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1. Fuentes

Manuscritos

C.urr¡nrr IzeurERDo, \l ., Mønuscri.tos de løs Bibli.oteca Públi.ca ProÐinci'al de
Cøstetlón de lø Pluw, del Seminøri.o Diocesøno E del Archiao de la
Cøtedrq,l de Segorbe g del Conaento del Desierto de la's Pølmas de Be'
nicøsim: Revista Española de Teología 41 (1981), 5-90.

Cuatro Centros culturales que ofrecen, entre otros, 34 códices de teología
vg. P. Font, Tractatus de gratia., Ms, OS 49, n2, a. 1715. Ild. del Pozo, Trac'
tatus theologicus de Incarnatione, Ms. CS 63, n. 11 a. 1?19. J. de Oltra, Trac'
tatus de divina voluntate Ms CS, n2 a. L726. J. Linares, Tfactactus de prae'
destinatione, Ms CS, n5, a. 1728. V. Calatayud, Tractatus theologicus de
auxiliis divinae gratiae, Ms DP 2, î.2, ø. 1740. V. Peris, De immaculata Beatae
M. Virginis conceptione, Ms CS 9, n.3, a. 1766, etc.

Arch,ì,ao Teológì,co Grønadíno 45 (1982) 359-474

Bibliogralia

2, Gonfessio Augustana

Bäuvrnn, R., Bekenntnis des gemaì'nsamen Glaubens? Zu Diskussion des
Augsbu.rger Bekenntni.s: Theol. und Glaube 71 (1981) 365-36?.

Examen cle los artículos de \ü. Beinert en esta Revista d.el mismo año
1 ss. y de B. Lohse en Theol'. ReøIerægklopädi,e IY,616'628, además de otros
trabajos de teólogos protestantes y católicos. Bäumer, en contra del j-uicio
que concretamentè Béinert habla dado en torno a la _apreciación de la c¡
por parte del mismo Bäurner, sostiene sus reservas sobre dicha cA, en co-n-

Sonañcia con historiadores católicos como Lortz, Jedin, Franzen y Ti.ichle.

BREUNTNG, W., Døs Erbsündentserständni's der -Confessi.o Augustuna,: noch
ungenü.tzte Einsi.chten und LWögliehkeiten?: Catholica 35 (1981) 11?-140.

El pecado original en la ce y en la Confutatio.-controv_ersias sobre la
eficaciã del bautismo. Doctrina de Lutero acerca del pecado original. Las
fuerzas propias del pecador. Fhrnción mediadora de la doctrina de la Alta
Escolástica-sobre el-pecado original (: carenti,a, i'ustitì'ae ¡ concupi.scenti'ø).
Juicio sobre el a,cuerdo del Comité de los Catorce (: negociaciones en
Augsburgo en agosto de 1530): pudo ser_ aceptada -la fórmula escolástica,
Va'que óor la pãrte católica se tonsideró la fórmula <sin temor de Dios,
äin }e¡r ôomo iriterpretación de la rtcarentia iustitiaen. Por parte de los se-
guidores de Lutero ]a concuspicencia estaba incluida en la falta de temor
y confianza en Diostr.
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GunnaRnrxr, F-r., L=q <9-o-nfessio Augustanan: un documento c,o,ttolico?: Di-vinitas 25 (1981) 206-218.

Fxamen cle la literatura reciente sobre el tema, en particurar de unartÍculo de p. fitcca en Lø Conlessio Auguäønq aà|ilijs0,-lõri"äl-rgao. plano
dogmático en sentido amplio. bonclusiéäi-ios que reconocen en Ia c¡ la fec.atólila-romana, ¿habrían- evaluado histérióa y'teológicåm""t"-las secuelasde tal^gesto y si la unidad invocada ten¿iiá cómo pr"ecio 

-ia 
ãápüuración deRoma?

Hauw,_.F., Dàe Søkrqmente der Kirche in d,er Confessio Augustana
9!!!! der apostotischen Tradition: Kerygút und--éõd;;
287-308.

(2)

aul dem
27 (1981)

. Eeflexiones introdu-ctorias. ¿eué €s sacramento? El bautismo. La euca-ristÍa. observaciones finales- lä-c¡ ¿e iráõ tue conce¡iáa äõmó un oocu-mento de unidad, procurando subrayar el testimonio-dtl; Èiùliä de modopreciSO, El art. XTTI cf-escribe la neirrrnlezn Ão tnc cn^r^q^h+^d ^^r^- -^^--
D-ios como signos v Ë'túñ"*õ.;-ffi;i;äJ; iî åitiåä"i"jili#":,{tiå
sqcramento y fe, de acuerdo con la tradición apostolicã-iõf. r-öõr. r0, L-22).ll art. rx inculca la necesidad del bautismo v pi¿J àr- oã lós infantes.El art. x ftata de ra eucaristia, aflrmanoo la prése^nìiá ieafãei'señor y ercarácter de alimento de la comunidad. con toão Ia ce rècñãäìa transulos-tanciación y el sacrificio eucarístico tàrt. xxrr v xxIvl. lãã,-ä pesar desus inevitables timitacione¡r q{e atañen tanto a" ta- r$ÁiJlomärru 

"o*o ulos exal'tados, puede contribùir a manitòstar creenõiai báJicas-, comunesa las diversas denominaciones cristianas,

rsnnr.o_rr-,- F, 450 Jaltre confessi.o Augustana, Eine Bi.lønz: catholica 85(1981) 1-16.
Prehistoria de la cuestión del reconocimiento. Resultados del trabaiocieniÍfico sobre ta historia y ra estructura de la ca. neconócimienõ; öäi;por parte eva^ngélica y por parte católica: ésta puede s"iìo"Ãia"rada comoun consenso fundamenúal en varias verdades bá3icas.

JoRrssnN, 11, Di,e Busstheologie der confessdo Augustønø. Ihre vorøusset-
a,ungen und Implikationen: Catholica 85 (198i) 5S_S9.

un análisis sobrio dentro del contexto histórico, muestra que no exis-ten diferencias eser¡ciales sobre el sacramento de la penitónãia,'änüre la cAy la- Apo-logía por un lado, y ra concepción .qatotica þót öñö. pára Lutero yen las confesiones der. procesr.r de rã Justificacion'aicrr-oi-ðrã*intoË- p""í-
tenciales están integrados en una eclesiología sacramõntál. 

-----'

Kn¡¡Nv, J. P., Romøn cøtholic Recognition ol the confession ol Augsburg:The lrish Theological euarteriy 48 (19S1) t07_th6'.
Génesis de la cn. status de ella en el luteranismo. contenido. comenta-

rios. _ventajas de un reconocimienüo vaticano de la misma. oüas cuestio-
nes. El articulista concluye que en su opinión, el vaticano pueã" aceptàr tâca (a_unque no. sea un documento adecuádo), como portavoz^ áe-lã te comrina todos los cristianos.

RAUsc*, Th.-P. F. 1.,-TAe Augsburg Confession-yesterd.øg and, Tod.aE: T:',eIrish Theological Quarterty 48 (1981) 98-106.
El carácter católico de la co.nfesión Augustana (: ce) puede ser atribuidoa Melanc-hton, empeñado-en_evitar las posiciones exagerddas suyãs y de Lu-tero .en_el prime¡ período de la Reforma: L520-tb2l.-pero anteï aö ùù" ru

lglesia Romano-católica reconozca a la ce, hay que saber cómo la ehtien-
den hoy los luteranos. cuestiones específicas. 

-peispectivas 
erneigentes.
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Unrery H. J., Conlessio 'Awgustøna und, Conlutøti'o: Theol. FÙevue 7? (1981)

44L-453.
Juicio crítico de la obra que lleva el mismo título y que re-coge las -po-

"e""iãl def Simposio Internalional celebrado en Augsburgo, 19?9, y- publi-
cã¿ás en Münstðr, 19801 1) Pro¡-lemas históricos. 2) Cuestiones teológicas
páiticutares. 3) La'c¡ en el diálogo con las otras lglesias.. 4) Reconocimiento
ðatólico de la ca. El articulista aãmite el ,consenso mencionado por Iserloh,
entendiéndolo,en los arüículos básicos, por tanto, parcial, pero nota que no
existe un posible reconocimiento oficial.

KocH, E.-ULtRrcÌt, L.-KÜttw, U., Der wisssnschø tl.íche Eætrag des wnonfes----- ' sø-Ãugustinø-Ged,en4i¡ahres f980; Theol. Literaturzeitung 106 (1981)

105-732.
Bibliografía de 13 trabajos sobre la ce,1980-1.981. Siguen tres artículos:

r) E' Koõh, contribtlción a la historia de la rgle.qi¿--ltextos-de la Dieta de
i6g0; am¡iénte histórico, historia posterior). II) L. Ulrich, Resultados bajo
ei pünto de vista ecuméñico-teológlco (discusión acerca de un reconocimien'
to'católico de Ia c¡,' el año conmémorativo en su poli,facético contexto ecu-
ménico; su valor réspecto de su obligatoriedad especi,almente en el lutera-
nismo; 'la justifi,cacién; la eucaristía; hermenéutica de la unión). III) U'
Küin,'nesüllaOo para ia fe y la doctrina de la lglesia luterana (confesÍón
y confesar; Iglesia Iuterana-y ecumenismo; cuestiones particulares). cua'
renta notas a los tres artículos.

3. Historia, mov¡m¡entos, ideas

Catecismo Romano

Dorrrcur, R., <Cred.o la santa chiesa cs.ttoli.can. Dibøttiti pretri'dentini. e tri'-
Aénü'i¿i sulla. chiesø e lorrnulazì,one d,ell'a.rticolo nel Cøtechismo Ro-
rnano, Corona Lateranénsis, 26, FÙoma, Libreria Editrice della Pont'
Università Lateranensê, 1980, X, 230 págs.

Rínatdo Donghi se propone en este trabajo describir _una experiencia
nis[óiiòà de la Ïglesia, 

-qud f¡a constituido el centro propulsor plu_risecular
de toda su vida 1eológica, litrlrgica y pastoral. El estudio parte del acaso
Lubero> como moment"o tiaum¿Iico parã Ia lglesia. La exposición se distri-
¡uve "" cuatro capítulos: 1) La lglesia. en Lrrtero y Melanchthon. 2) La
*iËil ã" los teólogoi de la primeia mitad del s. xvr, en concreto Feidio
¿" 

-Vll"tto, 
Cayetanä, Catarinõ y Ca1¡anza. 3) La misma en el Concilio de

Trento: 'oaiticúlarmeite con sus siete ternas eclesiológicos, conLemplando
r"¡iã-üoä"-to-ieiátivo a las sesiones IV, VII y XXIII.4) La doctrina soþre
ñ le.le;i;;ñ-ei Catecismo Fùomano. Las princ-ipales conclusiones de Donghi
i-"ãõ'¡¡ i"i resumiOas asÍ: En eI filón s-eguìdo a través- del morr¡ento teo'
i-Oøco preconciliar y conciliar se conjugan ]a ausencia de un tratado ecle-

ü[l.ieió" 
-õò"-uú 

iiqueza de temátiõas-, _algunas.-de ellas propiciadas por
il;;Tg;""i; ãei momË¡nto. Aspectos. sociales-y políticos de la reforma ecle-

;i"il-iùü,;ã i^aic^t¡ua la impôrtancia 4e la Iglésia romana al identificar la
viiibiU¿a¿ de ella con su esãncia. En Trento ãparece una apertura hacia la
ii"ó1"Ëi"-ö"Ëitivã. l,a rglesia <rnace de lq fe y ésta del-Evangelion, según
¿ãlã.¡¿ e'i ceneral dqios Agustinos en la 4.i sesión (cf. 156). Prevalencia
d;-üä; reftexión sotrã ãáaa élemento de la rglesia. El estudio estriba en el
;ñátiËi"-põ-im-eñ-o;ùJ¿o ¿e las fuentes: destácamos, p.ej., Ios capítulos 2

(5?-84) y 3 (sección 3:93'210).
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Historia eclesiástica

Probtremi' di storic¿ deua, chiesa nei secoli, xvILxvIII. Attì d.el v corwegnod,i,-agsiornune't¿to (Botogna B_? sett. t9?9), Nãpoii, Ëá. benoniaïe,
1982, 361 págs.

- En este 5.. volumen dq r,a serie promovida por la Asociación rtaliana deProfesores de Historia Ecresiásticâ se aesarioltañ ie*ás ;idã entran del.le.no^en ta época contemplada por nuestià nevisiä. H;-;ãurï;s ponenciasdel _co.ngres.: La rrisrolä -q" ia rglésia òn di,chõ pã"ioãä,- àîorãg¿tica vergdición. M. Petrocchi, perfil oe ol niñal¿i. t . Ntezîa¿ii--iä ããptiïuatiãaådel eclesiástico del seiscientos en _algunãi i"eãi". lil"rärí"sl*nì"-eoaga, o.".,Asp-ectos _v probtemas de ras. ordenäs y conãiãeaõió""s-iäriei"sas en eseperÍodo. c.. rùusso, La religiosida{ponurär en Ia õaad moaerriJ: probremásy perspectivas. M. Baillo_ri, s.Í., El iluminismo y 1; Iglesú.-C. Ìf,usso, iárenovación tridentina gn-mQ{g1a, en el primer s"etecien"tos y ei sinooo mo-denese de sr._Fog1i"",_dg"_111q, o. .*tglþ,. Àbuñó; ;;i;óãIoË äui quierismo
vencciano.. c. orlandi, -Eii quietisrrro cìe Módena, de L. A. Muratori. S. palese,
Inv-estigación sobre los^.quietistas y antiquiã[ís!às ãe 

-rügÏd"lr. 
vrounari,Federico Borromeo (1564-1681) y_ el.-quietiimo. rvl.'-ltãr,cãcüri,'¿sóesis v mislticismo en la vía de la contemptaciOñ ¿ð Sisto Ae Cucciri. 

---' ----
como se ve la variedad de l_emas y la caliáaá- ci""t¡lìöa de ros ponentesdan. el .valor y el interés der congreso. En particuiaì--nôÁ ióntentamos, amodo de gjemplo, con aqgnta,r do-s temas: ei ituminiimõ-trorlzbz: tratadocon.su habitual penetraciór.r. por.Bailori, que subrayâ el 'õÃi¿ìter 

de losverdaderos iluministas católicos, insertos en su epoca v en su iatria, péiõrechazanclo 'cuanto se opone a su conciencia re-t'igióiuj f'"iìñietismo en
lyF lipor veneciano (228-2491 en particular el anãlisis ¿e los'motivos dezilotti y de cic,ogna, realizado poi wiero: un Jesús descubierto sólo a tra_uég qg la plrrificación sensible è intelectuaD, moaàne-nse-6li-îw, excelente
îj,L*iî j: :Ä*llli,oli"^ r:**gl',1" r4t ?!,iri, tet o inJoo 

.de l,ä a iñis ; ; ò;¡q srsqs u!,JU5¡rçr¡/, ç¡ uË rugua \IJUI.rarese, zw_ó,rl, movrmlento tipificadopor los_pros_y los contras) el-de F. Borroméo rss¡-Bsilãó;ãé--uolinari su-braya el carácter hurnanista y devoto der segundo B;irómeo-, ã'on robustabase biblico-patrística, que co-n dificultad se þuede aliñãár-ãän-ros quìðfiJ-tas, sobre toclo dada la fidelidad de éste aI jésuitismol. -- ----

Humanismo

scHrN-or.ruc, $., Humølsmus und. euange[i,sche Theotogie in strassburg imkonlessionell0n zeitalter...: würãburger oiözesän duscrric¡rts¡llattei
43 (1981) 119-149.

. Descripción de la Escnela s.uperior (:Academia Argcntinensis) en raépoca confesional fundada en rsg8. proiesoraao aã M -ñö;; 
L,il2B-L547:acentuó más que Lutero ras ideas sobre la predestinaci on; iõchazo, comoéste, el concepto catórico der ribre arbedrío; -"" pãiri"îðñ-ihtã"räeoia en eltema eucarístico entre Lutero y Zwingli, at freteeilôs lGchõð-de roÀ epoÁ_toles; su preferencia por el método e"xeþetico iropológico; 

-iù-re'ela¡oracion
de los PP._ v escolásticos,. como Erasm-o-, et". _rr/.-F. ðäi,-ii"lîËùi"Ísta, leyó
91r?1i"glur,.gr er v también ra carta a los Romanos,'t52äsJJ defiende elsentldo (senciuo)) o gramatical de-la qiblþ,en antítesis con el ãtegoricô, ei_
'cétera, K. rredio, tercer reformador de nétrasourgó: ;ts-m;ìodos de exé-gesis,.parecirlos a los de los anterÍores. calvino ínsislò en-éi-iema d.e laeucaristía y el de la predestinación, donde se notan sus inteicambios conBucer. otros temas: nueva orientaciön evangélica: "1. lvlat¡a¿a,- G. zanchl-,J. Pappus, J. Gisenius, etc.
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lndulgencias í

SrcNoRorro, 5., Lø questione delle ãndulgenze: Rivista di Storia e Letteratu-
ra Religiosa 1? (1981) 49-63.

Tratado sobre indulgencias del dominico P. Bianchi, 1690. Sólo el Papa,
por derecho divino, obtiene la potestad de conceder indulgencias; motivos
iazonables para concederlas; cancelan en todo o en parte la pena del pur-
gatorio. Obia del jesuita D. Viva De jubiløeo, 1757, en cuyo Apéndice se
õontiene la Bula tlnigenitus con la condena de las tesis de Quesnel. El ra-
zonamiento moral en tor'no a la piedad respecto de las ánimas del purga-
torío escrito por M. Grandi, 1?64. Ei tratado histórico-dogmátÍcorcrítico de
Ias Indulgencias, 1?86, de V. Palmieri contiene una revisión crítica del tema
defer¡diendo a Trento. Otros escritos por parte católica.

Nuremberg

Scrrr-rmrvrrn, K., Gottesdienst und, Frömmi.gkeit in der Reichsstadt Nürnberg
am Vorabend.' der Reforrna.ti.on, Forschung zur fränkischen Kirchen-
und Theologiegeschichte, rvVürzburg, Echter Verlag, 1980, XXXVII,
596 págs.

Karl Schlemrner, en esta Disertación (recibida en L977 por el Depallq1
mento de Teología Católica de Ia Bøyerische JuliustMørimilans, Unioersi'td't
Wüzburg, nos expone los aspectos religioso y cúItico, relacionados entre
sÍ, en viÈperas de la Reforma concretarnente en la ciudad imperial de Nu-
remberg. bomo quiera que el culto divino y la piedad se hallan en estrecha
relación- con los-hombrès y sus condicionamientos de vida, era necesario
analizar en ttna primera párte del trabajo la evolución política, ec_onÓmica
y cultural de Nuremberg- (3-61). La segunda parte trata con _amplitud_ las
ielaciones entre culto divino y religiosidad en las parroquias de St. Sebald
y St. Lorenz, en la lglesia de-la Virgen.María y en l-a del Hospital del Es'
þíritu Santo'$Z-92Ð. En la tercera y última_ pQft_e ge_ þo¡euejan las diversas
îormas de piedad privada durante ja Tardía Edad ,Media'- cgmo pglggllry-
ciones, cultõ de reliquias de santos, organizaciones de caridad, etc. (330-359).

La deisa Disertacióñ se caracteriza Por la consulta de numerosas fuentes
inéditas (cf. la tista, xlv-xv) e impresas (cf. XVI-XXX\¡I), po,r Ia vastísima
erudición, reftejada'en 1516 notas, y por el acertado análisis de las circuns'
tancÍas qûe coñdiclonaloan |a retigiosidad y las formas_de- culto en Nurem-
¡èig durante un período de tantõ interés como es el de las vísperas de la
Èetórma. En espõcial subrayamos vg. el influjo de I,a administración mu-
nlcipãt, mediantè las iniciativas de_ lbs patricios, en. la vida de los ciuda-
¿anõs tct. 222ss). La importancia de artistas, científicos y humanistas res'
p"cto ¿" la ciudadanÍa de Nuremberg. (cf. 53ss.). El control de la vida lel.jgio-
iã ¿ã f" Iglesia por parte del municipio (cf. 24gss, 264ss, 269274ss, 29?ss,

ãã¿ss, etc.l] pl cuito ãivino caracterizado por las 
- 
jerarquías 'civiles y ecle-

siásti'cas (cf. 293 y 463), y el subjetivismo como obstácu|o. þ-âr-a u11â mayor
piótnn¿izaclón en el se?rÙido saciamerital de la liturgi? - (cf. 24Û5 365, etc.)

i;-U-nèäáii¿ád de la Reforma para asegurar la autoridad en el dominio re-
ligioso (cf, 268, etc.).

Pietismo

ALAND, K., Spencer-Schütz-Løbad,ie? Notwendíge -Bem-erkungen zu den Vo'
'rauízet\ungen und. d.er Stehung d,es deutschen lutherischen Pi'eti'smus:
Zeitschrift f. Theol. und Kirche 78 (1981) 206-234.

Pormenorizado juicio crítico de un artÍculo de J. \Mallmann en esta
n"uiJ[å,- ZZ 

-iiSCO) "69-tOO, escrito como respuesta a otro _de. ^Aland en el

]ãrìi¡lórt f. deschichte áes neueren Protestãntismus, 4,.L977/78,155'189, so-

irË- SpA*t y los comienzos del pie-tis_mo. Aland remite al trector a este
,iitlmri ártícuío para piãcisar el papel de Spencer, Sshütz y Labadie en el
origen del pietismo germano.
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'!I/,rr,r,rvreNr.r, J., Pietismus und chi.liøsmus. zur Kontroaerse urn phìIipp Jøkob
spencer's uãollnung besserer zeì,tn: zeitschrift f. Theol. und Kirche
78 (1981) 234.266.

Pensamiento comunitario del pietismo. conexión entre la obra de spen-
c_er ^<rHoffnung besserer zeitt¡ con et movimiento quiliasta d.e esperanzas
del fyturo, nexo impugnado por K. Atand. Examen ciítico de las pôsiciones
de éste en torno al tema de dicho nexo.

Reforma

R'eform'ø. Bibliografíø: Archiv. f. Reformationsgeschichte, Beiheft, 10 (19s1).
Entre los datos bib_liográficos relativos a la época de la Fùeforma, apun-

taryo¡-:. L¡rthe¡ (2,2). zwingli (2,8). calvin (2.4). protestantísmus: Thêologie
und Kirche ('2.5). Katholische ll,eform und Gegenreformation (2.?).

sonun Ev¡, La aie monastìque et Iø Réforme: deux i.nterpeuations récipro-
qøes.' Nouvelle Revue Théol. 108 (1981) 629-695.

La Reforma, aun rechazando la institución monástica de la época, repre-
sentó una aplicación de ciertos valores de aquélla, vg. la adop,ción dei EÇan-
gelio. como única regla.de vida (cotejo con-et píotõgo de tá Regla de san
Benito), o algunos movimientos nacidos de la experiéncia espiritiral de una
persona,

Sínodo de Pistoya

srnr-r.a, P' L'oscurømento delúe oeritù neila chiesa del sínodo dì pi,stoìa øIta
Bolla <<Auctorem Fid.ei¡t (1?86-1?94): Salesianum 43 (1991) ?81-256.

El oscurecirniento de las verdades fundamentales de la rglesia es la pri-
mera proposición condena y censurada en la Buia <Auctorèin Fidei', 1?g+.El articulista reseña en priràer lugar los libros relativos al jansenismó, don-
de se halla la doctrina del oscuiecimiento, muchos de loi cuales fûeron
impresos en Pistoya, recomendados por s,cipioni de Ricci; presumiblemen-
te eran conocidos por los participañtes en- el sínodo de i?s6. se presta
particular atención a los escritos de p. Tamburini, que tienden a probar la
continuación de la indefectibilidad de la rglesia. E[ itÍnerario teireno del
misterio crisbiano se caracteriza por fases ãe luz y de oscuridad.. críticas
de antijansenistry, como Borgo, Fuensalida, Marchêtti, Spedalieri, etc. Im-portante Ìrapel del card. Gerdtl en las congregaciones particulares que exa-
minaron el Sínodo de Pistoya. Réplicas Oe tos jansenistas y evoluõión deproblemas doctrinales, provocada por el te¡na 

- clel oscureoimiento de la
verdad en la lglesia.

Teología de la rnediación

I{*r-rrvo-n,_ w., Køtechese und. vermittlungstheologie in Reformationszeita,Iter.
Johann_VIII, Bischol uon Meissen und, sei.ne <<Chri.st1i.che Lehret>, Er-
furter Theol. Studien, Band 46, Leipzig St. Benno-Verlag, 1981, XXII,
185 págs.

lffalter Kaliner se propone en este libro mostrar cómo en la época de
la 5ùeforma se abordó, por parte calólûca, el problema del Mensaje de la fe.
concretamente se trata del escrito <christtiche Lehrer (cl) de Joharin von Mal-
tltz_lga. ,7492-L549), obispo de Meissen. La exposición se divide en tres partes:I) Histórico-biográfica. II) Ilistórico-formal. III) Cor¡tenido del cl en el
contexto ,contemporáneo. Los resultados más notaþles del trabajo se re-
fieren a los puntos siguientes: El cr. tiene su origen en la necésidad de
ofrecer al Duque protestante Heinrich, que gobernaba en Sajonia, una base



común en 10 tocante a la predicación y a |a estructura de la vida 'cristiana,
y disuadirle de intervenir en los asuntos religiosos .-del obispo. La gran re-
iormi propuesta por éste y por su colsejero (estribando en_ las 4ispensas
úüt"ri iôleranciä del mairiinonio de los- sacerdotes y uso del cáliz en 1a

ä"-ñrîñiO" ã-los seetares) planeaban, a base del cr,, conservar la religión
ãátéiiãa é" ta. dióceîis. por- falta de tiempo y por eI rechazo de dichas dÍs-
pensas en Roma, resultó sin efecto la doctrina del cl y no pudieron se1.

ie,dã¿ùd;¡ 1as partes más importantes sobre los sacramentos y las institu-
ôio"us ééiesi¿sticas. Entre los temas de más relieve apuntalnos' vg. 9i
iiásron¿o de las enseñanzas del Angélico en el cl (96-103; 112-113; 155) y de

àiéiøJ tusáos de la Erplønøtio de Erasmo (105-106). En conjunto eI tenor
d;i¿tel cänservador y no presenta teología propia; sus defectos. gir-an en
toi"o u su 

"*ag"ta¿u 
äctituá conciliadora no raras veces' pero su esfuerzo

ecuménico es slaro.
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'4, Personalia

Bellarmino

Canrncrrrrqr, 5., Teologi,a d,ellø speranzq in Sa,n Roberto Bellarmino: Divini-
tas 25 (1981) 43-57.

Dificultad de la esperanza en Dios. Humildad y gtandeza. de ella. .ale-

eril de lã-misma.. rriñcipios de vida espiritual. Riqueza y originalidad del
pensamiento del Santo.

l,lniversidad de Erfurt

KruwnroRM, 8, Tlnàt¡ersi'tøs Stud'i'i Erllordensis IV, qrfwtur Theol' Stu-
clien,'47, Leipzig, St. Benno-Verlag, 1981, XXIV, 3?6 págs'

En ATG 43 (i980) 315, dábamos cuenta del vol. III de esta Historia de Ia
Universidad de Erfurt. É1 período ,comprendido entre 1633 y 1816 es el que
uirõra, ãuiciiþe Erictr Kleiìreidam, corf partícular atención a su Facultad
CeóiOgiôá. iã sección primera (1-258) contiene 21 capltulos: 1) Cambio de la
Univeîsidad en Evan!éUca. 2) Nueva fundación teológica. en ella. 3) La
*ismãl 

"ñ 
calidad de- electoral y soberana, eq -dgcfr, domin_ada por e1 Ar-

;"birp. l-piiÀõlñð Elector Johann Philipp v. Schönborn. 4) La nueva teolo-

ãiuãä eirurt. SiEs"oces*s y jesuitas en la Universidad. 6) La Facultad Teo'
iOâiõÀ, fZOO-t'¡¿S. ?) Et cambib en 1o cultural de la UnÍversldad, s: x,vl¡I.
ãj-r'ühAããi-0" àe ía .Academia de Ciencias <provechosasn_en-Erfurt, 1754,

si i;-F;;"iiáú reotOeica en la nueva situación intelectual. 10) Intento de

"irìnm¡io 
en el esp-iritu de 1a llustración. 11) Carl Friedrich Bahrdt...

lÐ iñïr":ãr oe tà retorma universitaria en la teología .cató1ica. 13) Lucha

"ãioi"o 
ä la. Universidad. 14) Decadencia de las organizaciones culturales

ãä"¡iiì"rt rleeãdã 
-ãe 

oat¡erg. 15) Revitalización de 1a Academia .por -p9^1-
loätg.- fOl-'nã"-ouãão intento "de reforma. 1?) La Facultad Teológica, 178.0-

fSïZi.'fãj-Sïãluclén de la teología en Ia Universidad, s. Tvlrr-. 19) Esta bajo
iã-ãO*í"istt*ión prusiana, 180Þ-1806. 20) La misma, bajo_ el _dominio fran'
õ?.1 igõ6:îel¿.-Zii Seeunda'época prusiana. Supresión.de. la_Universidad.---il;e."ión 

segunAä (259-3i?) alaliza 1a estructura de 1a UniversÌdad y en

"o**uîõ-ãã-fu 
f"éuftuO Teológica: órganos; situación en el conjunto- uni-

uðriitáiio; profesuras en 1a Fãcultad Íeológica; lista.de profesores de 1a

"iirtiã, 
-ió¿i-iei6. -Àpén¿ioes. El volumen merece la misma atención gue 9l

üä,ãä"þ, ñói tá ãUun¿ancia de datos, el método científico y el interés
ã;-iõ; Ë*äfen el piano histórico, cultural y teotógico. Destacamos,,p.ej.' lo
iétátino a los escoõeJei y los ¡esuitas (45-6b: estudio bien matizado .y ob'
j.ii"ôt; lor .¿pllùtos rO-i"s de 1a primera .parte_ Q3-I17: .muy instructivo) y
ia liski de pro-fesor,es de Teología, cuya utilidad es manifiesta (289-354).
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Billican

Srruorrr,__ G., Humenismus und Konf ession. TheobøId, Bi.Uican, Leben und.Werk, Arbeiten._zrrr 
_ 
Kirchengeschichte, Band 49, 

'B";iih, 
Iüalter deGruyter, 1980, XI, 261 págs.

liser-tación . rrresentada por Gerhard simon, 19?8, en la Friedrich-Ale-xander-universität Erlangen-Nürnberg, bajo el tídulo (ahor; iu¡tilutol: r¿eo-bald Bi,ui,can (ca. 1495-1554). Lebenu"werË. sr auior'üàne' ãñõiä en cuenraIa literatura posterior. En los últimos años se ha incrementããã er interéspor.^los- llamados rrpequeños reformadoresr, a los q"" p"itìiñói" la figurápolifacética de Billicañ..(= Gerlacher), cuyá viaa y onr'as 
-Àä-lropone 

e*-planar simon'en este libro, que abaróa séis seccioäes: l) ri-es'tudiante enHeidelberg (10,21). rr) El sacèrdote en rffeit rzz-s0j.-lIr)'ut-p-ieotcaoor enNördlingen (91-?B). rV) Et jr1lsta en Heilderbere fn[lïz\ rij-Èr pioresoiuniversitario en Marburg (1gB-212). IV) Intento äd "" lîi"io' ae ðonjuntò(213-21Ð. No es fácil definir er carácter ¿e Èilican: .''';s",-;ómJicñöpïã";,
MaSref ]¡ con Cieftag lesfri^nionp< .tq¡roa !'êñ ^h Ál .rh ôr^r+.,q^Á^ -^r^-*^
do f t utð r an o, *iüil'a' ï ñ; ä *" "öåähc; ^ 

v" 
^ä Jåpi,"r J';å åäiliå;.i " åi' #Ë:nos al final de su vida como católico. simorì prociia presentar cón obje-tividad la ima,gen de Billican,-como teólogo mèdiador ðonteiioñat, que ös-

l?!.? qgrlqclido de ,que ta reforma ae wittenueig ã¿ab;iã-ñ; ser, para
blen de toda la cristiandad, una reforma de la rflesia catótiða. rt cãrir¡iode Billican tuvo lugar prilcipalmente con ocasióñ"oe ra ãuérrã'ae los cam-
m,t3oj'^Tg".lT^tg_lr-". paliado -con el vélo de ventajas poiitÏ"as-dei Evangetio,afirrud gue provocó la dura reacción de Lutero. n[ trabajo de simoî sãcaracteriza por la utilización de una extensa base dei oËias-imp"esas einéditas, cuya lista bien valiosa, seña1a el rndics rzis-2sitl.- À rãodo deejemplo, apuntamos lo re,lativo a ta discusión eucarístiõa isg-izet at Reichs-
!ug_-dg Augsburgo de l5B0 (185-149) y a la actividad oocerìie ãe"silrtuan enla Universidad de Marburg (BB-108). -

Birckheimer

Ku¡¡zr.r,n, M., Bilibøldí Bi,rckheimerì, Respomsì,o. Eìn Beíspieï. hurnanistìs-cher E ucharistie øul I as sung inx 1 6. ¡ anrnun¿ertr' rriéiõi- rdeol. zeitsch-rift, 90 pastor Bonus, 198Í, 289-804.

. Personaiiclad y .obra de Birckheimer sobre la eucaristía en 1b26. Teolo-
gÍa de ésta contenida en Ia Responsio del mismo, y runaameñtbs teotogiãol
49--elþ. Reflejo de dicha Responsio en las cartaÁ de Erasmo ãi autor. nn
1525 oecolampadio escrihió nna obra titulada rrDe genuina veiborum doc.
trin.a:. hoc est corpus meum...),, donde expone un colcepto simb<ilico de ta
eucarista. A este escrito contestó Þtrckheimer con su'nespoiito en 1526,
rechazando el error de oecolampadio y sosteniendo ,icoiput-ei-sanguineã
eius f_c-hristil in pane et yino contineri, non solum mystice, iea veîer. rtarticulista.concluye que, si bien el escrito aporta elemöntos no erasmianoa
su -conoep:_o eucarstico se expresa en las categorías erasmianas a base déla hermenéutica carne-espíritu.

Brenz

BÁcKUs, r., Influence ol some pqtristic Notions substanti.ø ønd, essentiø on
the Tri.ni.tøritan TheologE ol Brene o,nd Bucer (152g): Theol. Zeitschrift
37 (1981) 65-?0.

En los comentarios de B_renz y Bucer al Evangelio de San Juan, 1, lss,
Bucer.emplea la palabra substantia, mientras que-Brenz emp ea el iérininó
essentiø en ambos casos para indicar la unidad divina en 1â Trinidad. Losp.recedente.s.patrlsticos son: Tertuliano (substantiø), y cipriano (Id.i, Hila,rio de Poitiers Gubstantiø, essentia, nqturø u genu-s), crisóstomo (en la
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versión latina de Fr. Aretino): con más frecuenqia essentia que substantiø,
Basilio y Cirilo (en la traducción latina de Trapezuntius) siempre ponen
substo,nlia, nunca essenti.a; este traductor, que debió ser familiar a Bucer,
se proponía subrayar la unidad divina de las tres personas.

Bucer (véase Brenz)

Bugenhagen

HoLFELDER, H. H., Solus Christus. Ausbildung uon Bugenhagens R'echtfer-
tigunslehre in d.er Pattlusauslegung, 1524125, und ihre Bedeutung lür
dle theotogi.sche Argurnentati.on im Sendbri.ef uVon dem christli;chen
Glauben>,-1526. Peiträge ^)r hist. Theologie, 63, Tübingen, J' C. B.
Mohr (P. Siebeck), 1981, VII, 127 págs.

Johann Bugenhagen (1485-1558), confesor de Lutero en'üVittenbelC' jugó
inrportante papel eñ la organización de la lglesia luterana en el Norte de
Alemania y eñ Dinamarca. Escribió diversas obras (en este volumen se
cuentan 12j (111-112). Ahora ¡Ians Hermann Holfelder centra el presente es-
tudio en los Comentarios de aqué|. a las Cartas de Pablo (J52iA't525), exami-
nando en ellos la doctrina sobre la jrtstificacÍón y su imoortancia para la
argumentación teológi:a en otra obra del mismo Bugenhagen <Von dem
christlichen Glauben unC rechten guten Werlcentr, 'Wittenberg 1526. La ex-
posición de Holfelder abarca tres capítulos: I) La cronología de las prelec-
õiones de Brrgenhagen de I52L a 1525. II) Formacjón de la doctrina sobre
la justíficación en Ia exégesis del mismo acerca d-e Pablo (1524-1525): lugar
cle 

-la 
abrogación de la ley en el Comentario a fìom. 6, 74, y su contexto

teológico (vg. remissio peccatorum, donatio spiritrrs, non-imputatio, fe y
amor como ,summa totius christianae rei. Christus mecliatcr; la libertad en
la cc¡munidarl cristiana y en el servicio del prójimo. III) Ârgumentació¡l
teológica. en el escrito <Von christilichen Glaubenrr: forma, tema y estruc-
tura de.éste: concep'ción fttnda,mental teoJógica: sóIo Cristo es el mediador
de nuestra sah'ación ante Dios. Bugenhagen argrtmenta a base del Comcn-
tarÍo a Pablo, establecienclo la motivación cristológice,, cl-eterminada por la
id.ea de Mediador, en lo que atañe a la justificación del pecador. No se
t:uede probar una interdependencia literaria entre Ia r¡bra sobre la fe cris-
tiana y ios Comentarios a Pablo, aunque de hecho Bugenhagen piensa, y
argum'enta en asertos particr.tla.res, en el rnaîco de las ideas teológicas- ela'
boradas en clichos comentarics, p.ej., al hablar de la ratio o summa chris-
tianismi, del binario fe-amor, fundamentales en Pablo. y en los temas de
la ley, 1â apropiación de Ia Palabra como Evangelio. realizaria en la vívida
expeiiencia rlel Espíritu, etc. Tales son las conclusiones más significativas
dei estudio fle Holfelder en sus pormenorizados y bien matizados análisis.
I{l trabajc viene enriquecido con dos fragmentos de Bugenhagen en Apén-
dice.

Calvino
Véase Hooker

Kr¡ox, R. 8., John Caluin-An Elust¡se Churchman: Scottish Journal of Theo-
logy 34 (lml) 147-156.

Complejidad de la figura de Calvino, revisada hoy, pero no en acuerdo
con sus es-crj.tos en todos los aspectos. Sus funciones como pastor, predica-
dor, lógico, humanista y teólogo bíblico. Sus características: subraya el
méúodo de tratamiento de Ia Biblia en parüicular el propósito redentor de
Dios, estribando sobre todo en Agustín y Tomás de Aquino; dcctrina de la
predestinación que no se prueba que dependa del contexto cristológico_;.eI
iema de !a elecðión lleva á una tensión por 1o que atañe a la responsaloili'
clacl humana; aspecto paradógi:o del problema de la conformidad.
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Garranza

BIBLIOGRAFIA ( i0)

Iâur.r.nn, T1. a., chris't i.n the Eschaton: catain ønd, Moltmønn on the Dura-tion ol the Munus Regium: Harvard rheor. Èeview ir ttsriD et-ss.
- según J. Moltmann el locus classicus del subordinacianismo paulino, 1cor. 15, 24-28, es una irnp.or[ante crave para entencter iJ ðriãtãrãeiá de daivino, en cuanto- que desciibe el propósitõ y el fin oei go¡iernlãediador de
ÇIir.tg, TaI hipótesis es inadecuaha.-De hecho la conceitiácion ãn el murruschr.isti sirve para enfocar el pensamiento calviniano haciá ef-meoia¿or r¡is-tórico, snbrayando la -mediación cumplida en la obra de la persona divino-
humana. Examen de Ia doctrina de 

-calvino en torno a la- communi.cøti.o
idic¡nøtu¡n.y aI problema de, la glorificación, a sus enfoques é¡ico, econó-
Tico y óntico, y ,ø,1 rnunus christi, junto con el problema'de la subordina-
ción. Excursus: duración del mutrui regium en Iä teolog¡a ¿e ios sucesores
de Calvino.

Rarrr, J., calai'n's use ol Bernard ol clairoaur: Archiv f. Reformationsgesch.
72 (1981) 98-121.

En la edición de 1543, de la rnstitutio de calvino se observa un recono-cirniento creciente cle s. Bernardo. según calvino la decadenciá oe ta ¿oc-trina eclesiá';itica comenzó con pedro Lombardo y los escolásticos que lesiguieron. La gran coincidencia de Bernaido v cdlviñõ ,ã;pectä de rä ¡us-tificación.est_riba en que ésta proviene de Dioi, ei ""äl ¿.i¿;ãã al hombrela postDrlidafl de asentir a la gracia.

sc¡¡tjrzur^c¡rlþ-E., cøloins Anspruch gegen d.ie Heilì,g.enoerehrung: catholi.ca 35 (1981) 93-116.
culto de los santos y honor cle Dios. rnvocación a éstos e inter,cesión clecristo. AquéJla y ta patabra de Dios. Reflexione,s rinares: rray ¿iüõ-ãiftidàuìientre ambos cgltog v conjugarlos entre sí. Desde luego er riåiö rvrediadõr etntercesor es oristo y, por tanto, de El cleriva el poder intercesor de los

Rrrc P:-e,_ q. A., El søcrømento de Ia penitenciø. Edición y estud.ío históri,co-
teológi,co de un ter,to inédìto d.e Fr. Bartolomé iørrøieø, O. p. \Ia_
te-qgia, Facultad de Teologra san vicente Ferrer, series vâlentina, v,
1980, 462 págs.

--.La figura^99!:q"e fue Arzobispo de Tolecto, Fray Bartolomé Carranza deMiranda (1503-15?6) ha cobrado áctualidad en los rittimos- aèãenios, gracias
sobre todo a J. -1. Tellechea por haber iniciado la publicación ,cle Ías- actasdel p-roceso carranza y habei dado a luz los cotnintøríos sittre eI catecls-
mo christiøno, 1558, del fraile dorninico, y por los numerosos estudios entorno a Bartolomé. Pero en el dominio cioctrinal queda no poco por ¿éi-cubrir acerca dgl gran papel, concretamente teolófiico, d,e óarranza. para
colaborar a ir llenando esta laguna, Juan Antonio-Reíg ela escoge ahòià
una parte de los comentarios inéditos de Fray Bartolõmé a ia Suma de
santo Tomás, conservados en la Bibl. vaticana, cod. vat. Lat, 4645-4646. Laparte escogida se refiere al Sacramento de la penitencia (III, qq. B4-90 y
Supl. 99, 1-20), ,contenida en et Vat. Lat. 4646, ff.. LSTr-284r. Esios -comentd-
rios fuer-on leídos por el dominico en san Gregorio de valladolid, ,en vís-
peras del concilio de Trento. Precede aquÍ un Estudio preliminar,'dividido
en tres partes: r) El ms. vat. Lat. 464b-4646: descripcién y caracteristicas
externas; ,procedencia y conservación; autor; contenido; reËeña bibliográfi
ca sobre las obras impresas citadas por el ms e7-4Ð. îI) Rasgos bioãráfi
cos de carranza (45158). rlr) Do'ctrina sobre el sacramento de lá penitencia
(59-141). Esta parte, iunto con la publicación del inédito, es lo más intere-
sante del volumen. Primero por situar históricamente los comentarios:
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posiciones del Angélico (sobre todo respecto de la unidad det significado
V ¿e tr eiicacia dõ los distintos elernentôs), Escoto ,(los _actos del penitente
åon sólo condítio si.ne quø non, no parte constitutiva del signo sacramen-
làii, nominalistas (que 'extreman estã posición esco_tista), _etc.; actitud de
iuíbro, nò u.niforme'(acaba por negar a-!a satisJacción y a las.indulgencias,
su ràzén de ser, y considerar a la fe como razón única de la justificación);
óóosi"iO" a estáido,ctrinas, de Fischer, rl-ck, Clictoveo y otros; _en ellos se

#;pitr ñ fscuefa de Salamanca a la cual pertenece Carranza. En segundo
iüãäi-.J iñOica la originalidad de éste, en- particular respecto de Vitoria,
ij."ãã Sót. y lf. Cano,"vg. en lo tocante a la atrición. Profundo análisis de

lã doctrina de Cartanáa Irente a Lutero y cotejo con Trento, IV) Adverten-
cias soþre la presente edición, Numero as nótas ayudan .a esclarecer el
iå-iîo-i"éAitô. tras 1o cticho no es preciso insistir en la importancia'del
presente volumen, excelente en todos sentidos.

Eck

IsERLoIJ, 8., Joha.nne| Eck (1486-1543), Scholastiker-Humøni.st-Kontroøers----- - tiiiroloj.e, Katholisches Leben uná Kirchenreform im Zeitalter der
Ci"n¡õttisprltung, Heft 41, Münster, Verlag Aschendorff, 1981' 84 págs'

En Ia serie Kath. Leben u. Kirchenrelorm se decidió incluir cortas bio-
o"utiäs ds los controvertistas católicos del s. xvr. Tras la 'de Baronio (r<r-x,

ie, ïõie, poi Jedin) y la de Chocleo (KLK, 40, 1980, por Baumer), _viene ahora
iu'¿ãi¡dtläoñsi¿erã-ao como el más importanle y_91 más .?ctivo.de los defen-
;;ie; d" iâ doctrina y de la vida de Ia Iglesia Católica en diclo siglo. La única
lri;girií" existente sôbre él era la de Th. Wiedemann en 1865. Entretanto en
Coipus Cøtholicorum salieron varios escritos del teólogo .controversista,
ãðeäã Aéi cuat también se han pubticado varias monografias y artículos.
Ëi.via1 fiértòtr, que ya habÍa escrito una obra sobre ta eucaristia según Eck-fVftiñiter, 

lSS'0)^anáilza en el presente librito los tres aspectos más signifl-
òätivos ¿é ucki escolástico, humanista v teólogo controverslsta. Destacamos
so¡iô foOo 1ã relativo al conflicto,con Lutero: sus amistosas relaciones con é1,

ãle to llamaba .eccio nostro, eruditissimo et ingeniosissimo", en 1517. Obe-
iilõi-Ãsteiisci. Ocasión y preparaclón de la Disputa de Leipzig. DÌsp'utas con
ilarlstacltt-con iutero-. itOe primatu Petrir (22-48). También apuntamos el
det""id. eätudio de la defensã del Sacrificio de la Misa, en el escrito de
EãL o.et"u del tema (55-63) y la pr'esencia de Eck en el Reichstag de Augs-
¡-ùibo iOAitj. Èsta síntesis biog:áÌica. muy bien documentada, como era de
õ;*i. dada la calidad cientlífica de Iserloh, tiene particular relieve al
üítã-*,i ¿ã-ia in¿iscutible prominente figura de Eck. La lista de publica-
ciones en torno a éste que se añade (81-84) serú de útil consulta'

Moonn, w. L., Jn., Cathotic Teacher crnd. Ana,bøp,ti.st Pupil: The_Relationshì'p
øetueen John Eclc and Batthasør Hubmqier: Archiv. f. Fleformations-
gesch. ?2 (1981) 68-97.

Hubmainer es conocido como uno de los más famosos anabaptistas -y'

"" 
;ü;iônet, soporte de Zwingli. Por otro lado sabemo,s. que fue discípulo

õ E;i;-dèilcuai recibió influio en 1512-151,6; conocía þiçl tu posición de
ãstJioúré Ia predestinación y- en sus tratados de 1526-1521, su actitud era
lu"""iàJ à ta ¿e Eck, del cuai en este punto no varió substancialmente tras
'su ruptura con é1. ,

Erasmo

clrer¡rnarNn, G., Erasme et Luther libre et 99rl arbitr.e. Etude hi.stori'que et
théológíque, Paris, Ed. Lethielleux, 1981, 503 págs'

Esta obra pertenece a la colección Bibli.othèque de Ia Faculté de Plt'i.lo-
sophie et Letires d.es Føcuttés uniuersi,taires de Notre Dame de Ia Pøir,
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{P*9I, n. 62. La confrontación entre Lutero y Erasmo en torno ar ribrealbedrÍo se centra en ra justÍficagió¡ parä-ãquél,l-õ ñ ñc,:,rË espiritual
llll^ép_t"r Rgplica de Eiasmo ar ne-seraõ'øroitr¿o-al-r,-uîe-rõ.-usre reou-sanqo la anarogÍa, cohfunde el 0rden ontológico con el lógico, y su teol0gíatiene. un matiz. gnóslico. Erasmo trácã imã-critiðl rlånãiãáä Írurt, ahora)en .plan- exegético del .De seroo arbitrio; por otra pàriË, reäürrä a la esco-Iástica, haciéndora insrrumento oe su rétrãiion pêr'Jonäi; õid;;ä" a ta vezdel contenido bíblico. Evotución en l,uteio-de rá ümãiôii- ãäãli"u someti-da a la nforma> teorógica, por er retorno 

-a 
ra ãiarecîica;ï"õ";" diversosmatices.

Menco.r,rw, I.Ct.,..La Reli,gi.on d'Erasme et l,A|emagne d,es Lumières.. Archivf. Reformationsgesch. ?2 (1981) Lg7_28I.
En una Disertación académica de J. Krefeker, pubricada en 1?1?, aJubi-1eo secundo Eccresiae_{_i.yinis auspiciis retormâii'6;p6"; Jå, oa testimo-nío, no sólo de ta rehabilitación de Erasmo en el contorno luterano del área

ge_1qiá¡ri.uai sino iambién se da una ojeada sobre ra niaa ""ttîiãi v i, *"*talidad intelectual de la época.

Musrn¡', 4.., -Los humanistøs españores d,er s, xvt en Iø rerigiosrdad, de tosilustrodas ualenciønos: HispanÍa Sacra BB (I}BD 229_á78.
creciente valoració¡ de Erasmo. preferen-cias literarias de Mayáns (Juan

$e Avila, aconseja_ra rectura de Erasmo). nr descü¡ii*i¿*to .i;-Arias Mon-iiano. rnferes por los grandes teól0gos del s. xvr: en concreto por M. cano.EI magisterio de los g_raryles huma*nistas, vg. innuJò d" 
-iùñ 

iives en n¡ra-yáns. La importancia de_Fray Luis de r.óonl r,os eäpiriiuãtes dä s. xvr an_tídoto contra ta r-elaJación niorat. r¡a tectura oe ta Þioiü-eã îã'r""güa ãi,ipueblo. La acbitud de J. L. Villanueva.

Fran¡ic-^ 'la fl^. '-^vv vÐut ts

Lópnz saxrrpzuÁN, s.,-sáøtesìs teo-:|,ógica d,e Ia pobrezø en eI euinto Abecedø-rio de Osuna: Burgense 22 (i9S1) 169_20Ì.

* En. 1554_se_publico_en Burgos esta obra del teólogo místico franciscanoFrancisco 'de osuna. su conceþto d.g..pobreza en dicrr"o eiãiiiõ-"s aqui ana-ri.zado,destacando sus.dotes de equiliËrio y oominiõ ãé tur s:ituarìo"êã-piãõ-ticas. La pobreza en sí no tiene vâlor, sino en cuanto se a¡rázã õomo imita_ción de Jesús. Et desprendimiento es fundamental, teniéñao cõmo interéspreferente lcls bienes de la promesa.

Hooker

Avrs, P. D. L,, \'ichard Hooker and, John co,Iai.n: The Journal ,of EccresiasticalHistory 32 (1981) 19-28.
cuando la teología 49 la rglesia reformada de rnglaterra se hallaba enproceso de- formación, Hooker (1b54-1600), prominentõ teótogo angtcàno, ãimpulso del,argumento de este grupo tuvb-que llegar a unäcueráo con'ellegado.teoJógico det expe_rimentó tèocrático-de Gfüebra, ápólä¿o 

-põi--roï
reformistas ingleses__que le consideraban como un perfóctö mooelô ¿e tárglesia reformada. No- pr_etende crear una nueva rflesia, sino 

- 
renovar lavida de la única rglesia de cristo. rùecibe el influjd oe óaivino €n los es-fuerzos_por componer las instituciones de la religión cristiana y en su la-boriosidad por exponer la Biblia según .las mismãs. pero considära la doc-trina de calvino sobre sus pro-plos méritos como construcción hu*ana y asu autor como ser humano falible. Tiene conciencia de actuar con una,amplia tradición católica mediante el recurso a los escolásticos medievalesy a los PP.
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Cf. Auckham, R. R. Hooker and John Calvin: A Comment: The Journal of
Ecclesiastical History 32 (1981), 29, 33, donde hace una crítica del artículo
anterior: realmente lo interesante no es el tema de las relaciones entre
Hooker y Calvino en el dominio de la church poli.tg, sino en el de Ia justi'
ficación, de la predestinación, etc.

Huet

Nrrmrmw, Fn. J., FundømentøItheologie im 17. Ja.hrhundert: Zeitschrift f.
Kath. Theologie 103 (1981) 178-185.

EI obispo francés Pier Daniel Huet (1630'1?21), no trata de la teología
fundamentãI, sino de la metáfora afundamentoD en un contexto apologético
y en relación con e'l conjunto de la teología. La metáfora significa aæi.omø's,
iérmino tomado de la âeometría. Su Demonstratio euøngeli'cø anticipa el
capítulo conclusivo del tratado de la revelación y la demonstratío christia-
na de Ia teología fundamental posterior. En Huet se ve que esta última
expresión equivalía al concepto de la apologética tradicional.

Flubmaien (véase Eck)

lgnacio de Loyola

FrnNÁ¡rnaz ManriN, L., S. I., Los øños iuaeni'les de Iñi.go de LoAolø. Su f-or-
mq,ción en CøstiIIa. Valladolid, Caja de Ahorros Popular, 1981, 422 págs'

Luis Fernández Martín es muy conocido por sus investigaciones histó-
ricas particularmente en torno a Castilla durante las plmeras décadas del
s. xvrl El presente libro se refiere a la época juvenil de Iñigo {9 Loygl-a.
precede un ¡ugoso Prólogo de Manuel Revuelta, acerca de la ambientación
y detallismo-eñ ta historiã del joven lñigo, donde destaca entre otros datos,
ia doble técnica histórica del áutor: reconstrucción del ambiente y el aná-
iisis del detalle, y pondera las aportaciones aquí recogidas, que denotan
Ia veracidad de los rasgos del joven de Loyola' De los cinco primeros câ-
pítulos de 14, obra, el I y el III ya habíaq salido en el Archivum ,{is,t'.-¡S.I¡
h,oma, 49 (1980) y 44 G97Ð; el IV se publicó en el Boletín de Estudios His-
tóricos sobre Sañ Sebastián, n. 15 (1981) y el V fue incluido en Príncipe de
Viana, Pamplona, nn. 140 y 141 (19?5). He aquí la dístribución del material:
I) El'hogaf donde lñigo se hizo hombre, 1506-151?. II) La calda de Juan
Yelá.zquez de Cuéllar. III) Un episodio desconocido del mismo' IV) La
contieirda civil de Guipúzcoa y las comunidades castellanas. V) Iñigo Ló-
pez de Loyola y el proceso contra Miguel de Herrera, alcaide de la fortaleza
ãe Pamplóna. VI) Epílogo... VII), VIII) y IX): tres Apéndices. Qgja¡{-o
aparte los capítulos ya publicados, apuntamos los por-menoles del II (123-

200), donde cõn su acostumbrada erudición el autor 'desarrolla los temas:
un beneficio eclesiástico y un lance de honor; la caída de Juan Yelázquez;
doña MarÍa de Velasco eñ la Corte portuguesa; Carlos V confiesa y corrige
su error tardiamente. Los documentos incluidos proceden generalmente,
como en eI resto del libro, del Archivo General de Simancas (sobre todo
d.el Libro de cédulas), mina inagotable para el estudio de la historia de
Castilla; con razón concluye el autor que la caída mencionada de l'lelátzquez

tronchó la carrera ,cortesana de lñigo. El Epílogo VI (347-351) nota que los
cinco estudios subrayan las facetas de la rica personalidad de lñigo; tras
el cierre de las puertas de la Casa Reãl, el de Loyola se dedicó a las armas
con arrojo militar y capacidad negociadora. Los 62 docurnentos transcritos
en el A1iéndice II (359-40?), contienen, entre otros datos, diversas cartas
de ,carlos v. El Apéndice III (411-419) aporta nuevos datos sobre la herida
de lgnacio en Pamplona. En conjunto,- una obra francarnente sugestiva e

impoitante para conocer mejor una época de la vida de1 Santo menos
estïdiada. EËpléndida Ia presentación tipográfica. El texto viene enriqueci-
do con diversas ilustraciones.
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Juan de la Gruz

Fonusrr,-F., I'e radici, bibtiche dettø salita del Monte carm,elo cli s. Giouannidellø Croce: Oarmelus 2B (1981) 226_2,55.

^,,I^tilgipt^o_ 
t_99tpepp de la trascende,ncia-unicidad de Dios y principio bí-orrco crel amor total en ra subi.da aI Monte carmelo de sán- Juan' de laCruz, obra fundamentalmente unitaria que tiene su compiemento en laNochg. Fl.mensaje loíbrico de ra trascendencia ¿ei oios-iãvãiáäo orrsinà iãmoral de los dos primeros mandamientos,

Grr*nnr., P., (Jne anth,ropol,ogle d parti.r d,e saìnt Jean d,e Ia .croix. A proposd'un ou.tsrage réeent: ñouvelte Revu,e Théot. to¡ iis8il 5li+az.
Análisis de la obra de A_r,ar¡¡ Cucwo, S. Jeøn de la Croi,r, parís, 1g?g:altr-opología _y cuestión de lios. Mística y racionatidà¿. ur ileieo y oios.El deseo _y el cnerpo hacen la voruntad de oios. cuãáã se inÁãri¡e en laiarga úraclición de la, Íides quøerens ìntellectum, renueva un cierto modode _argumento, ontológico. en toda su amplitud i sudi.-añ îôn-^matices ladialéctica de los contrarios: la noche dei atma no: és íu ¿lá,- sino eI día

de Dios.

Huor pn Lowcc¡¡¡rcp. M., Lectures d,e Jeøn d,e lø croìx. Essøi d}anthropolo^gie mgstique. préface de Deblaere, Théotogie lfistoriqué, 62, Éaris,
Beauchesne, 1981, 428 págs.

. $uT. Hout de .Longchamp lleva muchos años estudiando metódicamentela traclición mística occid.eñtar. como ensayo ¿e ániiopolõeiu misti"a pr.-
senta en este volumen una serie de tecturäs de los eicriiõi- aË san Jüande la cruz, con el propósito de construir un nuevo puente que permita ãlqs le-ctores contemporáneos un acceso más frícil i to o-¡ö-sa"juá"irta.
Ell irolroin nnniiana ^rr^+-^ t¡^1,--^^!¡ urou6.ju uuii!¡Çi¡ç uiiaüro iecüüras: i) iistructuia evûiüLiva cie ia antropo_logía det santo: conceltración y estratificaõion. ni aiä; v;itJ'divisiones,sulost-ancia-Espíritu-sentido partei del alma (BT-81). lÐ oinainismo de la an-
l_t9,pg]pei? sanjyanista._E^l_fiempo- El deseo. su¡staáciaãóïo-puro-qurebra.
srgnrïrcado de lo real (83-146). rlr) Naturaleza y sobrenaturaleãa. Rôalismofundamental de la antropologígu del santo: sobrenaturar v viaa teologal.Preternatural y sobrenaturar.- preternatural y vidá teologdl iüz-rzzi. 

-ïvj
rnt-ens.idad y d.istinción: desarroilo d.e,una aniropología-miJijcÀ: 

-mtensid.acl
y. distinción crecientes en reración con dicha exferieñcia mf;tió. vioa mis_tica más allá del tacto y de la vida. Restructuräcion ae ra-merrcionà¿a- ar¡-
llgpglggiu a nivet der gusto..Recâpituráðión y conclusión de lqi¿ll"r-gozî,(179-3BB). Los temas concrusivos más notalries de estJ piotuiâo anälisispueden ser resumidas _de.l _siguiente modo: partiendo de^ un 

-punto 
hipõr-sensual del gozo y del dolor simultáneos, Juan desarrotta sri- âinamÍJmã

integra_nte, asensualizandor los datos de ú vida mental- Ài pünto de con-
tacto_ de espÍritu y materia, aparece et mÍstico. La lectura ie'måntica ¿e iàrealidad se organiza completá-mente seg:in la arquitectura oéi verno que
se hace carne en nosotros y de nuestrã carne què se hace verbo en Dios(cf. 3Bg). sin duda el lenguaje es, la clatse de la ìnvestigación tci. eool, apõ-yada en el continuo lqcurso a los textos, cuidadosamänte tràauci¿oi,-ãetgran mÍstico-teólogo. El. lector no especializado en la lectura uel Sálto Ide los .estudios .antropológicos no cr'eemos que encuentre mucha facilidaden la_ int_eligencia del desarrollo de los temas aquí elaborados. En todo
caso ia obra es semántica y teotógicamente penetrãnte, en dicho plaño 

-aru

tropológico con cierta originalidad, vg. en lós temas: 'concierto 
iilenciosoy registro sorloro (303-329). El agua y el registro húmed.o (840-849). Reca-pitulación y conclusión de la antropología místicai goaør (BTS-A90).
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Luis de León

CuAN PÉREZ, 8., Estud.io d;e lø Oda <tØn la Ascensiónt de Fray Lui's de León:
Religión y Cultura, 2? (1981) 129-141.

Significado del enlace Cristo-Luz desde un plano ético. La dialéctica
luisiana, penetrada de cosmologismo bÍblico, oscila entre lo eterno y lo
temporal, entre la vida y la muerte.

Lutero

Beun, J., Lutherische Chrì.stologìe i.m Streit. um. di.e neue Besti'ntmung aon
Gott und Menschen: Evang. Theologie 41 (1981) 423-539,

Falsas designaciones de la diferencia confesional. El soløs Christus de
la Reforma y el concepto de Calcedonia. Antiguos fieles y la contradiccÍón
reformadora. Experiencias discutidas del ser humano. El mediador según
Belarmino Qa mediqtio substantiølis condición necesaria de la mediati'o per
operationem). Concepto luterano (persona y obra de Cristo, por igual).
Doctrina romano-católica de la oþra rnediatriz (Cristo sólo þor su huma-
nidad es mediador). Concepción evangélica (vg. Calvino: Cristo olvidado
de sí, se entregó todo EI a la salvación nuestra). Objeciones y consecuencias.

Véase Erasmo (Crre¡.lrn¡rNn, G., Era.s'm.e et Luther libre et, serl arbi.tre...)

BREcr+r, M., Mørtin Luther. Sei.n Weq zur Relormation 1483-1521, Stuttgart,
Calwer Verlag, 1981, 527 págs.

Una descripción global de la vida de Lutero en su juventud, a þase de
las fuentes no existía desde los escritos de D. Scheel, en concreto, M. Lu-
ther, vom Katholizismus zur Reformation,2 vv, Tübingen, 19213 y 19304.
Martin Brecht, Profesor de Historia Eclesiástica (épocas rnedia y nueva)
en el Departamento de Teología Evangélica, Münster/W., se propone en
este denso volumen llenar esa laguna. La obra se divide en 12 capítulos:
1) Origen, infancia, escuela. 2) Estudios universitarios en Erfurt. 3) Prirnera
época monacal. 4) Dominio propio de su actividad. Wittenberg. 5) Iniciativas
propias y deslindes crÍticos en teología y en piedad, L5L2-1.5I7.6) El doble
õamblo: ataque a las Indulgencias y descubrimiento reformador (otoño
lsl?-velano 1518). ?) Primeras fases del proceso eclesiástico contra Lutero
hasta el verano de 1519. 8) Fùeforma universitaria y científica en alianza con
el humanismo. 9) La Dieta de Leipzig y sus secuelas. 10) El programa de
reforma. 11) El destierro. 12) Lutero y la Dieta de Worms, 1521. La obra
está muy bien documentada, como se refleja en las numerosas notas
(págs. 455-508). El autor conoce perfectamente la literatura moderna en
tõrño al tema (vg. en las discusiones sobre el problema de los mencíonados
cambios: (cf. 216-230) y juzga los precedentes estudios y los mismos acon'
tecimientos con espíritu crítico, si bien, por otro lado, se esfuerza por ofre-
cer el contenido del libro de modo acomodado al lector no especialista.
DestacarÍamos, p€j,, Ios 'capítulos 6 (1?3-215), I (285-332), 10 (333-370) y L2
(413-453). Bajo e1 punto de vista histórico es relevante, vg., observar cómo
Lutero llegó- a su concepto de la justificación por Ia fe (21?ss), donde se
analizan a fondo las famosas tesis en su redacción definitiva (febrero.
mayo 1518), que tiene nuevos puntos de vista; en--particular se nota cómo
evoiucionó Lutero respecto de Ia idea de la justificación, también percep-
tible en sus escritos posteriores (cf. particuiarmente 220-230). En todo caso,
la relación entre los dos cambios (cap. 6) es compleja y difícil de ser
captada.
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EBELINc, G., .Lut'herstudien, .B.and. rI-. Dísputati.o de homine, zweiter Tefl. Dieph'.i'losophische Ð_efi.niti.on des' Mànschen. Komn¿eií"í zi-ineie- [ls,Tübingen, J. C. B. Mohr (p. Siebeck), 1982, XlI, +S¡ p¿ñ.
- {n arc 41 (19?B) 345-346, reseñábamos ra primera parte de esta obra deGerhard Fbeling. Ahora presentamos la seguicla rela^tiva a 

-iã 
aetit icion rit*t9lt_"-q,q:t-h95nbJe y dohde et autor come"nta tas 19 teiis de li n¿seaiàtioþ. twartxnx Lutheri: De homine, donde éste discute la d.efinición del liombrecomo nanimal rationalel, El rico material acumulado. poi eÎ- òomentadorprocede de Aristóteies, .la Escolástica, la filosofía aél henacimieñ6 t elconjunto de las obras det mismo Lutóro. Las tesis sé rep-ái1én asl: 1) rn-troducción (tesis 1-3), donde relaciona dicha definición cbn ra animalidady la mortalidad. 2) Derecho limitado (tesis 4-g): argumentación, a partir dela experiencia; excurso acerca de la distinción de uî ¿os ponllän-et rationis:

slP.e{ig{ e ilferior; argumentación a partir de la Escritura. B) Crítica de ladefinición filosófica del hombre (tesi3 10-19): incapacidàd ¿ó'rã rati.o; deJ-
conocimiento que tiene el hombre de las directricäs de las cuàtto .causas:
mâfêriâl afinianla fì--1 " f^{.--r b^t^ ^^*^-¿¡¡a¡ú¡ J ¡v¡¡¡¡a¡. sùùv uulrl€tlLalru uc ¡JuclllrB, es lltu(lellcoen su género. sobresaten, vg.: contrastes de Lutero con Ia Èscotástica (al
p_t$""?r é1 las 

_ 
imp_Ii:caciones lógicas, ontológicas y psicotOgiãas del nexoracronal-anrmal {cf. 1-2); con el Renacimiento, que muestra poco interéspor el tema (cf. 2-6); el examen de la actitud de-Lutero respeäto del crea-clonrsmo y el traducionis¡no, al cual cautelosamente se incllina (cf. a6-s8i;la 'cuestión de la inmortaliqgd der alma, una de tas seðciòãéË- mas sugestilvas del comentario: eg-^Ia-Escolástica y en Aristótetés ioã:izzl,--cotejdconel concepto de J. Eck (1.27-l4s); juicio dó Lutero so¡rã-ra ¿oeníåtización deltema en el concilio Lateraneirse v (14b-155), aspecto teóio-eiãô del tema(174-181) y juicio conclusivo de la posicion o'e r,ûtero, q"e õplna resuelta-rrlente q_lle la aflrmación de la inmõrtalidad de1 alma ês'de fé iòr. rer-rgsj.El estudio viene enriquecido con muchísimas notas: sólo 

-ei-càpituto rll:
5?1, y el VIII; 448.

GÄoE q., uDøs Herrenmo,hlù umd. die eucharistische Realprcisenz. Untersu-
chungen zun? oekunxenischen Konsens itm køtho,li,sci,¿üneì¡scnen oõ-kument <<Das Herrenmahh>: Catholica Bb (1g8l) 297_8L7.

Respuesta a Ia pregunta: ¿se logró realmente un consenso entre católi-cos y luteranos respecto de la presencia reai eucarÍstica de ciisto en eIDocumento llamado Das._Henenmaltl, 5.^ ed. 1g?9, elaborado por una comi-sión mixta romano-católica y_ evanféticoluteranâ? cuestioneJ-anejas. Èn
dicho Documento se afirmaba la p.resencia real ooll un¿ gaië i sL n-ota quc
no hay huelas de una_ signiliuacibn meramente simbdlicä y sä ãvita la äx-presión católica wamdlung, cambio. Lo que ahora nos inteiesa es el conte-
449 .¿.e- la segunda parte: Trasfondo feológico-controversislÀ det s. ivi:
defínición tridentina de la_ p.resencia permañente de cristo eucàrístico, io
crral exige 7a, conuersi.o substanti.øe, cõmo lo prueba la discusión respécto
de 7a consusbtstønciación defendida por Luterd. sólo esto se proponiáã iói
t_eólogos de Trento: si se sirvieron de la categorÍa de sustancia v accidente
de consustancial, era porque no disponían de-otro lenguaje. y alí conciþie-ron el proceso como naturat-ontológico de una realidaci intramundana auna realidad trascendental. Evolución de Lutero en tres fases; en definiti
va, sostiene Ia presencia real y abandona la, al parecer, convórsión susbs-tancial, substituyéndola-por la consubstanciación que más tarae páiecio
insuficiente en Trento. Reflexiones sistemático-teológicas sobre el Dobumen-
to Døs Herrenmahl. El articuiista opina que de heõho aquí hubo consenso
acerca de la presencia real.
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HARRAN, M. J., The Concept ol Conuersio i.n EørIy Eregetical Writings ol
Mqrti.n Luther: Archiv f. Reformationsgesch. 72 (1981) 13-33.

Evotución del concepto que tenía Lutero de cotwersióz en sus dos pri-
meros comentarios bíblicos: Dicta,ta, super Psalteri.um y Comentørio a la,s
Cørtas a los lTomanos: L) Conversión por el bautismo, irrepetible en la
virla del cristiano. 2) Id. por el arrepentimiento y Ia penitencia como acae-
cer repetible. 3) Id. como cambio dramático personal, como en eI caso de
Pablo o de .Agustín. La conversión en primera línea es un acto de Dios,
dirigido al hombre que da a ésüe la ìusti.tia prima; por parte del hombre
conlleva el arrepentimiento y la penitencia. Todo €sto parte de Ia experien-
cia vivida por Lutero en la Torre.

HENDRTx, Sc. H., Luth,er ønd the Pøpacy. Stwdies in a Reforma'tion Confli.cl',
Philadelphia, 1981, Fortress Press, 211 págs.

Centrándose en las relaciones de Lutero con la jerarquía papal, más
bien que con papas en particular, el autor estudia Ia evolución de aquél
como -reformadoi y describe los comienzos de la Reforma: Ambivalencia,
1505-151?. Protesta, oct. 1517-jun. 1518. Resistencia, jun.-dic. 1518. Reto, 15i9.
Oposicíón, 1520. Convicción, 1521-1522. Persistencia, 1522-1546. Scott H. Hen-
diix, Profesor Asociado de Historia Eclesiástica en el Seminario Luterano
Teológico, Columbia, Sud-Africa, pondera la insistencia de Lutero en la
obligación (no satisfecha) eue tenía la lglesia institucional en nutrir la fe
del pueblo.

Lutherbiblioç¡raphi.e 1981: Lutherjahrbuch 48 (1981) L62'2L5.

Este Indice contiene los títulos de ocho obras de conjunto (53). I'uen-
tes (19). Ediciones científicas y traducciones de las oloras de Lutero, asÍ
como también de las fuentes loibliográficas (23). Ediciones populares, et-
cétera. Exposiciones biográficas, teológicas, etc. (50?). Juicio de la persona-
lidad y de su obra y otros temas, hasta el n. 1.19?. Recensiones añadidas
desde 1968 hasta 1980, inclusive.

MARRANzTNT, A., Dibattito Lutero Seripando. Su ugi'usti'zia e li'bertù' del cris'
tiønott, Aloisiana, 15, Brescia, Morcelliana, 1981, 3?9 págs.

El ? de enero de 1546, por orden del Legado Marcello Cervini, fue leída
en el Concilio de Trento una breve exposición de Girolamo Seripando, Ge-
neral de los Agustinos, sobre el modo de examinar las doctrinas divergen-
tes de las de la lglesia Católica. AIIí entre otros puntos se afirmaba que la
verdad, ßea quien sea el que la expresa, viene del Espíritu Santo conforme
al sentir de Pablo en 1 Cor. 12,3. Con este espíritu Seripando iniciaba en
Bolonia, L547, eI examen crítico del texto latino del Tratado sobre la liber-
tad det cristiano, compuesto por Lutero en 1520. Más tarde completó la
obra bajo la forma de Dibattito en 1553, donde Seripando anaiiza con reõ-
petuosa serenidad los temas de Ia justicia y de la libertad del cristiano a
base de las fuentes bíblicas y patrÍsticas, en especial de AgustÍn. Alfredo
Marranzini, en el presente volumen, nos ofrece ante todo una Introducción,
bosquejo históríco-teológico en torno a los temas siguientes: ,1) La atheo-
togia ciucisr y Ia conversión justificante. 2) Pródromos de la libertad lute-
rana. 3) Obra- progresiva de la liberación. 4) Hacia la <somma de la vita
cristianar. 5) Himño a la libertad. 6) Estudios y actividad diplomática de
Seripando. ?) De nuevo el esbozo dè la refutación de Lutero. B) Ciencia
humãna y primeras controversias sobre Ia justificación. 9)_ _La auténtica
libertad ãef cristiano. 10) Rasgos dominantes conclusivos (12-126). Lutero
en su sistematización y en su insistencia, casi unilateral, en los datos bÍ-
blicos, se vio envuelto ientamente en una polémic_a que 1o_ llevó. a disentir en
puntob importantes como la estructura de Ia lg1esia, y la_ visión de la sal-
iación, en'contraste con otros teólogos y con la misma lglesia. Seripando
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fu9 e.l teólogo. qqe, por su_ preparación bíblica y su formación teológica,orientada hacia san Agustín-, y por su conociniiento oe los escritoJ déLufero, tuvo en gran manera ta oþortunidad de interpretar õãn objetividad
el pensamiento de éste ¡in prcjuicios, señalando tos aipecios põsitiüos y lás
desviaciones. servir a Dios- eri riberiad segura, elimirìado el^ èiror, frie táinvitación que hizo el Agustino a Lutero /aeÉe seeuii-iienãola Éase ¿eldiálogo ecuménico. Tras esta Introduccióñ vienen ïa primera versión ita-liana del escrito de seripando y también la primeia^aòl -texto 

iatino deLute¡g. como se ve, el volumen significa una-excelente contribución a latemática indicada en et título generãl de la obra, y resulta muy oportunopara un fructuoso diálogo interconfesionat católico-protestante.

zun Mü¡¡r¡x, K.-H., Luthers Krititk øm scholøsti.schen ari.stotetismus d,er 25.
These der uHeidelberger Disputation, uonì. JSlg; Lutherjahrbuch 48
(1981) 54.79.

. Lute¡o se adhirió a la interpretación humanista de ArÍstóteles con la
rntencrón de mostrar hasta qué punto 10s letrados de todas las escuelas
se apartaban de las enseñanzas aristotélicas y que incluso una recta inter.pretación del Fstagirita no podía ayudar ni á ta teología, ni a la fitosofía.
su c¡Ítica teológica del aristotelisnio escolástico va más'allá de la crítica
medieval de_ éste, yg. al notar que no hay conciliación entre la escatotogiá
cristiana y Ia ontologÍa aristotélica.

Söonnr,uuo, .R., Der meritum-Begritff der uíeid,elberger Disputati.onn i.m Ver-
häItnis zur mittelalternichen und eur späteren relormatorischen Theo-
Iogie: f,utherjahrbuch 48 (1981) 44-bB.

Cuando Lutero en la Disputa de Heidelberg se refiere a las buenas obras
como meritø, no tiene que ver con el resto pre-reformador. Es falso que
la doctrina romano-católica: <sin libre albedrío no hay móritot esté 

-en
na*fli^+^ ^^'^ l^ ñ-¿-^-^r^-.^vv¡¡r¡¡vuu vv¡¡ r4 4rrùr ulJwluË,ra uE luLcl u, yaù que Lllulta uuuüI lIIa Iru s¡glr¡rrca
que _haya li:bertas ad bonum.sin la gracia divina. Lutero está de parle del.
Angélico_ y contra el ockhamismo y Ia antigua escuela franciscand, si bien
difiere de Tomás en algunos puntoi, vg. cuándo Lutero consÍdera que posl
peccatunt li.berum ørbitrium ei <res de solo titulol, mientrás que óara'ro-
_más aquél es constitutivo de la nalural.eza humana, aunque Lutêio modificó
'la conclusión. 13 en el sentido de que post peccatum no hay libertad sino páiá
el mal.

Martín Gellarlo

'wrrrraMs, R._ L., Martìn cellarit¿s and, the Reformøti,on in strasburg.. TheJournal of Ecclesiasticat History g2 GgsÍ) 477-497.

- \aa{iq cellarius (1499-post 1526) en los años crlticos de la estabi\ización
de la Reforma, llamó la atención-d.e capito, Bucer, Ecolampadio, ,*ingä l',aunque por breve tiempo y sin éxito, del rirismo Lutero. sï o¡ía m¿l irñ-portante se titula Ðe operìbus Dei. (L527), donde trata oe ta piã¿estinácién,
inte_rpretada en el conte.xto de la justificãción solø ¡¿a"t lüegö-interpretan-do los sacramentos de- la eucar!¡tia y del bautismo, iomã 

-ãõmo puirto aepartida ia teología de la predestinaciôn; por último, se ocupã àel retorno
inmediato a cristo. si bieñ se_parece a zwingli y a'nucei-óã--lo que atañea la predestinació-n, cellarius lã emprea para-eväluar los sigãoJ eiternoi y
ios sacr-amen-tos. Niega cualquier forma -de presencia reai äé- ðristo en täeucaristía. El þautismo repiesenta la renoîación del hombre uevada à
cabo por el Esplritu a partir de la predestinación.
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t\4elanchton

CAvALLorro, S.,'SuIM concezione de\la. chi.esa ht lti'lip'po Melunton'e (IïLB'
1522): Cristianesimo nella storia 2 (1981) 401-436.

A través de análisis histórico-teológicos en los Loci' theolo'gì.ci, L52L-L522'
y otros escritos de Melanohton anteriores, en el período 1518-1521, se puede
ôbservar que recalca substancialmente la posición de Lutero en torno a la
naturaleza- y fundamentos de la lglesia, su carácter y la función del minis'
terio de la-autoridad eclesiáStica.'En 1o que sí existe 'cierta diferencia en-
tre ambos reformad.ores es en el concepto de las relaciones ministerio'
eucaristía y a propósÍto de la intervencién estatal en la regulación de la
disciplina ðclesiástiia: para dicho período no se puede hablar de una ecle-
siologÍa propia de Melanchton.

Pascal

pLATNEMATS9N, J., BIaiSe Pasca| et Iø <<grù,ce suflisøntett des thomi.stss.'Re-
vue Thomiste B0 (1981) 575-585.

En la segunda de sus Proøinci.øles, Pascal acusa a los anuevos tomistasl
de que, graclias a la ambigtiedad de la palabra asuficientetr, dejan creer que

Faltz

Harvrvr, 8., Frörnmigkei.tstheologie øm Anløng des 16. Jøhrhunderts' Studi'en
2u Johannes 

-tson Palte und sei'nem Umkreis, Beiträge zur Hist' Theo-
logie, 65, Tübingen, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1982, XV, 3?B págs.

EI objetivo del presente trabajo de Bernadt lfamm es examinar una teo-
Iogía de 

-la piedad,- es decir una teología práctica-pastoral,_ iftermedia entre
la-doctrina èscolástica de las Universidades y la religiosidad cortiente, teo-
logía que âparece concretarnente en el siglo anterior a -la Reforma. Un
ejõmplõ típiõo de esta literatura es el agustino de Erfurt, Johannes (Jeuser)
pältz'(+ i¡ft), en cuya teologÍa se ceñtra el trabajo,_ Habili.tøtion11ch,ri.f-t,
recibÍdo en 19ti1 por la Facultãd Evangélico-teológica {e !a pnlyersidad de
Íti¡ingen. La obrä comprende dos partes: I) La_ teología de _Paltz, reflejada
en ta îistoria de la inv:estigación, en la biografía y en la obra literaria de
aquél. Entre los fundamentos biográficos se apu¡tan el ttc-onceptus prae-
diãandin, 1a figura de Paltz como teólOgo escolástico y-monástico, y en.re-
lación côn el -tema de las indulgencias, así como los factores de una teo-
Iogía sacral-jerárquica. La obra literaria se extiende,a 14 títulos,,vg..D-e,
ciutelits serul,nd,às- in absolutione sacramentali GT'l; CoIIøti.o in SEnodo, 14BB
(ii>: Oe concepti,one .si.oe Ttraeseruøtione ø peccato origt'nali-.Dei. geni'tri'9i's

iiig'¡.ni.s Møritae- (YIII); Coel¿Íadina (XÐ y Supplementum C-oeli'fo_dinae (XÍT)'
l|\-Paltz como representante de |a teología en víspelas_ de la Reforma. en
loÁ ambientes de ia teología religiosa, de la brlsqueda de garantías respec-
tò ¿ê ta gracia y de la salvación, y de ,1a teologÍa. de los agustinos. Se su-
Uiayán sölore toäo el carácter de 1ä teología afectiva como teología experi
meråtat 656-168); el empeño por seguir ,las huellas .<approbatorum docto-
rum, (tA2-186) I de una <via securiorn Q47-303: sección muy sugestiva-que
lei*i"á cotejando a Paltz con BieI) .y la importante perspe_ctiva del plura-
iú*ó t"ot.igito en Ia Orden agustiniâna con referencia a Lutero (330-334:

ãî pãriicul"r el trasfondo común a ambos _respecto de la teología religiosa,
óËtõ-õon piofundas divergencias). El Apéndice 1.' repro4q"q^!r-t inédito so'
ñie la, iefòrma del conveñto agustino de Herzberg, 1490-91 (33_4-335). Por la
éióö es-fuãiããa I el carácter téológic-o_, peculiarmente qn el plano pastoral,
Aiã-los 

-e""iitos 
dä Paltz, la obra 0é gamm es una valiosa contriloución al

estudio del tema y a Ia investigación de la teología reformadora, tan cen-

trada en el Evangelio'
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la gracia suficiente basta para actuar, y de este modo, traicionan a la<gracia eficazn. plainemaisoh se preguátá quiénés- sõ"-ãi"tôJ- (nuevos to-mistasr y _enuÌnera, entre ros qu-e, ôn ãenãïh,^opó""" 
-*ä¡"i-ãia.ias, 

vg. Hen-ricus de Gorinchem !f _.a. t+¡Í1, nl eiuuárt'(s. xviä), Ãoriar:o vr, papa
$g.1:?2å1!?l rpll+ é1, ta gracia suricieniã se opone ata abumd.ans) e rgna_
:lo..1ujo.{911.-_!9qú." la común teoría tomista,-.la gracia suficiente apõriã
:L,Yll_loqer completo, p-ero carece, para traducirse en actos, de la mòciónoþJeüva' rmpulsiva, sin.ta cygl el_posse queda sin efecto. TaI gracia sufi-ciente basta para Ia realización.del'acto, À'i interviene-"i-ii¡r" äloedrÍo que,según-.Jos molinistas, de.pende de sÍ, y, Åeá,i"-iãs'ì-óüririrïrãqîì"ie Ë ä;:cia eficaz. El anáIisis de 1os textos "áJ-Ëascat ileva a cônclüir que éste,deliberadamente, no distingue entre ròi nnuevosu tomistas 

-y 
iðs tomistasnestrictosr, a fin de no ahondar er foso qu" s"paro toÀ unris y ros otros,de los jansenistas.

P¡"ar¡rs¡¡erson, 
_J., _B.raise 

pøscal et re sacre¡nent de ra pénitence, Attrition etanioui d'e Ðieu: Rivisia di storia e Lemeratura Rerigiósa 16 (1980)
435-443.

- Ç"grrn Pascal la absoJución sola no remite los pecados en er sacramentode la penitencia,. sino la contrición, q""-"ä es verdad.era si no busca el sa-cramento. IrTecesidad del amor ae bii¡s incruso "" àr or. pãõ 
"i articulistaeI pensamiento de pascar se caracteriza pãr i; iitmirã-v-öiüå moaernis_mo... que se alimenta con ra tradición, farticurarmente "cdn-b.igustin.

Pedro Mártir de Anglería

GowzÁ¡-¡z 
^Nev^¡r,Íry J. L., ped.ro Mdrtir d,e Angleria g sus <<Trìunuirosn(1506-1522). Nue,q,s .aportaciones a,r conoci,ñiento ie É\âsmo u Luteroen Espøña: Hispania Sacra 28 (19S1) 143-19?.

- i) Ei ambienre cuiturar de cÍrcu1o de eruditos. 2) pedro Mártir de An-g_Iería, aMaestro de los caballeros ¿e- ras aites liberalesu. B) La corte comogbjetivo. Diego de M-qrgg y Rantirez viuaescusa. 4) Herencia italiana delhumanismo_españor. 5) un-año matando ãi tienìi;o-jútó; ñ Reina Loca.6) Luig Marliani, el trTude-nseu. un puente óon la cultura del Norte. ?) Eras_mo y la corte de,Felipe el. Hermosô. a) otros contactos de Erasmo con cor_tesanos. de España. su^.primer valedor, el etad ae rrusiilo;ö iu vida delrrtriunvirator hasta el fiñ de los comuneros. 10i iuis Ma;iil"i"í -r" aoratio>contra Lutero. ¿pudo ser escrita o esbozada _en España?-ïij-bäri"s particu-lares v pliegos de oficio sobre er fenómeno rtÀ r,utôiô. iziÉllîn"aet rtriun_viratol junto al Pontífice Adriano.
La sección rnás interesaple,_po{ Io- que toca a Lutero, es la l0 (1gB-190):

91. TIv pro'oable que Luis Marria'i, obilp. oe ruv, óômí"Ãi"rã io al menosesoozara) en España una de las primeras impugnaciones contra Lutero,ya-.conocida, en noviembre. de 1520, fecha en ta öual ei ñuñõio elejandrõrefirió sobre ella a ra curia,_y ilegó a reerla ei mGmo papã-íeo""iii;ñ
este escrito sóIo se trata de tos temas: primado romãno, 

-ðãnresioñ 
v'ori:gen pontifical del Imperio.

Ponce de León

Anorro, s., r,a dottrina møtri.moniøte d.i Basilio ponce de León (1570-1629)
e la' retteratura. eccre.sjasticø p,osteríore Íino al conc¿l¿i,o vàt¿cøno ií,etcéterø: Salesianum 48 (1981) Z5?_815.

Este teólogo agustino, sin alejarse de la síntesis tradicional y a base deuna-conce-pció4 ¡uya o_riginal, de ta doctrina de san Àgüiuiî-pi"sentó unavisión g_l.obal del estado .c-onyuga1, parecida a ra que- ñol--iË ãiì"r" llamarpersonøIistø. Razones históricas de ia fatta ae eiitö ãe 
-ãár 

ãó"ã"prion, rès--
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pecto de la del jesuita T. Sánchez, preferida por ei Magisterio ordinario.-nn 
todo caso el 

-pensamiento de Ponce está de acuerdo con ]a definición
rOmanO-canóniCa de Ia esenCia del matrimOnig, en cUanto tal, comO c1nsor-
tium omnis aitae. La originalidad de Ponce e3triba concretamente en su
concepto del matrimonio õomo contrato eï solo iure naturae, non hun1&na',
nequê Diuinø uoluntøte i.nstitutum. Otros temas del artículo: Motivos bí-
ttóos ¿e la institución sacrameiltal del matrimonio. Significado sacramen-
tal y orden jurÍdico matrimonial. Relación entre contrato sacramento'
Jeraiquía de los fines del matrimonio de los impote_ntes.. A-firmaciones de
la síniesis doctrinal de T. rSánchez. Signo sacramental e indisolubilidad ab'
soluta. Identidad entre contrato y sacfãmento, etc'

Postel

SEcnrr, Fn., Postelliana, Bibl. Humanistica et Reformatorica, 33, Nieuw
koop, De Graaf, 1981, 366 Págs.

Con ocasión del cuarto centenario de la muerte de Guiilermo Postel,
1510-1581, (separado por Ignacio de Loyola de la naciente Compañía de Je-

súsl (cf. aqui, Sl, grah hebraísta y adecano de los lectores de Parísl, l\a p?-
iecido útil ãñadii ä Ia publicacióir de sus inéditos o libros raros, una serie
de siete de sus obras qüe pueden ayudar a comprenderlo. Entre ellas seña-
Iamos su última Apología, 

-destinada a Guilielmus Lindanus, obispo de llu-
remonde (113-15¿) éscrita en 15?B: rrut ruenti mundo gallicano se opitulato-
rem et Ecclesiae vere catholicae, Filium summum, votis Saltem probet¡
(cf. 113), De magia orientali Q40-27Ð y Qui est ce que de l'image de Dieu à
ta quelle I'hornme est crée (306-356). aSi en la lucha entre católicos y R-e-

forräados, Postei ha sido presentado por los que lo conocieron en París,
como retornado de sus "eriores",...sus últimos escritos muestran la misrna
exaltación de su misiónr (cf. 7).

Seripando

IlrnRor:qvrnt¡ SenIraloo, O, S. 4., Registrum Generaløtus 1538-1540, quod eden'
dum curavit D.'Gutiérrez, Fontes Historiae ordinis sancti Augustini,
Prima Seriès Registra Priorum Generalium vol' 25, Romae, Institutum
Historicum Augustinianum, 1982, IX, 376 págs.

En 1539 fue elegido Prior General de ta Orden de los Ermitaños de San
AgustÍn, Hieronymus Seripando, nacido en 1493. David Gutiérce2, A. S. 1\., en
esle voiumen, tias unos datos biográficos de aqué], trascribe ej- priryer vo-
lumen del Registrunt Generalat?¿s del mismo que duró hasta 1551. El docu-
mento se conserva en el Archivo de la Orden en R,oma, Dd 18' a partir de
1538, año en el que fue nombrado Vicario General Jerónimo' Las Actas de
su giobierno se cõntienen en 6 vv. Este primero que ahora se publica, trae
el Èreve de paulo III, donde nombra Vicario General a Seripando, ciertas
cartas del Cardenal Protector Ridolfi a toda la Religión, y las primeras
Actas del mismo Genera,l y de sus visitas a las casas de ta Orden. Antes del
Ord,o seruønd.us en la celðbración del Capítulo General de 1539, se pone la
tista de los 142 Magistri Theologiae que vivían en ltalia en ese año (cf, 30'
32), de los cuales sõlo ?5 intervinieron en el capítulo. Tlas visitas se refielen
a Ñápoles, Liguria, Pedemoncio, LombardÍa, Sicilia, Apulia' Abrucio, Car-
bonaria, IÍecitãna, Þerusina y el Monte Orto4; por tanto, p^uede afirmarse
que estó Registro'es 1a fuentè principal de_la historia de la Orden en la lta-
lîa de aqueila época. Aquí aparecen muchos abusos en lo tocâ.nte a las
Consuetuãines y a la trahsgresión de los votos, que Seripando procura co-
rregir. Esperamos que sigan apareciendo ,a buen ritmo los restantes vo]1l-
*éñei dèf negistro, cuyo interés parâ la historia de la Orden y su antici-
pación a la reforma tridentina son indudables.

Véase Lumno (MARnANcrNr, .A'., Dì'bøtti'to Lutero' SerìPs'nd,o..').
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Suárez

simposìo Frønci,sco sudrez: cuadernos salmantinos cte Filosofía, ?, sa.ra-manc& 1980, 894 págs.
I-,. MartÍnez, Evorució.n de s. como filósofo. A Fuyor, Evorución der de-recho de gentes. V. Aþril, g.-Þ9r tos ¿eiecrros humaríosi L. Þ;õña; S.-v-ñindependencia de Américâ. J. srufau, 

-intiuencia 
¿e S. en 

-tl 
ilustracion../'\..osuna, El-l poder d_e ra_ Igresia ae vitoiia a s. u.--niverr, Ef agustinismòpolítico en s. H. Mechoulan, s. ante_ atgunas preguntas morales f pofticàs.E. Elo_rduv, s. en Ia historiâ ae ta vroiái. n.'caîcia, ri óãiããrro canónico

îl-!:,!^ p-q¡!etto!e' Las reraciones humanas en s. i. ireonãrt -Ãöortación 
arqerecno rnternacional del desarrollo. p. Fr. Moreau, La pensée <ie s. conçuecomme qvstème. A. Robin_et,- s. dans I'oeuvre de Leibniz. i. -uunoz, 

r,a'ri-losofía-de s. y Amor riuibal. c. Baciero, presencia suareciana-en la meta-fÍsica de x. Zubiri. F..courtine, Le statút ontoloeique-ãù-iróiriù1" seton s.P.- Roubinet, rmmatérielité de I'inteile-ct et immõrialite ¿ä-rãme humaineçalnn (l \7 .l^ C^'.^^ 
^ ^^^*^^1^-iv' qu puuÐo'-,Ã vuùrrrulugrtr ¡iua'ezlana' -F. rúoorlguez, ra docenciaromana de s. (1580-158s). R,. cabral, cristovâo Gil substituûô ãã s. em coim.bra. A' G-uy, s. y nosotros. A. Robinet, L'informatiqué áóbliqùeã u |oeuvrede S. C. Santos, Bibliografía suarecianá, 1948_1980.

suÁnnz, Fn., Ðe anima. Tomo 1. Terto inédito de los d.oce Ttrimeros capítu-Ios. Edición bilíngüe. Facsímil de ta iegund;- v;r:ié;- suareciana(Lyon 1621). Tomo 2. Ed. bilÍngüe por s. ðastettote.-iraä. ¿e c. Ba.ciero (y Cl. Fernánde:,. V E Martinô: I tomo; v i. s*iãiô: 2 tomo).seminario XavÍer zubiri, EdÍciones críticas ae o¡rái tiiãÀotiãal--v-ó-
lqlq.n I, Madrid, Sociectart de Estudtos y pubiicãõio"i, -pa. 

lâ¡or,
19?8, 1981, LXXIII, 454; Xt, ??9 págs.

como .escrii:e muy bien Zubiri en la presentación dc cste primer volu-mên ¿lâ imnn¡ionnio r-I^ 1ô ^k-^ J^ d,.x-^-¡¡^¡pv¡uú¡¡vre sv ¡o vpre qç pu4rc¿ uù uÀuuuulultal. rlllluye oecrslva_mente en el curso de la fitosofía moderna. su inñega¡le aiiitótelismo sehalla, sin.embargo, m.uy-r.ngliz.ado en puntos esencialõs, por ejempfo en fãmayor autonomÍa de lo biológico en el hombre: para suârez ei aüna inroi-ma al cue-{pp, pgro es_un cuerpo prevÍamente ofganizadoD (cf.-vrr). satva-
dor__castellote, catedrático de la Facultad pontificia ue-s.'vicente tr'errerde valencrjl,,,viene trabaja¡do desde 1965 en la jnvestigáción oãìá antiõpã--logÍa española,y en especial de ra suareciana: hace aiez anos-viãnð põõ;-
rando Ia edición crítica del escrito suaieciano De ønima, que aparece 

-arrôra
e.n_ qus dos primeros volúmenes con un texto inédito.'La editio princens
del tratado salió en Lyon, 162r, pero su texto es distinto ãei óüã ;ho;;i;publica (cf. aquélla en_ Apéndic!,- facsímil de ?0 pág., ." .i toåó primero)-.En la excelente Introducción rle este tomo (xxkv"Ii,Lx}(Ilii ãi èoitor seextiende sobre la importancia de suárez (1548-161?) cada iezmes reconoci-da, concretamente en el -campo filosófico. para la presentJ uoicio" ciitléase han utilizado ante todo dos mss.: r) Bibl. univ.'de salámãñóa, ms. 5BB(: s). que, pâ'ece fue redactado antes de 160? I ptoóãaø ããï ðòréeio ,ala,mantino de.Ia compañÍa de Jesús. rI) Bibl..unii.'¿e pavia (= pl-m,Ë 185, al
gu^e se le asigna la letra del s. xvrr. como el s, p es un aupûcaaó. castellote
it{g¡^ml'ggq amplitud. de tas diferencias de ámbos mss ãntre sì I con iã
ed,ztxo prznceps. En cuanto al contenido se notan las tradiciones äristotéli-ca y renacentista del tratado (LXVIII-LXXIII).

_ 
El segundo volume-n i_ncluye desde la q.? de la Disp. secunda hasta laq'16 de ia séptima. se ha partido dicha-Disp. secunãa 

-õóiqüe 
sus seisprimeras qq. pertenecen al texto corregido pof suárez, ieniena'd en cuentaque Baltasar Alvarez dejó-inédita la prlmera- versión, récogioJén et priméi

volumen de la presente edición críticã. por tanto, en este "seeundo vólumin
se -comienza por consignar un texto no del todo Ínédito, Ëometi¿o á unanálisis crítico, mediante el cotejo de los dos mss., ei de'salãmanca y el
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de Pavía y \a ed,ì.tio princeps de Lyon. En conjunto ambos volúmenes pre-
ienfu" una edición ejempÉr, por los textos reþroducidos y por 1a traduc-
ción castellana de 1oå nermáni¡s Baciero, que han sabido conjugar ]a fide-
liclad aI texto latino y un lenguaje castellano, dotado de giros.propios que
ñ"ð." m¿s asequible ia lecturä. Iú azar apuntamos, vg.: _materia siþl : ma-
teria alimenticiä (II, ZZø.ZZI¡; organizatio-= estructura {II, 228-229)i divi,si6
piopriá - clasiflcación ,correcia (Ii, 826-32?); astutiae_- h-ab-ilidades $I, 426-
?,22Í; juxta Iaurem] _-- iunto al pabelión auricular (II, 670-671), etc. La pre-
sentación tipográflca, espléndida.

SuÁnrz, Fnar.rcrsco, De Legi'bus VIII, Õorpus Hispanorum de pace XXII'
Madrid, C. S.I. C., 198'1, XVI, 159'1?8 págs.

Este segundo volumen del libro IY De Legibus contiene los capítulos 11

at iO ¿e dicho tibro, que trata de Ia ley canónica positiv-a. fuegtq que este
uoiumen es continuâcién del anterior, 

-la 
presenta-ción del trabajo tealiza-

¿ó, sù metorlo, autores, etc., van al iomienzo del -iolumen 
precedente. En

iô; ãiU ;;piiuios-Ae edte segundo volumen trata Suárez de la materia es-

pecífica de-la ley canóníca, de su eficacia.sobre los actos internos' su pro-
i¡-"igä.i0" v eniia¿à én viior y su obligatoriedad. Como indica el pró1ogo,

el irìteres cle esta obra, poi sei una obra clásica, ano está.tanto en qug Fu
óonienido material esié b deje cle estar totalmente actualizado y e.n glLto'
;i;-."" ñ";äràs opiniõnes, síno en la hondura, penetración, rigor científico
l- *ãiöAõtOeico, qüe resulian magistrales e insþiradores para los lectores
de cualquier tiemPo...rr.-- il-ãäi"iOn es'impecable. La traducción castellana, moderna y exacta;
lasiotãs verifican y^ desarrollan todas las citas de Suárez. Al final ofrece
dós i"Aìã"r, de fuenies y de conceptos. rlt índice bibliográfico, comrln a los
dos volúmenes, se encuentra al final del volumen anterior'. 

Or.rvenns

Teresa de Jesús

Hrsnrcrrnn, G., Sobre Ia experi.enci.a, d.e Di.os '!l Iø doetri.na de Iø orøciÓn de

Tereiø cte luilø: Geist und Leben 54 (1981) 54-61.

comparación del agua. Graclos de oración. Meditación acerca de la vida
v *ùäit"'-ãe jesris. iäcto divino en 1o hondo del alma. Disposicíón,para
ioåã.-?ó*pi"tâ*é"te en Dios y con los hombres. Dios invita a todos a

beber el agua viva.

Møría en Ia experì,enciø rnísti.cø d.e santø Teresa: Ephem. Mariologicae
31 (1981).

M. Boyero, La experiencia místíca teresiana (9-33). Ildefonso de la In-
ma."fa¿á, Þríncipios 

-mãiia"ðs de la reforma teresiana: un precedente de

i;-;r¿¡;ü trã""eiá ¿er-i. ivr (35-50). L Bensoechea..El Espíritu Santo v 1a

Vir.e* [{"if"; s"gú" S. j.ran de la Cruz (51-70). R,. Tisnes, Santa Teres? V el

täái-iäii*J ám"ïicatã (?1-?B). I). Fernández, Cultg y devoción.popular .a
i\,úii; "" ta obra Ae 3. juan de Avila (?9-99). S. Yá,,zquez, Marianismo de la
ö"iñ äå rul¿"i""¿ iior-iiel. J. M. Alonso, Notas eñ torno a-una teologiq,

¿ã lâ rnfu¿uri de María lits-fgOl. B. de Margerie, La maternidad espiritual
cJ.e María, ¿Es posible su definición? (131-138)'

Vitoria

FRANcrsco DE VITqRIA, Relecti.o de iure beUi' o pøz dindmi.cø.-.Escuela es-
- - pañola de la paz. Primera generación 1560, por L' Pereña, V' Abril'

õ. Baciero, A.- García y F. Maseda, Corpus Hispanorum de Pace, 6'

Madrid, CSIC, 1981, 408 Págs'
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. En.esta colección, que.tan- buena .acogida viene recibiendo por parte dela crÍtica-especi_lrizada,-sale arrora esté-või.6, que iniõiãn-ias tiàs tases de_dicadas ar estudio d-e_ las generaciones que iriteäiän ü-Eilirr'i). d" 1,^ p^r.
l,a parte centrat der ribro-recoge, de môaó sistËrnãliõò îãrr-tiö, ros textosbásicos, pubticados o inéditos,-cÍe vitoria para identifí"arloi,-j"rárquiàailos v_ valorartos desde la persióectiva ae u Ëãäãi;?ñi¿ä. lãäqiri la arstri_bì¡ción del materiar: Fstùoio- pretiminãr.--1)-crúË'ä;îu-î"ià'uo europea.2) Proceso vitoriano de reconôiliación. B) procéÀo niÁtoiico--î-u prinierãgeneración Q9-94). Texto crÍtico: r) Reeleccion sonre-ãiã""ã"ño de^ta gue.rra, con rntroducción 

^?ceLcq del plan del escrito aekctìó- d,ã-iure bettil engugtro secciones (97-207:__palencia, Bibl. cabildo, ms. tï, tõí. 
-lZ¿r-tssuj,-1.

1539. rr) Quaestio de bello, con sus tres artículoÁ ¡rõö-261: 
-Éi'¡1.'urriu. 

sutu_manca' ms. 43, f. 198v-208r), 
^a.-r584. Trr) euaestio d,e sed.itionã,'con dos ar-tÍculos (268-285: Bi.br. univ. garamanca, mi. ¿a, t. za.+r-zoli\, u--is'e+. ry) Du-

9lyry a" tgranno (219-296: Bibr. univ. sâramanca, ms.48, r.ãtdr-gisvr,ã.'rl¡6.v) cartas de vitoria al condestabre de castila, pedro'reñánã;z cíe velas-co, Duque de Frías QB9-293:2g4ss: Macì.rid. Riht tVnn res .!? f 14qr-\ ^lparecer,.a._1536. Apéndices: il o. Jn s;;o:b;;;;i¡"'ä"' oãfio'r'dss:siìli3i,åi
þr3, B!bl. Univ., ms. _1969,_f. 272-29D,2." eri. 1bb6. 2) M. ð;*ò;-buøestio debello (323'342: Bibl. vat., vat. .tg] !g!l,f..247-25?). B) D. on Coveinuv¡es, ¿ei.ustitia belli adaersus i,nd,os (343-868: 'salamanca, ni¡t. úniv-.,'-ms. zo+á, r.30r-44v); recog_e un informe emitido en ts47 y coirstituye éi-uärïaaor oe lar.elefción de.D. Diego sobre la guerra, publicado en iss¿. ã)-rnchiridionde lecturas, informes y cartas sobre la'pãz dinámica tuniversiaã¿es oe sa-lamanca, Alcalá, coimbra. y valtadolid)-e informes sobre ta-õõLpacién ãðIas rndias occidenta.les (964-986). b) Relecciones, Ensayos y-irába¡os deinvestigación sobre la paz dinámica (BB?-891).

-En conjunto, una publicación que, siguiendo ta tradición de anteriores
Igl."T^.lq! y? !g]ldor, nos parece e¡emprár en todos loi ãiplció", en espe_clal por ta importancia de los temas, Ia aportación de dato.s que'clarificän
el ambiente de la época en torno a la gue-rra ;, ta cafiAãã j, aåùneancia Oepormenores.

Vossius

Raonvraxnn ç. q. M., ss.cc., Lile and, work ol Gerørclus Joannes vossiøs(1577-1649). AsSen, Van Gorcum, 1981, x*vff, ¿oz p¿gs-.- 
- -

vossius fue uno de los miembros más importantes de la RespublícaLitteraria en la primera mitad der s. xvrr, y unä ae ros r:rliimos histbriado-res humanistas. Rademaker desarrolla en este volumen ros ïõmas: odiiea
$e un-a familia de pastor. La Escuela de latinidad en oardiecñi. una roita-leza de _la ortodoxia, .Rector y Dirigente. La nniversiclad dã léi¿en. Þroiô-sor en Amsterdam. Lista de sus obras, con 52 números (vg. 6) rristoriá-ãêcontroversiis quas peìagius eiusque reliquiae moverunt, ßia zq¡ De theo-logia gent'ili 9t physiologia christiãna, 164r; 2Ð Dissertatíonei-¿Jiii¡"s Ji*-bolis -4,postolico, Athanasiano et constantinopolitano, 16+z; s'¡ De balitis.
rno, 164,8; 49) Tractatus theologÍci, 1?01; bl) Theses défendendae Oesde i5g?hasta 1630.

Rademaker examina. más bien los aspectos históricos, controversistasy humanístiros de vossius, si bien nota la técnica sutil y oogmãiica, òr me-todo escolástico y la habilidad de vossius para aceptai las" ioóas m¿s oi-vergentes: el estricto c_oncepto _supralapsario de Gõmarus y la aoðtriñaremonstrante dg !a predestinación condicional, Erasmo influyó más en elpensamiento religioso de Vossious que Lutero y Calvino,
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5. Trento

.ALBERrco, G., Du Conci.le d,e Trente øu tri,dentinisme: Ireníkon 54 (1981)
192-210.

EI Concilio de Trento ha venido a ser hoy más bien un problema que
un hecho real del pasado. Et fin del período de la Contra'Reforma está de-
ferminaclo por el Vaticano II. Nueva luz sobre Trento ha,n proyectad-o las
modrernas inv'èstigaciones históricas, deshaciendo el mito-Trento, creado en
Ia época postridentina. El historiador lo contempla como una asamblea
ecleiiásticá formada por obisÞos procedentes, casi exclusivamente, de_ paí-
ses que pernranecían fieles a Roma. Ante todo, en Trento. se trataba de 1o

que èonitituía el punto de partida de ta Reforma protestante, a saber, .la
crisis interna de Lutero. La obra concitiar quedó fragmentaria e intencio-
nalmente sistemática. La interpretación y aplicación de las decisiones tri
dentinas corrieron a cargo del Þapa y de la Curia. que entraron en conflicto
con la visión ectesiológica que apuntalaba las ideas de Carlos Borromeo,
resistencia que aumentõ tras la muerte de Pío IV, tío de Ca_rlos, ¿1 refor-
zar éste la-función episcopal. En la época postridentina dominaba una
Iglesia estática, centrada en la dimensión de una (sociedadrr, carente de nu-
ti;ición bíblica y en la eucaristía de modo exclusivo. Por una parte, destaca-
ba la unidad <ie Ia lglesia; pero por otra, prevalecía la centralización. En
todo caso no se puede subestimal la importancia de la historia del triden-
tinism.o, gracÍas al cual et pontificado lomano ha sabido soldar el prestigio
del Concitio a una línea de continuidad, a menudo de restauración ecle-
siástica qtte ha engendrado el catolicismo modelno.

ARENDT, H. P., Bt¿sssakrøment und Eìnz,elbeichte. Die tridentiníschen Leh-
r&llssqpen über -ds,s Sündenbekenntnis und ilve Verbi'ndlichkeít Íür
d,ìe Reform d,es Busss&kramentes, Freiburger Theol. Studien, 121, Frei-
burg, Ilerder, 1981, 615 págs.

I) Renovación del sacramento de la penitencia y sus límites. Inteno-
gante respecto la doctrina del Concilio de Trento sobre la confesión indi-
lidual de-ios pecados. II) Reforma de ésta por parte del Concilio' III) Ca-
racterísticas decisivas de Ia confesión sacramental según Trento. IV) Im-
portancia de la doctrina d.el Concilio para la configuración de la confesión
sacramental: ésta es Llna contribución necesaria del penitente, a la peni-
tencia sacramental, vg. al afirmar Ia necesidad de Ia confesión por derecho
divino. Diversas modalidades de la confesión (ordenación de la individual a
las varias señales de reconciiiación, la confesión como expresión de la con-
versión personal, com'plemento recíproco de la confesión individual y el
acto cúltico penitencial). En el Apéndice 1." (331-341), se descriloe el origen
de los cánones sobre la dicha confesión individual'

Cenr-r, P. L., O. P., Le Sacri'fice de Ia Nouoell:e Alliance' Consubs'tanti'el et'Trønssq.bstønliøtion (De I'Incarnation a I'Eucharistie), '2 edition con-
sidérablement augmentée, Bordeux, Imr. Taffard, 1981, 415 págs.

Este trabajo del dominico Paul'Laurent Carle, es el más completo que
conocemos sobre la materia. La primera edición se remonta a 19?5. Siguió
una serie de artículos del autor en Dioinitas (19??-1980), donde mostraba
cómo |a lglesia del Vaticano II, mediante reencuentros espontáneos con la teo-
Iogía sacrãmental de Agustín y otros africanos, efectuaba un tránsito de cri
telios subjetivos de sinceridad (puestos en inscripción p,or los esquemas
sobre la lþlesia en el Vaticano I), a criterios objetivos, de pertenencia de
los nseparádosD de Roma, y reflejados en e1 Vaticano II, más fiel a la
teología c]ásica de los Africanos, ya canonizada en Trento (7." sesión). To-
dos elstos artículos se proponían provocar la reacción de los católicos en
plan ecuménico. La obfa se distribuye en dos partes: I) La Eucaristía en
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la uscritrrra.y en la Tradición. rr) consubstanciar y transubstanciación (dela Encarnación a la Eucaristía): respueltas a cuatro obieciones. El Iibrovlene acomp'añado de un prólogo ¿d .1. duitio;-(&;rt.;,'-iö?il"'d'Añj;(intervención det teóìogo franciãcano ¡eair-ãu 
-boñ;í";"-ïñhto, 

LB, fe-brero, 1.547) v_ u{t Epílogg (Diátogo entre düitton t rã;i;e .ã¡"ulu presenciareal). sin duda lo más interesanTe del estudio se retiéie-a-il aeiurrra de laspalabras consusbtanciøl (Nicea), transusbtanciãcili-]lleÅioi-î una sotahvpostøsis (cc¡nstantinopolitano'rI), tórminos ¿ñi;o;-?á;"ãcríeraol, peroprecisos. y _cuyo uso no. sería_ aconsejable en ta catequesii-õoriiJnrc Gt.-zoi,en partiqular acerca de ambos vocablos derivados* ¿e lu¡stäãäia).' El calpítulo más penetrante.es er_vlr (z1r-21il, ¿on¿é-se--ierp";Ë'à ras obje-ciones; psi.vg. a propósito de Ia transusiítanciación; en-ñ;-';"ción fitosó-
fica_se distingue su simpre contenido de verdad v su ioima-ïiloÃàtica rzi¡iij;el.objetivo {9.l-a precisión importa más que el ¿er teñãuãje-tcr.-zrslj er ló:
l-*gl9 ,gi ¡:ecibido por^los teóìõgos medieriares, se infieie cíe la¡ parabras dela rnstrtución, en su fuerza directa, aparece en las interpretacioñes patrÍsti-
cas en pfo de un scamhioll. V en las afir.mn.¡ionpq nnriltìnÌoc r{a to ri}rrraio.
de aquí- que. et qigno sacramehtài dãotu 

-ü; 
ñ**;äü' "frä,ri;" ^ä"i äi#iieucarístico (cf. 246ss). Elcelente.y erudito el iecorrido a iiàveì de los Þp-,y de Trento 'en torno q la-génesis del vocablo trønssubstanc¡øôian e\Bali:cf. acerca rle Trento: .3%^-364). Respuesta a la objeción de los posi¡res -equil

vocos del término (379-396), y a la cuarta, por pärte de los oriodoxos (Bl9?-
406). Frente al valor indiscutible del conteirido- resulta lamentable ta seriede unas 200 erratas corregidas en las cinco páginas en folio, á¿:uniás. 

----

Duver,, A., Le concile de Trente et Ia disti.nction entre le contrat et le sa-
cremen't de møriage: Revue des sciences philos ct rhéol. 6s (lgsl)
286-294"

c. caffarra en dos publicaciones, L9?g, en torno a Ia distinción entrecontrato y sacramento. a propósito del canon 1.. ct-e la Sesión XXIr/ deTrento, sostenÍa_ que el concilio abría la puerta o sugería la dirección. Encambio ahora eI articulista Dqval opina que Trento a1¡o ta cuestión abier-ta. Primero examina como caffarrã interpreta ra documentacion. iüegorecorre por menudo las conclusiones de éste, notando que deloen ser tonia-
das .con ciertas qrecauciones, ya que denotán falta de^rigor en la lectura
e interpretación de los documenüos. Así, vg., dond.e caffar"ra escribe: Trèru
t-o_ha_rehusado, Duval cree, que,es más exácto decir: Trento no ha preten.
dido ffunda{.v.justificar el poder que ejerce la rglesia en este oecieto,a
base dé la distinción contratosacramentól: cf. 2g1-. Duval obserua que-ioi
mot_ivos propuestos por la mayoría de los oponcntes al Decreto Ta,metsi
aludían_ a que se trataba de una cuestión dogmática que no debla ser
alrordada_en un simple Decreto De reformøtìone;-por tanto quedan distantes
frente a la c¡.restión.

Fors, M., II contributo dei oescoui roscøni al concilio dì Trento in ord,ìne
aI ricupero della figura del uescotso-sacerdote: Gregorianum 62 G9B1)
319-348.

- Bosquejo de la figura del obispo eslesiásticamente en decadencia, enel Renacimiento. Los obispos toscanos intervinieron en Trento al tíatar
tres aspectos de la reforma:. obligación de residencia de los obispos en sus
sed.es respectivas;.responsabilidad del obispo en la vida eclesial y coheren
cia del estilo de vida con la mlsión episcoþal. En Ia división de lós obispos
entre moderaclos, reformadores y conservadores, también disentían enltre
s_Í los toscanos respecto de la radicatidad de la reforma necesaria, las me-
didas para lograrla y la eclesiologÍa subyacente en las medidas prôpuestas.
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GurrÉnnrz, C., Trento: un concili.o pøra Iø unión 0550-L5Fj2): I. Fuentes
(154é-1551); IL Id. (1552-1553); III. Estudio. Madrid, InstitUto t<E. Fló'
rezr), csrc, 1981, Corpus Tridentinum Hispanicum, II, III, IV, XXXVII,
692; XVIII, 621; XV, 440 Págs.

Obra cumbre de Constancio Gutiérrez, a quien varios lustros de investi-
gación ]e han hecho famitiar con temas tridentinos. EI presente Corptts-nos
parece una ernpresa monumental iniciada por el autor con sus Espøñoles
'en I'rento, VaUãdoUd, 1951, hoy agotado, y cuya importancia y oportunidad
es evidente. Las fuentes ocupan los dos primeros vv' de Trento: el primero
incluye ante todo una valibsa Introduõción (5-45) donde se informa de
modõ especial snbre los 10 vv de los <Granvelle Papers, y .otras fuentes
conciliarós, en particular los de Simancas; excelente descripción de catálo-
gos y colecciones de mss. Sigue ta edición crítica, anotada, de 268 piezas,
õntre cartas, despachos, nóminas, etc., desde un Breve a un obis,po en
Trento (1549) hasta un memorial del obispo de Elna (1551), pasando por
una serie de cartas de la oorrespondencia vg,, entre Diego Hurtado' de Men-
d.oza y el Emperador (nn. 2, 9, lL, t2, 20, 2I, 22, 25, 26t 27) y- de diversos
prelados al m^ismo Emperador, vg. el Arzobispo.de Tol-edo,25; obispo pe
^Coria, 3?: Arzobispo de Granada,-AL, y otros obispos: de Zamora, Oviedo,
Mondoñedo, Astorþa, Málaga, León, Segovia, Guadix, etc. El se-gundo -volu-
men prosigûe con las fuentes (esta vez, 1552-1553) con los nn. 269-402, desde
una óarta*del Emperador al Marqués de Cortes (1552) hasta la del obispo
de Badajoz al Emperador (1553). EI Apédice 1." co_nsigna las_nónimas de
teólogos: S. de Arzè, M. Cano, B. Carranza, A. de Castto, A. de Contreras'
D. de" Chaves, Gr. Gallo, Cl. Garcés, P. de Maluenda, J. de Ortega, J. $e-gla'
D. de Soto, Ér. de Toledo, Fr. de Vargas, M' de Velasco y {r. de Villalba.
Entre los documentos destacamos los de los aQranvelle Papersti,, sobre
todo Ia correspondencia de o rcol1 el mismo Granvela, vg''-.nn. 270, 27L, -273,
2B0,ZBS,2B7, eic. EI tercer volumen es un estudio monográfico acerca del se-

Cuá¿o úeriódo de Trento. La multitud de piezas nuevas y la calidad de las
ia registradas proyectan nueva luz sobre prgblemas y Ia. andadura del
bonciño. Particúlarinente se trata del desarrollo de las sesiones doctrina-
les sobre la eucaristía (103'143), Ia penitencia y la extremaunción (145-20'¡)

là misa y el orden QOS-22Ð. Los tèmas expue_stos ab¿rcan- desde los pri
meros pasos: convocación y sesión inaugural hasfa aI adiós a Trento: la
diásporã, pasando por el paréntesis de cuatro meses, las. sesiones XIII y
XIV, ta 'rnisa y el orden, 1ã batalla reformista, la gran erisis: protestantes
y reiorma, y ägonía dei Concilio. En el epíIogo se _estudian la impronta
hispánica dei ooncilio, la garantía de éste por parte _del Emperador, la tác'
ticá con tos protestantes, el irenismo de Toledo, Guerrero y Vargas, la
a:ción conciliár de Toledo, el Papa Julio III, la conducta de crescenzi y la
valoración del Concilio. Hacemos nuesttas las excelentes observaciones del
de T. Marín, Director del Instituto E. Flórez en la Presentación (I, IX-XI)
y con éI pedimos a Dios plenitud_de facultades para el.autor, del cual se

þroyectan unos 14 vohlmenes más, esta vez solore el tercer período del
Concilio y Ia época postconciliar.

Jnorx, H., Hi.storia d.el Conci.Ii'o de Trento. !om9 Iy,- Terce.r.Período: Con-
' ctusión, volumen I, Francia g Ia reanudación del Conci'lio; volumen II,
superaci.ón cle la crisis. conclusi.ón E røtili.cøci.óæ. versión castellana de
Feinando Mendoza Ruiz, BiblÍoteca de Teología, Facultad Teológica,
Universidad de Navarra, Pamplona, EUNsA, 798L, 464 y 440 págs'

La obra maestra de Hubert Jedin es sin duda su Historra del Concilio
de Trento, cuyo original alemán data de 1949ss. Por tanto, nos parece su-
mamente irtil" Ia piesente tradicción castellana. Concretamente recibimos
*ñorá ta versión dèl tomo IV, cuyo original alemán proviene de 1975. En el
nrimer torno se exponen las ideas de reforma eclesiástica que predominan
bajo los pontificadós de Julio III y de Paulo IV, y la reanudación del Con-



386 BIBLIOGRAFIA (28)

cilio, ,gracias al Papa pío rv. El autor hace ver_ cómo ras grandes poten-cias_de la época se 
-muestran remisas nqrJ "nïi"i-ïiti ouiJp-oå a Trento,dondo las naciones más representaiivâs'iueron Is_pañá e-rtãliä. concluye

:l_J,o^1tjl"l^exp_on_ie_ndo rlna gravísima misis-!"rgrãï"" 
"r-cäîilió-Ji-¿ðr.crrþrendo la muerte de los Lega-dos pontificios -Gonzaga y seripan<ío.- etsegundo voturnen comienza estudiandô 1' superación aï ú ãr-ßä, ãi.ãcia,a la int'ervención del nuevo presidente del. colegio 

-A; -r,eeã¿õs- 
pontïricios,el Cardenal Morone. Es,tructura social y tinanõiËiâ ããtiðñãilIo. Nivel hu_mani:tico v teorógico de los participantes en é1. naiiricacion aè eite 

- 
i,estudio de cuestiones complem-entariãs. sugerencias en__ñ;õ; ra piòirð-mática de este acontecimieñto histórico.

ser,csDo,.A.-BLAN_co, F., Eucaristía E perdón d.e los pecad,os en la, sesión xxIIdel concíIio de Trento sobre el søcri.fìci,o' ae h Ìnisã': studium 2r(1981) 33-?1.
La Reforma ante el sacrificio de la misa. Recorrido histórico acerca delnc ¡l.alrotna 

^^ 
Tr^-+^.¡vu qvuqùvÞ ue ¡rç¡rùu! cLapa crl llulurua (tÐ+.í_rþ+ör. Segundo periodo enTrento (1551.1552): Lainë2, tapne-r,_eloppg.r, ¡4g1¡nãrio,-cã;r-;;z;, Càno; ei:quema.g^n.proyecto. conctusión del concilio (1562-1563i. sesión *xtr sô¡reel sacrifÍcio de la misa: wr,' comentario; Misa: comeliario.- cãrãunion: co-mentario. Eicursus: concepto de.-naplicáción>. La cena, la Ntisä y ra cruz.La Eucaristía, memoriat del sacrificio del calvario. ooJ airicuiøciesr cuãñ-

do. Trento. dice que et perdón,.de..ros pecados no es-er eleã6 pri*aiio'-i
único de la Eucaristía, los articulistas-interpretan ahora-que-eite peraóír
de los.pecados se entiende reøl,mente, pues iodo saòiamen"tó-ei realmente
comunión. con Dios, y por tanto exclusión del pecado, pero no to- exãiulie
sacramentalmente, porque el signo significa coinunióri, 

-no perdón de täs
pggados: ,con todo orienta al õristiaño al sacrament'o de'ü-peniienõia(cf. 70-71).


