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II. OTRAS OBRAS

l. Sagrada Escrltura

L. AYNARD , La Bible ou féminin De I'ancienne tradition à un
christianisme hellénisé. (Lectio Divina, 138) París, ed.du Cerf, 1990,

326 págs.

Un prejuicio corriente gostiene que la Biblia devalúa a la mujer estri-
bando particularmente en un sentido equlvoco de la palabra pøtriørcø|. La
civilización bíblica es el tipo de este régimen. El AT, con grandes figuras fe-
meninas, tesùimonia un estatuto más bien favorable a la mujer. Si el mundo
bíblico, a lo largo de su hisüoria, ha practicado el estilo de vida patriarcal
de modo muy flexible, nunca lo ha sacralizado ni eiquiera teorizado sobre
é1. En cuanto a Grecia, la cosa varla. Su pueblo conocla un mito segrln el
cual una mujer, Pandora, habrl¿ sido creada por el odio de los dioses para
arrojar la desgracia sobre una humanidad enteramente machista y hasta en-

tonces perfecüamenüe feliz. Esüe mito fue pronto relevado por una filogofla
dualigta que ponla a la mujer al lado de las tinieblas, del mal y de la materia,
opuesta al esplritu. En este mundo afectado por el influjo griego, aP¡ùrece

Jesús con su consüetación jurldica del patriarcado y su respeto parüicular a

la mujer; actitud que chocó a sus contemporáneos. Por su parte, Pablo, de

formación a la vez griega y blblica, fue seguido por teólogos formados en la
cultura griega que durante siglos propagaron una teorla de la inferioridad
femenina, cuyo origen es netamenùe extrablblico. Al menos, segrln la opinión
de Laure Aynard, autora del presente volumen, sue reflexiones pueden ser

útiles a las comunidades e igleeias de hoy para elabora.r una ùeologla femi-
nista, más abierta a las realidades del mundo actual y mejor arraigada en la
Biblia.

A.S. Muñoz

U. BERcES, Die Verwerfung Soula. Eine thematische Untersu-
chung. (Forschung zur Bibel, 61) Würzburg, Echter Verlag, 1989, 332

págs.

Disertación de Ul¡ich Berges presentada en la Universidad Gregoriana de

Roma en 1988. La cuestión elaborada es cómo se explica el fracaso y rechazo
de S¿ul en Samuel I. La iniciativa no es histórica, sino literaria, relativa
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a la presenüe redacción final, cuya fecha pertenece a la época del exilio o
a la posterior al miemo, teniendo en cuenta el importante trasfondo. En
samuel I ee ùratan reflexionee hi¡tórico-teológicas de Bergee, en torno a la
cueetión actual de cómo se puede llegar a la ruina del Templo y la pérdida de
gobierno regio y de la polltica estatal. con esüe anclaje cronológico alcanzan
los capftulos de samuel I una notable homogeneidad, que hasùa ahora no
ha sido suficientemenùe consider¿da. Tan sólo mediante un estudio temáùico
particular, se detecta la gran coherencia de los diversoe textos de distinto
origen. Thas un minucioeo examen de los pasajes pertinentes de Reyee lz-lg,
de samuel E-12 y de oüros temas gobre las caracterlsticas de saul, los textos
proféüicoe, el sucesor de éste, y el fin del miemo saul, se llega a la conclusión de
que en I samuel se describe el tránsito del régimen teocrático, protagonizado
por los Jueces, al estatal de los Reyes, que acaba por deeaparecer. El primer
Rey falló en treg dominios: ni cousiguió salva¡ a Israel, ni juzgar con jusüicia,
y <ìeecui<ió ias prescripciones de la Torá. Loe profundoe análieis de los texùos
y la corre!:ción de los mismog dan especial interés a la Disertación de Berges,
que ahora es Ðocente de la ciencia del AT en la Facultad reológica de la
univereidad de Lima. una de las seccioneg más destacables del trabajo es la
III, donde se responde a la inùemogante: el Rey saul ¿asertor o destrucüor
del Derecho? (103-161).

A.S. Muñoz

M.N.A. BoCKMUÐHL, Reoelation ønd Mgsterg in Ancient Ju-
doiem ond Pauline christdanrúg (\ryiss. untersuchungen zum NT 2.
Reihe, 36) îrb,nga, J.C.B. Mohr (p.Siebeck), 1990, XVI + 810 págs.

En esüa Ph.D. Disertación de lgET en la universidad de cambridge, re-
elaborada hasta t9ì9, Markue N.A. Bockmuel presenta una investigación
teológica sobre el cor cepto de revel¿ción en el antiguo judalsmo y en Þablo,
especialmente en lo re lativo ¿ los mieterios divinoe. En la Introducción gene-
ral se examina el prol,lema de dicha definición respecto de sr¡ terminologfa y
del método seguido en el trabajo, que a veces es inductivo en la aproximación
a log üextos ùeniendo en cuenta varios vocabloe griegos, hebreos y ¡r.rameos,
lndices de apertura y horror, pero üambién propicios a esclarecer pasajes
donde los üema^s en cuestión pueden ser expresados con diversoc términoe.
La primera parùe empieza con su propia Introducción: 1. Rasgos de la to-
pologla de la revelación. 2, Antiguo judafsmo: deûnición y relación con las
religiones paganas, eùc. siguen los capltulos: 1. Literatura apocauptica. 2.
Qumran. 3. Literaüura sapiencial. 4. Filón. 5. Josefo. 6. Antiguas versio-
nes. 7. Antigua literatura rabfnica. La segunda parte se litula cristiøndød.
poulina. En su Introducción se desarrollan loe ùemas: observaciones genera-
les y Nota previa. siguen los capftulos: E. Revelación en pablo. g. cartas a
los corintioe y a los Romanos. 10. Ä los colosenses. 11. posdata a p¿blo.
conclusiones, v.gr. el judaismo denota cierta resistencia a tratar de la reve-
lación, fuera de la Torá; pero esta misma actitud viene a sugerir que Dios
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continuaba hablando üambién en la preeente generación sobre todo mediante
intuiciones inspiradas (exegéticas o visionarias) concedidas a inùérpretes pri-
vilegiados de la Palabra de Dios escrita. El vocablo nmieterio' es empleado
frecuenüemente para deaignar el conüenido de dicha revelación. En cuanto a
Pablo, a pesar de conüener una buena parte de conüinuidad estructural, ofrece
un cambio básico por lo que se refiere a la idea de revelación, ya que la Torá
recibe (no sustiüuye) por Crisùo y el Evangelio, el testimonio de la eorpren-
dente revelación de la jusùicia y designios salvlficos de Dios. Una implicación
de tal punto de vista sobre la revelación es la eimetrla lógica, mutøtis muton-
dís, con la correspondiente perspectiva del judaismo en el aspecto tradicional.
Aqul podemos distinguir üres dimensioneg: salvación antecedente y revelación
constitutiva (la Torá dada a Moisés); presente elaboración revelada (por la
tradición y la interpretación) de la revelación pasada y fuüura; revelación y/o
del Reino de Dioe.

Esùe trabajo de Bockmuehl se diatingue por los peneùrantee análisis de
los textos y la numerosas citas, debidamente enjuiciadas, de los modernos in-
veetigadores procurando matitar bien las conclusiones. En especial notamos,
v.gr., los temæ R¿ocløcíón, Toró y Ené,gesis (13-15), ante todo en eecritos
bfblicos postexllicos. Qumran (42-56), p.ej., el eentido escatológico de los
misterios de los Profetas. En cuanto a Pablo, apuntamos lo relativo a las
Ca¡tas a los Corinüios (Sl-tZl) en concreto: revelación, sabidurla y misterio.
Tal vez hubiera sido oportuno hacer un breve análisis del texüo de Gál 4, 4,
sólo citado muy de paso (p.151, noüa 13), donde ee habla del cumplimiento
del plazo en relación con la venida de Cristo, lo que implica la plenitud de la
revelación con el mensaje del mismo Salvador.

A. Segovia

M.A. O'BRIEN, The Deuteronomistic Historg Hgpothesds: A
Reaseessment. (Orbis Biblicus et Orientalis, 92) Universitätsverlag
Freiburg Schweiz - Vandenhoeck Ruprecht Göttingen, 1.989, XIII +
319 págs.

A la avalancha de obras escritaa en log riltimos añoe sobre la Obra histórica
deuteronomista se añade esüa de OtBrien, revisión de una tesie doctoral pre-
sentada en Melbourne en 19E7. El estudio ee divide en dos partea de muy
diversas dimensiones. La primera (p.3-aa) comienza indicando la insatie-
facción del autor con los enfoques anteriores; en un resumen en 20 páginas va
exponiendo las teorlas de Noth, de las eecuelas de Smend y Cross, los análisis
del estrato pre-dtr (Richùer, Jepsen, Schüpphaus, Campbell) y los estudios
más independientes de Hoffmann, Van Seters, Peckham, Provan y Mayes (re-
legando a un nota el de Polzin). O'Brien concluye que es preciso replantear la
cuestión. Antes de pasar al análisis de los textoe ofrece una apretada síntesis
de la estructura de la Hisüoria deuteronomista en su primera redacción (que
terminaba con Joslas), y describe el contenido y teologla de sus tres partes
principales.
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De hecho, lo que el autor presenta como nuevo reeultado de su investi-
gación eE que la Historia dtr se divide en tres perlodos, cada uno de ellos
marcado por diferenùes formas de liderazgo: 1) Israel bajo Moisés y Josué; 2)
Israel desde los jueces a la monarqufa; 3) Israel bajo los profetas y los reyes.
A su vez, las distinta¡ eùapas están marcadas por períodos de transición, que
subrayan momentos imporùantes en el desarrollo de la historia. Es imposible
resumir brevemente los complejos análisiE de OtBrien, pero indico sus líneas
principales.

La primera etapa se encuentra descrita en Dt, Jos, Jue 1,1-2.10. Se

divide en el lider¿to de Moisés (Dt 1-3*), la transición a Josué (Dt 3,23-
2E,46; pocos versos del c.31 y 34,1-6), y la jefatura de Josué (Jos 1 - Jue
2,10), que termina con una transición sobre el cambio de generaciones. El
gran protagonista es Moisés; la importancia de su liderazgo se subraya de tres
formas: a) él es quien tiene autoridad para interpretar e! curso de !a historia
de Israel; b) es quien nombra a Josué como sucesor; c) está autorizado por
Yahvé para presenùar el programa deuteronómico que deberá regir la vida de
Igrael en la üierra prometida. Estos ùree aspectos tienen también importancia
para el resto de la histori¿. Sobre ùodo, un aspecto importante de este plan
concebido por el autor es que el ideal de vida en la üie¡ra se realiza por vez
primera en tiempos de Salomón, y luego se pierde.

La segunda etapa, de los juecee a la monarqula (Jue 2rll - | Sam 11,15*),
la divide O'Brien en el relaüo de los jueces propiamente dichos (Jue 2,11 -
1 Sam 7,17*) y en la trangición a la monarqula (1 Sam E,1-11,15*). Ofrece
como novedad el dividir la época de los jueces en dos etapas paralelas: 3,7-
10,15, y desde 10,6 hasta 1 Sam 7,17 (excluyendo la higtoria de Sansón).

La tercer¿ parte, Israel bajo los profetas y los reyee (t Sam 13 - 2 Re 23,23)
la divide en trog etapas: 1) historia de la realisación del eeüado ideal (Saul,
David, Salomón); 2) hisüoria del reino dividido (rompiendo el sincronismo
de Re, trata por separado el norte y el sur); 3) transición: preludio de una
nueva era (Joslas). En ùoda¡ ellas dedica especial atención a la relación entre
profetas y reyes.

De este plan conceptual se deduce claramenùe, según O'Brien, la intención
del autor de la obra: (promover la reforma deuteronómica que lleva a cabo
el rey Josfas' (p.aa). Al apoyar la polltica del monarca, la historia dtr se

convierte también en una legitimación de la monarqula y, en concreto, de la
dinastfa davldica.

La segunda parüe, mucho más extensa (p,47-292\, pretende justiûca,r este
nuevo punto de vista, estudi¿ndo detenidamente loe textos pertinentes. En
un capltulo final.habla de la redacción posterior de la Historia dtr, que pasó
por tres etapas: una de comienzos del exilio, que se limita a añadi¡ ciertos
datos (2 Re 23,2E-25,21); otra, que intenta justiûcar el exilio y la tragedia
de Joslas, culpando especialmente a Manasés; la tercera, caracterizada por
un lenguaje legal, que desvfa la atención de los reyes al pueblo y ofrece una
imagen distinta del profeta. Incluso deepuée de estas tres etapas, la obra
sufrió algunos retoques.
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El trabajo de OtBrien es muy denso y a¡ombrosamente documentado,

pero muy claro en eu exposición y muy pedagógico al ofrecer desde el co-

mienzo los resultados. Es imposible discutir sus ¿nálisis en breve espacio.

Pero quiero indicar algo que me desconcierta. Pa¡ece que se ha dejado llevar

por un esquema preconcebido, olvidando por completo la realidad litera¡ia
de la obra. De este modo, los bloques pierden su peculiaridad en beneûcio

de un esquema artifrcial. Algunos ejemplos: no me p¿rrece adecuado inclui¡
todo el código deuüeronómico (suponiendo que perteneciese a la obra origi-
nal) en un eplgrafe de utransición: a Josué'; resulta artiûcial el paralelismo

entre el fracaso del liderazgo de Abimelec y el de los hijos de Ell; la gran

sección que va desde 2 Sam t h¿süa I Re 2146 (la conocida como nhistoria

de la sucesión") queda resumida en el simple eplgrafe: 'Dynasty established

with Solomon"; lo que discuto no es la jueticia del üftulo, sino la forma tan
precipitada de liquidar el mayor conjunto litera¡io de toda la historia dtr;
trata los reinos norte y eur eeparadamente, en contra del texto que analiza.

Estos detalles quizá no afecten a la teeis principal del autr:r, que me p¡¡rece

una hipóüesis de trabajo muy buena en conjunto, pero cuestionan un Poco

(o un mucho) algunos aspectos del método empleado. De ùodos modos, ês

una obra que merece la pena ser leida y con la que habrá que contar en la
discueión posterior sobre el tema.

José L. Sicre

J.J. CLABEAUX, A Loet Edition oî the Lettera of Paul. A Rea-

sessment of the Text of Paulins Corpus Attested by Marcion (The
Catholic Biblical Quarterly Monograph Series, 21) Washington, The
Cath.Bibl. Association of America, 1989, XIV + 183 págs.

El punùo de partida de John J. Clabeaux ee la demostración de Nils Dahl
(197S) y H.J. Flede (1964) de que los Prólogos marcioniüas a las Ca¡tas de

San Pablo no eran obra del mismo Marción, ni de loe marcionitas. Slnteeis
de las pruebas aducidas por amboe. El texto del Corpus paulino de Ma¡ción
egtá construldo con citas de Tertuliano, Epifanio y Adamancio; y eE el rlnico
testimonio del estado de dicho Corpus en la primera mitad del siglo II. Preci-
sar las varianües inüroducidas por Marción en su modelo, o por lo que le citan,
y cuál fue el resultado de ùales cambioa, ee la primera tarea de Clabeaux. El
método seguido aqul contiene doe estadios p¡rra reduci¡ dichas variantee a lo
que puede ser establecido con certeza como exisüenùe en el texto anterior. La
segunda ta¡ea del eetudio incluye la descripción de las caracüerlsticas de los
tres testigos mencionados (a0-S0) y su cotejo con los pasajes del corpøs pau-
lino ma¡cionita, en cuanto a las citas que Ee aportan de loe tree. La segunda
parüe del trabajo se refidre a dos evaluaciones: una inüerna y otra externa
de los datoe. A nuestro juicio, eeùa doble evaluación es lo más signiûcaùivo
de ùodo el estudio. Es muy valiosa la consulta de mee. y papiros (cf la lisüa
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en X-XI). En el Apéndice (tSO-fOt) se presentan expresiones seguramente
premarcionitas; y en el Apóndice B (162-16E), las que sólo con probabilidad
eon anterioree a Marción. No ee fácil valorizar la primera serie. La prueba
más anüigua para establecer el texùo de las epfstolas paulinas es posterior al
año 200, al menos en los Padres más anùiguos de la Iglesia, que no pueden
ser anteriores a esa fecha (cf 91-92). 1leinta de la¡ E2 frases correctas pre-
ma¡cionitas corresponden al grupo A 1. El texto crltico del Slmbolo indica
la gustitución de una palabra por otra en Gál 1, 6. T¿mbién se examina,
enüre otros textos, los de 1 cor (ao-s4), La contribución más significativa de
esta sección es la persistente confirmación de la obra de Zuntz sobre el texto
ð.el corpus paulino. Respecto de los caaos discutidog anteriormente, se nota
que los criterioe r¿cionalee del texto coinciden frecuentemente con la prueba
más antigua. La cuestión es ardua: ¿Cuál es el mejor argumento, el de los
mss. o el racional? clabeaux espera h¿ber demostrado que el texto premar-
cionista, cuando se ha establecido firmemente, se halla entre los testimonios
más anüiguos paxa fija,r el texto de las Cartas paulinas (102). En cuanto a la
evaluación externa, ee eugiere que existe una relación especial enùre el Cor-
pøs paulino griego premarcionita y el progenitor griego d,e la Vctus latinø,
anterior ala Vulgøtø (cf 1 29).

El trabajo de Clabeaux eE muy concienzudo y, en general, convincente,
aunque, como es natural, la última palabra pertenece a los especialietas en
la materia, ya de euyo muy compleja.

A.S. Muñoz

La co¡n¡nunauté Johannique et eon Histodre. La trajectoire de
l'évangile de Jean aux deux premiers siècles. Genève, Labor et Fi-
des, 1.990, 385 págs.

La reciente investigación manifiesta que en la hietoria de los orfgenes del
cristianismo existe una llnea de evolución de trayectoria joánica. A través
del cua¡to Evangelio y de laa Eplstolae de Juan ea posible trazar de nuevo
la historia de una ùradición teológica original y de un grupo social que fue
su portador: la comunidad joánica. Los trabajos reunidoe aqul se centran
en las etapas de dicha historia. Proceden de conferencias del Tercer ciclo
organizadas por las Facultades de Teologfa de las universidades de Fliburgo,
Ginebra, Lausana y Neuchâtel durane el curso 1g8Z-198E, con una prolon-
gación en 1989. Los trabajos se distribuyen en nueve partes: 1. Estado
de la reciente investigación: J. Beutler, Métodos y problemas de la inves-
tigación joánica hoy. 2. Prehistoria del Evangelio: C. Riniker, Jn 6, 1-21
y los Sinópticos. D. Marguerat, ¿Existe la ufuente de signos"? 3. Lectura
eincrónica del Evangelio: R.A. culpepper, Aplicación de la narrativa al estu-
dio de dicho Evangelio. x. Léon-Dufour, Especialidad simbólica del lenguaje
de Juan. R.A. culpepper, un ejemplo de comentario fundado en la crítica
narrativa, Jn 5, 1-18. 4. La cristologfa del Evangelio: H. Weder, Asimetría
de la salvación, Jn 3, t4-21. A. Dettwiler, El Prólogo joánico. 5. El Evange-
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lio y las etapas de su redacción: J. Zumsüein, Redacción ûnal del Evangelio.

Ph. Roulet-U. Ruegg, Jn 6. La narración y la hisùoria de la redacción. 6. El
Evangelio y el gnosticiemo: J.-M. Sevrin, Cuestiones de méüodo. H. Koester,

Los discursoe de Adiós del Evangelio de Jn: su trayectoria en los siglos I y II.
7. El joanismo a l¿ hora de las Cartas: F. Vouga, La recepción de la ùeologla

joánica en las miemas. 8. Recepción del Evangelio en el siglo II: J.-M. Poffeù,

Antes de l¡eneo. J.-D. Kaeeùli, Exégesie valentiniana del Evangelio. Notas so-

bre su relación con la gnosis y su recepción en el siglo II. 9. Ensayo de elntesis:

J. Zumstein, La comunidad joánica y su hisùoria. Ireneo discierne en Jn un¿

predicación cuyo objetivo es refuta¡ la gnosis; la hipótesie gnóstica Parece Eu-

perflua en la interpretacion del Evangelio. Lag Ca¡tas denotan un ambiente

ecleeial que comprende diversas comunidades: en concreüo, la joánica se halla
en crisis respecto de puntos de vista docürinales.

El conjunto de los eetudios analiza profundamente los datoe históricos.

Lo que sl desearlamoE ver con precisión el gentido ð,e comvnído4 qou Parece
referirse a una recepción colectiva de los escritos joánicos. La tercera parte

(251-280) nos regulta la más insüructiva.
A.S. Muñoz

B. CosTAcuRTA , Lo oita minaccioto. Il temo dello pawa nello
Bibbio Ebraica. (Analecta Biblica, 119) Roma, Ed. Pont. Ist. Biblico,
1988. 360 págs.

Esta tesis, dirigida por M. Gilberü y preeentada en el Pontificio Instituto
Blblico en 1987, estudia un üema de antropologla blblica de gran interés,

porque ee centra en un sentimiento tan vital como el del miedo. La autora

ha dividido gu obra en tres parùes. La primera (p.13-90) eg un estudio le-

xicográûco sobre las ralces que exPresan la idea del miedo. !Ìag un eebozo

general sobre log sujetos del miedo (el hombre, los animalee, el cosmos), los

ámbitos y situaciones (los otros hombres, loe animalee, el misterio, la alte-

ración del cuerpo) y sobre nfragilidad, alteridad y muerte', p¿lsa a un ¿nálisie

de las 25 ralces principales, a las que eiguen uhapax legomena' y términos

menores, con diversos cuadrog y observaciones ûnales.

La segunda parte, ulas situaciones del miedon (p.91-16S)' desarrolla üe-

mas indicados en el esbozo inicial: el miedo al hombre y a los animales (con

especial referencia a la guerra y a los enemigos personales), el miedo al mis-

terio (Dios, los fenómenoe naturales, el arcano), y el miedo por la alteración

del cuerpo (la enfermedad, el parto).
La parte tercera, nElementos estructurales del miedo' (p.169-285), de-

sarrolla en tres extensoe capltulos la aparición del miedo, el fenómeno del

miedo y el final del miedo. También esta parte final es rica de observaciones

lingülsticas y estillsticas
La obra termina con 20 páginas de bibliografia e lndices de autores, ci-

üas blblicas, términos hebreos, peculiaridades gramaticales y estilfsticas, y
conceptos.

Estas breves líneas, que se limitan a seguir escuetamente el contenido
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del libro, bastan para captar el interés del mismo y la ampritud con que
ha sido abordado el tema. sobre todo, asombra el esfuerzo por unificar
aspectos y matices tan dispersos a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
Naturalmenüe, una exposición global del tema impide tratar minuciosamenüe
todos los detallee de interés para el lector (en esüe sentido, echo de menos un
estudio más detenido de la relación enùre el miedo y la fe, magistralmente
expuesta en Is 7-8). Pero comprendo que ese enfoque resulta incompatible
con el de la autor¿. sólo me cabe felicitarla por su trabajo y recomendarlo a
todos los interesados en el tema.

José L. Sicre

B. DE MARGE&LD, Introduction à l,histoirc de l,exégèse. IV.
L'occid,ent latin. (Initiations). Paris, éd.du Cerf, lgg0, 2g6 págs.

El conocido patrólogo jesuita, Bertrand De Margerie, habra publicado ya
tres volúmenes sobre la Introducción a la historia de la exégesis, 1gg0-lgg3:
Padree griegos y orientales, Los grandes exegeùas latinos y Agustln (cf nuestra
recensión del v.III en ATG 46, 1983, B07s). El perlodo estudiado ahora se
indica en el tltulo: De León Magno a Bernardo de crar¿val. con León,
enùramos en una lectura litúrgica del misterio de Cristo en la Encarnación,
Epifanla, tansfiguración, Pasión, Resurrección, siendo la Enca¡nación el
punüo focal de toda la exégesis. El santo, en su predicación, recune siempre
a la Biblia; pero en la elección y exégesie de los texüos ae deja llevar sobre
todo de las necesidades del auditorio de modo que conjuga la dogmática y
la pastoral. León, exegeta del primado creyente y orante de pedro, con un
extremo realiemo en el marco de la iglesia vieible. cristo, en cuanto hombre,
Pedro y nu sucesor gobiernan la Iglesia universal, sobre toclo por la oración
y el sacrificio eucarlstico. san Pedro crisólogo, teólogo bfblico: Encarnación
y sagrada Familia. El misterio pascual de cristo, médico. La eucarisùla,
pan cotidiano que lleva a la perfecta bienaventuranza. La condescendencia
anagógica de cristo. Toda la Biblia es considerada como part,fcipe dc la
hcnosis y de la exaltación del verbo encarnado. søn Fulgencio tle Ruspc
contemþla en la Escritura la Tlinidad redentora. La fe católica, luz de la
exégesis. una lectura bfblica antiarriana. Exégesis de un consolador que gula
hacia de la perfección de la ca¡idad. Exégesis litúrgica. paradógicamente,
pero de modo inteligible, la exégesis blblica de F\lgencio y su agresividad
contra el arrianismo se convierten en un cántico a la caridad. Gregorio Mogno
inüerioriza la lectur¿ blblica. Método personal y eclesial. Bcd,a cl v"ncrøile,
comentador original del NT: penetración, mediante el sentido liüeral, en la
interioridad de cristo. La Biblia manifieeùa al mismo Jesrís y a la iglesia.
Demasiado alegorisüa. Desconocedor del hebreo, pero siempre al eervicio de
la Palabr¿. Beda, segrln Bellarmino, ha ilusùrado a la Iglesia de occidente.
Bernord,o d,c clorøool, exegeta, mlstico y litrúrgico. Metodologfa. cristologla
de humilde compasión. Mietagogla: de la carne al esplritu. F\¡nción de la
Maternidad divina de Marla en el dominio mariológico. sin querer alejarse
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del sentido literal, Bernardo cuida, sobre todo, de extraer el eenüido espiritual

del texto.

Este volumen, dada la autoridad patrfstica del autor y su especialización

en la hisüoria de la exégesis de los Padres, merece las alabanzas que le tributa-
mos en las anteriores recensiones. Aqul podrlamos destacar cierta originali-

dad en la expresión de algunas secciones, como las dedicadas a F\lgencio

(109-139), a Beda (faZ-ZZS) y Bernardo (229-266). Pero principalmente nos

lìama la atención la relativa al Crisólogo (75-108), ante todo, por disponer de

la excelente edición de sus Sermones a cargo del benedicüino de Montserrat

A. Olivar; y luego, por el aspecto cristc.médico, y el de la condescendencia

anagógica del mismo Cristo. El estudio de Gregorio (141-185) nos resulta

algo menos significativo.
A' Segovia

B. DE MARGERIE, SI, Voua ferez ceci en nénoîial dc moi'

Annonce et souvenir de la mort du Ressuscité. (Théologie historique,

80) Montréal - Paris, Bellarmin/Beauchesne, 1989, 365 págs.

Basta leer la lista de publicacionee de Bertrand de Ma.rgerie en una de las

primeras páginas de este volumen incluyendo Le Christ pour lc mond,c, Pte'
mio Montyon 1971 de la Academia flancesa, para captar su calidad teológica

polifacética y apreciar los favorables juicios que comúnmente han merecido

dichos escritos. En el presente volumen, el autor tiene como objeüivo proPoner

una comprehensión exhausüiva de las interpretaciones dadas por comenta¡is-

tas, exegetas o teólogos, a las palabras de Jesús a sus disclpulos en la Ultim¿
cena (Lc 22, 19b), frase muy tenida en cuenta por todas las iglesias crigtianas.

Pero también, pocog verslculos de los Evangelios han ejercitado, como éste, la

sagacidad de log comentadores, exegetas o teólogos. El autor, sin embargo,

estima que arln no disponemos de una historia de la exégesis doctrinal de

dicho versfculo. El estudio ae distribuye en nueve capftulos: I) tas liturgias

de los primeros siglos respecüo de la anomnesis. II) Exégesis de loe Padres

precalcàdonianos. III) Desde esta época hasta la Edad Media. IV) Exégesis

de los Eecolásüicos medievales. V) Olvido y recuerdo del Memorial de Lutero

a llento. VÐ El Concilio de Tbento y sus teólogos. VII) Tlento comentado

y prolongado: de Bellarmino a Boesuet. VIII) Implicaciones doctrinales de

algunoa exegetas modernos de la orden de la onamncsrs. IX) La lglesia y las

Iglesias frente a los problemas histórico-doctrinalee suscitados por esta orden'

El autor mismo nos da una serie de conclusiones del ampllsimo examen de la

frase. Asl, v.gr. noùa cómo las diversa^s inüerpretacioneg tienen en cuenta los

centros de inüerés del lector-oyente. Ejemplos: El pronombre touto: esto, ee

refiere a la consagración del pan y del vino, que, a 8u veu, evoca un pasado

lejano, el sacrificio con{nemorativo de la liberación del pueblo elegido, y aún

más lejos, el sacrificio de Melquisedec. Si se atiende más bien a la palabre

poietc : haced, se subraya anüe todo el papel antiguo de los doce y de sue

,o"".or"r, el conjunto de los disclpulos bautizados, en torno a la aplicación
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subjetiva del sacrificio de la crur, con la paradoja de høblor y hacer, en El y
por El. El plural hoc¿devoca la actuación colegial. Er vocablo er's: en, re-
cuerde le finalidad subjetiva preüendida por el memorial objeüivo, por medio
de la anamnesie. El término erncn : mfa, evoca ar que dijo: yo soy antes
de Abraham. Y el vocablo anamnesie suele referise a la memoria del nombre
divino con alusiones a pasajes del AT. Más en parüicular apuntamos de la tra-
dición patrletica los tesüimonios de Justino, cipriano, orlgenes (que exalta
la rlnica anamnesis propiciatoria), Efrén (que opone al memorial de Moieés el
de Jesús), Ju¿n crisóstomo (doctor de la anamnesia), Agustln (que ensalza la
memoria del sacriûcio rinico y su mbterio sacramental) y Cirilode Alejandrla
(la anamnesis eucarfsùica conûesa la fe en la divinidad del salvador). o" tu
Escolásùica medieval recordamos, v.gr. a Buenaventura (prepa^rarse a la eje-
cución del mandato de la anamneeis) y Tomás de Aquino (triple implicación
sacramental: el mandato y la eucarisüfa, sacrificio y sacramento: implica la
reiùeración de la promesa de la resunección de Jesrls; y que cristo en la ul-
tima cena habla como Dios y como hombre). En cuanüo a los teólogos de
Tlento, se nota que se precisan y recapiüulan las interpretaciones anteriores,
como la del jesuita salmerón, largamenüe expuesto (rsz-rso): una de las
interpretacionee más valiosas, ciùadas por el auüor. Finalmentå ge tienen en
cuenta las explicaciones de los Papas León xIII, pio xII y pablo vL Sin duda
este minucioao trabajo de De Margerie nos pa¡ece el más completo sobre el
tema en plan histórico, exegéùico y docùrinal.

A. Segovia

A' FEUILLET, Le saruer meesianique et ao Mère dana lea recits
de l'enfance de soint Matthieu et dc saint.[nc. (collezione Teologica,
4) Roma, Acc.Teol.Romana - Libr.Ed.Vaticana, ìOOO, gZ págs.

El objetivo de eete trabajo de André Feuillet, profesor honora¡io del Insti-
tuto católico de Parfs, es recordax algunos datos bá€icos relativos al problema
sinóptico, en concreto: el salvador mesiánico y su Madre en los relatos de
la infancia de Mü y Lc. Et uno no conoce el relato del otro, ¡ ein embargo,
son testigos de modo concordante y complementario, v.gr. en cuanùo al nexo
entre la Encarnación y la concepción de Jesús, y cómo éste es el nuevo David
según las profeclas del AT. Influjo de ambos relatos en la üeologfa dogmáüica
por el hecho de que log dos egùriban en la encarnación redentora del tlijo de
Dioe. Lugar congiderable del relato de Lc l, 22 enraliturgia , y del de Mt 2 en
lae fieetas de Navidad y Epifanla. suárez, y otros teólogÃ, ,obrryrr, el papel
particular que juega José en los anales de la santidad. Buena slntesis gloLal
del tema incluyendo las objeciones contra el relato de Mt y sus soluciones.

A. Segovia
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J. GNILKA, Netteetamentliche Theologie. Eine Ubcrblich. (Die
Neue Echter Bibel: Ergänzungsband I zum Neuen Testament) Würz-
burg, Echter Verlag, 1989, 158 págs.

Joachim Gnilka, profesor de Exégesis neoteetamenüa¡ia en la Universidad
de Munich, y autor de diversos escritos sobre el NT, considera la teologla de

éete como un conjunto de aserüos sobre Dios y su actuación en Jesucrieto. La
perspectiva teocéntrica es referida a Dios como iniciador de la siùuación de fin
y complemenüo de la Redención. Aunque Cristo consüituye el bien comrin del
NT, cada uno de los escritos del miemo posee su propio matir teológico y se

dirige a una determinada comunidad con eus propias cueeüiones y problemas.
Tales diferencias no deben ser axmonizadas; precisamenùe la novlsima teologla
neotestamentaria distingue va¡i¿s proposiciones cristológicas, antropológicas,
soteriológicas, escatológicas y eclesiológicas. Tal es el principal mériùo del
trabajo que reseñamos del eminente exegeta Gnilka, quien, además de eetos

aspectos, tiene en cuenta las diversas etapas de l¿ tradición comenzando por el
Jesús histórico y continuando con el examen de las fuentee de las gentencias

o logio. Dl otro relato de la Pasión, anterior a los demás, probablemente
compuesto en Jerusalén, antes del 38. Sigue el eetudio del Evangelio más
antiguo, el de Ma¡cos, donde prevalecen las perlcopas relaüivas a las obrae
de Jesús, en especial los milagros y exorcismoE, y no apa¡ece expllcitamente
el término iglesia; por otro lado, ya se considera como presente el Reino de

Dioe. El Evangelio de Mateo aparece con recomposicionee redaccionalee del
modelo, Ma,rcos, con ayuda de las f'¡entes de las sentencias, y reflexiones
sobre citas del AT. La doble obra de Luca¡ forma una unidad üeológioa, v.gr.
por lo que atañe a la necesidad de la Pasión de Jesrls, y a la terminologla
del cømino y de la olegrh por la redención. Después se estudian loe asertos

de la lc en las Profeeiones y en los Himnos, concreüamenüe en San Pablo.
Análisis de la teologla del Apóstol, v.gr. en el empleo del nomble Eorno,

fórmula perteneciente a la categorla antropológica en relación con el mundo
y en contraposición no a lo espiritual, sino a Dioa o al Señor. El empleo del
vocablo pecødo, en singular, Be usa en el sentido de estar enüregado al mismo.
Pormenores sobre la Lcy, la justificøción, la fe (cf 79-S4), los cor¡'smas en

el modelo paulino de comunidad, y la paruslø de Cristo, forma la sección

más elaborada del trabajo (6S-92). Las restantes se reûeren a las Cartas del
Apóstol en particular, y demás piezas del NT. El comenta¡io al Apocalipsis
resulta demasiado breve (149-156), aunque siempre instrucüivo, como toda
esta nojeadao sobre la teologla global del NT, muy al dla, como se detecta
en la inclusión de citas de los modernos exegetas.

o. HOFIU s, Pouhsstudien (Wiss. Untersuchungen "": fi8,ïi;
T\rbinga, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1989, VI * 321 págs.

De los doce artfculos contenidos en este volumen, escritos por Otfried
Hofius, coeditor de la serie, diez han salido ya en diversas publicaciones,
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casi todoe de 1980 en adelante (cf 69s). Ahora se reproducen debidamente
corregidos. Todos ellog están dedicados principalmente a la teologla paulina
y sus problemas particulares, pero también a los de la teologfa bíblica en
general. Asl, v.gr. lareconciliación (cf 2 Cor 5,19), el pecado (Rom 5,8ss),
la justificación (Rom 4, 17-25, etc.), la eucarisùla (f Cor fl, 23b-25) y otros
temas de particular interée.

Vengamos ahora a los dos inédiüoe: I'cy y Evongelio segú,n 2 Cor 3 (75-
120): Penetrante análieis particularmenùe de los w. 14b y 6a y 13-14. Ante
üodo, llama la atención la antltesis Lcy-Evøngclio, lema que se desarrolla y
precisa en lo que se refiere a las distinciones, bajo las premisas d.e la Toró,
que condena y mata al pecador, y halla su fin en Crisüo. Estudio de Rom
10, 4, donde se habla del término de la Ley, la superación de la grørwnø
mortal y la exigencia de la volunùad divina contenida en la Torú, que ahora
resulta obsoleta. Tal liberación comporta una nueva vida. determinada por el
Esplritu de Dios. Excelente exégesis teniendo en cuenüa el contexto y diversas
afinidades con pasajes del ÄT. Profunda explicación del vocablo díothckc
(cf, sobre todo, 83-88 y su relación con d,oxo,88ss). El segundo inédito se

titula Pol¿öra, d,c Dios y fe cn Poblo (148-174). Se examina, sobre todo, el
trasfondo predestinacionista de Pablo. En él y el tratamienüo del complejo
de expresiones, subrayamoe las consider¿ciones sobre Rom g-11. Estos tres
capltulos vienen a dar más bien una explicación ùeológica que ser un tratado
crítico'israelita contra los judloe o un tratado crfüico-eclesiástico contra ellos.
Se detecta una misterioaa idea fundamenùal acerca del plan salvlfico de Dios,
primero, respecto del ingreso de los paganoe en la comunidad salvadora y, más
ta,rde, de la de todo Ierael. Si buscamog una respuesta a ù¿l interrogante,
en plan provisional diremos que el reeultado presupuesto por Pablo para
motivar la pcregrinøci6n de los pueblos, corresponde a determinadoe textos
del AT (v.gr. Isalas 59, 20 y 45, 14-1?). Deetacamoe, también, el tema de la
predestinación boequejado por Pablo (faOs) y las importanùes congecuenciag
üeológicas de la exégesis del v. 19c (318). En conjunto, la obra de Hofius es
una valiosa aportación al eetudio, siempre actual, cle la problemática teológica
paulina.

A. Segovia

P. HoFRIOHTER, Wer ist der oMenech, ton Gott gesøndt' in Joh.
1, 6? (Biblische Untersuchungen, 21. - Ergänzungsheft zu Band 17)
Regensburg, Pustet, 1990, 109 págs.

En 1986 Peter Hofrichüer publicaba una obra con el tltulo Im Anlong
wø¡ der nlohannesprologo, nteva tesis eobre el origen e hisüoria del influjo
del Prólogo de Juan, que tuvo un éxito extraordina¡io en el mundo de los
especialistasr y gue nosoùrog recensionamos en ATG 49, 1986, 385. Ahora el
autor publica este suplemento a la dicha nueva tesis examinando con esmero
los argumentoe que entonces aducla y aportando algunos textos patrlsticos
con indicios, hasta ahora no tenidos en cuenta.
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La tesis se articula asf, en cuanüo a las motivacionee del texto de Jn 1, 6-
8, que él propone: I) Egéncto únthropos no es ninguna fórmula inùroductoria
en Juan. 2) La expresión uenviado por Dios' requiere un complemento. 3)

La pretendida señal eetillstica joánica en el vers'I3. a) La repeüición del v.7b
en 8b. 5) El sujeto masculino en los vv.lOes, 14. 6) La adición predicativa
del v.9, 15. 7) Jn 1, 10-12 se refiere a la actividad de Jesús, como hombre. E)

La ocasión de la inüerpolación del Bautisùa precisamente en eete lugar. 9) El
Bauùista no es intercesor universal de la salvación. 10) I,a fórmula ncreer por
El' ge halla exclusivamenüe en un contexüo cristológico del Evangelio. 11) El
absoluto gencsthoi. 12) El concepto shombre'. 13) El envlo expreso npor

Dios". 14) El tesùigo de la luz ee la misma luz verdadera. 15) ta original
aparición del texto. 16) Las diñcultades de una unidad liüeraria de 1' G-8.

Cuestioncs en torno ø la críticø del Prólogo, Sobre la dependencia entre el
Evangelio y el Prólogo. Himno-confesión y mito gnóstico' Vestigios en Jus-

tino del Evangelio de Ju¿n como Himno-Confesión independienüe. ¿Existe
un reflejo del texto extracanónico en las Confcsioncs de San Agustln? Posù-

scriptum.
No cabe duda que la hipótesis de Hofrichter es sugestiva y presenta al-

gunos indicios signiûcativos. Es intereeante la observación de que después

del a¡io 180 Teófilo de Antioqula atribuye el Himno al Logos, a un Juan que

pertenece a los hombree llenos del Esplritu de Dioe... y que afirma: nEn el
principio existla la Palabran (cf p.s4). Por su pa^rte, San Agusùln en su época

maniquea, paxece que conocla un texto del Prólogo donde en los vv. 6-8 no

se menciona al Bautista. En su comentario al Evangelio de Juan sigue el
texto canónico (54-73). Sin embargo, tal como se ofrecen los üextos, no aca-

bamos de ver cla¡a la validez de la reconstrucción propueata por Hofrichter
al comienzo de esùe volumen (p.3), donde pone en letra cureiva las frases que

considera inüerpoladas.

A.S. Muñoz

KANc, SA-MooN, Divine Wor in the Old Teetament and in the

Ancient Neo¡ Eost. (BZAW, 177) Berlin - New York, Walter de Gru-
yter, 1989, XV + 251 págs.

Se trata de una versión revisada de la tesis doctoral presentada en Jeru-
salén en 1984, bajo la dirección de M. Haran y M. Weinfeld. Como indica
Kang en la introducción, el tema de la guerra (especialmente bajo el eplgrafe
de nguerra eanùa') ha sido objeto de gran atención durante los úlùimos años,

planteándose tres problemas principales: 1) la disùinión entre guera santa y
gue¡ra de Yahvé; 2) la distinción entre los aspecüos mlùicoe e hisùóricos de la
guerra de Yahvé; 3) la posible conexión entre la gqerra de Yahvé en el ÄT y la
guerra divina en el anüiguo Oriente Próximo. Pa¡a aborda¡ estoe problemas,
Kang opta por el método de eetudiar detalladamente los texùoe relevantes,

eviüando el peligro de h¿cerles deci¡ lo que nos interesa.

La parte primera la dedica a nla guerrô divina en el Antiguo Oriente
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Próximoo (p.9-f f0), ûjándose en Mesopotamia, Anatolia, Siria-Palestina y
Egipüo. En todos estos capftulos se atiene al mi¡mo esquema: el contexto
de la guena divina, el eoneepüo de guerra divina, lôs guerreros divinoo, el
desarrollo de la batalla (antes, en y después de ella). Los textos de interós
los ofrece aiempre en eu lengua original (sumerio, acadio, hitita, ugarlüico,
egipcio) y traducción inglesa. Esüa parüe ofrece el especial interés de recoger
los materialee de cultura^s tan digtintas que, a pesar de coincidir en numerosaE
ocasiones, presentan matices propios. También resulùa especialmente útil la
presentación de todos los dioges que intervienen en la guerra. Esta primera
parte üermina con treg páginas que reBumen de forma muy clara e interesante
las ideas principales.

En la segunda parüe, ,*La guena de Yahvé en el AT" (p.LlL-ZZa), Kang
analiza loe texùos según loe bloques de tradiciones: Exodo y Conquista, Jueces
y SaúI, David. Es la rlnica forma de aclarar ciertos problemas, por ejemplo
respecto al momento en que se impone una determinada ideologfa religiosa
sobre la guerra. Como e¡ lógico, el análisiE de log textos eg más minucioso
en este caso. Las dos páginas finales reEumen en diez punùos las principales
conclueiones de eeta segunda parte. Àlgunas de ellas no representan espec[al
novedad. Pero otras resultan muy Eugerentee, o confirman posturas que hasta
ahora se hallaban en discusión. En concreùo subrayarfa las palabras finalee:
npodemos concluir que los moùivos de la guerra de Yahvé fueron formuladoe
duranüe el reinado de David a la luz de los motivos de la guema divina en el
antiguo Oriente Próximo' (p.22a).

El méùodo y el rigor con que está escriüa esta obra pienso que la harán
imprescindible al tr¿ta¡ esùe tema. son muy de agradecer la cla¡idad de
la exposición (incluso desde un punüo de visùa tipográñco) y los oporùunos
resúmenee. El libro termina con once páginas de bibliograffa selecta, lndice
de ciùas bfblicae y de materias.

José L. Sicre

Liste d,er koptischen Hondechriften des Ncuen Testaments. L Die
eohidiechen Handschriften der Eaongelien. 2. TeiI, 1. HõIbbond bear-
beitet von F.-J. Schmitz und G. Mink. (Arbeiten zur Neutestamen-
tlichen Textforschung, 13). Berlín - Nueva York, Walter de Gruyter,
1989,X*449páss.

En ATG 49 (19E6) 387 reseñábamos la primera parte del primer volu-
men de la lieta de mss. sahfdicos coptos de los Evangelios. Alll notábamos
las exigencias de los preparativos para una edición del NT copto, proyecto
ya anunciado por K. Aland en 1976. A ellos perüenecen estas lisùas de mss.
Ahora se trata de la segunda parte, primera mitad, de la mencionada lista
y que se reûere a los restantes mss. sahfdicos de los Evangelios, teniendo
en cuenta la existencia de una serie de fragmenùos, dejados a un lado hasta
ahora, y que en parte deblan ser integrados en los manuscritos conocidos.
Apúte de loe Leccionarios, se menciona aquf un crecido número de fragmen-
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tos de m8s., con sólo pocas hojas, e incluso una parüe de alguna. Especiales

dificultades han surgido al intentar la idenùificación del material, sobre todo
al emprender la ta,rea de verifica¡ la concordancia de los mss.; además, de la
diversa calidad de las fotog de los mismos. Todo lo cual explica la cautela de

los autores en la precisión de loe daüos. Eaüa segunda parte viene a ser un

complemenüo de la anterior. Y también aporùa los Indiceg de las Bibliotecas
y de sus respectivas localizaciones; y el de los pasajes blblicos, seguido de

otro bibliográûco. Con ayuda del ordenador la lecùura del libro ha ganado

en la mejora de la presenüación. La lista comienza con el me. So 131r conser-

vado en biblioüecas de Berlfn, Londres, Mancheeter, Oxford, Parls y Viena.
Viene luego la indicación del conùenido: pasaje de los cuatro Evangelioe. Fe-

cha: siglo VI segrln Amélineau; s.VI[, segtln Horner; y IX-X, según Till.
Siguen oüros pormenores. La lista termina con el m8. .94 1E0, conservado en

Ios Museos esüatalee y en la colección de papiros de Berlfn, con pasajes de

Jn, y la fecha: siglo X, segrln Beltz. Este volumen sigue la llnea de calidad
cientffica que los anteriores de esta famoea colección de trabajos de invesüi-

gación del NT. Particula¡ interés revieten las obeervaciones que acompañan

a cada piesa, con numerosos pormenores sobre el contenido y disposición de

cada ms., p.ej. Sa 131 (p.1-2a), Sa 132 (25-39), Sa 134 (57-73), Sa 137 (105-
113), etc. En cuanùo ¿ las Bibliotecaa ciùada^s' noE pa¡ece que lleva la palma,
por lo que atañe al nrlmero de mse. que conüiene, la Nacional de Pa¡le. En
cambio, la de Lovaina la Nueva, Universidad Caùólica, pÍ¡xece una excepción

(sa 1ag). Esperamos con vivo interés la prosecución de esta notable Lista de

manuscritos.

-4..S. Muñoz

W. LÜIcoHETMANN, Die Hochzeit oon Kana (Joh 2, 1-11). Zrt

Ursprung und Deutung einer Wundererzählung im Rahmen johanneis-

cher Redaktionsgeschichte. (Biblische Untersuchungen, 20) Regens-

burg, Pustet, 1990, 402 pátgs.

En esta Diserùación, recibida en la Escuela Superior Filosóûco-Teológica
de S. Georgen, trYankfurt, en 1989, y ahora revisada, ge comienza por proPo-

ner una serie de problemas implicados en el relato de lae Bodas de Caná (Jn 2,

1-11). Anüe todo, en c¡ùÉtos particulares de verslculosr como las interrogantes
sobre el sentido de la frase nal tercer dfan respecto de qué fecha en concreto.

¿Por qué Jesús cambia de actitud en cuanto a la realización del milagro? La
frase nNo ha llegado mi horao de Jesús, ¿se refiere o no a la conversión del
agua en vino? ¿Qué significa la antltesis entre el buen vino y el menos bueno?

¿Por qué Jesús reacciona tan duramente cuando su madre exPone la falta del
vino? La üradicional estructura de la narración, ¿es el resultado de un pro-
ceso progresivo preliterario o litera¡io? Siguen otros muchos interrogantes en

el estudio del texto joánico, como las de la exégesis alegórica, la importancia
mariológica, el concepto sacramenüal, la interpreüación histórico-religiosa, la
cristológica. Viene luego la exposición de los exegetas desde E' Schwartz
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hasta N.'P. Hekerene. A continuación se ùrata de las consideraciones crlticas
de las formas. Má¡ tarde se invesùigan loe méùodos hisùórico-religioso y tradi-
cional con una eelección de loe motivoe elegados, v.gr.: el tercer dla, la Boda,
el vino, el agua.

La obra de walter Lütgehetman¡r se ùermina con un intento de una nueva
interpretación con dos temas: 1) Estrucüura cristológica de la Bodas de caná:
indicios del conüexto y desciframiento del gentido cristológico. 2) Estado de la
cueetión histórico-literaria y redaccional. En suma: la nueva interpretación
estriba en considera¡ el relato primariament e cristolúgíco, aunque se sospecha
que el punto de visùa del redactor permanece ante todo giendo sacrørncntø|,
v.gr. por los indicios del contexto y el origen del nexo entre el motivo de
las Bodas y la conversión del agu¿ en vino. oüros indicios se detectan en
Jn 4, 6 y en la Epistolø Apostolorum, c.5 (cf aqul p.60, nota 3). Según
Lütgehetmann, el punto de parüida redaccional es la exégesis de la üensión
(hasta ahora infravalorada) entre los disclpulos de Jesús y los servidoree de la
casa, donde se celebra la Boda, y asl, el maestresala ignora el origen del vino
en que se ha converüido el agua, y ve en Jesúg un hombre, desconociendo su
origen celesüe, mientr¿s que los disclpulos creyeron en é1. como el redactor
acentrla el tema de la Pasión, es posible que vea en el eigno de caná el de la
entrega del vino consagrado a los Apóstoles en la Ultima Cena. otras muchas
explicaciones enriquecen el estudio muy complejo y erudito, con no pocas citas
debidamente enjuiciadas, de exegeüas modernos, como ya insinuamoe. La
nueva interpretación aporùa puntos de vista dignos de ser tenidos en cuenta,
si bien a veces no no8 parecen tan aceptables; asf, v.gr. nos resulta exagerada
la importancia concedid¿ al verbo griego gignomai (cf 806-310). por otra
parùe, el empleo del vocablo oino en divereog dominioe lingülsticoe es sin
duda sugestivo, pero no creemos que sirva para aclarar mucho la exégesis del
mismo término en las Bodas de Caná.

A.S. Muñoz

E. LYoNNDT, Etudea aur l,epître our Romadna. (Analecta Biblica,
120) Roma, Ed.Pont.Ist.Biblico, 1989, 888 págs.

En el prólogo del presente volumen de Analectø, Biblicø, el Recüor del Ins-
tituto Bfblico, A. vanhoye, recuerda que Esùanisrao Lyonnet (t1gg6) duranùe
su larga carrera exegética no ceeó de profundizar en el mensaje de la ca¡ta
paulina a los Romanos. El miemo Lyonneü habla seleccionado una serie de
artfculoe, ya publicados en revietasr y en conferencias pronunciadas por é1,
que ahora ae reproducen aqul por lo importante, sugestivo y vital de una
obra maesùra en üorno ¿ dicha Carta. Algunos de los trabajoe redactados en
laüfn e italiano han eido traducidos al francés por el p. cha¡lee Morel, buen
latinista y helenista. Al principio de la eerie viene una conferencia pronun-
ciada en Milán, 1961, sobre el (Jnioc¡sølismo dc pøblo en Rom, catolicidad
considerada bajo dos aspectos: uno horizontal y otro vertical, en cuanto que
el designio redentor realiz¿do por cristo efectúa la unidad de la creación y
de la higtoria. sigue una perspecüiva del mieterio de la Redención a la luz del
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oalor soteriológico de lø resurrccciín d'e Cristo seg'ún Pøblo' otro estudio se

reûere a Rom L,y la tcrmínologla c,últica d,el NT. oüro trata del conocimicnto

nøturol de Dios. Se analiza también eI senùido ð,e pøropesis en Rom 3r 25. La
justificøcíón por lø fc según Rom 3, 8'.1-5, 8: coincidencias y discrepancias

con Ia doctrina protestante. I'ø problemfitica del pecodo originøI cn el NT:la
redención universal supone una igual universalidad en el pecado; ésta encuen-

tra su explicación en el pecado original del primer hombre, tal como Pablo

lo lee en la Escritura. Nada hay que sugiera que Pablo haya hecho suya esta

explicación, sino que sólo la menciona, según parece, para hacer admitir a

sus lectores más facilmente la causalidad universal de Crieto, Rom 8, 79-22
y lo redcnciín d,el unùer,eo.. en sentido obvio el Apóstol parece admitir cierta

redención de la creación material. Controversias en torno al tema, que se

halla v.gr. en AguÈtín; tema al que también alude el Vaticano IL EI omor

eficøz d,e Crísto, Rom 8, 35-97: este amor es el mismo de Dios hecho hu-

mano y visible en Crisüo Jesús Nuestro Señor. Predcstinocíón y reproboción,

segrln Rom g (272-297): uno de los artfculos más penetrantes del conjunüo,

con citas explanadas del AT en torno al endurecimiento del Faraón y a la
comparación con el alfarero. En aquel caso, Tomás de Äquino siguiendo a

Agustln, entiende el capftulo en función a la predestinación a la gracia. De

todoe modos, Lyonnet nota que Pablo nunca se preocupó del problema pro-

piamente teológico o filosófico de la conciliación de la liberùad humana con

lavoluntad salvlfica de Dios (cf 297), Otros a¡tlculos se ocupan v.gr. de la
exégesis judla en tiempo de Pablo, y del ecumenismo.

Esperamos que los daüos aducidos den una ide¿ suficienüe de la variedad y
calidad de temae desa¡rollados por el insigne escritor y Profesor en el dominio
exegético.

A. M¡,Rl¡,sELvAM, The Song of Songa and Ancienr;:î:,
Poems, Poetry and Symbolism. (Analecta Biblica, 118) Roma, Ed.

Pont. Ist. Biblico, 1988, 336 págs.

nThe main scope of my sùudy is to bring togeüher two sets of liüerature
on the same theme of Love, i.e. the Song of Songs and ancient Tamil love

poemso. Con estas fraees de la nGeneral Introductiont (Zf) el autor resume

el objetivo del libro. Se trata de un inùento más de poner en relación el, en

tantoe aspecüos enigmático y escunidizo, libro de la Biblia con un ncorpuso

literario similar en eu contenido: el de la poesla de amor (okøm) de la época

clásica de la literaüura tamil. Todavla se puede considera¡ relativamente
reciente el intento de J.B. Whiùe de relaciona¡ el Canta¡ de los Cantares con

la antigua poesls amorosa egipcia (A Study of the I'onguøgc ol I'ov¿ in the

Song ol Songs onil Ancient Egyptiøn Poetry. Missoula 1978)' El estudio de

Mariaselvam se centra -como indica el subtltulo del libro-- fundamenüalmenüe

en lo que pudiéramos llamar -en sentido no técnico- aspectos estructurales
y temáticos. Y añade un intenùo de clasificación del contenido del libro
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blblico de acuerdo con la¡ caùegorlas delimiùadas en los tratadoe de retórica
y poética en lengua tamil. Intento siempre válido, puesto que nos faltan los
correlaüos de esa,s obras pa,ra la antigua literatura hebrea, y que enriquece las
perspecùivas abierüas al aplicar, de modo más o menos coneciente, nuestras
categorlas de tradición noccidental' al libro blblico. oüro aspecto interesante,
el del posible influjo histórico, se trata con cautela en el primer apéndice del
libro (z7s-286). Reconozco que para ml ha sido una novedad, por haberme
pasado desapercibido en su tiempo, el saber que, ya hace más de quince
años, el polifacéùico estudioso israell c. Rabin habla lanzado la hipótesis
de la dependencia literaria del canta¡ reepecto a la poesla o,ko¡n de lengua
tamil. La matizada opinión de nuestro auüor sobre el üema se expresa en
estos üérminos (zso): n.. 

. it may be said that there are certain featuree in ss
which a¡e closely simila¡ to Tamil akam poeüry and which a¡e not explicable
by having recourse ùo the neighbouring literatures. . . However, it mugü be
admitùed that deeper and more elaborate studies must be carried out before
giving a poeitive ansì['er. In any ca'e, an a priori negative answer has no
chance. on the contrary, ühe possrórlrty of the influence of ramil akam poetry
on SS seems to be on a ûrmer ground,.

No obsùante, como dijimos, el grueso del estudio no va en la rfnea de eee
posible influjo, sino más bien en el de la comparación de ambos conjuntos
litera¡ios. De ahf la clasiûcación del libro, con dos partes de estructura pa-
ralela: nBrief survey of Previous süudieg on the song of songso - npoetry
of the song of songs" - nsymbolism in ùhe song of songso // sHistoricar
Inüroducüion to the Classical Tamil Literatureo - nliterary presentation of
Akam Poems'- nPoeüry and symbolism". una tercera parte se dedica a las
semejanzas y diferencias entre ambos cuerpos litera¡ios y al aludido intenüo
de clasificar y apreciar el cantar de acuerdo con las reglas de la retórica ta-
mil. un¿ nGeneral conclusiono (277-278) resume brevemente los resultados
de este esùudio comparativo.

N¿tur¿lmente, para un biblista lo más interesante del libro es su primera
parte -iluminada por las otras-. A nadie que Ee haya aeomado, aunque aea
someramente, a esos temas se le ocultará la diûcultad de encerra¡ en sesenta
páginas cuestiones hoy tan debatidas como la forma literaria del cantar,
su inüerpretación, las diversas üeorlae sobre el meùro hebreo, los artiûcios
retóricos a nivel de signiûcante y significado y las diversas teorlas sobre el slmil
y la metáfora. un especialista en cada uno de estos ùemas podrá encontrar
lagunas o no estar de acuerdo con determinadas interpreüaciones. sin serlo,
he echado de menos la cita del libro de o. Keel, Deine Blicke sintl røuben.
zur Mctøphorik des Hohen Lícdcs (sùuttga^rt 1984), explicabre quizás por
la posible fecha de terminación del estudio. Digamos, por destacar algunos
puntos, que el autor se decanta por la interpretación que llama snatural or
literaln (as), en un punto que, como es sabido, sigue siendo tema de discusión.
El resumen de la opinión del autor sobre la compoeición del canta^r puede
verse en estaE llneas (14): 'The present writer is of the opinion that the song
is an anthology of love poems, coming from different periods and from North
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and Souùh Kingdoms, and ùhe poems were collected and ediùed according to a
certain patüern. There is a very great probabiliüy of strong ediùorial activity
ùo the extent of making the Song appeæ as one man's work, and of levelling
some linguistic feaüures. The ûnal compilation and edition of the book took
place ca. 400 B.C.' Esta antologfa estarfa compuesta por veintiocho pequeñoe
poem¿É, cada uno considerado como na self-contained piecet (46).

No nos es posible alargar más esta ya exùensa reseña. Pero quisiéramoe

aludir de pasada a la complicada cueetión del elmil y la metáfora. El autor,
que ciüa una bibliograffa, por fuerza abreviada, sobre la metáfora (74-75,
nt.85), en la que no faltan los nombree de P. Ricoeur y U. Eco, ee inclina por
una teorla de la meùáfora nas an abbreviated simile' (76). (Cf también la
definición de lap. 255t a...where the object and simile are identiûed either
expliciùly or implicitly by the verb 'to be' and where the compa,rative particle
tliket ie not used, we consider the expression as meüaphoro). Por lo demás, el
autor se mueve dentro de la concepción clásica del ntertium comparationis'
('Aspect/Referenceo en las tablas de las pp. 72-74y 76--771. Para aludir
a un tema discutido desde antiguo (basüa recorda¡ las controvertidas teorlas
de T. Boman): tAll commentatoreE agree th¿t the most prevalenü sensory
material in de SS is visual' (222i cf , en cambio, 190, donde paxece conceder
que en Ct 5, L0-16 prevalecen los naalue støtencntss sobre la^E "deseriptiae
remarkso ).

Una rlltima observación. Al leer los poemas tamiles traducidos en el
apéndice segundo, tropiezo con esta imagen (cito la traducción del autor):
"her white teeth have come up in perfect lineo (294, n" 20). Viene.a la
memoria el célebre slmil de Ct 4, 2 y 6, 6: nTus dientes son como haùo

de ovejas trasquiladas que suben del baño, todas ellas con crlas mellizas,
sin que haya enüre ellas estériln (cito por la üraducción de Cantera-Iglesias).
A juzgar por lo dicho en la p. 193, el nüertium comparationis' eerfa la
blancura. Nada se dice de la, para nosotros, un tanto enigmática alusión a la
fecundidad de las ovejas. ¿Habrá querido expres¡¡x el anüiguo poeta hebreo,
como algunos creen, con esa extraña comparación lo mismo que el poeta de la
lejana India expresó con lenguaje -al menos a juzgar por la traducción- mucho
más scartesianot y noccidental'? Reconozco que la lectura de esos poemaa,

dentro de su exotismo, me ha dado la sensación de algo más 'cercanon que

nuestro entrañable, pero ulejanoo, Cantar de los Cantaxes.

A. Torres

C.-P. MÄRz, Hebröerbriel. (Dieneue Echter Bibel,16) Würzburg,
Echter Verlag, 1989,88 págs.

Claus-Peter Mä.r2, regente de la Cátedra de Exégesis del NT en èl Es-

tudio Filosófico'Teológico de Erfurü, considera la Carta a los Hebreos como
uno de los grandes enigmas del NT. El trasfondo de su origen no esüá del
todo esclarecido y su exégesis se halla, con mucho, determinada por puntos
de vista provisionales. Su auüor escribe una pieza que no es una Carùa, sino
una exhortación hablada o sermón con una estructura muy artfstica. Es-
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tas observaciones son importanües para poder captar, en plan teológico, la
mentalidad del autor, que recuerda los discursos judlos en las sinagogas. Su
exégesis bfblica se orienta hacia el texto griego de los LXX. Los textos del
AT se conciben, generalmente, como Palabra de Dios o del Esplritu Santo.
Es asl mismo importante la utilización teológica de la Biblia o de la historia
de Israel. Dl autor domina el lenguaje griego del NT, sirviéndose en gr¿n
parüe, de los medios retóricos y litera^rios del a¡te lingülsùico del helenismo,
afín ¿l de Filón, a quien t¿mbién se pa¡ece en el modo de argumentar; si
bien no son desconocidas las diferencias fundamentales respecùo de las es-
peculaciones platonizantee de la filosoffa del Alejandrino. Má¡z prosigue su
Introducción (5-22) describiendo la cristologfa, la soteriología y la parene-
sis, concretamente en conexión con la figura de Sumo Søcerd,ot¿. Estructura
e itinera¡io del penaamiento, incluyendo la escatologfa. Sobre el autor hay
diversas hipótesis v cita a Orfgenes: sólo Dios lo sabe fEusebio, Hístor;a
eclesió,sticø, 6, 1lss.)

Destinatarios: se discute. El autor se inclina a que eran de una agru-
pación cristiana de Roma. Fecha: März opta por el perfodo entre el E0 y el
90. El comentario sigue la lfnea habitual de eeüa serie: erudición, claridad
y concisión. Asl, v.gr. la explicación de 10, 32 - L2, 3 (60-75), como la
creación y la fe. Cuando se trata de la expresiín chorøktcr tes hypostøseos
autou (p.24), echamos de menos alguna explanación más amplia, ya que tan
sólo se alude a la categorfa helenlstica y a Filón (2a).

A. Segovia

R. MuyNpT, L'onolgae rhétoriqte. Une nouvelle méthode pour
comprendre la Bible. (Initiations) Paris, ed.du Cerf, 1g8g, 347 pâgs.

Lo retórico clósica noció en C¡eci¿ hace unoe 2500 años, y fue aeguida por
los l¿tinos y sus herederos del mundo occidental hasta nuestros días. La pre-
sente exposición de Roland Meynet, contiene en su primera parte la historia
del descubrimiento de este método retórico aportando numerosos textos, tras
los de los predecesores, los de los fund¿dores (siglo XIX): J. Jebb, Th. Boys,
F. Koester, D.H. Müller, J.K. Zenner, J. Forbes y E.W. Bullinger. Sigue la
expansión (siglo XX): G.B. Gra¡ C. Souvay, A. Condamin, M. Jousse, N.W.
Lund y otros contemporáneos como E. Galbati, P. Lamarche y A. Vanhoye
con su análisis de la Carta a los Hebreoa, 1963 y 1g76. La segunda parte es

sistemática: relaciones entre elementos lingüfsticos, de identidad y oposición.
Figuras de composición: miembro, segmenùo, trozo, parte y tránsito. Y los
cuaüro tiempos del análisis retórico: escribir el texto, describirlo, colocarlo
en su serie e interpietarlo. El autor concluye nponiendo un poco de orden en
el taller retórico': organización de los textos a va¡ios niveles. Formación de
loe versos hebreos con 3, 2 y 1 miembros, y usar una terminologla unlvoca y
trasparente. En el Prólogo, P. Beauchamp describe, entre otras cuestiones,
la máxima que preside la exégesis moderna: la tormo es la puerta del sentido.
Insistencia en la página escrítø. La dísposítio, o sea, orden en la distribución
de las partes. Parøtaxis, es decir, yuxtaposición en vez de coordinación. El
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hebreo tiende a frenar la expansión de las palabras, lo que se compensa con
el recurso a una rica combinación de posiciones verbales. Inùerrogantes que

brotan de esta clase de métodos frente a la responsabilidad hermenéutica del
exegeùa. Este Prólogo es lo más completo de lo que puede dar de sl un juicio
equilibrado sobre el ürabajo de Meynet.

A.S. Muñoz

U.B. MÜllnn, Die Menschwerdung dea Gotteasohnes. Ffüh-
christliche Inkarnationsvorstellungen und die,A.nfänge des Doketismus.
(Stuttgarter Bibelstudien, 140) Stuttgart, Kath. Bibelwerk GmbH,

[1990], 136 páss.

Ulrich B. Müller, profesor de NT en el Deparùamenùo Evangélico Teológico
de la Universidad de Saa,rland, se propone aqul la cuestión de cómo los testi-
gos del primitivo cristianismo, en cuanto cristianos helenistas, expresaban de

diversas formas la Enca¡nación del Hijo de Dios. L¿ obra se divide en nueve

capftulos: 1) Introducción. 2) Pablo y la cristologfa misional prepaulina. 3)

Concepto de la Encarnación en el Himno cristológico, Fil 2, 6-11. 4) Senùido

de la misma en la tradición postpaulina. 5) El inicio del concepüo de la En-
carnación en la carta a los Hebreos. 6) La Enca¡nación del Logoe en Jn l,
U. 7) La expresión de la divinidad de Jesús en el Evangelio de Juan. 8) La
reconstrucción del concepto de la Encarnación por parte de los adversarios de

la Primera Carta de Juan. 9) Controversia sobre la verdadera Encarnación
en Ignacio de .{ntioqula, y sus adversarios docetas.

Como se ve, el esùudio de Müller se concenùra principalmente en el análisis
de los ùextos de Pablo (con el Himno cristológico asumido), de Juan y de lgna-
cio de Antioqufa, junto con el Docetismo, En cuanto al Himno, generalmente
interpretado con acierto (20-2E), se puede deetacar el sentido que da Ma¡ción
a la eoteriologfa de la pieza, v.gr. respecto de la frase, traducida al latln nin

similitudine hominis (non in homine)o, nin figura (non in substantia) inventus
ut homoo. La condición de esclavo confirma la realidad de l¿ Encarnación.
La dificultad del sentido de rnorphé procede del que ee le daba en el ambiente
de la época, que referla el üérmino a los dioses en plan mltico. Por lo que

se refiere a Pablo y a la cristologla prepaulina (14-19), el auüor supone que

en Rom 1, 3b-4a la Encarnación aparece relacionada con el sentido hisüórico
salvffico. Por otro lado, la Encarnación del Logos en Jn l, 14 (40-53) se

habla del trasfondo histórico-religioso: eu origen celeste está en relación con
la preexistencia de Fil 2, 6. Diferencia entre l¿ soberanla del I'ogos encarnado
en Jn 1, 14 y la condición de esclavo en Fil 2, 6ss. Pa.ralelismo de Jn 1, 14b y
16b. En el Evangelio de Jn (62-E3) se analiza la idea de Jesús como enviado
divino en diversos aspecüos y los precedentes histórico-religiosoe. Esüe úlùimo
tema es relaüivamente original, v.gr. reEpecto de los Profetas y de los Angeles
enviados por Dios. En cuanto a la Carta de Juan (al-fof), ee reconstruye la
posición de los contrarios. Los miís antiguoe negaban la meeianidad de Jesrls,

conforme a la actitud judla; lo cual, segrln Juan, equivalla a la negación del
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Hijo de Dios. En slntesis: el celeste Hijo de Dios se manifestó terrenalmente
en el bautigmo de Jesús, es decir, se ha unido con el Jesús terreno de tal
modo que en el Bauüismo deecendió sobre é1. Por Io relaùivo a san Ignacio
de Antioqula (tOZ-tZZ), se acentúa el aspecto soüeriológico y los puntos de
contacto con l¿ Carta a los Hebreos. Müller conjetura que existe cierta aû-
nidad de Ignacio con sus enemigos, los doceùas, en el conjunto ideológico de
ésüe.

El ùrabajo de Müller ofrece, en general, una eerie de promenores y puntos
de visùa instructivos, pero también contiene algunas inexactitudes, al menos
en el modo de expresarse. Asl, p.ej. cuando egcribe: "en el bautismo de Jesús
el Hijo de Dios celeste se junta con la persona de Jesúso (EE) siendo asl que la
persona de Jesús es la divina del Hijo de Dios. Y en otro luiar: nla eternidad
salvlfica de lo divino (en Fil 2, 6-11) no es ya lo que expresa la identidad del
Salvador. eino la nulidad de lo humano" (123). T)e hecho, !o que se afirnna es
que la rnorphê de Diog (que se mantiene en Jesús) se contrapone ala morphé
del esclavo (:del hombre).

A. Segovia

R. Rl,nnNos EsprNosA - D. Muñoz LnóN, BibliografíøJoóni-
co. Eaongelio, Cørtos g Apocolipaia. 1960-1gSd. (Bibliotheca Hispana
Biblica, 14) Madrid, cslc, 19g0, 751 págs.

Rica¡do Rábanos ya habla publicado ttn Boletín bibtiogrófico de la ca¡ta
a los Romanos, correspondiente a los años 1930-lgsg, en sølmønticcnses'l
(1959), y a los a¡ios 1960-19E0en Estudios Blblicos 44 (1986). Ahora, junto
con Domingo Muñoz, publica esta Bibliografia de los escriüos de S. Juan, en
el perfodo 1960-19E0 con 5.000 tltulos de ohraq o artfculoe. El volumen con-
tiene dos partes: ordenación alfaMtica üemática y ordenación de capltulos y
verslculos de los mencionados escriùos joánicos. Más de la mitad de los tltulos
llev¿ un breve resumen, tomado generalmente de JV¿r¿ Testoment Abstracts.
En la Introdr¡cción (13-40) ge nota el enorme intorés, qu€ va creciendo, quc
suecitan loe escritos joánicos, como se detecta en los comentarios principa-
les, en la estructura y fuentes del cuarto Evangelio, en el criticismo de su
redacción, en las diversas claves de la interpretación y en otros üemas, p.ej.,
la comunidad de Juan, la hisüoricidad y las lagunas, urgencias y proyectos.
Por lo que se refiere a log comentarios, se examinan los de Bultmann, Braun,
Barret, Käsemann, schnakenburg y otros. En cuanüo a las fuentes del Evan-
gelio, la investigación se centra, sobre todo, en el texto primitivo y en la
reconstrucción del mismo. En el término red,acciín donde se distinguen di-
versos sentidos y se analiza su nexo con la tradición. Una de las secciones
más significativas ee la de la rel¿ción del Cuarto Evangelio con el gnosticismo
y el judaismo (ZS-ZS). La cuesùión del discípulo ømad,o de Jesús, es de gran
actualidad; asl como el de la nueva interpretación (narrativa). El panorama
del futuro de la investigación es sugestivo, particularmente la aplicación, aún
no practicada, de la informática. El enfoque del llamado criticismo o con-
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texto cønónico y la consideración sincrónicø. Excelente Inùroducción dentro

de la brevedad impuesta por la gran extensión del volumen. Desde luego la
obra viene a ser un utillsimo instrumento de consulta en el dominio de los

estudios joánicos.
A. Segovia

F. RoussoArJ, Lo poétique fondomentale du terte bibliqu¿. Le fait
littéraire d'un parallélisme élargi et omniprésent. (Recherches NS, 20)

Montréal - París, Bellarmin - du Cerf, 1989, 280 págs.

Flançois Rousseau, profesor del Departamento de Ciencias Religiosas en

la Universidad de Québec, nos ofrece un estudio sistemático y minucioso de la
dimensión poética del texto blblico aüendiendo principalmenùe al ritmo de la
misma, a los ritmos del pensamiento, con un método totalmente inductivo.
En la primera pa,rte se traùa, sobre todo, del pa'ralelismo de doe series de

verslculos segrln tres figuras de base: relación de complemenùariedad y mo-

dos de presenùar los elementos sobreentendidos, y la siùuación; la segunda es

la primera ofrecida bajo diversas formas de las cualee la más fácilmente reco-

nocible puede ser sistemaüizada asl: el ¡lltimo subrayado del primer verslculo
es de nuevo tomado por el único subrayado del segundo; la tercera figura,
como la anterior, se refiere a la primera y preaenüa en el interior de uno de

sus verslculos los cortos enunciados como pa^ralelos o el equivalente a ambos.

Las tres ûguras se hallan en las paxtes más antiguas de los Proverbios bfblicos.
Otras consideracioneg. En la segunda partc Ee examina el pa,ralelismo de las

agrupacionee inferiores de los verslculos, v.gr' en los relatos de la ùempestod

apaciguada, en los Sinópticos, y las dos versionee del Padre nuestro en Mt,
Lc y Jn, con referencias a texùos del AT. La ùercera parte es la más extensa

(143-250) y analina el paralelismo en las perfcopas de la carta paulina a los

Efesios. L¿ cuarta y úlùima parte atañe a dos textos exürablblicos: un himno
amerindiano y una composición yugoslava del siglo XX. Rousseau recon'oce

que ciertos puntos de su trabajo cotren el peligro de ser fácilmente discuti-
bles debido a haberse realizado más bien sobre versiones que sobre el texüo

original, y al conocimiento poco profundo de loe textos extrablblicos; pero la
intención era mostrar la presencia de la poesla básica blblica, dejando a los

especialistas una verificación más exacta þf l77lz al menos, bajo el ángulo
del paralelismo ap¿rrece una veø más la coherencia. A modo de ejemplo del
valor de la obra, apuntamos el tema de las dos versiones del Padre nuestro,

donde el paralelismo interior favorece más el sentido npan coüidianot o (pan

nuestro de ma¡iana' que el npan que necesitamost (cf 14a). En el estudio
de la carüa a los Efesios, destacamos el análisis de los aspectos: el amor y la
Iglesia (cf 1a6).

A.S. Muñoz
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A. on SANToS OTERo , Loa Eaøngelioa apócrifoe. Edición crítica
y bilingüe, estudios introductorios y comentarios. sexta edición (BAC,
148). Madrid, Edit. Catélica, 1988, XXVI + ?81 págs.

Esta obra del eminente investigador Aurelio de santos otero, doctor en
Filologla eslava y oriental, ha tenido una extraordinaria acogida por parte de
la crltica internacional que ha visto en ella la más compleüa edición de los
Evangelios Apócrifos realizada con la competencia de la mejor escuela ale-
mana. El Prólogo de la primera edición, fechado en 1g56, nota que la edición
crlùica de c. Tischendorf (rass y reeditada en 18z6) de cuyos üextos se ha
servido santos con frecuencia, está muy lejos del alcance común ¡ además,
después se han descubierto nuevos manuscritos coptos. Las comentadas edi-
ciones de M. Peeùers (tett y lgla) y de E. Amann (1910) sólo se reûeren a
los textoe de las secciones II lApócrifos de la Natividad) y III (Apócrifos de
la Infancia) de la edición de santoe. En 1948 apareció el primer tomo de la
edición póstuma de G. Bonacorsi, de innegable valor; pero aparecida veinte
años después de compuesta. Incluye la mayor parùe de las secciones I (Textos
fragmentarios) y la II, algunoe de la III y la v (Apócrifos asuncionistas). Al-
gunas versiones en lenguas moderna,e han sido útiles a nuestro autor; quien
también obse¡:r'a que al tratarse de textos coptos o árabes no le ha sido posible
ofrecer una versión directa. Luego, se describen los estudios introductorios y
el carácter filológico-crltico de los comentarios. A continuación, vienen notas
a la segunda edición (sin cambios substanciales) y a la tercera con un suple-
mento bibliográfico. Sigue la nota a esta sexüa edición. La primera novedad
es la ineerción de la sección vII: Apócrifoe gnósticos de Nag Hammadi: Evan-
gelio de Tomás y Evangelio de Felipe, en copto, descubiertos a mediados de
este siglo, aunque sólo en 1g85 pudo terminarse la edición facsimil de los 18
códices que integran el hallazgo. El Ðvangelio de Tomás era conocid.o por
el fundador del maniqueismo, y unos z de los 14 del texüo copùo, nos eran
conocidos en griego por los fragmentos papiráceoe del oxyrh. pap. n.655, del
siglo III (cf p.72). Amboe ùextos, copto y griego, represenùan dos redacciones
distinùas de una mism¿ obra, procedente, tal vez, de un original sirio del
siglo II. Y no les cuadra el tftulo d,e Euøngelio, ya que falt¿ el elemento na-
nativo. En'su mayorla, incluye incieos representados como palabras secretas
reveladas por Jesús y escritae por Dldimo Judas. otros muchos pormenores
son descritos con gran erudición. Aquf se reproduce la redacción griega más
extensa; y la versión casüellana intent¿ reflejar lo más fielmente posible el
original copto de la edición facslmil. El Eaangclio de Felipe. Eeüe tltulo no
aparece al principio del texto de Nag Hammadi, sino que es un aditamento
posüerior al original y, al pa^recer, introducido por el traductor copto o por
el copista del papiro que ha llegado a nosotros, y donde la palabra Feiipe
(que aparece una sola vez, si prescindimos del colofón), sólo se entiende como
simple teetigo de un logdon, que hasta ahora descono"i.*or. Logionque serla
más bien una especie de rosario de pensamientos y consideraciones esotéricas.
La temática se desarolla en torno al gnóstico-aolentiniano,lo cual deepierta
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su interés como testimonio original de la gnosis crietiana del siglo II cuyo

pensamiento nos era conocido hasta ahora caei exclusivamente por la refu-

tación que de él hicieron Ireneo de Lyon e Hipólito de Roma. Sobresale el

aspecto soteriológico, como la conjunción de la imagen (:semilla espiritual)
o ãl rl*u del pneumático (como elemento femenino) con su ángel (elemento

masculino). Esta unión se corTesponde con los conyugios entre Cristo y el

Espíritu Santo, o entre el Salvador y la Sophio interior, o incluso con el de

Jesús y Marla Magdalena en la esfera terren¿l. También es de resalta^r la im-
portancia que se da a los sacramenüos, en gran parte de la praxis de la Iglesia

del siglo II. El texto copüo de Nag Hammadi es una versión s¿hldica de un

original griego, ya perdido. En la presenüe versión casüellana Sanùoe intenta

ajustarla a la edición diplomática del papiro, sin deedeñar l¿ valioea ayuda

de los anteriores ürabajos de interpretación indicados antes. Esperamos con

vivo interés que èsta sexta edición obüenga la gran aceptación obtenida por

las anteriores.

A. scutr¡l rr, Weiaheiú (Die Neue Echter Bibel. ..-::"iï:
Alten Testament mit der Einheitsübersetzung), Würzburg, Echter Ver-

lag, 1989,88 págs.

Ante nosotros tenemos un nuevo volumen de la Colección Die Neue Echter

Bibel con las mismas caracterfsticas de los anüeriores: Orientación teológico-'

pastoral, no estrictamente cientlfica, por lo que se elimina todo el aparato de

notas. Sin embargo, en seguida se advierte que el autor está al tanto de la in-

terpreùación más reciente del libro de la Sabidurla. Precede una Introducción
(págs. 5-16), en la que se tratan los temas comunes en toda Introducción:
Tltulo, Auüor, Canonicidad, etc. El autor corrige con acierto y con bastante

frecuencia el texto base, el de la versión Ecuménica, como puede verse princi-
palmente en las noüas ûlológicas [Z,tSb.t9a; 3,9d.13c; 4,4b; 5,7a.1ld.e.16a.b.

20b; 6,5a; ?,12 (8,4.9b.c; 9,4a); ?,20a; 8,6b; 11,6.11a; t2,22a;13,4b.5b.13c'd;
14,2b1. A veces no corÎesponde el texto del Comenüa¡io al de la vereión

Ecuménica (por ejemplo: en pág.76 [ro,zr]; en pág.E3 [19,21.22'l). Hay que

subrayar el magnlñco tratamienüo que hace en la Introducción y en todo el

Comenüario del tema: Sobidvr{ø g helcnismo¡ segrln mi parecer es la mejor

aportación de A. Schmitt a la inüerpretación de Sab. Es muy laudable además

la concepción üan bien esüructurada que üiene de todo el libro, como lo mani-

ûesta en las breveg presentaciones de las perlcoPas, señalando continuamenüe

al lector el lugar que ocupan en el conjunüo. Por üodo lo cual la lectura del

libro es muy recomendable, aun a los expertos.
J. Vílchez
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A. ScHMITT, Weisheit (Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum
Alten Testament mit der Einheitsübersetzung), würzburg, Echter ver-
lag, 1989,88 págs.

Ante nosotros tenemos un nu€vo volumen de la colección Die Neue Echüer
Bibel con las mismas ca¡acùerlsüicas de los anterioree: Orientación teológico-
pasüoral, no estrictamente cienùlfica, por lo que se elimina todo el apa,rato de
notas. sin embargo, en eeguida se advierte que el autor esüá al tanto de la in-
terpretación más recienùe del libro de la sabidurla. precede una Inùroducción
(págs. 5-16), en la que se ür¿tan los temas comune. en toda Introducción:
Tltulo, Auùor, canonicidad, eüc. El auüor corrige con acierto y con bastante
frecuencia el texto base, el de la versión Ecuménica, como puede verse princi-
palmente en las nota^s filológicas [Z,tSb.tOa; B,gd.l3c; 4,4b;5,7a.ttd.e.16a.b.
20b; 6,5a; 7,12 (E,4.9b.c; 9,4a); ?,20a; 8,6b; 11,6.1la; t2,22a;13,4b.5b.18c.d;
14,2bj. A veces no corresponde el texto del comenüario at de ta versión
Ecuménica (por ejemplo: en påg.76 [fO,Zf]; en pág.88 ltg,2I.Z2,l). Hay que
subraya,r el magnlfico traüamienùo que hace en la Inùroducción y en todo el
comenta¡io del tema: sobid,u¡ío y hclcniarno; según mi parecer es la mejor
aportación de A. schmiùt a la interpretación de sab. Es muy laudable además
la concepción üan bien esüructurada que tiene de todo el libro, como lo mani-
fieeüa en las breves presentaciones de las perlcopas, señalando continuamente
al lector el lugar que ocupan en el conjunto. por todo lo cual la lectura del
libro ee muy recomendable, aun a los experùos.

J. Vílchez

W.L. ScHUTTER, Hermeneutic ønd Compoeition in I peter.
(Wiss. Unterguchungen uum NT, Z. Reihe, B0) T\rbinga, J.C.B. Mt¡Ìrr
(P. Siebeck), tgsg, VI * 218 págs.

El objetivo de william L. schutter en el presente ùrabajo es clariûcar los
presuprrerton, métodos y técnicas hermeneúticas rcflcjodas en el recureo del
auüor de la 1 Pe al AT. El estudio se cenüra, sobre todo, en tres cuestiones:
1. Disposición- de la carta. 2. su análisie liùerario: elemenùos genéricos y
componentes, fuentes formales no bfblicas de la Carta. Fuentes bíblicas. La
carta y su rel¿ción con el salmo 34, fuenüe-integración * * * de la carta,
y observaciones conclusivas. 3. Hermenéutica, pormenorizada, de la carüa.
En general, la invesüigación prueba que el escrito neotestamentario descubre
de modo permanenüe los principales factoree olctativos en la manera cómo
el autor interpreta las Escriüuras. Después de examinar el contexto histórico
y social de la carta, su análisis viene a delinea¡ el plan literario a fin de
proporcionar datos acerca de su composición, comparables con las relativas
a su empleo del AT. Principalmente se trata del mencionado salmo 34 (cf
44-49)' con 17 notas: las referencias se deben probablemente a la asociación
tradicional del autor de la carta con la persecución y el martirio. El salmo
estaba con frecuencia presente en Ia euca¡istla. Lo más fácil es suponer que
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la palabra.clave, basada en 34, E, surgió de la meditación sobre el Salmo
originariamenùe, üal vez, designado pa¡a fortalecer la aplicación cristológica
(cf 173). Es muy estimable el esüudio de otras fuenües bfblicas (SS-aa), v.gr.
Isalas (?4s). También se aubraya la diûculùad de mantener una distinción en-

üre exégesis tlpica y apocallptica en la Cart¿. De todos modos, el eclecticismo
parece inherente a esta exégesis. Además de la gran erudición de Schutter (cf
la extensa bibliogra^fra consultada, 192-206). (La Introducción está fechada
en 1986). Resaltamos las matizaciones en los juicios sobre los datos en pro
de la objetividad. Finalmente, nos paxece muy oportuna la tranecripción,
con versión inglesa, de la famosísima carta de Plinio al emperador Tlajano,
además de la conüestación de ésüe (Apéndice I, 1E0-1S2).

A. Segovia

M.A. S\ryEENEY, Isadoh 1-l ond the Post-Erilic Underatanding
of the Isoianic Trodition. (BZAW, 171) Berlin - New York, Walter de

Gruyter, 1988, X * 211 págs.

Esta libro consùituye la revisión de una teeis doctoral presentada en Cla-
remont, bajo la dirección de Knierim, en 1983. En realidad, podrla decirge

que se ùrata de dos teeis: una sobre la eeùructura global del libro de lsafas,
otra sobre los cuatro primeros capltulos. Temo que el tltulo del libro, que s6lo
hace referencia a la segunda parte, contribuya a que muchos no descubran su

interés.

Sweeney se inserta en la corrienüe moderna que valora especialmente la
redacción de log libros proféticos, descubriendo una unidad mucho. mayor
de lo que puede parecer a primera vista. Concretamente, en el de IsafaE

advierte cinco argumentos en favor de una unidad redaccional: 1) el papel
que desempeña B¿bilonia en los cc.1-39; 2) la función de ùransición de Ie
36-39, donde el tema de Babilonia también es importante; 3) Is 35, que sirve
de puente entre la primera y la eegunda parte del libro, anticipando temas
del Segundo Isalas y recogiendo üemas del Primero; 4) la relación entre el

c.l y el resto del libro; 5) la estructura y presentación de los maüeriales
en Primer Is¿las. De eeta unidad redaccional, y ùeniendo en cuenta que Is

40-66 procede de finales del exilio y del perfodo postexllico, se deduce que

el material de Is 1-39 ha sido interpretado por los redacüores teniendo en

cuenta las preocupaciones de la comunidad exllica o postexllica.

Tbas estas consideraciones, con las que hoy casi todos están de acuerdo,
pasa S. a lo que considero la mayor aportación de su estudio: la estructura
del libro de Isafas (p.27-99). Como punto de partida, tras analizar los títulos
esparcidos por la obra, concluye que el c.l sirve de introducción a todo el

libro y que los cc. 36-39 sirven de puente entre las dos partes principales.
De acuerdo con esüo, analiza a continuación los bloques mayores (Z-SS y aO-

66), estudiando sus unidades menores, de las que ofrece la estructur¿. En
2-35, los distintos bloques menores son 2-4, 5-L2, l3-23r24-27r 2E-35; en la
segunda parte distingue 40,1-11, 40,12-31, 4l,t-42,13i 42,t4-44'23, 44,24-
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4Er22r 49rt-54,17,55-66. Las divisiones son a veces las habituales, pero en
ciertos casos ofrecen un punto de visùa muy nuevo (y qo" a algunos resultará
discutible). El método de S. ge asemeja al de un director de cine que enfoca el
primer plano de un texto menor para ir luego reùirando la cámara y ofrecernos
la visión de conjunto. Nuevas pasadas eobre el conjunto del texüo le permiüe
ofrecer panorámicas mucho más sintéticas, hasta que en la p.98 ofrece la
estructura global de todo el libro; de acuerdo con ella, el mensaje de la obra
puede etiqueùarse como sExhortación al pueblo de Jerusalén/Judá a volver
a Yahvé, su Dios'. En mcimntos en los que Yahvé puede aparecer como un
dios débil, el libro intenta convencer al pueblo del poder de su Dios, al mismo
tiempo que exhorta a la conversión. Donde mejor encaja este mensaje es en
la comunidad jerosolimitana de finales del siglo V.

Esta tesis global intenta conûrmarla con el análisis detenido de los cuatro
primeros capltulos, estudiando por separado t y 2-4. El esquema que sigue en
ambos casos eB el mismo: dema¡cación de la unidad, eetudio de las unidades
menores (en el c.1 se traüa de 1,1. 2-3. 4-9. 10-17. 18-20. 2l-26. 27-3L; en
los cc.2-4 ge trata de 2,1. 2-4. 5. 6-22;3,L-15; 3,16-4,1; 4,2-6\, ofreciendo
su estructura; visión global del c.l y de 2-4; análieie de la redacción (donde
fecha los diversos pasajes y los aùribuye al profeta, a sua disclpulos, o a
redacciones posteriores). Las conclusiones (p.185-201) distinguen tres eùapas
básicas en la formación de esüos capltulos iniciales: 1) la de las profeclas de
Isafas proclamadas a ûnales del siglo VIII (1,2-9. 10-1E [debe decir 10-17].
2l-26;2,6*-17; 3,1-9. t2. 13-15; 3,16-4,1), que presuponen la situación
de la revuelta de Ezequfas contra el rey de Asiria; 2) la segunda etapa es

la redacción, de finales del siglo VI o comienzos del V, que descubre en los
cc.2-4*1 refleja las ci¡cunstancias de la comunidad durante la época de la
reconeürucción del üemplo; 3) la rlltima etapa la constituye la redacción que
descubre en el c.l (versos 1.19-20. 27-28), responsable también de añadir
3,10-11 y 4,3-6; fue compleüada en tiempos de Eedras y Nehemfas, a fines
del aiglo V.

Como he sugerido, la mayor aporüación de S. me pa¡ece la primera parte
del libro, por el mérito que supone aborda¡ una obra üan amplia, intentando
degcubri¡ loe temas que la unifican. Aunque ciertas afirmaciones, esquemÍùs
y estructuras son discutiblea, el conjunto me parece una contribución nota.
ble. En cambio, la eegunda parte me ha irriüado un poco por Eu te¡rible
formalismo y por unos esquemas que resultan demasiado conceptuales y casi
infantiles. Supongo que a Sweeney le gustará la poesla y sabrá valorar los
aspectos liùera¡ios del libro de Igalas. Pero en este caso oculta su aûción por
completo. Si ha pasado la etapa en que se despreciaba la labor de loe redac-
tores, conviene que pase esüa costumbre de tratar los textos poéticos como si
fueaen materia muerta para analizarla en el microscopio

J.L. Sicre
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H.W. T.a,lRl, The Trial ol St. PøuI. A Juridical Exegesis of
the Second Half of the Acts of the Apostles. (rffisswnschaftliche Un-

tersuchungen zum NT. 2. Reihe, 35) Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul
siebeck), 1989, xvil * 221pâgs.

Henry W. Tajra, especializado en el esüudio del NT y de los orlgenes cris-
tianoa, en Génova y Roma, examina en egùe volumen la estrecha conexión del
proceso de Pablo, relatado en los Hechos, con la historia jurfdica y el desa-

rrollo y expansión del ministerio del Apóstol y de la propia conciencia de ésüe

respecto del crisüianiEmo como religión disüinta de la judfa. La aproximación
metodológica es lingüfstica, histórica o jurldica. La exposición aba¡ca diez

capftulos: 1) Filipos, colonia romana: Pablo y loe Duo oirí. 2l Tegalónica:

Pablo, Jasón y log Polita¡cas. 3) Corinto: Pablo y Gayo' 4) Jerusalén (1"
parte): Pablo y Lisias. 5) Jerusalén (2" parte): Pablo y el Sanedrfn. 6)

Cesarea (1" parte): Pablo y Félix. 7) Ceeaxea (2" parte): Pablo y Fesüo.

8) Cesarea (3" parte): Pablo y Agripa. 9) Roma. Pablo paåa dos años

aguardando el proceso. 10) Epllogo. El relato lucano de la historia jurfdica
de Pablo. Como ya hemoa indicado el propósito de Tajra era establecer el

estrecho vfnculo del programa histórico de Lucas con el proceso de Pablo.
De hecho, la teeis se fundamenta en los siguientes puntos: a) Ciudadanía
romana de Pablo, derecho invocado varias veces por el Apósùol para prote-
gerse en su dramática eituación þf 24 y 29) y en particular, el ùem¿ de la
triple ciudadanfa, aspecto muy destacado en su conùexto (cf 76 y Sg). B)
Apelación de Pablo a Roma þf L44, v.gr. la frase: cro¡s îornutuus st¿tt, como
prooocatio frente a las autoridades oficiales judfas). También subrayamos el
significaüivo Excursus eobre los calificativos "autoridad, majestad y culto del
emperadoro (cf 36-42), en especial el análisis del concepto møiestøs, al,ec'

tado por el cambio de régimen. Asimismo apuntamos la curioga semántica
de støtipedørchos (cf 177-179): comando militar o proclcctus cøstrorum. Sin
duda, los profundos conocimientos lingüfsùicoe (cf también la lisüa de maüe'

rias con los vocablos en basta¡dilla: 224-2251 y jurldicos (cf 1a-21) de Tajra
han conüribuldo no poco a despertar el interée por el presente trabajo.

A. Segovia

R. ZwIcx, Montøge im Mørkuseoongelium. Studien zur na'mativen Or-
ganisaüion der älüesten Jesuserzählung (Stuttgarter Bibliche Beitrãge, 18)

Stutügarü, Kaùh.Bibelwerk, 19E9, XVI + 652 págs.

Disertación doctor¿l de Reinhold Zwick, recibida en 1988 por la Faculüad

de Teologfa de la Univereidad de Ratisbona. Ahora se publica, revisada. Se

trata del Evangelio de S. Marcos que, por su.función clave en Ia tradición
neotestamentaria de Jesrls, sigue esüando en el centro de la investigación so-

bre los Evangelios. EI objetivo es el análisis penetrante de la narración de

Mc en el contexto de la organiaaciûn del material. La exposición abarca tres
partes principales: I) F\ndamento metodológico: A) La "perspectivao com-
pleja. B) Pequeña apologla de un análisis en forma de ûlm. C) Perfil global
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de las siguientes investigaciones. U) Morfologfa del relato de Mc: A) Obser-
vaciones previas. B) Análisis de Mc 1,1-4,9. C) Análisis de Mc 14,1-16,8.
D) Ojeeda euma,ria. III) Strtesis del relaüo de Mc: A) Ojeada retrospectiva e

Introducción. B) Obaervaciones sobre el "montajeo como principio de orga-
nización de la slntesis na,nativa, a modo de film y literatura. C) El monùaje
en el Evangelio de Mc. D) ulteriores observaciones sobre la peculiar afinidad
del relato de Mc y del fflmico. E) Sfntesis. F) Perspecüivae pragmáticas y
semánticaa, v.gr. evaluación semántica de la perspectiva espacial y del mon-
taje. Conclusión: Experiencia nueva y forma nueva. En conjunto llama la
atención la singula^ridad de la unidad de este Evangelio, Que aparece estru-
cturado con ayuda de la técnica na¡rativa del monùaje, unidad literaria e

incluso teológica, bajo el punto de vieta histórico y teológico, reviste, desde
luego, una particular importancia. Especialmente destacamos los análisis de
Mc 1,1-4,9 (198-326) y (329-473), a nuesüro juicio, l¿s secciones más su-
gesùivas del ürabajo, v.gr. el estudio de Mc l, 6-8 (211-218). De la parte
tercera, señalamos p.ej., las ca¡acterlsùicas generales del montaje (547-557),
v.gr. la eeüructura diacrónica que interesa a la exégesis histórico-crftica (cf
548). Finalmenüe, notamos que Zwick subraya que el autor de este Evangeiio
expone que Jesrls echa por tierra todas las expecüativas medianüe la creación
de una obra ngubversivao con las formas litera¡ias iniciando eu historia de loe
hechoe de una minorfa nimprocedente'. El recurso al lenguaje de la figuras y
al género eecénico puede resultar extraño al lecüor no acogüumbrado a estas
formas de expresión.

A.S. Muñoz

2. Patrfstica

B¡,nruoloMAlos voN EDEssA, Confutatio Agareni. Kommen-
tierte griechsch-deutsche Textausgabe von Kl.-P. Todt (Corpus Islamo-
christianum, series graeca 2) Würzburg - Altenberge, Echter - Telos,
1988, LXV * 234 págs.

Ba¡tolomé de Edesa, fuera de lo que él mismo dice de sl en su escrito o
puede indirectamenüe deduci¡ee de la obra, sólo ee nombrado por el sacerdote
y monje Gkinos, ecónomo del arzobispado de Pogoniane, y escritor del Co-
dex Athous Iberon 395 (4515), que en una elaboración en lenguaje popular
de la segunda parte dela confutoúdo (siglo xvII), habla del "ieromonachoso
Ba¡tolomé. Del escrito migmo se infiere que esa persona, al menos por algún
tiempo, vivió en el monasterio de santa cataliria del Monte sinaf. Por oùro
lado, lo que dice Gkinos sobre la profunda lectura del corán y de la rest¿nte
literatura teológica islámica, debió de saberlo por el mismo Bartolomé, que
también habla del tema y proporciona indicios de que, al menos por algún
tiempo, vivió en Eclesa, al norte de Siria, hoy ciudad turca. En otro pasaje
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de su obra, Barüolomé se considera cristiano o esenio, y cita textos litúrgicoe
de la Iglesia bizantina, lo que prueba que pertenecla a la Iglesia melquita.
Por su parte, Khoury opina que Bartolomé era nestoriano o monoûsiüa' Es'
tos, y otros muchoe datos, ee leen en la Introducción de Klaue-Peter Todt,
bizantinista y auùor de algunas obras de su especialidad. En esa Inüroducción
también se nos informa sobre el contenido de la Confutatío, crtyo inicio falùa
y comienza con cuestiones musllmicas sobre las doctrinas del cristianismo,
como la encarnación, la trinidad, el culto a los santos, la eucaristla, la misión
del Esplritu Santo, entre otroe tema¡. De loe que rechaza Bartolomé apun-

tamos, v.gr. la equiparación del Cristo musllmico a Mahoma, el coüejo de

Adán con Crisüo, cuya divinidad defiende Barùolomé, etc. Aslmismo exa-

mina Todt la estructura del escrito y subraya su importancia, eegún va¡ioe

investigadores, teniendo en cuenta p.ej. la fecha de la Confutatio, cuestión
donde no hay unanimidad. También se analiza el contexto de la polémica
bizantina. Luego se describe la tradición manuscrita del documento. Y en

Apéndice,se trata del Codex mosquensis Musei Historici 436 (s.XIV) que se

dió a conocer a Todt después de impreso el manuscrito. Viene luego el texto
griego de la Confutøtio con una versión alemana (2-99) y un copioso y ex-

celenüe comentario (101-1?f), donde se detecüan v.gr. los elementoe de la fe
popular islámica, se dan pormenores sobre su cultura y se verifican los textos
citados por Bartolomé. En cuanto a la trascripción de los nombres propios
árabes, lodt ha recibido la ayuda de doctos a¡abistas (cf VII). En suma, una
obra modélica en su género, de indudable interés en el dominio bizantino e

islámico popular y ùeológico.

A. Segovia

A. BöttuG, Gnoais und Synkretísmus. Gesammelte Aufsätze zur
spätantike Religionsgeschichte. I.Teil (Wiss. Untersuchungen zum
NT, 47) Tubinga, J.C.B. Mohr (P.Siebeck), 1989, XXII + 370 págs.

De 1966 a 1988 el conocido investigador orientalista Alexander Böhlig
ha venido publicando una serie de artlculos en revistas, colaboraciones en

Congresos y Homenajes, etc. sobre el tema gnosís y sincretismo. Ahora nos

ofrece la primera parte de la serie, que aba.rca dos secciones: l. Problemos
generales. Sobre la estructura del pensamientos gnósüico. Unidad y duplici-
dad como presupuesto para entender la cnkrateia en la gnosis. Descripción
de los antidioses del gnosticismo. El nombre de dios en esta secta y en el ma-
niqueismo. Fundamentos gnósticos. Sobre la cuestión de la predestinación
en el maniqueismo y en el cristianismo. Fundamentos gnósticos de la idea
luminosa en la Ciaitos Dei d.e S. Agustln. Concepto de la cruz luminosa en

el gnosticismo y en el maniqueismo. Jacob, como ángel en estas sectas. Bi-
zancio y el Oriente. Retórica en el Liber Grod,uum. 2.Nag Hamrnodi. Sobre

la cuestión acerca de los tipos y de sus escritos. El pluralismo en los escritos
de Nag Hammadi I, 5 y el Evangelio de los Egipcios como documento de la
gnosis mitológica. La segunda parte constaró de dos seccionesl l. Lo filología
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en Nag Harnmød,íy El møniqueismo.

A los estudios precede un Prólogo de Böhlig donde, entre otros temas,
señala que la presente colección de artlculos va dirigida a un círculo más
amplio de lectores cultos, incluyendo a los teólogos. Dado que el cristianismo
proviene del judaismo y, por tanto, de Oriente, se presupone la descripción
de la teología del ambiente oriental de la Biblia, en su sentido más amplio,
integrando el desciframiento de las cuñas y de los jerogllficos, así como el
estudio de los Apócrifos intertestamentarios. Otras fuentes son, v.gr. los
escritos de Afraates, el comenüa¡io del sirio Efrén al Diatessaron de Taciano,
y las cartas de Antonio, traducidas del copto al árabe y al georgiano. Por
otro lado, la tradición y la historia proporcionan una impresionante imagen
de la propagación del cristianismo más allá del Imperio romano. Se cita,
también, la liturgia como reflejo del interés de las cueetiones dogmáticas. Se
insiste, además, en la importancia de la ûlosofla de la cultura greco-romana.
Se anota, asimismo, la naturaleza tlpica de la gnosis.

Como se ve, el interés de esta colección ee indudable por la variedad de
aspectos elaborados y la calidad del autor que sabe conjugar su gran erudición
con la claridad expositiva. A modo de ejemplo, podemos apunta.r los temas
rel¿tivos a la predestinación (103-126) con el análisis de la frase agusùiniana
rnassa perd.itionis; el tema de la triada y de la trinidad (ZA0-Sff), v.gr. en
relación con el mundo de las discrepancias (luz-tinieblas, el bien y el mal); y
toda la documentación sobre el Evangelio de los Egipcios (341-362): excelente
sfntesis con sugestivos excursus. Esperamos con vivo inüerés la publicación
de la segunda parte, cuyo contenido ya hemos apuntado.

A.S. Muñoz

L. FATICA, I Cornrnentari a Giovanni di Teodoro di Mopauestia e.

di Cirilo di Aleasøndrio. Confronto fra metodi esegetici e teologici.
(Studia Ephemeridis uAugustinianum', 29) Roma, Inst.patristicum
"Augustinianum", 1988, 332 págs.

Luigi Fatica dedica esta obra a dog notables representantes patrfsticos de
diversos movimientos que en el caso de Teodoro ge denomina impropiamente
Escuelø antioquena, y en el de Ci¡ilo recibe el mismo calificativo, pero ahora
rectarnente, referido al movimiento alejandrino. La temáùica comparativa
se centra en los Comentarios de ¿mbos al Evangelio de San Juan, bajo los
puntos de vista exegético y teológico. La obra se divide en tres parües, de
las cuales las dos primeras se refieren al análisis de dichos comentarios en
forma autónoma, sucesiva; y la tercera nog ofrece el confrontamiento entre
los datos de los dos análisis intentando una síntesis progresiva. He aquí los
pasajes comentados: Jn 3: Coloquio de Jesús con Nicodemo. Jn 4: Diálogo
de Jesús con la Samaritana. Jn 5: Testimonios en favor del Evangelio. Jn 6:
La multiplicación de los panes y de los peces. Jn 2, 1-11: Las bodas de Caná.
Jn 18-19: Desde el arresto de Jesús hasta su muerte y sepultura. El análieis
del Comentario al Prólogo, En la parùe conclusiva se observa, ante todo, lø



OTR.A'S OBRAS. 2. PATRISTICA 323

lecturø del tento, que en Teodoro es continua, ausente en Cirilo, aun cuando
el auùor hace reflexiones estrictamente teológicas, más bien que exegéticas.
Por su parte, Cirilo pretende ofrecer en loa respectivos capltulos de su comen-
tario una síntesis del discurso con interrupción arbitra¡ia del texto, sujeto a
una exégesis fuertemente teológica. Segunda divergencia: la atención øl d,øto

tes,tual: Teodoro recurre al mismo Juan, y más a los Sinópticos, raramente al
AT; en cambio, Ci¡ilo en una perspectiva acus¿da y ascendente veterotesta-
mentaria, realiza su comentario. Los comentarios de ambos Padres revisten
aparente sencillez; pero se detecta una diferencia cuantitativa en el método
y en el pensamiento, y son testigos de diversas tradiciones textuales, como
la dependencia de un trasfondo neoplatónico en la cristologla y antropologla,
en Cirilo, y sus inùereses antiarrianos, mientras que sólo en ra,r¡ul ocasiones se

preocupa el Antioqueno de la cueetión arriana. A diferencia de Teodoro, Ci-
rilo formula un complejo discurso teológico, respecto de los pasajes de Juan.
Una de las últimas discrepancias entre amboe se reûere a la interpretación de
la kenosis paulina (cf 305) y a la permieión del mal (cf 306). Esta obra de Fa-
tica tiene el mérito indudable de la minuciosidad de los análisis textuales de
escritos patrlsticos, cuyo interés no es preciso subrayar en el campo exegético
y teológico. Dadas las singulares caracterlsticas de Teodoro, sus comentarios
nos resultan predominantes, v.gr. su comentario a Jn 3 (17-30): valoración
de la humanidad de Cristo y su relación con el Esplritu; y Jn 4: Diálogo de
Jesús con la Samaritana (St-00), p.ej. el uso preponderante de la parífrasis
y el tema del agua como maüeria del sacramento del Bautismo, además del
nexo espíritu-øgua oiaø, si bien el dato cristológico sigue siendo deûniente
en cuanto a una solución satisfactoria, al menos en el plan lexicográûco que
permita evitar la peligrosa división de Cristo.

A. Segovia

M. FÉoou, Chróstianisme et Religions poîennes dans le Contre
Celse d,'Origène. (Théologie historique, 81) París, Beauchesne, 1988,
665 págs.

Después de una Introducción sobre el "Contra Celso", sigue una primera
parte en que presenta, siempre según este tratado, la religión griega, las reli-
giones btí¡børos (egipcias, misterios de Mitra, otras) y una comparación de los
"bárbaros" con los griegos. Concluye esta parte con una confrontación entre
politeismo y monoteismo, incluyendo una referencia al monoteismo cristiano.
La segunda parte se üitula: nEl conflicto de las prácùica¡n. Se refiere al culüo
(imágenes, templos, prácticas pagan¿rs, comidas sagradas, los umisùerian); a
la magia y los milagros; a la divinación y el profetismo, confrontando eiem-
pre el juicio de Celso con el de Orfgenes. En la tercera, nEl conflicüo de
las interpreùacionee', se ocupa de las leyes y la ley universal, de las diversag
valoraciones de lo cronológico, las doctrinas, las narraciones, la tradición, de
la novedad por parte del cristianismo. Uno y otro sitúan las religiones en la
historia. Celso verá en sus figuras los "poderee tutela¡ee", que para Orlgenes
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serán loe nángeles de las naciones'. A partir de la Enca¡nación una nueva
luz se a,roja sobre el mundo pagano. El paso a los gentiles planüea el futuro
de las religiones y la teologla de la historia religiosa. Esta teología lleva al
drama que se desarrolla con el poliüeismo y la idolatría, y al Logos redentor,
con los t,estigos del Logos cor¡ro actores. Fi¡rahne¡rt,e, la religión ge encuentra
con la polltica, y el Cristianismo con los cultos. Sócraùes y Balaam son dos
figuras paradigmáticas. Una conclusión eitúa el nContra Celsum' en la his-
toria y en la discusión gobre las religiones, en particular en la modernidad,
resumiendo las aportaciones de Orlgenes ¿ unô teologla de la¡ religiones. La
contribución de Orlgenes la resume en esta paradoja: uEl Cristianismo no
es una religión con el mismo tltulo que las otras, pero ùampoco conduce, a
la desaparición de la religión. Significa más bien, como religión, un discer-
nimiento y una transformación del fenómeno religioso' (p.61a). La reflexión
teológica expresa sobre las religiones es de fecha reciente y ha cambiado con-
siderablemente sus puntos de vista. De ahl el interés que üiene un estudio
eobre la obr¿ de Orlgenee.

E. Barón

T. HEITHEI", Tronaloti.o Religionis. Die Paulusdeutung des Ori-
genes in seinem Kommentar zum Römerbrief. (Bonner Beiträge zur
Kirchengeschichte, 16) Köln-Wien, Böhlau, 1990, XI + 330 págs.

El contenido de esta Disertación de la benedictina Teresa Heither (üra-
bajo recibido por la Facultad Teológica-Católica de la Universidad de Bonn,)
resulta bastante complejo: primero, porque presupone lo que significa el con-
tenido de la teologla paulina; segundo, porque del texto griego del Comentario
de Orfgenes a la carta paulina a los Romanos sólo se conserva en fragmentos:
parte en el Papyrus 1941 de lura, parte en üres secciones ð,e la Filocoliø y
parüe en Cødenøs de los Padres griegos en el NT; en üercer lugar, la versión
latina de Rufino del Comentario parece insegura: no es literal, llena por su
cuenta las lagunas del texto disponible y está más bien orientada a la edi-
ñcación del lector. H. Chadwick (JThS NS 10 (1959) 10-42) da un juicio
todavía más positivo que el de J. Scherer, que en 1957 en su obra sobre
el Comentario habla sostenido que la versión de Rufino es, con frecuencia,
precisa y exacta. Prescindiendo de formulaciones, se podría aûrmar que nos
encontramos ante una proyección genuina del pensamiento de Orfgenes. Y
aqul, en concreto, se trata de invesüigar cómo Orlgenes enüiende la doctrin¿
de Pablo centrándose en ciertos temas principales de la Carta a los Roma-
nos y teniendo en cuenta los resultados de otros investigadores en torno a
la versión de Rufino. Ojeada sobre la distribución del material en dicha tra-
ducción latina. Después se enumeran los anunciadog agerüos teológicos del
Comentario: justiûcación, redención, ley, etc. Pablo, sin dejar su adhesión al
judaismo, lo rechaza como ruta de salvación (asl v.gr. Gay). Conocimiento
místico (cf 23-28). - Entre los otros temas tratados en el libro nos fijamos,
p.ej., el de Pablo como autor de la Carta, según la exposición del Comenta-
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rio, sobre todo en lo relativo a Rom 5, 12-14 (104-125), a nuestro juicio el
análisis más desùacable de l¿ Dieertación: contexto, dificultades lingülsticas,
comparación del palacio en Orfgenes, entrada del pecado y de la muerüe en

el mundo, pecado de Adán, pecado personal, eüc. Exégeais de Orlgenes: Ben-

tido liüeral, atención a la semántica y a pormenores fiIológicos, crltica textual
(noùando variantes noüables), senüido interior, esplritu conciliador respecto
de aserciones contradictorias ¡ en suma, auüonomla en las soluciones, me
deración y esmerada cauüela en el tratamienùo de la Palabra divina. En la
sección siguiente ee trata de otras docùrinas de Pablo en el Comentario, como
el culto, la elección, la üeleología, el dinamismo de la liberüad, fe, eüc. Luego
se analiza el concepto que tenla Orlgenea de Pablo para üerminar eeñalando el
papel del Apósùol entre judfos y cristianos (ZeO-ZOe): v.gr. insistencia en la
continuidad, los judfos como receptores de la revelación y los paganos como
partfcipes de los privilegios de Israel.

Como se ve, la Disertación manifiesta su originalidad en el tratamiento
del tema, que tal como aqul ap¿rrece no habla sido investigado a fondo. La
amplitud de la Bibliograffa (300-316) y de los lndicee (srZ-Sso) confirma el

mérito de la obra.

A. Segovia

Internotionales Sgrnposion úber den Stand der Auguetinus-For-

schung, vom 12. bis 16. April 1987. Hrsg. von C. Mayer und
K. Heinz Chelius (Cassiciacum, 39/1) Würzburg, Augustinus Verlag,
1989, XXV * 263 págs.

Este volumen de Cassiciocønr, empiena con un Acto Académico, donde se

incluyen unos saludos del homenaje dedicado al investigador Luc Verheijen
con ocasión de su seüenta cumpleaños; de ésùe dimos cuenta en ATG 50,
1987, 535, bajo el tlbulo Hono spirituolis. Sigue la mención del contenido
del Congreso Inùernacional sobre el estado de la investigación acerc¿i de San

Agustln, celebrado en la Universidad de Giessen, en 1987, y que contiene los
temas de sus ponentes: G. Madec, El neoplatonismo en la conversión de San

Agustln. E. Feldmann, Problemas literarios y teológicos ð'e las Confesiones.
J. Doignon, Estado de las cuestiones relativas a los primeros Diálogos del
Santo. F. Decret, S. Agusùln, tesùigo del maniqueismo del Africa romana. I.
Hadot, Educación y formación en Agustfn. A. Schindler, La teologla de los
donatistas y la reacci6n de Agustfn. S. Lancel, La suerte de los obispos y de

las comunidadeg donatistas después de la Conferencia de Cartago en 411. C.
Lepelley, Agustfn en el Africa romana de su tiempo. O. Wermelinger, Nuevas
controversias de la inveetigación sobre Agustln y Pelagio. W. Geerlings, La
cristologla de Agustfn. C. Mayer, Paradigma de la actual crltica acerca de

Agustfn. El Indice de nombres contiene los antiguoe y loe medievales.

Por experiencia personal sabemoe la gran dificultad que conlleva el in-
tenta¡ seguir la pista de los innumerables artlculos y libros que van saliendo
en torno a la figura del que es considerado el Santo Padre que ha ejercido el
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mayor influjo en el pensamiento cristiano; pero por la lista que hemos dado,
Ee ve que siempre quedan nuevos puntos de vista y matices que precisar en
rel¿ción con Ägustln. El neoplatoniemo del Santo ee un ùema bien conocido;
pero sl tiene mérito centrarlo en un momento crucial de la vida de Agustín: el
de gu conversión (Madec, 9-25). Él discierne una parcial identidad teológica
entre platonismo y cristianismo, y una diferencia radical en la religión. Ha-
dot se refiere a un tema muy sugestivo: el de la educación y formación en
el Santo (99*130): breve discusión de las nuevas tendencias señalando el
trasfondo común en el que estriban, con especial análisis del neoplatonismo
y del sentido del üérmino encicloped,rø: gramática, retórica y versiones lati-
nas de Aristóteles leldas por Agustln. Por último, notamos ia cristología de
Agustln (Geerlings, 219-230), v.gr. el neoplatonismo como punto de partida;
los rasgos bíblicos y la relación entre la historia de la piedad y la soteriología,
concretamente en los Sermones y en la-e Enarrøtiones in Psa,lno,o de Agustín.

A. Segovia

L.F. LADARIA, Sl, La uistología d,e Hilario de Poitiers. (Ana-
lecta Gregoriana, 255) Roma, Pont.Univ.Gregoriana, 1989, XX + 322
págs.

Luie F. Ladaria, profesor en el Facultad de Teologla de la Univereidad
Gregoriana y especializado, entre otros, en temae relacionados con Hilario
de Poitiers, deecribe en el presente volumen la cristologfa del Santo bajo el
punto de vista de la Encarnación y de los Misterios de la vida de Cristo.
Distribuye la materia en ocho capltulos: 1. El Hijo en la economla del AT.
2. La Encarnación del Verbo. 3. La asunción de toda la humanidad. 4. Los
Misterioa tle la vida pírblica de Jegúg. 5. El Reino de Dios presente en Jesúe.
6. La Pasión de Jesús. 7. La Regurrección del Señor. 8. La Parusla del
Señor y la consumación final.

A diferencia de la doctrina trinitaria, Hila¡io no no8 ofrece un desarrollo
sistemático de la cristologla; lo que hace más meritoria la compleja tarea em-
prendida por Ladaria en este volumen señalando unas líneas constantes del
tema a lo largo de la exposición. Ante todo, nota la unidad inseparable de
la soteriologla y la cristologla, cuyo mÍùrco tiene para el Santo el senùido del
problema sobre Jesús en su divinidad y en su humanidad. En esta llnea se

subraya la significación universal de Cristo, su aspecto central en la dispen-
sación salvlfica llevada a cabo por Cristo, y las consecuencias antropológicas
de la salvación. Especialmente nos llaman la atención algunos temas, v.gr. el
dela forma d,e Dios y Io del sieruo (Fil 2,6-11), fuente inmediata del Santo
en su cristologla de lae tree fases: preexistencia, vida mortal y glorificación
de Jesús en la resurrección. En el De T¡initoü¿ Hilario interpreta la formø
D¿¡r ntotum in se coimaginatum habere quod Dei estn; la metáfora del sello
para designar la igualdad de Jesús con el Padre: (per signanùem se Deum,
Deus manebat', La eninønitio o eaøcuotio afecta a la forma, no a la natu-
raleza divina del Verbo. Destacamos, también, todo el capítulo B (82-108),
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p.ej.: uper naturam suscepti corporis quaedam universi generis humanr con-
gregatio contineturn (cf In Mt 2, 3-9). La asunción de toda la humanidad
al encarnarse el Verbo no significa que Hilario desconozca la asunción de la
naùuraleza humana individual a la que se refiere en varias ocasiones. En sus

últimas obras, el Santo insisüe en el tema de la Iglesia como cuerpo de Cristo
abrazando intencionalmente a toda la humanidad. Eeta idea es la base del
valor soteriológico de los Misterios de la vida de Cristo. A nuestro juicio,
este capítulo es uno de los de mayor relevancia de toda la obra. El recurso
a los textos originales de Hilario cotejados entre sl, sin olvidar de modo in-
di¡ecto la mención de las fuentes y las circunstancias de la época, constituye
el principal mérito del conjunto del trabajo.

P. N¡:1,1,¡, s, Le uiuont diuinisé.Anthropologie des ,,r":a:ät:
se. Traducción del griego por J.-L. Palierne. (Theologies) París, Cerf,
1989, 249 págs.

Los Padres de la Iglesia, a nivel del gusto de la verdadera espiritualidad,
consideran la naturaleza del hombre bajo el punto de vista de au carácter
de imagen de Dios conjugando lo terreno y lo celeste, lo eflmero y lo eterno,
lo visible y lo inteligible, es decir, un oiaientc diuinizod,o. Además, observan
que el hombre realiza su exigtencia en la medida de su elevación hacia Dios,
y se une a é1, Pero cuando rompe este lazo se siguen funesùas consecuencias.

En torno a tal antropologla de los Padres griegos, se desenvuelve este libro
de Panayotis Nellas (1936-1986), uno de los principales promotores de la
renovación teológica y espiriüual de la Grecia contemporánea.

La obra se distribuye en cuatro partes: I) La imagen de Dios y las trlnicas
de piel (cf Gn 3,21), slmbolos de mortalidad, de vida biológica, de contra-
sentido, de materialidad y de pensamienüos de la carne. Su relación con
el hombre antes de la calda, y eu doble aspecto de las perspectivas antro-
pológicas y cosmológicas. Teología de la imagen, y tema de dichas túnicas en
sus secuelas: las relaciones enüre la Iglesia y el mundo. II) La vida espiritual
en Cristo. Análieis de la anüropologla cristocéntrica de Nicolás Cabasilas,
v.gr. compuestos, naturaleza y frutos de la vida espiritual. III) Los cuadros
antropológicos y cosmológicoe de la unión con Dioe. Estudio del Oficio del
Gran Canon. IV) Textos patrlsticos: Ireneo, Gregorio el teólogo, Gregorio
de Nisa, Máximo el confesor, Nicolás Cabasilas y Nicodemo el hagiorita.

Entre otros aspectoa de la obra, señalamos v.gr., la imagen de Dios según

S. Pablo (cf 17) y su repercusión en los Padree; textos de Orlgenes y el
Crisóstomo. Todo lo relativo a løs tú,nicøs con que Dios cubrió a los primeros
padres tras la calda de Adán para que pudieran sobrevivir. El elemento c¿ùrac-

terístico de la naturaleza racional (cf 37). T}es cosas que separan al hombre
de Dios y constituyen obstáculos de la vida eapiritual: naturaleza, pecado
y muerte (cf 8S). Uno de los ùemas mejor traùados, extensamente, es el de
dimensiones antropológicas y cosmológicas, ya citadas (cf 50-71). El matri-
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monio y el nacimiento biológico (cf 56s). La riqueza documental de textos
(165-198) es uno de los méritos má^s señalados del trabajo. Los autores má,s
citados vienen a ser Cabasilas, el Crisóstomo y Máximo. Muy útil el léxico
como algún vocablo más raro, como øgrypnr'o (Oficio liùúrgico nocturno), my-
ron (óleo de la unción) y uerberid,od (en relación con Logos). Destacamos,
üambién, el Indice de ideas, p.ej., alterociín, øttonom(ø, bøutismo, corøzón,,
eucøristíø, hipístøaie, maduracíín, oscuriiloil, cicncio, synergiø y trospøren-
cia.

A. Segovia

Nuoue rice¡che su lppoldto. (Studia Ephemeridis "Augustinianum,,,
30) Roma, Inst.Patr. "Augustinianum', 1989, 149 págs.

En eete volumen se recogen las intervenciones tomadas d,e la Tauola
Ronda sobre el Aggiornømento dellø questíone di lppolito, 14 ott. 1g8g, con
ocasión de la inauguración del año académico del Institutum Patristicum
Augustinianum. Reseñamos algunas de las intervenciones: P. Testini, Vetera
et Nova sobre Hipólibo (7-22\ se trata de un personaje incómodo para los
antiguos y modernos investigadoreE, con doe cuestiones básicas: ¿uno o más
m¡í¡üi¡es? ¿Uno o dos escritores homónimos? Se habla de un Hipólito escri-
tor, sacerdote y mártir de Roma que llega a ser obispo de una Sede oriental,
no mejor conocida, o bien ¿se trata de dog autores uno romano y otro orien-
tal? Del ámbito literario se pasa al arqueológico: origen y lugar del retorno
de la estatua existente en Roma (que representa un personaje sentado y tiene
inscripciones). Diversas consideraciones sobre la documentación manuscrita,
con fotog que reproducen, v.gr. un sarcófago de Oporto y otro del Vaticano,
etc. Total: en el dominio arqueológico ee detecta un rayo de luz insospe-
chado sobre las relaciones entre los centroe culturales de Roma y Oporto,
con referencia a un obispo, por otra parte desconocido, Heraclida; y que en
Oporto se fraguaban ciertas leyendas hipollticas y ae intenüaba fundar grupog
cismáticos decididos a combati¡ la dura polltica de la sede romana. J. FÞickel,
Hipólito de Roma, escritor y mfutir (ZS-at): se discute quién sea el escritor
Hipólito, atestiguado por Ðusebio y Jerónimo. Examen de los escritos de
Hipólito, Elenchos (Refutación de toda¡ las herejlas) y el Contrø Noeto. De
los datos de Eusebio podrla deducirge la existencia de un HiEílito ujefe de
una otra Iglesian. Jerónimo, como Dámaso, muy probablemente conocla al
escritor Hipólito como el presbltero cismático, que llegó a ser márth de l¿
Iglesia de Roma. V. Saxer, La cuestión de Hipólito romano. A propósito de
un libro reciente (lf-OO): se trata de la obra Døs Dunkel um Hippolyt von
Rom, d.e Flickel, Graz 1988. Identidad de autor por la identidad de estruc-
tura teológica: tesis seria. La discusión reciente. La historiografía antigua.
La problemática hipolitana. Ensayo de reconstrucción histórica: la sucesiva
evolución de cisma, exilio y muerte, tras la reconciliación. M. Guarducci, La(Estatua de San Hipólito'y su procedencia (61-7a). M. Simonetti, puesta
al dla sobre Hipólito (7S-1SS): sin duda, la mejor de las ponencias que de-
nota, una vez más, la calidad científica del autor, p.ej., su análisis de las
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relacionee entre Elenchos y Contra Noetum. Algunos textos del argumenüo

escatológico. Actividad exegética. El examen del libro de Flickel. Dificulta-

d", p*a- admitir un Hipólito autor único y romano' tanto al reconstruir la

citaåa actividad exegética, como a la luz de nuevos elementos, etc. E. Follieri,

San Hipólito en la hagiogra^fia bizantina: recientes invesüigaciones (tSt-tSS)'

s.J. voicu, PseudoHipólito 'in sancta Theophania' (cPG 1917; BHG 1940),

y Leoncio de Constantinopla (137-146). - Aunque no hemos podido deüe-

¡-ru.r,o. más en precisar la visión ûnal de algunas ponencias, creemos que los

rasgos señalados gon sufucientes para dar una idea clarificante de que sigue

despertando no poco interég en loe investigadores la enigmática y sugeativa

historia polifacética del famoso personaje llamado Hipólito de Roma.
A. Segovia

Oecurnenica et Pøtristíco. Festechrift für Wilhelm Schneemelcher zum

75. Geburstag. Hrsg. von D. Papandreou, w.A. Bienert, K. Schãferdiek.

Stuttgart, Kohlhammer, 1989, 405 págs.

Encabezan esta colección de estudios en honor del Profesor, udistinguido

patrólogo y activo miembro del actual movimiento ecuménicon, primero un

ãscrito en griego, con su versión alemana, dirigido a su Eminencia y demás

editores del volumen del nVenerable Meüropolita de Suiza y Exarca de Eu-

ropa, Damaskinos, presidente del Centro Ortodoxo del Ecumenismo', congra-

tuiándose del presente homenaje. Viene, después, esùa ves a modo de saludo,

otro escrito del obispo Martin Kruse, presidente del Consejo de la lglesia

Evangélica en Alemania. Entre las colaboraciones notamos primeramente

las reiativas a la Biblia y a los Apócrifos: V. Ionifa, La Sagrada EscÎitura

en la Iglesia Ortodoxa Rumana' W. Rordorf, åQué sabemos del plan y del

objetivo de las Actas de Pablo? A. de santos otero, Pseudoepigropåa del AT

en la llamada nTolkovaja Paleja'. G. Strecker, El codex coloniense de Mani

Elkesai y el NT. Otros estudios atañen al diálogo ecuménico, v.gr. Papan-

dreu, Cueaüión sobre los lfmiües de la Iglesia actual en diálogo ecuménico. T'
Nikolaou, Eetado y perspectivas del diálogo ortodoxo-luterano. En torno a

Ia historia eclesiásüica, üenemos, p.ej., K.M. Girarder, Constantino el Grande

y el ccncilio Imperial de Arlés (año 341) y Ancira' Problemas históricoe y

Lp"ctos metodológicos. No podlan faltar aqul los tema,s patrlsticos, v.gr.

R.M. ltl¡rrur, Melitón de Sardes y Noeto de Eemi.rna. H.C. Brennecke, Ob'

servaciones sobre los comienzos del Neonicenismo. E' Dassmann, nTam Am-

brosius quam Cyprianusn Juliano de Eclanum en ayuda de Agustln en su

lucha pelagiorru. W.A. Bienert, ¿Hasta qué punto se halla cerca de Agustín?

tasfondo patrlstico de la teologla de Lutero. H.F. Geisser, Martln Lutero

entre la conciencia de pecado y firmeza de la fe' De la ascesis trata M. Ho-

necker, ¿Renacimiento de un concepto antiguo y teológico? La bibliografia

de Schneemelcher es bien elocuente (397-404).

Con sumo gusto nos deüendrlamos a reseñar, al menos con alguna ex-

tensión los temas paürlsticos, pero aqul sólo podemos referi¡nos a uno de

gran interés, el de Bienert (281-290). según Melanchton, Lutero "omnia Au-
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gustini monumenta eù saepe legerat et opüime memineratr, y lo consideraba
como el mejor exegeta de la Biblia; aserto que Lutero entendía, sobre todo,
contra la Escolástica. EI mismo, sin embargo, escribía una vez que nÀgustín
no ha comprendido rectamente el artfculo de ra justificaciónn. otro, muchos
matices enriquecen este trabajo, cuya erudición ae refleja en sus 61 notas;
número aun superado con 8g por Hübner en su estudio sobre la cristología
de Melitón de Sardes.

A. Segovia

A. ORBE, SI, Espiritualidad de San lreneo, (Analecta Grego_
riana, 256), Roma, Editrice Pontificia università iregoriana, lggg,
338 págs.

No es el P. orbe autor q'e rinda tributo a ras mod.as. pero tampoco se
desentiende de las más novedosas corrientes teológicas abordándolas .i.*pr"
desde alturas diflcilmenùe escal¿bleg por otroe. si la espiritualidad está de
moda, la contribución de orbe al tema no tiene nada que ver con los sub-
temas tratados por tantog libros de espiriüualidad. Eeta se sitúa en otra
onda y podrá desencantar a algún lector incauto, porque aquf no se traùa
simplemente de tespiritualidadt, ni siquiera la personal du san Ireneo, sino
que se centra de lleno en los fund¿mèntos dogmáticos de la espiritualidad
desde la óptica del obispo de Lión. orbe estudia en ürece capliulos temas
diversos de l¡eneo. No ee cuestión de comentarlos todos. Algunos en sí o en
sus perûles presentan novedad en la abundante producción dãl p. orbe sobre
la ùeologla de lreneo, como pueden ser loe dedicados a la ,memoria de Dios,
(c.7), 'seguidor del verbo' (..8), 'en torno a la oración' (c.ro). A estos acudi¡á
el lector que busca literatura espirituar y se encontr.rl uiompr" con el tema
fundamental que vertebra toda la teologla de lreneo: la deificación del plasma
humano, meta de toda la Economla de la salvación. Reducida a sus líneas
¡¡rás esenciales, la espiriùualidad del santo podrla formularse así: se orienta
¿ la sah¡n carnis, al cuerpo del hombre; cs una espiritualidacl tlilrá¡nica: va
desde el plasma terreno al plasma-pneuma; el paradigma es la caro-Deus de
cristo, verbo humanado, ungido por el Espíritu y Resucitado; ros actores
de la espiritualidad son el plasma cuerpo ho..uno y te*eno y el Espíritu.
Las bases dogmáticas de esüa espiritualidad .on una anùropolägla centrada
en el cuerpo y una teologla que confiesa como único y verdaderJDios al que
hizo al hombre del barro de la tierra. Esta espirituanaaa es profunda, ,"r1u,
moderna. Está vinculada riguroaamenùe al cuerpo del que po.tol. una trans-
formación a nivel también sensible, ya que el pneumaìo ãestruye, sino que
transforma, respeta al soma hum¿no y muda sus cualidadur, n.u,-g,r.urrdo asl
la conüinuidad de suetancia centrada en el cuerpo del hombre. No me resisto
a reproducir la cincelada formulación de orbe: ,El ,principio y Fundamento,
de la espiritualidad del obispo de Lión podrla formularse url, ""1 hombre
es 

-criado, en su cuerpor pilô ser tdios', en comunión de vida con el padre,
a imagen y semejanza del cristo glorioson (p. 22). La tesie vertebra de
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principio a ûn el libro entero. En el estudio de cada capftulo surge de una u

ãtru. fo"*n el mismo 'Principio y F\ndamento' y este eg mérito teológico de

Ireneo, como también de este su discípulo en las postrimerfas del siglo xx.
C. Granado

P. PILHOFEF., Presbgteron Kreitton. Der Altsbeweisder jüdischen

und christlichen Apologeten und seine Vorgeschichte. (Wiss. Untersu-

chungen zum NT, 2.Reihe, 39) Tübingen, J'C.8. Mohr (Paul Siebeck),

1990, XV * 339 págs.

Disertación de Peter Pilhofer, recibida en el curso 1988-1989 por la Fa-

cultad Evangélico-Teológica de la wilhems-universit ãt de westfalia.

En la Introducción de la obra (cuyo ültulo reproduce el original griego

del pitagórico Timeo Locoros: nlo antiguo vale más [que lo nuevo]), se desa-

rrollan los temas: La apologética en el comienzo de la liter¿tura paürlstica.

La apologética cristiana como heredera de la judfa. La argumentación como

caracterlstica de dicha literatura. La antigua argumenüación. Intento de una

explicación del concepto de la miema. Estructura del presente trabajo. Es-

tado de la investigación. Peter Pilhofer se propone ofrecer el preludio de

una historia de la apologética que, en su conjunto, aún no ha sido publicada.

Para ello va examin¿ndo las pruebas de la literatura apologética judla y cris-

tiana junto con los antecedentes históricos: Heracleón de Mileto, Herodoto,

Aristófanes, Platón y, sobre todo, la cuestión de los judlos en la perspectiva

griega. sigue el estudio de la literatura romana como la de los analistas primi-
tivos, el del renacimiento pitagórico, la obra de Cicerón en torno al tema, etc.

Luego trata de la literatura judeo.helenista, v.gr. en Eupolemos, Arüapanos

y otros, en especial Filón y Josefo. En cuarto lugar, analiza las pruebas de

los apologistas cristianos del siglo II: Arístides, Justino, Taciano, Atenágoras,

TeófiIo, y los latinos Tertuliano y Minucio Félix. Indica, después, el papel de

las pruebas como instrumento en la lucha contra los herejes.

Creemos que el autor de este minucioso trabajo ha logrado de modo

satisfactorio su objetivo: abrir una nueva ruta hacia una üemática histórica
de gran relieve en plan apologético. Resaltamos, v.gr. la importancia de

los predecesores judlos helenistas subrayando el hecho de la existencia de la

figura de la argumentación, muy frecuente en la anüigua literatura, algo no

especlfico de los auüores judeo-cristianos. Se observa, también, la falta de

uniformidad de la figura en la apologética cristiana del siglo II. Se estudia,

además, el üema de la legitimidad teológica bajo los aspectos: el cristianismo
como religión a la vez antigua y nueva, el riesgo de la antigua argumentación

y el resultado de dicho estudio. De todos modos, el punto de vista teológico es

fundamental para enjuiciar toda la temática, no.las modernas apreciaciones

sobre la misma. En particular destacamog lo relativo a Filón (1ZS-ZSZ), una

de las secciones mejor logradas. Las citas del original latino y griego ayudan

no poco a la inteligencia del texto.
A. Segovia
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B. PoUDERoN , Athénogore d,Athènee, phdlosophe chrétien.
(Théologie historique, 82) París, Beauchesne, lg8g, 854 págs.

Eeta obra es la primera parte de una tesis doctoral defendida por Bar-
nard Pouderon en la universidad de Lyon II, en 1986. La segunda parte
del trabajo será la edición crftica comentada de la súplicø, a propósito de
los cristianos y del T¡atado sob¡c lø ¡esurrecciín de Atenágorasr, que saldrá
proximamente en ^9o¿rccs chrétienncs. El conjunüo del texto ha sido re-
elaborado para responder a la¡ sugerencias de los miembros del Jurado y
satisfacer a las necegidadee de la edición. Tlas esta^s informaciones, conteni-
d¿e en el Prólogo del libro, viene el eetudio en torno a ra ûgura y la obra
del ûlósofo cristiano del siglo II Atenágoras de Atenas. para entender la dis-
poeición del trabajo y evaluarlo debidamente, hay que tener en cuenta las
circunetancias hietóricas y las polémicas de la época: recrudecimiento de las
persecuciones, las desventuras del Imperio Romano, las ùerribles acusaciones
contra loe cristianos y los primeros enfrent¿mientos entre cristianos y paga-
nos. Asf se explican log contenidos del eetudio, dividido en cinco capítulos:
1) El hombre y su obra. 2) Los grandes temas de Atenágoras: el mundo
celeste; Dios; la Providencia; los ángeles y los demonios. El hon¡bre y la re-
surrección. 3) Atenágoras y el pensamiento de su época. La filosofla coniente
materialista: Diágoras y Epicuro; estoicismo; Aristóteles; el platonismo y el
pitagoreismo. Influencias y préstamos ile las escuelas citadas. Los grandes
problemas ûlosóficos como causalidad y fatalidad. La tradición racionalisùa
y la exégesis alegórica. F\¡sión de las doctrinas griegas y judeo-cristianas, en
concreùo la demonologla y la providencia. La ciencia: cosmograffa, historia
del arte y medicina. 4) El polemista; refutación del politeismo. crftica de
la sociedad pagana y método de argumentación. 5) F\¡entes de Atenágoras;
autoree paganos, como doxógrafos, florilegios, mitógrafoe, Herodoüo, manua-
lee de ùeologla órfica, etc. obras sagradas y autores cristianos. El trabajo
de Pouderon está muy bien documentado co¡r acertadas perspectivas en los
análisis de log textos. subrayamos, primero, el contexto inmediato de La
súplicø (presbciø: ancianidad-embajada) dirigida al Ðmperador Marco Au-
relio Antonino y a Lucio Aurelio cómodo, hacia el 1zz, misiva que denota
las acusaciones contra los crisüianoa: ateismo, antropofagia e incesto. En
cuanto al sentido de embøjødø., se observa que las delegaciones enviadas a los
emperadores.no eran raras (s5-oz). Por lo que se refiere al rrøtodo sobre Ia
rcsu¡recci6n (62-114), se defiende su autenticidad, se examina su contexto
inmediato y su trasmisión, se destina a un público erudito deseogo de cono-
cer mejor y abrazar la nueva doctrin¿ obstaculizando, sobre todo, el influjo
gnóstico. Atenágoras, aunque supon conciliar en un sistema global y coh!-
rente las antiguas ûlosoffas con las enseñanzas de la fe cristiana, es, entre los
apologistas del siglo II, el más interesante por su volunùad de transación, su
comedimiento, su cultur¿ y su deseo de no rechaza¡ ni su fe, ni los grandes
principios ûlosóficos que influyeron en su formación juvenil.

A. Segovia
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E. RoBILLARD, Juatin. L'itinéraire philosophique (Recherches,

NS, 23) Montréal - París, Bellarmin/du Cerf, 1989, 172 págs'

Edmond Robillard, üeólogo, dramaüurgo y especialista en temas históricos,

ttana en este volumen el iüinera¡io ñlosóûco de San Justino, reconocido como

.l prirr,", filósofo cristiano, descubriendo 15 fases en dicho proceso: l. El

uncuentro con Tlifón. 2. Aspectos de la ta¡ea filosóñca que e8 investigar

sobre lo divino. 3. La Sabidurla y su unidad perdida, siendo asl que es rlnica,

como la verdad. 4. Encuentroe fallidos con loe estoicos, los aristotélicos y

los pitagóricos. 5. Platón y las alas del esplritu. 6. La Filosofla, deber de

to¿å nolbre. 7. Lafilosofla como ciencia del ser. E. ¿Existe una ciencia de

Dios? 9, La connatur¿lidad del alma con Dios. 10. Incoherencia de la me-

tensomatosis: naturaleza de las almas, a propósito de la metamorfosie y de la

reincarnación. 11. El alma ¿es ingénita e inmorüal? 12. Laa almas ¿pueden

sufrir y morir? 13. El alma ¿es ella la vida o la tiene? 14. Jesucristo' anun-

ciado ior los verdaderos profetas. 15. La frlosoffa sola es segura y provechosa.

EI traabrjo de Robillard es un continuo comentario sobre la versión francega

de la obra de Justino Dió,togo con Tlifón, con referencias continuas a filósofoe

paganos y Padres de la Iglesia. Nota bien el autor que a ûnes del siglo pa-

,.ão ," pretendla sostener que Jusüino posefa un mezquino conocimiento del

pensamienüo judlo y del platonismo; pero hoy se le considera como uno de los

iestigos más importantes del platonismo medio, y se reconoce la seguridad

de s; erudición judfa. Ðl Diótogo se abre el año 132, cuando el emperador

Adriano habla desencadenado una terrible guelTa contra los judlos de Palee-

tina. En este ambiente el Diólogo presenta al judlo Tbifon con un anciano con

quien habla, ante todo, sobre la ûlosofla. Luego, el debate se desarrolla con

eì trasfondo de la disputa entre judlos y cristianos, entre la Ley de Moieés y

la mesianidad de Jesús de Nazareth. El miemo auüor ne ofrece una slnteeis

de su comentario, que sin duda refleja el mérito del estudio, al confirmar la

actitud actual de la investigación en torno al Diólogo: la filosofía se. refiere

a Dios, dejando a un lado alos pitagóricos y platonizantes; los griegos no se

ponen de acuerdo y apenas dejan sitio a Dios en 8us especulacionesr con erTo-

i", ,obru El. Justino, üras haber examinado las diversa,s posiciones, se pasó

al platonismo porque éste inicialmente consideraba a la filosofla como nver a

Diosn, 
"r, "ou.,to 

ol ho*b.u es capaz de verlo. En esta perspectiva, Jusüino

se retira a una playa desierta donde la contemplación de Dios era más fácil;

pero encuentra a un anciano, el Logos del Padre, quien después de haber

ãemolido las pretensiones de Justino de llegar a Dios sólo por la dialéctica'

lo invita a abrazar la única ûlosofla que conduce a Dios: la de Cristo. Sobre

los sugestivos temas del fuego y la dicho, cf 148s'

A.S. Muñoz

w'R. SCHoEDEL, Die Brie|e des Ignotius Von Antiochien, Bin

Kommentar. Aus dem a¡nerikanischen Englisch übersetzt von Gisela

Koester. Munich, Chr. Kaiser, 1990, 472 pâgs'
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En 1985 (Philadelphia, usA) fue publicado el original de esta obra de
schoedel titulada lgnatius of Antioch, cuya ùraducción alemana presenta este
volumen de la serie Hcrneneio-Komntcntor, añadiendo al título àl d" co*ro-
tario, a cargo de G. Koester. Ésta advierte que esta versión del texto griego
del santo estriba en la de J,A. Fiecher, Die Apostolischcn Vriúe r, Darmstadt
1956, 109-225. Por la antigüedad de las c¿rtas en la época del primitivo
cristianismo, su contenido teológico y sus c¿rracterfsticas lingüfsticas, este
episùolario merecla ser puesto al alcance del lector de lengua ul"rnum con el
rico comenta¡io de schoedel. En la larga Introducción, el autor desanolla
los temas: Tladición cristiana de las cartas, describiendo sus tres recensio-
nes y notando la opinión dominante actual. c¿rácter literario de las mismas
subrayando v.gr. los elementos hlmnicos y las citas y alusiones. ci¡cuns-
tancias históricas y sociales en la comunidad del santo y en relación con
Roma. Ambiente religioso y espiritual, p.ej., respecto de las religiones de los
misterios y de la gnosis, ¿dem¿ís del helenismo judfo. Temas tratados por
Ignacio: Dios, Encarnación, Eucaristfa, unidad, Ministros eclesiásticos de la
comunidad, Carne, Esplritu, Carne y Sangre, Fe y Amor, Esperanza, pasión
y Resurrección, comienzo y Fin, Dioe arcanzado e Imitacia" 1te-za). sigou
el texto traducido al alemán y un comentario muy erudito 

"or, 
,rorrr""or*

notae, abundante bibliografia y recurso a ras fuentes, incluldos los papiros.
Podrfamos apuntar, v.gr., la exposición de los grupos de la incipiente orga-
nización de la Iglesia en su8 ministerios: obispos, sacerdotes y åiá"orror. y
el comentario a la c¿rta más emotiva del santo: la dirigida a los fieles de
Roma. Basta un dato: la excelente expricación de la famÃa frase del futuro
mártir que deseaba converti¡se en npan puro de Dioso entre los dientes de las
fieras (cf 282, nota 3).

Sisnum pietotie.Festgabe für CoRNoLrus pErR", t^lr:-:ïÏ
zum 60. Geburtstag. Herausgegeben im Auftrag cles Augustinus-
Instituts der deutschen Augustiner von Adolar zumkeller osA. würz-
burg, Augustinus-Verlag, lg8g, tXry * 620 págs.

Homenaje a C.P. Mayer, especializado en temas agustinianos, al cumplir
sus 60 años de edad. 

-14. 
wernicke bosqueja el curriculum útoe (xxxix-

LVI), al que sigue la lista de ras pubricaciones de Mayer (LVI-tiIv). ta^s
colaboraciones se distrib-uyen en 7 partes: I) personalidad y obra de Agustín(: A). E. Lamirande, Cuando Mónica, rnud.u de A, toma la palabra. A.
Zumkeller, La proyectada unión 

"onyugal 
de A y la separaciór, d" ,r, .or,_

cubina. Tlasfondo históric*cultural y jurrdico. T. Raveaux, "Adversus Ju-
daeos' ¿antieemiùismo de A? J. Doignon, Evoluciones estoicas de A. G.c.
Stead, De møgistro, punto de vista ûlosófico. J.K. Coyle, Dos tratados De
moribus. Notas sobre la historia textual. v. Grossi, ¿Todavía sobre la unidad
de las confesiones? E. Feldmann, polémica de A contra Mani. II) Ambiente
intelectual' F. Decret, Aspectos de la iglesia maniquea. Notas soúre ros mss.
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de Tebessa. C.M, Kasper, Contribución de los monjes a la evolución de la

controversia de la gracia en el Sur de las Galias. III) Cuestiones filológicas.

G. Bartelink, Notas sobre la relación de A con el lenguaje popular' A'A'R'
Bastiaesnen, Algunas observaciones acerca de la terminologla del marti¡io en

A. B. Kursawe, sentido ð,e escitare en A. IV) Antropología. G. Pfligersdor-

frer, Philolcaliay amor de Dios: Platón y A. S. Alvarez T\rienzo, Velle-Poese:

Un tópico antropológico-moral agustiniano. T'J' van Bavel, La mujer como

imu.gen de Dios en el De Trinitote XII. S. Soennecken, El papel de la mujer

"r, 
.l D, Genesí od, litterarn, V) Teologla de A. M.-F. Berrouard, La perma-

nencia a través del tiempo de la fe en Cristo según A. G. Bonner, "Christus

sacerdos, Raíces de la polémica antidonatista de A. R. Dodaro, uChristus

Iustusny el miedo a la muerte en la disputa de A con Pelagio. F.J. Weis-

mann, baracterísiicas eclesiales-comunitarias de la crisüologla de loe n1Yac-

tatus in Johannis Evangeliumo, D. Dideberg, Caritas. T.G. Ring, Rom 7 en

las Enarrotiones ;n, Psalmos. A. Schindler, Justiûcación imputativa en A.

vI) Espiritualidad y Pasùoral. F. Gát, Admirable perspectiva del misüerio en

A.' J. òroz Reta, Conversión a la fe y virginidad de la mente. A. Fitzgerald,

La limosna en los escritos de A. M. Klðckener, Prefacio eucarlsüico en A.

B. Studer, "Delectare et prodesseo, un principio exegético-homilético en A.

VII) A y la posteridad, con diversos trabajos, v.gr' I' Opelt, A en Danüe; A'

Toirdã, Gracia y libre albedrlo en A y Lutero. H.M. Biedermann, A en la

nueva teologla griega y C. Patock, A en la lexicografla soviética. En suma:

por la variedad y el contenido de las colaboraciones, se trata de un digno

homenaje aI insigne historiador sexagenario c.P. Mayer. Dado el carácter

de nrresira revista, nos inüeresan, ante üodo, los temas teológicos, p.ej' el de

Dodaro (Slf-SOf): Cristo como ejemplo de justicia en el debate con Pelagio

y el de Schindlur (aOS-lZS): minucioso cotejo entre A y Lutero en lo que se

¡.ufr"r" a la justificación, Como cuestiones curiosas apuntamos, v.gr. Io rela-

tivo a Ia teologfa griega y A; el de Biedermann (60$443); y "t lo filológico,

Kursawe, Sentido de cxcitørc en A: sujeto, objeto y ñnalidad en su empleo'

comparándolo con el uso de los autores paganos (217-230)'

A. Segovia

J. VISO¡¡À , Pseudo lppolito, In sonctuìn Pascha. Studio, edizione,

commento (Studia Patristica Mediolanensia, 15) Milán, Vita e Pen-

siero, 1988,548 Págs'

La homilla In Sanctum Poscha, viene suscitando especial interés en los

últimos decenios entre los investigadores de la época patrlstica, concreta-

mente desde 1925 cuando Ch. Martin publicó un.artlculo (RSR, 16) en torno

al interrogante sobre la autenticidad de un Pe¡à tou Poscho de San Hipólito
que ." había descubierto, y donde por primera vez apaxece la homilla asociada

ul ,rombr" de Hipólito de Roma entre las obras de antiguos catálogos, en Eu-

sebio y Jerónimo. En 1950, P. Nautin editó la obra (sch 27) e hizo corriente

la opinión de que se trata de una Homilla directamente influída por Hipólito,
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y eEcrita en la segunda mitad del siglo IV. En 1967, R. cantalamessa vuelve
sobre el tema, dentro de su investigación sobre la ùeologla del Asia Menor
en la segunda mitad del siglo II; obra seguida de uns serie de estudios del
mismo investigador, con alusiones al tema, hasta lg?g. Giuseppe visonà,
que enseña historia de los orfgenee crietianoe en la Universidad católica de
Brescia, nos ofrece el presente volumen donde, después de examinar estos
y otros datos, propone el status quøestionis (25-BB), notando las normas
seguidas en la presente edición de la Homilla. Bajo el punüo de vista textual,
tiene en cuenta el nuevo control de la tradición manuscrita y la aportación de
nuevos tegtimonios. Tanto en el Estudio introductorio como en el Coment¿¡io
a la Homilla, visonà no pretende cerrar la cuestión, sino sólo dar diversas
pistas y proporcionar amplio maüerial de documenùación rltil para el difícit
enmarque del texto, rico en aspectos de las tradiciones paacuales, exegéticas
y doctrinalee (crist'ologla¡ l.ne¡matologfa) y liùera¡ias (riguroso binitarlsmo).
El estudio previo (39-189) da la impresión de ser exhaustivo por lo que
atañe a temas que pueden arroja,r nueva luz sobre ra problemiticu, ,.gr.
acerca del género literario, dentro de un contexto litúrgico, introduciendo el
texto blblico y examinando la economfa del Logos. El coüejo del pcri pøscha
aaume un gran relieve en cuanto al ùema de la concepción teológica (ss-so),
ya insinuada, sin conexión con aspectos estrictamente polémicos. Asimismo
llaman la atención el binomio Pøscuo-Escøtologlø (63-66), en plan exegético;
la-tipologla (E3-so); y el esrilo, junüo con el léxico (tz3-181)- por lo que sè
reûere a la presente edición, notamos que el códice más antiguo utilizado es el
c (cryptoferratensie B.a LV [siglos vIILxl). por eu partl visonà subraya
la aportación de los códices A (vat.gr.1803 [siglo xl]) y s (oxon. Bodleianus
Auct. D.3.7. [comienzoa del siglo xvlll). A continuación se ediùa el texto
griego de la Homilla con versión italiana (290-51E) y un amplio comentario
(321-51s) eruditfsir'o, con frecuentes referencias a autores antiguos (cf lista
530-545). Muy de agradecer el Indice de vocablos griegos (524129).

A. Segovia

3. Teologla

ÆcIDIUs Rotrl.nNus, opera omnia. I. catalogo dei manoscritti
(457-505) 1/5* Repubblica Federale di Germania (Monaco) a cura di
Barbara Faes de Mottoni. (unione Accademica Nazionale. corpus
philosophorum Medii Aevi, Testi e studi, 10). Firenze, Leo s. olschki
editore, 1990, XLII * 350 págs.

En ATG 50 (19s7) 480s, reseñábamos er primer volumen de las obras
completas del filósofo y teólogo agustino Gil de Roma. Alll se daban datos
biográficos y bibliográñcos de este autor medieval y se reseñaba el catálogo
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de manuscritos (195) conservados en la Biblioteca Apostólica Vaticana. En el

presenùe volumen se trata de los mss. 45?-505 de las obras de Egidio exieùen-

les en la Bayerische Staatsbibliotek de Munich. En plan editorial y práctico

, se pone el eubtltulo 1/5 para deaignar la-descripción de los mss. muniquesee

de las obras de Egidio, conforme a las siguientes caracüerlsùicas: gran parte

de ellos son ta,rdlos, cartáceos, misceláneos y compuestos. Su contenido ee

preferentemente teológigo-moral, de origen alemán, integrando en esta de-

nominación loe de la^8 regiones au8ùrlacas del Tirol y de salzburgo. Los que

llevan fecha son, al menos en parte, de los siglos XIV y XV' Estos, y otros

daùos, se contienen en el Prólogo (V-XVilI). Siguen las normas de catalo-

gación y.una copiosa bibliograffa (xxvII-xtII). ta descripción de los mss.

ãmpieza con eI 457, Clm 245: Supcr sccwdum librum Scntentioru¡n, dist.3,

q.2, afi.Z. Años, aüaduras, composiciones, escritura y adornos, correcciones
j anotaciones, contenido, origen, historia y biblioga,fia (S-fO). Esta riqueza

de datos, que se suele repetir en las siguienües descripciones, es la que da un

indiscutible valor a éste y otros volúmenes del Catálogo, y viene a ser modelo

en su género. Ðs también de agradecer la abundancia de Indices (ZaZ-SSO):

de mss, de Incunables, de las obras de Egidio, de los ,Incrpdú, de los nombres,

obras anónima,E y de materias notables, el bibliográfico y el general. Noe

regultan muy significativoe loe testimonios que preceden a loe Indices (263-

271). Se trata, sobre todo, de dos escritos muy estimados en diversos mss:

Hymnus in fociem Sølaatoris y Sermoncs de Corpore Christi conservadog en

diversoe mss. en alemán y en latln. Cf asimismo el Apéndice (ZlS y 282) con

ulteriores datos acerca de ambas piezas.

A. Segovia

Lee ønøthèmel du xvI siècle sont-ila oncore octuele? París, cerf,
1989, 306 págs.

Este volumen recoge los estudios y propuestas de una comisión mixüa

evangélica (en su mayorla luterana) y católica en torno a los anatemas y

condenas recfprocas de ambas iglesias en el siglo XVI. Egta comisión, for-

mada por importantes personalidades eclesiales como Mons. Lehmann, K.

Kerùelge, rff. Kasper, H. Fties, H. Mayer, Pannenberg, J' Hoffmann, etc' ha

debatido los problemas concernientes a la teologla de la jusùificación, que

es donde el acuerdo es hoy más generalizado, la doctrina general de los sa-

cramentos (con la problemática de la gacramenüalidad de la confrrmación,

matrimonio y unción de enfermoe como puntos mayores de disensión), la de

la eucaristla (relativizando las diferencias en lo que concierne al sacrificio y la

diversa forma de explicar la presencia y la siempre diflcil temáüica del minis-

ùerio, donde el mayor escollo sigue residiendo en la concepción del minisüerio

apostólico, su conexión con los obispos y la problemática acerca de quién

tiene capacidad para ordenar).
Este estudio, que sigue a los que motivó el cenüenario de la Confessio

Augustana y al Documenüo de Lima, muestra cómo exisüe hoy un amplio

acuerdo en la üeologfa que todavfa no tiene refrendo oficial en las lglesias'
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Los anatema^B múüuoe del siglo xvl apa.recen hoy en gran parte desfasados,
dada la evolución dogmáüica que han tenido ùodas las Iglesias. otras ve-
ces persisten' pero en gran parte han perdido eu carácter radical que hacía
imposible la unidad. En cualquier c¡uro, el presente estudio muestra la im-
porùancia de una inùerpretación contextual, histórica y abierta de los grandes
textos del pasado y la inviabilidad de una lecùura fundamentalista y que no
üiene en cuenta el contexto a la hora de afrontar los problemas dogmáticos.
El ecumenismo eigue vivo en la lglesia y el acuerdo incompleto, pero cre-
cienüe, de los teólogos de las diversa^s confesiones deja abierto un horizonte
de esperanza para el futuro.

J.A. Estrada

G. BAUDLDI", Erlõeung oonr Stiergott. Christliche Gotteserfah-
rung im Dialog mit Mythen und Religionem. Munich - Stuttgart,
Kösel - Calwer, 1989, 436 págs.

Hace una profesión de fe en el valor del lenguaje de ûguras y símbolos,
en particular para la hisüoria de la salvación y redención, convencido de que
no es cuesùión sólo de pastoral, sino que todas las disciplinas de la teologla y
su diálogo con las ciencias humanas üienen que verse implicadas. Ha enten-
dido que la interpretación de los mitog propuesta por R. Gira¡d es de gran
importancia. Dado el ca¡ácüer interdisciplinar, entre teología y antropología
culùural, reconoce la imposibilidad de aba¡ca¡ todos log conocimientos que
serfan necesarios. No pretende hacer trabajo especialiøado, sino desarrollar
una opción cristiana en la pregunüa por el gentido y ûnalidad de la historia
de la culùura y de la religión. El diálogo, que hay que llevar haeta el ûnal en
el campo histórico de la experiencia, será la orientación fundamenüal de su
ùrabajo. Busca,rá en ritos, slnrbolou, rnitos y cuentos la experiencia de un¿
realidad transemplrica. Con el diálogo la fe cristiana perderá el carácter de
superestructura. Thatará, primero, de una experiencia de Dios aún indiferen-
ciada, interpretada como experiencia del poder superior y de lo tremendo. se
pregunta por esta experiencia en la Biblia. En una segunda parte se hacen
distinciones, partiendo de la teologla crietiana que ve en la revelación de Dios
acontecida en Jesris, y en la experiencia que de ella ùienen los disclpulos, un
carácter trinitario (lo que el mismo autor ha tratado en su obra Jeeus im
Spiegel scincr Gleichnissc), hijo e hija, vienüo y respiración, padre y madre
son sfmbolos triniùarios de Dios en la Biblia. En los mitos, cuentos, religiones
y fenómenos culturales busca experiencia¡ semejantes.

A pesa^r del tltulo, la obra quiere presentar una visión de conjunto de las
religionee. ¿Es suficientemente signiûcativa la selección de fenómenoe religio-
sos que se presentan? Me parece que no. Lo propio de una cultura cazadora
habrla que verlo en relación a otros tipoe de cultura. Habrla que mencionar
el cielo y con él todo lo uránico como hierofanla fundamental, imprescindi-
ble para hablar del Dios de Jesús. Es de estima¡ que el planteamiento del
autor no sea el que predominaba en la nescuela de la historia de las religio-
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nes,, pero me p¡rxece que falüa una orientación de conjunto en esa compleja

historia, necesaria para establecer una comparación con lo cristiano.

D. Barón

C. BLANoHETTE, Pénitence et Euchoriaúie. Dossier d'une ques-

tion controversée (Recherches, NS, 21) Montréal - París, Bellarmin -

Cerf, 1989,336 págs.

Claude Blanchette, di¡ector de un programa diocesano pa,ra la formación

de seglares en cuanto a los ministerios, tiene como objetivo en esta obra

descubrir, a través de la tradición cristiana, la conexión intrfnseca entre los

sacramentos de la reconciliación y la Eucaristla. En la acùualidad pastoral

y teológica de la Iglesia exisüe un problema: unos sostienen que' siendo la

Eucaristl¿ el sacramento por excelencia de la reconciliación, esüá permitido

comulgar en estado de pecado mortal siendo suûciente un acto de contrición
perfecüa con el deseo de confeear en la próxima ocasión. Otros deûenden

qo" 
"r necesario habitualmenüe confesar anteE pa¡a una participación digna

de la Euca¡istla. He aquf los principales Ùemas elaborados en la densa obra:

Sobre la discusión acerca de la razón de ser, ante üodo, de la devoción de la

comunión frecuente, empezando con loe orlgenes de la controversia hasta el

Laterano IV, y de éste haEta lbento. clarificación de la doctrina del Magis-

terio, bajo Plo xI y Plo xII. Nuevas perspectivas bajo Pablo vI y Juan Pablo

II. Primera comunión y primera confesión. Diálogo en la lglesia: Plo x, Pablo

VI y Juan Pabto IL Eucarisùfa y liturgia: tradición en Orienüe y Occidenüe.

ElaLoración teológica: la Euca¡ietla como acontecer ealvlûco (J.- M.R. Ti-
llard). un doble sacramento del perdón (J. Ramos-Regidor): ojeada sobre

la tradición, v.gr. de nuevo, 1Ïento. Regreso a santo lomás (F. Marinelli).
Estado actual de la cuegtión: retorno a Tlento. Tentativas de elaboración

teológica, v.gr. M. Flick, G. Flores Garcla, R' Falsini, P. Adnès, J. López

Martin, Comisión Teológica Internacional. Precisiones del Magisüerio bajo

Pablo VI y Juan Pablo II. Conclusión general: ensayo de slntesis; posibles

soluciones. Blanchette eecribe v.gr.: nPodemosr con los matices necesarios,

caliûcar a la Euca¡ietla como sacramento de la reconciliación eclesial' (300);
ula Eucaristla remite todos los pecados que no destruyen radicalmenüe las

gracias bautismales; cuando el pecador ha roüo la alianza con Dios, enton-

ces es el sacramento de la Penitencia el qr¡e revive las gracias b¿utismaleso

(301). La obra de Blanchetüe es particularmente valiosa por la gran cantidad

de documentación. Destacamos el discurso de Juan Pablo II al tribunal de

la Sagrada Penitenciarla en 1981, y la cita del canon 916 del nuevo Código

de Derecho Canónico de 1983: en amboe cÍrsos 8e alude al Concilio de Tlento
(268s).

A.S. Muñoz

R. Bil,zquDZ, Tradición y espeîonzø. (Bibliotheca salmanticen-

sis. Estudios, 113) Salamanca, Univ. Pontificia, 1989, 217 págs.
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El auüor, hasta hace poco profesor de üeologla en salamanca, y actual-
mente obispo auxiliar de Santiago de Compostela, reune g a¡ùlculos en torno
a dos centroe de interée: la cristologla y la eclesiologla. El tltulo, "Tladición
y esperanzao, quiere expresar dos dimensionee del hombre y de la lglesia, que
han orientado au teologla. Los artlculos crisüológicos se intitulan: Míserere
d'cl hombrc y Pøsi6n dc Jestcristo, La misericordia divina en el Misterio
pascual, la Tlinidad santa y los sacramentos de la Eucaristla y de la peni-
tencia en las encfclicas triniüa¡ia¡ de Juan Pablo II. Está sentado a la derecha
del Padre. Los eclesiológicos son: Reflexiones desd,e lo eclesiologíø sobre eI
comíno d,e ¡enovøcí6n dc lo lglesio en Espoñø, F¡aternidod cristiønø y mí-
nisterio ordcnød.o cn la est¡ucturo lundamentøl d,c la lglesio, Lø lglesia en Ia
cxperiencio mlstico y en lo hísto¡io dc santa Tcrcao d,e Jesús, confercncíøs
Episcopøles g testificociûn øttorizøda del Eoøngclío, Fc crístiøno y religiosi-
dod popalor". T}es de esüos axtfculor pa¡ecen no haber sido publicados antes,
puesto que no hay referencia al lugar de su publicación: el de la Tlinidad
y sacramentos, el de la fraternidad crigtiana y el ministerio, y el de la fe
crieüiana y religiosidad popula^r.

E. Barón

J. CAILLoT, L'éuangile de la communicaúfon. pour une nouvelle
aproche du salut chrétienne.(cogitatio fidei 152) paris, cerf, 1ggg, BT4
págs.

El libro de caillot ee ante üodo un libro de teorogfa fundamental que,
de acuerdo con la mentalidad contemporánea, 8e preeenùa como ouna lectur¿
entre otras del cristianismo para hoyo, que se þregunta cómo conducir al
misterio cristiano, respetando la (perspectiva', donde la contingencia de la
existencia nos ha colocado. El auüor realiza ya desde el principio un excelente
análisis de nuesùra situación acüual, condenada a lo fragmentario ¡ a pes¡rx
de la ambigüedad y de la inflat ión del ùérmino ncomunicacióno, cree que no
poderrros renuncia¡ a él como el hecho humano total que mejor describe nues-
üra firritud. Lo tlnico que echo de rnenos en eeüe excelenùe análisis es alguna
alusid,n al autor, no francés, que ha dedicado toda eu vida prácticamente al
tema de la comunicación. Me refiero a J. Habermas, al que no encuenüro
citado. La ausenci¿ de un fndice de autores y lo breve de la bibliografia me
hace,n ser cauto en esta afirmación, pero yo ciertamente no he encontrado
ninguna referencia a la teorla de la acción comunicativa. De todas formas en
su propia lengua francesa con Levinas, Ricoeur, Lacan, etc tiene maùeriales
de sobr¿.

La obra se divide en tres partes: l. problemática, 2. práctica, s. Teorla.
La primera se cenùra en el tema de la comunicación y el cristianismo y en
ella en los temas de alegrfa, deseo, alteridad ("la herida de la alterid¿dn. Eltotrot obliga a dirigirse a él y a escuchar permanentemente y estos gestos son
sieinpre creadores, cf. p. 125). La tensión entre lo hebreo y lo griego, que
ha caracterizado el nacimiento del cristianismo y que le hace cojear áusde
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el principio, es en realid¿d una bendición como principio de crecimiento y
de regulación del deseo cristiano, de tensión entre conüinuidad y plenitud de

una parte y de ruptura y novedad de otra, que es también un esfuerzo de

realización. La segunda parte ee un acercamiento al NT como comunicación

y, aunque analiza algunos texüos concretos en este sentido, el acenüo 8e pone

sobre todo en el modo de acercamiento al texto. La üercera Palte eB teorla
de la santidad de la Escriüura y en ella reaparece el tema de la necesidad

de re-creación continua, de üraducción, el Pentecostés sin fin, el éxodo que

caracteriza al cristianismo ya desde el principio (el abandono de Jerusalén)'

El libro es sugesùivo y estimulante p¡lr¿ orienta¡ de forma nueva una

teologfa fund¿mental. Creo que hubiera sido bueno que el autor no abusara

del argot lacaniano. El libro hubiera ganado en claridad y en acceso a un

cfrculo más exteneo de lectores.
R. Franco

J.A. CARRAsco, OCD , Son José, ¡nodelo de eepirituolidad'crie-

tiona. Valladolid, Centro Español de investigaciones josefinas, 1990,

197 págs.

FÌay José Anùonio Carrasco, especializado en üentas relativos a S. José,

elige ahora el de la espiritualidad del Santo. Tlas indicar el aspecto teológico,
va recorTiendo las vi¡tudes ùeologales y cardinales respecto de José. El método

seguido tiene cierta originalidad, no sólo con esta misma temáüica, sino por
recurrir (suponemos que por la poca ab[ndancia de casos directos del Santo)

al AT y a las auüoridades judlas: Talmud, Mishná y Enciclopedia Judla para

captar la espiritualidad judla que debió vivir José ya antes de converti¡se en

esposo de Ma¡la y padre de Jesús. Luego traüa de las vi¡tudes teologales

y morales del santo, conforme a los daüoe del Evangelio de la infancia de

Jesús. Sólo apuntamos algunos ejemplos p¿rra que el lector sepa valorar el

conjunto de esta curiosa obra. Lfmites que tuvo la exüensión de la fe de

José (37-40). No podemos saber los grados del amor a Dios de José (78-
31). La paciencia en los libros Sapienciales y su aplicación al Santo (e9-fOa;

104-106). A propósito de la justicia, se habla de la amistad, de la oración y
contemplación, etc. Por lo que atañe a la fortaleza (US-tSe) se observa en

José su magnanimidad y su hulda de la vanagloria. En cuanüo a la templanza
(151-159), se incluyen en el tema la humildad, la virginidad y la pobreza. En

evidente plan pasùoral se añade un Anexo (137-193) con oraciones a San José.

A.S. Muñoz

D. CoMPosrA, .ta nuouø morole e i suoi problemi. Critica siste-

matica alla luce del pensiero tomistico. (Studi Tomistici, 38) Roma,

Pont.Accad.di S.Tommaso-Libr.Ed.Vaticana, 1990, 194 págs.

En señal de fidelidad a la doctrina moral del Angélico y a las enseñanza de

los Papas, en particula.r de Juan Pablo II, Darlo Composta, Secretario de la
Academia de Santo Tomás y profesor de la Universidad Urbaniana de Roma,
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expone aquf un¿ serie de temas en torno a l¿ Nueva Moral (:NM), su historia,
sus fuenùes, sus formas y su opción fundamental. El autor concluye notando
la diverga epistemologla de ambas teologlas morales: la tradicional ùomista y
la nueva inquiriendo el fundamento de la moral teológico-filosóûca, las raices
de la tensión moral y la ba¡e antropológica para terminar observando que es
inrltil el concordismo entre la NM y la moral tomlstica en cada una de las
tesis especfûcas. Hay que recurrir a las raices del hecho moral originario.

Esta exposición de composta se caracteriza por su solidez doctrinar y el
profundo conocimiento de los moralisüas modernos. Históricamente la NM
ap.r¡ece como moral autónoma, propagación de la cuestión de i¿ peculiaridad
de la ética cristiana del perlodo 1960-1965. Teóricamente la NM viene a
ser la expresión expllcita del método trascendental que usurpó, después de
1968, las formas de la moral autónoma prescindiendo de las fuentes de la
revelación (cf e9), El capltulo más destacable noe p¡rece ser el III (g4-s8)
sobre el citado método trascendental adoptado por la NM y su génesis en la
teologla luterana (35-39), además de la evolución del mismo método en H.
Gadamer (139-t4g).

A.S. Muñoz

_ H. DENIS (dir.), Le mariage, rn sacletnent pour lee crogante?
Paris, Cerf, 1990,275 págs.

Para recibir el sacramentos del matrimonio ¿es necesaria la fe cristiana?
Aunque la respuesta afirmativa a eeta pregunta parezca demasiado clara, son
cada vez más, en nuestros ambientes degcristianizados, las parejas de perso-
nas no practicantes y descreldas que quieren celebrar sacramentalmente su
compromiso de amor mutuo. Eeta situación paradógica de dar un sacramento
a porsonas que 8e considcran crietianas por el hecho c¿si exclusivo tle estar
bautizadas, ha provocado una amplia blibtiografia pasüoral para el análisis
de esüas situaciones.

El estudio que ahora presentamos ee fruto de un trabajo prorongado, que
ha pretendido acerc¡ì.rse desde una óptica pluridimensional, donde no sólo la
teologla y la pasüoral, oino las ciencias humanas y la historia, aporùen los pre-
supuestos necesaxios para una reflexión de conjunto. Los datos sociológicos y
culüurales sobre la evolución reciente del matrimonio y de la vida en pareja, la
teologfa y la historia del maùrimonio cristiano, y los problemas de la práctica
pastoral, son los capftulos previos que llevan a las conclusiones finales, como
posibles horizonües que podrfan ser de utilidad para el futuro. No aportan
ningún cambio especial, ni lo preüenden, sino que insisten en la necesidad de
mantener el equilibrio entre una intransigencia eacramenùal y una excegiva
aperüura comprensiva, señalando aquellos aspecùos sobre los que se deberla
ineisth con mayor fuerza. una lectura enriquecedorô para los interesados
sobre el tema.

E. Lôpez Azpitarte
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La doctrine de lo réaélotion diuine de saint Thomaa d'Aquin. Actes
du Symposium tenu a Rolduc, les 4 et 5 novembre 1989. Recueil publié
sous la direction de Léon Elders, SVD. (Studi tomistici, 37) Roma,
Pont.Acc.di S.Tommaso - Libr.Ed.Vaticana, 1990, 278 págs.

Ponencias del Congreso celebrado en la Abadla de Rolduc sobre el pen-

samiento de Santo Tomás en 1989, en concreto sobre su doctrina de la re'
vel¿ción. L. Scheffzyk muestra que los asertos contrarios de algunos autores
y la doctrina de loe Vaticanos I y II son complementarias, según se detecta
en Tomás, en cuanto que considera la revelación como una comunicación so-

brenatural del conocimiento y una automanifestación de Dios al hombre. A.
Blanco, estudia el comenta¡io del Sanüo a Jn 14, 6, bajo el lema Palabra y
Verdad. L. Hödl se fija en las Veritøtes f'd'ei cotholicøe y la analogla de la
verdad en la discusión medieval de las Facultades. Ph. Delhaye se reûere a

la moral revelada y la natural, en la Carta a los Romanos. R. Schenk analiza
la frase Omnis Chrísti octio nostrø est ínstructio. Hechos y dichos de Jeerls

como revelación, en Tomás. L. Elders, El Santo sobre la Biblia cor¡o medium
de la divina revelación. J.- H. Nicolas, Aspectos epistemológicos de la reve-
lación. J.-P. Torrell, Relación del tratado de la profecia del Angélico con la
teologfa de la revelación. B. McGregor estudia el tema tripartito: revelación,
credos y misión salvlfica. G. Cottier examina los moùivos de credibilidad de

la revelación, según Tomás. J. Schumacher dilucida el concepto de revelación
en el modernismo. J. Stöhr hace algunas observaciones acerca de algunas
nuev¿É teorlas de la experiencia no concepùual de la revelación.

La minuciosidad de los esüudios sobre el üema en Sanüo Tomás y el pene-

ürante conocimiento, en general, de la moderna investigación de protestanües
y católicos son los méritos más salienües de las ponencias, que, por otra parüe,

no reflejan siempre necesariamente el sentir de la Academia de Santo Tomás,
según nota Elders en la Introducción (11).

A.S. Muñoz

CH. DoHMEN, Schöplung xnd Tod. Die Entfaltung theologischer

und anthropologischer Konzeptionen in Gen 2/3. (Stuttgarter Biblis-
che Beiträge, 17) Stuttgart, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH,
1988, 331 págs.

La obra, trabajo de habiliüación en la Universidad de Bonn, comienza
precisando el texto (Gn 2,4b-3,2A1 y el tema. Precisax el ùema ya no es tan

fácil. Estos dos capltuloe del Génesis han dado pie a toda clase de estudioe

sistemáticos. El autor enumera dos grupos distinüos, según se ürate de inclui¡
estos capftulog en un contexüo (teologfa sistemática, docùrina de la creación,

antropologla, pecado, pecado original, el mal, la muerte etc, sin olvidar el

tema de las religiones comparadas y de los mitos). El segundo grupo serlan

los preüendidos modelos de interpretación, aunque naturalmente no se puede

evitar que los ùemas se solapen. Es claxo que el poner ya al principio un
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determinado modelo de inüerpetación expone a toda clase de reduccionismos,
Aunque el mero hecho de esta^s diversas inüerpreüaciones supone un gran
interés por el üema, el autor, como exegeta, prefiere partir del texto mismo
y cree que pa¡a el ürabajo exegético eobre el texto no se puede tomar como
punto de partida un tema sino un texto. Si con esto el autor no cae en un
reduccionismo, üanto más peligroso cuanto más inconscienüe, de creer que con
su método hisüórico-crftico se acerca sin prejuicios al texto, no me aùreverla
a afirmarlo, dado el minucioso ürabajo analltico que realiza en el capítulo
tercero, pero creo que este peligro no se debe olvida¡ nunca. Por otra parte
es claro que todo inüento de sisüem¿ que no se apoye en un análisis del texto, lo
más aséptico posible, está condenado al fracaso. El autor mismo no se opone
al sistema, sino que trata de funda¡lo en la exégesis del texto.como se refleja
en el tftulo de la obra, el autor toma como tema la creación y la muerte, que no
eE mera conüraposición, sino también tema del desarrollo antiguo y moderno
de este texto. El recorrer el camino que va del ùexùo al tema, o a los temas, en
el que al final se uniñcan, es la ûnalidad de este trabajo, es decir: proporcionar
un fundamento responsable para la uüilización (sistemática) de este texto, que
tenga en cuenta sobre todo la complicada historia de la redacción de este texto
y el problema de su situación en el contexto: ¿principio de la historia yavista
o complemenüo de la historia de la creaciín? La recomendación del autor
¿ los no especialistas en exégesis, de omitir el capítulo tercero (análisis del
üexüo) y pasar directamenùe al cuarto (concepciones) hacen el libro uüilizable
por un prlblico mucho más extenso. Inüeresantes y actuales son también los
excursrrs al final, sobre todo el dedicado al problema del pecado (original) y
al Proüoevangelio' 

R. Flanco

P. EIOHER (Dir.), Dicciona¡io d,e conceptos teoltígicos, l. Amor-
Liturgia. Barcelona, Herder, 1989,659 págs.

Veinticinco años después de la aparición, en vfsperas del Concilio, de
sConceptos Fundamenüales de Teologla', dirigido por H. Flies, aparece este
diccionario de conceptos teológicos que desde la misma introducción de p.

Eicher hace ver el largo camino recorrido por la teologla en estos añoe post-
conciliares. Pocos son los arùlculos que han sido meramente retocados de la
anterior edición. La inmensa mayorla han sido escriùos totalmente de nuevo
por un amplio equipo de colaboradores (más de 100). Una novedad, que
aparece a primera vista, es la abundancia de a¡tlculos dobles: Angel-Satán,
Ateismo-Teismo, etc. Pero lo más importante sin duda es el cambio de orien-
üación y el nuevo lenguaje que corresponde ¿ una teologla postconciliar, que
ha abandonado los moldes del tomismo y que no nació por el prurito de
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emancipaxse del Magisterio, como hace nota¡ el director de la obra, sino por

el estado de necesidad y desamparo de las comunidadee crisùianaa. La deso'

rientación, que la pluralidad de teologlas ha ocasionado de hecho, significa

que Ia üeologla no puede ni quiere sustiùuif la acción de Dios. La edición

de la Fxlitorial Herder eg excelenüe tanto en la impresión como en la encua-

dernación y sólo nos queda esperar que el resto de los voftlmeneE aParezca

Pronto' 
R. Franco

A. F.w¡,1,p , II minieteîo preebiterole. Aspetti dotrinali, pastorali,

spirituali. (Studi di Spiritualità, 7) Roma LAS, 1989, 375 págs.

Como indica el subültulo de esta obra, Agosüino Fav¿le ürata de analizar

tres clases de aspectos del.sacerdocio: los docürinales, que responden a la pre-

gunta: ¿Qué es el sacerdoüe?; pastorales que colresponden a la interrogante:

¿Para qué sirve?; y espirituales, que contestan a la pregunüa: ¿Cómo debe

vivir? A lo largo de la obra, Favale desarolla una serie de temas: l. Misión

salvlfrca de Cristo y de la Iglesia y diálogo ecuménico. 2. Loe ministros de

la Palabra de Dios y de la sanüificación con loe sacramentog. Fxlucación del

Pueblo de Dios. 3. Espiritualidad sacerdotal y sus principales componentes.

Santidad y ascésis.

Las caracterlsticas más significaùivas de cada sección están escogidas con

acierto y deearrolladas con cla¡idad. El mériùo principal de la obra coneisùe

en estribar, sobre todo, en la doctrina del Vatic¿no II y en las enaeñanzas

del actual Ponülfrce. Podrlamos subrayar, p.ej., lo relativo a los componen-

ùes más relevantes de la espiritualid¿d eacerdotal (246-284), concretamenùe

la pluridireccionalidad de la ucommunio' preebiüeral: el Obispo, el Orden

episcopal, unido al Papa, hermanos en el sacerdocio, diáconos permanentes

y seglares.
A.S. Muñoz

R. FISICHELLL, La réuélation. La Révélation et sa credibilité.

Essai de théologie fondamentale (Recherches, n.s., 22) Montreal-París,

Bellarmin-Cerf, 1989, 384 Págs.

La revelación, enüendida no como un concepto formal sino en concreto,

teniendo en cuenta su contenido, es para el autor el objeto de la teologfa fun-

damental. Pretende, por tanto, exponer ùoda la teologla fundamental acen-

üuando su carácter teológico, distinguiéndola de las cuestioneg filosóficas. En

la primera parte trata del aconüecimiento de la revelación en Jesucrisùo. El
Antiguo Testamenüo está visto desde el Nuevo, y la revelación por la cre¿ción

está vista desde la revelación en la historia del Antiguo Testamento. También

perüenece a la revelación en concreto la respuesta del hombre' EE su caxácter

dramático. se inspira enla Teodrømó,tico de H.u. von Balühasar. Añade la

cuesüión de la transmisión de la revelación (Tbadición y Escritura) y acaba la
primera parte con "la verdad de la revelaciónn. En esto último me parece que
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no distingue entre la verdad de la revelación en sl misma y la verdad de la
trasmisión de la revelación. Incluye la cuestión dd la inspiración e inerrancia
de la Escritura. La segunda parte trata de la credibilidad de la revelación
como objeùo formal de la teologla fundamental. La credibilidad lleva a estu-
diar el signo. Pasa de los signos al signo en singula,r. Ðl signo eg el amor de
Dios manifestado en la historia, en la persona de Jesúe. Expone los criterios
de historicidad, que también deberán converger en un criùerio unitario. Los
criterios, de acuerdo con lo que ha dicho de la revelación, se entenderán como
enunciados concretos, no como principios abetractos. El autor conùrapone losncriterios fundamentaleg' al ncriterio derivadoo que consiste en cl cstilo d,c

"Iesús, entendido como estilo de vida antes que como esùilo literario. señala,
también aqul, la dimensión teológica de eeta criteriologfa. En la ncristologla
fundamentalo organiza la materia en torno a loe tltulos de Meslas, Hijo del
hombre e Hijo de Dios, acabando con un rlltimo apa,rtado sobre Jesús resu-
citado. A Meelas e Hijo de Dios se le puede objetar que son designaciones
primariamenùe pospascuales y, desde esüe punto de vista, menos aptas para
la captación de lo prepascual.

En l¿ sfnüesis de su pensamienùo se puede señalar ra frase que cita (p.382)
de Balthasar: nNo hay nada humano en Jesrls que no sea expresión de lo
divino, lo mismo que no hay nada divino en Jesrís que no deba ser comunicado
y revelado a travée del lenguaje de su humanidaflo. se puede objetar que a
veces inüroduce el lenguaje más propio de una teologla que penetra en la
misterio más allá de los llmiües de la fundamental (Enca,rnación, Thinidad).
se podrla degea¡ que tuviera en cuenta más expllciùamenüe la problemática
de la teologfa fundamental a través de la historia, por ejemplo, en torno
a la credibilidad natural o eobrenaùural. por lo demás, la oùra es rica en
sugerencias valiosas que la haçen recomendable,

E. Barón

K. Góûoú, Jesus christua ala sinn d,er Geschichte bci wotfahrt
Pannenberg. (Ðichstätter Studien NF 25), Regensburg, F. pustet,
1988, 284 págs.

No es solamente un teólogo caüólico que toma como objeto de su tesis
doctoral el trabajo ùeológico de un autor protestanüe, sino que ademá¡ se
traùa de un sacerdote polaco, cuyoe primeros estudios ùeológicos se realiza¡on
en la universidad caüólica de Lublin. El conjunto ee t¿n curioso que el mismo
w. Pannenberg se ha sentido obligado a recordarlo en sus palabras de pre-
sentación de la obra y ha aprovechado la ocasión para acentua¡ la unidad del
trabajo teológico, sin menoecabo de las diferencias confeeionaleg. El autor
mismo empieza su estudio proponiendo el carácter paradójico de poner una
perEona histórica, Jesucristo, como sentido de la hisüoria individual, social y
universal. Pa¡a los que conocen l¿ obra de pannenberg la paradoja resulta
algo retórica, porque la respuesta es conocida. Al autor mismo le propor-
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ciona la división del trabajo: 1. Crisùo y la historia individu¿I. 2. Cristo

y la historia social. 3. Cristo y la historia universal. Aunque el ültulo es

suficientemente claro, el auùor se preocupa de delimitar aún más claramente

la extensión de su estudio: no se trata de exponer la üotalidad de la teología

de Pannenberg, ni de su teorfa de la historia o su escaüologfa, etc. Intent¿

además no imponerle a P. un esquema que no Eea el suyo. La temáüica

misma, según el ar¡tor, obliga a un degarrollo circular, concéntrico, en el que

las repeticiones no siempre son evitables. El üema de la nanticipación' es

naturalmente cenùral y el autor le dedica un apaxtado ya al comienno (t,Z.d).

En este tema es quizá, sin embargo, donde má8 se deja sentir la limitación

inevitable de un trabajo sobre un teólogo que en ese momentor con sus 60

años, esüá en la plenitud de su producción madura. Por eeo e8 una lástima

que el auüor del estudio no haya podido utilizar el excelente (y *¿, crltico)

comentario de M. Fbaijó a ese temð en su obra sobre Pannenberg (El sentido

de la hisüoria, Madrid 198E), pero sobre todo el que no haya podido utilizar

Ia obra del mismo Pannenberg, Metophysih und Gottesgeilonke, Göùtingen

1988, donde le dedica un capftulo, que coloca al tem¿ en un nuevo conüexüo

de creación de una metaflsica postkantiana. En este sentido se echa también

de menos la referencia a D. Henrich que tanùa influencia ha tenido en el tema

de esüa metaffsica. Pero esto son las limitaciones inevitables impuestas por

la situación misma y no quitan, en absoluto, valor a la presentación del tema

por el autor.
R. Franco

Gottes Ntihe. Religiöse Erfahrung in Mystik und offenbarunS. Fes-

tschrift zum 65. Geburtstag von Josef Sudbrack, SI, Hrsg. von P'

Imhof. Würzburg, Echter, 1990,452 págs.

G. Ruhbach presenta el perfil biográûco del jesulta Josef sudbrack desta-

cando la actividad literaria, oratoria y pastoral del homenajeado, con ocasión

de cumplir sus 65 años. se fija, sobre todo, en sus trabajos sobre el ecume-

nismo, espiritualidad ignaciana, teologla blblica y ascesis de las religiones

orienüales (21-30). La Introducción co¡re a caxgo del editor (9-20) que fija
su atención eobre el conjunto de las colaboraciones como una conüribución

a la interpretación intelecüual y espiritual del mundo bajo una perspectiva

cristiana, con el tlüulo üan sugerente y amplio en matices Ccrco dc Dros, que

de hecho refleja el mosaico espiritual emergente a lo largo de los siglos. Luego

Imhof va sintetizando el contenido de cada trabajo. Ante la imposibilidad de

enjuiciar nosotroe cada uno de ellos, nos detenerros sólo en algunos que nos

parecen de mayor relevancia. La historia de la actividad de Ramón Lulio por

E. Lorenz lleva el curioso tltulo de Ginnóstico de Iø copacidod de las almos

en ¡eløcí6n con Ignøcio ilc Loyolo (39-17) v.gr. en la dinámica trinitaria y

en la esùrucüura del encuentro de Dios con el hombre. Son frecuentes las citas



348 BIBLIOGRAFIA

lulianas y se apunùan los debidog maùices al cotejar las particularidades de
l¿ temáùica general. Aspecùoe de las mlsüicas Maüilde de Magdeburgo y
Gertrudis de Hefta, asf como del clásico de la mlstica F,ckhard, son elaborados
respecüivamente M. schmidt, G. Jaron Lewis y A.H. Haas. observaciones
acerca de la praxis peicoterapéutica a propósito de la imaginación en los
Ejercicios de lgnacio de Loyola son expuestas por E. Flick - M. Fühles (rz9-
133): se detecta en el santo un üexto único cuyo objetivo es global, y la
imaginación se adecua a la lectura blblica refiriéndose a la búsqueda de Dios
en todas las cosa^E a diferencia del punüo de visüa de Fleud respecùo de los
litigios en üorno a las pruebas. uno de los temas que más nos ha interesado
es el de Ia espiritualidad ecúmenic¿ del sacrificio de la Misa en relación con
el concilio de llento por, L. Lies (tsa-tz4): mientras que la espiritualidad
reformadora conciliar profundiza en las posiciones doctrinales católicas, los
aserùos de la Reforma, en cuanüo ¿ su base espiritual, deben ser reconocidos
por loe católicos, pero subrayando el carácter sacriûcal de la Misa y el de ser
don de Dios. Estudio de la ønømnesis y de la cpiclesiø. Acerca de san Juan
de la crus y Teresa de Lisieux viene un estudio de G. Hinricher en el marco
de la experiencia de la oscuridad de Diog (175-1gB). De las perspectivas de
M. Buber, E, Przywara y Teilha,rd de cha¡din r" o"op.n respecüivamente E.
Schiller, F. Wulf y R. Garcfa-Maüeo.

En conjunto eete Festschriftlogra su objetivo de aglutinar ürabajos de
ca¡acterlsticas bien diferenciada¡ en torno a la cercanla de Dios mediante
el estudio de la creación y de la Palabr¿ del Mensaje sobre el misterio de
Dios. Aunque la relación de la espiritualidad, en sus diversas formas, con
la filosofla moderna resulta, en ocasionee, extraña, el volumen no carece de
particular interés para el lector deeeoso de profundiza¡ en toda la temática
con perapectivas ocüuoles.

A. Segovia

M. GR¡,nN¡¡,t¡N, Introduzione ollo osum¡na Theologiae, di S.
Tommaao d'Aquino. 2¿ edizione italiana sulla 2a tedesca con presen-
tazione di Ant. Piolanti (classici del Tomismo, 4) città del vaticano,
Pont.Accad. di S. Tommaso - Ed.Vaticana, lggg, l17 págs.

Martln Grabmann, uno de log más eximios historiadores de la Teologla
católica, publicó una Introducción a la summø Theologíøe del Angélico, so-
bre cuya segunda edición alemana de rg2E, ealió ese mismo año la segunda
italiana, que ahora se reproduce, considerando al auùor como nclásico del to-
mismoo, y dotada de una presenüación de Antonio piolanti. Este se ocupa,
sobre todo, de las posteriores investigaciones en torno a la summa, como
de la monumenùal Æossegnø di I-¿tteratura Tomisticø a cargo de clemente
vansteenkiste, y de la Introd,uzionc generale ølla sommø Teirogicø, volumen
previo a la edición italiana de la misma, Florencia lg4gss. contiene 480 págs.,
y cuenta con la colaboración de conocidos tomistas, como pera, Ghini y c.nti.
También se enjuician los estudios de Inos Biffi, 196s, A. weisheipl y otros.
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Tales son los valoree de esùa publicación de la magna obra de Grabmann,
acompaiada de rltilee datos aportados por Piolanti.

A.S. Muñoz

S. GREINER., Die Theologie Wotfahrt Pannenberya (Bonner Dog-
matische Studien, Band 2) Würzburg, Echter Verlag, 1988, 396 págs.

W. Pannenberg es seguramente el auüor protestante todavla en vida al
que los doctorandos católicos dedican más atención. Las razones pueden ser

muchas, pero sobre todo el que es considerado como el má¡ católico entre loe

teólogoe protesüantes. La presente obra es una preaentación de la ùotalidad

de la teologla de W. Pannenberg y no deja de ser un aürevimiento el publicar

algo asf de un auüor que, no solamente vive arln, sino que esùá en pleno ren-

dimienüo como lo demueetra la publicación de gu primer volumen de teologla

sistemática y el anuncio para próximoe a,ños de los dos siguienùes. La obra

de Greiner, sin embargo, dentro de esog llmites, eE una excelente introduc-
ción, quizá precisamenüe por su excesiva preocupación de objetividad. Una

preocupación que Ee puede considera¡ como positiva cuando p.e.los autoree

que han tenido incidencia en la obra de P¿nnenberg (Schleiermacher, Dilùhe¡
Heidegger, Gadamer, Habermas) los expone exclusivamente con palabras del

mismo Pannenberg, lo que constituye una excelenüe anüologfa sobre el tema.

La obra se divide en dos partes: exposición e interpretación. L¿ exposición
llega, con el apéndice ariadido, hasta 19E8. Queda fuera de la elaboración el

primer volumen de la ùeologfa sistemática, aparecido a finales de ese miemo

año e imposible de elaborar con sus más de 500 págs. La interpreùación

está hecha por compi¡xación con los teólogos protestanües que le han prece-

dido, para poder determinar la situación dentro de la teologfa protestante y
la aportación nueva de la teologla de Pannenberg. Los auùores comparados

son Schleiermacher, Barth, Thoeltsch y la fundamentación en la ética (W.
Herrmann). La tercera parte de esta Interpretación podrla haber sido tal vez

la conclusión general: IIL La escatologla como clave para la teologfa de W.
Pannenberg. Ee una pena que los llmites económicos de la publicación im-
pongan simplificaciones gráficas que no resaltan la clara divieión de la obra.

Es también una limitación el que prescinda por completo de obras no escriüas

en alemán (Creo que la rinica excepción es Geffré, que no ee citado en la bi-
bliografia) y, dado el carácüer preferentemenùe documental de la obra, como

una especie de condensada antologla de la vasta obra de Pannenberg, se echa

de menos un fndice sistemático de temas. Pero a pesar de estas limitaciones,

me parece una excelente introducción a la obra de Pannenberg, sobre todo
para los que no tienen tiempo de leer toda esa ingente obra.

R. Franco
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H.-G. GRUBDR, Christlichee Dheuerstöndnis i¡n 15. Jahrhun-
dert. Eine moralgeschichtliche Untersuchung zur Ehelehre Dionysius'
des Kartäusers (Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheolo-
gie, 29) Regensburg, Pustet, 1989,288 págs.

Hans-Günter Gruber, colaborador cientlfico en el Instituto de Teología
Moral de la Ludwig-Maximilians Universität de Munich, nos ofrece, por pri-
mera vez, la elaboración de la doctrina sobre el matrimonio de Dionisio el
Cartujano, uno de los teólogos más famosos del siglo XV. En la primera parte
de su ürabajo, examina el ürasfondo histórico en los dominios intelectual y
problemático de esa doctrina señalando l¿ doctrina de Dionisio acerca del
matrimonio cristiano ante la triste imagen de aquel siglo en lo que atañe a
las relaciones pollticas y socio-económicas, religioso-eclesiástica^s y culturales,
en los aspectos tlosófico, teológico, humanieta y sexual, en conexión con el
matrimonio. Rasgos de la doctrina cristiana medieval sobre la üeologla y el
eùhoe. En la segunda parte, se estudian loe temas en Dionisio: teologla del
matrimonio; su moüivación y Ênalidad; su Eacramentalidad y valoración. El
ethos del matrimonio como convivencia y valoración del amor conyugal y
como comunidad social. El estudio de Gruber se distingue por el acertado
análisie del ùema en Dionigio a base del ürasfondo histórico resumiendo loe
aspectos esenciales y decisivos del üema con claridad y concisión, en lenguaje
popular notando el influjo de la materia en la praxie cristiana, pero no preci-
samente en el proceso de la enseñanza eclesiástica sobre el tema. El aspecto
del matrimonio como comunidad de vida, que en el siglo XIII era marginal
todavla, evoluciona llegando a ser el núcleo de inüerés con una importanùe
dimeneión ulterior: la de ser causa de la giüuación especial problemáùico-
histórica (cf 1a5-189). Slntesis del tema en Dionisio, v.gr. la definición de
matrimonio: (ut dicunt doctores, est legitima conjunctio maris et ferninae,
individuamviù¿e conguetudinem retinengt. concepüo y conùenido del coneen-
timiento: nnon facit maürimonium, niei exprimatur per verba de praesenti".
Su finalidad es no sólo nad generationem prolie, sed etiam in remedium cul-
pae, videlicet ad vitandarn for¡ricationem eù omnem illicitam commixtionem'.
También ee extiende Dionisio en los ùemaa de la gacramentalidad e indisolu-
bilidad del matrimonio. La lista de las fuentes (264-266) da una idea de la
sólida información del estudio de Gruber.

A.S. Muñoz

Gut uol,lr¡Us DE LA MARE, Scriptum in prirnum Librum Senten-
tiorvm. Hrsg..von H. Kraml (Bay.Akad.der Wissenschaften. Kommis-
sion für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterlichen
Geisteswelt, l5). Munich, Verlag der Bay.Ak.der Wiss., 1989, 85 +
592 págs.

En 1923, Longpré señalab¿ la importancia del presente Comentario a las
senùencias de wilhelm de la Mare por ser éste uno de los principales teólogos
del eiglo XIII. Desde luego, es conocida su disputa con Tomás de Aquino en
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torno al controvertido Conectorium Fratris Thomøe, que sus seguidores lla-
maban Corruptoriuno. Sobre la persona de Guillermo sabemos relativamente
poco. En 1275 era Regens Mogíster en Parfs. Su origen inglés no es discutido,
y está atestiguado de eu puño y letra. Según se desprende del Correctorium
Bibticum de Mare, éste pertenecfa al grupo de los más profundos conoce-

doree del griego y del hebreo en el siglo XIII. Ma¡e trataba los problernas

teológicos no en el ùerreno de un sietema ûloeófico, sino mediante la lógica,

la gramática y la teorla del lenguaje. Su posiüiva utilización de Averroes

es un r¡rsgo sorprendente suyo, que se mantiene a lo largo de l¿ tradición
franciscana.

En cuanto a las fuentes de su Comenüa¡io a las Sentencias, Guillermo
viene a ser un miembro importanüe de l¿ evolución de la teologfa franciscana,
ante todo por la transmisión de la mentalidad de Bacon; pero también juega

no pequeño papel Juan Peckham. En general, se puede afirmar que Maxe en

dicho Comenta¡io sigue a Buenaventura. Por lo que se refiere al texùo del
Comentario, notamos que se conserva fntegro en 5 mss.: T, Todi, Bibl.Com.59
(comienzos del siglo XIII); F, Florencia, Bibl.Naz.Conv.soppr. lt 2.727 ldel
siglo XIV, como los restanbes); Florencia, Bibl.Naz.Conv.soppü. F, 4.729;
Tolosa, Bibl. mun. 252; y Avignon, 316. Partes del texto se hallan en

otros mss. tonco genealógico: sólo notamos que el T es independiente de

los otros dos textos que aqul se han cotejado para la fijación del texto. En
cuanto a la configuración de éste, se a^ñade que en lo posible estriba en loe mss.

Sigue una extensa exposición de la teorla cientlfico-teológica de Mare (29*-
83*): Introducción. Puntos originales, como su peculiar punto de vista del
carácter cientffrco de la teologfa, tema largamenüe explanado (31*-51*), con

los aspectos saber y ciencia teológica, teologla como ley y ciencia práctica, etc.

Concepto de la teologla en relación con Aristóteles. Problemática especlfica,
v.gr.: Dios, Cristo (inüeger), res et signum, eüc. Objeto de la Biblia según

Mare y Bacon.

En suma: resulta sorprendente hallar, a propósito de una edición crftica,
un verdadero tratado de teologla medieval. En todo caso, la aportación del
editor, con Bu nuürida y bien documentada Introducción y la edición crltica
de la obra de Mare, personaje muy signiûcativo de su época, es siempre muy
valiosa pa,ra un conocimienüo más profundo de la teologla medieval.

G. HINTZ DN, Zum Themø Eucharôstie und Kircherrr:rr:"r:î;
(Handreichung für Erwachsenenbildung, Religionsunterricht und Seel-

sorge). Paderborn, Bonifatius, 1990, 100 págs.

En la formación de los adultos, cuando se trata de temas ecuménicos,

surge la discusión de por qué no se celebran eucaristlas comunes de las diver-
sas Confesiones. En esüe librito Georg Hintzen expone primero los motivog
teológicos de tal actitud y praxis, empezando con la situación de la Iglesia
primitiwa de comunidades divididas con l¿ idea de que cada uno debla cele-
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brar la Eucaristla en su propia iglesia. Asertos del Vaticano II: nexo entre
comunión eacrament¿l y eclesiologla, comunidad eclèsiáEùica y comunidad de
fe; concepüo de la fe apostólica; posición evangélica. En segundo lugar, se
apuntan sugerencias para la prácüica. Especialmente ee obgerva que el obje-
ùivo de la común ruta ecuménica es la Euca¡istla en la comunidad eclesiástica,
y el papel de la teologla ecuménica es ante todo egforsarEe por ir eliminando
las diferencias, según el concepto de la fe apostólica. En el dominio pastoral
y catequético hay que ayudar a los ûeles a comprender la situación actual y a
reflexiona¡ sobre el tema teológico. Esta breve y clara exposición de Hintzen
nos paxêce muy oportuna en plan ecuménico.

,4..S. Muñoz

Humain o I'image dc Dieu. La théologie et les sciences humaines
face au problème de l'anthropologie (Lieux théologiques, 15) Ginebra,
Labor et Fides, 1989, 332 págs.

¿Qué puesto ocupa el ser humano en las reûexiones teológicas? ¿Cómo
se puede y debe aborda¡ teológicamente el tema de la antropologla? ¿Cómo
hay que enüender el tema de las anùiguas dogmáticas titulado Dc hominc?
Tales son las interroganües ¿ las que se pretende responder en esta obra
de colaboración nacida de un curso del tercer ciclo de Teologla sisüemática
de las Facultades de Teologla de las Universidadee de Fliburgo, Ginebra y
Lausana durante el curso académico 19E5/E6. La colección de artlculos se
distribuye en cinco parùes: I) Introducción a la problemática (C. Duquoc y
P. Gisel). il) ta anüropologla en la¡ ciencias humanas (D. Hameline, A.-N.
Pemet-Clermont y Cl. Lefort). III) Balance intermediario - Aportaciones
y articulacionea (P. Bühler, C.E. O'Neill). ry Referencias tradicionales (S.
Pinckaers, C.-J. Pinto de Oliveira, P. Gisel, G.Ph. rWidmer). V) Reflexiones
dogmáticas y éticas (C.8. O'Neill, P. Bühler, C.-J. Pinto de Oliveira y É.
Fuchs). Finalmente, Bühler, a modo de conclusión, presenta loe elemenùos
de una nueva lectura: 1. Algunos elementos comunes: abordar el tem¿ an-
tropológico en contacto con las ciencias humanas; acentuación privilegiada
sobre el arraigo de la experiencia de datos concreüos, más bien que en una
disputa üeórica; insisth en la corporeidad del hombre, y evaluación crltica
de las condiciones de la empresa actual de volver a considerar el tema antro-
pológico, y de la responsabilidad teológica en este punto. 2. Indicación de las
posiciones contrarias, v.gr. diñcultades del diálogo con las ciencias humanas
e interconfesional, y para precisar el sentido conüestado de la antropologla en
teologla, p.ej. en la posición clásica de la distinción entre imago y similítudo,
el esüatuto antropológico del pecado y el relanzamiento del debate sobre la
experiencia humana de lo religioso. En plan ecuménico, y teniendo en cuenüa
la calidad cientlûca de los autores, católicos y proùestantes, en torno a un
tema de perenne acüualidad, el libro se lee con creciente interés, revalorizado
por la objetividad de la exposición.

A.S. Muñoz
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D. J¡.cQu¡.nr - Cl. THoMAssET, Sertalidad g saber médico
en Ia Eilad Medio, Barcelona, Labor, 1989, 208 págs.

El discurso sobre la sexualidad ha sido paùrimonio de todoe los tiempos,

aunque siempre matizado por los daüos cientlñcos, la culùura ambiental, y

loe valores éticos que se han ido gestando sobre los presupuesùos anüeriores.

Los autores, tras un pormenorizado análisis, nos acercan al concepto de se-

xualidad presente en los eetudios médicoe, en las reflexiones ùeológicas y en

Ia literatura erótica de la Edad Media. La obra ofrece, por tanto, un rico

e inùeresante maüerial pa,ra el conocimienüo de un fenómeno üan complejo y

de los factores tan diversos que matizan, muchas veces, este discurso. Y por

aquello de que la historia es maestra de la vida, vale la Pena acercarse a loe

textos, prácticas y consejos que, con una doeis de humor y comprensión, los

autores van presentando.
E. L6pez Azpitarte

E. KELLEr-, Euchoristie und Porusie. Liturgie- und theologiege-

schichtliche Untersuchungen zur eschatologischen Dimension der Eu-

charistie anhand ausgewälter Zeugnisse aus frühchrislicher und patris-

tischer Zeit. (Studia FYiburgensia, NF, 70) Fleiburg Schweiz, Univer-

sitätsverlag, 1989, XV + 262 pá,gs.

Disertación, apenaa reelaborada de Erwin Keller, recibida en el curgo

1gg7-199g por la Facultad Teológica de la universidad suiza de tYiburgb. El
Vaticano II aûrma que la liturgia terrestre tiene en cuenta la celeste, la sanüa

ciudad de Jerusalén, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, entre-

tanto que esperðmos la venida del Señor, su Parusla. El diserùante conecta

la Eucaristla, centro principal de la liturgia, con la Parusla. La dimensión
escatológica de la celebración eucarfstica es elaborada en eete trabajo con los

aspectos históricos de la liùurgia y de la teologfa, según algunos testimonios
patrfsticos. El material se distribuye en cinco partes: I) Centro cristológico
de la escaùologla neotestamenùaria. II) Dimensión escatológica de la Euca-

ristla, segun el NT y la Didaché. III) Esta dimensión en tree dominioe de la
praxis del culüo divimo del primitivo cristianismo: el Domingo, la Pascua y
la Oración dirigida hacia el Oriente. IV) El mismo tema en dos exposiciones

de los Padres: Teodoro de Mopsuestia y Máximo el Confesot. V) '. ' . Hasta
que lleguemoe a la gloriao.

El análisis de los texüos patrlsticos aducidos nos parece lo más notable
de la tesis, v.gr. los caplùulos 9 y 10 de la Didaché (59-74) y la aclamación
Ma¡onatø de la comunidad cristiana que anhela la venida del Señor (00-oa):
las dos interpretaciones de este vocablo: Hø ttenido o Ven, Señ,or, se refieren a

la presencia de Cristo en la Eucarisüfa como primicia del banquete mesiánico

y anhelo de la Parusla. El tema de la acüitud del orante hacia el Orienùe

resulta sugestivo en el dominio eucarlstico (f f9-fa0). Tal vez, lo más valioso

y original sean los penetrantes estudios dedicados a Teodoro de Mopsuestia
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(149-179), v.gr. lô Eucaristla como alimento de la inmortalidad y anticipo de
la fuüura y perfecta asociación con el señor, y el aspecto de nuestra liturgia
en relación con la del Cielo (162-16b). De Máximo notamos, p.ej. la lglesia
como imagen de Dios (raz-raa), porque en ella se realiza bien en los fieles la
miema enosis, aunque de diverso modo (188). También apuntamos el tema
de la liturgia cósmica (202-204). Por oùro lado, la ønomncsis eucarlsùica es
la primera venida de la obra vital de Jesrts (204). La abundancia de notas da
una idea de la erudición del autor, asf como la lista y la bibliografl a (zsa-zst).
En cuanto a las fuentee, se tienen en cuenta las ediciones crlticas (además de
PG), a saber, CL, CGS y ZSE[.

A. Segovia

Cn.R. KoESTER, The Dwelling oî God. The Tabernacle in the
old Testament, Intertestamental. Jewish Literature, and the New Tes-
tament. (The Catholic Biblical Quartely Monograph series ZZ). Wa-
shington, The Catholic Biblical Association of America, 1989, X + Z2g
págs.

El remplo de Jerusalén era como una institución centr¿l cúltica para los
judlos y afecùaba también a la evolución del primiüivo crisüianismo. Los in-
vestigadores del NT han producido signiûcativos eetudios gobre las actitudes
cristianas en torno al remplo y su empleo como imagen cúltica en el NT,
y especialmente han estudiado el concepto de la comunidad cristiana como
tcrnplo. craig R. Koester en el presente trabajo deecribe en la Introducción
los estudios publicados acerca de toda esta ùemática, y señala el objetivo de
eu expoeición titul¿da I'ø mo¡oilø dc Dios: EI Tobcrnó,culo en el AT, en lø
líteraturo intcrtestømentøl iudla, y en el ,lvl, explanando el contexto distin-
tivo social y los textos teológicos inüermediarios, con la mención de un¿ de
lae institucionee cúlticaa de Israel, el Tabernáculo, y la idea neotestamenta.
ria de dicha morada de Dios expresada con el lenguaje crlltico, sobre ùodo
con el Tabernáculo. Después de analiza¡ los pasajes pertinentea del AT, se
examina el ùérmino Tabcrnóculo en lae fuentee judlas, 200 a.C. - 150 p.C.;
las anüeriores a los Macabeoe, Toblas y sirach; los rolloe del Mar Muerto
incluyendo las palabras de las Laccs celestcs, el Docurnento d,e Dømøsco y
los Hímnos d'e Acciín de Grociøsl relatos de la historia de Israel, etc. viene
luego el estudio de los Macabeos, las Vidøs de los Profeúøs, Baruch, y las
tradiciones samaritana.s. siguen la sabidurla de salomón, Filón y Josefo,
además de las fuentes tardlas del judalsmo. En cuanto at NT se analizan
Los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y la carta
a los Hebreos. Merecen ser desüacados ciertos puntos concretos de la bien
esüructurada exposición. Asf v.gr., la creciente separación enùre crisùianiemo
y judalsmo, reflejada en el discurso de Eeteban, Z, l-SS, es presentada como
respuesùa a la acusación lanzada contra él nle hemoe oido decir que Jesrls de
Nazaret destruirá este lugar y cambiará las ùradiciones que hemos recibido de
Moiséso Hech 6, 14 (aqul 92s). Por parte de Juan resaltamos en su Evangelio
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el cap. 1,14-18, donde se observa que los que reciben a Jesús vienen a ser

hijos de Dios, mienüras que los suyos no le recibieron (too-to8). También
apunüamos el sentido del vocablo griego skene (cf. Jn 1 1a) en forma verbal
que en los LXX significa tøbernóculo, cuya imagen ayuda por otro lado a
establecer la continuación entre el cristianismo y la herencia crlltica de Israel.

Finalmente notamog que el Tabernáculo era teológicamente aùractivo para

los primeros crietianos por recordarles la plenitud de la ûdelidad de Dios en

el cumplimiento de las promesas pactadas (cf 186).

H.D. LAcoRDAIRE, OP, S. Tomntaao Dottore ,r, 
j;rj::r":

introduzione di A. Piolanti (Perennità del Tomismo, 2). Città del

Vaticano, Pont. Accad. di San Tommaso-Libr.Ed. Vaticana, 1989, 71

págs.

Es bien conocida la personalidad del dominico Lacordaire, insigne orador
y apologista (t1E61). Piolanüi, en el Prólogo de este librito, nos ofrece una

introducción cuya primera parte contiene primero, un perfil del famoso orador
y su tomismo, v.gr. con los caxgos que ocupó, su entrada en l¿ Orden en

Roma, 1839, su actividad literaria y oratoria ya en la Orden, etc. En la
segunda sección se describen los rasgos del tomismo del personaje, expuestos

de modo pormenorizado, p.ej., et lunículus triplca: Biblia, Cristo, Iglesia,

a la luz de la doctrina del Angélico; y sus famosas Conferencias en Notre-
Dame de Pa^rls, 1843, además de sus caracüerlsùicas apologéticas. Eneayo

bibliográfico. La segunda parte, reproduce el panegfrico del Santo, en vereión

italiana, que pronunció Lacordaire en Tolosa en 1852, bajo el lema Euntes

d,ocetc o¡nnes Gentes, Mt 28, 70. Dgta versión, üomada d,elas Opere completc

dcl Løco¡doire, Milán 1856, compleüamente revisada y cotejada con el texüo

francés de las lYoú¡ces et pønegyriques, Parls 1912. Dos cuestiones básicas del
discurso son lae respectivas respuestas a loe interrogantes: ¿Qué lugar ocupa
la Teologla en el mundo? y ¿Cuál es el de Tomás en la Teología? Temas

perennes, traüados por un pensador de la categorla de Lacordaire, que valla
la pena editar y dar a conocer a un lecüor de lengua italiana.

A.S. Muñoz

'G. 
M¡,RTELET, Théologie ilu eocerdoce. VoI. II, Deus mille ons

d'Eglise en queation. Des Mortgrs à I'Inquisition. Paris, Cerf, 1990,

435 pógs.

En su primer volumen sobre l¿ Teologfa del sacerdocio, el autor nos ofreció
sus reflexiones sobre la crisie actual de loe sacerdoües. A parüir de la seculari-
zaciin que ca,racüeriza a nuestras sociedades modernas, se remontó hasta las

fuentes primeras de la fe en la edad apostólica, eobre las que 8e fundamenta
esüe ministerio de la Iglesia: la necesidad de construir el reino de Dios y de

llevar adelante la evangelización del mundo. Sin embargo, a partir de esta

época, se plantea un problema básico sobre el carácter sacerdotal de este
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minigterio.

La apostolicidad de la lglesia, sobre la que ya habla insistido en el tomo
anterior, constituye ahora también el principio que uniûca ùodas sus refle-
xiones. Eg ella la que permiùe hacer una lectura significatiwa de los caminos
recorridoe por el pueblo de Dios y sus ministros, y de loe grandes textos de la
tradición üeológica, pa¡a Euperar un clericalismo que habfa deefigurado con
exceso la imagen del sacerdocio.

El análisis de todos esùos siglos de hiaüoria, denso y eintéüico, presenùa
un rico panorama que hace comprender mejor, en medio de las vicisitudes
y dificultades, la evolución de un tema que volvió a ser problemático con la
reforma protesùanüe. Un tercer volumen está anunciado sobre el perlodo que
va del gran cisma al Vatic¿no II.

una obra de indudable calidad y que Be hace imprescindible para todos
los que deseen un conocimienùo mayor en ùorno al sacerdocio.

E. Lôpez Azpitarte

G. MARTELET, Théologie du socerdoce. T.3: Deus, mille øns
d'Eglise en question; dt schieme d,Occ'ident à Vaticøn.I/. paris, Cerf,
1990, 367 págs.

En ATG 47 (19s4) 411s reseñábamos el primer volumen de esta amplia
serie que lleva por tltulo Dos mil oños dc lglcsiø en cuestiín. ponderábamos
alll la valiosa aportación a la hisùoria de la Iglesia realizada por Gustave
Martelet, iesuita, profesor de Teologla en el cenüre sèvres dà parls y en
la universidad Gregoriana de Roma. En el presente volumen considera el
perlodo que va desde el cigma de occidente hasta el vaticano II. A parüir del
siglo xIII y a lo largo del xIV se detectan ûsuras en la lglesia: creciente dis-
tancia entre Escritura y apostolicidad; nacimiento de un racionalismo en pro
de una teologla de tipo más filosóûco que blblico; el gran cisma de occidente,
etc. En el siglo xvl la reforma protesüante pone fin a un proceso de ruptura
e inicia oüro. La reforma católica, tras el concilio de Thento, construye un
catolicismo renovado, pero con basee demasiado estrechas para responder al
deeaflo de la época moderna. Ho¡ la conciencia cristiana, esüimulada por las
necesidades ecuménicas, üiende a reequilibrar todas estas aspiraciones a una
renovación siempre fiel a la Iglesia de los orlgenes. La renovada doctrin¿ del
ministerio sacerdoùal, como la propone el Vaticano II, sólo es comprensible
a la luz, a veces cruel, de esta larga historia. Ma¡telet concluye con un en-
sayo de una puesta al dfa de la naturaleza y el ejercicio del sacerdocio o del
presbiterado orden¿do abordando cuestiones tan delicadas como la crisis del
sacerdocio y la ordenación de mujeres.

La amplitud de las perspectivas y el acierto de ros matices en las re-
flexiones sobre la documentación histórica son los principales méritos del
volumen. Particularmenùe apuntamos las slntesis biográficas y doctrinales,
con frecuentes citas de los textoE, v.gr. de wyclif y Huss (zr-lt); Erasmo,
tal como contempla el mundo eclesiástico con su danza macabra del clero,
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bien lejos de la actitud de Greorio VII que liberaba al clero de la opresión

de los prlncipes (sas); Lutero con la génesis de su originalidad en su apa-

sionamiento por Cristo, su radicalismo en favor de la .tolø fides, y, por otro
lado, su conflicto en el asunùo de las indulgencias, eu cólera conùra las buenas

obras, etc. (53-E8); y Calvino, bajo el punto de visùa del minisüerio preebi-

teral (g1-gg). Con la brevedad necesa,ria en esta clase de obras, la doctrina
del Concilio de Tlento sobre la naturaleza del sacerdocio (103-14S) esüá cla-

ramente bosquejada, p.ej. acerca del derecho divino de los obispos, donde

-como 
indica Ma¡telet- se echan de menoe precisiones sobre la apostoli-

cidad del ministerio ordenado de la Iglesia jerárquica. Muy apreciable nos

paxece eI amplio ensayo final en torno a la actualización del üema relativo
a la ciüdda naturaleza, junto con su ejercicio, del sacerdocio o el presbite-

rado ordenado (211-320), concretamente acerca de la sucesión aposùólica en

su origen y significado (245-254). Del Vaticano II se subraya la renovación
doctrinal del ministerio sacerdotal (255-261). En cuanto a los Indices, el

analftico ayuda no poco a la consulüa del exüenso material acumulado en la
obra (ssr-ssz).

A. Segovia

A. M.ImHEEUÌws, [Jnion et procréation. Développement de la
doctrine des fins du mariage. Paris, Cerf, 1989, 286 págs.

La crisis sobre la ética maùrimonial, que habla surgido ya con anterio-
ridad al Concilio, ge cenùra fundamenüalmente sobre la docürina de los fines

del matrimonio. La duplicidad y la jerarqula entre ellog le hablan dado a

la procreación eI valor primario de tal manera que cualquier acto conyugal
deberla quedar abierto a una posible fecundidad' Recuérdense laE interven-
ciones de Plo XII conùra loe primeros intentos por cambiar estas fórmulas
üradicionales.

Aunque en el Vaticano II no se pudo ùratar expllcitamente del proùlema,
pues el Papa lo habla regervado a una Comisión Ponùificia, las discusiones

conciliares lo toca¡on de una forma indirecta, al querer insietir unos en la
valideø de esùa jerarquización, mienüras que otros deseaban la superación de

esta doctrina, que posibiliüara después un cambio en el campo de la regu-

lación de nacimientos. Log documenüoe de la Comisión hicieron Pensar en

esta posibilidad, que se vio después fienada por la aparición ð'e la Humonøe

uitøe. Juan Pablo II ha vuelto de nuevo a confirmar esta misma doctrina en

repetidas ocasiones.

Dentro de esüe panorama, el autor presenta un análisis histórico, desde

sus orígenes primeros con las enseñanzas de san Agustfn hasta los más re'
cientes documentos pontificios, para descubrir la unidad de pensamiento y
coherencia que se ha dado a lo largo de todos los tiempos. Un estudio que
juzgamos acerüado en su conjunto, aunque su interpretación sobre las discu-

siones conciliares, no me parezca del todo convincente. Al querer insistir en

la unidad de la doctrina, las interpreta en la Unea que después continuó, mini-
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mizando el problema que se debatla y sin hacer alusión a los planteamientos
posteriores que se dieron en l¿ Comisión Pontiûcia.

E. Lopez Azpitarte

G.E. MooÈ8, Etico, Barcelona, Labor, 1g8g, 122 págs.

La Editorial Labor publica una traducción revisada de una de las obras
más significativas de la ética utilitarieta anglosajona. Un intento por pre-
senta¡ las basee de una futura éùica que pudiera adjetivarse como científica.
Facilita¡á el conocimiento de un autor que, aunque no se compa¡tan sus
premisas, ha tenido una gran influencia hieùórica. Echamoe de menos unas
páginas de introducción, que presentaran a loe lecüores lo que representa el
autor y su obra en el panorama actual de la ética.

E. Lopez Azpitarte

Neue Su¡nme Theologie. Hrsg. Peter Eicher, B. Der Dienst der
Gemeinde. FÏeiburg - Basel - Wien, Herder. 1g8g, 528 págs.

La recensión de los dos primeros volúmenes de eeta teología dogmáüica la
hice en el número anterior (sz, rsao) de ATG. En l¿ recengión decía que el
primer volumen de l¿ edición alemana, a diferencia de la üraduccióu española,
empezaba directamenùe con el tratado de Dios y omiüfa todo el primer vo-
lumen de introducción. Esùe tercer volumen lo incorpora de forma selectiva
en la cuarta parte (reflexión crlùica) donde incorpora el a¡tlculo de Geffré,
sobre divesidad de teologlas y unidad de la fe, el capltulo sobre el feminismo
de Marie-Thérèse van Lunen-chenu, la crltica marxista y la psicoanalltica y
el crisüianismo visto desde fuera por los judíos (Abécasis) y los musulmanee
(Mohammed ralbi). Añade un capltulo en el tema del ecumenismo sobre:
Aspectos protestantes de l¿ eclesiologla ecuménica, escrito por el profesor de
teologfa proüestante Michael weinrich. omiüe en cambio la crltica desde el
estudio analltico de los enunciadoe üeológicos de F. Jacques, un tema muy
actual pero que üal vez no ha satisfecho a P. Eicher, y omite también, en-
tre oüros, y a eso le veo menoe explicación, el capftulo sobre la poética y
simbólica del discurso blblico, debido ¿ P. Ricoeur. El ùratado fundamen-
tal de esüe tercer tomo es la eclesiologla, que sigue fundamentalmente los
a¡tfculoe de Hoffmann y Legrand. En la edición española, la francesa no la
he podido confrôntar, el artlculo de Legrand tiene un üercer capítulo sobre la
comunión enüre las iglesias, que traùa expresamente del primado romano en la
hisùoria y en el vaüicano II y el tema de colegialidad y primado. Ese capltulo
no lo he encontrado en la edición alemana. Echo también de menos el pe-
queño tratado de mariologla eecrito por R. Laurentin e incluido precisamente
en el tratado de la Iglesia. Como suele ser frecuente en las nuevas ediciones
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alemanas, las notas van al ûnal de cada capltulo y no a pie de página, posi-

blemente por ser más económico, aunque es más incómodo. La bibliografia

sobre los diversos üemas, adapüadas a loe lectores de lengua alemana, se leune

en diversos capltulos al ûnal de la obra. De la teologla no alemana solamente

se cita la que está traducida a lengua alemana. Es una demostración de la

riqueza de producción teológica en lengua alemana, pero puede significar a la

Iarga un empobrecimiento por no introducir ya a los mismos alumnos, a los

que va dirigida, a la riqueza de teologfa en lengua inglesa, francesa y también

italiana y española. De todas formas eI conjunto de la nueva suma de teo-

logla, en su presenùación en lengua alemana, es excelente y comodísima de

manejar, aunque. lo eerla arln más si tuviera un lndice anallüico de materias,

que la podrla converüir también en libro de consulta sobre temas concretos.

R. Franco

P ETRUS A SpLÄ,RpU S, T he ol o gi o S u¡nmi b o ni. Lateinisch-Deutsch.

Hrsg. von U. Niggli (Philosophische Bibliothek, 395) Hamburgo, F.

Meiner, 1988, CXLIX * 296 págs.

La historia de la filosofla ha conectado el nombre de Pedro Abelardo

(10?9-1142) exclusivamente con las controversias sobre los univereales, a pe-

sar de que eI mismo Abela¡do niega que tal cuestión sea el punüo inicial de

la dialécüica. En la época de su madurez, se puede decir que su obra ca-

pital es la Theologiø Summi Bonr (:159), donde desarrolla el concepto de

una especulación trinitaria. TSB fue condenada en el Slnodo de Soissons de

1121, aunque el objetivo del autor era defender la doctrina trinitaria conüra

los ataques de los dialécüicos disclpuloe de Roecelin, y de ésüe mismo. Ahora,
por primera vez, Ursula Niggli presenta un¿ versión alemana frente al üexüo

latino üomado de la edición de ostlender, Münster 1939, al no poder utilizar
la ¡llùima edición crlüica de Buytaert-Mews, de hecho salida a los comienzos

de lggg; ùiene sl en cuenta la lista de variantes, de la que difiere la auüora

en algunas ocasiones, y añade alguna observación sobre los manuscritos. En

la Introducción se incluye la cronologfa de los datoe biográûcos de Abelardo,

se reEume su vida y 8e preEenta el estado acual de la investigación. La TSB

lleva su Introducción parüicular: los tres libros de la obra y su doble aspecto

filosófico.ùeológico; y otras consideraciones sobre cada libro en particular que

alargan no poco dicha introducción (xxxx-cv[I). En el primer libro, la
tercera Persona de la llinidad es llamada ønin¿o mundi (Concepto platónico).

En otra ocasión se trata de la analogla de la generación del verbo. sigue la
concordanci¿ de las objeciones y de sus soluciones, además de una biograffa

comentada.
De particular interés nos paxece el lndice de conceptos y nombres (290-

295), p. ej., Omnipotens, Dialécticos, Libertad, Gracia, Substancia, En-

carnación, Corporeidad, Platón y doctrina trinitaria. Encontramos en este

volumen dos cuestiones que juzgamos crucialee PÍu'a evaluar justamente la ri-



360 BIBLIOGRAFIA.

queza de su contenido a fin de obtener un mejor conocimiento de las ideas de
Abelardo: una Ee refiere al concepto de pcrsono y de la ITinùIød, (LXry-
IXVI): Dios ee tree Personas diversaE entre sl: el Padre (poderoso y el
que habla), el Hijo (sabio e interlocutor) y el Espfritu (bueno y aquel de
quien habla el uno con el otro) (cf además en la p.156 el üexto ratino:
nPersonam. 

. . dicimus. . . diversam ab alüera. . . hoc est proprieùatis suae sin-
gularitatis'. La segunda cuestión ee el estado de la invegtigación (xxxll-
XXXVII): hay que tener en cuenta las nuevaE ediciones, sobre todo la de
Buytaert-Mews, que abre nuevos caminos a la investigación, aunque el con-
cepto de Abelardo, en su totalidad, arln no ha sido logrado (cf xxxvIII).

A. Segovia

A. PIoLAN fl, I Satcramenti. Terzaedizione riveduta e aggiornata.
città del vaticano, Pont.Accad. Teolog. Romana - Libr. Editr. vaticana,
1990, 608 págs.

En esùe tercera edición de su obra eobre los sacramentos, Mgr. Anto-
nio Piolanti, secretario de la mencionada Academia, inicia la obra con un
Prólogo donde, entre otras consideraciones, obeerva que este trabajo es una
continueción y un complemento del Miste¡o Eucoristico en su tercera edición,
revisada y aumentada (città del vaticano 1g84), Misterio que viene a ser una
prolongación de la Encarnación. Por otra pa,rte, se apunta que este sacra-
mento contiene un triple aspecto: cristológico, antropológico y eclesiológico.
Después de la celebración del vaùicano II, han sido publicados nuevoe es-
tudios, concretamente en el secüor sacramenüal, con dimensiones blblicas,
paürfsticas, litrfrgicas y ecuménicas. En esta üercera edición, el autor ha
procurado tener en cuenta los mejores ùrabajoa, ofreciendo loe diversos desa-
rrolloe doctrinalee, como loe relativos a la sacramentalidad de la lglesia, a la
causalidad de los sacramentos, a log infantes muertos sin bautismo, a la co-
nexión entre Eucaristla y Peniùencia, a la e¿cramentalidad del episcopado y a
las declaracionee de Juan Pablo II en torno a los fines del maürimonio. Entre
los escriüores modernos enjuiciados por el autor ge encuentran v.gr. casel,
K. Rahner y schillebeeckx. Por oüro lado, Piolanti, profundo conocedor de
la doctrina del Angélico, sigue subrayando su ûdelidad a las posiciones del
santo Doctor.

Talee son los principales méritos de eeta edición de una obra cuya estruc-
tura, como ya se sabe, comprende los temas de los eacramentos in genere y
en parùicular: bautismo, conûrmación, penitencia, unción de enfermos, orden
y matrimonio.

A.S. Muñoz

R. R¡,olnpcx, Der Personbegriff in der Trinittitstheologie der
Gegenwart untersucht arn Beispiel der Entwú¡fe Jürgen Moltmanns
und WøIter Kospers. (Eichstäter Studien 2Z) Regensburg, F. pustet,
1988, 232 págs.
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Es conocida la oposición de K. Ba¡th y de K. Rahner a la utilización

en la teologla triniùa¡ia del nuevo concepto de persona que lo identiûca con

el de sujeto, como centro de conciencia de voluntad y de acción. Con este

concepto el peligro de üriteismo parece inevitable. Ambos han propuesto so-

luciones alternativas, aunque coinciden en la uùilización del término nweiseo,

que equivale al latino nmodus' y puece caer en el error opuesto del moda-

lismo. Autores recientes, üanto caüólicoE como protestantes, concreüamente J.

Moltmann y W. Kasper, han pensado, por el contrario, que la rlnica manera

de salva¡ la teologla trinitaria del modalismo es la utilización del moderno

concepto de persona, aunque matizándolo con la relacionalidad del persona-

lismo dialógico. Al estudio de esüa problernática egtá dedicado esüe ürabajo

doctoral que, aunque aparece en la colección de estudios ùeológicos de Eich-

stätt, está realizado en la Facultad Teológica Católica de la Universidad de

Ratisbona. El méüodo utilizado por la autora es eminentemenüe anallùico en

los dos autoreg examinados y su pacienüe análisis obliga a releer los textos

analizados por la autora. La conclusión a la que llega la auüora e8 que amboe

auüores utilizan divereos conceptos de persona, sin excluir la vuelta al con-

cepto clásico. Las aportaciones de ambos se pueden c¿lifica¡ de sugerencias

o de puntos de partida, pero no de soluciones üerminadas. No creo que na-

die esperara que se aporùe una eolución definitiva al ùema de la unidad y la
diversidad en la T}inidad. Pero me paxece claro que el paso dado en primer

lugar por Moltmann de parùir de las person¿¡s y no de la unidad (a diferencia

de S. Agusüfn), está más de acuerdo con las afirmaciones blblicas y que el ele-

menüo de relacionalidad, como elemenüo coneùitutivo del concepto moderno

de persona (el personalismo dialógico), permite un acercamiento original a

la unidad a partir de la trinidad y no al revés (con el inevitable peligro de

modalismo). Una virtud de la autora, que hay que agradecerr es Eu cla¡idad
y creo, además, que en un momento de la historia del pensamiento teológico

en el que a veces se aprecia más el carácüer sugerente de una docùrina que

su absoluta coherencia, el análisis conceptual se hace indispensable. Eso no

quita que el camino emprendido por estos autores no sea promeüedor y que

haya que seguir investigando y depurando los conceptos en ese camino.

R. Flanco

A. Rl¡,uo , Le Filioque. Origine et Rôle de la troisième Personne

de la Tlinité. París, Les Fraternités du Saint-Esprit, 1989, 71 págs.

Alexis Riaud, autor de va¡ias monografias sobre el Esplritu Santo, se

plantea en egte librito, entre otras inüerrogantes, las siguienteg: El ùérmino

Esplritu en el NT ¿se dice de Dios por analogla con los espfritus puros (los

ángeles) o por analogla con el esplritu del hombre? En el último caso, según
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nuestro modo de pensar ¿conviene considerar al Espíritu divino como una
propiedad inseparable de la Naüuraleza divina del mismo modo que el espfritu
humano eE un¿ propiedad inseparable de la naturaleza del hombre? ¿Qué es

lo que constituye al Esplritu Santo como una tercera Persona de la lbinidad,
distinta de las otras, y cómo se justiûca la introducción y el manüenimiento
del Filioquc en el Sfmbolo Niceno'Consüantinopolitano? ¿Cuál es el papel del
Esplritu divino en las obras divinas üanto ød intra, como ad cûtrø? El auüor
se propone ir respondiendo a estos interrogantes. Primero expone la doctrina
del NT y del Magisterio, sobre üodo la de que el único principio del Espíritu
Santo son el Padre y el Hijo. En concreüo, según San Atan¿sio, el NT habla
del Espíritu del Padre, por analogla con el eaplritu del hombre, lo mismo que
h¿bla del Verbo de Dios por analogfa con el verbo del hombre (cf 1Z). Por
la misma ra,z6n, el término Esplritu es estrictamente nombre propio de la
üercera Persona, como lo es el Verbo respecùo de la segunda (cf 53)- Ad, intrø
el Esplritu como persona es el amor personal, como más de una vez lo subraya
el Papa Juan Pablo II (cf a0). Ad cctro todas las obras tienen como principio
a las tres Personas, aunque por diversas razones, sean aüribuldas a una u
otra Persona por lo que se llama apropiación (cf 51). Por último, se describe
el designio del amor de Dioe eobre el mundo, y el pecado original, si bien
esùe último tema no nos parece tan afln al principal objetivo del trabajo. De
todos modos, el conjunto posee el mérito de exponer con claridad, concisión
y rigor teológico la doctrina católica sobre el Ðsplritu Sanüo. En cuanto al
origen d.el Filioque, nos p¡üece muy oporùuna l¿ mención de España, donde
el Concilio [terceroi de Toledo de 589, introdujo por primera vez la fórmula
en un Sfmbolo de la fe.

A. Segovia

SANcTI THoMAE DE AeuINo, Opero o¡nnio. Tomus l, l: Er-
poaitio Libri Perger¡nenios. Tomus l, 2: Expoeitio Libri Posteriorum.
Editio altera retractata cura et studio Fratrum Praedicatorum. Roma
- París, Commissio Leonina - Libr.Philos. J. Vrin, 1g8g, 88* + 108;
77* + 290 págs.

En ATG 48 (19E5) reseñábamoe loe tomos XXIII y XLV de esta edición
crftica de las obrae completas de sanüo Tomás de Aquino, edición emprendida
por mandato de León XIII y que ha merecido la calificación de nsunùuosao

por F.L. Cross. La primera edición leonina de los escriüos que ahora presen-
tamos se remonta al año 18E2, en un solo volumen de CCXLVI * 438 págs.
Entonceg se inclulan va¡ios documenüos de León XIII, y un Apparatus Ge-
neralis sobre todas la¡ obras del Angélico, cuyo Indice describla el contenido
de 32 Disertaciones. El Prólogo de la primera obra aqul reeditada se reducfa
entonceg a tres páginas, y Ee citaban cuatro Códices y otras üantas edicio-
nes. Esta segunda edición, comienza di¡ectamenùe por el Prólogo de 86 págs.
dividido en tree capftulos y una conclusión: 1. Tegtimonioe del texto: mss.
y fragmentos y ediciones. 2. Crltica textual: el ejemplar parisino, reparto
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de los mss. por piezas y principios de la edición (como conclusión). 3. Las

fuentes: el texto de Aristótelee expuesto por Sto. Tomáe; fuenüe eecundaria:

el Euclides latino. Recuento de las ediciones comenzando por la de Venecia,

1497. Conclusión: fecha de la exposición. Señalamos algunos daùos. Se han

cotejado 18 mes. de diversas bibliotecas: Chicago, Florencia, Madrid (8.N.
3092), Oxford, Parfs, Salamanca (Bibl.Univ., 2078), Ciudad del Vaticano,
Viena, Venecia y Wroctaw. La presente edición se funda en la hipótesis de

que la única fuente de la tradición es la del ms. de Parls PHI (contenido en

una lisüa de üaxación de 1304: nltem sentenùia periermenias"), al parecer un

ejemplar copiado por un Magister, paxa uso personal, a finee del siglo XIII
o comienzos del XIV. La primera edición recurrla prácùicamente a la edición
piana. EI texto de Aristóteles, utilizado en versión latina por Santo Tomás,

es el de Boecio,.lo que desconocla Zigliara en la edición de 1882' Aquí se

discute cuál de las traducciones boecianas utilizó Sto. Tomás. Entre las di-
versas fechas que se han propuesüo para la exposición del Angélico, se prefiere

el año 1275, en París, cuando la Facultad de A'rtes confeccionó loa exempla-

rdø. Como se ve, el progreso crltico-'histórico de esta segunda edición de la
Eapositio lihri Peryermcnioe de Santo Tomás es considerable y muy digna de

tenerse en cuenta.

En la segunda parte: Erpositio líbri Postcrio¡vn¿ el Prólogo tiene loe

tres miemoe capftulos que el de la primera. Loe üestigos principales son 56

mss. de las bibliotecas de Asfs, Bamberg, Basilea, Bruselas Cambrige, Erfurt,
Florencia, Leipzig, Munich, Toledo (Cabildo Catedral, 95,4); además de los

citados en el tomo anterior. Aquf también se sigue, como fuente principal,
el ms. parisino. En esta obra, sin embargo, contamos con otrog ms.. con

indicación de piezas, cosa que en el anterior no poseemos. Aunque tiene
la contraparüida de que el ejemplar parisino ee defectuoso para establecer

satisfactoriamente las exigencias de una edición crftica. Por eso, como en el

caso anterior, no se puede prescindir de los mgs. dcterioroilos (es decir, sin
indicación de piezas), ni de l¿s anùiguas ediciones. A diferencia de la cditio
prínccps del comentario al Peryherntenias,la del comenüario a los Segund,os

Anølíticos, no puede referirse a una familia determinada de origen bastanüe

antiguo; y cabe preguntarae si se deriva de una copia independienüe o, al
contrario, carece de unidad. Se imponen, Puesr correcciones completadas con

la 3" edición de Venecia, 1489, la 4" de 1495 y la 9" de 1526. En cuanto a las

fuentes de la Exposiúro, Tomás en parte exPone la versión latina de Jacobo

de Venecia y en parte la del texüo revisado por Guillermo de Moerbecke. La
exposición se fija, también, hacia 1275. Sólo nos resta felicitar y agradecer a

la Commíssio lconíno y en pa^rüicular a René-Antoine Gauthier, que firma los

dos Prólogos, por su laborioso ùrabajo crltico pÍrra poner al dla una edición
de hace más de 100 años.

A. Segovia

E. VpnuolL, La pensée religieuse de Tloeltecå. (Histoire et So'

cieté, 18) Genève, Labor et Fides, 1990, 104 págs.
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Reedición de un ürabajo publicado por primera vez en 1g21. En la In-
troducción (en versión francesa de Tétaz), Harümut Ruddiee presenta, sobre
ùodo, daüos biográficos del germanista francés Edmond vermeil, suizo, profe-
sor en la Sorbona de la higüoria de la cultura alemana, entre otros cargos, e
investigador de la obra de Tloeltsch explicando el método teológico-filosóûco
de esüe pensador germ¿no. siguen tres aspecùos del pensamiento religioso de
Tloeltsch: méüodo, relacionee históricag del crisùianismo y la civilización, y
presenüe y futuro de aquél y de ésta. Pa¡a vermeil la obra del alemán pre-
üende resolver los grandes conflictos conüemporáneos, cuyo tema básico es el
problema de las relaciones entre el cristianismo y la civilización. En una nota
final, P. Gisel subray¿ el nuevo interés francófono por Tloelüsch debido, ante
todo, a cuatro temas: explicación crftica acerca de la hisùoria teológica re-
ciente; cristianismo y modernidad; historia, narrativa y teologla y ciencia de
la religión; teologla y filosofla de la religión. Ruddies cierra egta interesante
reedición con 42 textoe bibliográficos franceses sobre Tloeltsch.

A.S. Muñoz

4. Mariologfa

C. BIEGGER, (De inaocationc Beotae Mariae Virginisr. pa¡acel-
sus und die Marienverehrung. (Kosmosophie, 6) Stuttgart, F. Steiner,
1990, 308 págs.

Thephrastus von Hohenheim, llamado Porøcclsus (r4gg-1s41) era un fa-
moso médico naturalista que tombión sc ocupó de temas üeológicos con l,r¡rs-
fondo neoplatónico. En esüe volumen Katha¡ina Biegger se centra en un
egtudio mariológico de Paracelso titul¿do Dc inoocøtione bcotoe Mø¡iac vir-
gdnr's, que, a pes¡¡x de eu ültulo en latln, está redactado en alemán. Recortes
de folleùos sobre cuestiones surgidas de las disputas entre teólogos católicos
y los de movimientos reformadores. La primera parùe del presente trabajo
estudia a Paracelso como autor de escritos teológicos. pretender interpreüar
los axioma^s de la fe, le pa.rece a Pa¡acelso una cuestión sin sentido. De to-
dos modos, el hombre, medianüe el eetudio de la naturaleza, puede, por lo
menos, comprender on po"o el Reino de Dios. Entre sus prirr"ipulu. temas
están los de Dioe creador del mundo (recurriendo al relato del Génesis), el
del hombre compositum terreno.divino, el del mal, la cristologla (subrayando
v'gr. la acción del Esplritu santo en la Enca¡nación), la Eucaristla (casi un
acto mágico de la nueva creación), el amor al prójimo, la aita beata (como
dimensión social), etc. La segunda parte se ocupa de la ma¡iologfa, el culto
a Marla, la bibliograffa mariológica y, en particular, el tema de Marra y de
los santos en las controversias de la Reforma, v.gr. en Lutero, Zuldrych y
Zwingli; y los mismos tema,s en los folletos del perlodo 1520-1530. Tercera
parte: Paracelsus, Dc inuocøtione beotoe Møríøe virginis. Descripción de
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los cinco mss. y base de la redacción del texùo, con esPecial referencia al

LI, Leiden, Biblioühek der Rijksuniversiteit, Cod.Voss Chym 24' Según estos

manuscritos la fecha de la obra serla entre 1516 y 1610. Cuarta parte: Ma'
riologla paracelsica. Es la más nutrida (194-263) y, desde luego, la de mayor

interés, junto con la labor crltica gobre el texto del escrito. Las pruebas adu-

cidag en torno al culto de Marfa y de los Santoe esùriban en los principios

de la Reforma y en la Biblia, nunca en la auùoridad de la Iglesia papal, ni
en los Padres y escritores eclesiásticos. sobresale, v.gr. la explicación del

Magnificot. También e8 muy útil la lista de obras ma¡iológicas de Paracelso

con el resumen del contenido, p.ej. De Virginc sonctø thcotocø, Vorred,t in
døs Salue regínay Dic Auslcgungcn des "Aae Mo¡ioo. Ca¡acüerlsticas de esta

mariolOgía, como las formas del culto, el senüido espiritual del concepto de

Iglesia y la crltica de las institucioneE y ceremonias, Marfa, madre de todos

nosotros, etc. La obra, excelente por la información y el interés particular
del tema, incluye curiosa,s ilustraciones.

A. Segovia

Diaergenzen in der Moriologie. Zur ökumenischen Diskussion um
die Mutter Jesu. Hrsg. von Heinrich Petri (Mariologisdre Studien, 7)

Regensburg, Pustet, 1989, 102 págs.

La mariologla, antes como ahora, pertenece al conjunto de temas discu-

tidos en el diálogo interconfesional. Este volumen contiene las ponencias del
congreso promovido por la sociedad de Thabajo (Arbeitsgemeinschaft) so-

bre Mariologla, reunión celebrada en Walldürn 1986. Talee ponencias, cuyos

auùores y tltulos vamos a anotar, son consideradas como reflexiones sobre el

trasfondo de las diûculùades que entorpecen el diálogo ecuménico. F. Courth,
Puntos controvertidos en el diálogo ecuménico acerca de la Madre de Jesús,

y propuestas p¡r.ra superarlas: Forma lingülsüica profética. Ya Lutero criti-
caba la invocación Solae Reginø . . . EPes nost¡ø Porque noeotroe nos dirigimos
direcüamente al Dioe Tlino en nuestras esperanuas y oraciones. Propuesüa

de la dialéctica de K. Barùh, que critica la mariologla católica porque en ella

se considera al hombre como inüerlocuüor con Dios. Soluciones frente a los

asertos proùestanùes ð,e solø fid,es y solo Scriptura. El hombre y Dios: colabo-

ración de Marla como Corredentora, lo que no impide que Cristo sea el rlnico

Redentor. La intercesión como soliridad salvlfica. Estructura de la lglesia en

relación con Marla, etc. (9-33). A. Ziegenaus, El nacimiento de la Virgen
en las Confesiones Apoetólicas de fe. Su interpreùación por A. Harnack. En

esùe punüo se puede decir que no hay divergencias entre la Igleeia católica y
la Evangélica, asl v.gr. con la Confessio Augustana, El pequeño Catecismo
y la Concordia. En cuanüo a Harnack, se nota que considera el natus ca

oirgine como un milagro fisiológico, con una sola interpretación, que puede

ser rechazada o admiüida, pero que no es susceptible de otro sentido. En

üodo caso, el mencionado consenso es de gran valor ecuménico (Ss-SS). L.
Scheffczyk, La problemáüica ecuménica respecto del dogma de la Asunción.
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Acùitud cautelosa, pero también con virulencias. Casos particulares, p.ej.,
Ju¿n Brenz en un sermón, en 1541, afirma que Marla pudo ser, como Enoch,
elev¿da al cielo; y Heinrich Bullinger que aludiendo a la antigu¿ tradición de
la dormitio de Marla, nota que Ella fue elevada al Cielo por los ángeles. Los
teólogos y comunidades evangélicas van contra el dogma dando por razón que
la Asunción no aparece en la Biblia. Esfuerzos de aproximación ingistiendo
en el punto de vista teológico y religioso-existencial (57-80). E. Petri, Sobre
el tratamiento lingüistico en la mariologla, como problema. Actualidad del
ùema y aplicación a Marla en relación con Cristo y la Iglesia, tipificada en
Nuestra señora. Empleo del simbolismo. Insuficiente recurso a la experien-
cia subjetiva y colectiva, etc. No es preciso subrayar la importancia de estos
trabajos en su dominio mariológico.

A. Segovia

La encíclica o&edemptorie Mate¡'. La Madre del Redentor en la
vida de la Iglesia : Estudios Marianos 54 (1989) 807 págs.

Mons. Elfas Yanes Alvarez, La Enclclica nRedemptoris Mater" en el
momenüo actual de la Iglesia. Siguen estoe artlculoa: J. Ordóñez Márquez,
Hacia una visión integral de la Mediación de Ma¡fa. F.Ma López Melús, Los
texùos blblicos y el Magnif,cat en la Enclclica RM. A. Alvarez Suárez, La
fe de Ma¡la y la fe de la Iglesia. De la ejemplaridad a la presencia (acen-
tuando en la conclusión la solidaxidad con los necesitados en su respectiva
eoledad). D. Fernández, Marla y el Esplritu Santo en RM (üerminando con
la inùerpretación teológica preûriendo la sínergio o comunión de l¿ acùuación
del Esplritu sanùo con Marla y con los cristianos en general, explicación pro-
puesta por D. Bertetto. uno de loe temas que nos parece más originales del
conjunto). A. Ma¡tlnez Siema, Contenido de la piedad mariana según la RM.
Mons. Rosendo Alvarez, La religiosidad popular mariana, contemplada en la
RM (como la mrlltiple presencia de Marla y la entrega filial). G. Calvo Mora-
lejo, La Møtcrnid,od nueoø de Ma¡fa en la RM (notando, v.gr. la biológica y
la espiritual). A. Molina Prieüo, una cl¿ve para la teologla de la historia en la
RM (en especial por su función maternal y auxiliatriz en cada cristiano que
vive su fe, mediante un proceso psicológico). E. Llamas, Dimensión y valo-
reg ecumónicos de la RM. A.Mo Rodrfguez Cruz, nla Madre del Redentorr:
vivencia de la maüernidad espiritual de Marla en tres figuras del siglo xX:
Jacquier, Kolbe e Higuera. l. Yízquea Janeiro, El Episcopado español y la
Enclclica ubi primum de Plo IX eobre la Inmaculada concepción (Excelente
informe de gran interés histórico en esùe dominio, v.gr. con mención de los
obispoe de Santander, Lugo y Tarragona). Por rlltimo, Documentos del Año
Ma¡iano.

No es fácil encontra¡ una slnüegis tan completa de la RM, cuya actualidad
considerabar con su densa exposición, Mons. Yanes al inicio del volumen.

A. Segovia
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Maria nello Chieso in cammino terao el Duemila. Atti del 7o

Simposio Internazionale Mariologico (Roma,2l-23 giugno 1988) a cura
di E. Peretto. Roma-Bologna, Marianum-Dehoniane, 1989, V + 427

págs.

En el ámbiùo de la actividad cientlfrca del Año Mariano (1987-1988)
se celebró en Rom¿ el 7" Simposio Inüernacional Mariologico, 1988, bajo el

üftulo uAspectos de la presencia de Marfa en ruta hacia el 2" Milenioo. Aquí
se recogen las ponencias y comunicaciones de dicho Simposio: A. Sena, La
relación hombre-mujer a parùir de Gn 2-3 (17-lO2). V. Gozzini Occhipinti,
María, ¿modelo de la mujer, hoy? (103-115). C.Militello, Marla y la diaconla
de la mujer en la lglesia (117-133). I. Calabuig Adán, El culto a la Biena-
venturada Virgen: fund¿mentos teológicos y su lugar en el ámbito del culto
cristiano. C. Valenziano, Culto popular a Marla con celebración litrlrgica y
con ritualidad espontánea. G. Ambrosio, El fenómeno de las apariciones de

Marla en el acüual contexto socio-religioso, Comunicocioncs. G. Baril, Marla
y Ia feminidad: una perspecbiva eclesiológica integradora (3E7-408). J. Stern,
El misterio de la esposa (409-413). A. Terminelli, El culto a la Virgen en el

Crotonese (Calabria) (414-419).

Como se ve, la extensión de las ponencias y comunicaciones es muy des-

igual. Entre las de mayor amplitud, señalamos, v.gr., las siguientes: Serra:

estudio desde el Gn hagta el Apoc con un profundo examen de la fortuna
diacrónica de Gn 2-3, donde según el plan original del Creador, el hombre
y la mujer condividen la misma dignidad, pero teniendo en cuenta que la
imagen y semejanza divinas se ürasmiten a la mujer por medio de Adån.
Ideologla que se reûeja en el plano eclesial donde la mujer es relegada a
una posición subalüerna. En Marla de Naza¡eth la mujer pasa al proyecto
redentor. Actitudes del Ta"rgum, Filón, Josefo y rabinos, la comunidad judla
elefantina. Ðva, prototipo del binomio Cristo-Iglesia en Pablo, eüc. También
destacamos los fundamentos teológicos del culto a Marla en Calabuig. Temas
ya explanados en anteriores Congresos Internacionalee Mariológicos, en el
documento conciliar Søcrosønctun Conciliwn y en las caracüerlsticas de la
maternidad de Marfa, y la aporüación de la Liturgia. Por su parùe, Baril
presenta una perspectiva eclesiológica relevante; mientras que Stern recuerda
en su conciso trabajo los datoe de Vonier, Huguet y oüros a propósito del
tema de la identidad nupcial de Marla y de la Iglesia.

A. Segovia

La piedad ma¡iona en Españ,a. Siglos XIX y XX : Estudios Maria-
nos 53 (1988),341 págs.

Se trata del perlodo 1800-1960, con los siguigntee artlculos: B. Monsegú,

El culto mariano en España. Slntesis histórica. E.Llamas, La piedad mariana
en España (1850-1904) a travée de las Ca¡tas Pastorales de los Obispos. A.
Martlnez Sierra, La Compañla de Jesúe en el Año Mariano de 1904; termina
con una reflexión teológica. J. Esquerda Bifet, La aportación de la Pontificia



368 BIBLIOGRAFIA

y Real Academia Bibliográûco-Ma¡iana de Lérida (fAOZss) al culto y devoción
de la Sanùfeima Virgen. S. Folgado Florez, El Congreeo Ma¡iano Nacional
de 1954 en Zatagoza. A. Molina Prieto, Religiosidad popular mariana en
las cofradla¡ penitenciales de algunas ciudadee andaluzas duranüe los siglos
XX-XX. J. Garcfa Oro, El Rosario en la Iglesia de Compoetela. La Cofradla
del Rosa,rio y su ùradición en Galicia. A. Aranda, La devoción a Marla por
medio del Rosaxio en el Magisterio conüemporáneo (de León XIII a Plo XII).
L. Dlez Merino, El culto ma¡iano en manuales sieüemáticoe españoles de la
primera mitad del siglo XX. G. Calvo Moralejo, Culto y piedad ma¡iana en
Galicia. A. Luis lglesias, El culto de M¿rfa según el Cardenal Gomá. F.
Ochayüa Piñero, La piedad mariana de Teresita González-Quevedo, la joven
que nreflejaba a Marla'. J.J. Ayan Calvo, Las Consagraciones del mundo a
la Santlsima Virgen; con inclusión de la praxis de Juan Pablo II.

Como se ve, los temas gon va¡iados y reflejan bien loe aspectoa ma-
riológicos del perlodo contemplado. Podemos subraya,r los documentos del
Magisterio y los traüados teológicos, asf como la tradición gallega de la de-
voción al Rosario.

A. Segovia

J.-M. SALGADo, OMI, La Moternité Spiritwlle de la Trèa
Søinte Vierge Mo¡ie. Écriture Sainte. Tladition vivante (pères, Ma-
gistère). Considerations théologiques à la lumière de certains principes
de Saint Thomas d'Aquin. (Studi tomistici, 86) Città del Vaticano,
Pont. Acc. di S. Tommaso - Libr.Ed.Vaticana, 1990, 284 págs.

Jean-Ma¡ie Salgado, üras la mención <ìe los teólogos y exegetas del pre-
sente siglo 9ua han penetrado el tema de la maternidad espiritual de la Virgen
Ma,rfa, examina en este volumen de stud,i rornistici los üestimonios blblicos,
patrlsticos y del Magisterio hasta el vaticano II y los Papas Pablo vI y Juan
Pablo II para terminar proponiendo consideraciones teológicas a la luz de
cierùos principios de santo Tomás de Aquino. La exposición es una excelente
y, en lo posible, completa slntesie del contenido. Por lo relativo al NT, el
nexo entre la frase de Jesús en la cruz al discípulo:"He aqul a tu madreo y
la observación del evangelista ny el disclpulo la acogió, (Jn 1g, 27) es una
buena congruencia en pro del ùema. En cuanto a los Padres, citados abun-
dantemente (57-123), el autor hace un resumen atinado distinguiendo entre
los textos explfcitos y los impllcitos estribando generalmente en la ¿sociación
de Marla como madre en la obra de la redención y en el contraste Eva, nater
aíoentíum y María; expresión que, a diferencia de occidente, donde significa
a la lglesia, en oriente se interpreta madrc dc tod,os, al serl¡ de la vida (cf
v.gr. Epifanio). Los testimonios del Magisterio son bien claros (cf, por ejem-
plo,el tlltimo de Juan Pablo II en su homilla de 28 nov.1988, donde habla de
la nuoaø matcrnità de Moria.l. En cuanto a las últimas consideracionee del
autor, se subrayan la mediación de la Virgen, asociada a la Redención, su
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tltulo de Madre de misericordia, y la profunda incidencia de su realeza en el

ejercicio de la maternidad espiritual.
A. Segovia

5. Liturgia

G. GIR¡,uoo , Eucariatio pel Ia Chdesa. Prospettive teologiche

sull'eucaristia a partire dalla ulex orandi'. (Aloisiana, 22) Roma -

Brescia, Gregoriana - Morcelliana, 1989, XXI + 679 págs.

Si es verdad que la norma de la oración (Ier orondí) estriba en la norma

de la fe (lcø cred,end,i) y se manifiesüa en ella, cuando se ürata de entender el

misterio euca¡lstico hay que dejarse guiar fielmente por la voz de la lglesia que

conversa con Dios Padre; por lo cual restaura una visión no ya estática, sino

dinámica de la eucaristla. El jesuita Cesa¡e Guiraudo, que enseña Liturgia y
Teologla dogmática en la Pontiûcia Facultad teológica de la Italia Meridional
(en Nápoles), presenta en eete volumen unas perspectivas teológicas de la eu-

caristla a parùir de la citada leø oronili, utilizando una metodologla compleja

compuesta de exégesis blblica, litrirgica, rablnica, patrfstica y dogmática, es

decir, de un conjunto interdisciplinar. En cuanto a la exegesis de pasajes del

AT, nos pÍùrece demasiado remota la conexión entre loe pasajes comentados

del Gn y la dinámica teológica de la celebración eucarlstica. En cambio, sf

", oporiorro el tema de la celebración anual de la Pascua hebrea (113-161)

y el de la ultima cena de Jesrls (1oz-243) sobre todo en relación con nues-

tra eucaristlô (186-243). También destacamos el üestimonio de la oración

eucarlstica en los Padres (248-252) que incluye nombres de ¿utores sirios y
alejandrinos menos conocidos. Como anécdota curiosa, notamos la interfe-

rencia semántica de los términos tAleh / lolyô: cordero-siervo (cf 259ss).

El capltulo más centrado en el tema básico del estudio es el 5o: la teología

de la eucaristla a partir de la lex orond,¡ con ciüas de Jerónimo, Basilio y
Juan Crisóstomo (382-517). También señalamos, por su singular interés, el

capltulo 8" (520-556): problemática pretridenüina y sus repercusiones sobre

la teologla de la eucaristla, concretamente en Radberto, Ratramno y Beren-

gario. Deûnición del Concilio de tento, ses.l3 y 21, y su influjo en la vida
litúrgica. Por lo demás, la erudición del autor ya se inûere de la lista de

las fuentes (639-641), asl como la de los términos hebreos, arameos, sirios y
griegos (661-664).

A. Segovia

B. KLEINHEYER, Sakrornentliche Feiern L Die Feiern der Ein-
gliederung in die Kirche. (Gottesdienst der Kirche. Handbuch der

Liturgiewissenschaft, 7, 1) Regensburg, Pustet, 1989, 266 págs.

Nuestros lectores ya conocen este denso Manual de Ciencia litúrgica por
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las últimas recensiones que hicimos de sue vohlmenes anteriores (cf ATG
50, 1987, 506s).Ahora, Bruno Kleinheyer se ocupa de las fiestas sacramen-
tales del bauùismo y la confirmación en las antiguas generaciones cristianas
donde el baptismø era considerado como el gacramento de iniciación, a par-
tir del bautiemo de Juan en el NT, explicado aquf en los ritos de inmersión
y perfusión. El miemo tema de la iniciación se contempl¿ en la época an-
terior a Nicea: tiempo del catecumenado, preparación inmediata, iniciación
en occidente, lugar de la ceremonia: pr'scdaa y boptistenunz, eetructura 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 diversa"s épocas de la E<lad Media a parüir de las más an-
tiguas, con testimonioe de la práctica en España, la Flancia romana, y el
estudio de los elementos del riüo. viene después la alta y tardla Fxlad Media,
p.ej.: estructura y celebración bautismal en la vlspera 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-
ùas contra el bauüismo de infantes; evolución hasùa el siglo XIX: orùodoxia
y pietismo; Ilustración y Restauración; liùurgia y pastoral del bautismo en
el siglo xX; problemas sobre el bautismo de infantes; documentos del vati-
cano II en torno a la üerminologfa, y la reforma; el Rituole Romanurn 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 rit'o de la confirmación desde la Edad Media hasta el vaùicano II, con
la descripción de aspecùos similaree a los vistos en lo relativo al bautismo.
La gección siguiente explica el nexo bautismo-comunión de loe infantes hasùa
el Lateranense IV. Y la última sección estudia la inclusión de los adultos
desde el vaticano II terminando con el tema de la admisión de bautizados
válidamente en la comunidad de la lglesia Católica.

como se ve, la mulüiplicidad de cuesùiones eraboradag con erudición y
glaridad, pueden ayudar, sobre todo a profesores y alumnos en la especia-
lidad litúrgica de Facultades de Teologfa, a captar la evolución histórica y
conceptual de ambos riüos, principalmente del bautismo, pieza clave de la
vida crietiana. Destacamos todo lo relativo a la Edad Media y a los llderes
del incipiente protestantismo.

A. Segovia

H.B. MEYER, SI, Euchørietie. Geschichte, Theologie, pasto_
ral. Mit einen. Beitrag von Irmgard Pahl (Gottesdienst der Kirche, 4)
Regensburg, Pustet, 1989, 602 págs.

conforme al objetivo de este Manual, debe tratarge del tema de la Euca-
ristfa con la mayor amplitud posible en sus aspectos temáticos, cronológicos
y geográûcos. Aquf, tras haber examinado la importancia y los nombres
de la fiesta eucarística, la tradición cientlfico-religiosa y las raices judeo-
veterotestamentarias, se p¡rsa a describir la Eucaristla de Jesús y del pri-
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mitivo cristianismo. Sigue el tema eucarlstico en los cuatro primeros siglos'

Viene luego el análisis de las familias del rito en Oriente y en Occidente. A
continuación se trata de la Misa romana. Después, se describe la Eucaristla
en las iglesias de la Reforma. Luego, las cuestiones litúrgico-üeológicas y Pas-

torales, para üerminar exponiendo el tema de la conservación y veneración

de la Eucaristla. Tal es la penetranüe obra del jesulüa Hans Bernhard Meyer,

especializado en la materia, con esta presentación polifacética y muy erudita,
de gran mérito y en la llnea de la serie que lleva el tftulo d,e EI culto diDino d'c

Ia lglesia, ahondando asl en el empeño del Vaticano II por promover la espi-

ritualidad y el creciente conocimiento de la Eucaristía en la Iglesia católica.

No es fácil desüacar algunos de tan amplios y variados temas. A modo de

ejemplo, apuntamos algunas cuestionee: La tradición sirio- palestina (91-
100), con un noüable estudio dela DùJoché y la versión de los textos. La

liturgia antioquena (136-144) y la alejandrina (taa-1a7). Todo lo relativo a

la Reforma (393-440) con importantes reflexiones teólogicas y pastorales. Y
el último tema: En ruta hacia una nueva orientación, con alusión al Concilio
de Tlento describiendo la evolución posùerior hasta el Vaticano II.

A. Segovia

A. PÄtzoLD, Der Akathistos-Hgmnos. Die Bilderzyklen in der

byzantinischen Wandmalerei des 14. Jahrhunderts. (Forschungen zur

Kunstgeschichte und christlichen Archäologie' 16). Stuttgart, \ffies-

baden GMBH, Franz Steiner Verlag, 1989, VI + 168 págs., 114 Abbil-
dungen auf 73 Tafeln.

Los ciclos más antiguos conservados de imágenes del famoelsimo canto de

la Iglesia Oriental llamado Akothistos Hymnos se hallan aqul conjuntamente
documentados a cargo de Alejandra Pätzold, ocho siglos después del origen
del texùo del Himno en 24 pinüurae murales de Grecia y Yugoslavia. Los

nricleos esenciales e innovaciones iconográfica¡ afecüan a cuestiones ùeológicas

y eclesiástico-políticas en esta época de brueca üransición de la ortodoxia
bizantina. En los muros de las iglesias monásticas se representa el triunfo del

cristianismo sobre el Islán, y aparecen las tendencias de la vida monástica de

la fe en el hesicasmo Akothistos : no sentødo, se oPone a kothismøto, modo

de caùtar sentados los miembros de la comunidad, no de pie. El Himno
contiene 24 estrofas (oikoí) y una introducùoria. El texto ürasmitido es un

kontakion, una forma de predicación métrica cantada, y a fines del s. VII
fue abandonada por el Canon. Se disputa sobre la fecha y la autorla del

Himno. La invesüigación suele apuntar como fecha, entre finales del s. V y
mediados del VI. Otros pormenores se describen en el primer capltulo (2-
8), v. gr. el esüudio del conüenido de la pieza en diversas fuentes como la

Anunciación, la visita de Marfa a Isabel, el Nacimiento de Criüo, el episodio

de los Magos, la nueva creación, Marla como Thcotokos, elc. La estima del

Himno en el ceremonial de la Corte Imperial confirma la importancia del
texto como cántico triunfal y de acción de gracias a la Theotokos. También
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se describen los ejemplos del mencionado ciclo en Tesalónica, Elasson y otros
lugares, ahora de Yugoslavia. Dietribución de las pinturas relativas a las
estrofas del Himno en los diversos sitios ciüadoe, por ejemplo la concepción
de Ma¡la sentada en un trono, y la figura de una paloma, slmbolo del Espíritu
santo, arriba en el cielo (cf ls); curiogamenüe en la escena de la Natividad
aparecen doa mujeres ayudando al baño del Reciennacido (20-21). El tema
de los Magos es tratado extensamenùe (zz-zs;90-gl). Asímismo notamos
las peculia,ridades de la Encarnación respecüo d,e la Theotoåos (49-S0). La
motivación histórica de la época en conexión con las pinturas es uno de
los tem¿s preeminenùes (55-gg). De hecho, la temática principal de las 24
estrofaE es la exaltación de la Encarnación de crisùo, junùo con la devoción
a Marla. El üexto griegd del Himno (119-122) está tomado de la edición de
C.A. Tlypanis, Viena 196E, y va acompa.ñado de una versión aleman¿.

llas esta breve reseña, no es preciso ponderar el singular interés de este
soberbio volumen, ùan desùacable por el contenido, pleno de erudición, y su
notable presentación tipográfica.

A. Segovia

6. Derecho Canónico

R. AHLERS, Aornmunio Euchariatrcc, Eine kirchenrechtliche Un-
tersuchung zur Eucharistielehre im codex Iuris canonici. (Eichstätter
Studien, 29). Regensburg, Pustet, 1gg0, lg2 págs.

La autora estudia el contenido teológico de los cánonee sobre la Eucaristla
y sobre eete trasfondo la conveniencia de las normas jurídicas. Deearrolla en
cinco capftulos su trabajo: Llneas fundamentales de la docürina dogmáüica
sobre la Eucaristfa, La Eucarisùfa en la sistemática del c.LC., Teologla y
derecho de la Euca¡isùla, La Eucaristla como elemento constructivo de l¿
'communio', Puntos particulares del derecho de la Eucaristla. Ee un ¿cierto
eeta exposición de la inseparable unión entre la comtnunio eucharísticø y la
communío ccclcsiastica. Los más de doscienüos estudios que cita la biblio-
grafla muestran una amplia información sobre el tema.

E. Olivares

I. M¡,nrfN MlntfNoz, Sobre Ia lglesio g el Estod,o. (Fundación
Universitaria Española, Monografías, 51). Madrid, 1g89, 1ò40 págs.

Reúne el A. en este volumen la mayorla de sus trabajos sobre este tema
publicados a lo largo de 45 años de su vida docente. se pueden agrupar, con
el A', en nueve temas: trabajos sobre la edad antigua, sobre la edad media y
renacimiento, sobre el siglo xvIII, Iglesia y Estado en los siglos xIX y XX, la
Iglesia y Esüado español desde la II República, el concordato español de 1958
y su sustitución, confesionalidad del Estado y libertad religiosa, repercusión
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del Vaticano II en las relaciones Iglesia y Esùado, y el supuesto nacional-

c¿tolicismo español: un ùotal de 38 a¡tlculos, algunos de ellos reformados o

abreviados. Cierran el volumen dos lndices, onomástico y de documentos

citados. No hay que ponderar la ventaja de tener reunido el pensamiento del

eminente maegtro sobre los temas de su principal especialidad.

E. Olivares

R. Ronnfcuoz-OcAÑ.a,, .Las øsociøcdonee de clérigos en Ia lgle-
sia. Pamplonô, EUNSA, 1989,288 págs.

El Código de Derecho Canónico de 1983 reconoce el derecho fundamental
de asociación que tienen los ûeles en la lglesia, y el derecho general de los

clérigos a asociarse: este derecho no lo habla recogido el Código de 1917. El
autor estudia la regulación de esüe derecho antes del Concilio Vaticano II, su

iter en los diversos esquemaa conciliares, y sus términos e interpreüación en

el Código vigente, mediante el análisis de los cánones 2L5, 278 y 302; éste

último sobre laa aeociaciones nclericaleso. Es un ùrabajo claro, erudito, y de

profundo análisis y reflexión jurldica sobre el asociacionismo de los crisüianoe.

E. Olivares

F. \TIEAcKER, Römische Rechts-Geachichte, Erster Abschnitt:
Einleitung, Quellenkunde, FÏühzeit und Republik. München, C.H.Beck,
1988, XXVI + 724 p^gs.

En la colección Rechtgeschichte des Altertums, entre loe Manualee de la
ciencia de la anüigüedad, se publica en dos üomoe esta Hisüoria del derecho
romano. En el primer tomo que presentamos se incluye una primera parüe

introducüoria, metodológica e histórica, a la que sigue, segunda parte, el es-

tudio de las fuentes. La parùe tercera expone los comienzos de Roma y de

los pequeños estados circundanües, el comienzo de la reprlblica de Roma, y
del ius civile, las Doce Tablas y lajurisprudencia de los pontlñces. Lâ cuarta
parte estudia en cinco grandes secciones las circunstancias sociales y pollticas,
la legislación de la Reprlblica, el Amtsrecht de los pretores y magistrados, el
ordenamientó jurldico romano al final de la república, y la jurisprudencia
en el perlodo republicano. Quedan para el segundo volumen el perlodo del
imperio en occidente y en oriente hasta la legislación de Jugtiniano. Nu-
merosfsimaa not'as y una abundantfsima bibliografia ponen de manifiesto la
seriedad cientlfica de esüa obra.

E. Olivares

Wortkonkordanz zum Decretun Grøtioni, bearbeitet von Timothy
Reuter und Gabriel Silagi (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmit-
tel, 10). München 1990, 5 tomos, 5058 págs.

Es evidente la satisfacción con que todos los estudiosos del derecho y del
medioevo acogen este utillsimo instrumento de trabajo, cinco ùomos y más
de cinco mil páginas, en el que se han ordenado y citado en su contexto
todas l¿s palabras del Decretu¡t¡ segrln la edición de FYiedberg, excepto las
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formas pronominales, adverbiales, eüc., de escaso valor significativo y uso muy
frecuente. La palabra citada esüá reealtada en tipo negrita e incluida en la cita
completa de su contexto inmediaüo. Cada cita ocupa una Unea, que comienza
con la indicación completa de la parte del Decreüo 

-Distinción, Causa, De
consecratione, o De Poenitentia-, de la especie del texto citado -dictumante o post, inscripüio, quaestio, rubrica, o parte del texùo mismo-, y la
página y lfnea de la edición de Fliedberg en que se encuentra la cita. Si la cita
proviene de una npaleao, indicada como tal en la edición de Fbiedberg, esas
siglas van en letra curgiva. Los autores indican también las diûculüades que
ha presentado la realización de este trabajo y sus posibles deûciencias; éstas,
en todo caso, no pueden ensombrecer lo más mlnimo la valiosísima aporüación
de esta Concordancia, que figurará desde ahora en todas las bibliotecas en
donde ge encuentre el Decretum de Graciano.

E. Olivares

7. Historia de la fglesia

L. BoBLIoLo, Pio IX. Profi.Io spirituale. (Studi Piani, Z). Città
del Vaticano, Ed. Postulazione della Causa di Pio IX - Libr.Ed.Vatica-
na, 1989,180 págs.

Este trabajo no es una biografla; ya existen muchas, y algunas bien no-
tables, sobre Plo IX, sino un simple perûl espiriùual presentando documentos
en üorno a la espiritualidad de un Pontffice caldo en un volcán de ideas y
aconüecimientos explosivos. Todo lo cual se ha prestado a no pocas interpre-
tacionee. Luigi Bogliolo en esta obra se inspira en el l)igcurso de Pablo VI
pronunciado en San Pedro de Roma con ocaeión del centenario de la muerte
del Papa Mastai. De hecho Plo IX destaca en el ámbito de la historia de la
Iglesia, de la Teologfa y como precurEor del Vaticano II, v.gr. en cuanto a la
liberación de la persona humana y a la magna carüa de la Lunten Gentiurn.
He aqul los temas desarrollados por Bogliolo: Familia y cuniculum aítøe
poeüerior hasta su cargo al frente del Hospicio Apostólico de San Miguel; Ar-
zobispo de Espoleto; Obispo de Imola. En el Solio Pontiûcio, donde sobresale
por su piedad cristiana y mariana (con la definición de la Inmaculada Con-
cepción), la tradición eclesiástica y la promoción de la Acción Católica. Se le
reprocha la falùa de competencia polltica, lo que es verdad si se enüiende que
sus ideales no er.an pollticos y su deseo no era una resüauración de este tipo,
sino evangélica. una de las principales caracterfstic¿s de su perfil espiriüual
era el fundamento de sus relaciones con los jesuftas (f1S-140), que era su
espiritualidad ignaciana reflejada en su prácüica de los Ejercicios Eepirituales
y en la propagación de los mismos en sus audiencias a los Obispos.

A. Segovia
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\il . BRANDMÚLLER, Popst und Konzil im Groseen,Scå¿'sl,lo. Stu-
dien und Quellen. Paderborn, Schöningh, 1990, XXII -l 412 pá'gs.

Walter Brandmüllet goza de gran prestigio en el dominio de la Histo-
ria Eclesiásüica de la Ta¡día Edad Media y del siglo XIX, asl como en la
investigación de los Concilios. Es el editor de la excelente serie Díe grosse

Konzilicngeschichtc y del Annuarium Historiae Concilio¡um, En el presenùe

volumen reune sus numerosos a¡tlculos dispersoe, y en parte publicados en

sitios diflcilmente accesibles, todos relativos a la invesüigación sobre el Papa
y el Concilio en el Gran Cisma de Occidente. Se ùraùa, sobre todo, de la
utilización de un rico material suministrado por Ärchivos y Biblioùecas con
particular atención a log manuscriùos. Es un trabajo fruto de aproximada-
mente 25 años. En esüa edición se corrigen los defectos de la prirnera y se

ponen a disposición del lecùor las listas de los archivos y biblioteca.B y manus-
critos uüilizadoa (XIil-XIV), asl como la serie de fuentes impresas y biblio-
grafla (XV-XXil). Entre otrog se citan el Archivo de l¿ Corona de Aragón,
el Capitular de Barcelona, el Colonna de Roma, el del Reino de Valencia,
el Secreto Vaticano y el del Estado de Venecia. En cuanto a las Bibliotecae
nos encontramoE con la Laurenziana de Florencia, la Nacional de Parls, la
Äpostólica Vaticana y la Nacional Austriaca de Viena.

Los ùftulos de los üemas ya indican el valor hietórico y cientlfico, v.gr. la
validez de la elección de Urbano VI: fuentee y crlüica de las mismas (Z-nt), que

aba¡ca una documentación de 24 nn. El tránsito del pontificado de Martln V
al de Eugenio IV (85-110), con seis geccionee. Reeultados y problemas de la
reforma del Concilio de Constanza (Z6n-Zaf): notable exposición que üiene

en cuenta los aspectos intelectual, cultural, económico, social e histórico-
psicológico. Por rlltimo, notamoe el ùema Libertad y Reforma Eclesiástica

con las Instruccioncc pasadas a los Legados del Capftulo de la Provincia
eclesiásùica de Reims para el Concilio de Pavia-Siena (atZ-SSS), que incluye
la edición del documento. Como se ve, la obra resulta francamente úùil para

obtener una perspectiva global de trabajos dispersos ya publicados en üorno

a la temática enunciada en el tltulo.

Die Briefe des Petrue Da¡nioni.Hrsg. von K. Reindel. ätH";
des Deutschen Kaiserzeit, IV. Die Briefe des Petrus Damiani, Teil 3,

NR 91-150) München, MGH, 1989, XXX * 557 págs.

Pedro Damián (1007-1072), benedictino itali¿no, obüuvo gran fama en su
tiempo como reformador de la lglesia. Además de diverea€ obra¡ como el Libcr
Grøtissimus y Vidos de algunos sanùos, dejó su coùespondencia epistolar cuya
edición crltica en MGH ce inició en 1983 (Primera parte, 1-40), seguida de

la segunda en 1988 (Ca,rtas 41-90). La tercera parte, que ahora reseñamos,
contiene la correspondencia desde el aí.o 1062 hasüa 1067. Precede la lista de

fuentes (XII-XVII) y la bibliogra,fia (XVffi-XXX). Entre las fuenùes apa,recen
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los nombres de Ambrosio, Beda, Gregorio I, Jerónimo, Isidoro de Sevilla,
Terüuliano, Victorio de Aquitania y Sermonee del mismo Damián. Como de
costumbre, cada pieza va precedida de un resumen del contenido, la mención
de los manuscritog, la estructura del texùo y las impresiones. La carta que
inicia la serie va dirigida a Lichoudes, paùriarca de Constanüinopla con el
inùereganüe sobreeecrito Quod Spiritus Sonctus procul d,ubio ø Pøtre Filioque
proced,it, Se refiere a la expresión laùina frenüe a la griega na solo procedere
Paùre dicatur'. Las ca¡tas suelen ser muy extensa^s y con frecuencia tratan de
üemas morales, v.gr. la 112 (25E-266) dirigida a Cuniberto, obispo de Tìrrln,
reprendiéndole por permitir el matrimonio ¿ los clérigos, lo que está prohibido
por la Biblia y el Derecho Canónico. Entre las ca¡ùas no tan extensas (3gg-
407), apuntamos la 123 dirigida a su sobrino Damián, donde le exhorta a
recibir con frecuencia la Eucarietfa.

Esperamos con vivo inüerée la aparición de la cua¡ta y última parte de la
correspondencia, que incluirá el Indice general del epistolario.

G. CAPRILE, II Sinodo dei aeacoai 7987,
Cattolica", 1989, 770 págs.

A. Segovia

Roma, Ed. "La Civiltà

Ee éete ya el noveno volumen de la serie sobre los Slnodos universales,
en la que Giovanni Caprile ha ido recogiendo, desde que comenzó a funcio-
nar esta instiüución eclesial, toda la documentación disponible. Este valor
documental es importante, casi insusüituible. No se limita al slnodo estricta-
mente: Ee ocup¿ üambién del contexto eclegial y del eco que en él encuentra
la celebración sinodal. Como cronista, Caprile no ahorra detallee (por ejem-
plo, en el relato de las Congregacionee Generales). A. la crónica añade la
documentación, a veces resumida (como ocurre con las intervenciones de los
P¿dres en el Aula), a veces sintetizada y sisüematizada (como ee el caso de
los informes de los nCirculi Minoreen), a veces literalmente reproducida (los
documentos empleados en la preparación y en el desarrollo del slnodo). sólo
no se recogen las Propuestas aprobadas por los Padres y dirigidas al Papa,
aunque, en el momento de la preparación de este volumen, ya habían sido
publicadas por la prensa internacional.

Un¿ novedad de este volumen ee el ampliar la crónica del Sínodo con
un capltulo dedicado al documento postsinodal (nOhristifideles laicin), en
el que se aportan intereeanües datos sobre el proceao de elaboración tras
la clausura del sfnodo. También es novedad en este volumen el Apéndice
sobre el uconsiliumn de la secreta¡la del Slnodo, un organismo creado tras el
Slnodo Extraordina¡io de 1969 para garantizar un contacto permanente entre
las conferencias Episcopales y la santa sede. Este apéndice está elaborado
con el material que se conserva en los archivos de ula civiltà cattolican. El
autor se decide a publicarlo ya porque no sabe si será éste su último volumen
sobre loe Slnodos, ndada la edad que avanna. y los achaques propios de ella,
(P.561).
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Dos elementoe más deben valorarse en la obra: los completlsimos lndices y

la excelente presentación tipográûca (ambos factoree resulüan una gran ayuda

para la lectura de una obra de esüe tipo). Una sugerencia para termina¡:

añadir algún dato sobre la identidad de determinados nombres (teólogos y

periüos, sobre todo).
I. Camac,ho

V. C¡.nCpL ORTí, León XIil g loa católicoa eapoñoles. Informes

vaticanos sobre la Iglesia de España. Pamplona, EUNSA, 1988, 954

págs.

De paciente puede calificarse la labor del Prof. Cárcel Ortl en la loca-

lización y transcripción de los seie informes que 8e recogen en este libro y

que fueron elaborados por la Nunciatura de Madrid a petición de la Santa

Sede. Se conocla su exisüencia, pero sólo recientemente fueron localizados en

el Archivo Secreto Vaticano entre los materiales que conserya el Archivo de

la Nunciatura de Madrid y que fueron trasladadoe a Roma en tiempos de Plo

xI. El texto de los citados informes, que constiüuye la tercera parte de esta

obra, ocupa en ella más de 700 páginas. Fue el Card. Rampolla, Secretario

ae ostaaá, el que impulsó su elaboración. Los temas abordados son los si-

guientes: ío, obirpor y los cabildos (1390), los eeminarioe (ta9t), las órdenes

ieligiosas (taoz), la iegislación civil sobre maüerias eclesiá.sticas (t8ss), la

pr"ir" (18ò5), la presencia de los católicos en la vida prlblica (1896).

El interés histórico de estos documenüos es indiscutible. Ofrecen' una

panorámica de la lglesia española en unos añoe de profunda división entre

Íos católicos de nuestro pals, que afecüa hasta a los mismos obispos y pone

en peligro la unión interna de la lglesia. El Prof. Cárcel Ortl se ha ocupado

a" ã.r"tiUi. esta situación ambient¿l en las dos primeras partes de la obra,

que vienen a Ber como una introducción, extensa y bien documentadar'para

que la lecüura de los documentos resulüe más provechosa'

Dentro de estaE dos primeras partes desüaca¡la el capltulo 1o, en que se

describe en llneas generales lo que el autor calific¿ como oel capltulo más

triste de nuestro reciente pasado eclesial' (p, zzl debido a la división por

cuestiones polftico-religiosas entre integristas (carlistas, üradicionalistas) y

unionistas (de una tendencia moderadamenüe liberal), acentuada con motivo

de la aceptación de la libertad religiosa en la Constitución de 1E76.

La preocupación en Roma ¿nte el deterioro de la Iglesia española explica

la continua atención que le prestó León XIII, como quedó de manifiesto en

su enclclica cu¡n multø (18s2) dirigida a los obispos de nuestro pals. Pero el

intento se saldó con un fracaso, como reconoce el mismo Card. Rampoll¿. La

insistencia en la necesidad de unión, por encima de las explicables diferencias

de opinión, buscará en la iniciativ¿ de los congresos católicos un canal común

a la actividad de los creyentes en defensa de los inüereses de la religión.

Pero esta obra sólo se consolidará después de estos años que se reflejan en
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los informes ahora publicados, los cuales son una fuente preciosa para el
conocimiento de la historia de la Iglesia española en el momento en que surge
el importante reto de adapüa,rse a la sociedad moderna.

I. Camacho

_ P. CoLIN (Ed.), Lee cotholiquee fronçaie et I'héritage de 17g9.
D'un centenaire à I'autre 18gg-1g9g. Actes du colloque ãe llnstitut
catholique de Paris (Paris g-11 mars lg8g), paris, Beãuchesne, 1ggg,
408 págs.

Fluto de un coloquio, eeta obra rerine una treintena de colaboracioneg en
torno a una hipóüesis central: el cambio profundo de actitud ("renversement, )
frente a la revolución que se ha producido entre los caüólicos en el tiempo quá
va de un centena¡io al otro (de lssg a 1g89). Si en 1gg9 la actitud católica
seguía siendo tan de rechazo como en los añoe inmediatos a 17gg, a partir del
ûnal del siglo xIX se ha abierto paso una nueva compreneión de todå aquello.
Loe a¡ios 30, es decir el perlodo entre guerras, es significativo en este proceso
de revisión. Pero el momento fundamenüal ee el Vaüicano II y la eclesiología
que en él adguiere rango oûcial.

creo, sin embargo, que la verificación de eeta hipóüesis exige üambién
tener en cuenta la evolución que Ee ha dado en la sociedad moderna. E. pou-
laù lo desùaca en su breve intervención, cuando subraya como la superación
del liberalismo y la consolidación de la gociedad civil permiüen a la lglesia
encontra¡ su nuevo espacio enüre las actividades asociativas, que llenan el
hueco, intocable para la ideologfa liberal, entre el individuo y 

"l E tuao 1p.118). Late en el fondo de todo esüo una cuestión: qué se enü-iende por laiài-
dad; dicho de otra forma, gi exisüe alternativa enüre una religión oficial y una
religión üoüalmenüe recluida en el ámbito de la vid¿ privada, o si la ,"iigiór,
tiene alguna función en la sociedad modern¿ (cf. las colaboraciones de J.M.
Mayeur, J. Bauberot, H. Madélin, E. poulaü).

La mayorla de las comunicaciones presenüadas en eeùe coloquio aborda, de
una forma u otra, esüas cueetiones. son aproximacionee, en general, punüuales
(interesanûes, por ciüar algunas, las de ch. Blanchet sobre Maxitain, o la de
J. Doré eobre chenu). Pero el conjunto de ùodas ellas ilumina el proceso a
través del cual lglesia y sociedad moderna han superado aquellos üiempos
de mutua indiferencia e incomprensión. La conclusión de R. Rémond, que
eintetiza lo que él cree eon las principales adquisiciones del coloquio, üermina
planteando los grandes retos abiertos hoy a la lglesia: sus rel¿ciones con el
liberalismo y el integrismo, pero eobre todo la necesidad de insertarse con
todas sus consecuencias en una sociedad plural.

I. Camacho
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P. CoNTE, Il Sinodo Lateronense d'ell'ottobre 619. (Collezione

Teologica 3) La nuova edizione degli Atti di Rudolf Riedinger. Ras-

segna critica di fonti dei secoli vil-xll. città del vaticano, Pont.Accad.

Teol.Romana - Libr.Editrice Vaticana, 1989, 432 pá,gs.

Bajo el pontiûcado de Ma¡tln I se celebró, en 649, el concilio Lateranense

contra los monoteleùae. Pietro Conte 8e propone estudiar a fondo la nueva

edición de las Actas de dicho Slnodo a cargo de Rudolf Riedinger y reseñar

críticamente las fuentes del perlodo de los siglos VII-X[. Tbas el bosquejo de

la génesis del trabajo, se rubraya la singularidad de este Slnodo por sus cono-

taciones teológicas, tipológicas y cristológico-mariológicas. La nueva edición

salió en 1984, Berlln Acto Conciliorwn Oecumenicorum, ser.ll, v.1, y cuyos

trabajos preparatorios se noùan en la Bibliografia (r9s). siguen los tema,s:

Aspectos filológicos e hietóricos cotejando el texto griego de las Actas con la

traducción latina de Máximo. Valoración crltica global de esüa traducción

latina, que resulta literal y desaliñada: el latln presenta esc¡laa familia¡idad
con el uso correcüo de los modos y tiempos, de los casos, de los géneros. Las

intervenciones ediüoriales sólo tienen lugar en casos de absoluta emergencia,

en contraste con la calidad del texto laüino. Emerge la conclusión de que

la herencia teológico-personalista relaüiva a Cristo, que proviene en su per-

fección del siglo vII, es precisamente de Máximo y del slnodo Lateranense,

del cual el vI concilio Ecuménico de 681 (bajo el Papa Agatón) presenta una

nueva reflexión. Problemas históricos respecto de la génesie y el objetivo del

Sfnodo, y perspectivas de trabajo. Asl termina la primera parte del pre8enùe

vohlmen. La eegunda, mucho más extensa, contiene la reeeña crlüica (como

ya hemoe insinuado) de las fuentes de los sigtos VII-XII: las cancelarias, las

papales y las constanüinopolitanas (imperiales y conciliares). Documentgs

biográficos de Máximo y de Ma,rtln grecoorientales. l\rentes na,rraüivas grie-

gas del siglo IX. F,uentee biográûcas y cronlsùicas orientales, marionitas y
jacobitas, melquitas. Fuentes litúrgicas greco-orientales y occidentales hasùa

el año mil. Fuentes occidentales de los siglos VII-X[, v.gr. ámbiüo italiano,

itálico-franco, hispano-visigóùico y romano. La conexión de ambas Pa¡tes'
que no se descubre en los respectivos ültulos, se debe a que junto con una

especie de recensión (con dimensiones de un libro) de la nueva edición de las

Actas ael Lateranense, se analiza profundamente la repercusión o resonancia

del Slnodo en las fuentes coetáneas e inmediaüamente sucesivasr con especi¿l

atención a puntualizar la excepcional tipologla genética y/o un consiguienùe

atlpico modo de celebración que habrla dejado alguna huella. De hecho, con

este enfoque complejo y sutil, la riqueza documenüal es, a nuestro juicio, el

mayor mérito del ürabajo de conte. Además, 4on la acentuación filológica

de la Actas del VI Concilio Ecuménico de 681 (cuya publicación está pre-

vista para 1992), podremos evenüualmente poseer una hietoria compleja de

monoteletismo, de no poca trascendencia hietórico-eclesiástica.

A. Segovia
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SAINT JEAN-CHARLDs coRNAy. Le premier martyr français du
Tonkin Lettres éditées par Gérard Jubert. parís, Tequi, lggg, gg2
págs.

Esta edición crftica de las cartas del má¡ùir J.-c. cornay (taoo-rssz)
nos permite seguir mejor la génesie de su vocación misionera, sus años de
estudioe en Pa¡ls en plena revolución de 1E30, y sus trabajos en un pais,
el acùual vietnam del Norte, lleno de penecuciones, de un sacerdote orde-
nado en 1E34, que se habla abandonado üoùalmente a la voluntad de Dios.
Mgr. Dagens, obispo auxilia¡ de Poitiers presenta el libro describiendo a los
sanüos como creyentes y luchadores. En la Introducción, el editor Géra¡d
Jubert, nos relata los dätos biográficoe del márüir, educado en el colegio de
los Jeguftas de Montmorillon. Nog presenta el contenido de las carüas que
traen observaciones interesantes, como la descripción de Hanoi que cornay
atravesó vestido de chino. La correspondencia contiene 6z cart¿s de las cua-
les 50 son originalee. comprenden el perfodo que va del 1 de enero de 1g20
al 14 de seüiembre de 1837. van dirigidas a miembrog de su familia, a sus
amigoa del seminario Mayor de Poiüiers, donde cu¡só gus eeüudios teológicos,
a su obispo Mgr. savard, a los cristianos de Bau Nho, a sus compañeros de
misión, eüc. De la documentación, 56 ca¡tas Ee conservan en el Archivo del
semina¡io de Misiones Extranjeras de Parfe. cuando Jubert emprendió esùe
ürabajo, 28 eran inédiùas, y el resùo hasta el n.67, impresas. El Apér,di""
incluye piezas tan interesantee como la consagración a la santlsima virgen
de los alumnos de la clase de retórica del mencionado colegio de Jesultas,
acto que se celebró en el curso eecolar tïz5l6; un sermón de Juan carlos
sobre el cua¡to Mandamienùo compuesto en 182E,; una cart¿ de F.J. Mare-
tte, misionero de Tonkin, escrita el 12 de diciembre de lgBZ a la familia de
Juan carlos anunciando la muerte de éste, junto con reliquias del mártir (cf
309-314). Realmente valla la pena publica¡ todos estos ãaüos, no sólo pàr
el hecho de referirse a un márti¡ moderno de tan honda espiritualidad, sino
también por el esmero crfùico del editor, siempre objetivo, con los debidos
matices en ci¡aos dudosos. El volumen trae facslmiles de las cartas, cuadros
sinópùicos, mapas y diversas fotos. Del Indice desùacamos el de personas,
como varios obispos, familiares del mártir y misioneros.

. A.S. Muñoz

F. DÁz DE CERIo , SI, Infor¡nes ! noticias de los Nuncios en
Vieno, Pøría g Lisboo sobre lo Españo d,el aiglo XIX (1gU_1516). T.
l: Los Nuncios en viena. (subsidia [Inst.esp.Hist.Ecles.]), 28. Roma,
Inst.esp.Hist.Ecles., 1990, 256 págs.

Dí¿z de cerio se ha ocupado varias veces del tema de loe Nunciog de
España (cf la reseña de A. Navas en ATG 52, 19Eg, B04s). El presente vo-
lumen inicia su Introducción señalando que en los primeros cuarenta y cinco
años del siglo xIX español el Nuncio Apostórico estuvo ausente del país o
por expulsión o por no reconocimiento por parte del gobierno en funciones.
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Fueron los tiempos del trienio liberal y los años de la primera Suerra ca¡lisùa

y siguientes hasta la llegada del Delegado Apostólico, G. Brunelli. La falüa

de noticias concretas las tuvo que suplir el Vaticano por medio de los Nuncios

de Viena, París y Lisboa. Este primer tomo trata de los Nuncios en Viena; se

trangcriben lnüegramente loe textos existenües en el Archivo Vaùicano. Siguen

algunos datos sobre dichos Nuncios, la figura y la polltica del prlncipe Met-

ternich, sus relaciones con el rey Luis Felipe y la polltica de la Sanùa Sede.

El Papa Gregorio xvl deseaba el triunfo de la nbuena causa' de carlos y
presüó total adhesión a la polftica de Metternich hasta el final de la guerra.

los Nuncios en Viena fueron: A.G. Severoli (f801-1E16), P. Lea'rdi (1316-

1323), P. Ostini (internuncio,lE24-1825), U. Spinola (1326-1831), P. Ostini
(rsez-rass), L. Altieri (1836-1s44) y M. Viale Prela (1E31-1s55). Por lo que

aüañe al Vaticano, los desüinatarios eran los Secreüaxios de Eetado (cf la lista
en la p.11). El Indice de maùerias {245-256), casi todo, menciona nombree de

personas de las que traùan loe documentos, v.gr. los de los Borbones, los del

trienio liberal, los carlistas, el rey Felipe de Orleans, etc. Esperamos con vivo
interés la continuación de la obra siempre bien signitcaùiva para la hisüoria

eclesiástica y polltica española del siglo XIX.
A.S. Muñoz

F. Dfez oe CERIo, SI, Informea g noticioa de los Nwcioe
en Vieno, Poría g Lisboa aobre Iø Espoño del eiglo XIX (1811-1816).

T.2: Los Nuncios en Lisboa. T.3: Los Nuncios en París. (Inst.Esp. de

Hist.Ecles., Subsidia 2a y 25) Roma, Iglesia Nacional Española, 1990,

129 y 389 págs.

El benemérito investigador jesulta, Dlaz de Cerio, señala en la Introdu-
cción al t.2, que la novedad en este c¿¡so eE, ante üodo, la objetiva semejanza

entre la situación portuguesa y la española. Como avisos al lector se ápunüan

algunas noticias como los tumultos contra los gallegos que trabajaban en Lis-

boa (n. 41), tos daüos generales de la actividad de las logias para acabar con la
monarqula española, unir los dos palses en una república única y, con ayuda

de Inglaterra, oponerse a la Santa Alianza (n.59). Loe últimos momentos del

rey Juan VI y su reconciliación con su esposa Ca¡lota Joaquina, hermana de

Fernando vII (nn. 7ly 75), Tensiones entre ambos palses en 1826-1827en

lo que los porüugueses llamaron nla segunda invasión extranjera' (nn. 79,

86, 88-94). Estancia de D. Ca¡los en Portugal, 1826 (n'126). Llegada de

Espartero a Lisboa en 1843 (n.r29). Intentos del Gobierno español en 1842

para abrir tratos con la Santa Sede (n.131), etc. Por lo que atañe a Portugal,
,e obrerva que el régimen absoluto empezó con sus derrotas en 1E20. Pedro

IV vivla en Brasil y alu fue proclamado Emperador, mientras que D. Miguel
fue nombrado Rey de Portugal, etc.

El t.3 trata de los Nuncios en Pa¡ls. Los problemas más importantes
fueron a partir de la restauración fernandina en 1814, la revolucióir del T[ie-
nio liberal y la primera guema carlista, problemas de trascendencia europea.
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Todas las potencias, menos Inglaùerra, decretaron la invasión de España y
la encomenda,ron a Flancia. En dicha guerrð interna española se inició ya la
lucha a favor o en contra de la revolución en Europa. La sanüa sede pro-
curó esta"r bien informada de la eituación española. Durante estos sucesos,
en ausencia del Nuncio en Madrid, loe Nuncios de Lisboa y Flancia suplie-
ron egta laguna. He aquf los nombres de los Nuncios en Parísz zen, Machi,
Lambruschini, Garibaldi y Fornari. siguen log de los secretarios de Estado.
El Indice de maüerias (367-3sg) generalmente contiene nombres y apellidos
de personas. F\rera de éstos notamos v.gr. los geográficos: Andalucía, Aus-
ùria, Ca,rmona, Caùaluña, Cuba, Dinamarca, Buenos Aires, Estados Unidos,
Madrid, Navarra, Puerto de Santa Marfa, San Sebasùian, Sevilla, Tarragona,
Valencia, Vitoria, Zarzgoza, etc.

Es indiscutible el valor histórico de tan rica documentación, acumulada
en los tres volúmenes, para el perfodo conüemplado del aiglo XIX.

A.S. Muñoz

A.J. DRoGD, Homer o¡ Moaea? Early Christian Interpretation
of the History of culture (Hermeneutische untersuchungen zur Theo-
logie, 26) T\rbinga, J.C.B. Mohr (p. Siebeck), 1989, XIV + 220 pá"gs.

Arthur J. Droge, profesor auxilia¡ de NT en la Escuela Teológica de
la universidad de chicago, trata en esüe libro de un grupo de escritores
llamados sApologistast, en cuyas obras se puede detectar la primera etapa
de una interpretación cristiana de la higtoria de la cultura. Representaba
el inicio de un nuevo concepto de la hietoria en el dominio del pensamiento
de la Iglesia primiùiva e incluso de la Anùigüedad occidental en su conjunto.
El curioso comienzo del tltulo de la obra ¿Homcro o Moisés? alude a una
disputa entre intelectuales paganos y cristianos de los primeros siglos: ¿quién
plagió a quién? como si Homdro en algunos pasajes de sue poeafas se hubiera
inspirado en relatos del Génesis, segrln un apologista anónimo del siglo III, y
del que se traüa en el caplüulo I. II) Génesie e hirtoriograffa judla: Eupolemo.
PseudoEupolemo. Atrápano. Josefo y Filón. III) Justino y la restauración de
la ûlosofla: La historia de la religión. Plaüón y Moisés. El Logos y la hisùoria
de la ûlosoffa. una respuesta pagana: celso. IV) Taciano y la ûlosofla
de los nbárbaroso (: judlos). catálogo de inventores. La fecha de Moisée.
Taciano y celso. v) Teófilo y la idea de progreso: origen y naturaleza del
lenguaje. La dieùa del hombre primitivo. una nueva doctrina de la higtoria
de l¿ cultura. Teófilo y celso. vI) ta historia de la cultura en la Escuela
alejandrina: clemente: hisùoria de la religión y de la filosoffa; clemente y
celeo. Y orfgénes: origen de la civilización y prioridad de Moisés. vII)
Eusebio: la hisùori¿ de la cultura como Prøcpørøtío Eoangclicø,

En su exposición Droge subraya un punto de vista de los apologetas que
no ha gido estudiado de modo integrador en el citado terreno de la historia
de la cultura. A pesar de las diferencias entre ellos, se destaca el objetivo
comrln de los apologetas, cuyas rafcee no hay que buscarlas exclusivamente
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en el helenismo judío, sino en el conüexto histórico más amplio de los perfodos
helenista y romano. En todo caso, mucho anùes que ellos iniciaran sus aaer-

üos gobre la superior antigüedad del cristianismo, y¿ exisüla una tradición
desaxrollada de eee género en la historiograffa helenista de culturas nativas.
A nuesùro juicio, el tratamienùo de las ûguras de Justino (49-Sl), Taciano
(92-101) y Teóûlo (LO2-123), sobre todo con el nuevo perûl de la hisüoria de

la cultura, son de lo mejor del trabajo, junto con lo relaüivo a l¿ Escuela de

Alejandrla, ante todo Orlgenes (124-167). Finalmente, apuntamos el exce-

lente análisis preciso de una serie de vocablos y frases de log escritores griegos
y romanos, judlos o crisüianos, v.gr. sobre las inaencíones de Moisés (2S);

los technai (magia, astrologla, liüurgia, cf 57), y los términos examinados a
propósito del hombre primitivo (103-110).

A.S. Muñoz

I. DUMITRIU-SNAcov, Le Soint-Siège et lo Rou¡nonie Mode¡ne
(1566-1911J, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1989, XXVI +
1026 págs.

I. Dumitriu-Snagov se apoya en fuentes documenüales de a,rchivos de

Roma, Suiza o Rumanfa, aparùe del complemento de revista.E y obras im-
presaa especializadaa, paxa adentra¡se en la historia de las relacionee entre la
Iglesia Católica y los divereos secùores de la vida rumana, en un perlodo que

abarca los pontiûcadoe de León Xtil y Plo X y se inicia con algo del de Plo IX.
La parte que llama Anejos es la que conùiene el fondo document¿l publicado

en eeta obra, y que conatituye la aportación más desùacada para la hisùorio-
grafla posterior de las relaciones rumano-vaüicanas. Todo este conjunto de

documentos va precedido de una introducción histórica que sirve paxa pro-

porcionar a los documentos mismos el marco adecuado para la comprensión

de su importancia. Va¡iag etapas disüingue el autor, desde una primera de

tanùeo entre ambas parùes, entre los a,ños 1850-1866, hasta el Concordaùo que

fue firmado en L927 y ratificado en 1929. El discurrir de los acontecimientos,

lejos de provocax conflictos sonoros enùre el Vaticano y Rumanfa, mostró por
parte y parte unos grandes deseos de entendimienüo y de apoyo mutuo, con el

objeüo de superar las dificultadee internacionales en que ambos se velan sumi-

dos por circunstancias diversas. La Iglesia Católica sigue buscando la unidad
crisüiana en Rumanfa desde puntos de vista paternalieùas, aunque respetuo-
sos. Rumanla busca verse respaldada en el plano inüernacional, en momentos

especialmente crlticos, por sus relaciones con la Santa Sede. Ambos gobier-

nos tuvieron el deseo de hacer prevalecer au pacifismo frente al desanollo

del militarismo circund¿nùe y ambog mostra,ron bastante ingenuidad frente

a la dura realidad de la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial. Asf

como se observa, en el estudio, la viabilidad crecienüe del desarrollo caüólico
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en Rumanfa, tampoco se puede ignora,r la falüa de conocimiento y de visión
de Pfo X a la hora de traüa¡ con los católicos orientales unidos, sobre todo
los de tansilvania. Eeta falta de visión y de apoyo por su parte hizo entrar
esüa zona de Rumanfa en grandes diûcultadeg para poder sobrevivir en su fe
manteniendo sus propias tradiciones. El autor promete una última parte a
sum¡ì,rse a las dos ya publicadas, en que ge analicen preferentemenüe las venta-
jas que el Concordato trajo a log dos signata,rios. Todo el volumen constituye
por üanùo una aportación valiosa y documenüada a las historiograffas nacio-
nales o regionales que permiten después una sfntesis mejor de la Historia de

la lglesia.

A. Navas

Eglise et Hiatoire de I'EgIise en Afrique, Actes du Colloque de
Bologne 22-26 Octobre 1988, Edités par Giuseppe Ruggieri, Paris,
Beauchesne, 1988, XXV + 393 págs.

Las Actas del Coloquio de Bolonia de 1988 sobre la Iglesia y la Historia
de la lglesia en Africa muestran cómo ùodavfa la realidad de la investigación
en este te¡reno es fragmentaria. La¡ actas están divididas en varioe apar-
todoe basùante significativos de loa ürabajoc aportadot. En las sOueetioneg

partiendo del pasado' se analiz¿n la influencia de un üipo pa,rticular de ju-
deocristianismo en la crisie donatisùa del norte de Africa, la idea de misión
junto con la práctica misional en Occidente en l¿ Edad Media y la evan-
gelización de Africa en el siglo XVI, en un contexto de traùa de negros e

imposición de una dominación extranjera; ùodo ello deja la impresión de una
situación de ùuùela permanente de las nuevas iglesias. En ula ideologla y la
práctica mieioneran se ponen de relieve los inconvenientes de una transpo-
sición ideológica y cultural que prevalece sobre una auténtica encarnación en

la cultur¿ del continenùe; la idea de Africa que movió a Daniel Comboni; la
falta de inculùuración en el continente africano con ideas, en los misioneros
enviados, cercanas al planteamiento meramenùe colonial; plasmación de estas
orienüaciones en caaos concretos como el de la evangelización de Burundi, y
el enfoque historiográñco que ha hecho de la Hisüoria de la Iglesia en Africa
un simple apéndice de l¿ historia de las iglesias de Europa. En nla relación
con el Islam' se estudian los anùecedentes históricos de la situación actual,
con las connivencias con la,s potencias coloniales y un esbozo de la realidad
actual en Africa Occidental, con referencia especial a Nigeria, resulüando una
visión esperanzaò.a en este terreno; se piensa que los cristianos no están en
situación de inferioridad y si saben dialog.ùr con los musulmanes y con las
religiones primitivas africanas y contactar con todo aquello que les es común,
üienen en el futuro de Africa la puerta más abierta incluso que el propio Islam.
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En uEl proceso actual de la africanización del Cristianismoo ge eugieren la

cultura, la fraternidad humana y el diálogo abierto de corùe ecuménico como

la mejor forma de llegar a que la fe crisüiana deje de p¡lrecer un producto ex-

traño de imporùación; y en la cuegüión de los ministerios ecleeiales se sugiere

una flexibilidad que tesponda al fondo de las cultura¡ del continente, y que

se adapüe a las formas culturales en que la fe busca ineertarEe. Finalmente

enùre los nProblemas metodológicos p¡¡.a una hisüoria de la lglesia en Africa"

se ofrece un abanico amplio de posibilidades para galir de la historiografla tu-

telada del pasado hacia oüro üipo de historia autóctona, que se mueva entre

la universalidad y la regionalización, que tenga en cuenta las ciencias huma-

nas y que aproveche la rica tradición oral de las cristiandadee africana¡. La

situación generalizada de misión en que parece enconürarse la fe cristiana en

nuestros dfas hace que el maùerial aqul ofrecido pueda ser de üanta utilidad

a las iglesias africanas como a las europeas.
A. Navas

H. GRIsAR, S.J., Geechichte Roms tnd de¡ Pöpste im Mittelal-
ter. Erster Band. Rom beim Ausgang der antiken \ilelt. Hildesheim -
Zürich - New York, Georg Olms Verlag, 1985, XX + 855 págs' + 228
figuras y planos.

Es una reproducción anastática de la conocida obra de Hartmann Grisar,
publicada en Fliburgo, en el a^ño 1901 en la editorial Herder. Este primer
tomo fue el único que llegó a publicar el autor. Aba¡ca desde finales del siglo
IV hasta finales del VI. Es, eobre todo, una sólida historia de los papas de esa

época, pero, como reza,ya en el ültulo general, se atiende de manera especial

en toda la obra a los aspectos culturales y artlsticos.
La obra de Grisar es una obra clásica Yr Por consiguiente, a pesar de

los años tr¿nscurridog deede su publicación y los avanceE logrados e¡i el co-

nocimiento hisüórico, sigue siendo una obra válida y en no pocos casos, de

obligada consulta. Tanto desde el punto de vista de la historia, sobre todo
de la historia del cristianismo romano' como desde el de la arqueologla pa-

leocristiana, son muchos y muy importanües los datos reunidos en el Presente
tomo, enriquecido además con interesantes ilusùracionee de objetos, monu-

mentos y, sobre todo, plantas de foros, basflicas y otros edificios. Entre las

plantas merece especial mención la Formø Vrbis Romøe øcvo chrístía.tuo saec,

IV-VIL
Ðs muy de alabar la iniciaüiva de la editorial Georg Olms de reprodu-

cir tan importante obra, y el haberlo hecho con üan exquisita pulcriüud y
perfección.

M. Sotomayor
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W. HARTMANN, Die Sgnod,en der Karolingerzeitim Frankenreich
und in ltolien. (Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen) pader-
born - Munich - Viena - Zurich, F.Schöningh, lg8g, XXV + 586 págs.

En ATG 51 (1938) 371s, reseñábamos el último volumen que hablamos
recibido de esüa magna hisüoria de los concilios, cuyas excelencias pon-
derábamos alll, o. Pont¿l Dic synod,cn ilcr Mcrooingerzeit, Ahora le üoca
el turno a los de la época carolingia en Flancia e ltalia. En la Introducción
se examinan los temas en general, la tradición del aspecùo jurldico, la ex-
pansión y vicisitudee de las conclusiones conciliares. Después, se bosquejan
las caracterlstic¿s de los slnodoe de dicha época en relación con ésta, los
problemas susciùados en las reuniones sinodales y loe resulüados y temáüicas
de gran número de las mismas. sigue la primera pa,rüe, que es cronológica,
empezando con los concilioe romanoE anterioreg al 750, y los de Bonifacio:
742,745y 747. vienen luego los celebrados bajo la supremacla de los reyes
desde Pipino, a partir de 755, los celebrados en tiempo de Arno, primer arzo-
bispo de salsburgo, desde 799-800 y, por tlltimo, Fyeising, EO6-g11. En tercer
lugar se traüa de la época de Ludovico Plo, deede el nuevo incurso hacia la
reforma: Aquisgrán 816 y 817, hasta el inüento de reforma y la controversia
dogmática: Aquisgrán 836 y Quierzy 838. La sección siguiente se refiere a los
concilios francoa tras la muerte de Ludovico Pfo en 840, perfodo iniciado con
los slnodos de Ingelheim y Reims 840, Yüüz E44, y los de la época de las gue-
rras entre hermanos hasùa los concilios de Milán 842 y Lyon g44. añadiendo
el de Pavla, anterior a 850. En quinüo lugar vienen loe sfnodoe de la época
de Hincma¡o de Reims y de Nicolás I, a pa,rtir de la reforma eclesiástica, con
el liderazgo de Hincmaro: soissons E53, hasüa Pitree 86g. A continuación se

traüa del final de la época carolingia desde el elnodo de Douzy EZ4, hasüa los
de Roma, bajo Benedicto IV, Sergio III 900, 901 y g04. La segunda parte
es sistemática y comienza con una ojeada sobre la legislación conciliar de
la época carolingia empezando con las cuestiones dogmáticas: controversia
sobre el culto a las imágenes, adopcionismo y predestinación, Monarqula e

Iglesia, clero secular, ùema monástico, conduct¿ de vida cristiana, incluso en
la estructura social, criminalidad de los aeglares. cuestiones particulares,
como las relaciones entre Iglesia y mundo seglar, etc. La amplia list,a de
fuentes v bibliôgrafla (xII-xIV) y la de mss. (aeo-198) dan ya una idea de
la erudición del autor, siempre bien documentado. una de las secciones más
nutridas e interesantes de la primera parte es la V (245-BB0), v.gr. lo relativo
a la Jerarqula, con diversos aspecüos, la reforma, eùc. Pero, dado el carácter
de nueetra revista, la parte sisùemátic¿ es la más significativa. Las cueetiones
dogmáticas üienen preferencia, aunque lo que atañe a la predestinación nos
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reeulta demasiado breve (cf 400-403, junto con otros temas). subrayamos,

también, el tema de la jerarqula (406-418), en concreto concilio y Pøpø en

la época primitva franca, tema importante del cual no existe ninguna mono-

grafla de conjunto. En el mismo apaxtado se observa curiosamente que en

lloyes g7g, el Papa (en este caso Juan VIII), en vez de envia¡ legados, asiste

personalmente (cf a10). En el capltulo sobre la vida éclesiástica, notamos

el tema Mísa y prcdicoci'n (a27e). El autor, al ñnal, subraya la repetida

cuesüión de la actitud de los obispos carolingios conüra los clérigos indignos o

contra seglaxes recalcitrantes (cf 475). El Indice de personas, lugares y obras

(4gg-535) es siemprp muy de agradecer para captar mejor los pormenores de

la exposición.
A.S. Muñoz

M. KAH, oDie WeIt de¡ Römer mit der Seele suchend...'. Die
Religiosität des Prudentius im spannungfeld zwischen "pietas chris-

tiana" und "pietas Romanao. (Hereditas, 3) Bonn, Borengä'sser, 1990,

XX + 369 págs.

En ATG 52, 1989' 294, reeeñábamos el t.2 (R. Nürnber, Askese als so-

zialer Impuls) de la nueva colección, iniciada en 1987, y que lleva el original

tíbulo Hercd¡ú¿s. Este t.3 contiene una Diaertación de Marianne Kah, reci-

bida por Ia Facultad católico-Teológica de la universidad de Fliburgo i. Br.

en el semestre de invierno del curso 19E5-1986. Kah desarrolla la cueetión

de las relaciones enùre la religiosidad del ugran poeta hispanoo (calificativo
que le otorga O. Bardenhewer, Gesch'dcr Altkirch. ,ÛdÚ' Fliburg i'Br', 1914,

sso¡ y la pietøs rofnonø. Precede una extensa bibliografia (xv-XX). En la
Introducción se tratan los temas: Vida y obra de Prudencio en el ambiente

de la iglesia católico.imperial del siglo IV, especialmente en el más próximo

al poeta. Juicio que de él dieron los perùenecientes a tal mundo ambienüal,

y la cuestión de su religiosidad ¿l desear conculcar la familia pagana de loe

dioses con eus ritos (cf 12-13). Siguen tres grandes seccioneg y una cuarta

muy breve: I) El poeùa cristiano y sus medios: Prudencio. ¿Convive eu obra

como una especie de ejercicio ascético? Después de estudiax la actitud de la

antigua lglesia sobre el arùe del lenguaje y la retórica, se obsena la evolución

de'Prudencio, a la luz de eu Procfotio en üorno al tema de la Disertación, a

lo largo de sus poeslas. Ca¡acterlsticas del npoeta crietiano": expresión de

gratitud al Dios creador, según la ùradición. Concepto de la poesla crietiana

como sacrificio. Se nota, sin embargo, que su distancia de Roma, subrayada

en el Prøefollro, fue desapareciendo cada vet más para poder hallar, como

cristiano, los beneûcios de la Redención. Quiere también eervir a la idea ro-

mana. II) Religiosidad polftica e ideologla romana: el crisùiano romano como
nhomo politicuso y Cristo como nDios romanoo. Aqul se van examinando

aspecùos ya indicados en la primera sección. Eepecialmenüe se juzga el ùra.

tado de Prudencio Cont¡ø Symmachum y su teologla polltica crietiana como
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gustiüución de la antigua romana. El Cristo pr;nceps, omnipotente es el que
garantiza al lmperio el orden a¡mónico y la extensión del poder, coronado con
el triunfo (cf 133). III) ta eapiritualidad de prudencio lzsz-ssr): a nuestro
juicio, la sección mejor lograda e inüeresante del conjunto, con la teorfa de la
relación entre cuerpo y øIrno como presupuesto. Consecuencia práctica: con-
formidgd moderada, con ejemplosr v.gr. en la religión porflrico-pitagórica, e
insistencia en la moderación y la generosidað.: ieiunorum pørcítøi - larga nto-
nøc (cf 299). El alma como templo de Dios, recurriendo en concreto al Libcr
co.the¡ncrinon prudenciano y apuntando la recompensa de la vida espiritual.
IV) observaciones conclusivas: método seguido y secuela de los resultados
obtenidos.

La Disertación de Kah denota un amplio conocimienüo de la liter¿tura
tanto ûlosófica como patrfstica. Las eontinuas citas de prudencio, gene-
ralmente en el original latino, eetán tomadas de la edición crfüica de M.p.
Cunnigham, CC 126, 1966.

A.S.Muñoz
F. LEPRIETJR", Quand Rome cond,omne. Do¡ndnicaine et prêtrea

ounriera, Paris, Plon - Cerf, 198g, 285 págs.

Aunque el primer plano lo ocupan en eeta obra los sacerdotes obreros
dominicos franceees de log años 50, lo que se esüudia en ella es un problema
de mayor amplitud: las dificultades que encontró la orden Dominicana en
Flancia duranùe la primera mitad de esa década y que deeembocaron en las
gravlsismas medidas ejecutadas a partir de febrero de 1g54: los gacerdotes
obreros fueron suprimidos; los tres provinciales dominicos de Flancia, rele-
vado¡ de suE ca¡gos; los principales üeólogos que ðcompañaron como tales la
experiencia de los gac_erdotes obreros (chenu, congar, Féreü... ) apartados
de la docencia y alejadoa de los lugares donde trabaþban; el equiio directivo
de las F¡liüions du cerf, dispersado; dos revistas hacla poco ini"iadas por esa
casa editorial ('Actualité religieuee dang le mondeo y nia Vie intellectuelle"),
abandonadas, eüc.

con el paso del tiempo, la misma orden Dominica ha querido volver sobre
esa página de la hisüoria. Por eeo ha enca.rgado a Flançois Leprieur para que
investigue y haga luz sobre esos hechos a partir de ros fondos dtcumentales de
las provincias dominicas francesas y de algunos de los principales implicados,
que han prestado üambién la contribución de sus propioe recuerdos.

El análisie de toda esta documentación permite, no sólo reconstrui_r de-
talladamente los hechos, sino ahondar en argunos aspectos de fondo. Esto
último es, quizá, lo más interesante de la obra. Entre ellos podrfamos in-
dicar: las razones que pudieron motivar unas decisiones tan ãrr.*, la pos-
tura vacilante de los obispos franceses (y sobre ùodo de los tres cardenales,
Liénarù, Gerlier y Feltin), las razones que opusieron los sacerdotee obreros j
los teólogos implicados y las que les llevaron a acepùar finalmente las decisio-
nes de Roma, los procedimientoe del santo oûcio, etc. Todo ello constituye
un cuadro que refleja bien ese forcejeo interno para afrontar la evangelizaciån
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de la sociedad moderna rompiendo los moldes de la Iglesia establecida.

El hecho de que los sacerdoües obreros franceses fuesen nuevamenùe per-
mitidos en diciembre de 1965, prilcisamente cuando el Concilio estaba con-
cluyendo, es la mejor expresión de que algo importante habfa ocurrido en la
Iglesia. No olvidemos, a este respecto, que Chenu y, sobre üodo, Congar, se

cuentan entre los inspiradores teológicos y los arüffices de algunos de loe prin-
cipales textos del Vaticano II. ¿Qué valor pueden üener eetoe hechoe para el
que los contempla desde la^s vacilacionee de la Igleeia en el momento presente?

La obra que presentamos quiere Eer una defensa de la Orden de Santo
Domingo, injustamente tratada en aquellos años. La abundancia de testimo-
nios acumulados, tan excesivos que a veces hacen la lectura premioea, refleja
bien cómo vivieron egüos aconüecimienüos los principalee afecüadoE y son un
duro alegato frente a los procedimientos romanos y la falta de sengibilidad
de algunos de los responsables de la Orden misma. En ocasiones se echa de
menos conürastar esta vergión con la de la otra parte. Sin embargo, hay que
reconocer que la alüura espiritual que reflejan los textos (su seriedad, su afán
de llegar hasta el fondo de las cosas, etc.) son la mejor garantla de veracidad.

I. Camacho

E. Ll,¡,tvt¡,s M¿,nrfNpz , El Archdùo y Io Bdblioteca de lø Tlni-
aersidad Pontifi,cio de Solamoncø. Salamanca, Univ.Pont.Centro de

Estudios salmantinos, 1990, 147 pâgs.

En el ámbito de la historia de la Igleeia y de la culüura cristiana es bien
conocido el notable influjo que tuvo la Universidad de Salamanca, filndada
en 1254. Al recurrir el 50 aniversaxio de gu regtauración, el invesùigador En-
rique Llamas, que conoce muy bien la maüeria, expone datos pormenorizados
gobre el Archivo y la Biblioüeca de la Universidad, institución que, como las
restantes en su género, viene muy vinculada a la documentación acumulada
en ü¿les departamenùoe universitarios.

Precede una Presentación de Anùonio Lucas Verdrl. Sigue la Introducción
del autor que deacribe la tradición histórica de ambaa secciones en relación
con el degarrollo del Semina¡io Conciliar. El material primiüivo se fue en-
riqueciendo con la incorporación de impresos y manuscritos procedentes de
diversog fondos, v.gr. de Colegios superiores. Luego se destaca la importancia
de las Bibliotecas destinadas a la formación e investigación de sus lectores, en
plan de consulüa. La obra de Llamas se divide en dos partes: I) Archivo y Bi-
blioteca desde la fundación del Seminario Conciliar, 1779 hasta 1940: fondos
de la biblioteca de los Jesultas, de los Colegios Menores y de la librerla del
Docùor Maüeo de Santiago. Desarrollo e incremento que terminan con-años de
inactividad. Viene, después, una nueva eùapa en 1E52, en cuanto a los ingre-
sos, la ubicación y la organización. Notable incremento de ambas secciones
a partir de 1855 con recuperaciones, organización y adquisiciones. Estas son
más importantes de 1880 a 1940 con especialidades como la diplomática, la
de los legajos, la de los libros y la miscelánea. II) Archivo y Biblioteca deede
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1940 hasta nuesüroe dlas: cesión del Archivo a la Universidad Pontiñcia y
nuevan incorporaciones.

Por lo que se refiere a la Biblioteca, se describen: las fuentes de infor-
mación, el primer trienio, congolidación, reformas, etc. Singularmente des-
tacarlamos, v.gr. el citado üema de los fondos jesulticos (26s), que en el
extrañamiento de Carlos III, por orden del Consejo, a propuesta de Campo-
manes y con intervención del Abad de l¿ Clerecla de San Marcos, pasó, en
parte, a Salamanca: se trataba de más de 12.000 volúmenes sumamente im-
porüantes bajo los puntos de vieüa teológico y filosófico. No todos pasaron al
Semina¡io Concilia^r, sino que se conservaron en la Universidad civil. A modo
de ejemplo, cf ATG 49, 1986, 99-102, donde D. Olivares da cuenta del escrito
de Diego Ruiz de Montoya Commentørü in matc¡iam de peccotis, que perte-
neció a la librerla del Colegio de la Compañla de Jesús de Salam¿nca y que
ahora ùiene la signaüura Ms 4E9. En los siglos XIX y XX hallamos ciertas
adquisiciones también significativas (45-50) con donativos de varios Prela-
doe y el fondo del Colegio de Estudios Superiores de Calatrava, suprimido
en 1911, cuya biblioteca pasó a la del Seminario con unos 5.500 volúmenes.
Por último, señalamos los mencionados legajos (56-61), varios procedentes
de diversos Colegios de Dominicos, y otro fondo m¿ís amplio del Monaste-
rio benedictino de San Vicente. D¿d¿s las caxacterleùicas de este excelente
volumen, la lista de auüores (141-147) reviste particular utilidad.

A. Segovia

J.M. MAcAz FERNI,NDEZ, Lø (Inión CotóIico (1881-lrss).
(Inst. Esp. de Hist.Ecles., Monografías, 32) Roma, Iglesia Nacional
Española, 1990, 412 págs.

En 1875, cuando ee inaugura en España la Reetauración, hallamos los
siguientes grupos con intención confesional: Tbadicionalistas, Moderados y
Unionistas. Los conservadores se aglutinan en torno al partido liberal-conser-
vador con los elemenùos moderados: la Unión Liberal, con elementos liberales
menos radicales; el partido liberal se irá configurando gracias a Sagasüa. Al
sobrevenir la monarqufa de Alfonso XII, son protagonistas los conservadores.
Los partidos confesionales sufren también un proceso de readaptación. En
1875 los llamados lladicionalistas contienen Carlistas y Neo-católicos. La
Unión Cøtóh'cø (UC) nace en 1831 y desa¡rolla sus pretensiones con ca¡listas
e integristas, tree grupos que luchan por el mismo espacio polltico: el Car-
lismo se aferra a su pretensión dinásüica (que apenas pasó de ser un proyecùo
polltico-religioso), sin llegar a mentaliza¡se en actuaciones concretas. Los
Integristaa proceden de una evolución neo-católica que irá radicalizando sus
posiciones ideológicas llegando a identiñca¡, en algunos aspectos, polltica y
religión. Se radicalizan en su lucha con la UC. En la presenüe monografía,
José Maxla Magaz Fernández examina primero, la acüuación de los católicos
a principios de la Reetauración; después, el nacimienùo de la UC. En tercer
lugar, ésta y la peregrin¿ción de 1882. Luego analiza la enclclica Curn multø
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y la división de los católicos. Finalmente, la disolución de la UC.

La monografla está muy bien documenüada a base de la consulta de archi-
vos, artlculos, libros y periódicos (cf 19-21). Sintetizando, valoramos, sobre

todo, las conclusiones acerca de la ambigüedad de la UC, apoyada por la
mayorla de los Obispos, aunque sólo una.minorla influyente lo hizo con enùu-

siasmo, y en su proceso influyó la derecha. Dl Nuncio Rampolla terminó con

la UC. Y, por otro lado, dejó continuar al partido tradicionalista. El Nuncio
actuó asl porque vela que olvidaba los principios religiosos.

A.S. Muñoz

L. MALUSA, Neotomismo e intrønsigent'ùsmo cøttol¡co. Testi e do'
cumenti per un bilancio del neotomismo. Gli scritti inediti di Giovanni
Maria Cornoldi. (Ricerche di Filosofia e di Storia della Filosofia, 6)

Milán, IPL, 1989, XIII + 487 págs.

Gracias a los estudios de Luciano Malusa, profesor de Historia de la lglesia
en la Universidad de Verona, se presentan aquf algunoa escritoe inédiùos del
jesulta Giovanni Maria Cornoldi y se esclarece el c¿rácter de su tomismo
antimoderno y temporalisüa, inspirado en un üradicionalismo sui generia, que

constituye el ascendenüe comrln de una buena parte de la cultura caùólica

oficial del 800.

En este segundo üomo de su obra, Malusa invesùiga las relaciones entre

el movimiento neotomista y la intransigencia polltica y social, propia del
catolicismo italiano despuée de la toma de la Porta Pia. Para Cornoldi el

retorno a la ûlosofla del Angélico representaba el remedio para el materialismo
y la herejla liberal, y ofrecfa argumentos al laicado católico de acuerdo con una
llnea filopapal, antiracionalista, y tal vez incluso antinacional (es decir, frente
al éxito ð,el Resorgirncnto), imponiendo asf un amplio y orgánico control
al movimiento inüraneigente, proyecto elaborado también en vi¡tud de las

categorlas y de los instrumentog culturales por el neotomismo de Cornoldi.
Reflexiones de Malusa sobre el balance del neoùomismo anunciado en el

subùltulo del volumen: neotomismo e intransigencia polltica. Aquel puesto

a prueba, v.gr. ante la crltica histórica y la ûlosofla cientlfica. El neo-

ùomismo entre dos grandes Papas: Plo IX y León XIII. ¿Qué tomismo?
Análisie profundo de los escritos inéditos, que ahora se publican, y que se

conseryan en el Archivo de la Provinvia Véneto-milanega de la Comparila de

Jeeús. Entre tales documentos desùacan los relativos a la controversia sobre

el sistema escolásüico, v.gr. las ca¡üas de Cornoldi a S. Tongiorgi (Fetdkbch
1862); al General de la Compañla, P. Beckx (Verona 1865) sobre la confu-
tación anónima del opúsculo del mismo Cornoldi acerca de loe dos sistemas,

el mecánico y el escolásüico, menos probable qùe aquél, aegún Cornoldi; a
A. Secchi proponiendo una caliûcación sobre la controvertia acerca de ambos

sistemas (Verona 1366). La doble bibliograffa, una de los eecriüos de Cornoldi
ya publicados, con 243 nrlmeros (lZZ-l'+l) y otra con la sus inéditos, con 21

números (445-446) son un excelente complemenüo de una publicación cuyo



392 BIBLIOGRAFIÁ,

interés para la historia eclesiásüica, en especial la de los jesuftas de aquella
época, es innegable

D. MARGUERAT, Le Dieu dee premiers chrétiene
ques, 16) Genève, Labor et Fides, 1990,220 págs.

A. Segovia

(Essais Bibli-

Daniel Marguerat, profesor de NT en la Universidad de Lausana, empieza
el Prólogo de esta obra titulada EI Dios dc los prirnc¡oa cristiønos imaginando
que parte pa¡a un paG conocido y desconocido impulsado por dos razones: la
cuestión de Dios que reüorna. se estaba al borde de pensar que el concepto de
Diog era un producüo pasedo de moda, suEüituldo por varias ofertas culüurales;
pero el hecho es que dicha cuestión regurge con plena modernidad. El segundo
moüivo era pregunüarse quién ee el Dioe que regresa. Margueraü responde que
el de los primeros cristianos. Pa¡a ello se propone explorar la patria teológica
de aquellos cristianos o, con otras palabras, su mundo de convicciones. La
primera parte está dedicada a captar la diversidad lingüfstica de la palabra:
la parábola (lenguaje del cambio), el relaüo de los milagroe (protesta conüra el
mal), el Dios Juez, el Antiguo y el Nuevo Testamento en las lecüuras cristianas
(lo antiguo y lo nuevo), y la resurrección. La segunda parte se tiùula El Dios
dc los unos y de los otros: el Dios crucificado de s.Pablo, y su acüitud acerca
de las mujeres, el Evangelio na¡rando a Dios, los Hechos de los Apósüoles,
donde ge encuenüran lo divino y lo humano, el Apocalipsig de Juan como una
lógica de la esperanza y Jesús, Pablo, Lucas y Juan, el Esplritu y la palabra.
Conclusión: el riesgo de la unidad.

Degraciadamente, la moüivación de la obra ee oportunar v.gr. cuando
enüre nogotrog un literato muy popular aûrma: "Mi dios no es el de la Biblia,
ni el de l¿ Biblia para acá'. La originalidad de Marguerat eetriba en la se-
lección de textos comentadoe y los caliûcativos (la mayorla entre paréntesis);
ei bien a veces sólo se subraya una función secunda¡ia y máE bien sugerida
por el exegeta que preüendida por al autor del texto, p.ej. al considera¡ el
milagro como protesüa contra el mal (35-50). A propósito de la expresión de
Lutero: nNo puedo actua¡ contra mi conciencia dominada por las sagradas
Escrituras', resulta cla¡iûcante la reflexión añadida por el autor: 'Leer no es
disponer de un libro; el lector se expone al texto, está a su disposición; leer
puede ser arriesgadoo (cf 213s).

A. Segovia

Medieaàl Cormelite Heútage. Early Reflections on the Nature of
the order. critical Ðdition with Introduction and Notes by Adria-
nus Staring, OC. (Textus et Studia historica carmelitana, 16) Roma,
Inst.Carmelitanum, 1989, 465 págs.

Adrianus staring pertenece al grupo de investigadores del Institutum car-
rnclitønum y se ha eepecializado en la época medieval de la historia de la
orden. Ahora noe presenta una edición crltica de diez y siete antiguos ùextos
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del perlodo que va desde ca. 1250 hasüa 1400, donde los Carmelitas procuran

justificar y definir su propio ca¡isma frente al escepticismo y la oposición que

la[aron a su llegada a la Europa occidental, y pretenden defender que el

origen de la Orden ge remonta al profeta Elfas, asf como su tlüulo mariano y
su aprobación por la Santa Sede. De los anùiguos egcritos ca¡melitas se han

seleccionado solamenüe los texüos de interég histórico, desde los más anùiguos

hasta la Institutío prirnorum fnonachorvrn Cada documento lleva su respec-

tiva Introducción. Por vez primera, se ha est¿blecido el orden cronológico, la

dependencia y, en algunos caso8, la autenticidad de esta^E primeras fuentes.

En el Prólogo, primero se esüudia el ùrasfondo de log texüos desde el siglo

XVI cuando los ermitaños y los monjes consideraban al profeta Elfas como

el precursor de la Orden y el Monüe Ca¡melo como la principal residencia de

Elfas y Eliseo. El porvenir en Tierra Santa era muy incierto. La Colección

de FeÍipe Riboù (11391) sugirió la idea de los primeros escriüoE ca¡meliüanos.

Los textog establecidos en esüa edición son: 1. La Rtbrícø primo de las Cons-

tituciones, cuya primera redacción pa¡ece anterior a 1247. 2. La peüición

de Pedro de Mill¿u al rey Fxluardo I de Inglaterra (1282). 3. El capltulo
General de Montpellier (rzsz). 4. crónica universis chriúifulcliåus. 5. La

crónica De Inccptíone òntinís. 6. El specul¿r¿de Juan de cheminot (1337).

7. La Crónica de Juan de Venette. E. Juan Baconthorpe. 9. La Chronologiø

stntÚnotufn pontificurn, 10. La de Juan Tlisse (t362). 1r. La lieta Dornus

in Tcrro Sonctø. 12. Guillermo de coventry. 13. Las listas de capftulos

Generales. 14. Las listas de Priores Generales. 15. Juan de Hildesheim y

sue obras (1374). 16. La Inlormøtio de Berna¡do oller. 17. El üratado de

Roberto Ormeskirk D, coof,,rmotione Onlinis (19''16).

Una obra de egta envergadura, plena de erudición histórica, constituye

una valiosa aporüación a la historia medieval de la Orden Carmelitana. Sin-

gular interés revisüe el Indice de nombres (423-459).
A. Segovia

J.A. MöHLER, Nachgelassene Schriften. Nach den stenographis-
chen Kopien von Stephan Lösch (1881-1966) Herausgegeben von Ru-

dolf Reinhardt. Band I Vorlesungen, Entwürfe, Fragmente. Übertragen,
bearbeitet und eingeleitet von Reinhold Rieger. (Konfessionskunde
und Kontroverstheologische Studien, Band 52). Paderborn, Bonifa-
tius,301 págs.

La historia de la herencia manuscrita de Möhler es extraordinariamente

complicada y, desgraciadamente, con frecuencia ha llevado a la desaparición

de importantes manuscritos, ya del todo irrecuperables. Incluso historiado-

res de la üalla de Döllinger, que tuvo en su poder un tiempo los manuscritos,

consideró que algunos de ellos eran expresión de una fa¡e aún inmadura de

Möhler y que no merecfa la pena editarloe. Esüaba demasiado cerca aún

del amigo, prematuramenüe fallecido, pa,ra caer en la cuenùa de que a los

investigadores posüeriores también podla interesar la evolución del autor y
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no únicamente su docürina madura. Después de la muerüe de Döllinger, los
manuscritos pasan de heredero en heredero y el que uno de ellos necesitara
dejar libre un anaquel de su biblioüeca fue motivo suÊcienüe para que regalara
manuscritoe, cuyo desüino se ha perdido paxa siempre. por eso h¿ sido una
excelente iniciativa de Reincha¡dt la de utilizar las copias taquigráficas de
Lösch, para salvar todo lo que aún era posible salvar de la herencia manus-
criüa de Möhler. La üarea era ingente porque el mismo Lösch, entre otras
cosas uùiliza una ùaquigrafla que ya no es la usual y que ha tenido que ser
aprendida expresamente pa¡a su lectura. Pero en eete caso precisamenùe no
se podla remitir simplemente al investigador de la evolución de Möhler a los
manuscritos ùranscritos por Lösch, porque eran absolutamente ilegibles. El
Dr. H. Rieger se encargó de estudia^r ese tipo de taquigraffa pa¡a poder leer
los documentos de Lösch. Naturalmente la mera lecùura no era suficiene pa.ra
una edición utilizable y el mismo Rieger explica en una introducción especial
las uneas di¡ecùrices que ha utilizado para la configuración del texto y del
aparato, en la que se puede aprecia,r el ingente y escrupuloso trabajo reali-
øado paro la edición. El mismo Rieger se ha encargado de la introducción
a cada uno de los textog reunidos en este p"i*ur volumen. El primer texto
tiene en el original de Möhler el ùltulo de opragmatieche Blickeo y 

"r, 
su pri-

mera parte son un proyecto de la nunidad en la lglesiao. otros tltulos son:
metaflsica, Historia de la introducción del cristianismo en la Alemania del
sur, apologética e Historia liüeraria del cristianismo. cada uno de los ùexüoe
está precedido de una introducción y lleva un doble aparaüo de notas y, con
excepción de los dos primeros, también una bibliografla. Las hojas añadida-s
han sido incluidas como tales en la edición. L¿ edición es, en este sentido,
modélica, aunque no dejará de ocasionar crlticas, porque las intervenciones
del editor, en un texto tan complicado, son inevitables. Las consecuencias
que haya que sacar de esta publicación para la inùerpretación de Möhler ¡
en general, de la historia de la teologla, en una época tan crucial como la
primera mitad del siglo pasado, tardarán todavla en iree form¿ndo. Aunque
comprendo las dificultades de eeta edición, espero que el volumen siguiente
no se haga esperar dema¡iado.

R. Franco

N. NcuyôN vAN KHANH, Le ch¡iet dane Io pensée de soint
Frongoda d'Aasise d'aprèa eea éc¡ite. parís, éditions Franciscaines,
1989, 290 págs.

Norbert Nguyên van Kh¿nh se propone aquf lrenar una raguna que exisüe
en l¿ liùeratura franciscana, a gaber, una monograffa especíûca sobre la per-
sona de cristo segrln los escritos del santo Fundador. se trata de una tesis



de teología sosùenida en el Instituüo católico de Parfs en 1973, Pero con

complem--ento bibliográfico (tszz-tss8). La lista de fuentes (11-21) da u¡ra

idea de la excelente información del autor. El trabajo contiene dos grandes

partes: l) Las imd,genes dc crísto: 1) señor y servidor. 2) creador , Reden-

io, y Soír,rdor. Si palabra del Padre. 4) Maestro, Sabidurla y Luø. 5) El

Hijo muy amado âel Padre y Hermano de los hombres. II) Lø prescncio d,c

ci;rto. Én la Santa Memoria: la Euca¡istfa reveladora. 2) En el Sacramento

de las Santas Palabras. Conclusión general de la espiritualidad franciscana'

conclusiones generales: A) Vista global de la visión franciscana de cristo.

Caracterlstica de la misma. B) Orienüación general de la espiritualidad fran-

cisc¿na. l. Fondo histórico: las dos formas de vida apostólica: la comuniüa¡ia

de los monjes y la predicación itineranùe. 2. Ideal religioso de Flancisco: for-

mulación y 
"*ist""io 

básica del proyecto de vida' Se puede afirmar que la

originalidad de la tesis viene a ser la del Evangelio. Parüicula¡ atención me-

,."ã lo forma de agrupar los üemas, asl como la referencia a diversos autores

medievales. Por otro lado, las conclusiones pa,rticulares ayudan no poco a

captar el resPectivo contenido.

A.S. Muñoz
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OTLOH voN ST. EMMERAM, Liber aisionrm' Hrsg' von P'G'

Schmidt. (MGH, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 13)

Weimar, Böhlaus Nachfolger, 1989' L24 pâgs.

Sobre los datos biográûcoe del monje, escritor y literaüo, Otloh de S.

Emmeram sabemos muy poco. Nació anües de 1010; murió algunos años

después de 1067. Flue educado en el monasterio de Tegernsee y entró, como

religioso, en el de san Emmeram, RegensburS; y alll vivió de 1032 a 1062.

Hizá varios viajes, v.gr. a Monüe Casino y a F\rlda' Enseñó en la escuela de

su monasterio, y tuvo conflictoe con su Abad y su Obispo' En su Libcr de

temptotíone cuiusiløm monochi enumera sus propioe eecriüos y los valoriza'

Noe informa, en concreto, sobre estos escritos 8uyo8: De doctrinø spirituali,

redactado muy poco después de 1032, y donde traùa de la fe y la moral.

Anuncia, además, su conversión acompañada de visiones. El Libc¡ t¡isionum

lo escribió treinta años después en Fulda; y aqul recoge algunos versos acerca

de sus experiencias visionarias. Finalmenüe, el Diølogus de III qvøestionibus,

escriüo 
"r, 

ln épo"u que transcurre entre las dos otras obras; y donde trata de

temas teológicos, del problema de la gracia y de la justicia de Dios. Compuso,

üambién, algunas Vidas de Santos. Sus obras, en conjunto, vienen a ser la

expresión de su gratitud a Dios por el ambienüe lleno de paz que le rodeaba,

"turrdo 
vivla en F\lda, desde 1062. otros escritos suyos' además del Libcr

aísíonum, fueron compuesüos a ruego de sus amigos o paxa gu comunidad.

F\¡entes: los 23 relatos de la obra que aquf se describen tienen diverso origen,

v.gr. la carùa de Bonifacio a la Abadesa Eadburgh de Thaneù, en üorno a

ori *or,je visiona¡io del monasterio de Wenlock; la Hietoria EclesiáEtica de

Beda, etc.
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Conùenido: p.ej. sobre la muerte de un judlo de Regensburg, y otras
observaciones que denoüan unð tendencia a criüicar el lujo de-la vestimenta del
clero y a ocuparse de las condenas polltico- ecleeiásdcl, etc. Repercusiones
del escriùo: las obras de otloh, generalmente ùransmitidas de modo anónimo,
despertaron poca atención en la Arüa y Ta¡dfa E<lad Media. La publicación
de las obras de otloh y la versión de la visión 23, en el siglo xII, ayudaron a la
notoriedad de las miemas, y en el siglo xx, el inüerés se cenüró *L bi"r, 

"r, 
,o

personalidad. Manuscritog: M : Munich, staatsbibl. clm 14628 (siglos xIyxlv). H : Hildesheim, süadrarchiv Besù. 52 Nr.B69 (siglo xvl). y otro de
Munich, Bayeriache staatsbibl., clm 146g2. Impresosi p : del Lenedicüino
G. Pez, en 1721, y los de algunas visiones, etc. Eetructura del üexto: se sigue
el escrito por otloh, pero con correccioneg del ediüor, mejorando las faltas
del ms. M con ayudas de'Pez y de un impreso de 1g54.

La Introducción del editor, de la que hemoe recogido los principales ras-
gos, da una idea del curioso personaje y de sus obras, qo", J' cuanto a las
visiones, está en la llnea del género durante aquellas ¿p;"; medievales. El
volumen denoüa una gran erudición, si bien alguna vez se deùectan repeticio-
nes no tan neceea¡iaa.

,4,. Segovia
Poolo..vI e-! problemi.eccleaiorogici or concilio. couoqúo interno-

zionale di atudío. B¡eacio lg-eI-pi aettembre lgg6, Breäcia, Istituto
Paolo VI, 1989, 719 págs.

se recogen aqul las actas del segundo de los tree coloquios programadoe
por el slnstiüuto Pablo vlo sobre la actuación de este p.p. 

", el concilio.
El primero dió origen a otro volumen de esta misma serie: 

-Gioaønni 
Battista

Montini, Arçivcscoeo d,í Mítano c il concilío Ecwncníco vøticøno IL Colto-
quio intcrnøzionole dí studio (Milano 2g-p5 scttembrc lggg). Este segundo
se centra en las sesiones eegunda y tercera del concilio. El cáloquio preùende
deshacer el mito de que sólo Juan xxm conûó en el concilio y quiere poner
de relieve lo decisivas que fueron las inüervencionee de pablo vi e-n tem.s tan
nuclea¡es como los eclesiológicos.

En el volumen se reunen materiales muy diversos, que desbordan el con-
cepto estricto de ractas', aunque üampoco falüa la reeeñô puntual y detallada
de cuanto se.dijo en cada una de la¡ sesiones det Coloquù

El coloquio propiamente dicho giró en torno a cuatro grandes interven-
ciones, recogidas en este volumen. G. MARTINA, mueetra cómo pablo vI
asumió inmediaüamente la tarea de conùinuar el concilio y de consolidarlo,
aunq*e infundiéndole su impronùa personal. v. CARBONE, un colaborador
cercano del Papa, describe la ta¡ea directiva del pablo vI a ro largo de ras
doe sesiones conciliares eetudiada,s. J.-p. TORREL dedica su conùribución
al esùudio de la eclesiologla de pablo vI y rrruesùra, a travée de un análisis
minucioso de sus enseñanzag a lo largo de todo el pontiûcado, cómo fue
incorporando paulaüinamente los elementos más impoìtantes de la ulumen
gentiumo acentuando siempre su conüinuidad con el Vaticano I y la "Mystici
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Corporis Chrisüio. Por fin, R. LAURENTIN estudia las circunstancias y las
razones que movieron a Pablo V[ a proclama¡ a Ma¡la oMaüer Ecclesiaeo en
el discurso de clausura del tercer perfodo, justamente cuando ee promulgó
la nlumen gentium', en la que tan cuidadosamente se habla evitado esüe

tftulo mariano. - En las sesiones del Coloquio se dió especial relevancia a

los tegtimonios que presentaron personas cercanaa a Pablo V[ en esos años,

los cuales también se recogen en este volumen. Lo mismo ocutre con cinco
inüervenciones eecriüas sobre puntog relacionadoE con el ùema del Coloquio.
Por último es de justicia destacax los cuatro apéndices de la obra, sobre todo,
dos de ellos. En uno se agrupan breveg estudios de diferentes expertos sobre
las reacciones que las intervenciones de Pablo VI en la¡ dos sesiones estudiada,s

suscita,ron en la opinión prlblica de diferentes pafses. En el otro se ofrece una
amplia documentación (52 textos) en torno a la nNota explicativa praevia', la
cual fue entregada por el mismo Papa al P. Caprile p¡üa que publica,ra alguún
estudio sobre el alcance de eus intervencionee en el Concilio a propóaito de

la colegialidad y oüros ùemas candentes: eeta documenùación, que sirvió de

material pa.ra un esüudio publicado en nla Civiltà Cattolica" (Aspctti positiai
dcllo tcrzø scssionc dcl Concilio), ae da ahora por vez primera a la luz pa,ra

acla¡ar mejor momentos tan decisivos del Vaticano IL
I. Camacho

O. PHILIPPoN, Berao¡d, de Cloiraaur, rncssage de tous lee tempa.

París, Tequi, 1990,479 págs.

Como indica en el Prólogo M.B. Marüelet, en el presenüe libro Odetüe Phi-
lippon se propone, ante todo, probar que la vida y los escritos de Bernardo
de Claraval no han envejecido, y son capaces de orientar a nuestros contem-
poráneos en las diûculüades de sus vidas, como las que encontró el Sanüo en la
suya. La primera edición de esta obra salió en 1982. En la primera parte va
bosquejando los principales episodios biográficos del Sanüo, estribando en las
fuenùes históricas, como son 235 ca¡ùas del mismo Sanùo publicadas duranüe
su vida y las 70, más o menos, impresas después; hoy dla se conocen mág
de 500. Se mencionan, también, diversas biograflas del Claravalense. Entre
loe pormenores biográficos apuntamos la vocación moná¡tica de Bernardo,
su elección para Abad y su comienzo de la vida prlblica. Consecuencia de
la conversión con la santidad floreciente en Claraval, los grandes escritos del
Santo y sus caxismas, milagros, influjo en Europa, etc. En la segunda parüe,

mucho más breve, se analizan las grandes obras de Bernardo, como el TYøtod,o

d,el ømor dc Dios y varios Sermoncs. Esta exposición de Philippon es clax¿-
mente divulgadora, de tipo paetoral, y las citas de tan numerosos documenùos
relativos a Bernardo es el principal mérito del trabajo. En cuanto a cierùos
fenómenos citados, a propósiùo de los carisma¡ bernardianos (tZl-tS0), como
bilocaciones, incluso en el presente siglo, y resurrecciôn de muertos, se podrla
duda¡ de su autenticidad, si bien la autora se suele contenta¡ con la expresión:
nse diceo, lo que sólo implica el hecho del informe.

A.S. Muñoz



398 BIBLIOGRJA'FIA

O. PoNTAL, Histoire dee concilea rnérouingiens. París, Edits. du
Cerf - CNRS, 1989, 423 págs.

Después de la adhesión de Clodoveo al catolicismo, la Iglesia franca debía
afrontar una considerable tarea en un mundo bårbaro, donde la reciente con-
versión sólo atenuó un poco la violencia y el paganismo de las costumbreg.
El episcopado franco reteniendo intacta la doctrina, a pesax de las herejías,
y ateniéndose a la disciplina romana, logró construir, mediante los concilios
tanto nacionales como provinciales, una cristiandad especlficamenüe franca o
galo-franca. Los concilioe merovingios mostra¡on claramente el estrecho nexo
entre la obra de la Monarqufa y de la Iglesia. Al declinar la realeza, estos
conciliog formaron y después mantuvieron las eeùructuras y constituciones de
la lglesia, e incluso las de la sociedad en su conjunto estableciendo asl los fun-
damentos del mundo medieval y los de la eociedad moderna. Odette Pontal
sintetiza en su presente obra, probándolo a üravés de penetrantes análisis de
los textos, la enorme trascendencia de la ùarea de los obispos en el proceso
que duró dos siglos en medio de contingencias polfticas, estableciendo nor-
mas de la praxis crisùiana en los sacramenùos y en la liturgia ¡ sobre todo,
proponiendo un ideal de vida crisüiana concentrado en la vida monástica. La
difusión de log,9føtuto ccclesiac øntiquo de ca. 475, con Eu afirmación de la
preeminencia de la colegialidad y del concilio provincial que nombra al propio
obispo con el asenüimiento del clero y del pueblo (consenso üambién reque-
rido para ordena¡ clérigos y disponer de bienes eclesiásticos), influyó en la
génesis de los concilios merovingios, cuyas ca¡acterfsticaa Eon consideradas en
el cuadro de la respectiva provincia eclesiástica, con la exisüencia episódica de
concilios estrictamente provinciales y de elnodos diocesanos. En cada reino,
el rey convoca la asamblea. Sietema que comporüa una prevalencia y que es

la cauga que en el siglo VII apenas ge celebren concilios nacionales, que a
menudo incluyen obispos de diversos reinos francos. Pontal sigue el orden
cronológico examinando en cada concilio su forma, sus innovaciones y sus
resultados. Se distinguen cuatro grandes perlodos cronológicos: l. Reinado
de Clodoveo y sus hijos (Sff-SOf), al que se añade el reinado de Clotario I,
que resüablece por algún ùiempo la unidad del reino. Perlodo de continuidad
religiosa durante el cual se forma¡á la legislación galo-franca. 2. Época de los
nietos y biznietos de Clodoveo (561-612) con guerr¡rs civiles, donde la lgle-
sia ùendrá que defender loa privilegios adquiridos y disciplinar ¿ sus obispos
muy implicados en el poder poUtico. 3. Perlodo de estabilidad relativa y de
reforma eclesiástica con Clotario II y Dagoberto I; perlodo que se prolongará
algún tiempo tras la. muerte de ésùe, bajo el influjo de los consejeros Ouen y
Etoi (612-64?). a. Época de decadencia del Eetado merovingio que acarrea
la de la Iglesia, y una degeneración de los concilios bajo los últimos reyes
merovingios, y de los alcaldes de Pa¡fs. Un balance global del contenido de
la obra incluye la presencia de ciertos temas, v.gr. la preocupación doctrinal
que va cediendo poco a poco a la disciplinar. Caracterlsüicas muy diversas
de los concilios según predomine el poder civil o el eclesiástico. Asimismo,
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se tiene en cuenta la repartición geográfica de la Galia, a ûnales del reinado
de Clodoveo. La solidez y erudición de la obra se infiere ya de la lista de

las fuentes (fZ-Sa): colecciones canónicas y grupos de mss., v.gr. el de la
Bibl.Nacional de Parls, Iat.10588, etc. De particular interés son también lag

listas cronológicas de los concilios, la alfabéüica de los obispos, y la analltica.
En los casos particulares podrlamos subrayar la importancia de lo doctrinal
en el concilio de Orange, a.529 (Oa-eS), p.ej. la neceeidad y la función tle la
gracia antes de la justificación y su influjo en la ùrasformación bautismal. Y
los concilios que se refieren a los monasterios en el siglo VIf (225-228 y 415).

À. Segovia

E. POULAI, Crdtique et mgstique. Autour de Loisy ou la cons-

cience catholique et l'esprit moderne. Paris, Le Centurion, 1984, 336

págs.

El estudio de Emile Poulat sobre Loisy conserva una gran actualidad.
Como muchas veces le he oído decir, en sus seminariog del E.H.E.S.S. de

la rue Varenne, loe comporùamientog del caüolicismo ante los cambios de la
ciencia y de la sociedad en general se repiüen porque nos encontramoe ante
un paradigma religioso estable. Eete interesante trabajo sobre Loisy lo con-
ûrma una vez más. La relación Iglesia - Modernidad continrla con los miåmos
planüeamienüoe y problemas de siempre sin resolver: verdad e historicidad del
cristianismo, autoridad, magisterio y ciencias teológicas y profanas, autoridad
espiriüual y conciencia, inmutabilidad y cambio en la fe cristiana, cultura mo-
derna y catolicismo, incomprensiones y procesos. . . E. Poulat, con el análisis
histórico y sociológico de eete caso concreto noe describe, una vez más, el
binomio progresismo-catolicismo. De la misma manera que en los esùudios

sobre Mgr. Benigni construye el ùipo integrismo-caüolicismo (Cotholícismc,
démocratie et socialismc. Lc tnouocment cotholiquc et Mgr. Benigni d'c lø

nøissoncc du socialísrnc ù lo oictoirc du føcismc. Paris, Castermann, 1977).

A Poulaù el análisie del modernismo y del integrismo le interesan, sobre todo,
porque le ofrecen la ocasión de eetudia¡ un eisüema en estado de crisiE que se

repite y evoluciona bajo el efecüo de esta^s criEis. Es en relación con las mu-
taciones de la sociedad moderna que nosotros tenemos alguna posibilidad de

comprenderlos y de percibir su signiûcación. nAdiós a uno y otro 
-escribePoulat-, al modernismo y al integrismo, estos dos polos del catolicismo con-

temporáneo cuyos slmbolos eran ellos' (p.6). Tanùo si es o no es un adióg
definitivo a los estudioe de estos dos protagonisüas, los sociólogos e historia-
doree le estarán siempre muy agradecidos por sus inveetigaciones sobre estos

dog modelos sociológicos de comportamienüo católico. Y yo, personalmente,
además, por haberme iniciado paciente y eûcazmente en el análisis del hecho
social en general y del religioso en parùicular.

P. Castón Boyer
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E. PoUL.AT, L'Iigliae, c'eet un monde. L'Eccléeioeplrère. Paris,
Les éditions du Cerf, 1986,282 págs.

En esüa nueva y excelenüe obra del profesor E. Poulat, toda ella dedicada
al análisis del catolicismo, podemos disüinguir dos bloques de estudioe: uno
dedicado más bien al análisis del caüolicismo en general (presentación, pri-
mer capltulo y toda la tercera parte) y otro donde esüudia algunoe aspectos
del catolicismo francés, aunque aplicables a oüros ámbiüos nacionales por la
universalidad del modelo católico (primera y segunda parüe). Además de un
análisis del catolicismo en gu historicidad, el lector encontra¡á a lo largo de
sus páginas todo un ùratado de teorla sociológica gobre la religión y sobre el
catolicismo parüicularmenüe. La sociologla, a diferencia de la teologfa, se ela-
bora denüro de los llmiües de la raz6n, de la experiencia y de la observación.
La sociologfa desconfla de lo metasocial como de la metaflsica. Loe sociólogos
estudian los hechos, las instituciones, loe comportamientos, las prácticas, las
opiniones... Y más alld comienza el estudio de las ideas, que eE una espe-
cialidad en sociologla. Tanto la teologla como la¡ Iglesias son religión y en
cuanto üal se congtituyen en objeto de estudio de especialisù* (p. E). Para
Poulaù no existe un nchamp religieuxo propiamente. sólo existen diecursoe
sobre la religión, que describe como nentité théorique donù la consigtence
réelle fait problème eù qu'on ne eait ürop comment cerner avec l'objectivité
requise' (p. tZ). Para los geógrafos las fronteras naturales, el concepto de
uchamp' (y Poulat lo aplica a lo religioso), sólo egtán en la mente humana:
sil est pa¡touù et nulle part avant d'être là où en ont décidé la frontière du
moment eü de ltendroit, le jeu du savoir et du pouvoir, quand ce ntest pas
la tranchée des combaùtantso (p. 36). - Como el nchamp religieux" es

un espacio social abierto, la religión en el mundo se convierte en un agente
pasivo y activo a un mismo tiempo de influencias, divisiones, combinaciones,
transformacionee. . . Lo que ocurre en el mundo repercute en la religión (Igle-
sia) y la religión (Iglesia) vivencia, a Bu vez, al mundo dándole una expresión
propia. Poulaü dice que nei l'église n'eet pas l¿ monde (. . . ), elle reste bien ¿n
monde (. .. ). Sur les débris de la chrétienté, de la civilisation chrétienne, se

forme eü prend son élan le monde catholique, I'univers catholique' (p. tO).
Universo católico que Poulat estudia en su conflicto y en las tranformaciones
hisùóricas sucesivas que sufre en su confrontación con la modernidad. Pocos
autoreg lo hacen con la maestrla y el conocimiento tan profundo del modelo
católico que él tiene. Poco a poco la lectura de sus obras me va haciendo caer
en la cuenta que en Occidente no ùodo es Iglesia y que la Iglesia no lo es todo,
pero la encontramos en üodas partes, rompiendo nuestras definiciones, nues-
tros esquemðs, nuestras clasificaciones, nuestras etiquetas, Es un conjunto



exüraordinariamente complejo del que todavla no tenemos una descripción

sociológica satisfactoria. La egfera de la Iglesia deeborda a la misma Iglesia.

Verdaderamente la lglesia sctest un mondet.

P. Castón Boyer

A. RIGo, Monaci ceicoet'i e Monocibogomild. Le acuse di messa-

lianismo e bogomilismo rivolte agli esicasti ed il Problema dei rapporti
tra esicasmo e bogomilismo. (Orientalia Venetiana, 2) Florencia, Leo

Olschki editore, 1989, XII * 299 págs.

A.ntonio Rigo ya hace tiempo habla dedicado estudioe al hesicasmo. En

el curso 1985-1986 elaboró una tesis doctoral, que ahora se reproduce sugtan-

cialmente en un volumen de la eerie Oricntolío, Venetiø¿ø del Istituto Vcnczia

e Oricnte. El trabajo esüá consagrado a un tema monástico, concretamente al

problema de las relacioneg entre un grupo bogomllico ortodoxo y los monjes

hesicastas, de modo prevalenùe, de ca¡ácter athonista. Tlas una Introducción,
que incluye una enjuiciada bibliografia, la exposición ge divide en dos partes:

l. origen de las acusaciones de messialinismo-bogomilismo contra los monjes

hesicastas. 2. El bogomilismo athonita y los ambienües moná€ticoe contem-
poráneos. Las acusaciones del antipalamita Ba¡laam eran el resulüado de su

frecuente ùraùo con monjes insignes de Salónica que habfan dado a conocer

oprlsculos donde se describla en particular la forma de ora¡. En esas acu-

saciones es fácil distinguir las referencias del calabrég a textos hesicastas, y
el notable influjo de la literatura heresiológica: ae utilizaban indistintamenüe

textos antimesalianos y bogomllicos agragándose asf a la llnea heresi'ológica

de los que después de Eutimio Zigabeno, sosùenlan la identidad de ambas

sect¡lsr.

El esüudio de Rigo permiüe distinguir entre las imputaciones abusivas, y

a menudo conüradictorias, de las que son consideradas como dignas de cre-

dibitidad. El grupo bogomllico de Athoe era condenado por los disclpulos

de Gregorio el sinalüa. Todas estas afirmaciones vienen probadas con una

serie de documentos por donde se puede inferir la gran erudición de Rigo,

especialisüa en la materia, y que ha consultado importantes manuscritoe, en

especial de la Biblioüeca Nacional de Parls y de Athos (cf la lista, 295s). De

los aspectos examinados, podemos notar, v.gr., la unión de Nuesüro Señor

con el alma'(67s), la visión sensible de la divinidad (93-103): uno de los pun-

tos más sugesüivos, ampliamente desarrollado, y los temas del Høgioreitikon

graÍúnø (188-201) que contiene la doctrina de los herejes aùhonitas, p.ej.,

la cristologla (doceùismo), exégesis espiritual del Evangelio, rechazo de los

ayunos, la práctica sodomlüica, el iconoclasmo, eùc. (cf 275).

A.S. Muñoz

W. Sppvov, Frúhes Christentu¡n im ontiken Strahlungsfetd (Wis-
senschafliche Untersuchungen zur Neuen Testament, 50). T\rbinga,

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1989, 531 págs.



wolfgang speyer, especializado en el esüudio del encuentro de la culüura
greco-romana con el cristianismo primitivo, es profesor en Salzburgo. Aquí
reproduce a¡tlculos suyos conùenidos en diversas publicaciones (cf IX-X),
excepto el n.34 que era inédito. Asl, v.gr. informa sobre los reproches que
los paganos haclan a los cristianos, y se pregunta si üaleg acusaciones eran
una ûcción o una realidad histórica. Par¿ ello estudia la pseudoepigrafla

. 
religiosa y la ficción literaria en la antigüedad, como la muerte de salomé,
las pretendidas traducciones de la anùigüedad pagana y cristiana, la leyenda
de la quema de los obras del Papa Gregorio I, la figura del emperador Nerón
en una leyenda cristiana, la degcendencia corporal de Jesrls, según el juicio
de los escritores de la antigua iglesia, la epifanla de la divinidad de un héroe
y un santo en combate, etc. El último trabajo, ahora publicado por primera
vez, se reûere a la ultima cena de Jesrls, llamad,a socrificio bojo jurømento
(uz-l0z), donde analiza unos fragmentos de una historia r,o.r"1"."" fenicia,
contenidos en el Pøpyrus coloníensis 3328, obra de un tal Loliano. uno
de los fragmentos presenta el riüual del eacrificio de un niño que una vez
degollado y asado es repartido por el servidor del culüo a los iniciados, bajo
juramento. En tal rito se ha querido detecta¡ ciertas aûnidades que, según
prueba el autor, son apa,renüeg incluso con los misüerios helenlsticos. Este
último estudio es complejo y pormenorizado sin dejar de ser peculiarmente
interesanùe denüio de la temáüica del volumen. Por lo.demás, aceptamos
totalmente los elogios tributados al eminente hisüoriador del tema Antikc und
chrístentum, Flanz Josef Dölger (cf I y 6), a cuyas clases ùuvimos el gusùo
de asistir, y de parùicipar en uno de sug seminarios de Historia Eclesiástica,
durante el curso 1934/35 en la Universidad de Bonn.

Lo Iln;tersidod Pontificia d,e Salømanca.Sus raíces. ir::::
su futuro. Bajo la dirección de A. García y García. salamanca lggg,
413 págs.

con ocasión del 50 aniversa¡io de la Ponüificia universidad salmantina, un
quipo de 26 autores eetudian en el presenüe volumen eeta instiüución universi-
taria bajo divereos puntos de vista. Remotas rafcee de su pensamiento, que se
hunden en la Escuela de salamanca de üeólogos y jurisùas del siglo XVI, que
supieron aborda¡ con gran prestigio los magnos problemas de la univergidad
de su tiempo en el panorama universiüario europeo (4. Garcfa) y en relación
g9n_la Iglesia (J.I. Tellechea), con la sociedad (F. Martrn) y con América
(L. Pereña). Dentro del pasado se exponen la supresión y r"riaoración de la
Facultades eclesiásùicas (Martln y Tellechea). En cu¿nto al presente, ge estu-
dian diversos aspecüos concernientes a la que ahora lleva el tlüulo de pontificía
universidad, cott o los organismos e infraestructura, tema analizado muy a
fondo por oüros autores, v.gr. o. Gonsález de cardenal: entorno salmantino,
etc. El tema de la enseñanza es el más extengo (225-851) y donde ge cuentan
las 8 Faculüades exisùenùes, entre ellae la de Teologla (J.M. sánchez caro) que
incluye notas hieüóricas, publicaciones y profesorado. sigue la enumeración
de Instiùutos, cátedras y F\rndaciones. De pariticular interés consideramos
el tema de la investigación (4. Garcla). También se nota la serie de centros



relacionados con la Universidad Pontiñcia, muy copiosa, v.gr. los Cenüros de

Aragón, Badajoz, Oviedo, Murcia, Pamplona, etc. A lo largo del volumen,

sobÃ todo en el Epllogo del actual Rector Magnlfico, G. Pastor Ramos, se

perûlan asimismo las justas aspiraciones de mejorar la oferta de esta Uni-

versidad creando en ella nuevaa Facultades, Centros y Servicios; oferüa que

supera, en su conjunto, la media nacional. No es preciso subrayar la utilidad

del volumen para maeEtros, alumnos y sociedad circundanüe, con tanta va-

riedad de colaboraciones bajo la dirección de eximio hisùoriador A. Garcf'a,

representante en España de la Intcrnationøl comíssion for the History of the

Uniacrsíties. El üexto viene enriquecido con 22 cuatricomlas y 59 grabados

en el marco de una excelenüe presentación tipogréfica'
A.S. Muñoz

V. VIROLI, Mons. Giotanni VøIpondi oil cønonico aanto de Ber-

tinoror. (sguardi sul clero italiano, 2) città del vaticano, Pont.Acc.

Teol.Romana - Libr.Editr.Vaticana, 1990, 51 págs.

Esüe librito eetá dedicado a describir la figura de Mns. Juan Valpondi. En

la Introducción Mgr. Piolanti diseña su primer encuentro con Juan, cuando

éste a log once años ingresó en el Semina¡io de Bertinoro en 1922; sus estudios

y temas relacionadog con 8u espiritualidad hasta su muerte en 1970. Luego

,ri"r,u ,rrro breve biograffa de Valpondi por Viroli, en particular gus egtudios'

su papel como canónigo y como profesor del Seminario duranüe cuarenta y

nueve años, su servicio a la Diócesis, eu actividad como canciller episcopal y

como escritor p¡ì.ra terminar n¡¡rrando la¡ circunsüancias de la santa muerte

de Valpondi. En suma: un ejemplo bien ediÊcante concretamente para el

clero italiano.
A.S. Muñoz

weite dea He¡zene - weite dca Lebcns. Beiträge zum christsein

in moderner Gesellschaft. Festschrift zum 25jährigen Abstjubiläum
des Abts von st.Bonifaz München/Andechs Dr. odilo Lechner osB.
Hrsg. v. M. Langer / A. Bulgri. Regensburg, Verlag Fl. Pustet, 1989,

2 vv. 674 * 581 págs.

. En 1964 el Dr. Odilo Lechner era elegido Abad del Convento benedictino

de S. Bonifacio, München/Andech. Pa¡a celebrar esta€ boda€ de plata de

su elección ee le dedica este homenaje como a una ûgura desüacada Por su

polifacéùica actividad cientlfica y espiritual, en concreto en numeros¡¡s pu-

blicaciones (cf la lisùa II, 475-481). Ha sido presidenüe de la conferencia

de Abades en Salzburgo y de la Congregación báva¡a de benedictinos. El

tltulo de este ¡'esúsct¿n/t alude a una frase del Prólogo de la Regla bene-

dictina "dilatato corde'ahora unida con la expairsión de la vida. Dada la

canbidad de colaboraciones, no podemos aqul señalar más que una selección.

Por Io pronto en el primer volumen hallamos esta,e secciones: I) Naturaleza

del monacaüo y de la vida de la Orden en el pasado y en la actualidad, v.gr.

con temas üan significativos como Med,ítøci6n, cicncíø y trøboio (I/. Boehm).
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sentcncias bósicos inicíales dc dichø Rnglø(A. Grün). In øctionc contcnpla-
úduru (J.8. totz). II) Aspectos de una espiriüualidad acomodada a la época,
v.gr. Libertod, v obcdien*o (4. Gðrrea). Mlstica y mitos (J.8. Metz). IID Fi-
loeofla cristiana hoy, p.ej. I'a cucstiín del scntido como lø dc Díos (8. Biser).
Relaci6n entre intclccto y libertød (4. Keller). Tcologh ilc Io *coci6n y pers
pectíaøs de Io mctoflsr'ca (8. Thum). fV) cuestiones sistemático teológicas,
v.gr. cøtolicidød como univcrsolidad (H. Fliea). Motitación b6sicø dc lø fe
cn NT (F.J. Niemann). v) Perspectivas exegéùicas, p.ej. Eucøristlø y comu-
nidød cclcsiøl en Poblo (J. Hainz). VI) Teologla e Iglesia frente a la 1Ïadición,
v.gr. Estado e Iglesiø en Bol,icra, s.xrx(F.x. Leibiger). El segundo volumen
ab¿rca las secciones vII) vida por la liturgia, como El lenguøje de lø liturgía
(K. schlemmer). vüI) cuesüiones sobre la educación religiosa, v.gr. Tco-
logh y catequesic dc lo pcnitenciø cn trønsición (M. Langer). IX) Relaciones
con otras Iglesias y Religiones, p.ej. llno crltico mvsulmøna øl cristionísmo
cøtúIico (st. wild). x) Iglesia - sociedad - pollrica, v.gr. El intclectuol y lø fe
(8. Endres). xI) En diálogo con el arte, v.gr. Iglesio y orte hoy (Th. wolf).
xII) Palabras personales de soluùoción, v.gr. La d,octrinu dc lø fe (card. Í.
Raüzinger). Biogrøfto y bibtiografíø dc Lcchnc¡. como se ve, el homenaje es
bien digno de la ûeeta del egregio abad y escritor, y responde perfectamente
al objetivo de conjuga^r a elementos antiguos y actuales en oportuna simbiosis
üan oportuna y necesaria en esüos dominioe doctrinar, ritúrgico y religioso.

A.S. Muñoz

8. FiloeofIa

E. BRETo N, Librea commentødrea. Lanuit surveillé. parís, cerf,
1990, 166 págs.

En la Edad Media se comentaba a pedro Lombardo y su libro de las
sentencias. stanisla"s Breton recoge aquf el término scntcncias que evoca la
emoción de un cierto senüido y la vibración profunda de una ,roi¡b;tidod. El
autor, ante todo, saca de su texto y contexto la sentencia que ha escogido.
Estas senüencias son para Breton a modo d,e lugøres o 

^oràd.or. 
Loe textos

comentados provienen principalmente del género filosóûco; y en el intervalo
que los separa se han ineertado vergfculos blblicos, asociados a cierta alegorla
del pensamienüo. Los temas tratados son: operdidos en algún bosquer. El
problema del comienzo. Más allá de lo humano. Esencia y principio. .yo
soy el que soy'(ontologfa y metaffsica). pensamienüo del pensamiento. (El
amor intelectual de Dioso. El sf y el no. Las dos vertienùes del mundo. Del
alma y de la infancia. causa final, deseo y feminidad. Amor y comentario.

Breton es consciente de que comeüe una falta que un historiador consi-
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derarla mortal; pero añade que no es necesario decirlo todo para enseñax al
lector lo que sabe o se supone que sabe. Desde luego, cada üema va por Eu

lado. En lo relaüivo al amor intelectual de Dios, se cotejan especialmente
Aristóteles y Espinoza (91-102). El sf y el no son estudiados en diversos
pasajes del Evangelio y de Pablo (103-1221. Y los aspecüos implicøcíón y
cxplicøciín son examinados a þropósiüo de las dos vertientes del mundo (123-
136).

A.S. Muñoz

G. CANAccHI , Storio della Filoaofio dell'csistenzo nel pene¿eîo

itoliono conternpoîaneo (Saggi ûlosofici, 4) Città del Vaticano, Pont.
Accad. di S.Tommaso - Libr.Ed.Vaticana, 1990, 286 págs.

La nostalgia del ser, más allá de los análisis de Nietzsche y bajo el influjo
de Heidegger y Jaspers, constituye el eje central de este análisis üemático de
la ûlosoffa italiana conùemporáne¿. Deede la existencia se analiza la hisüoria
y la vida humana, la problemaùicidad de la existencia y la confrontación con
el pensamiento negativo, y especialmente el de la postmodernidad. Canacchi
analiza también la obra de algunoe auüores italianos como Cornelio Fabro, G.
Penzo, Masini, Vaüüimo, etc., asl como sus respecüivas confrontaciones con
las corrientes principales de la ûlosofla actual: filosoffa analltica, marxismo,
historicigmo, etc. En resumen, esüa obra nog ofrece un panorama de conjunto
que permite tener una visión amplia de la actual ûlosofla italiana, sobre todo
desde la perspectiva existencialista.

J.A. Estr'ada

A.B. ESPINA BARRIo, Freud y Léú-Stro¿sa. Influencias, apor-
taciones e insuficiencias de las antropologías dinámica y estructural.
Salamanca, Univ. Pontificia, 1990, 201 págs.

La obra de Fleud se presenta con la pretensión de alcanza¡ una reper-
cusión importante en campoe ajenos a los de la Psicologla o la Psiquiatrfa.
Las propuesùas freudianas alcanzaron, en efecüo, loa campos de la anùropo-
logla y de la etnologla, particula¡mente en la obra Totem y Tabrl, donde
la problemáüica concernienüe a la prohibición del incesto se alza como pieza
clave comrln para la comprensión de la neurosis y de la cultura en Eus mayo-
res instiüuciones sociales: religión, moral, derecho... La obra de Lévi-Süraues
no es ajena a la influencia de Fleud y del psicoanálisis, aunque eituando en
parámeüros diversoe los datos y conceptos utilizados por el fundador del psi-
coanálisis, y en particular, los concernienùes a la prohibición del incesto y sus
repercusiones sociales.

La presente obra se acerca a los planteamientos antropológicos de ambos
autores, analiza las influencias recibidas por ambos, (pa,rticularmente del
evolucionismo en trÌeud), plantea las analogías y diferencia en el tratamienùo
de la dimensión mftica y simbólica human¿ para finalizar con la presentación
global de lo que podrla ser una antropologfa freudiana, (en la que el autor,
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no ve necesa¡io insistir en la dimensión pesimisüa que generalmente se le
atribuye) que se contrasüa con la idea de sujeto que ofrece Lévi-Strauss.
Concluye el autor que ambas antropologlas no üienen oüro camino que el de
la aspiración a un humanismo ltlcido y cientfûco, que, al mismo tiempo sepa
super¡¡r las tenüaciones del sin-sentido. Una amplia bibliografía sobre log dos
autores estudiados cierra esùe volumen tan estimulante para el pensamiento
antropológico.

C. Domínguez

P. GILBERT, Le Proelogion de S. Anselme. Sileqce de Dieu et
joie de l'homme. (Analecta Gregorianar2ST) Roma, Ed. Pont. Univ.
Gregoriana, 1990, 284 págs.

El jesulta belga Paul Gilbert, Profesor de Metaffsica en la Gregoriana,
especializado en el estudio de S. Anselmo y autor de una tesis sobre el Mono-
logium del Santo (Paris-Namur 1984), nos ofrece ahora un penetrante análisis
ð,el Proslogio¿ anselmiano. Obra muy poco conocida excepto los capítulos 2-
4, donde se traüa del argumento caliûcado por Kanù como ontolígico. En el
presente trabajo ürata el autor de deeentrañax los problemaE que suscita el
texto del Proslogion, estudiado paso a paso, donde ocupa un puesto impor-
tante la aûrmación racional de l¿ exisùencia de Dios. En la primera parte,
Gilbert desarrolla el conüenido bajo el tltulo Quoero aultam tuum,, con los
temas: gramática y reflexión, oración y raa6n para termin¡ùr con el riümo del
Proslogíum. La segunda parùe se titula Mod¿s nihil, y abarca los temas: el
argumento ontológico, comprender la denominación de Dioa y lo insensato,
pens:rr, donde se incluyen los aspectos de posibilidad y necesidad, el Creador
y las criaturas, la letra y el espfritu, para concluir examinando el proceso del
verbo interior. Tercera parte: ,9urznrurn omniurn, con el eetudio dc la justicia
y del summurny id quo moius. La cuarta pafie Quidd,a¡n rroaíus se refiere
a los temaE tinieblas y luz y eternidad. Por rlltimo, la quinta parte explana
bajo el lema: Hoc bonum. Lo rlnico necesario. Cumplimiento del deseo del
bien culminado en Dios. Y el estudio de los bienes incluyendo la exultación.

Desde luego, no resulüa fácil coordina¡ este complejo de aspectos, y en este
sentido el trabajo tiene el mérito de haber intentado conjuga,r, de algrln modo,
concepüos a primera vista tan heterogéneos. Por lo pronto hay que tener en
cuenta que el autor no considera como centro de su trabajo el a,rgumento
ontológico (51-66), donde apunta la posición negaüiva escolásùica y la positiva
de autoree modernos. Tal vez el doble aepecto de luz y tinieblas (154-128)
que el autor üraùa en orden inverso, sea lo más sugestivo de la tesis, v.gr. por
lo que atañe a la inaccesibilidad de la luz divina, en relación con la doctrina
de la iluminación agustiniana, y la necesidad de una norma positiva para
afirma¡ el más allá, fundador del pensamiento (Sobre este último tema, cf
167).

A.S. Muñoz
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F.X, KAUFMANN, Religion and Modernitõt. Tübingen, J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), 1989, 286 págs.

El presente volumen recoge una serii de diversos estudios publicados

desde 19E4 a 19E8. El tema dominante es el de la relación de la religión
con Ia modernidad visüo desde la perapectiva de la eecularización, desde la
desmagización del mundo propuesta por M. Weber y desde la crltica a la re-

ligión que habla de una sociedad postreligiosa y de una posümodernidad sin

religión. Esüe es el tema central del volumen y el que recoge las aportaciones
más sugerentes de Kaufmann. Destaco especialmenüe el caplüulo segundo,

en el que analiza lag disüintas posturas del debate religión-modernidad, el

capftulo tercero sobre las ralces cristianas de la cultura y los problemaÉ¡ ac-

tuales del cristia¡ismo en la sociedad postmoderna (capltulos E, 9, 10). Se

traüa de análisis sociológicos, filosóficos y teológicoe que ofrecen una buena

visión de conjunüo gobre el estado actual del análisis filosófico y sociológico

de la religión.
Otros capfüulos se centran más en analiza¡ dimensiones actuales de la

situación cristiana: el cristianismo y la sociedad de consumo (capfüulo 4),

el egtado de las confeeiones crieüianas en Alemania (caplüulo 5), el indefe-

rentismo religioso (capfüulo 6) y la antropologla d,el homo religiosus deade

la perspecüiva de J. Beuye (capltulo 7). El capftulo primero recapitula las

teorla¡ principales sobre las relaciones religión y modernidad.

Egte libro de Kaufmann c¡ùrece de la sistematicidad y cohesión de otras
obras anteriores de Kaufmann; sus análisis, sin emba,rgo, ofrecen la riqueza y
capacidad de sugerencias que ca¡acterizan sus obras. En conjunto ofrece una
visión global de la discusión actual y abre perspectivas acerca de cuál puede

ser la evolución del cristianismo en la moderna sociedad de finales del siglo
xx.

J.A. Estrada

JoHANNEs SHARPE, Quoeetio supcr uniaeraolio a cura di A.D.
Conti (Unione Accademica Nazionale. Corpus philosophorum Medii
Aevi. Testi e Studi, 9) Firenze, Leo S. Olschki, 1990, 375 págs.

Como advierte Claudio Leona¡di en una nota previa, con eete volumen la
colección Testi c Studi del Corpus Philoaophorum Medii Aevi inicia una serie

de fuentes para la hisùoria de la Lógica que perüenece a una parte conspicua

del interés cientlfico actual y presente en la medievallstica filosófica. Ahora
se ofrece una edición crftica, a cargo de Alessandro D. Conti, de la Quøestio
super witersøIio de Juan Sharpe, junüo con un amplio estudio del presti-
gioso ediüor. La imporüancia de esta obra de Sharpe eetriba en tegüimonia¡
el debate gobre los Universales que convuleionó la generación oxoniense posü-

wyclifita y que tuvo su reflejo también en los escriüos del agustinista italiano
Paolo Nicoletti Veneto. La primera parte de eeùe volumen contiene, ante
üodo, observaciones eobre la edición del texùo: manuscritoe, que son seis: R,
London, British Library; r, London, British Library; L, London, Lambeth
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Palace Library; T, Lüneburg, Raüsbücherei; N, Oxford, New College; P, Pa-
ris, Bibliothèque Nationale. Todos del siglo XV. Sigue la descripción de los
miomos, y se proyecta su árbol genealógico. Se prefiere para la edición la
rama LNR en loE casos de una susüancial equivalencia. Viene, después, la
edición (3-145) con las siguienües secciones: Poeitio quaesüionis. Argumenta
quod non. Argumenta quod sic. De acceptionibue istius termini universøle.
Opinio Buridani, Ockham, Aureoli, Aegidii et Alberüi, Platonis, Scoti, Bur-
le¡ Wyclif. Opinio propria. Prima, Secunda, Tertia conclusio. Responsiones
ad argumenta contra exisùenüiam univergalium in rerum natura. Apéndice
con excerpta de diversos auùoree. La segunda parte enriquece la edición con
un excelente estudio histórico-crltico, v.gr. sobre la vida y obra de Sha,rpe.
Nacido en la diócesiE de Münsüer, segrln parece hacia el año 1860, estudió en
la universidad de Praga. Más tarde pasó a oxford, donde obtiene el tltulo
de Mogister Artiwn y, probablemente, Doctor en Teologla. Se ignora la fecha
de su muerte. Descripción de sus obras, v.gr. Dc ønimo, De Incørnøtione,
y un comenùario a la Flsic¿. Contexto histórico-docürinal: herencia del si-
glo xIII. Nuevas formas del realismo moderado de la üa¡dla Escolá¡tica. La
Quøestio está bien estrucüurada y es totalmente original bajo el punto de
visüa semántico, aunque t¿mbién el escrito es un producto de Escuela con
cierta dependencia de wyclif y analogfas con otros ûlóeofos del grupo lógico
oxoniense. Una de las novedades principales de sharpe es la atribución del es-
tatuto semánùico de los términog comuneg a los transcategoriales de segunda
inüención: indíoid,uum, singuløre, pcrsono.

A.S. Muñoz

9. Historia

R.J.W. EvANs, La monorquía de loa Habsburgoe (1550-1700).
Barcelona, Labor, 1989, XXII * 485 págs.

Tladupción del original inglés (Oxford 1979) por J.L. Gil. uEsüoy franca-
mente encantado 

-escribe 
Evang- de tener la oportunidad de prologar esta

traducción de mi libro al español. Es algo que me produce especial agrado,
pues la faceta hispana de las cuestiones que en él se debaten eE rnuy relevante,
aunque compa^rativamenüe poco conocida. El imperio de Carlos V y del a.r-
chiduque Fernando condujeron a la penfnsula ibérica y a la Europa central
hasta una yuxtaposición, cuya intimidad ca¡ecfa de antecedentes. Tal unión
pervivió siglo y medio, mientras las dos ramaa de la misma casa de Austria
goberna,ron en ambas áreas. Una serie de alianzas matrimoniales múltiples
vincularon a sucesivas generaciones de la dinastla. . . Influencia española en la
corüe austriaca y enüre la alta nobleøa... Los vfnculos religiosos fueron igual-
mente ricoe. Los jesuftas llev¿ron la contrareforma española a muchos puntos
de la Europa central... otras ordenes establecieron sus propios nexos... La
teologfa escolástica fue un aspecto de la influencia española. otro aspecto
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fue el de la literatura creativa. .. la de la Edad de Oro. Llegó a la arisüroc¿-

cia de la época y a las bibliotecas de Bohemia. La unión no siempre esùuvo

desprovista de tensiones. .. sin emba,rgo, lo que loe profanos vieron como nla

Europa de loe Habeburgos,' fue una operación conjunta de dos imperios poco

tratados, centralizados en el poder dinásüico, en la ortodoxia católica y en

la administración a¡istocrática. . . estaban en loe cierüo. No existe ninguna

obra de slnteeis. .. " (Vil-VIII). Para suplir esta indigencia viene la presente

exposición de Evans, miembro del Brasenose college, oxford, que nos ofrece

una excelente vieión equilibrada y una comprensión del curso evolutivo del

Renacimiento al Ba¡roco. Los temas básicos tratadoe 8on: La evolución ge-

neral. El centro y las regiones, y Los fundamentos intelecüuales, empezando

por la anatomla de la educación católica. La Bibliografla ge divide en dos

"lu.ur, 
una selecta (425-445) y otra para la edición alemana (447-451).

No es preciso subraya^r el gran interés que revisüe la presenüe vergión

castellana de una obra de tal envergadura.

A.S. Muñoz

T. GnüNu\ryALD, Constont'inua .Monimte Auguatua. Herrschafts-
propaganda in der Zeitgenössischen uberlieferung. (Historia. Einzels-

chriften, 64) Stuttgart, F. Steiner, 1990, 320 prá'gs.

Diserüación, ligeramenüe revisada de thomas Grünewald, recibida en el

Departamento 1 de la Univereidad GH Duisburg, en el semestre de invierno,

1989-1900. se trata de aspectos especiales, aun no debidamente investigados

en conjunto, segrln la tradición coetánea, de la propaganda imperial de'Cons-

tanüino Magno. La tesis abarca cuaüro capltulos: I) Soberano sobre Britania,
Galia y España (306-312). II) Idem sobre Itali¿ y Africa (312-316). III) Idem

,obr" lilyri"o^ (rrs-az4). IV) Soberano universal: una ojeada (324-337).

Desde luego, el fundamento de los üemas consideradoe es el nexg entre

Conetantino y el triunfo del Cristianiemo gobre la religión pagana' victoria
seguida de una larga fase de paz. El Emperador necesiùaba una extensa pro-

paganda, ante todo parajusüificar su popularidad frente a las dudas acerca de

la legitimidad de tal dominio. Esta propaganda quedó plasmada en inscrip-

ciones, monedas con la figura del Soberano, paneglricos y escritos con ùftulos

programáticos, como el d,e nobílísimo Césør, y después los de Morimus, Pius

et felia, Victor, Triunphotor sernper Augustus. Como antltesis a todos estos

se halla eI de Usurpøúor. Ulteriores acontecimientos fueron conûrmando la

soberanla de Constanüino en Occidente. Por otra parte, la anexión de Iüalia

y Africa le dieron el dominio eobre medio Occidente. Además, Constantino

asegura la sucesión dinástica. La popularidad carnbió con el hecho de la
regencia compartida.

Entre los aspectos analizados, apuntamos p.ej., la complicada cuestión

del paralelismo Constontínus ínvictus - Sol inúctus (46-61) concretamente

en la Diocesis Hispaniarum en varias inscripciones se aplica a Conetanùino el

caliûcativo de inuíctus (cf 191s): inaicto [at]quc øeterno Augusto en córdoba



410 BIBLIOGRJA,FIA

(datada una 312/315 y otra en 310/915). También destacamos el tema cons-
ùanùino entre el bautiemo y la coneecra¿ro (189-162), uno de los más inte-
resantes. Nada menos que siete Indices completan la instructiva obra tan
pormenorizada: el de log üftulos triunfalee (zzzs) es bien significativo.

A. Segovia

E.J. HoBsBAlvN, La ero del Imperio (ßfS-191Ð. Barcelona,
Labor, 1989,392 págs.

versión del original inglés (Londres 1g8?) por J. Facilacasta. A lo largo
de unos cua¡enta años que discurren desde 18?5 hasta 1g14 se ha gestaão
un mundo en proceso de trasformación revolucionaria que desemboca¡á en la
primera guerra mundial e irá seguido de la revolución rusa. Talee aconteci-
mienüos, junto con otros de tipo sociológico, religioso, económico y cultural,
conformaron el actual orbe finisecular y acaso influyan en el próximo mile-
nio. Estos eon los Eucegos y las reflexiones de Hobsbawn, profesor emérito del
Birkbeck college de l¿ universidad de Londrea, en egta obra donde no se trata
de una exposición sistemática, gino más bien del dega¡rollo de la brlsqueda de
un üema esencial a través de diversos caplüulos. Entre ellos desüacamos: La
polltica de la democracia. Las naciones y el nacionaliemo. La trasformación
del arte. La ciencia. Larazón y la sociedad. De la pan ala guerra.

A.S. Muñoz

A.\ry. Lovntt, La Eepaño de loa prirneroe Habsburgoe (1517-
1598). Barcelona, Labor, 1g8g, 851 págs.

lladucción del original inglés (oxford 1986) por M. Rubió. En el prólogo
de esta edición castellana, el Dr. Lovett, profundo conocedor de la sociedad
española de la época, nos dice que ha puesto al dfa er original de su obra
adaptándola al prlblico de lengua castellana. Nos informa, también, de cómo
fue concibiendo su proyecto de redacüar este trabajo a la manera de una se-
rie de conferencias para la enseñanza, después de haber pasado casi quince
años dedicados al estudio de diversos aspectos de la historia de España del
siglo xvl, que vio al Reino de casüilla convertido en una potencia mundial
tras una etapa de uniûcación con otros Reinos, llevada a cabo por los Reyes
católicos. El matrimonio de su hija Juana la Loca con Felipe el Hermoso
introdujo en España'la dinastfa de los Habeburgos y aumentó los dominios
de casùilla. ca¡loe v y Felipe II lucha¡on por manùener y consolidar el papel
predominante de España en Europa. Lovett, de acuerdo con las moder-
nas ùeorlas y los avances de la historiografla española, ürata de temas como
colón y cortes, control real, trasporte y comercio, conquista y colonización
de Perrl, caracterlsticas del reinado de Felipe II, el Islam y la España de los
Habsburgo, el gobierno de loe Palsea Bajos, portugal y Asturias, el princi-
pado de c¿taluña y el sistema financiero, para termina¡ con el estudio de la
sociedad: vida económica, población, herencia ética de España: los moriscos,
Iglesia, Inquisición y orden social. una bibliografia analltica pormenorizada
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(815-341) cierra la obra, cuyo notable inüerés no es Preciso subrayar tras los

rasgos que hemos bosquejado sobre ella'
A.S. Muñoz

M. LUNENFELD, Loa corregidores d,e IaobelIo Católico. Barcelona,

Labor, 1989,287 Págs.

Tbaducción del original inglés (cambridge 1987) por L. Verneù. Los Co-

rregidores eran oûciales casüellanos que hacfan de alcaldes y de jueces supe-

rioi"s en la ciudades, villas y aldea¡ a las que se les enviaban para vigilar

los asuntos prlblicos, intervenir en las causa,s civilee y criminales, custodia'r

el suministrã de alimentos y castigar a los adúIteroa y blasfemos. A pesar de

su importancia, nunca ee les ha dedicado un esüudio profundo concretamente

dor.nt" el reinailo de lgabel la Caüólica. De aqul el interés de Ia presente

exposición de Marvin Lunenfeld, profesor de Hisüoria en el Flidonis College

de la universidad del Eetado de Nueva York. Los aspectos tratados son muy

varios. Asl, v.gr., El funcionario omnicompetente. Establecimientos de la

autoridad. Los siervos fieles. Profesiones abierüas al talento: judicatura,

remuneración y residencia. Señores y Prelados, en concreüo las Ordenes mi-

liüares y la inspección del Clero. El fin de la convivencia: judlos,. crigtianos

y musulmanes, con especial mención de los mudéjares y de los reinos de los

moros. Juiciog contradicüorios sobre el gobierno de Igabel. Un Glosa¡io, fran-

camente oportuno, y cientos de notas enriquecen una obra de pa,rticular valor

en los dominioe polftico, jurldico y social de aquella época'

,4'.S. Muñoz

F. MAUTHNER, De¡ Atheis¡nue und aeine Geschichte im Aben-

dlonde. 1. Band. Einleitung. Erstes Buch: Teufelsfurcht und Au-

fklärung im sogennenten Mittelalter. 658 prigs.

2. Band. zweites Buch: Entdeckung der Natur und des Menschen

- Lachende ZweiÍer - Niedarlandti, England. 593 pógs'

3. Band. Drittes Buch (1 bis 11 Abschnitt): Aufklärung in Frank-

reich und in Deutschland - Die Grosse Revolution. 4824 pâgs'

4. Band. Drittes Buch: Aufklärung - Grosse Revolution (12 bis

14 Abschnitt). Viertes Buch: Die letzten hundert Jahre - Reaktion -

Materialisnms - Gottlose Mystik. 468 págs.

(2. Nachdruck der Ausgabe stutgart/Berlin 1920-1923) Hildes-

heim - Zürich - New York, Georg Olms Verlag, 1985'

La ediùorial Georg Olms, especializada en estas edicionee fototlpicae de

obras agoüadas e inasequibles, ha hecho disportible a las bibliotecas y a pa¡-

ticula.res, que no poselan esta historia del ateismo en occidente, esta obra

curiosa, qo" 
", citada casi siempre en la bibliogra^fia de toda hisùoria general

del ateismo. La obra es curiosa porque su autor no es conocido como ûlósofo

ni como teólogo, sino más bien como crltico del lenguaje (feOf-fOOZ y 190$-
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1911). El miEmo reconoce en el prólogo que no es hisùoriador profesional,
pero que tampoco ee filóeofo ni filógo profesional y, sin embargo, ha escrito
una critica del lenguaje. Nacido en r84g se dedicó durante *o"ho, años a la
literatura, que abandonó casi por completo despuée de 1EZg, y es conocido
sobre todo por su conüribución a la crftica del lenguaje, de tendencia miís o
menos nominalista. El mismo se coloca en el ámbito del positivismo y egcep-
üicismo. Dios es para Mauthner una palabra sin sentido. Lo que tiene que
sustituir a la religión es una mletica atea, es decir, inobjeüiva.

Puede paxecer extraño que una historia der ateismo en occidente empiece
en el primer libro con la Edad Media, pero en ra larga introducción de 160
pág8., junto a comenta¡ios eobre el problema de l¿ existencia de Facultades de
Teologfa en las universidades, un problema que todavla dura en Alemania,
ùrata también de los clásicoe, aunque no de forma eistemática. por otra parte
tampoco estaba obligado a trata¡log porque para Mauthner el occidente es
fundamenüalmente el occidente cristiano. En cuanto a los últimos setenta
años, es decir desde mediados del siglo diecinueve, piensa que serfa una locura
intenta¡ una exposición de alguna manera exhaustiva, porque cree que la
literatura de la nactualidado (principios de siglo) es totalmente aùea. se
refiere sobre todo a las ciencia¡ y a la poesla, incluso en el caso en el que ésüa
pretende resucitar loe sfmbolos muertos del teismo. Más que una historia del
ateismo, en senüido estricto, en la que log datos tendrfan que ser revisadoe y
conegidos con mucho cuidado, se trata de un interesante documento escrito
por un ateo, cuyo ideal es la mfstica. En todo c¡¡so un libro que merece
estar en una biblioùeca de ûlosoffa o de teorogfa y cuya reedición ùenemos que
agradecer a l¿ editorial Georg Olms.

R. trÌanco

MoNutr¿o¡¡TA GERMANIAE HIsroRIcA, Legum sectio IV, cons-
titutiones el Acta Publico lrnperotortm et Regum, t.vl, 2, fasc.l. wei-
mar, H. Böhlaus Nachfolger, lg8g, 120 prigs.

De esta misma sección IV hicimos una receneión en ATG 52, tggg,
344s. El presente fasclculo contiene documenüos sobre la historia del Imperio
alemán y su constitución, 133l-1835. En una previa advertencia se nota que
se ha utilizado el material reunido, sobre todo por los historiadores F. Bocky T. Mommsen' Debido a la guerra y las vicisitudes de la postguerra no
pudo realizarse el proye,cto. Ruth Bork, enca^rgada de redacüar este trabajo,
añade que por la cantidad de material reunido, se imponía la brevedad que
se observa en estos casos. En cuanto a las fuenùee inéditas, ee han recogido e
incorporado las que mejor representan la importancia del contexto poutico,
como lag relativas a las negociaciones religiosas que esclarecen de modo par-
ticular la persona del emperador o su conexión con sus adeptos. A la historia
del Imperio en el siglo XIV, bajo Luis de Baviera, pertenece la lucha de la
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Curia de Avignon contra el emperador y el Imperio. Un tema complejo. En
esa lucha se ve el intento del Rey por reconciliarse con la Iglesia. El concepto

contenido en la literatura de læ Actøs dc rcconcíIiøcdd¿ contiene la idea de

una clara disposición de los Papas al reconocimiento de Luis y de sus derechos

al Imperio; pero existen numerosos escritos pontiûcios que contradicen dicha
actitud. Por lo que atañe a los principios de la edición, se siguen las normas

observadas en otrog tomos de la serie. La colección contiene 191 piezaa, deade

un escrito del Papa Juan XXII, desde Avignon, 4 enero 1331' dirigida a los
Venc¡øblcs Hcrtnanos (donde se informa sobre el innominado Arzobispo y sus

sufragáneos en relación con la actitud del arzobispo en el proceEo contra Luis
de Baviera), hasta una ca¡ta del mismo Luis de acuerdo con el Rey de Bo-
hemia donde se ordena ge someüan a la sentencia del juez arbitral nombrado
por ellos. Cada pieza lleva referencias de las fuentes y un breve análisis del
contenido. Como en anteriores recensiones de MGH, subrayamos la calidad
crltica y el interés temático del maüerial publicado, eobre ùodo del inédito.

E. TRoELT sc:-, Religion et Hietoi¡e.Esquises rnrr.r.jnåîlïÏ
théologiques (Lieux Théologiques, 18) Genève, Labor et Fides, 1990,

312 págs.

Ernst Tloeltsch, profesor de Historia de la Teologla en Bonn y luego de

Filoeofla en Berlln, fue auüor de obras sobre la historia de la religión' en es-

pecial de la teologla protestante moderna; teórico de la historia de la religión;
estuvo comprometido en los debates pollticos a principios de l¿ democracia
en Alemania; y no ceeó de reflexionar sobre las condiciones y el pap'el de la
religión en el mundo moderno. Murió en 1923.

En el presenùe volumen se ofrece, en versión francesa de A.-L. Fink y J.-
M. Tétaz, algunos ùextos teóricos básicos del pensador alemán sobre religión
e historia. Concretamente los üexùos se reÊeren a la historia de la filosofl¿ de

la religión, a l¿ edificación de la cultur¿ europea, a la crisis del historicismo, a

la contingencia de las verdades históricas y al derecho natural y la humanidad
en la política mundial. Todos estos aspectos üan actualeg vienen precedidos

de una introducción histórica que enmarca bien, en su respectivo contexto,
el contenido de cada texto. En la presentación P. Gisel (17-20) subraya por
menudo la actu¿lidad de Tloeltgch en la minuciosidad de loe puntos expuestos
por el auüor, con una excelente slntesis de los mismos. Sin duda, el lector de

lengua francesa, interesado en dichos temas, agradecerá esta publicación de

l¿ serie Lícw Théologiques.

A.S. Muñoz
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1O. Varia

A. DIHLE , Die griechiache und løteinische Literotur der Kaieer-
zeit. Yon Augustus bis lustinian. Munich, C.H. Beck, 1989,651 págs.

Albrecht Dihle, profesor de Filologla Clá¡ica en la Universidad de Heil-
delberg, ofrece en este denso volumen una expoeición global de la literatura
griega y latina de la época imperial romana que abarca siete siglos de gran
imporüancia en el ámbito litera¡io de la anùigüedad, de Augusüo a Justiniano,
y donde la poesla dirige ùambién su mirada a la literaüura filosófica, religiosa
y cientlfica. A pesar de las diferencias regionales, la literaüura griega y la-
tina conserva duranüe tan dilatada época cierta unidad polltica, culüural e

histórico-espiritual. La Inüroducción, muy amplia (13-74) conüiene tres as-
pectos: Generalidades. Presupuestos del clasicismo latino y el clasicismo
griego. Las eeis secciones eetán encabezadas por Eus respectivas generali-
dades. Épocø judeo-clouiliøno: Retórica, Filosoffa, Séneca, Poesía, Prosa
na^rrativa, Historiografla, Liùeratura especializada y Literatura judla. Époro
claudionø: Elocuencia griega, Poesla romana, Plinio el Viejo, Quintiliano,
Pluta,rco, Epicteto y Liüeratura crieüi¿na: Carüas y Evangelios. Épocø d,e

Ios Ernperod,orcs ødoptivoc.' Tácito y Plinio el Joven, Literatura griega edu-
cativa y recreativa, Escritores y anticua,rios griegos, Gramática y Retórica,
Apuleyo de Madaura, Poeefa griega y latina, Filosofla, Ciencias y Literatura
cristiana: Apologiefas, Herejes y Anüiherejer. Époro dc los Set)cro.e.' Cien-
cia jurldica roman¿, Literatura erudita latina, Filosofla, Liüeratura cristiana
griega: Clemente de Alejandrla y Orfgenes, Retórica, Historiografla y Li-
üeratura cristiana latina: Tertuliano. Époco del aiglo imperiø|, s.III: Proea
griega, Filosofla y Liüeratura cristiana en Orienùe: Escuelas de Alejandrla y
de Antioqula y en Occidente: Cipriano, Novaciano. Épocø de Diocleciøno
y Constonti¿o: Prosa latina, Filosoffa griega, Textos cristianos teológicos y
monásticos en griego y los (también en griego) de Eusebio de Cesarea, Poesfa
griega, Retórica, Gramática y Ciencia. El ínperio cristiono: Gramáticos
y Anticuarios, Retórica: teorla y praxis, Hisüoriograffa, Amiano, Agustln
y Orosio, Historia de la lglesia, Historia profana, Cronograffa, Filosofla, Es-
critos especializados, Literatura cristiano-teológica: üraducciones blblicas, co-
mentarios, sermones, tratados didáctico-piadosos, biograflas y autobiograflas,
Liüeratura apologética y polémica intracristiana, Tesüimonios de un nuevo
modo de pensar, como la üendencia monofisita y especulaciones relacionadas
con la cultura grec(>romana: testimonios de S.Agustln y del Psuedoareopa-
gita, Epistolograffa, Poesle griega y latina, litrfrgica y erudita.

La obra carece de notas a pie de página, pero en Apéndice (OZZ-OSS) se

hallan 615 referencia¡ a loe üemas elaborados por Dihle, que ha sabido conju-
ga,r una gran erudición con una excelente claridad en la expreaión que hacen
del volumen una gula ideal informativa sobre todo para los estudiantes de esta
materia. Apuntamos, en particular, v.gr. la utilid¿d de l¿s ngeneralidadeso
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que, como ya indicamos, inician las diversas secciones cronológicas, como la
que precede a la época de los Severos (320-323) donde se examina' entre

otros daùos, el conùexto del sisùema pollüico y social. Las ngeneralidadeso

sobre la época de Diocleciano y Consüantino (See-lOS) señalando loe inten-
tos de reforma y los cambios en la sociedad. La filosofla eg un tema üratado

con especial esmero en loe divereos perlodos. Muy parüicula¡menüe desta.

camos üodo lo relaüivo a la literatura cristiana, con nutridas y clarificantes
slnüesie, p.ej., cuando se trata de Tertuliano (0SS-S0A), Orlgenes (344-349)
y Agustfn (p.481, junüo con Orosio, y 571s). La figura liüeraria de Plinio el

Joven egtá bien diseñada (ZaS-ZSa), pero echamos de menos la referencia más

significativa a la importantlsima Carüa suya, como agente imperial en Biti-
nia, al emperador Tlajano en torno a las acusaciones que le llegaban contra
los cristianos (cf A.N. SHenWlN-WHITE, The Lcttcre of Pliny. A historical
and social Commentar¡r, Oxford 1966, (691-710) comenta,rio al 1.10, n.96 del
epistolario pliniano. Es verdad que este comenùa¡io eg citado por Dihle (nota
a la p.237), pero apen¡rs se da cuenta de dicha caxta cuyo contenido sólo se

puede adivinar en la respuesta imperial (cf 237s).

A. Segovia

OIÄOOPONHMA, Featechrilt für Mørtin Sdcherl zum 75. Geburts-

tag. Hrsg. von D. Harlfinger (Studien zur Geschichte und Kultur des

Ältertums. NF. l.Reihe: Monographien, 4) Paderborn, F. Schöningh,

1990, 389 págs.

Casi todas la¡ colaboraciones de este homenaje al investigador Martin Si-

cherl están en conexión con el dominio de gus ùrabajoa, deede su Disertación,
Praga 1937, sobre magia y astrologla hasüa una ponencia en un Congreso

Internacional de 1988 gobre manuscritos epistolográficoe (en prensa), además

de cartas-disertaciones. Según esüa obeerv¿ción señalamos los autores y te-

mas tratadog: M. Ma¡covich, Criticismo textual. F. Piñero, A propósito
de una nueva edición de las Argonøúticøs Orficos. M.R. Dilts, Manuscritos
de Apiano. J. Moosay, Nótulas crlticas sobre el Repertorium Nazionzenum.

B. Coulie, La edición crltica de la¡ versiones a¡menias de texùos griegos.

Reflexiones eobre el caso de Gregorio Nacianceno. W. Hübner, Sentido neo'
platónico y aplicación astrológica del Dodckøorog. L.G. lVesüerink, El enigma
del neoplatonismo subterráneo. B. Noack, Un antiguo manuscrito de papel en

la Biblioüeca Nacional bávara. K. Alpers, La nDeûnición del sero de Eustra'
cio de Nicea. Nueva edición crfùica. D.R. Reingch, Sobre el texùo tradicional
del oTima¡ionn. A. Kambylis, La¡ lamentaciones de un poeta envejecido y
enfermizo. Sobre el llamado Møngøneios P¡odromoe. G. Prinzing, Greca

Magunciana. C. Harlûnger, Mapas de Tolomeo'de Ciriaco de Ancon¿' A.
Wolters, El Oráculo en.la traducción de la Vida de Plotino de Ficino. J.

Irigoin (con la colaboración de B. Mondrain), Ma,rco Mousouros y Plndaro.
H.D. Saffrey, Alberto Durero, Juan Cuno, OP y la Cofradfa del Rosario de

Venecia. A. Bravo Garcfa, Sobre algunos manuscritos de Manuel Glynzunio
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en la Real Biblioteca del Escorial. G.J.M. Barüelink, La instrucción laùina y
griega en la escuela latina de una ciudad de provincia holandesa. N. Holz-
berg, Salustio en la guerra de los Tþeinta años. M. Lentzen, Michelet y el
Renacimiento.

La misma va¡iedad de temas da su interés al conjunùo, aunque varfe, no
poco, la importancia de cada colaboración. Mayor atención nos merece, v.gr.
los doe trabajos relacionados con el Nacianceno. Mossay (43-5?) incorpora a
la investigación datos acerca de dos códices del Museo Metropolitano de Santa
Caüalina del Sinal. Por su paxte, Coulie (59-72) desüaca la importancia de las
ùraducciones a¡menias de obras griegas, concretamente en el caso de Gregorio
con una curiosa lista de ejemplos. También señalamos la edición crltica de la
cDefinición del ser" a ca.rgo de Alpers (Uf-ff9): excelenüe descripción de la
tradición manuscrita. Finalmenüe, nos referimos al esüudio de Bravo Garcfa
(313-331) en torno a Glynzunio (1540-1596), copista de interesante vida, y
de producción no exenta de imporùancia.

A. Segovia

C. KÜnN, Lø formoción muaicol del oído. Barcelona, Labor, lg8g,
L27 pâgs.

Tema, sin duda, de gran inùerés para los aficionados a la música. As-
pectos: F\ndamentos; ejercicios; notas sueltas; inùervalos; escalas; trladas;
acordes de sépüima; series de acordes; frases homofónicas; lectura y audición.
Numerosos gráficos de escalas acomparían al texto.

La traducción se debe a L. Romano Haces (revisada por J.J. Olives Pa-
lenzuela) del original alemán Gchõrbildung ím Selbststudiurn, Kasgel 1983.

A.S. Muñoz

M. LURKER, Die Bo.techøft der Sgmbole. In Mythen, Kulturen
und Religionen. Munich, Kösel, 1990, 344 prígs.

En loe rlltimos decenios ha ido creciendo el interés por la idea de que el
ejercicio mental no es el único med,iu¡¿ del intelecto, sino que necesita un com-
plemenüo y un correctivo de todo lo que captamos por lo sensible y se halla
inserto en un mundo más grande que permanece oculto en nuesùro espíritu.
El mundo de los fenómenos, leyendas, mitos recuerdos de las culturas y re-
ligiones pueden ser deecifrados como slmbolos y ser manifesüaciones a más
alto nivel. En el presente volumen Manfred Lurker, especializado en el tema
y editor de la bibliografia internacional del Simbolismo, la Iconografla y la
Mitologla (1974-1986), nos ofrece ahora el Mensaje de los slmbolos distribu-
yendo asl la temática: Tlasfondo de nuesùro mundo. Natur¿leza y significado
de los slmboloe. Testimonios de la época prehistórica. Miùos, leyendas y
sueños. Ninguna religión sin sfmbolos. Imagen, palabra y sonido. De la
ogcuridad surge la luz. Estrellas, luna y sol. El cl¡culo como imagen del
mundo. El otro signiñcado de los nrlmeros. Del resplandor coloreado recibi-
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mos la vida. univer,ealidad del glmbolo del á¡bol. El lenguaje de las flores.

El águila y las serpientes como polos del ger. El hombre sobre el escenaxio del

mundo. Sentido de la máscara. La vida como peregrinación. El encuentro

con Ia muerte. La danza en el cielo. El agua y el bautismo. Ðl banqueüe sa.

grado. El misterio de la cruz. Dios ee grande y desconocido. Observaciones.

Finalmente, vienen una bibliogra,fia selecta y los Indices.

Por la variedad ile los temas, acompañados de numerosas fotos y dibujoe,

y por la gran erudición, ya detecüada en el nrlmero de notas (SfZ), la obra de

Lurk"r resulta francamente sugestiva. Sólo algunos ejemplos: Slmbolos del

águila, que en la antigüedad significaba el lider de la¡ alma¡ : psychopompos,

y 
"" "i óistionis*o slmbolo de Crigto frente a la aerpiente saüánica (184)- El

Sol pa,rece conecta¡ el cielo y la tierra, y recurTe en numerosos mitos (152

165): uno de los temas mejor expuestos en el conjunto. La flor, v'gr' como

símLolo de Ma¡la (121 1?B). El fuego celeste (eZss), v.gr. como nombre de

Dios en la India. Y sfmbolos del clrculo, p.ej. de la eternidad (123), de Dios

(fzS), del cielo (tZt), del mundo (rrZss) y del tiempo (fZZss).

À. Segovia

B. Menc¡.LrT, The llgoritic Poem of AQHT. Text, Tlanslation,

commentary. (Beiheft zur zeitschrift für die alttestamentliche \ffis-

senschaft, 182). Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1989, XVU +
534 págs.

como se indica en la Introducción (xIIÐ, la primera idea que culmina¡la
en el presente esüudio, brotó en la mente del auüor con ocasión de un Sim-

posio celebrado en la universidad de wisconsin, en febrero de 1979, en el

que el Prof. D. Pa¡dee lanzó la sugerencia de que, a semejanza de lo que

se viene haciendo en el campo blblico, t¿mbién en el terreno de loe esùu-

dios ugarfticos habrla llegado el momento de emprender la elaboración de
ureasoned commenta¡ieso sobre log textos conservadoe en dicha lengua. Por

consiguienüe, el término nCommentaryo que aparece en el subùltulo de la
obra tiene más trascendencia de lo que pudiera pa¡ecer a primera visùa. A
su elucidación se dedican una llneas aclaratoria¡. Con todas las cautelas que

pueda ofrecet' la comparación con sus paralelos bfblicos, el presente estudio nis

süructured, and intended, as a Commentary in the fullest ¿nd strictest senge

of ühe term. . . the first of its kind in ugaritic studieso (xry), con la salvedad

de que "a Ugaritic Commentary cannot entirely avoid being a tmonograph'o

(ibidem).
Como texùo literario narrativo, que busca ùna comunicación con el lector,

el poema de Aqht planüea al crlùico el problema hermenéutico de dilucida¡ el
swhatt, el nhowt y el nwhyn de esa comunicación. Y eso es lo que pretende

hacer el presenüe estudio, a la vez'anallùico y eintéüico. El resultado será des-

cubri¡ una pieza liüera¡ia "unrivalled in its poignancy and dramatic qualities
in the pre-Greek Nea¡ East' (XVI).

Resulta diflcil resumir el contenido de más de quinientas páginas de denso
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estudio, en ocasionee recopilación o reelaboración de trabajos anteriores, que
han supuesùo para el que escribe esta^s llneas muchas horas de atenta lectura.
Digamos solamente que el libro se compone de tres parùes y un apéndice. En
la primera pa,rte, ee comienza con una deüenida hisüoria de la investigación,
que se detiene en 1986 y en la que nos ha llamado la atención gratamenùe
el espacio dedicado al eetudio del investigador español G. del olmo Lete,
Mitos y Leyendøs d,e cøno6,n, según la üradición de ugarit (Madrid 1gg1).
Aunque el autor adopta una postura más bien crltica respecto al ürabajo de
Del olmo, reconoce que su slntesie sobre el significado y función del pãema
ois unsurpassed for depth and eloquence' (87). su reproche fundamental
se resume en que nAn excessive consenraüism and exaggerated allegiance to
prevailing scholarly consensus and restablished,authoriùies prevenü him from
expliciting some new and fruitful insighte recently gained in Ugaritic reeeaxch
(some admittedly connected with the work of the presenü wriier' (g9).

un apa,rtado de análisig prosódico exige la rectura previa del apéndicenThe Principles of ugaritic Prosodyo (495-s02), reproducción de un esùudio
previo de 1980. El autor aplica los principios enunciados en dicho trabajo al
poema d'e Aqht, exponiendo sus regultadoe en forma sumaria. En el apartado
de análieis texüual, empieza por citar y diecutir el estudio de s. segert (1g5s).
A continuación se exponen senda,s tablas, una par¿ las correcciones oKnown
and generally acknowledged" y otra para las "unknown or generally acknow-
ledgedo, es decir, las propias del autor; un total de unas quince, va¡ias de
ellas ya expuestas en trabajos anterioree.'

La parte segunda se abre con el üexto uga^rltico der poema, en trans-
cripción y de acuerdo con las correcciones adoptadas. sigue la traducción
inglesa del mismo, en la que nos ha chocado la omieión de la numeración de
los verslculos, cos¿ que entorpece bastante, eobre todo en las secciones si-
guientes, cuando se traüa de comprobar la traducción de un pasaje dado. En
el apartado tercero de eeta segunda parüe, arextuar and Epigraphic Notesr,
,se justifican las correccionea y las opciones tomadas para rellenar las lagunas
del texto. Llama la ¿tención la frecuencia con que Ee recurre a razones de
tipo prosódico: nmeüri causao ¡ sobre üodo, nalliüerationis causao. La rlltima
sección de esüa parte es un exüengo con¡entario literario de más de doscientas
páginas, en que se analizan las diversas piezas der poema. como indica el
tfüulo, prodomina el interés por los aspectos liüerarios. pero se recurre con
frecuencia al análisis ûlológico (el gramatical ya se excluy.ó en la Inùroducción,
aunque aparezca a veces de soslayo) pa,ra justificar, una vez más, las lectu-
ras o traducciones adopùadas. Hay que reconocer que, en ocasiones, la labor
realizada, que sô basa en gran parüe en el tradicional méüodo comparatístico,
puede apa^recer demaeiado artificiosa y loa regultados un tanto conjeüurales.

La pa,rte üercera conüiene un primer capltulo üitulado nrhe poem of
AQHT: An overviewo y que comienza con un apa^rtado gobre nrhe Geo-
graphical setting', cuyo primer párrafo reproducimos: nrhe poem of Aqht,
set along the shores of the Kinnereth, stands as the forefront of the mounting
evidence for a 'canaanite' background of ühe ugariüic literary texts gene-
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rallS and for a view of this corpus as (ühe remains of) a 'Canaaniùe Bible'
expressing the Weltonschøuung of a West-Semitic people inhabiting northern
(Gatilean) Canaan and norühern Tbansjordan (Bashan/Golan) in the middle
of the second millennium B.C.E.' (474). A estaa un tanto revolucionarias
consecuencias ha llegado el auüor después de minuciosos análisis, expuestos

en el comentario. En cuanto a la fecha de composición, se sugiere que "ühe
poem of Aqht, iniùs present form, cannot be ea¡lier than ca' 1550 B.C.E., and

is best dated üo the 15th cenü. . . If so, the gap beüween authorial composiüion

and the ecribal copy in our possession would be abouü a centuryo (a771, Læ
páginas que el autor dedica a la nCharacterization of the Dramatic Persons'
y a la nRaison dtätreo son sugestivaa, aunque quede la duda, a veces, de si el
auùor no saca¡á lnás consecuencia¡ que las que ofrece el texto. Esta tercera
parüe se cierra con un capltulo titulado oUgaritic Literature and ühe Hebrew
Bible". En él se recuerda cómo el esüusiasmo de las primeras décadas tras el

descubrimiento de Uga,rit, que llevó a utilizar los üextos de Ra¡ Shamra para
ilumina¡ todos los pasajes oscuros del AT, ha sido susüituido por una especie

de escepticismo, fruto de la prevalente tendencia acùual a ndescanaanizaro a

Ugarit. El autor expone que nin my opinion, a proper rçevaluaùion will show
not only that schola,rs of the past have for ühe most part noü exaggerated the
imporùance of Ugaritic for illuminating the Hebrew Bible but that ùhe con-

nection is much closer and more immediate than most were ever inclined to
believeo (lSA). Eea conexión resultarla de una parte de una nre-definiüion and

re-evaluation of the relationship of biblical thought and its literary expression
üo ühe Canaanite envi¡onment from which it emerged" (ib.) De otra parte,
del hecho de que *Uga,ritic literature ig indeed 'Canaanite liüerature' irres-
pective of wheüher the city-sùaùe of Ugarit was or was not considered part
of Canaan, or whether ühe Uga,ritic language is or ien't, süricüly speaking,
a Canaanite dialecto (489). Si ge recuerda lo dicho sobre el ngeographical

setting', se comprende mejor dónde está el punto de conüacto, cosa que Ee

corrobora con la afirmación "Insofar as Aqht is the meature, one can süate

categorically that ühe origine of ùhe myùhological and literary traditions we

call'Ugaritic'lie in northern Canaan and Tlansjordania (Bashan / Gotan)
and not in northern Syria. In fact, iü is not unlikely. . . that the language we

call (literary) 'Ugaritic'was ühat spoken in Ashüarot and Edrei around 1500

B.C.E., viz., a basic Canaaniùe.. . streaked wiüh (proto- )Aramaic highlights'
(ib.)

Con esüa última cita, cuyo contenido es un verdadero uchallengeo para
log estudios de Ugariü y de la Biblia, concluimos esüa larga reseña de un libro
que, sin duda, ha de provoca,r una (esperamos que fructlfera) polémica.

A. Torres
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Díc Mdechna. Text, Ubersetzung und ausführliche Erklärung. II.
Seder: Mo'ed. 9. Thaktat: Tøonijot, Fostentage. Text, Übersetzung
und Erklärung nebst einem textkritischen Anhang von D. CoRRENS.
Berlin - New York, Walter de Gruyter, 1g89, VIII + 154 págs.

En oùra¡ va¡ias ocasiones, hemos ùenido oporüunidad de presentar di-
versos volúmenee de esüa interes¿nte y ya longeva serie. En el presente,
el editor-üraducüor-comenüador, qou y" habla elaborado el tratado schebiiù
(1960), nos da noticias en el Prólogo de cómo, al reemprender la labor tras
veinticinco añoe de trabajo pastoral, ae ha guiado por los miemos principios
que rigieron su anterior comentario: detallada explicación de la maüeria e
intento de añadir indicaclones de tipo de historia de las formas y las tradicio-
nes. Confiesa que le resultó chocante lo diferente que puede ser la estructura,
el estilo y el contenido de los diversos traù¿dos de la Misná. pero que también
en éste se comprueba cómo la Misná puede ser una sobresaliente fuente de co-
nocimientos sobre la situación existenùe antes de la destrucción del segundo
üemplo. sobre este tema de la posible antigüedad de determinadas üradi-
ciones contenidas en el tratado se volverá con i¡siEtencia a lo largo de la
introducción y el comentario.

como es habitual en la eerie, tras dicutir el tltulo del tratado (el autor
se decanta por el plural raanijot) y su situación dentro del 'séder", se hace
una breve historia de la ingüitución que constituye la maùeria del tratado:
el ayuno, en su categorfa de ayuno público ¡ fundamentalmente, el ayuno
para impetra¡ el don de la lluvia. se da una breve ojeada por el AT, donde
los dlas correspondientes a esa matización concreta del ayuno no apnxecen
mencionados expresamente. ïbas estudiar los divergos "sitze im Leben" y
el vocabula¡io del ayuno, se da una ojeada cronológica, con las siguientes
conclusiones: la insüitución del ayuno falta por completo en las na¡raciones
patriarcales y tampoco es originaria en la tradición mosaica; los pasajes más
anüiguos proceden de la época de loe Juecee y los comienzos de la monarqufa;
disde los tiempos de Ajab (cf la noüicia en 1 Re 2L, g-r2 sobre el ryorro
proclamado por su mujer pagana Jezabel), el ayuno paxece haber entrado en
uso, hasta convertirse en una especial prácüica de piedad; a partir de Jeremlas
empezarfa la crftica profética conüra determinadas prácticas de ayuno; una
prueba más del carácter secundario del ayuno en el antiguo Israel lo mos-
trarla el hecho de que su regulación no ha encontrado un reflejo concreto en
la Ley; la canonización de los dlas de ayuno quedarla reservada a nuestro tra-
tado. La práctica del ayuno seguirfa en aumenüo durante la época helenlstica,
sobre todo en determinados cfrculos, entre los que se podrfan contar los fa-
riseos. conocida es la matizada actitud de Jesrlg respecüo al ayuno, que irla
tomando carta de naturaleza en las primitivas comunidades crisüianas. En la
literatura rablnica, el ayuno, tanto prlblico como privado, se va generalizando
y normativizando. El autor anoüa: nDer schwerpunkt der Entwicklung des
öffentlichen Fastens scheint -das zeigü der lbaktaù Taaanijot- in der genau-
eren Regelung der Prozedur der Deklarierung und Ausführung der Fasüentage
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zu liegeno (12).
Como es usual en la aerie, se dedica un apartado a la relación entre nuestro

tratado misnaico y el homónimo de la Toseftá. Se alude a la complejidad del
tema en general, deetacando que todavla no se ha dicho la última palabra
sobre esa relación. A diferencia de lo que ocurre en el otro tratado comentado
por el autor -Schebiit-, la Toeeftá de Taanijot produce una impresión poco
unitaria. Como resumen final ge nos inform¿ de que en nuestro tratado la
Toseftá guarda una relación una relación más eetrecha con la Misná que
en oùras ocasionee, lo que podrfa indicar que el tratado misnaico coneerva
material muy anüiguo. En caeo de que te suponga que la Toseftá comenta una
nVorform' de nuesüra Misná, habrla que admitir que, en el caso de Taanijot,
esa hipotética forma es más semejante a la actual que en oürog casog.

Un pequeño apartado sobre la importancia del tratado pa,ra la hisüoria
de la Liüurgia cierra la Inüroducción.

El libro üermina, como es habitual en la serie, con un nTextkritischer

Anhang' y los acoeüumbrados fndiceg. Señalemos que se incluyen en sendos
lndices también los nexcursueo esparcidos a lo largo del comenta¡io, asl como
las anotaciones de h,istoria de las formas y tradición(es).

Ä. To¡res

One World. Buenos Aires, ed. La Äurora, 1989, 56 págs.

Informe ilustrado de las acüividades y programa.s del Wo¡ld Council of
Chu¡ches desde enero de 1988, v.gr. este año en retroepecüiva. Justicia,
Paz e Integridad de la creación. El CMI en relación con Africa, el Caribe,
Europa, América Latina, el Oriente Medio, América del Norùe y Oceanla.
Diálogo con las religiones de nuesùro tiempo. Iglesia y Sociedad. Fe y orden.
Eclucación. Programa de formación teológica del CMI, p.ej. llevar una pers-
specüiva ecuménica a las iglesias y ola teologla pasa por la gente', es decir,
que la üeologla como ministerio, pertenece a todo el pueblo de Dios, no sólo
a los teólogos profesionales (24). Juventud, Sociedad, etc. Una lista muy
instructiva es la de las iglesias miembros del CMI (53-56), donde prevalecen
las proüestantes evangélicas. De España, sólo se citan dos: la Evangélica
Española y la Reformada Episcopal. En plan ecuménico sobresale el dina-
mismo del WCC.

A. Segovia

Restaurotion und Ernererung. Die lateinische Literatur von 284 bis
374 n.Chr. Herausgegeben von R. Herzog. (Handbuch der lateinischen
Literatur der Antike, 5) Munich, C.H. Beck, 1989, XXIX -l 559 págs.

Este Manual de Historia de la Literatura latina de la Antigüedad, cuyo
quinüo volumen reseñamos ahora, está proyectado en ocho vohlmenes, desde
los comienzos haaùa la temprana Fxlad Media. Historia comentada a nivel de
la más reciente investigación y que comprende no sólo la literatura clásica,
sino también la de la tardfa Antigüedad, cuyo estudio ha eido descuidado
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aunque posee su valor especfûco. El presenüe volumen ha sido editado por
Reinhart Herzog con la colaboración de especialistas en sue respectiva€ ma-
ùerias. La obra se titula Rcstourøci6n y Rcnovoci6ø respecto de la liüeraüura
clásica romana y de la controversia de los escritores laüino-cristianos en la
época que se extiende desde la conversión de Consüantino al cristianismo
hasùa la permanente cristianización del Imperio, y bajo diversos puntos de
vista. El volumen contiene tree grandes partes, en total con 16 capltulos:
1. Derecho y literatura jurfdica. 2. Medicina. 3. Astrologfa. 4. Litera-
tura geográûco'topográfica. 5. Gramática y Reùórica. II) 6. Arte de la
locución. 7. Historiograffa. 8. Pseudohistoria. 9. Poesfa. 10. Filosofl¿. 11.
Epistolografla. III) 12. Apologética. 13. Formas de exégesis. 14. Escritos
antiheréticos y dogmáticos. 15. Eecritoe pastorales. 16. Literatura ha-
giográfica. En conjunüo no conocemos una obra de üal envergadura en plan
de Manual sobre la época considerada y con las perspectivas que aqul se refle-
jan. De modo que el total constituye un utillsimo instrumento de consulta en
su género. En conformidad con el carácüer de nuestra revieta, sólo notamos
algún üema de mayor relevancia: Historiografla (fZa-Zf f) con la versión de la
C¡6nicø de Hipólito y el informe sobre los Calendarios cristianos del año 354.
Formas crietianas de poesla (32S-340), v.gr. Psølmus Responsorius, Lauiles
Dominiy C.V.A. Iuvencus. Entre loe filósofos la mención de C.M. Victorinus
(342-350). Formas de exégesis (408-433), como el mérito de V. de Petau y
de Gregorio de Elvira. La concis¿ y clarificante slntesis de varios Concilios
(435-447) incluyendo v.gr. los de Elvira y Nicea. Finalmente destacamos lo
relativo a la hagiografia (S1Z-SS9) casi todo dedicado a las Pasiones de los
Mártires. Tanto las introducciones como las bibliografias particulares son de
gran utilidad.

A. Segovia


