuano. Nació de noble familia en Analfi (Italia
inferior) y estudió en Parfs. Fue nombrado cardenal por Celestino III en 1193,
y Legado pontificio en 1198 cuando tuvo lugar la solemne proclamación de la
Cua¡ta Cruzada. La exposición de Maleczek abarca seis capftulos: I) Origen
y transcurso de la vida y actividad científica del Capuano hasüa su nom-
bramiento de cardenal (55-80), con desbordante erudición al pormenorizar
informes sobre la familia de Pedro y de las Escuelas de Parls en aquel tiempo.
II) Cardenal-Diácono de Sta. Marla in Vialaüa bajo el pontificado de Celes-
tino III (91-95), con noticias de sue c¿ìrgos diplomático-eclesiásticos. III) La
legación a Flancia de 1198 a 1200 (95-116) pa,ra promover la paz interna y
así ayudar a la preparación de la Cruzada. IV) ta legación durante la Cuarüa
Cruzada (ttZ-ZtZ): en particular, sus contactos con el Emperador bizantino
Alexios, y dificulüades en el cumplimiento de su legación. V) El promotor de
su ciudad natal. Ultimos ¿ños de su vida (2t3-229). VI) La obia teológica
(ZSt-ZlS): Su¡nmo de teologfa dogmática. Tladición, manuscritos y conte-
nido: Dios Uno y ïÌino, con diversas consideraciones ontológicas. Creación
de los ángeles y del hombre con el esùado original de éeùe y su cafda. Vir-
tudes y pecados. Cristo en sus dos naturalezas, divina y humana, y en su
calidad de Cabeza de la Iglesia y Redentor. Los sacramenüos. Otra obra,
por cierto muy curiosa; Alphøbeturn in artem concionønd,i, con una extensa
tradición manuscrita (239-2aS); descripción de 1133 palabras-claves, con sus
diversos sentidos, v.gr. bueno y malo, como Gloríø. Siguen cinco Excur-
sos (ZSl-ZaO) y seis suplementos (231-31S), entre ellos fuentes documentales
como una carta, en parte inédita, del rey León de Armenia al Papa Inocencio
III, y otra, inédita, de Honorio a la Orden de los Cruclferos.

Ya hemos notado la notable erudición del autor, que se une a las ma-
tizaciones en casos históricamente no probados. Erudición que se detecta
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también en la exüensa lisüa de F\entes y Bibliografía consultadas (11-50).
Por lo demás, el estudio de Pedro Capuano tiene su importancia, como se ha
podido observax en esta reseña. Excelente la presenüación tipográfica.

A. Segovia

C. Nocpl,LA, (t1908), Le gesta e oirtù di Pio.IX. Discorso al
S. Collegio del 17 febbraio 1878. Testo con Introduzione e note a cura
di A. Piolanti. (Textus Breviores, 9) Città del Vaticano, Libr. editrice
Vaticana, 1988, 28 págs.

El cardenal ôa¡lo Nocella, directo colaborador de Plo IX, pronunció en

la Capilla Sixtina ante el Colegio Ca¡denalicio y en los funerales de éste un
discureo acerca de la actividad y virtudes del difunto, que ahora publica Mgr.
Piolanti. En la Introducción bosqueja los rasgos biográficos de Plo IX y sus

virtudes, como la devoción ¿ Marla reflejada v.gr. en la deûnición de la
Inmaculada Concepción. Apunüa lo relativo a la definición de la infalibilidad
pontificia. Nocell¿ fue creado Carden¿l por León XIII en 1903. Como se ve,
datos siempre rltiles para la historia contemporánea de la lglesia Católica.

A.S. Muñoz

J. PAUL, La lgleaio g lo cúturo en Occidente (aiglos IX-Xil)
(Clio, 15 y 15 bis) Barcelona, Labor, 1988, XIII y VII + 689 p gs.

Parece muy justificado eetudia¡ en forma conjunta la hisüoria de la lgle-
sia y de la Cultura en los siglos IX-XII, ya que en ese perlodo el clero
prácüicaamente era el único eector culto de la sociedad, aunque esto no sig-
niûque que hubiera una perfecta adecuación entre vida religiosa y cultural.
La presente exposición se disùribuye en dos volúmenes: I) La santificación en
el orden üemporal y espiritual. II) El despertar evangélico y las mentalida-
des religiosas. El primer volumen contiene aspectos tan significativos como:
El rey consagrado. La libertad de la lglesia. Los tipos de vida monástica.
Las letras y la vida cristiana. El episcopado y la renovación religiosa. Las
escuelas. Los lugares y etapas. Del segundo volumen señalamos: La lglesia,
la reforma y el cisma. El Cister y San Bernardo.Los grandes debates intelec-
tualee. La lglesia, el Imperio y loe reinos. El peregrinaje y las Cruzadas. El
juicio de Dios. El desprecio del mundo. La vida evangélica y la herejía. Y
la utillsima orientación bibliográfica. Mny oportuna nos paxece la presente
versión castellana de Juan Faci Lacasta, por la imporüancia de loe temas en el
terreno de la Historia Eclesiá,stica del Occidente medieval, tratados con gran
erudición y claridad exposiüiva por Jacques Paul, Maistro de conferencias en
la Universidad de Provenza.

A. Segovia
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C. PlnenRÉ, Arnobio el'Joæn g Io uistología del oConflictus'.

(Scripta et Documenta, 35) Publ.de I'Abadia de Montserrat, 1988, 261

págs.

Tesis doctoral del benedictino de Montserrat Cebrià Pifarré, presentada
en la Facultad Teológica de San Anselmo, en Roma. Tlas haber examinado
y sometido a juicio las investigaciones en üorno a la figura de Arnobio, pasa

a profundizar en una serie de temas relacionados con la cristologfa. Arnobio,
de origen africano, concreüamente de Mauritania cesariana, después de haber
huldo de las persecuciones de los vándalos, hacia 428f432, se estableció en
Roma, donde, en el marco de l¿ vida monástica, desanolló su actividad en
tiempos de los Papas Sixto III (432-440) y León Magno (44O-46L). Sus ten-
dencias pelagianizanües (al negar la doble predestinación y atenuar los efecùos

del pecado original), aunque también anatematiza a Pelagio y acaba por acep-
tar la autoridad de San Agustln, explica, en parte, el silencio sobre sus obrag
por parte de la posteridad. Enüre sus escritos, aquí se estudia principalmente
el Confl,ictus cum Scrøpione, un informe gobre el debaüe prlblico que mantuvo
en tiempo de León Magno con un monje egipcio monofieita que se muegüra
parüidario de la teologla de Eutiques, mientras que Arnobio deûende que no
hay desacuerdo entre León y Cirilo de Alejandrla en la doctrina de la Encar-
nación. Ca^racterlsticas y métodos del Confl,ictus: intención antimonofisiüa.
TÞadición teológico-literaria que no sep¡l.ra Tbinidad y Encarnación. Género
literario de diálogo, un tanto arüificial, pero con gran unidad y vigor, En la
argumentación se subraya el acoplamiento de røtío, øuctoritas, biblío y As-
sertiones de los Padres; éstas rlltimae dan rasgos propios de la obra. Llneas
docùrinales del Conflict¿s.' la Tlinidad se expresa con fórmulas tradicionales
como úres personas y uì7,ø, substøntiø, y se emplea el término fid,es cotholica
para califica,r la teologla trinitaria. Loa Tcstirtuoniø, como log blblicos de la
Encarnación. Intención soteriológica más o menos expllcita. La cristologla
del Confl,ictus, tema central de la obra, se mueve en fórmulas y esquemas
llenos de tensión defendiendo el diofieismo desde un contexto polémico. Al
declara¡ las operaciones propias de ambas naüuralezas en Cristo, se evoca la
dualidad hiposüáüica con resabios nestorianizantes y prácticamente falta el
concepto ð.e una personø, si bien Arnobio se muestra sensible a las fórmulas
de fe tradicionales. El mismo üema y su contexto: se trata del ambiente
ideológico de dos cartas de Cirilo de Alejandrla, el Libellus crnend,a,tio¿¡s de
Leporio, el Símbolo d,e lø uniiny el Tomus de León. Al final, se reproducen
algunos pasajes del Confl,ictus (PL 53) con correcciones del códice Barberini,
Vat.lat. 505.

La diserüación de Pifarré se distingue por la nutrida documentación exa-
minada, las excelentes maùizaciones al enjuiciar los textos y la claridad de
la exposición, facilitada con los regúmenes pa,rcialee de los capltulos, todo en
torno a una temática sin duda de parùicular interés histórico y teológico.

A. Segovia
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G. PODSKALSKY Griechische Theologie in der Zeit der Türkcn-
herrechaft (U59-1521,). Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachre-
formatorischen Konfessionen des Westens. Munich, C.H. Beck, L988,
Xry + 439 págs.

Gerha¡d Podskalsk¡ profesor de Historia Eclesiástica Antigua en trLank-
furt a.M., desa,rrolla en este volumen la historia de la Teologla griega durante
los aproximadamente 400 alios de dominio turco, en el ma¡co de las relacio-
nee entre la Orùodoxia y las lglesias de Occidente, asunto que ha llamado no
poco la atención de teólogos, historiadores, ûlósofos y pollticos. Tles exten-
sas partes conüiene la exposición: A) Condicionamientos históricos previos:
Descripción de loe movimientos subversivos polftico.eclesiásùicos y espiritua-
lee tra€ la calda de Constanüinopla en 1453, y extensión de la Reforma. Todo
lo cual condicionaba el intercambio entre Europa (Oxford, Londres, Moscú,
Colonia, Estocolmo, Venecia, Padua y Roma) y Grecia. En particula,r apun-
tamos, v.gr., la importancia del palamismo, como elemento del aferramiento
a una tradición cerrada, y del nuevo sistema de Academias e Imprentas, como
elementos, al menos potenciales, de una ulterior evolución y renovación (cf
36-46 y 46-57) B) EI desa,rrollo histórico de la teologla orüodoxa, 1453-1581.
El humanismo religioso, 1591-1629. Lo peculiar y permanente de la obra de
Cirilo Lukaris consistla en conducir al clero y al pueblo a una autoestima e in-
dependencia en la religión heredada, aunque necesitada de reforma: Actitud
comparable con la de Occidente (cf 180). La Ortodoxia en el tenso dominio
de las confesiones occidentales y en el influjo de la Escolástica latina, 1629-
t723, L727: uno de los apartados más sugestivog del trabajo (cf 1S1-329).
De loe escolásticos se citan a Egidio Romano, Alberüo Magno, Alejandro
de Halés, Pedro Aureoli, Gabriel Biel, Durando de S.Porciano, Pedro Lom-
bardo, Dune Escoto,Roberüo Bellarmino, Luis de Molina, Flancisco Suárez y
Tomás de Aquino (cf 186-197). Controvergia con la llusüración,1727-tg2L.
C) Proposiciones y perspectivas. El estudio de Podskalsky se caracteriza por
el peneüranüe examen de un¿ serie muy polifacética de numerosos auüores y
el cotejo de teólogos orientales con loe de Occidente bajo los puntos de visùa
üeológico-histórico y polltico. Utillsima la lista de Patriarcas, Metropolitas y
Papas (SeA-aOS), el de los mss. citados (407-409) y el de materias, incluldo
en el de autores, tltulos y persona^e (lOO-aSO): ateismo, penitencia sacra-
menüo, causa eficiente, final, demonologfa, dogmática, eucarisüía, Filioque,
mariologla, ecumenismo, etc.

A. Segovia

A. PoLvERARI, Vito di Pio IX.III Dal1861 al 187S (Srudi Piani,
6) Città del Vaticano, Libr.Ed. Vaticana, 1988, 298 págs.

En ATG 51 (19E8) 370, reseñábamos el vol. II de esta Vida de Pfo IX, re-
dactada por Mgr. Alberto Polverari, y que abarcaba el perlodo comprendido
entre el desüierro de Gaeta hasüa el Reino de ltalia. En el presente y último
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volumen se trata del perlodo 1861-1878, que cierra las vicisitudes hisüóricas
de la trabajosa vida del Pontífice. La exposición contiene diez capltulos, con
una serie de acontecimientoe de indudable interés: l. Primeras tentativas
de conciliación (1861-1862). 2. Desde el viaje a Ciocia¡ia a la Convención
de setiembre (fA6S-fa0a). 3. Misiones de Vegezzi y Tonello. Guerra del
66. Mentana (faOS-fSO6-1S67). 4. La actividad pastoral de Plo IX. 5. La
enclclica Quo,nta curøy el Sylløbus del 8 de diciembre de 1E64 (Manlio Bru-
netti). 6. El Concilio Vaticano. 7. La toma de Roma. 8. El prisionero del
Vaticano. 9. Ultima enfermedad y muerte. 10. Fama de santidad.

Como se ve, este perfodo tan doloroso para el Pontlfice, es un comple-
mento de los anteriores; e incluye algunos acontecimientoe de gran ùrascen-
dencia como el advenimiento del Vaticano I, la publicación ð,el Sylløbus, la
celebración del Concilio con la Constitución dogmática Pastor oetcrnus (sobre
el Romano Pontíûce). En lo relativo al Concilio, notamos v.gr. su objetivo
(153s), citando los textos de la Bula de la convocatoria:n...examinar y bs-
tablecer las cosas que ante todo miran especialmente, en estos dificilísimos
tiempos, la mayor gloria de Dios, la integridad de la fe, el decoro del culto
divino y la eterna salvación de las almas. . . ' (154). El párrafo relativo a los
convocados al Concilio resulta demasiado breve (154s); pero en una slntesis,
como ésta, no se puede pormenorizar mucho. Dada la proximidad cronológica
de este período a nuestro tiempo y la trascendencia de los hechos examina-
dos, la exposición, junto con la lista'de personas, lugares y materias más
notables (279-298), es altamente interesante para la historia de la Iglesia y
de los Papas.

J.M. REcoNDo S.I., ,Saz Francisco Jøuier
Maior 32, Madrid 1988, 1039 págs.

A. Segovia

Vida y oór¿. BAC

Tenemos ya la Gran biograffa de S.Flancisco Javier, que recoge todos los
detalles conocidos de su vida y de su obra. Es una vida documentada que in-
cluye la transcripción de sus cartas, hábilmente presentadas y comentadas en
el contexto de eu vida. Incluye también extensas ambientaciones históricas,
como es casi toda la primera parùe,oNavarra" , 145 páginas, y otras muchas
páginas sobre la India, Molucas,etc. Ofrece igualmenüe las biograflas de los
misioneros de las Indias orientales, comparieros de Javier, y de muchos perso-
najes de la época; por todo ello el subtltulo podrla ampliarse: 4su tiempo, sus
compañeroso. Facilitan la localización de los viajes del santo algunos mapart
de los ùenitorios que reconió; quizás por eso se noüa más la falta de otros, y
la de algunos más generales que situaran esos mapas parciales con referencia
a mapas actuales de aquellos pafses. Los viajes y (aventuras a lo divino" de
Javier que narra esta vida se leen con gran interés; el esüilo es vivo y a tono
con la grandeza del personaje. Esta vida no tiene por qué ensombrecer los
méritos de otros biógrafos, como Schurhammer, aun reconociendo los defectos
de que adolecen. Si como insinúa el autor en el prólogo, ha encontrado con-
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ùradicüoree y émulos en su trabajo, que de hecho le han eervido de eetlmulo,
los lectores nos alegramos del resultado total: esta magnífica biografla.

E. Olivares

A. RIcc¡,RDI, .¿ poteîe del pøpo da Pio XII a Pøolo Vd Roma -
Gari, Editori Laterza, 1988, XI * 390 págs.

Tomando como punto de referencia una semblanza de los últimos pontifi-
cados A. Riccardi hace una verdadera reflexión sobre lo que existe de común
o de cambiante en una ûgura tan central en la Iglesia Católica como lo es el
Papa. Segrln el autor, y para ml con acierto, un Papa podrá ser aceptado o
discutido, pero su'ûgura para los católicos es indiscutible. Además de esto su

función se ha proyectado en nuesüra sociedad como un auténtiðo poder con
el que tienen que contar otros poderes y esüo hace especialmenüe interesante
el análisis de su papel dentro y fuera de la lglesia Católica. Constata con
realismo que el Papa como figura no hace discutil solamente a los teólogos,
sino a los laicos, e incluso a cualquier otro tipo de persona interesada por
los problemas de nuestro mundo. Esto es especialmente evidente por lo que
tiene de autoridad moral para unos y para otros, aunque sea en grado di-
verso. De aquí se suscita la cuegtión de su poder. El autor no intenta entrar
en cuesùiones jurldicas eobre dicho poder. Pretende analiza¡ lo que ha sido
el ejercicio del poder papal duranüe los pontificados de Pfo XII, Juan XXIII
y Pablo VI. Y ha escogido estos tres pontificados por su cercanfa a nosotros
y por la forma tan diferente que han tenido los tres de ejercer el poder que

les fue confiado. Fundamentalmente se reconoce en Plo XII un modo de go-

bierno üriunfante aunque circunscrito al patriarcado de occidente, en Juan
XXIII un intento de renovación profunda del c¿tolicismo y en Pablo VI un
impulso reformador en medio de un pluralismo ecleeial de nuevo cuño. Todo
el estudio realizado, al mismo tiempo que ilustra sobre los aconüecimientos
de cuarenta años fundamenüales de la vida de la lglesia Católica en este siglo,
va suscitando constantemenüe una reflexión sobre los aspectos eclesiológicos
afectados por la forma de gobernar la lglesia Católica tres papas tan diferen-
tes.

A. Navas

P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità, cottolica.
Vol.III: La cznonizzazione (1S88-1934). Roma, L.A.S, 1988, 304 págs.

Pietro Stella en eete tercer volumen de su obra sobre Don Bosco, funda-
dor de los salesianos. trata de üodo el proceso de la canonización del Beato,
por Pío XI en 1934, dividiendo el maüerial en cinco perlodos: 1. Imágenes
de Don Bosco en la época del nacionalismo (tasa-191E). 2. El proceso or-
dina¡io (1890-1s97). 3. El proceso aposüólico hasüa la aprobación de los
hechos (19o7-L922). 4. Hasta la canonización (tezz-fesa). s. Las ûes-
tas de la beatificación y de la canonización entre universalismo y fascismo.
Excelente recorrido hisüórico por las vicisitudes y los aspectos diversos de
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la proyección de la personalidad del Santo, como iconografía, cuidado de la
juventud, orlgenes del Oratorio, expediciones de loe salesianos a América,

ámbito de la editorial católica, espiritualidad y otros asPecüos de particular
interés. La riqueza documental y la actualidad del gran pedagogo, que era

Don Bosco, dan su valor al presente volumen.
A.S. Muñoz

B. SToLL, De airtute in oirtutem. Zur Ausleguns- und Wirkung-
sgeschichte der Bergspredigt in Kommentaren, Predigten und Hagio-
graphischer Literatur von der Merowingerzeit bis um 1200 (Beiträge

der Geschichte der biblischen Exegese, 30) Tübingen, J.C'B. Mohr
(P.Siebeck), 1988, Xvm * 351 págs.

Brígida Süoll, profesora auxjliar de Historia antigua eclesiá.stica en la Fac.

evangélico-teológica de la Univ. de Berna, examina en esta Disertación, como

indica el subtltulo de la obra, la interpretación del Sermón de l¿ Montaña
en Comentarios, Sermones y literatura hagiográfica del año E00 al 1200. La
base hermenéutica de dicha interpretación es la distinción enlte Conseios y
Preceptos en la Edad Media. Stoll da argumentos para probar que tal tesis es

falsa y se debe a los movimientos monásticos de reforma en los siglos XI y XII.
Concretamente el teólogo y abad Ruperto de Deuüz (ca.1070-1129) introduce
el término consilium, comentando el Sermón de la Montaña. Particularmente,
tal exegesis supone la lucha entre vi¡üudes y vicios en el dominio de un ascenso

d,e airtute in uirtutern, del hombre caldo para recobrar la perdida imagen de

Dios.
El trabajo contiene cinco partes: I) Introducción, relativa a ciertas reglas

monásùicas medievalee de exégesis blblica, y a las fuentes-claves de la inves-

tigación. II) Horizonùe de la comprensión de la exegesis medieval acerca de

dicho Sermón, considerado como nueva ley, y señalando lo que atañe a su

legislador. III) Destinatarioe de tal ley. Tema que refleja una imagen poli-
facética y, a veces, contradictoria que, de todos modos, supone una aparente

distinción enüre los destinatarios, si bien varios autores coinciden en ciertos
punüos de vista, como Bruno Segni, Bernardo de Claraval y Guerrico de Igny
que afirman que los destinataxios del Sermón están llamados a ejercitar al-
gunas virtudes como la pobreza, la obediencia ¡ segrln Ruperto, la castidad.
IV) Las Bienaventura;nzas. Los comentarios v.gr. de R¿banus Maurus, Beda,

Pascasio Radberto, Remigio de Auxerre y oüros eetablecen l¿ distinción entre
beøtitudínes, oirtutcs, mønd,øtø y prøeceptø o scntentiøe. Con frecuencia las

Bienaventuranzas son consideradaE como etapas d,e uirtute ail aírtutem en el
mencionado ascenso. Examen minucioso de los Sermones. V) Las Antltesis.
En los Comenta¡ios frecuentemente se las concibe como Pors pro toto res-
pecto de la nueva ley y en relación a la antigua. El amor de Dios al hombre,
que alcanza su punto más excelso en la misión de su Hijo, espolea a lôs cris-
tianos a cumplir los mandamientos por amor. Sermones: en parte se trata
de extractos de Comentarios, p.ej. de Beda, Rabanus, Bruno de Segni, etc.
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con frecuencia se rubraya la lucha entre virtutes y vicios. La literatura ha-
giográfica insiste v.gr. en la renuncia al poder y en el amor a los enemigos,
como en la vida de Martln, de Sulpicio Severo, etc.

Entre los méritos de la Disertación apunüamos, ante todo, la acerùada
elección del ùema en torno a una pieza bá¡ica y caracüerfstica- de la predi-
cación de Jesrls. Destacamos, üambién, la profundidad de los análisis de los
üextos con recurgo a las mismaa fuentes (cf la lista, B1g-B2z), iniciada con la
mención de los manuscritos consultados. Por lo demás, la argumenüación y
lag conclusiones están bien matizadas. Y lae abundantfsimas notas revelan
la gran erudición de la autora.

A. Segovia

F. TuRv¡,lt, Gioaonni Genocchi and the Ind,ions of South Arne-
rica (10t1-1919), Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana,
1988, XIX * 152 págs.

Flancesco Turvasi nos presenta en este volumen una iniciativa del papa
Pfo X en relación con los indios de sudamérica, tras haber tenido noticias de
las atrocidades cometidas particularmente entre los dedicados a la producción
de caucho, traüados peor que si fuesen egclavos. su enviado fue el P. Giovanni
Genocchi, nombrado visiùador Apostólico al efecto. su primera misión con-
sistirfa en enviar a Roma un informe completo de üodas las misiones católicas
en Sudamérica. La segunda consistirla en intervenir directamente en la región
del Puüumayo, a fin de libra¡ a log indios de los abusos increfbles a que eran
sometidos por los comercianües de caucho. Iba pertrechado de üodae las cre-
denciales necesarias pa,ra recabar la ayuda de gobiernos que se consideraban
católicos, en una tarea en la que habrla que conjugar esfuerzos de todo tipo
para conseguir una eficacia máxima. Todo el estudio está llevado de la mano
de documentos originales que acrecientan la vaua del resultado final. Estos
documenùoe son intercalados convenientemenüe, añadiendo concreción al re-
lato, e incluso colorido a lo m¡ís genérico. En conjunùo la obra de Tlurvasi
tiene un interés múltiple, que aba^rca desde la historia propiamenüe dicha, a
los métodoe misioneros de evangelización, a la diplomacia de la santa sede e
incluso a la propia espiritualidad de Giovanni Genocchi.

A. Navas

G. Vpnucüt, Lø Chieso nello eocietà contemporoneo. Dal primo
dopoguerra al concilio Vaticano II, Roma - Bari, Editori Laterza, 1g88,
XI * 494 págs.

Como su mismo autor indica, no se pretende con esta publicación
una historia de la Iglesia m¿ís o menos convencional. su intento es dar
una semblanza de la actitud que han mantenido los católicos, como
particulares y como lglesia frente a las transformaciones del mundo
moderno, a los cambios de mentalidad de todo tipo y frente a los
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poderes que han representado de manera palticular dichos cambios.

También ha tenido particular interés en analizar el impacto de todas

estas transformaciones sobre el magisterio de la Iglesia. Fundamental-
mente la obra responde a este proyecto, que admite en sus páginas un

mucho de historia y un tanto de ensayo explicativo de dicha historia.
Se describe con lucidez el intento de revitalización en la lglesia de un
proyecto hierocrático con vistas a la recristianización de la sociedad

y del estado, con el resultado de una nueva Cristiandad en nuestros

días. Esta descripción ha constatado las frustraciones consecutivas

que ha sufrido dicho proyecto, sintetizadas en la práctica en el avance

incontenible de la secularización de la sociedad. Este intento de re-

cristianización llevado a cabo fundamentalmente por Pío XI y Pío XII
cede el paso a un momento de reflexión de la lglesia sobre sí misma,
coincidiendo con el pontificado de Juan XXIil. El Concilio Vaticano II
sería así una iniciativa para abrirse al Espíritu en un replanteamiento
de posturas pasadas. La muerte de Juan XXIil y la conclusión del

concilio por parte de Pablo VI dejarían esa reflexión profunda en un
intento cada vez menos convencido de su propia utilidad, hasta de-
jar tras el concilio un sentimiento agridulce entre lo que pudo haber
sido y lo que realmente fue el Vaticano II. Toda la obra se presta a
una reflexión profunda por parte de los católicos sobre la ruta seguida

desde Pío XI a Pablo VI. Su documentación y el análisis de los hechos

hacen de este volumen, no sólo un libro de información histórica, sino

también de análisis de un camino seguido, con vistas a acertar en lo
posible en el camino a seguir.

A. Navas

Voyage de Jean-Paul II en Fra,nce, Paris, Les Editions du Cerf,
1988, 194 págs.

Un grupo de sociólogos de la religión (del Instituto de Investigación sobre

sociedades contemporáneas del CNRS) han querido vivir y experimentar la
visita de Juan Pablo II a la región de Lyon en octubre de 19E6 para estudiarla
a fondo desde su óptica cientlfica. Esta experiencia leg ha llevado al auto-
análisis, primero; luego, a la confrontación mutua; por fin, a un intento de

inüerpretación. Los resultados se recogen en las aportacionee que componen
este volumen, muchas de las cuales analizan momentos del viaje pontiñcio
(encuentro con la juventud, visita a Paray-le-Monial, visiùa a Ars) u otrog
aspectos del mismo (diecurso sobre el sacerdocio, papel de la Renovación
carismática, etc.).

La pregunta que subyace a ùoda esüa investigación podrfa formularse asl:

¿cómo es posible que en una Ðuropa tan laica e indiferente Juan Pablo II sus-
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cite tal entugiasmo entre genües de muy distinùa condición? La búsqueda de
una respuesüa se orienta bajo la gula del concepto de "liderazgo carismático'
de Max Weber, aunque él no emplease este término en el terreno religioso
sino en el polltico. Por eso el estudio inicial de J. Spcuy y la breve con-
clusión de R. S¡üISAULIEU enm¿rrca muy bien el conjunto y sirven para una
interpretación global de la investigación. Para ambog autores Juan Pablo
II ha sabido armoniza¡ perfectamente una doble dimensión del liderazgo ca-
rismático: por una parte, el ncarisma de función o, con una clara componente
de ruüinización, que se transmite de forma ritual en el seno de una institución
que le sirve de garanùla; por otra, el carisma personal, basada en su hisùoria
particular, bien distinta de la de sus predecesores. Gracias a ello una socie-
dad, con profundas ralcee cristiana.s pero que atraviesa una profunda crisis
ingtitucional, se vuelve a él en busca de seguridad y estabilidail. Por eso, el
mensaje de Juan Pablo II - una utopla que presenta al catolicismo como el
más allá de la modernidad - encuentra eco innegable en estos ambientes tan
seculares.

I. Camacho

A.M. WITTIc, OSA, Die orthodore Kirche dn Griechenland.
Ihre Beziechung zurn Stoat gemölder Theorie und d,er Entuickh,ng
aon 7821-1977. (Das östliche Christentum, N.F., 3?). Würzburg,
Augustinus-Verlag, 1987, 191 págs.

Con el advenimiento de los griegos contra los turcos en 1821, comenzó
una evolución que terminó con un Estado independiente en Grecia. Y con la
estructura del nuevo Estado también la Iglesia adquirió una nueva estructura.
El Patria¡cado de Constantinopla, como lglesia Madre de Grecia, perdió su
autocefalla en 1850. Y con la adquisición del poder espiritual del Estado
se signiûcaba la dependenci¿ eclesiástica respecto del mismo, problema que
dió lugar a diversa^s solucionee. Andreas Michael Wittig se propone en este
trabajo explicar dicha problemáüica en gu evolución y en sus resultadoe, asl
como analizar la convivencia de la Iglesia ortodoxa con el Esüado griego. La
obra se divide en cuatro capltulos: 1) El origen del actual Estado griego
partiendo de la prehistoria y de l¿ situación de los Patriarcas en el imperio
otomano. Entre oüras conclusiones, se afirrna, v.gr., que la revolución de 1821
no puede ser calificada como una nlucha de la Cruz contra la Media Lunao,
como pretenden algunos, p.ej., P. Synodinos; se decriben las diferentes po-
siciones de los grupos sociales, la situación del Patriarca de Constantinopla,
reconocido por el Sultanato como cabeza suprema de üodos los ortodoxos
cristianoe del imperio otomano. La formación, en 1826, de la üriple alianza
de Rusia, Inglaterra y Flancia y sus secuelas pa,ra Grecia son expuestas lar-
gamenüe, además de otras ci¡cungtancias de la época..Concepciones teóricas
de los teólogos griegos acerc¿ de las relaciones lglesia-.Eeùado. Es, a nuestro
juicio, el capltulo de mayor interés ideológico e higtórico (48-741. Entre oùras
cuestiones se observan los fundamenüos bfblicos, patrfsticos y canónicos de
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la temática con recurso a los respectivos pasajes en üorno a las aûrmaciones

de los teólogos. Se suraya, v.gr., la legislación estaüal relativa a la lglesia,
y se observa que el emperador-representa el poder divino sobre el pueblo

crisùiano. Cánones sobra la reglamentación de las relaciones lglesia-Esùado.

En cuanto a la teologla, se examinan la doctrina trinitaria notando, v.gr.,
con San Basilio, que la Bondad esencial procede del Padre por el Hijo. El
orden de las procesiones divinas es sólo de origen. En la cristologla, preva-

lece la idea de kenosis, La creación es la coronación y la consagración del
mundo. Sobre Ia eclesiología Ee afirma que la Iglesia ee el Crisùo que prolonga

su vida, con lo que la obra redentora reune a todos loe hombres que creen

en é1. El punto culminante de la historia es la venida del Esplritu Santo.

Caracterlsticas de la Iglesia y del Esüado, que forman un organismo de doble
naüuraleza y conjuntamente consüituyen el Reino de Dios. Historia del ce-

saropapismo, eùcOtera. 3) La Iglesia ortodoxa en Grecia empezando por la
prehistoria, es decir, por la cristianización. Siguen otros temas como el esta.

blecimiento de una subordinación de la lglesia al Estado, mediante normas'
en general precedentes. 4) Ejemplos üomados de la historia de las relaciones
Iglesia-Estado en Grecia, que vienen a ser una aplicación de las leyee descritas
en el caplüulo anterior y fueron establecidas por el Gobierno y la autoridad
eclesiásüica, material asumido, sobre todo, del proüocolo sinodal de Strankas.

Este trabajo de Wittig estriba en la consulta de las fuentee disponibles, como

se desprende de las numerosfsimas notas ¿l texto (141-1E0). Ðn conjunto
podrfamos destacar, p.ej., que el imperio otomano mueulmán distingula a
sus pueblos segrln su religión. Además, la nueva perspectiva bajo los griegos
que supone una colaboración en plan familiar común.

' A.S. Muñoz

H. \ryoLTER, Die Sgnod,en im Reichsgebiet und' in Reichsitalien
aon 916 bis 1056 (Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen) Pa-

derborn, F.Schöningh, 1988, XXXIII * 526 págs.

Prosigue a buen riümo la publicación de esta moderna historia de los

Concilios cuya importancia ya señalábamos en recensiones de los volúmenes
anteriores (ATG 50 (1987) 532). Ahora se trata de los Slnodos en el dominio
del Imperio alemán y en la Italia imperial en el perlodo indicado, a ca,rgo de

Heinz Wolter. El contenido pertenece a un Høbilitøtíonschriftrecibido por la
Facultad de Filosofla de la Universidad de Colonia en el curso 1983-84. Teeis

ahora revisada y enriquecida con una nueva sección, la V. Los Slnodos estu-

diados perüenecen a la época oüónico-sálico primitiva, entendiendo con este

nombre ð.e Sínodos las reuniones de los obispos que por sus relaciones con las

fuentes o por el modo de tratar los asuntos revisten un carácter sinodal; sin
tener en cuenta los sínodos diocesanos porque, generalmente , sólo partici-
paba un obispo, ni eran de tipo colegial. Tampoco se consideran los cqncilios
papales, sin intervención del emperador alemán, y que proviene de sínodos
provinciales romanos. El marco geográfico del trabajo coincide básicamente
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con las fronteras del dominio imperial de la primitiva Edad Media. Cinco
secciones comprende la exposición:. 1) Thadición y nuevos puntos de partida,
desde el sfnodo de Hohenalüheim en 916 hasùa log de Roma y Pavla, 962-64,
en relación con la condena de Benedicto V. 2) F\rndaciones de obispados y
organización eclesiástica, 967-1001, desde los slnodos de Roma y Ravena en
967 y la fundación del obispado de Magdeburgo, hasüa loe comienzog de la
lucha en torno a la pertenencia diocesana de la fundación de los canónigos de
Grandesheim. 3) Medidas reformadoras y polltica imperial. Los sfnodos bajo
la soberanfa de Enrique II, 1002-1024, desde los comienzos de eete empera¡
dor. Y los sfnodos de 1003 hasta 1006-1007; para terminar con el proceso
matrimonial de Hammerstein y los slnodos reformadores de 1018 a 1O24, 4)
Continuidad y crisia. Los slnodos en la época de los primeros Salios, 1024-
1056, comenzando con los slnodos de 1025-1028, y acabar con los inicios del
ponüificado refórmador, y los sfnodos de Mainz en 104g y los de Florencia
en 1055 y la evolución einodal bajo Enrique III. 5) Teorla y praxis. Con-
eideraciones histórico-jurldicas y sisüemáticas sobre log sfnodos de la época
otónico-sálica primitiva, con diversos temas, concluyendo con el de Rey, Pøpø
y slnod'os. A lo la,rgo de la exposición principalmente se abordan las relacio-
nes entre Iglesia e Imperio con los problemas implicados en ellas, así como el
contenido de la tradición carolingia; la siüuación de los jueces supremos; las
intervenciones, v.gr., de Oüón II y Enrique II y III, más una serie de porme-
nores que no ge hallan en otros estudios. La lista de las fuenües consultadas
(xv-xx) da una idea de la ampllsima erudición del autor. Y la bibliografla
(XXX-XXXIII) es de innegable utilidad para captar los hechos del perlodo
examinado.

A. Segovia

7. Derecho canónico

A. BONI, Gli ietituti reldgioai e lo lo¡o potestà di gooerno (c. 607
c. 596) (Spicilegium Pont. Athenaei Antoniani, 29) Roma, Pont. Ath.
Antonianum, 1989, 529 págs.

En esta importanüe y documenüada monograffa concluye el A. que ntodos

los institufos religiosoa esüán regidos por la misma potestad que rige a toda
la lglesia', sla potestad sobrenatural que cristo comunica sacramentalmente
al cuerpo social de la lglesiao, lo mismo en los instiüutos clericales que en
los laicales, de derecho pontificio o de derecho diocesano; por ello ,_ la dis-
tinción entre el párrafo primero y el segundo del canon 5g6 eg una distinción
meramente cuanùitativa. No existe, pues, junto a esüa potesüad eclesial eo-
brenatural en los insüitutos religiosos una poüesüad dominativa o social, de
origen privado.

El A. apoya esüas conclusiones en acerüados y profundos análisis de la
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poüestad eclesial de régimen, de la profesión religiosa, de la identidad so-

brenatural e instiùucionalidad de los cuatro tipos de vida religiosa que él

distingue, eremftica, monásüica, canonical y apostólica. Destacan log análisis
que hace y las consecuencias que saca del texto 1 Tim 5, 11-12, de los comen-
ta¡ios de los Santos Padres, de los textos de los decretistas, particularmente
de Huguccio, de los documentos relativos a la orden de San trbancisco, y su

vigorosa refutación de la poüestad dominativa y de la errónea fundamentación
de ella: son muchos esùudios los que se acumulan en densas páginas.

Es claro, pues, que los superiores religiosos ejercen todos la potestad
eclesial de régimen, en la que pueden cooper¿ìr con el Papa -o con el obispo
diocesano en los insüiùutos de derecho diocesano- en vi¡tud del bautismo;
los superiores clérigos en los institutos clericales pueden üambién cooperar en
el régimen eclesial común respecto a los miembros de su instituto. El Código
vigente, sin embargo, atribuye a los superiores de los institutos clericales
de derecho ponüifrcio unas faculüades que exigen sean clérigos; por ello, un
superior l¿ico en esos institutos clericales supone una excepción en el derecho
común vigente.

E. Olivares

CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Miscelloneø tn oc-

casione del IV Centenorio della Congregazione per le cause d,ei sønti
(155s-1985), Città del Vaticano, 1988, 450 págs.

Un conjunto de interesanües artfculos ofrece esta Miscelánea; unos son

de fndole ùeológica y estudian diversos aspectos de la santidad 
-Gherardini:La santiüà della Chiesa nella üeologia dell'epoca post-tridentina; Palazzini:

La santità coronamento della dignità dell'uomo; Eszer: Ulrico Reiss e la
sua opera sui miracoli-; oùros se refieren a las canonizaciones 

-Giunchi:L'esame del miracolo sotto il profilo medico-scientifico; Bogliolo: L'influsso
della gloriûcazione dei servi di Dio nella spiritualità; Lelièvre: Dâ canonizza,
biliüà dei ragazai confessori-; especial interés ofrecen los estudios históricos,
como el de Molinari: La storia del capitolo VII della nlumen gentiumn;
Papa: La sacra Congregazione dei Riti nel primo periodo di attività; Lefeb-
vre: Relationes inüer Sacram Riüuum Congregationem eü S¿cram Romanam
Rotam; Palazzini: La perfettibilità delle prassi processuali di Benedetto XIV
nel giudizio di Pio XII; Stano: Il rito della beatiûcazione da Alessandro VII
ai nostri giorni. Subrayamos los arüfculoe que estudian aspectos acüuales y
prácüicos.relaùivos a la Congregación, como el muy inüeresante de Gumpel
sobre el Colegio de Relatores, el de Nemec sobre el archivo de la Congregación
y el de Venanzi sobre el nStudiumo. Dn apéndice presenüa G. Papa la lista
de los prefectos, secretarios, promoùores de la fe y relatores generales de la
Congregación en los años indicados.

E. Olivares
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J. MANZANARES, A. MosTAzl-, J.L. SANTos, Nueao derecho
parroquiø\, Madrid, BAC 501, 1988, 639 págs.

Acertada ha sido la iniciativa de la Biblioteca de Autores Cristianos de
publicar un Derecho pa,rroquial siguiendo la tradición de Muniz y Regatillo.
En este manual se expone la actual legislación codicial de más frecuente apli-
cación en el ministerio de ámbito pa,rroquial: la referente a la parroquia, a
la función de evangeliza,r, del culto divino, y de aspectos relacionados con la
organización parroquial, como son personas flsicas y jurfdicas, organización
diocesana, bienes eclesiásticos, recursos y procedimientos administrativos re-
lativos a los párrocos. Al contrario de los manuales de Muniz y Regatillo
este Derecho parroquial no ofrece la parte práctica de formularios para la re-
dacción de documenüos parroquiales; es claro que con la reducción de reservas
y prohibiciones en el vigenùe Código ha disminuido el nrlmero de documentos,
y por otra parte la normativa pa,rüicular diocesana en este punto se ha diver-
sificado notablemente; quizás por eso los ¿utores han prescindido con razón
de ega parte práctica. Son muchos los aciertos de esta obra, que es superfluo
subrayar; por ejemplo, las referencias a la eclesiologla subyacente en el acüual
Código, algunas indicaciones de iure condendo en la penitencia, la concisión
y claridad de las explicaciones. Pero los auùores agradecerán más ee lee in-
dique algún perfeccionamiento posible en Eu obra: ya habrán advertido que
la adopción en el Código civil español se rige por la nueva ley 2lfl987,y no
por la que se ciüa de 1981; los problemas del canon 1097 pueden tener una
explicación distinta de la que se apunta; y alguna otra minucia más. En todo
caso, prevalecen con mucho las brillantes cualidades y el acierüo de redacción
del manual.

E. Olivares

A. MoGRATH, OFM, A controaeîsg conceîning mole impotence.
(Analecta Gregoriana,24T) Roma, Ed.P.U.G., 1988, 327 págs.

La presenüe monograffa destaca por la seriedad del estudio realizado y
por la claridad de su exposición. Son varias las controversias que analiza
y resuelve. En primer lugar (Cap. 1), expone el verdadero senüido del do-
cumento nCum frequenter' de Sixto V, 27 junio 1587; para ello analiza el
texto en sus tres partes, y el significado de algunos de sus üérminos, como
eunuchí et spadones, t)eruÍt, setncn, y la doctrina de los fines del matrimonio
y la suficiencia de uno de ellos, la sed,atio concupiscentiøc, para poder con-
traer maùrimonio. El análieis de loe ùextos del derecho romano y canónico
anteriores, y de 59 comentarietas anteriores al "Cum frequentero muestra la
inexactitud con que Tomás Sánchez calificó de común c indubitod,ø la opinión
que exclula absoluüamente del matrimonio a los eunucos y eepadones. En el
cap. 2, estudia el decreto de la Congregación de la dcictrina de la fe de 13 de
mayo de 1977. Analiza el texto y sus aprobaciones pontificias, y expone el
problema al que el decreto responde, es decir, la necesidad de semen in testi-
culis claborøturn en orden a la capacidad sexual para el matrimonio, exigida
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comúnmente por la Rota romana y negada por la Congregación del Santo

Oficio o de la doctrina de la fe. Un paréntesis constiüuye el cap. 3 sobre

esta capacidad sexual y las diversas teorfas acerca de la cópula conyugal y
el concepto de impedimento matrimonial de impotencia;'contribuye, desde

luego, a la claridad de los conceptoe que se debaten en estag controversias.

Ðl cap. 4 estudia el carácter jurfdico de ambos documentos, de Sixüo V y
de Pablo VI, y la relación jurldica enùre ambos. Expone las interpretaciones
que se han propuesto y sus consecuencias; proPugna que ambos son interpre-
üaciones del derecho naüural, en una misma llnea; el decreto de 1977 corrige
no el documento de 15E7, sino la interpretación emónea que prevaleció en la
jurisprudencia rotal reciente. No rehuye los problemas prácticos que la apli-
cación de este interpretación puede ocasionar respecüo a matrimonios que

en el pasado se hayan declarado nulos en vi¡tud de ese concepto erróneo de

impotencia. Sus conclusiones, tan bien fundadas, se imponen. Como el autor
indica, a pesar del respeto debido a los probøti øuctores del pasado -y del
presente- debe prevalecer la investigación crltica y cuidadosa de todos los

datos. Amplísima es la bibliografla esüudiada y citada y la jurisprudencia

analizada, como lo muestran las notas y los lndices finales.

D. Olivares

K. MönsoonE, Schriften zil,nr Kononischen Recht, Paderbron,
Ferdinand Scöningh, 1989, 912 págs.

Al cumplir el benemé¡ito profesor los 80 años de edad le ofrecen como
homenaje sus disclpulos la reedición fotomecánica de 4E a¡tlculoe suyos publi-
cados en diversas revistas y vohlmenes conmemorativos. Han sido agrupados
en diez temas: fundamenùos del derecho canónico, adscripción a la lgleaia,
su estrucùura jerárquica, oficios eclesiásticos, laicado, sacramenüos, derecho
canónico oriental, actos administrativos y judiciales, Iglesia y Estado, reform¿
del Código. Es superfluo subrayar el valor de eetos artlculos, que responden
a la merecida fama de su autor. Enconüra¡ reunidos en un eolo volumen los
principales artlculos de K.M., con la posibilidad de cita¡ exactamenùe su pu-
blicación primera, presta un considerable servicio a los estudiosos del derecho
canónico. La lista de sus escritos 

-Manual, 
monograflas (4), artlculos (OZ)'

y colaboraciones en los diccionaxios Lexicon des kath. Lebens (Sf), L. für
Theol. und Kirche, segunda edición (90), Staatslexicon (9), Dvangelisches
Staatslexicon en sus dos ediciones (8 y 8), y Sacramentum mundi (ff), y
oüros más- no sóIo muesùra su ingente labor de escriüor, sino que facilita la
brlsqueda de esos apreciados escritos.

E. Olivares

Naturaleza g futuro de las Conferenciae episcopales. Actas del Co-

loquio internacional de Salamanca, 3-8 enero 1988. Salamanca, Univ.
Pontificia, 1988, 505 págs.
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La publicació¡r de las ponencias y respuestas complementarias y dc las
reflexiones de los grupos de trabajo de este Coloquio hacer llegar a clrculos
mucho más amplios loe frutos que aquf se lograron. Un primer grupo de
conferencias presenta datos históricog relacionados con las Conferencias epis-
copales: su hisioria desde el Concilio Vaüicano II (C.Feliciani y F. Morrisey),
su teologla y estaüuto jurfdico en dicho Concilio (R. Sobanski y G. Colombo),
la luz que sobre ellas proyectan los concilios particulares del primer milenio
(H.J. Sieben) y del segundo (A,. Ga,rcla). Un segundo grupo de inüervenciones
expone la realidad actual de las Conferencias en rel¿ción con el obispo dio-
cesano (H. Müller y H. Legrand), en relación con la Santa Sede (P. Krämer
y A. Acerbi) y 

"tt 
sug relacionee reclprocas (I.Fürer y J.Hortal). Destaca

por su importancia, densidad y profundidad la reflexión teológica - tercer
grupo- que sobre el astatust teológico de las Conferencias episcopales hace
A. Antón: propugna que se fundamentan en la eclesiologla de comunión de
las iglesias, que su ministerio pastoral se funda en el que reciben los obispos
en su ordenación sagrada, determinado por especial misión canónica, y que
su actividad es un ejercicio auùéntico de la colegialidad episcopal afectiva
y efecüiva; rechaza, por tanüo, las recientee reùicencias de algunos notables
teólogos, e incluso oun par de imprecisiones y hasüa deslices que contieneo
el documenùo final del Slnodo de 1985. J.M. Tillard aporta unas reflexio-
nes complementarias. Igualmente valiosa y fundamentada es la ponencia
de J. Manzanares sobre la autoridad doctrinal de las Conferencias: reclama
para su asamblea plenaria el ejercicio de un magisterio auüénüico, añadiendo
unas oportunas punüualizaciones gobre el modo de ejercerlo y sus lfmites.
R. Blázquez enriquece esta doctrina con su aportación propia. Y es confor-
tante comprobar la aceptación plena que obtuvieron estas ponencias en los
grupos de ürabajo. El tema cuarto: principio de subsidiaridad en la lglesia,
lo presentan dos ponencias y respuestas: F.X. Kaufmann desde el punto de
visüa de un sociólogo -con reEpuesta de L. Voyé-, y J.A. Komonchak sobre su
pertinencia eclesiológica. Es éste un a¡tfculo muy clariûcador, que refuta las
objeciones que recientemente se hacen a la aplicación de esùe principio en la
Iglesia; es claro que es válida esta aplicación ¿ la lglesia, sociedad humana
üambién, aunque hay también oüros principios vigentes en ella. J. Losada
suscita en su respuesüa algunas cuesüiones complementa¡ias. Los grupos de
trabajo aceptaron también plenamente las aportaciones de los ponentes. . Un
quinüo grupo de ponencias exponen la reflexión ecuménica sobre las Co¡rferen-
cias desde'los punüos de vista luüer¿no (Mons. A. Aerflot), ortodoxo (Mons.
J.D. Zizioulas) y anglicano (Ca.R. Greenacre). Los grupos de trabajo presen-
taron al final una serie de propuestas de estudios sobre los temas tratados.
Mons. A. Suqufa en gu alocución de apertura aludió al estudio que se iba a
pedir a las Conferencias episcopales, y Mons. F. Sebastián en la alocución
de clausura, desde su experiencia de secretario de la Conferencia episcopal
española, profesaba su firme creencia "en la importancia y en el futuro de las
Conferencias episcopales como organismos llamados a potenciar y enriquecer
el ejercicio del minisüerio propio de los obisposo.
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Proceed.ings of the Seaenth Internotional Congress of Medieaal Co-

non Law, Carnbridge, 23-27 July 1981, (Monumenta Iuris Canonici,
Series C: Subsidia, 8) Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-
cana, 1988,514 págs.

Este volumen ofrece en primer lugar la crónica del congresor y los catálogos

de las exposiciones uOanon Law in Cambridge' y del uCollege of Corpus
Christio. Las ponencias del congreso están agrupadas en seis secciones. En
la primera se ofrecen interesanües vistas panorámicas acerca de las investiga-
ciones sobre Graciano (Kuttner), sobre las fuentes e instituciones en la época

decretalista hasta el libro sexto de Bonif¿cio VIII (Landau), y sobre las ins-
tituciones eclesiales y el derecho canónico en la ta¡dla edad media (Tierney).
De la segunda sección, seis ponencias, sobre m¿nuscritos, colecciones y tras-
misión de textos, desùacamos el estudio de E. Tejero sobre nEl matrimonio
en la collectio Cesaraugustana'. La tercera sección ofrece cuatro esùudios

sobre canonistas, civilistas y otros esüudiosos; concretamenùe, sobre Algero
de Lieja (M.L. Arduini), Juan de Salisbury (J.T. Noonan, ir), W. de Dro-
gheda (J.8. Sayers) y R. Beneventano (I. Baumgärüner). La eección cua¡ta
recoge tres ponencias: la canonística anglo-normanda en los últimos decenios

del siglo XII (Weigand), colecciones de cuestionee canónicas desde Baxùolomé
de Brixen hasta Juan Andrés (Bertram), y un estudio sobre nlas epidemias
de peste y los juristas', üres ùraùados de J.F. Ripa, G. Previdelliy S. Aldo-
brandini (M. Ascheri). De la quinta sección, cinco estudios, sobre concilios,
sfnodos y estructuras eclesiales, destacamog el de J. Âvril sobre nla evolución
del elnodo diocesano, principalmenùe en el norüe de Flancia, del siglo X al
XIU', y el de J. Sánchez Herreros sobre los tratados de docùrina cristiana y
legislación conciliar y sinodal hispana del siglo XIII a mediados del XVI. La
sección sexüa recoge seis estudios de temas concretos sobre doctrinas, práctica
y procedimientos; entre ellos el de J.A. Brundage sobre nlmpotencia, frigidez
y nulidad de matrimonio en los decretisùas y primeros decretalistasD, el de

R.H. Helmholz sobre el capltulo uSi quis suadente diaboloo, el de T. Schmidt
sobre acusaciones y procesos contra los Papas en el tiempo de Bbnifacio VIII
y Clemente V. Otras ponencias del congreso, que no ee publican en este vo-

lumen, están indicadas en la crónica del congreso. El presente volumen es un
eco final y una muestra del éxito del congreso.

E. Olivares.

K. WALF, Derecho ecleaióatico. (Biblioteca de Teología, 12) Bar-
celona, Herder, 1988,234 págs.

Presenta este libro una serie de estudios sobre temag del derecho canónico

vigente, precedidos por unas reflexiones más generaleg sobre el derecho de la
Iglesia. Muchas páginas se reûeren a peculiaridades de la iglesia en Alemania,
por ejemplo, el sistema económico. Algunas crlticas al derecho derivan de al-
guna falsa interpretación de los textos legales; por ejemplo, la presenüación
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del concilio ecuménico como actuación del colegio episcopal es la adecuada
segrln la eclesiologla del Vaticano II (cf 139ss); las reflexiones sobre algunos
puntos muy concretos del derecho matrimonial son imprecisas, y las indica-
ciones de un agravamienüo de las sancionea penales son inexactas (cf 163ss).
Tampoco se interpreta exactamente la diÉtinción enüre el otorgamiento del
ministerio de regir y su válido ejercicio (cf 120ss). r{,bundan, sin embargo,
otros acertados inùerroganteg sobre problemas actuales del derecho canónico.

E. Olivares

8. Filosofla

N. BoNNET, Im¡nanence et trascedonce chez Teilhard de Char-
din. (Recherches, Nouvelle Série, 11) Montreal-Paris, Les éditions
Bellarmin-Les éditions du Cerf, 1987, 324 págs.

La originalidad de la aporùación de esta nueva obra sobre Teilhard de
Chardin está en el punto de vista, que no es ni cientlûco ni üeológico, sino
filosófico. Analizar el trasfondo filosófico de la obra sugerente y original de
Teilhard, poniendo de relieve la relación entre inmanencia y trascendencia,
la lógica del sisüema, es lo que pretende la autora. Su conocimiento de la
ùoüalidad de la obra no se puede poner en duda y creo que la imparcialidad de
su juicio üampoco. La enorme materia ha sido repartida en ocho capítulos, en
los que sinüeüiza el pensamienüo teilhardiano al nivel de la vida, del hombre, de
la sociedad, de la eocializacíón y la persona, del punto omega, de Crisùo (con
un apartado especial eobre el tema del panteismo), de la acción y de la relación
a la materia. La filosofia teilhardiana da lugar a dos sospechas contra.rias:
panüeismo y dualismo maniqueo. La oposición de Teilha¡d al panteismo es en
general tan clara que apenðs merece detenerse en ella y la autora la elimina
con claridad. Más complicada me parece la acusación de maniqueismo, dada
su concepción original de la 'nada positiva' o el 'mrlltiple puro' al origen
de la creación. La autora cit¿ con razón un üexto claro dela Union créotricc
y un comentario de Madeleine Madaule y el mismo Teilhard reconoce que
su exposición de la creación redolct monichøcismum. De hecho Teilha¡d era
un mal metaffsico y renunció por eso a hacer una metaflsica de la creación,
limitándose a hacer una fenomenologla a eu estilo. Lo dice expresamente
una observ¿ción a la primera redacción ð,e Mi Uniocrso , el 14 de abril de
1918, que no he visüo citada por la autora, y donde dice: oMi intención al
pretender reducirlo todo a la unión no ha eido precisamente enconùra¡ una
solución rnetøftsicø del Universo, eino más bien descubrir una forma histórica
y práctica con respecto a los desaJrollos de la creació¡i". (Eecritos del tiempo
de guerra, p. 309 : 277 de la edición francesa). El tema de la nada posiüiva,
del múltiple puro, etc. me paxece extraordinariamente sugerente y es posible
que la autora se anime alguna vez a publicar una monografla sobre el üema,
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para lo que está tan capacitada por su conocimiento de la obra de Teilhard
desde el punto de vista de la ûlosofla.

R. Flanco

G. DEFoIs , Pour une éthique de Io culture, Editions du Centurion,
Paris, 1988, 132 págs.

Este es un tema nuevo, pero que tiene la capacidad de integrar cues-

tiones muy antiguas. La ética de la cultura puede decirse que es un nuevo

enfoque sistemático para afrontar problemas de siempre. Pero también el
que esta nueva perspectiva atraiga hoy la atención es indicio de que algo

está cambiando en el campo de la ética. La éüica de la cultura surge, en mi
opinión, como consecuencia de la modernidad. Porque la modernidad supone

la pérdida de las referencias absolutas y la irrupción del pluralismo en todos
los ámbitos de la vida humana.

Gérard Defois se ha ocupado ya en diferentee publicaciones del fenómeno
de la modernidad y sus secuelas. Ahora lo hace desde esta óptica que hemos

apuntado y buscando su inspiración en la doctrina de la Iglesia (sobre todo
en la nGaudium et spes' y en el discurso de Juan Pablo II en la UNESCO
en junio de 1930). Desde esta tradición, que él enriquece con sus propias
reflexiones, estructura lo que para él serla una ética de la culüura. En la
lectura del libro destacan dos cuestiones, que a ml me parecen las fundamen-
tales. La primera consiste en saber cómo se armoniza la libertad humana
y la trascendencia cristiana, de forma que se evite tanto el relativismo total
de una libertad mal enüendida como los extremos caprichosos del nazismo o
cualquier otro tipo de üoüalitarismo. La respuesta esüá en una cultura que

busque su fundamento en una verdadera antropologla abierta a la trascen-

dencia como historia y como libertad. Juan Pablo II ha insistido repetidas
veces en esta antropologla. La segunda cuestión se reûere al pluralismo cul-
tural y a la inserción de la lglesia y su mensaje en las diferentes culüuras:
el Evangelio, al hacerse presentê en todas ellas sin llegar a identiûca¡se con

ninguna, ge convertirfa en factor dinamizador que fomentase los conüacüos

entre las culturas enriqueciéndolas a través de una sana complementariedad.
I. Camacho

A. Kl,osp, Unternehmerethik. Heute gefragt? Linz, Veritas,1988,
150 págs.

Este pequeño manual de ética empresarial es fruto de la docencia unida a
la experiencia del auüor en la Cámara de Comercio austrlaca. Es precisamente

esa experiencia la que fundamenüa su profunda convicción de la necesidad de

una éüica empresarial: porque los motivos extraldos de la pura racionalidad
económica no son suficientes para orientar el comportamiento y las decisiones
del empresario.

La ética empresarial es una ética personal, en cuanto que contempla la
realización de un grupo de personas que ejercitan su libertad en el marco de la
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actividad productiva. Pero las consecuenci¿¡s de esüa actividad sobre la vida
social son tan importantes que hay que califica¡ este ámbito de la ética como
ética de la responsabilidad. Libertad e iniciativ¿ personal, responsabilidad y
servicio a la sociedad son los dos grandes ejes de la ética empresa,rial.

Con estos presupuestos 
-Biempre 

presentes, aunque algo dilufdos a lo
largo de toda la obra- se abordan tres dimensiones complementarias: el
orden social como ma,rco de la actividad empresarial y sus exigencias, los
contenidos de la ética empresarial (que constituye el capftulo más extenso
del volumen), las relaciones del empresario con la sociedad y sobre todo con
la polltica.

En conjunto este pequeño volumen ofrece pistas de interés paxa la re-
flexión, siempre con una cla^ra opción por un¿ economfa de iniciativa privada
y con serias reticencias hacia cualquier forma de estaüalización o burocrati-
zaciín económica: en una palabra, por un sistema económico de libertad,
pero sometida ésta a un orden.

I. Camacho

PLOTIN, Troité 98. Introductiion, traduction, commentaire et no-
tes par P. Heoor. París, Les Editions du Cerf, 1.988,427 págs.

Esta nueva colección que reunirá el conjunto de las obras del neoplatónico
y mfstico Plotino (c.205-2701, se ha hecho necesaxia por el progreso alcan-
zado en la investigación plotiniana degde hace cincuenüa años. Con ella ge

proyecta, mediante traducciones y comentarios, permitir al lector, en lo po-
sible, el acceEo a unos escritog ûlosóûcos que han jugado un papel básico en
la historia del pensamiento occidental. La serie presenta la particularidad de
presentar los ùratados de Plotino en el orden cronológico de eu composición,
que conocemos gracias a Porûrio, disclpulo de Plotino, restaurando asf la
unidad de log tratados indebidamente divididos por el mismo Porfirio segrln
un orden sistemåtico. El üratado 38, objeto de este volumen, se publica a
cargo del prestigioso invesüigador Pierre Hadot. Es uno de los más largos y
significativos de la obra, y donde se puede encontra¡ la mayorfa de los gran-
des temas del pensamienüo plotiniano. Para la traducción francega se estriba
enla ed,ítio minor de P. Henry y H.-R. Schwyzer, en tres vohlmenes, Oxford,
Clarendon Press, 1964, 1977 y 19E2, con algunas variantes propuestas.por
Hadot, además de notas crlticas. En la Introducción, ge examinan la estruc-
tura. Composición literaria. Dialéctica y retórica. Las cuestiones platónicas
y el trasfondo polémico del movimiento general del tratado. Temas funda-
mentales: las formas y el esplriüu. El tema del óre¿. El Bíen en Ploüino,
probablemente y de modo inconsciente, se dirige conùra el antropomorfismo:
el hombre procura ser hombre para llegar a ser el Toilo, es decir, el Esplritu,
y libra,rse finalmente de toda forma en la unión mlstica con el Sin formø. El
mundo sensible no es más que un reflejo necesario e inmediato del mundo
de las formas preexistente en el Esplritl¿ divino. No ha¡ pues, que buecax el
por qué ni el para qué de lae formas sensibles ya que exisüen en el Esplritu,
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ni el de las formas espirituales porque su ser se justiûca a gl mismo en la
totalidad orgánica que ellas consùituyen en el interior del Esplriú¿. Pero no
hacen, como Aristóteles, del Esplrituel Bien supremo, que es también antro-
pomorfismo. Además de esta slntesis penetrante de la doctrina de Plotino,
Hadot, üras una esmerada traducción del tratado, nos ofrece un magnlfico co-
mentario (195-367), sin duda lo mejor del volumenr y 9ue aqul sólo podemos
esbozar en sus elemenùos más signiûcativos. Preexistenticia de la sensación y
de lo sensible en el Esplritu. Semejanza con el Bien (en el Espfriùu). Aporlas
sobre su deûnición. El Bien como Belleza, sin forma y sin pensamiento, atrae
al alma hacia sí y no piensa. Contra el concepto aristoüélico que atribuye
el pensamiento al principio supremo, en la obra de Plotino, en cuanto a la
sexta parte y las aporlas que contiene, es significativa, sobre todo, la apa.
rición de tres personas: el Rey de ùodas las cosas, es decir, el Bien; las cosas
de segundo rango, es decir, el Esplritu, y las cosas de tercer rango que es

el Almø, Discrepancias entre Platón y Aristóteles por lo que se refiere a la
jerarquización de las cosas. Lo hermoso viene después del Bien, y se halla
en las formas. De los 42 párrafos que inüegran las 6 partes de eete notable
comentario, podrfamos destacar, p.ej., üodo los de la 3" 1256-294: semejanza
con el Bien en el Eeplritu, y má€ concretamente el problema de la luz del
Bien (ZaO-294; el úlùimo tema, 239-293): es probable que exista una dis-
tinción formal entre semejanza con el Bien y la luz de égte. Hadot acentúa,
con razón la importancia del ascenso o del vuelo del alma que recibe las alas
al contemplar la luz del Bien. En general, es de gran trascendencia el influjo,
al menoe indirecto, en autores como San Agustln, y en algunos medievales
(cf la lista de éstos y de los modernos 387-388, v.gr.: Tauler, Juan de la Cruz
y Teresa de Jesrls). El fndice griego (389-406) eB muy sugestivo, p.ej., dsoé,
nous, ouslø y l6gos, vocablos que pueden ayudar a esclarecer ciertoe textos
del NT y de los Padres.

PRocl,o , I Manuali. I testi magico.teurgici. t^n,rr.l1,';;::,
Proclo. Tladucción, prefacios, notas e índices de Chiara Faraggiana
di Sarzana. Estudio preliminar de Giovanni Reale. Milán, Rusconi,
1985, CCXXff + 355 págs.

El esüudio inicial de Juan Reale, director de la sección de Filosofia clásica
de nI Clasici del pensiero', que ocupa casi la mitad del volumen, es una
síntesis de la Storia della Filosofiø antica (Mitán, Vita e pensiero, 1934) del
mismo auùor. El capftulo þrimero intenùa fundamentalmente la comprensión
de Proclo a partir de la üeorla hipostática de Ploüino y del desarrollo y es-
tructuración que de ellas hace Jámblico a tr¿vés del arte mágico-üeúrgico que
le proporcionan los üextos de loa Oróculos cølileos. Sitúa a Proclo dentro de
la tradición de la Escuela de Atenas y lo deñne como el máximo exponenùe
del Neoplatonismo, no en el senùido metaffsico de Plotino, sino en la Hnea
interpretativa de Jámblico. T}as una breve enumeración de las influencias
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de la filosofla de Proclo a través de la hisüoria, reseña el estado actual de

las ediciones y traducciones de sus obras y los estudios crlticos más sobresa-

lientes sobre este tlósofo del siglo V. Pero son los capltulos II al V los más

interesantes pa,ra el acceso al pensamienüo de Proclo por el análisis que hace

de los elementos de ffsica, los de teologla y los textos üerlrgicos, intentando
encontrar un sentido nuevo o una nueva imagen del filósofo en el estudio de

las relaciones lingüfsticas y conceptuales de los distintos escritos. Filosofía

"diflcil y arùiculadao en la que aparece Proclo a la vez como un matemáticot
un metaflsico y, más allá del éxtasis de Ploüino, como un teurgo en la extraña
mlstica de los ritos. La üraducción esüá cuidada, apoyada sobre las mejores

ediciones, aunque.no concebida de forma crftica, ni proporciona variantes de

las distintas fuentes. Son de gran utilidad los lndices temáticos sobre los tex-
tos mismos, y una abundante bibliogra,fia. A estas üraducciones se añade la
dela Vùlø ilc Proclo, de Ma¡ino de Nápoles. Esta obra ha eido publicada por
el nCentro di recherche di Metaûsicao de la Universidad Católica de Milán.

E.M. Borrego

F. SIEGERT, Philon ton Alenand,rien, über die Gottee bezeichnung
owohltötig t)eîzehîendea Peuer' (De Deo). Rückübersetzung des Flag-

ments aus dem Armenischen, deutsche überstzung und Kommentar.
(Wiss. Untersuchungen zum Neuen Testament, a6) îrbinga, J.C.B.
Mohr (P. Siebeck), 1988, VIil + 190 págs.

Un fragmento del tratado conocido con el tltulo latino De Deo, y donde
Dios recibe el apelativo de nFuego benéficamente coneumidoro, escrito ya
perdido en su integridad y que apenas ha llamado la atención, se conserva

en un lenguaje mixto, es decir, con vocabula¡io armenio y sintaxis griega,

hecho que hace muy diflcil la recuperación del original griego. En el presenüe

libro Folker Siegerü nog ofrece primero el texto armenio, tomado de la edición
de Awgerean, Venecia 1826,613-619, una retroversión griega con su aparato
crítico, una traducción alemana y un comentario del fragmento. Filón ex-

pone los pasajes Gn 18, 2; Dt 4, 24; e la 6, ls, en sentido de que Dios hace

penetrar sus poderes en el cosmos, que se idenüifica con el pneurn& creador
de la cosmologfa estoica. Los dos Querubines del Templo de Jerusalén, asl
como los dos compañeros del visitanüe que llegó a Abrahan (Gn 18) y los dos

Querubines en Is, son relacionados alegóricamente con los poderes supremos.
La Biblia se refiere a la inmanencia de Dios con metáforas que Filón eoluciona
valiéndoge de l¿ cosmologla estoica. El comenùario de Siegert va recorriendo
vocablos y frases del fragmento explanándolos a la luz de la filosoffa, sobre
todo de la presocrática, y compa¡ándolos con explicaciones pantelsticas. A
modo de ejemplo notamos, v.gr., el análisis de phos, considerado como ca,rac-

terlsüica del Ser divino, como en la Sabidurla de Salotrón 7,26; phos øldion
en paralelismo simbólico con theou encrgcio (45). Excurso: la masculinidad
del Creador, con citas de Aristóteles, Zenón y Platón (S ss), Otro excurto:
Los problemas de Filón con ¡nøteriø que nacen de la inconsecuencia de Filón
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por identificax el me on platónico con la o¿sto estoica, esüo es, el ser y el no

s.r (Sar). Oüro Excurso: la ür¡øg de Filón, Ia rablnica Middot y la doctrina

ùrinitaria cristiana (ZS-SO): uno de loe tema,s que resulùan más sugestivos

del comentario con numeros:Is citas, entre ellas las de Eusebio de Cesarea,

, Teófilo de Antioqufa, Clemente de Alejandrla y Orfgenes. Como se ve, Sie-

gert saca partido del fragmento filoniano paxa proPorciona¡ este conjunüo del

libro, repleto de erudición y de interés.
A. Segovia

A.F. Urz , Etica soc'iol. Tomo tercero: El orden social, Barcelona,

Herder, 1988, 330 pp.

Hace ya más de 20 años que vieron la luz los dos primeros tomos de esta

obra, dedicados respectivamente a los oPrincipios de la docürina socialo y a la
oFilosofía del derecho'. A este.tercero seguirán, según el plan del autor, otros

dos sobre oEl orden económico'y oÐl orden polfticoo. Esta estructura de la

obra explica que una de las primeras tareas que se Propone el autor en este

volumen sea la delimitación del orden social frenüe a los órdenes económico

y político: si en un cierto sentido se contrapone a estog dos, también puede

afirmarse que se sitúa en un plano superior más englobante, el del universo

de valores que están presentes y presiden todos los procesos sociales.

Sobre estos preoupuesùos, que el autor quiere inspirar en la filosofla aris-

totélico-tomista, y sobre la doble convicción de la prioridad del individuo
sobre la sociedad y de la necesaria subordinación del interés propio al bien

común, se analizan las principales insùituciones de la vida social. Las dob pri-
meras (matrimonio y familia) y la rlltima (Estado) son las únicas que están

dadas por la naturaleza. Las oüra surgen de circunstancias anùropológico-

históricas permanentes: escuela; patria, pueblo, nación; organización profe-

sional. El egtudio de cada una de ellas es deeigual en extensión y preüende

sólo ofrecer unos criterios morales que sirvan de ma¡co de referencia.

La extensa bibliogra,fia (pp. 249-314) tiene el inconveniente de omitir
todo lo editado entre 1956 y 1979, para lo que se remite a los 7 volúmenes

de Bibligrøphic der Soziølethik publicados por el autor con un equipo de

colaboradores entre 1960 y 1980. Tal como está, esüa bibliografia del apéndice

üiene eI valor de complemenüar aquella otra monumental obra bibliográfica,
pero no resulta útil para quien sólo dispone del presente volumen y le gusta^rla

enconüra¡ en él una bibliografla completa aunque no exhaustiva.
I. Camacho

V. ZslFKovrrs, Ethik dea Friedene,Linz, Verita"s, 1987,224pâgs.

Este libro, con el que se inicia la serie "soziale Perspektiveno, ofrece una

sfntesis a modo de manual de un tema tan actual hoy como es el de la paz.

Su principal valor es esa tarea de síntesis que le ha permitido apoyarse en

una amplia bibliografia especializada resumiendo sus principales contenidos
y estrucüurándolos en una exposición muy bien sistemaüizada.
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La obra tiene, además, una orientación predominantemente práctica. La
parte primera, sobre concepüos y fundamentos, es breve: quizá excesivamente
breve, por ejemplo al trata¡ de loe fundamentos bfblicoe de una ética para la
paz. Ðn c¿mbio la segunda parte, la estrategia global pa,ra la paz, expone de
forma detallada los distintos ámbitoe de esa ta¡ea a través de una gladación
sucesiva cuyas fases podrfan ser: acaba,r con la guerra, ac¡bar con el sistema
de muüua amenaza, acabar con las causaa de la guerra, eliminar la violencia en
la resolución de los conflictos, construir un orden de libertad justo y dinámico,
educar para la paz. si las páginas que se refieren a las causas de la guema y a
la violencia son extrem¿damenüe ricas y va¡iadas en sugerencias, las dedicadas
a la teorla de la guerra justa, a la posesión de armas y a la estrategia de
disuasión me paxecen muy atinadas en el análisis.

De la lecüura de la obra Ee saca la conclusión de que la tarea de la paz es
mucho más que el esfuerzo por evitar la guerra. Tal conclusión queda ilus-
trada a través de la variadfsima gama de actividades que se presentan como
factores eficaces para construir la paz: van desde el ámbito de lo personal y
familia¡ hasta el de las instiùuciones nacionales e internacionales. El haber
sabido conecüar esos ámbitos, a primera vista tan distantes, es otro de los
aciertos de este libro.

I. Camacho

9. Historia

A. Durr¿¡'NDT, Die spötantöke. Römische Geschichte von Diocle-
tian bis Justinian 284-565 n. chr. (Handbuch der Altertumswissens-
chaft, III, 6) Munich, C.H. Beck, 1999, XVIII, * 612 págs.

La verdad es que el tltulo de esta imponenüe colección, MonuøI d,e rø An-
tigücdød, no da una idea de su riqulsimo contenido a lo largo de muchlsimos
años de investigación y de.sucesivas publicaciones de volúmenes. El presente
colre a cargo de Alexander Demandt, profesor ordina¡io de Historia Anti-
gua en la univ. Libre de Berlln. Relata la obra la historia romana desde
Diocleciano hasta Jusüiniano basándoEe en las fuentes, incluyendo papiros e
inscripcionee (cf 1-33). Es de notar que hasta la fecha no existla en alemán
semejante exposición, ya que las obras de o. seeck (1g95-1922) y de E. stein
(1920) sólo llegan hasta el aí'o 476. Las publicacionee en otrás- lenguas son
inferioree en lo que se refiere a la moderna situación de la investigación,
como las fr¿ncesas e inglesas. Asl se comprende el gran valor de la p-resente
exposición para el perlodo indicado.

En resumen: se trata de la hisüoria romana con ra crisis del Imperio entre
los soldadog imperiales, el ùema de Diocleciano y la tetrarqula, la época de
constantino el Grande, l¿ de sus hijos, las de Juliano, valentiniano I, valente
y Teodosio para seguir con la dinastla teodosiana en occidente y oriente y
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el imperio occidental en su última época, la crisis del oriental y la época de

Justiniano, el Legislador: tal es el contenido de la primera parte. La siguiente

lleva por títlJJo Relacioncs intcrn¿s. Es la más extensa ¡ desde luego, la de

*uyo. trascendencia bajo el punto de vista sistemáüico, con el tratamienüo del

Estado, la corte, la Administración, el sober¿no, la sociedad, la Economía,

la Educación, los Estudios y la Religión. La última parte merece, también,

particular atención pues configura una PersPectiva del problema de la inüer-

pretación histórica de los suceeivos acontecimientos relatados anteriormentet

ias cuestiones básicae en torno a dichos problemas y los intentos de expli-

cación con puntos de gran interés como la polémica, las causas originales, el

cristianismo, las opiniones sobre gi éste influyó en la calda de Roma, el ciclo

cultural y los Germanos. El volumen viene enriquecido con cuatro Apéndices

con listas de jerarcas, cuadroe sinópticos genealógicos, esquema,E y cuadros

cronológicos, además de tres maPas.

Ya hemos indicado al principio los principales méritos de la obra en con-

junto. Ahora sólo queremos subrayar el valor singular de ciertos temas dado

Ll "r.*o espacio del que disponemos. Papel trascendente de Constantino, eI

Grande, 306-337 (61-80). En particular, su política religiosa, como cuando en

319 concedió a la lglesia el derecho de recibir paürimonios, el poder manumitir
a los eeclavos, y el extender a la lglesia el derecho de asilo a los perseguidos,

hasta entonces concedido a los templos (cf 71). Tal vez resulte demasiado

breve el espacio concedido al importante Concilio de Nicea convocado por

constantinà en 325 (72s). Epoca de Justiniano, 527-565 (195-210) con el

úlüimo intento de recuperar el Imperio romano, notando p.ej., cómo las posi-

bilidades pollticas fueron limitadas por los desplazamientos de los pueblos de

grandes poblaciones. En el tema de las relaciones internas, desüacamos lo que

at¿ñe a lareligión (nre-nos): excelente slntesis v.gr. al examinar las relacio-

nes entre cristianos y paganos, la polltica del Emperador con los judlos y las

observaciones sobre los ascetas cristianos. Por último, apuntamos lo relativo
a los intentos de inüerpreüación (481-490). Se trata de los interrogantes en

torno a estos problemas: ¿cómo hay que delimita¡ la época? ¿Qué es lo que

cambia? ¿Por qué se resquebrajó el Imperio romano? Después de analiza¡ la

explicación de los exógenos y de los endógenos y examinax múltiples ÍIÉtpectog

como los defectos en el orden religioso, social y pollüico y acentuar el facùor

de las invasiones germanas y, en general, de los bá¡barosr el auüor concluye

que en log Estados de tipo cultural siempre se observa una tendencia demo'

ledora hacia el bá¡baro extranjero, que no puede impedir que los bárbaros en

la técnica de la guerra hayan est¿do a más altura que los palses cultos. De

todas maneras, má,s admirable que la cafda de Roma es la supervivencia de

la Antigüèdad sin la cual ¿qué hubiera sido de Europa?
A. Segovia
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Geeømrnelte Aufsötze zur Kulturgeechichte Spaniens, gP. Band,.
Hrsg. von O. Engels (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft,
Erste Reihe, 32) Münster, Aschendorf, 1988, 416 págs.

Continuando sus investigaciones sobre la hisùoria cultural de España, que
tanta gratitud y simpaüla despierùa en los medios culùurales españoles, nos
ofrece ahora la Görresgesellschaft en esùe volumen, los siguientes artlculos:
H. Schadek, Los familia¡es de los reyes ¿ragoneses del siglo XfV y comienzos
del XV (1-147). Con ayuda de este grupo de persona€ se proyecta una
importante perrpectiva sobre la estructura interna de la corte a,ragonesa. El
familiar no siempre era miembro de la comitiva palatina, sino que se accedla
a la familia mediante un nombramiento individual, debido, ante todo, a la
parüicular protección del rey. Por otra parte, la pertenencia a la familia
concedía privilegios en materia de impuesüos, derechos de súplica y una dieùa
anual. Pedro II recibió l¿ tradición familiar siciliana, y Jaime II desarrolló
una entidad familiar a,ragonesa, especialmente nombrando a comerciantes,
artesanog y miembros del bajo clero, sobre todo en Ba"rcelona, palma de
Mallorca y Perpiñán. curiosos modoe de captar familiares por Alfonso IV y
Pedro IV. F\nción poutica de los clérigos, como familiares. Nombramiento de
judlos, etc.Este arüfculo, tan extenso, resulta llamatir¡o por su material en el
dominio polltico-histórico. Destacamos la ligta general de nombres (s6-108),
muy rltil pa^ra captar la amplitud y caracterfsticas del procedimiento real en
la materia.

J.Q. Kern, La provisión de las Sedee episcopales aragonesas bajo el go-
bierno de Pedro IV, el Ceremonioso (14E-264). Juan, hijo de pedro, segula su
propia polltica, pocÍ¡B veces de acuerdo con su padre. Puso la adminigtración
de la cáma¡a Apostólica en manos de la corte con la oposición de clemente
vII y de urbano vI. Pedro dio liberüad de movimiento al prfncipe heredero,
lo que explica por qué su padre concedió en encomienda la sede episcopal
vacante d.ezaragoza, en 1382. El a¡tfculo estrib¿ en una documentación, que
da su valor al trabajo.

E. Fey, El ûn de la Caballerfa medieval y la poesla de Jorge Manrique
(zøl-sztl: Jorge presintió el cambio radical de la historia española inaugu-
rada por loa Reyes caüólicos. Y la muerte del mismo puede ser considerada
como el fin de la caballerfa medieval en España. Excelente análisis de la
tradición literaria de loe Manrique y del contenido de las obras menores de
Jorge: la muerte en lucha con la vida; textos de las Coplas.

G. Llompart, Tomás Squer, un librero nizardo en la Mallorca de Carlos V
(szz-aoz): se trata de lapresentación de un Libro de cucntasdel ribrero squer
con muchas contraventas y un fajo de correspondencia inserüo en las páginas
del libro, del que se publican las piezad más notables sobre las relaciones
comerciales del librero.

La serie de a¡tfculos se cie¡ra con un recuerdo In memoriønr, de Jordi
Rubió, catalán colaborador de la Görresgesellschafù.

A. Segovia
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G. KönloR, Historischea Lerikon de¡ Deutschen Lönder. Die

deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Munich,

C.H.Beck, 1988, XXXII + 630 Págs.

casi 900 años duró el sacro-Romano Imperio de la nación alemana. su
posterior herencia han sido la Reprlblica Federal Alemana, la Reprlblica De'

mocrática Alemana, partes del imperio franco, de Polonia, de Suiza y de

Austria. La división de los territorios subsiguientes en esùados, cantones y

distritos ha sido bien recibida por todos. Pero Gerha¡d Köbler, profesor de

historia alemana de Derecho y de otras ram¡¡a jurldicas en Innebruck, se pro-

pone en el presente trabajo proseguir la historia de dichos territorios, aunque

el proyecüo guscita dificultades. Ante üodo, si retrocedemos a la época an-

üerior a 1806, donde se detectan relacionee territoriales extraordinariamente
complejas, la multitud de principadog electorales, ducados, ciudades del Im-
perio, abadfas imperiales, condados, principados del Imperio, caballeros del

mismo y otros señores de la nobleza, era desconcertante. De aquf, la gran

utilidad del presente dicciona¡io histórico, que aba^rca tanto loe eetados en

general, como los dominios territoriales en particular, señorlos, estados, mo-

nasüerios, etc. La obra contiene unas 5000 unidades hietóricas, de las cuales

se describen la historia y la evolución territorial en forma concisa, las primi-
tivas designaciones documentales asl como los préstamos legales, obüención

y pérdida de dominios o cambios de soberanla. Cada arülculo lleva su res-

pecüiva bibliografla. En cuanto al espacio de tiempo, se parüe de finales del

siglo XII, hasta hoy. Y por lo que se refrere a las nacionalidades, se tiene

en cuenta, segrln ya dijimqs, la República Federal Alemana, la DDR, domi-
nios de Polonia, Suiza, Austria, trbancia e lüalia. Como ge ve, el Léxico es

un importantlsimo instrumenüo de consulta pa¡a no pocas clases de lectores.

Sólo algunos ejemplos del contenido de la obra] Anholú (condes, principado,
ciudad libre) contres columnas de Texto. Coraey (abadfa imperial regida por
prlncipes, obispado y principado). Etsøss (condado de un estado) con más

de dos columnas. Frønkfurt (ciudad imperial, gran ducado, ciudad libre) con

numerosa bibliografia. Genuo (república). Honnover (principado, ducado,
principado electoral y reino) con abundante bibliograÃa. Suizø (con breve

hisùoria desde 1127 con la entrada de los condes de Zähringen como rectores

de Burgund, cuando murieron los condes de este condado libre). En suma:

una riqueza lexicográfica de enorme interés histórico.

A.S. Muñoz

E. Kuunr - H.voN Löwts, Grôf noch der deutechen Geschi-

chte. Erbeaneigneung und T[aditionspflege in der DDR (Studien zur

Politik, 11) Paderborn, F. Schöningh, 1988,275 págs.

Eberhard Kuhrt, jefe de sección en el Ministerio Federal para las relacio-

nes interaleman¿ùs, y Henning von Löwis, auxiliar de cátedra en la Universidad
de Colonia, se proponen en esta obra estudiar la nueva y amplia envergadura
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en la DDR de su herencia hisüórica y de la historia de sus exponenües de
la tradición. con este motivo estudian los presupuestos pollticos e histo-
riográûcos de eete proceso evolutivo, asf como la cuestión de qué importancia
tiene esto para la doctrina de las dos tradiciones de la higtoria alemana. su
análisis crltico no se limita, pues, a la discueión hisüórico-cientlfica, sino que
se congideran también üem¿s de la vida cotidiana gocialista en las escuelas,
en la milicia y en la estructura histórica del Estado. Los aspectos elabora-
dos son complejos y diversiûcados, v.gr., la era de ulbricht, el antifaciamo,
Lutero y la revolución primiüiva burguesa, Bismaxk y la revolución desde
a;riba, educación tradicional de la¡ nuevas generaciones y la música milita¡
socialista.

A.S. Muñoz

J. LIoHARDUS, M. LIoHAHRDUSITTEN, G. BAILLoUD, J.
cAUvIN, Lø prehistorio de Europø. El neolítico g el calcolítico entre
el Mediter¡óneo y el Bóltico (Nueva Clio, 1 bis) Barcelona, Labor,
1987, XXI * 598 págs.

Esta obra, cuyo conüenido se halla bien expresado en el tlturo, abarca
tres libros: I) Estado actual de nuesüros conocimienüos. II) problemas y
directrices pa,ra la investigación. III) ta documenüación.

Destacamos, ante todo, lo relaüivo a las civilizaciones protoneolfticas en
Asia Anterior y las culüuras aldecanas y civilizaciones preurbanas en dicha
zona, por c¿uvin. Además, y principalmente para nosotros, el neolltico y
calconeolltico en la Penfnsula lbérica, por Rincón. sin duda, reviste singular
importancia la rica documentación aportada por cauvin, los Lichardus y
Bailloud.

Dada la competencia cienùlfica de los autores y las caracterlsüicas de los
temas en el dominio prehistórico europeo, l¿ vergión castellana de M.A. del
Rincón, está plenamente justificada.

A.S. Muñoz

L. LUcAs, Zur Geechichte de¡ Jud,en imoierten Jahrhundert. Der
Kompf zwischen christentum und Jadentuna. Hildesheim-zürich-New
York, Georg olms verlag, 1g85 (Nachdruck der Ausgabe Berrin lg10),
14 * 134,págs.

De nuevo tenemoe en nuestras manos, por obra de la edit,orial G. olms,
la reedición de un eetudio clásico, aparecido como primera pa,rte (y rinica
publicada) de log nBeitrãge zur Geschichüe der Judeno. Ef autor,: rabino
en Glogau, recuerda en el prólogo (sin paginar) que los acontecimientoe de
la época estudiada, época de la formación del ralmud y de violentas con-
fronüaciones enùre judlos y cristianos, han ejercido un decisivo influjo en la
historia posterior del Judalsmo. La presente investigación tiene por objeto
no sólo acla¡a¡ log moüivoe de la confronüación, gino ùambién informar eobre
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los acontecimientos que los provoc¡rxon. En consecuencia, el libro está divi-
dido en tres capftulos. El primero estudia la actitud respecto a los judlos de

Ios grandes autores patrlsticos de la época (Basilio, Aùanasio, crisóstomo,

Jerónimo, Ambrosio, Agustln). Dl segundo se concentra sobre loe motivos

y el desarrollo de la confrontación. Como agentes principales se geñ¿lan la

cristología, el ideal ascético cristiano, Ia reacción contra el proselitismo judlo,

la creencia admiùida de una hostilidad de los judlos conüra los cristianos y el

ideal de Estado confesional cristiano. En el tercer capltulo se señala cómo,

a pesar del estado de postración y humillación a que llegaron los judlos al

frnal de la época (et año 415 marcarla el punto crltico), el Judalsmo se con-

servó intacto en su esencia, a lo que contribuyeron factores de üipo religioso y
polltico. La conclusión que cierra el libro eE que, frente a explicaciones sim-

plistas que aùribuirlan el estado de postración de los judlos ¿ la arbitrariedad
de los emperadores o a especialeg ca¡acterlsticas de los judfos, nDiese Dar-
legungen mögen zeigen, dass die Erniedrigung der Juden das Resulüat eines

auf ganz besonderer Basis beruhenden und an wechsenlden Bildern reichen

grossen Kampfes ist" (p.134).
A. Torres

Menschwerdung Gottes - Vergõttlichung aon Menechen. D. ZELLER

(Hnsc.), (NT et Orbis Antiquus, T) Fleiburg Schweiz - Göttingen,
Universitätsverlag - Vandenhoeck & Ruprecht, 1988,223 págs.

En la Introducción de esüa obra colectiva se explica el sentido de los dos

componenües del tltulo: Humønizøción de Dios se refiere al hecho de que, ante

todo, implica una extensión ilegftima del concepto cristiano la enca¡nación de

Dioe en Cristo como si ésta no fuera un misüerio y en la historia comparada

de las religiones poseedora, al menos, de una noùable categorla. Por otra
parte, la d,iainizoci'n del hombre se entiende en el lenguaje de las religiones

como un reconocimiento de la divinidad, v.gr. en el caso de los emperadores

romanos, después de su muerte, lo que supone cierüas diferencias, p' ej.

en la realeza divina egipcia. En el presente volumen se centra el tema en

la reøIcza søcra y en el culto imperial, en el dominio del antiguo Oriente,

Egipùo e Imperio romano. De aqul el sentido de las siete colaboraciones que

integran el volumen. R. Grundlach, El Faraón, un jerogllfico de dios. Sobre

la divinización del rey egipcio (13-35). B. Lang, El rey divinizado en el

Israel politeista (e7-S9). D. Michel, useréis como dioso. Pensamientoe sobre

la hietoria del pecado original, Gn 3 (61-87). H. Humbach, Soberano, dios

e hijo de dios en lrán y palses limltrofes (89-ttl). P. Herz, Ðl Emperador

romano y el culto imperial ¿dios o prtnus intcr pøres? (115-140). D. Zeller,

La Encarnación del Hijo de Dios en el NT y en la antigua higtoria de las

religiones (141- 176). A. Schilson, nDios cada vez má,s hombre'(D. Sölle).

Aspectos de un humanismo postcrisüiano (tZl-ZtS).
Esta colección de trabajos resulta francamenüe sugestiva y agrupa estu-

dios que, en cierto modo, revisten una actualidad perenne, y están elaborados
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con referencias a las fuentes citadas en noùas. Concretamenüe nos llama la
atención los temas de zeller y de Herz. El primero centra su trabajo en
las expresiones de la comunidad postpascual y examina texüos cristológicos
como Rom l, 3ss, Fil 2, 6-11 (v.gr. eenüido de status real de los vocablos
morphé,, omoîomø, y schema. También se explana la esperanza mesiánica
judfa y se presentan los modelos helenlsüico, como p. ej., el de los dioses con
figura humana; y se aportan textos de Orlgenes, Apolonio de Rodas y Ovidio.
Personas hisüóricas, como el rey Antfoco IV, Dionisio y Asclepio. Hombres
sabios como Pitágoras. Apropiación cristiana; discrepancias y afinidades.

Por su pa,rte, Herz profundiza en el tema del culto imperial romano al
que considera como un fenómeno complejo histórico y social presuponiendo la
plenitud del poder como caracterlgtica del cargo imperial. Formas concretas
de dicho culto segrln la diversidad de las regiones que integraban el Imperio
(124-131), una de las secciones más interesantes del arüículo, como cuando
se analizan loe condicion¿mientos de la adquisición del cargo de emperador,
v.gr' la perüenencia a deüerminada familia social, como en el caso de calfgula,
miembro del ordo senatorius. Esperamos que con eeta selección de temas que
hemoa recogido brevemenùe del volumen, el lector tenga una idea del valor
cientfûco del conjunto, uno de los máe atractivos de la excelente serie NT ct
orbís Antíquus' 

A. segovia

Monu¡nenta Ger¡noniae Historica, Legum sectio IV: constitutiones
et Acta Publica Imperatorum et Regum, tomi XI, Fasciculus VII, Die
Goldene Bulle'vom 10. Januar und 25. Dezember 1856. Bearbeitet
von Wolfgang D. Fbitz. Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1ggg,
537-641 págs.

La Bulla Aurco hte promulgada por Ca,rlos IV en 1356, y su primera
parte (que contiene los caps.1-23) el r0 de enero en la Dieta Imperial (en
el üexto curia) celebrada en Nürenberg; y la segunda pa,rte (con ros caps.
24-3L) en la Dieüa de Metz, el 25 de diciembre. La Bula ee ei resultado de
las negociaciones entre carlos y loa Prfncipes Electorea. La primera parte
del ejemplar bohémico (B) fue redactada en el perlodo que trascurre entre
ambae Dietas, mientras que la segunda (b) proviene de la Dieta de Metz, o
poco deapuée. El escritor del original de colonia no actuaba, segrln parece, ni
en la cancillerla Imperial, ni en la de los Prlncipes Electores. La investigación
discute sobre si el ejemplar imperial debe ser considerado como obligatorio,
y quién fue su autor. Generalmente se soetiene que, en gran pa,rte, la Bula
se debe al mismo carlos IV. otroe temas eon tratados con minuciosidad en
la Inüroducción, como éstog: Degcripción de las sieüe copias que se conservan
del documenüo y coüejo de ellas entre sl, lo que sólo da lugar a sugerencias
sobre correcciones y cambios existentee en las copias en limpio. Las cuatro
versiones del texto latino proceden de Flankfurt (de la que sólo poseemos
la edición de 1897 de Altmann), Dresde, Göttingen y Munich. Indice de
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copias en laüln de versiones en alemán y en otras lenguas y de incunables.
Observaciones sobre la presente edición tanto en lo relativo al texto latino
(donde se procura refleja"r la peculiaridad de! original), iomo en lo que atañe
al texto alemán (donde se reproduce la edición más antigua ALT de Altmann,
con ayuda de oùras). Sigue la edición crlùica de la Bula (55${33) dividida
en 31 capltulos. Apuntamos algrln que oüro tema, v.gr. De la elección del
Rey de los Romanos. Los Principes Electores, en comrln. De la inmunidad
de éstos. De la revocación de los privilegiog. De los derechos de los oûciales
cuando los Prfncipes reciben su feudo del Emperador o del Rey de Romanos,
etc.

El fasclculo denota el rigor cientlûco que caracteriza a MGH (en concreto,
de W.D. FYiü2, elaborador de este XI volumen), a lo que se a^ñade el particular
interés del documento bien eetudiado en su contexto histórico-polftico, y cuya
edición, con los debidog recorùes, es siempre de agradecer.

A. Segovia

R. MUTH , Einführung in die griechische and römische Religion.
Darmstadt, Wiss.Buchges., 1988, XI * 347 págs.

Roberü Muth, presidente de la Confederación de Profesores en las Univer-
sidades austriacas y especializado en Filologla Clásica de la Antigüedad, se

propone en este libro echar una ojeada sobre la historia de la investigación en
üorno a la religión griega y romana desde el siglo XIX. Estudia los métodos,
regeña la naturaleza de esüaE religiones e inüroduce al lector en la historia de
las ideologlas religiosas, en el mundo de log dioses y en los cultog de eetos
pueblos.

Debido al gran número y complejidad de los temas elaborados, sólo pode-
mos aqul hacer algunas indicaciones. La religión de los griegog se caracüeriza
por su continua evolución desde los llamados üextos lineales B (ante todo, los
de Knosos y Filo, relativos ¿ Creta y al Peloponeso) hasta los helenistas de la
época imperial romana, que tuvieron que entrar en liza con el cristianismo.
El nrlmero de loe dioses fue creciendo al asumir las divinidades y cultos de
otros pueblos, racionalizando las ideas religiosas y conjugando lo cúltico y lo
polltico. Viene luego el estudio de los siglos oscuros y de la religión homérica,
que dejan detecùa¡ huellas de escritos mágicos.. Sigue el tema de loe dioses
griegos de la época arcaica y clásica, donde se puede conjeturar que el nrlmero
de doce deidades procede de la tradición del Asia Menor. Explanación de lo
que atañe a Zeus, trabajo bien matizado, v.gr. las observaciones referidas a
la existencia de un, por asl decirlo, monoteismo de Zeus, a la etimologla de
este nombre y a las propiedades negativas de este dios (cf 73-77), cuya esposa
Hera fue considerada por Homero como la diosa más antigua, apuntando al-
gunos inüerrogantes, p.ej. si se trataba de la divinidad de la tierra frucüífera,
con la probable respuesta afirmativa. Otros dioses estudiados a forido son
v.gr. Atenas, Artemis, Ares, Hermes, Demetrio, Dionisio, Epatistos, y otros
muchos menores. La escatologfa de la época arcaica estuvo muy influida por
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la épica homérica respecto del más allá, donde los mortales reciben premio
o castigo según sus obras en la tiema, etc. A continuación se analiza la
religión de los poetas y de los ûlósofos, donde se trata del antropomorfismo
y de la actitud despectiva de algunos pensadores frente a los dioses (cf a3-
1S0). Toda esüa sección es una de las más insüructivas del conjunüo. La
tercera parte se refiere a la religión de los romanos donde se enumeran casi
los mismos temas que en el estudio de los griegos. De modo especial notamos
la observación de que aquí se debe actuar con cautela y matizar bien lo que

se considera como reviüalización de la religión de los poetas y filósofos griegos
por parte de los romanos. La caracterfstica de la religión roman¿ hay que

buscarla en el conùenido de los nombres de los dioses, anüe todo. Entre ellos
se traüa v.gr. de Jrlpiter, Minerva, Diana, Apolo, etc. En la escatologla, las
perspectivas del más allá eran mucho menos complejas que entre los griegos.
A los muertos, que viven en sus sepulcros, se les debe el culto; en privado
a ca¡go del paterførnílíøs, y en prlblico al colegio de sacerdotes: pontíûces,
augures, etc. (cf 238-309). Excelente exposición (como ya notábamos en el
cago de los griegos). Muy útil resulta la bibliografi¿ de la¡ antiguas religiones
(325-335), asl como los lndices (337-347). En suma, una obra eruditlsima
cuajada de 823 notas, muchas de ellas bien nutridas y cuya utilidad no es

menester subrayar.

A. Segovia

D. RUIZ, Insurrección defensiuo y reaolución obrera. El octubre
español de 1934. Barcelona, Labor, 1988, 161 págs.

David Ruiz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de
Oviedo, describe el amplio contexto histórico del ocüubre español de 1934
centrándose en la movilizaciún obrera en la República, con lo que los soci¿-
listas quisieron justificar la declaración de la huelga insuneccional contra la
entrada de la CEDA en el gobierno. En particular, subrayamos los temas: 4.
Clase obrera. Sindicaùos y Pa"rüidos en Asturias; el 6. Repliegue y rendición;
y el 8. Flacaso polltico y derrota militar. La obra está bien documentada.

A.S. Muñoz

H.S. SADER, .Les états a¡améens de Sgrie depuis leur fondation
jusqu'àt leur tronsformotion en proainces aaagriennes (Beiruter Texte
und Studien herausgegeben vom Orient-Institut der Deutschen Mor-
genländischen Gesellschaft, 36). Beirut 1987. In Kommission bei
trlanz Steiner Verlag, Wiesbaden, XIV * 306 págs.

Se trata de la tesis doctoral de la autora, preparada en el Instituto de
Asiriologla de la Universidad de Tübingen, lelda en julio de 1984 y preparada
para su publicación incluyendo toda la bibliografia disponible hasta fines de
1985. Ðl interés de la obra viene marcado por tratarse de un tema que,
como se indica en la Introducción (p.1), no había sido objeüo de un estudio
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detallado y de conjunto desde la obra clásica de A. Dupont-Sommer (1949).
La finalidad del trabajo está suficientemente indicada en el tltulo de la obra.
Como es sabido, entre fines del siglo X y segunda mitad del siglo VIII a.C.
aparece en el territorio comprendido desde el norte de Mesopotamia hasta
la región del AntiUbano y sur de Si¡ia un rosaxio de pequeños estados, cono-
cidos por las inscripciones asi.rias y los textos localeg redactados en diversas
varianües de dialectos arameos, y que poco a poco serlan absorbidos por el
renaciente imperio asirio. La ¿utora centra su interés en aquellos estados
que, habiendo tenido al menos una dinastla de reyes con nombres arameos,
nos han dejado suficiente información y que han desempeñado un papel im-
portante en la política de su tiempo. Con ello quedan excluidos, por una
parte, los pequeños estados a,rameos de la zonas periféricas del territorio ¡
por otra, los estados uneohititasn cuyos gobernantes y textos locales apaxe-
cen en luvio. Se dedican sendos capíüulos a Guzana.Tell Halaf (Bît-Baþiâni),
Bît-Adini, Bît-Agûsi (Arpad), Sam'al, $arnat y Damasco-Aram. En cada
capltulo se sigue un esquema parecido: reproducción y análisis de las fuen-
tes escritas y de los restos arqueológicos y breve resumen de la historia y
extensión geográfica del reino en cuestión. En un interesante apartado de
conclusiones (pp.271-2E6) se hace una slntesis histórica, comenzando por las
primeras noticias conespondientes al perlodo asirio medio, época en que los
axameos, según la ùeorfa tradicional, seguida por la autora, formarlan clanes
unómadas', y pasando por la fundación de los pequeños estados, que surgen
tras el debilitamiento del imperio asirio y después de un oscuro perfodo de
hegemonía del reino meridional de $obah. El modelo de la formación de esos

estados habrla que buscarlo en el de la fundación del reino de Damasco de
que nos da noticia el AT (1 Re 11, 23-25). ïÌas un perlodo intermedio de

maleabilidad, en que el reino apaxece arln descenüralizado y compuesto por
un conglomerado de ciudades fortificadas, se pasa a la fase unitaria, con un
fuerte poder central, conûgurado por una monarqula hereditaria, centrada
en la capital y con una estructura organizada de funcionarios civiles y milita-
res. Las relaciones con Asiria p.rEan por la sucesiva absorción de los esüadoe

arameos dentro del imperio neoasirio, generalmente tras una reàistencia en-
carnizada. En cuanùo a las relaciones mutuas entre los estados arameos, la
autora se inclina por la tesis minimalista que supone que, tras la fundación
de los reinos, se habrla perdido el sentimiento de pertenencia a una entidad
étnica común. La expresión'rm klh de la estela de Sfire, con su explicitación
kl 'ly 'rm wtþth, sería una designación puramenüe geográfica. Sin enüra¡ en
discusión sobre el hecho de que en esa época la expresión sea, efectivamenùe,
puramenùe geográûca, quedarfa el problema de explicar el origen del término
'Aram, yô que la autora parece considerar también (cf p.271) el término me-
dioasi¡io fr'"Arrmu como nune région, un concept géographique s'étendant
de la rive occidentale de I'Euphrate jusqu'au Eabûr', sin explicar por qué

reaparece el apelativo 'Aram en la zona del Antillbano y suroeste de Siria.

Para no alargar más esta reseña, aludiremos a dos puntos. Respecto a la
famosa inscripción bilingüe de Tell Fekheriye, la autora se inclina más bien
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por una, datación en el siglo VIII, en vez del IX, sugerida por los editores.
Su opinión se insert¿ asl en la complejidad de hipótesis lanzadas, antes y
después de terminar la redacción de la obra, sobre este ya famoso texto.
En cuanüo a los textoe de Sfire, la autora conoce y cita (p.1a0) la hipótesis
lanzada por J.M. Durand y A. Lemaire (Lcs Inscriptions Arøtnéennes de Slîre
et I'Assyrie dc Sha¡nshí-ílu, Parls 1984), aunque no acepta sus principales
postulados. Por lo que respecta a los textos de Sam'al/Zendjirli, ésüos se

clasiûcan por su lengua en cuneiformes, fenicioe y narameos', remiùiéndose
en nota al estudio clásico de P.E. Dion (197a) y sin entrar en detalles sobre
los complicados problemas que plantean; cosð, por otra parte, comprensible
en un libro inüeresado fundamenùalmente por la historia.

A. Torres

The Sarnaritane edited by A.D. Crown. Tübingen, J.C.B. Mohr
(P. Siebeck), 1989, XXI + 865 págs. DM 400.

Esta obra, que podrla ser calificada como Mønual en su género, es una
colección compuesta por estudios de especialistas, y proyectada como manual,
de una gran calidad, en todo lo que se reûere a la secta judla más antigua:
la de los Samaritanos, bajo los aspectos religioso, literario, social y cultural.
Aspectos elaboradoe a l¿ luz de sus numerosos problemas hisüóricos, sociales
y humanos.

Quince secciones abarca el gran volumen: I) Historia samaritana. M.
Mor, Perlodo persa, helenista y asmoneo. Id., Los samaritanos y la revolución
de Bar-Kokhbah. B. Hall, Desde Juan Hircano hasùa Baba Rabba. A.D.
Crown, Perlodo bizantino y musulmán. B.Z. Kedar, Perlodo franco. R.T.
Anderson, Historia samaritana durante el Renacimiento, y N. Schur, Perlodo
moderno (desde 1516). II) Material samaritano romano: R. Pummer, Dicho
material y la arqueologla. G.D. Sixdenier, Elementos numismáticos de Sa-

ma,rfa y R. Pummer, Inscripciones. III) A.D. Crown, La diáspora samaritana.
ff) P. Stenhouse, Crónicas samaritanas. V) F. Dexinger, Escatologla sama-
ritana. VÐ J. Fossum, Sectas y movimienüos samaxitanos. VII) Literatura
samaritana: R.T. Anderson, Pentaüeuco samaxitano: relato general. E. Tov,
Texüos protosamaritanos y Pentateuco samaritano. S. Noja, El Samøreítíkon,
A. Tal, Liüeraüura samaritana. G. Wedel, Liüeratura halachica. H. Shehadeh,
La üraducción árabe del Pentaüeuco samaritano. VIII) Z. Ben-Hayyim, He-
breo samaritano: una evaluación. R. Macuch, Lenguas samaritanas: hebreo
y arameo. P. Stenhouse, Arabe samaritano. IX) I.R.M. Bóid, El samaxitano
halachah. X) R. Pummer, Rituales y costumbres samaritanas. XÐ S. Powels,
El calendario samariüano y las raices de la cronologla samaritana. XII) R.
Katz, Música samaritana. XIII) J.-P. Rothschild, Manuscritos samaritanos.
XIV) J. Margain, Bibliograffa. XV) S. Noja, La rlltima década de los estudios
samaritanos.

Desde luego, en el género de manuales y en lo que atañe a los Samaritanos
desde sus diversos puntos de vista, no conocemos una colección de estudios
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tan bien lograda como ésta por'la erudición de los colaboradores, la abun-
dancia de datos y la variedad de aspectos analizados. En la Inùroducción, el
editor explica muy bien los trabajos publicados hasta ahora y el interés que

despierta cada uno de los temas (XI-XXÐ. Por nuestra pa,rte podríamos des-

tacar, v.gr., los perlodoe bizantino, musulmán y franco (SS-Sn): del primero
estamos mejor informados y nos proporciona datos sobre la herejía gnóstica,
y multitud de pormenores de las Crónicas. Entre otras curiosidades se ob-
serva que al no ser considerados los samaxitanog como judfos, no estaban
exentos del servicio mititar hasta Jusüiniano (cf 61). Por otra parte, el con-
cepto de eapectación mcsió,nica samaritano reviste no pocos matices, bien
deûnidos (266-292), con especial estudio del Taheb, del sentido de Gerizirny
el bosquejo histórico del ùema escatológico. Oüra sección interesantfsima es la
de manuscritos (77L-794) conservados en Europa, USA e Israel, distribuidos
aquí en tres categorías (cf 774ss) De los Indices subrayamos el de materias y
palabras (827-849) que da una idea del material examinado, p.ej., calenda.
rio, año gregoriano, iglesias, comunidades, conversión, matrimonio, paralso,

oración, resurrección del cuerpo, etc. Pa¡a terminar, hacemos nuesüras las
conclusiones de Crown: nes de espera.r que esüe volumen, asequible a los es-

tudiosos del tema, volumen que por primera vez en los últimos 80 años ofrece

una perspecüiva global sobre el mundo samaritano, sirva de gula para una
lectura más completa de un área especializada y ayude a conocer los frutos
de la investigación actual en este puntoo (cf XVIII).

A.S. Muñoz

P. ScgÄrur, Hekhalot-Studien. (Texte und Studien zum antiken
Judentum, 19) Tübingen, J.C.B. Mohr (P.Siebeck), 1988,3L2 págs.

La literatura del primitivo misticismo judfo (Hekhalot) es una de las más
interesantes de las del último decenio, en el dominio de los estudios judfos.
Peter Schäfer, presidente del Instituto Judaico en la Universidad Libre de

Berlín, recoge en el presente volumen trece arüfculos (tres de los cuales se pu-
blican ahora por primera vez; los restantes aparecieron entre 1977 y 1986, que
en parte han sido ahora completamente reelaborados). Entre los üres, hasta
ahora inéditos, destaca un fragmento ð,el Hekhølot Røbbotti (96-117), que se

conserya en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Hab.56, y que seguramenüe no
es anterior a los siglos XII/XH. Entre sus peculiaridades notamos, v.gr. las
siguientes: El nombre de Dios aparece exclusivamenüe en forma ð.e tres Yod,

además de diversos pormenores lingülsticos verbales. En cuanto al conüenido,
el fragmento pertenece sin duda a Hekhalot. Por lo demás, la mayorla de los
artfculos trata de la cuestión literaria. l}as el trabajo programático titulado
Tradición y Red,acci6n de la literatura Hekhalot, tema resumido en diez tesis

bien matizadas (A-fO), se investigan las macroformas que atañen a Merkaaø
Røbbø; Prolegomena a una edición crltica, y análisis (17-49) con inserción
del texto hebreo y descripción de los cinco manuscritos que la contienen.
Zutarti: estructura e identidad redaccional, donde se observa una excelente
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comparación co¡i la anterior macroforma (50-62). Røbbøti: problema de la
identidad redaccional (62-74). Shi'ur Qornnø: recensiones y texto original,
conjeturado segrîn el ms. London Or. 10675 (75-33). Resulta, también, de
particular interés el artlculo que atañe a oüro fragmento, desconocido hasta
ahora, de Geniza, en relación con la literaüura Hekhalot: contenido, peculia-
ridades, comenta,rio, fecha y edición con facslmil (104-117). Merece asimismo
ser destacado el extenso ¿rtlculo que se ocupa de los manuscritos de la litera-
tura Hekhalot (154-233): impresionante lista y reflexiones sobre la redacción
de los mismos. Y tras no menoE valiosaE temáticas como el NT en reløcíón
con Hckhølot: (ßa-ZaÐ),y Angelcs y hornbres en Hekholot (ZSO-Z7O), viene
el rlltimo artlculo sobre el objetiuo y propósíto del primitivo misticismo judío
(Zll-Z0S): hacer inùerveni¡ la liüurgia celeste y la terrestre, y recurrir al rito
mágico de la impetración para lograr la comunión con Dios y su amor y el
completo conocimienüo de la revelación (cf 295).

A. Segovia

H. \ryEIPPERT, Palöatina in uorhellniecher Zeit. Handbuch der
Archäologie, Vorderasien II, 1. Munich, C.H. Beck'sche Verlagsbuch-
handlung, 1988, XXVIII I 744 pâ,1s.

Helga tffeipperü, especializada en arqueologla bfblica, ha ejercido el ma-
gisterio en Utrechù, Heidelberg, Marburg y Bern. En este denso volumen de
la excelente serie Hønd,buch der Archöologic se propone describir la arqueo-
logla blblica desde los comienzos de la historia humana, unos 700.000 años
anteg de Cristo hasta c. el 333 a.C. cuando la batalla de Igsos puso fin a
la época persa. Durante üodo este tiempo tuvo lugar una evolución que se

extiende desde el paleolltico, a través de complejas culturas de la edad de
piedra, hasta la edad de hierro. Todo lo cual se designa con el ùltulo general
Pølestinø en Io 6pocø prehelenlstíco. En la Introducción se explanan ùemas
como El concepto y la ùarea de la arqueologfa de Palestina y de su espacio.
La tierra y su denominación. El ambiente. Los medios paxa establecer las
fechas por parte de las Ciencias Naturales y la Historia. La cultura de Pa-
lestina y su investigación. Descubrimientos arqueológicos y sus fechas. En
cada época se suelen explanar no pocos temas, v.gr., Observaciones generales.
Ca¡acterización y arqueologla. Las culturas en particular. Templos y dioses
(en concreto durante la época del bronce). Viviendas, etc. Particular interés
revisüe lo relativo a Jerusalén en el segundo perlodo (c.900 a.C.) de la época
de hie¡ro (cf aa9-507), p.ej. Situación y topografla. L¿ ciudad en tiempos
de David y de Salomón. La Acrópolis de Salamón. Diversos aspectos acerca
del Templo. Artesanla y comercio.

Uno de los principales méritos de la obra de rWeippert (con la colaboración
de L. Mildenberg) es la incorporación al estudio de las investigaciones de los
rlltimos años en el terreno arqueológico. Asl, v.gr. los descubrimientos, fruto
de las excavaciones, que conüribuyen no poco al ulterior conocimiento de la
evolución cultural de Palestina ante el helenismo. La autora proyecta real-
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menùe un panorama de gran calidad que permite deüectar el ritmo histórico
del pals. Abundantísimos dibujos ilustran el ùexto, así como 23 láminas de
sugestivas fotos. El Indice de lugares (729-744) enriquece esta magistral
exposición arqueológica, realzada con la magnlfica presentación tipográfica.

A. Segovia

P.S. WELLS, Granjas, Aldeas g Ciudodes. Comercio y orígenes
del urbanismo en la protohistoria europea. Barcelona, Labor, 1988,

248 pâgs.

Este es el primer estudio arqueológico pormenorizado del Bronce ûnal y
de la Edad del Hiemo, que interpreta los cambios que tuvieron lugar en la vida
cultural europea durante el úlùimo milenio antes de Cristo. En este perlodo
aparecieron las primeras comunidades que pueden caliûcarse de aldeas y ciu-
dades, y quedaron fijados muchos modelos sociales, agrlcolas, comerciales e

industriales, que caracterizaxian la cultura europea hasta el Renacimiento ¡
en las zonas no urbanizadas, hasta la revolución indusürial. Tal es el con-
tenido de esüa obra de Peter S. Wells, profesor de Antropologla en la Univ.
de Harvard. La obra se publicó en inglés por Cornell UP en 1984, y está
traducida del original inglés por A. Pujol i Puigvehl. Entre otros aspectos,
noùamos que las explicaciones sobre el origen de las ciudades y de la organi-
naciín esüatal en el Oriente Próximo y en América Central, no son aplicables
a la Europa templada, v.gr. el riego alll tan necesario y la diversidad del
medio y de organizaciones comerciales son menos significativos en la Europa
templada. El autor prueba, contra algunos investigadores, que no fue la
importación de lujosas mercanclas del Mediter¡áneo y su distribución por
Europa lo que contribuyó a la form¿ción de centrog comerciales, sino más
bien los esfuerzos organizaùivos para producir mercancfae e intercambiarlas
por producùos lujosos. Particularmente subrayamoe la eubsistencia junto con
los cambios en el carácter de los asentamientos. Uno de los puntos que más
nos llama la atención es el cap.7: El paréntesis romano y la formación de las
ciudades medievales (f65-1S2), ¡ en especial, la distribución de la riqueza
(L77-178). El libro contiene numerosos mapas, fotos, gráficoa, ademãs de una
bibliograffa crftica. Por üodas esüas ci¡cunstancias, la exposición del notable
arqueólogo nos p¡rrece gumamente rltil en el dominio histórico-social.

A.S. Muñoz
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10. \Iaria

Antropologi e missionari a confronto a cura di Ugo Casalegno.

Roma, LAS, 1988, 127 pá'gs.

Las relaciones entre antropólogos y misioneros no siempre son estables. El
objetivo ile una Jornada de reflexión en la Universidad Pontiûcia Salesiana de

Roma es el estudio de dicho problema. Colaboran: U. Casalegno, Introduc-
ción. A. Colajanni, Un debate abierto: los üérminos en discusión. P. Warren,
Comentarios sob¡e la polltica indlgena de las misiones c¿tólicas del Amazonas
peruano. S. Speiser, Las culturas y las religiones autócüonas:. cómo las ven

el antropólogo y el misionero. Un punüo de partida diverso: la respuesta al
fondo de la cuestión. M. Gnerre, Semántica del misionero y semántica del
anüropólogo. B. Bernardi, La polémica nantropólogos-misioneroso : panorama
histórico. A. Seumois, Dvangelización y proselitismo. A. Wolanin, El que

no cree no se s¿lva ¿intolerancia? El cristianismo frenüe a la divereidad de

religiones y culturas. La variedad y actualidad de los aspectos analizados en

las ponencias del intereeante Congreso, le dan su valor especfûco, según se

bosqueja en la Introducción (9-15).

A.S. Muñoz

W. BAUER, Griechisch-ileutschea Wörte¡buch zu ilen Schråften
des Neuen Tastament und der frú,christlichen Literatur, 6. Yöllig neu

bearbeitete Auflage. Hrsg. von K. Aland und B. Äland. Berlín, Walter
de Gruyter, 1988, XXIV * 1796 págs.

Antes de 1960, año en que murió, Walüer Bauer habla preparado varias
ediciones de su ya famoso y clásico Diccionario Griego-alemán de los escritos
del NT y de la primitiva liùeratura cristiana.: 2, L928;3, 1937; 4, 1952 y 5,
nmejorada y aumentada'en 1958, reimpresa en 1963, de hecho con no pocos

cambios. Por supuesto, se imponla un conürol amplio y seguro del ùexto con la
colaboración de va¡ios inveatigadores, esta vez a cargo del eminente especia-
lisüa Kurt Aland. Primeramente, habla que estribar, en cuanto al texto, en el
Greek New Testømcnt de Nesùle-Aland, en latln Nottum Tcstømcntum gîq,ece,

ed.26, 1979ss. Pa,r¿ los Padres Aposüólicos, en la 2o edición de Bihlmayer,
con apéndice de rúV. Schneemelcher, 1956, y paxa los Evangelios Apócrifos,
K. Aland, Synopsis Quøttuor Eoøngeliorune,, ed.13, 1985. Habfa, además,
que completar las citas del NT y resolver el problema de la indicación de

las variantes neotestamenta¡ias reuniendo las relativas a un pasaje con sus

üesüigos. Se necesitaba, ùambién, una profunda revisión y ampliación de las
citas de la nrestante literatura primiùiva cristiana'. Ahora, por primera vez,

se mencionan numerosos autores, no eólo del dominio cristiano, sino üambién
del intertestamenüal y del clásico. En conjunto la lista de escritoreg y escritos
de la antigüedad, la antigua iglesia y la época bizantina (XII-XVII), contie-
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nen ahora nombres tan importantes como Justino, Clemente de Alejandrla,
Orlgenes e Hipólito. Aslmismo se notan los nuevos descubrimientos de los

papiros de Tura, con obras, v.gr., de Dídimo y ademiís de Eusebio y Atanasio.
En lo que se refiere al número de los arülculos, esta edición nos aporta más

de 250 nuevos. En cuanto al contenido de ùodos ellos, se conservan lae ver-
siones de Bauer, aunque cuidadosamenüe modernizadas o corregidas. Oùros

interesantes pormenores se apuntan en el Prólogo (V-IX)' Finalmenùe que-

remos indicar la utilidad para la teologla bfblic¿ de algunos vocablos, ahora
con algrin que otro matiz o alguna cita de peculiar interés. Aqul sólo po'
demos apuntar, a modo de ejemplo, dos casos: la riqueza del contenido de

los términos the6s y afines y el sentido de phôs, como luz del espfritu y del
alma del hombre, y que empieza ciùando lae Odas de Salomón, eùc. Con el

bosquejo de estos breves rasgos se puede ya inferir la enorme importancia de

esta sexta edición del Diccionario, como utllisimo insürumento de consulùa en

el orden neotestamentario y patrlstico primitivo.

A. Segovia

B. BLUM-HEIsENBERG, Die Sgmbolik des Wosaera. Baustein der

Natur-Vielfalt der Bedeutung. Munich, Kösel Verlag, 1988, 111 págs.

Bárbara Blum-Heisenberg, familiarizada con las modernas Ciencias Na-
turales y con el trasfondo ûlosóûco de ellas, analiøa en este libro el tema del
simbolismo del agua estudiando mitos, fábulas, poeslas y foüos en color. Y
muestra cómo el agua que consideramos como algo necesario para la vida,
puede ser importante en sentido personal. Ante todo, esüudia el origen y
dimensiones infinitas de l¿ creación con la imagen del caos, la unidad de las

antltesis y las relaciones con el simbolismo de la Luna. Consideraciones so-

bre el concepto del torrente de agua, como fuerza vital. La navegación por
el mar de la vida. El agua de la vida como sfmbolo de iniciación. El agua

como slmbolo de iniciación y corno sfmbolo de purificación; y la ambivalencia
del simbolismo de la lluvia. Sigue el tema de las profundidades enigmáticas
de lo inconsciente, como el misterio de los Mayas en la mitologla del hin-
duismo: una de las secciones más pormenorizada del conjunto, aunque no es

fácil captar cómo el agua con su plenitud de posibilidades conüradictorias sea

la imagen del más profundo inconsciente. En el mismo capltulo se trata de la
ruta hacia el propio centro, del espejo de las almas, etc. Finalmenüe, se decri-
ben la seducción de los sentidos y el atractivo de la muerte con los aspectos

de la maternidad, las imágenes de la sensualidad, las estructuras del arte de

seducir y la resaca de la caducidad. Entre las conclusiones subrayamos, p'ej',
la desaparición de los significados simbólicos del agua porque cada vez más
no los sentimos conecüados con los antiguos mito; y en lugar de las poesías

relativas a la creación del mundo, introducimos explicaciones racionales de

las Ciencias de la Naüuraleza, sobre todo en conexión con la filosoff¿ griega.

Hoy ya se dejó de hablar de los cuatro elementos, inclulda el agua, sino que

la consideramos como un compuesto de hidrógeno y oxlgeno. Pero la teoría
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del origen de la vida a partir del agua como materia primitiva se sigue man-
teniendo. De todos modoe el hombre está llegando a peneùrar en los secretos
de la fuerza creador¿ de la naturaleza, que ayuda a capta.r el rostro de Dios
dentro de ella. El texto no lleva notas, pero sl se descubren exactamente los
tltulos y datos de las fuentes de donde provienen en las ilustraciones que son
claves para entender el contenido de cada capltulo (ffOe).

A. Segovia

P. BR¡,loo , La erperiencio pedagógica de Don Bosco. Roma,
LÄS, 1989, 189 págs.

El tftulo de este libro refleja una de las principales caxacterísticas de Don
Bosco, que aqul se analiza a través de las transformaciones socio-culturales,
la revolución industrial y la expansión colonial de Europa en aque lla época.
Entre los aspectos desa¡rollados en 15 capltulos destacamos, v.gr. la singu-
laridad y la formación pedagógica del Santo, su opción por los jóvenes, sus
dimensiones pedagógicas fund¿mentales y sus instiüuciones educativas. Es-
tudio muy completo y de indiscutible actualidad en su género, compleùado
con rltiles orientaciones bibliográûcas esenciales

A.S. Muñoz

V. BRowN, Los lenguojes secretos de los onimoles. Edición revi
sada y actualizada del clásico Có¡no interpretar eI høbla de los anima-
lea. Barcelona, Labor, 1988, 176 págs.

Hoy es posible entender a los animales, pero para ello tenemos que sentir-
nos próximos a ellos y üraùar de conocer sus emociones. La clave para captar
este universo secreüo nos la da, en el presente librito el naturalista Vinson
Brown que, a lo largo de su vida, ha convivido con animales y tratado de
averiguar el por qué de sus sonidos, señales, colores, eüc., medios de los que
se valen p¡ìra expresax sus mensajes. Sin duda, sobre todo el gran prlblico
leerá tales experiencias personales con creciente curiosidad. El original inglés
fue editado en Nueva York 1955 y 1937.

A.S. Muñoz

J.B. COBB, Bouddhisme - Christianisme. Au-delà du dialogue?
Genève, Labor et Fides, 1988, 178 págs.

La facultad protesüanüe de Ginebra acoge en su colección "Lieux Théo-
logiques' la obra de J.B. Cobb, profesor de teologfa en Clermont, California.
Como señala P. Gisel en el Prólogo, está inspirada por una orienüación muy
distinüa de la que no hace mucho prevalecla en Europa entre los protesüantes,
sobre todo por influjo de Barth. El interrogativo nmás allá del diálogo,
corresponde a lo que en el original inglés se expresaba con nHacia una mútua
transformación del Cristianismo y del Budismo'. No se entiende como una
especie de sincretismo, sino como un exponerse al otro para ser más uno
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mismo. El presupuesto puede ser quer aunque en el Crietianismo esté ya el
nmás allá' (el esioton) y en el Budismo haya una supresión del nmás allá'" y
del umás acáo, en uno y otro hay hombres que viven en la historia, y éstos

üienen, en ùanto están en la historia, un más allá. En Cobb hay además

una interpretación de estas relaciones a la luz de la uProcess Theology' de

Whitehead.
E. Barón

J.L. CuNoHILLos-ILARRI, Estudios de epistolografía ugarítica.
Ilustraciones de M.T. Rubiato (Fuentes de la Ciencia Bíblica, 3) Va-

lencia, Institución S. Jerónimo, 1989, XIV + 329 págs.

En el presente volumen, el autor (cuyo segundo apellido nos ha produ-
cido una cierta confusión, ya que estábamos acostumbrado a verlo escriüo

Ylarri), bien conocido enüre lo especialistas de Ugarftico, reúne una serie de

artículos, en su mayoría previamente publicados en francés. El lector de

habla española se encuentra asl ante la posibilidad de un más fácil acceso a

ellos, sobre todo por la comodidad de tener reunidos estudios que aparecieron

dispersos en revisùas y libros no todos de fácil consulta. El autor indica en el
nPrólogo'(p.VII) que las publicaciones han sido puestas al dfa, en la medida

de lo posible, mediante un proceso que' por imperaüivos editoriales, se de-

tiene en setiembre de 1984. No obstante, el estudio sobre ¿¿ corrcspond,ancc

en ougøritiquc, al que se alude en el Prólogo como de próxima apa,rición, se

cita también un par de veces en el üexto; en concreto, en el Post-scriptumde
lap.l22. También se ciüan un artlculo de 1986 en Sefarad, 46 (p.185) y otro
de 1988, publicado en el -Fesúschríft de O. Loretz (p.192). Con todo, salvo

alguna advertencia aislada (por ejemplo, pp.3s y 39), se echa de menos que

en alguna parte del libro (yo no he sabido encontrarla) se identifiquen los

artículos reproducidos, indicando la fecha y lugar de la publicación del origi-
nal y el grado de reelaboración a qne se han sometido. El lector que quiera
hacerlo tiene que recurrir a una labor de identiñcación en las bibliografias.
En las notas generalmente se añade la referencia interna a las páginas del
libro en que aparecen los artlculos citados. Pero da la sensación de que no

siempre se hace.

El material se ha reagrupado en cinco grandes apartados, a los que se

añade un sexto que somete a crltica la alegada semejanza entre Gn 17, 20

y KTU 2, lO : 5-7. Se empieza con una ojeada panorámica, en dos fases,

sobre la historia de la ciudad y la culüura de Uga,riü, que termina con un
pequeño resumen sobre la lengua, en el que se subraya (p.62) que: "El punto
más débil de la investigación que siguió al descifre [el auüor indica en otro
lugar el por qué del uso de este término] de la escritura consistió en limitarse
casi exclusivamente a los grandes textos mitológicos y a las leyendas, unos

25 textos sobre un üotal de casi 2.000D. Entre el material preterido por
los investigadores está el correspondiente al género epistolar, interesante por
poder reflejar más de cerca la legua y el pensamiento de los habitanües de
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Ugarit en la época más importante de su historia. A ese género literario se
refieren los esüudios agrupados en los apaxtados siguientes (de ahí el título del
libro), que traüan de los textos de las cartas, temas de gramática epistolar,
semántica epistolar, temas de religión ugarltica y Ugarit y el AT, con el citado
confrontamienüo entre el texto de una carta ugarltica y el de Gn 17, 30.

Aludiremos sólo de pasada a algún punto de los muchos tratados en el
libro. El lector no acostumbrado a esüe fenómeno cientlfico quizá se extrañe
de que rin mismo texto pueda dar lugar a interpretaciones tan divergentes
como la del propio autor y la que se cita del eminente especialista E. Lipilski
en la^s páginas 220-221. Con este fenómemno delante, se comprenderá que
un tema como el del origen del artlculo (cf pp.141-157), que, incluso en
un campo más ûrme cual es el del estudio del latln tardlo y las incipientes
lenguas románica, ha dado lugar a tantas controversias, las pueda producir
na fortiori' en el terreno del estudio comparado del ugarftico y determinadas
lenguas semfticas del primer milenio a.de C. Tal vez habrla que empezar por
plantearse la cuesùión de qué ee el axüículo y en qué se diferencia esa categoría
gramatical de un presunto 'demostrativo debilitado'.

Por no alargar esta reseña, prescindimos de comentar otros muchos pun-
tos en que nos ha interpelado la lectura de esüe volumen, que esperamos será
acogido con interés tanto por los especialistas en el Antiguo Oriente como
por los biblistas preocupados por situar los üextos del Antiguo Testamento
en su contexto geográfico y cultural.

A. Torres

A.\ry. voN EIrF - J. GnÜr.iDDL, El reto d,elSid¿. Orientaciones
médico-éticas. Barcelona, Herder, 1988, 120 págs.

Vereión castellana por T. y J. Aleu del original alemán (Fliburgo 1987).
El conocido profesor de medicina, Augusü Wilhelm von Eiff, informa sobre
las investigaciones más recientes acerca de los riesgos d.e contagio y sinto-
matologla, a base de un análieie de la conducta sexual de hoy. Da pauùas
para una profilaxis amplia, y üambién formula cuestiones crlticas y presenta
propuestas concretas. Ðl moralista Johannes Gründel muestra cómo el sida
da a la problemática sexual una dimensión que traspasa con mucho los en-
foques tradicionales y pone en tela de juicio las escalas de valoree habituales
en nueetra sociedad. Por lo demás, exhorùa a aceptar et Sida como un reto
que exige una respuesta ética. Nótese que la acùiùud del magisterio sobre la
libertad religiosa y la procreación por medioe artificialee nos parecen temas
fundamentalmente distinüos (cf 80s)

A.S. Muñoz

Lo Deperantisto. Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto,
1889-1895. Kun postparolo de Reinhard Haupenthal. Hildesheim,
O1ms,1988,60 + 88 + 194 + 192 + 192 +82 + 5 páss. DM 198.
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La editorial Georg Olms, en su polltica de hacer ediciones facslmiles de

obras clásicas, sigue con la reimpresión de las grandes obras de la inter-
lingüística. Después de reimprimv la Bibliografio de Stoiøn,la Histoire de Ia

langue uniocrselle de Couùurat y Leau, y la primera edición de la gramática
del Volapük (los dos rlltimos, recensionados en ATG 43, 1980, 418s; 47, 1984,

467s), nos presenta ahora la colección completa, en un volumen, de la pri-
mera revista de Esperanto, L,o Esperantísto, que se publicó en Nuremberg de

1889 a 1E95, hace ahora un siglo. Revista sumamente importante para la
historia de los comienzos del Esperanto, y revista sumamenùe rara, de modo
que esta reimpresión completa se ha tenido que hacer completando entre sí

colecciones incompletas de tres importantes bibliotecae de lengua alemana.

La, Esperantisúo üuvo que publicarse en Alemania porque el imperio ruso,
que entonces inclula Polonia, no permitfa su publicación en sus dominios,
y dejó de salir el día en que el gobierno ruso prohibió ademrís su entrada
en el pafs. Pues las tres cuartas partes de sus subscripüores eran entonces
rusos. Como en el número 3 de la revista el procentanje de rusos, a pesar de

editarse en Alemania, era del 93 % . Estos datos no son irrelevantes, pues

esüa gran mayorla de suscritores rusos, sin sensibilidad para las distorsiones
que hacfa el Esperanùo sobre el vocabulario románico, hizo que se aborta¡a
el proyecto reformista del mismo fundador del Esperanto en 1893-94, con
enormes congecuencia,s para la dif-usión futura de la lengua. En los números
48 a 59 ð,e Lø Esperontisto se pueden ver las propuestas de Zamenhof para el
nuevo Esperanüo, y el reeultado negativo de las votaciones. Me he detenido
en este punto, para que se vea que, sólo por estos üextos, estamos ante una
edición fundamental en el campo de las lenguas internacionales.

El repaso de esta colección provoca mil consideraciones. La lengua, fun-
dada en 1887, sóIo dos años antes, era t¿l como hoy. Los primeros a¡tículos
del fundador tratan sobre el Volapük, todavla en auge. En los primeros
nrlmeros Zamenhof. conservaba aún la grafla primiüiva de su nombre, al pare-
cer alemán, Samenhof. Incluso aparece todavla como Dr. Esperanto, nombre
que era en un principio sólo el pseudónimo de su autor (:ssl que espera'),
y que después pasó a la lengua. Ya en el n¡lmero 1 aparece el nombre de
Grabowski, unos de los mejores poetas del Esperanto, que colaborará en el
n. 2 con un poema. Y en el n. 2 enconüramos el nombre de Edgard de Wahl,
el futuro creador de la lengua Occidental, que en el nrlmero 3 ya presenta su
primeras tentativas de reforma del Esperanto. Y leeremos repeùidamente el
nombre de Louis de Beaufronü, el gran pionero del Esperanto en Flancia, y
al final disidenüe. En fin, nos encontramos en las mismas fuentes del desa-
rrollo de Ia lengua. Esta reedicción facslmil tiene, como las tres citadas al
principio, un suplemento de Reinhard Haupenühal, pleno de conocimientos
exactos, dentro de su concisión, y que ayuda a situa¡ la revieüa que reedita.
Esperamos de Olms Verlag y de Haupenthal que continúen en la reedición de
los clásicos de las lenguas internacionales.

G.M. Verd
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K.M. FREDBoRG (gn.) , The Lotin RhetoricøI Com¡nentories by

Thierry of Chartres. (Studies and Texts, 84) Toronto, Pont.Institute
of Mediaeval Studies, 1988, 403 págs.

Thierry de Chartres fue un famoso plaüonista y teólogo del siglo XII cu-
yos Comentarios a los Opusculo søcro de Boecio y su libro sobre el Génesís
han gido editados por N.M. Håiring en esta misma serie (20, 1971) junto con
oürag obras de la Escuela de Charùres. En cuanto a las Artes liberales, la ma-
yor contribución de Thierry al dominio de la Retórica son sus Comentarios
al De Inoentione de Cicerón y a la Rhetoricø ød, Hcrenniutn, obra pseudo-
ciceroniana, que son editados aqul por Karin Margareta Fledborg. En la
Introducción se bosqueja la figura de Thierry, especialmente reflejada en sus

escritos. No sólo era considerado como pionero en los esüudios aristotélicos,
sino también como el mris significativo platonista de su siglo. Recientes es-

tudios sobre el pensamiento de Thierry y sus relaciones con la Escuela de
Chartres han proporcionado un amplio conocimiento sobre su vida y esas

relaciones con Chartres examinando la evolución y declive de dicha Escuela.
Siguen informes sobre la auüenticidad, y fecha de composición de los Comen-
tarios de Thierry. La ¿uüenticidad se considera indiscutible tras Ia identiû-
cación de Thierry con Theodoricus Briüo, probada por B. Hauréau en 1884;
identidad confirmada con el descubrimiento del comenta¡io de Petrus Helias
al De inaentdone. Mayores diñcultades eugcita la ûjación de la fecha de com-
posición. Se concluye optando, con probabilidad, por el año 1130. Fuentee:
Boecio, De difrerentüs topicis; Victorino, comenta¡io al Dc inucntíone, y, en
menor grado, Horacio, Ars poeticø. Métodos didácticos: la clave es la noción
de Artcs; división üextual (scnsus, scntentíø, y la continuøtio littcrøe o littcrø
: glosas). Explicaciones sobre la doctrina retórica: análisis sintético y tópico
para axgumentar, etc. Influjo inmediato de los Comenta¡ios de Thierry. Ma-
nuscritos que contienen el primer Comenüario. Las edicionee anteriores más
importantes estriban en el L (Leiden, Bibl.Univ. B P LlSg (s.XII). El texüo
de la presente edición tiene en cuenta, además del L, el A (Londres, Brit.Libr.
Arundel 34S (s.XII), el B (Bruselas, Bibl.Roy. Ms 1057-62 (s.XII), el H (Hei-
delberg, Bibl.Univ. Ms Salem 7.103), el M (Munich, Bayr.Staaü Bibl. Ms
clm 3565 (s.XV), y el Ph (Berlln, Staats-bibl. Ms lat.oct. 161 (s.XII). A
y B son los más antiguos y más consistenües. El segundo Comentario de
Thierry sólo se conserva en el B. El Indice de palabras (332-403) es signi-
ûcativo para captar la terminologla latina medieval, y la misma clásica, cf
v.gr. ¡rrgumenüum, ars, institutio, imago, negotium, persona, signum, vitium
y vulgo. Indirectamente este vocabula¡io ayuda a entender el filosófico y
ùeológico medieval.

A.S. Muñoz
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Hacia Calderón. Octavo Coloquio Anglogermano. Bochum 1987.

(Archivum Calderonianum, 5) Stuttgart - Wiesbaden, F. Steiner, 1988,

235 págs.

Buen testimonio del 
"Or""ro 

y admiración que sienten clrculos cultura-
les de Alemania, Reino Unido y USA por nuestro insigne dramaturgo Pedro

Calderóan de la Barca (: C) .s la serie de trabajos publicados por H. Flas-
che (Univ.de Hamburgo) en el A¡chivum Calderonianum. Las ponencias del

Coloquio ocùavo, celebrado en Bochum 1987 son las que se publican en este

volumen. Después de unas palabras de bienvenida de H. Flasche, A. Garcla
Gómez (Londres), La incomunicación en la dramaturgia calderoniana. W.
Matzat (Munich), Honor e intersubjetividad, funciones del diálogo en el tea-

tro de C. A. Egido (Zaragona), El mundo en los autos sacramenùales de C.

A.R. Lauer (Milwaukee-Wisconsin), La imagen del rey ùirano en el teatro
calderoniano. H. Felten (Aquisgrán), La mujer disfrazada: un tópico liter¿-
rio y su función. Tles ejemplos de C., Marla de Zayæ y Lope de Vega. P.

Juan i Tous (Bochum), Representar Vs. razona,r: de los dramas de honor
a la comedia burguesa. M. Abad Gómez (Córdoba), El teatro de C. en la
valoración crltica y estética de Juan Valera. A. Gil (Colonia), C y la moderni'
dad. El teatro de C visio por Octavio Paz' A. Cardona.Castro (Barcelona),
Temas literarios coincidentes en C y Schiller: Lø d,eaocíón de Iø Cruz y Die
Räuber (Al profesor Hans Flasche, arnigo y maestro). M. Tietz (Bochum),

Lion Feuchtwanger y C. Examen de su traducción de nla niña de Gómez

Arias'. H. W. Sulliv¿n (Gainesville, Florida), C en las tablas por los años de

su tercer centenario (19s1). H. Bihler (Gotinga), Reflexiones sobre la nece-

sidad de establecer una sfntesis que ¿ibarque todos los aspectos y problemas

de la recepción de El ¡néd,ico ile su honør de C a partir del siglo XIX. J.

Varey (Londres), "Sale en lo alto de un monte': un problema escenográfico.

A. Valbuena-Briones (Newark, Delaware), Mensaje y símbolo de un drama
mitológico de C. J. Küpper (Munich), Lø císmø de Inglaterra y la concepción

calderoniana de la historia. D. Grokenberger (Munich), C y Portugal (Luis

Péren, el Gallego). C.V. Aubrun (Mennetou-sur-Cher), Arnør después de lø

rnuerte, I. Benabu (Jerusalén), La d,ettoción de lø Cruz y su ufeliceo ûn. L.
Fothergill-Payne (Calgary), Utot reflexiones sobre el duelo de honor y la
deshonra de la mujer en El ølcalde de Zalømeø. A. Schizzano Mandel (Los

Angeles), La presencia de C en la loa de Los tres rnøyorcs prod'igios.

Como se ve, la va¡iedad de temas es una de las caracterlsticas del Con-
greso, aunque, como es naüural, no todos despierten el mismo interés.. Nos

limitamos a señalar algunos de los más sugestivos. García Gómez (13-29):
C como drámaturgo complejo, de visión plurivalenüe, críüico de las axiologlas
imperantes, alerta a las relaciones interpersonales, atento a los conflictos hu-
manos creados por los códigos sociales, y consciente del equilibrio inestable
entre libertad y necesidad. Abad Gómez (fOO-fOZ): separando en C las adhe-

rencias que asfixiaban su auténtico valor dramático. Valera inciüaba a que

otros lo hicieran como Lope, Tirso, Alarcón o Moreto. Valbuena-Briones
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(fZA-fAZ)r C acepta la versión providencial de la creación del coemos, scgún
la doctrina cristiana, y, por otra parüe, la fábula le otorga una peculiar li-
bertad creadora. Aubrun (ZOZ-Ztt): las leyes del amor y del duelo son im-
perativos comunes en la nobleza cristiana. Finalmente, Benabu (212-220):
la obra calificada como tragedia ùermina felizmente gracias a la Cruz, cuya
fuerza se ha exaltado a lo largo de la pieza.

A. Segovia

S. KRAUSS, Griechische und lateiniache Lehnuörter im TøIrnuil,
Midrasch rnd Targum. Mit Bemerkungen von I. Löw. Teil /, Hildes-
heim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 1987. (2. Nachdruckau-
flage der Ausgabe Berlin 1898). Teil II, Hildesheim-Zürich-New York,
Georg Olms Verlag, 1987. (2. Nachdruckauflage der Ausgabe Berlin
1899), XLI + 349; X * 687 páss.

Dentro de la encomiable empresa que lleva a cabo la editorial G. Olms de
hacer accesibles obras interesantes del pasado, hoy de diffcil consulüa, nos en-
contramos con la reedición de esùe interesante estudio, compuesto hace cerca
de un centenar de años. Labor de juventud, corregida paxa su redacción de-
finitiva, como se señala en los prólogos a los doe volúmenes de que consta,
el trabajo dedica la primera parüe a la gramática de los préstamos griegos y
latinog en el Talmud, Midrás y Targum, mientrae que la segunda, aparecida
un año después, contiene el diccionario, por el orden del alefato hebreo, de
dichos préstamos. Como se explica en el prólogo de la primera parte (p. VI),
fue preciso renunciar a una vocalizaciín de las palabraÉ,: pero esa vocalización
se deduce de la transcripción (un poco sui generis) que el autor añade en la
mayor parùe de los casos. En la Introducción a esa misma parte se señalan
algunos puntoa relacionados con el tema de la obra, algunos todavfa hoy suje-
tos a candente discusión, como el de la envergadura del impacto de la cultura
y lengua griegas en el mundo judlo o el de la situación lingülsùica de Pales-
tina. Pueeto que las fuentes estudiadas esùán en hebreo y en arameo, el autor
utiliza la expreeión ndas Jüdischeo (p. XVIII) o ndas jüdische ldiom, (por
ejemplo, p. XXilI). Con üodo, una aûrmación como la de la p. XXXII: "Das
Jüdische selbst ist eine Mischsprache des Neuhebräischen und Aramäischen,
eine Munda¡t, in welcher keines der beiden Elemente correcü zur Geltung
kam' estarla sujeta hoy, probablemente, a alguna matización y precisión. El
método seguido en el trabajo es, como cabía esperar, el filológico. Para el
autor (p. XXXilÐ, el estudio entrarla más preferenùemente en el campo de
la filologla clásica que en el de la semltica. De ahl que destaque su interés
para la determinación del proceso evolutivo de la pronunciación griega (pp.
XXXIII-XXXIV). Dirlamos que el interés es mutuo, y que el problema se re-
laciona con el proceeo inverso -y, en conjunto, cronol6gicamente anüerior-
de la adaptación de palabras hebreas en griego y latfn. Proceso que, como es
sabido, sigue planteando hoy dla arduos problemas.

No es nuestro objetivo entrar en un análisis detallado de las afirmaciones
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del auùor. Naturalmente, en el largo intervalo de üiempo transcurrido desde
la aparición de la obra han sido muchas las investigaciones en egte campo.
Pero el libro sigue üeniendo su valor no gólo histórico, sino también por sus
aportaciones concreüas, y ha sido un acierto el hacerlo de nuevo accesible al
público científico en general.

A. Torres

B. MÜllpn", D'ícciona¡io del españal medieoal, fasc.3: obollado-
dbrego; fasc.4: óbrego-ocøbado. Heidelberg, Carl Winter, 1988-1989,
1 15-194, 195-27 4 pá,gs.

Ya recensionamos el año pasado (ATG 51, 1988, 396s) los dos primeros
fascículos de esta obr¿ monumental, y estamos de nuevo en disposición de
anunciar a nuestros lecüores la aparición de los dos siguientes, lo que muesùra
el rigor y la regula^ridad de la ernpresa. Empresa de plena garantfa cientlfica,
al contar con una comisión en la que se pueden aprecia,r los nombres de Kurt
Baldinger, Eugenio Coseriu y otros, bajo la experüa dirección de Bodo Müller.
AI repasar estos dos faeclculos se encuenùra uno con dos panoramas un tanùo
distintos, en cuanto que el orden alfabético ha hecho que el primero quede
acaparado por unas cuantas familias de palabras con muchog derivados (como
aborninør, abonør, øbond,ar, øbonir, øbortar), mientras que el segundo mues-
tra una mayor va¡iedad léxica. La abundancia de documentación ee una de
las primeras caracüerísticas de esta obra. Por ejemplo, øürdr tiene él solo 17
páginas, y los texüos antiguos son citados siempre in cstenso en su conùexto
completo, para que el lector pueda juzgarlos por sl mismo. Al final de cada
entrada se aducen los paralelos en las otras lenguas, con las precedencias o
retrasos cronológicos respecto a ellas, lo que ayuda tanto a la etimología.
En las etimologfas domina el buen senüido y la ponderación. Como cuando
abollør vendría de bollo y no de *øfiulløre, como querrfa Ga¡cla de Diego. A
veces lo más sencillo es lo má,s verdadero. Todos los textos están clasificados
por acepciones, y no faltan las esùadlsticas, como cuando se nos dice que la
forma obondar supera en el 90 Vo a abund,ar, indicándosenos los momentos del
cambio, incluso después de la época medieval, con lo que nos presta servicioe
de diccionario histórico. Toda palabra lleva su categorización gramaùical. En
fin, nos encontramos ante una obra imprescindible para todo especialista del
español, aunque no sea medievalista, pues muchas de estas palabras son na-
turalmente de uso actual (øborrecer, øbsoloer, øbsorber, øbuclo... /. Que una
obra como ésüa esté redactada en español hay que agradecérselo a sus autores
germánicos. Y 

-sólo 
corregirla o,nciønidad, por øntigüedad,, en p.L77- en un

español perfecto.

G.M. Verd
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M.A. NAVARRo PErRó , Abot de Robbí Nøtó,n (Biblioteca Midrá-
sica, 5). Valencia, Institución San Jerónimo, 1987, XXVI * 491 págs.

La profesora Marla A. Nava,rro Peiró nos ofrece en esüe libro la traducción
con notas de comenta¡io, gufa de personajes citados, selección de üemas e

lndices, de la obra Abot d,e Rabbl Natón (ARN), en sus dos versionet (A y
B). En la Introducción empieza por plantearse la pregunta elemental: n¿Qué

es Abot de Rabbí Natán?n. Pregunta no fácil de responder, dado el carácter
de la obra, que escapa a una clasificación en género literario concreto. Diflcil
también de precisar la relación exacta con el tr¿tado misnaico Pirqé Abot.
La autora concluye (p.4) que: uNos encontramos por tanto ante una especie
de 'cajón de sastre' de la literatura haggádica que ùiene como base los dichos
de los sabios contenidos en el Pirqé AboP, A pesar de ese aparente desorden
formal, una atenta lectura permiüe detectar una serie de oejes temáticosn.
Entre las ideas fundamentales de ARN destacan: la Torah y su estudio; la
doctrina de la retribución; a;repentimiento y expiación; las obras; el trabajo;
el mérito; la doble inclinación del hombre; el poder; la pobreza y los pobres;
humildad y paciencia; la paz. En cuanto al autor, tras reflejar la hipótesis de
que la base de la obra se deba a R. Natán el babilónico, contemporáneo de R.
Yehudah el prlncipe, compilador de la Misnah, se concluye (p.22) que: nNos

enconüramos, pues, anüe una obra que, como otras muchas de la literatura
hebrea antigua, fue compilada a base de varias colecciones y sufrió muchas
adiciones'. Respecto a la fecha: uParece que la opinión más aceptable es

que ARN fue compilado en una fecha no posterior a los siglos III o IV d.C.,
aungue en la obra se encuentran colecciones mucho más anüiguas, asl como
adiciones posteriores' (ibfdem). El lugar de composición del texto debió de
ser Palesüina, y en cuanto a la lengua habrá que decir que: "El hebreo de
nuestra obra, tanto en la versión A como en la B, es el hebreo misnaico usual
del perlodo tannalticoo (p.ZS).

El libro viene a suponer una nueva y valiosa aportación en la benemérita
üarea de hacer accesibles al prlblico de lengua española las grandes produc-
ciones de la literatura rabfnica.

A. Torres

F.-G. Ppcns RATA, Paleografío g Epigrafío en lo CotedrøI de

Sigüenzo. Sigüenza 1988, 176 págs.

El benemérito Canónigo-Archivero de la Catedral de Sigüenza, D. Felipe-
Gil Peces Rata, no se propone, como él mismo indica en el Prólogo de esta
obra (que modesüamente califica de apuntes) nÍur¿¡r de nuevo la historia y
descripción de esüe ma¡avilloso edificio sacro, famoso por tantos motivos, sino
procurax que el lector se haga c.rrgo en poco üiempo de lo que es la Catedral
a través de su paleografla y epigraffa. 1!as un proemio histórico de la ciudad
segunüina, viene una pormenorizada descripción del atrio, las torres, la puerta
de los Perdones, las inscripciones existentes en el tesoro, en las campan¿B y
en el cuerpo de la Caüedral, las Laudes sepulcrales, los altares y capillas, la
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Nave causldica, el coro, la puerta de San Pedro, la sacristía de las Cabezas,

el Tabernáculo, el Arca de la Misericordia, los sepulcros y sus inscripciones,
etc. Las piezas descritan van, a vecesr acompañadas de ilustraciones, y los

textos latinos llevan su traducción castellana. Dada la reconocida fama de

esta Catedral y la importancia de la Ciudad a través de los perfodos romano,
visigótico y musulmán, no podemos menoE de apreciar en su jusüa medida
el laborioso éxito del Archivero catedralicio en la elaboración de su estudio.
Entre las curiosidades hisùóricas, señalamoe v'gr' entre los relicarios, el que

lleva la inscripción uVelo con que murió la Madre Sanüa Teresa de Jesúsn (p.29

con su grabado). En el retablo de Nuestra Señora de la Leche, la inscripción
latina nQui me invenerit, inveniet vitamo, 1597 (cf p.48: Prov 8, 35). De

peculiar inùerés son las inscripciones de la capilla donde está enüerrado D.
Martfn Yâzqaez de Arce (el Doneel) (cf pp.50-60), sobre todo la inscripción
que añade a los tftulos del personaje: nComendador de Sanùiago, el qual fue

muerto por los moros, enemigos de nuesüra Santa Fe Católica, peleando con

ellos. . . en la bega de Granada.. . año.. . de mill e CCCC e LIII, en edaù de

XXX'. La Bibliogra.fia local resulta francamente instructiva. Nuesùra viva
gratitud al autor de esta notable monografla.

A. Segqvia

P. RATTALINO, Historia del piano. El instrumento, la música y

los intérpretes. Barcelona, Labor, 1988, 302 págs'

Historia de las relaciones entre el compositor y el piano, que fue cons-

truldo por primera vez en 1698 por B. Cristofori. El autor divide su trabajo
en seis grandes períodos: Inicio en busca de la utopla. El clasicismo. El
romanticismo. El manierismo. El decadentismo y La brlsqueda de una nueva

utopla del sonido por los compositores contemporáneos. En su género, esta

obra histórica reviste parüicular interés. La escribió Piero Rattalino, direcüor

artístico del Teatro Regio de T\rrln y profesor del Conservatorio de Milán.
La traducción al castellano se debe a J. Godó Costa.

A.S. Muñoz

J.-D. RoscHE, Katholische Soziallehre und Unternehmensord-
nung. Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, 1988, 171 págs.

Fluto de una tesis doctoral, este estudio analiza los esfuerzoe realizados
en el marco del movimiento social católico en favor de la cogesùión y de la
autogestión empresarial y su viabilidad a tr¿vés de los actuales proyectos

de reforma de la empresa. El estudio se ciñe al ámbito alemán,tanto en el
recorrido histórico como en el análisis de los proyectos actuales.

El recorrido histórico presenta una buena slntesis de las dos tendencias
en el movimiento social católico alemán: una, que pretende la transformación
radical del orden social (en una doble dirección, corporativista y socialista);
otra, que acepta el orden esüablecido aunque buscando su mejora según el mo-
delo de cogesüión. Pero al autor le interesan sobre todo los proyectos que hoy
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más se discuten, y es ahf donde centra su atención. Son dos concretamente:
el modelo laborista de A. BERCHTOLDS, muy inspirado en la autogesüión
yugoslava, y el modelo de la Kaùholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB),
que sigue la línea de la cogestión, aunque insistiendo en el carácter paritario
de ésta.

El autor aborda el esüudio de esüos dos proyectos desde una doble óptica,
traùadas con desigual extensión. La primera es la de su viabilidad económica,
tanto a nivel micro- como macroeconómico: aquí el análisis es extenso y
prolijo; sus conclusiones, poco alentadoras. Pero el autor, consecuente con
los presupuestos liberales de üoda la obra, aboga por una coexistencia de los
diversos modelos en el marco de una competencia que sea el criterio último
de selección. La segunda perspectiv¿ es la doctrina social católica: aqul el
autor es tan breve como tajante, ya que no cree que estos proyectos respondan
mejor que el hoy vigente en Alemania Federal a las exigencias del principio de
subsidiaridad y sobre todo al de caridad y justicia, en que se puede sintetizar
dicha doctrina.

El esùudio tiene valor por Eu apoyo documental, como se deduce de la
ampllsima bibliograffa citada, y por su fuerza analítica. En sus conclusiones,
sin embargo, quizás pesa demasiado la mentalidad del autor, de marcada
tendencia liberal, circunstancia que es fácil de percibir en la interpretación
que hace de la doctrina social católica (cf. cap. 10 y apartado primero del
cap. 4").

I. Camacho

N. WoLTERSTORFF, Juetice et pair e'embrossent, Ginebra, Labor
et Fides, 1988,256 págs.

La génesis de este libro comienza en un ciclo de ocho conferencias que
pronunció gu auüor en 1981 en la Universidad Libre de Amsterdam, donde
alterna su docencia con la Universidad de Grand Rapids (Michigan). La
preocupación central del autor es aclaxar el papel del cristiano en la transfor-
mación del orden social, siguiendo la ùradición calvinista que, en su opinión,
supone una ruptura con la tradición caüólica medieval: el paso de una religión
de evasión a una religión de transformación.

La respuesta ¿ esta tarea exige examinar previamente qué imagen de
sociedad Be tiene. Pa¡a ello utiliza Wolterstorff la tesis de Wallerstein, que
concibe al mundo como un sistema único e interdependiente; sin embargo,
la completa incorporando algunos elementos de la tesis weberiana opuesta,
segrln la cual la sociedad está sometida a un proceso de modernización que
tiene lugar a distinto riümo en unos pafses y otros. Sobre esa sociedad como
sistema total debe actuar el cristiano. Tles campos concretog de actuación
son estudiados: la pobreza de masas, los nacionalismori, el fenómeno urbano
y su relación con el medio ambiente. El concepto blblico de "shâlom' sirve
como ideal que oriente egta acción del cristiano.

El ensayo es sugerente, a veces apasionado, crltico con la sociedad occi-
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dental (sobre todo, con los Estados Unidos); muestra una gran sensibilidad
a los problemas más acuciantes de la humanidad y pretende estimula,r la
conciencia cristiana para un compromiso eficiente de transformación de la
sociedad, aunque no concreùe mucho la meùa de tal transformación.

I. Camacho


