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AuBERTZ, R.t Persönlì,che Frömmì.7þeì.t u. offi.ei.elle Rel!øâon.-&eli.gì'onsinterner---- -Fíuiatíina,s i,n Israe1 u. Bøbglon, Cairver Theologische Monographien,
Band 9, Stuttgart, Calwer Verlag, 19?B' 302 págs.

si se parte del principio de que_.la religión es un intercambio entre Dios
y el hornbre, no sô pueáe prescindir de 1á forma social en que se halla el
í"ËË¿;îóïhü*àno en esfe diálogo. Concretamente en el presente Ho'bì.¡i"
ïatiõrnióir¡ff de Rainer Albertz, se trata_ de precisar- la diffrencia fundamen
iái é"¡ie ü'ietigión de grandes'y pequeños grupos, la_piedad personal en la
iãiniiiál-V ta-iõtieiOn õnciat Aó ias-instituóioñes del pueblo. A modo de
ãJã*pió,"s" partiôûlariza la cuestión en la historia de Israel. La exposición
ãirãiËá-leis iecciones: e) Pluralismo interno religioso: problema, l:istoria
ãõ-'iJ-iñestiãación y fundamenfos. n) Piedad p_ersqpa,l y religión oflcial en
isráõt, 

-ãsbeciätmentä 
subrayando la _diversidad religiosa_ entre las quejas

de il páËlicutàr y t¿s del pueblo, y describiendo los nombres teóforos y la
iãrkiórì de los patriarcas, ôomo exþresión de la piedad piersonal. c) El mis'
moîema en Mðsopotamiâ, examinado en las cartas (piedad personal)_y en
ioï eJcriioJ reales ireligióri oficial). n) Pluralismo religioso interno en fsrael
I l¡èsopotamia: relaciõn entre ambos elementos. p) La historia de éstos:
äuôl,tóiOn; intento de integración de_aquéllos en el Deuteronomio; salvacÌón
áe-ta ietiåiOn de Israel por la pieda{ pèrsonal en el exilio; mezcla de ambas
eJtiucturãs en la piedad comunitaria postexílica. ¡') Pluralismo ir¡terno re-
iie-i-oio ãn la lglesia cristiana actual: qroblemáf,ica de_la praxis ministerial
l-¿Jiu fáltà Oã un dominio teológico de ésta: el pluralismo -como categoría
i,aiá iã piãftematica actual y los 

-tlamadg.s oflcios ministeriales, como ritual
ãð-ta piirAa¿ personal. En c-onjunto la disertación elabora los nuntos más
Àienincãtivos iara la conclusión del estudio. Deslacan las secciones c (96'

itíBt t ; (158-i9B). Las 1.355 notas son un indicio de la rica documentación
itiiiz:ada. La bibliografÍa es muy selecta y 'orientadora (283-296)' El estrecho
enlace que aqul se-observa enfie los estudios veterotestamentarios y orien'
tãtés es'et früto de diálogos con especialístas en el antiguo Oriente, en la
Ùniversi¿a¿ de Ileidelberg-. El Epílogo recoge con objetividad, que honra al
DiSertante, ciertas críticas hechas a su trabajo, antes dg !er. impreso, reco-
nociendo âlgunas oþservaciones y procurando dar satisfactoria respuesta
a otras' 

A. s. Muñoz

Buyunr-rw, $l; werd.en und, wesen d.es 107. Psalms. Beihefle zur Zeitschrift
füí die alttestamenttiche Wissenschaft 153. \üalter de Gruyter, Berlín,
19?9, XII + 120 Páes.

El salmo 10? es uno de los más actuales de toda la colección. Muchos
isrletitáJ pueden haberlo rezado con pleno sentido en los últimos de'oenios,
Sin ém¡argo, sus problemas son muy-variados y dis_cutldos: unidad,_ género
literario, sitúación vital, relación con otros textos bíblicos, fecha de com'
posición. B,eyerlin dedicà este minucioso estudio a todos esos problemas.
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Ante todo ofrece una estructura del salmo, compuesto por los siguien-
tes elementos: un verso inicial de cará"cter hfmnico (v. l), un-pasaje tañrbién
hím?i,co 

^(u. ?-!ì^ul^gue siguen cuatro estrofas (a-9; 10-16; tl-[Z; ZZ-eÐ y una
sección final (33-43). A continuación estudia B. el ámbito en que se-sitúa
cada uno de estos elementos dentro de la historia de las tradîciones: dos
grandes corrientes han influido y confluido en el salmo; la profética (re-
presentada especialmente _por Deuterois¿fas) y la sapienôial. Þero su pre-
sencia es muy diversa en los dislintos elementbs del salmo: el verso infcial
n_o depende .de_ ninguna de ellas, sino más bien del culto; los v. 2-B están
claramente influidos por D_euteroisaías; las estrofas r-rrÍ (v. 4-22) depen-
den de ambas corrientes; la estrofa IV (v. 28-82) sólo muestra inflüjos
saqienciales; la -c-onclusión (v. 33-43) se inspira tanto en escritos sapii:n-
ciales como proféticos.

Este análisis d.e las tradiciones le permite a B. acercarse con más
leguridad al contenido de cada parte. Es el capítulo más largo del libro.En síntesis,, B. piensa qqe las tres primeras eltrofas no pueden referirse
a experÌencias comunitarias (liberacién de Egipto o de Babitonia, etc.), sino
^ir^ r^+t^i^- ^-.-^-:^-^¡^^ i-^1:--i^l--^l--yqç ¡çr¡çJ4¡¡ eÀIrtrrrcrlur¿trÞ ilruJ.vruualcs, exlstelruta¡gs, IIIUy amplras (clesolten-
ta-sión vital,.sufrimiento, enfermed_ad grave); el salmistd se dirige al mayor
número posible de p_ersonas. que_hayãn atravesado situaciones"de este þ-nero invitándolas a dar gloria_ a Dios. La cuarfa estrofa, sin embargo, cõn-
cede mayor importancia a subrayar el poder de Dios Áobre el mar v te-
{lei? þ^e.{periencia-de un número de personas muy reducido. La seöción
final. (3343) pretende acentuar el dominio de Dios-sobre la naturateza yla historia.

Beyerlin niega con toda energía la unidad del salmo. Lo considerafruto de un autor principal, el que compuso los versos I.4-22, y ¿e oiroJtres aut-ores posteriores, responsãloles respectivamente, y en óräen cronõ-
lógico, de la cuarta estrofa (28-BÐ, de los versos 2-8, i de la se,oción finàl.Estos añadidos modificaron sustancialmente el sitz im Leben del satmo.
Todo el proceso de fo,rmación tuvo lugar entre los siglos v-rrr a. C.
- rgual que resulta difÍcil resumir eñ pocas líneas él minucioso anátisis
de Beyerlin, también resulta difícil emitii un juicio sobre la obra. A pesar
de su.extensión_(12_0 páginas pqra dos páginas escasas del Kittel), óie'émõÃ
gue gl estudio de Beyerlin no ha dejadõ iesueltos los problemas 'que pian-
tea. En ciertas cuestiones lleva sin-duda toda ra razôn. por ejeinplð, älsalmo es claramente.postexílico; a4emás de los influjos profðticds h;ttambién influjos sapienciales, etlc. pero creemos que "r. da ratÈ¿o põi
completo en la manera de enfocar su estudio. Ante iodo, porque carece-de
sensibilidad literaria, y esto le hace analizar el salmo'cbmö un cadávercuyos miembros- pueden ser descuartizados y estudiados incepenoiénte,
mente. se podrá estar más o menos de ocucrdo con las corrientes iite-rarias modernas, pero cuando se lee un libro como el de Beyerlin- sesiente la necesidad imperÍosa de aconsejar a los escrituristas {ue estu-
dien técnicas de análisis literario. por otia parte, Beyerlin produce la im-presión frecuente de hacer trampa en sus aigumentaðiones:- la manera en
oue- reclaza en ]a página 34 la aplicación de lã primera esf,rofa a la vueltàde los desterrados es totalmente insuficiente; dêcir que en Ia segunoa ès-
!T91",91 inf]ujo sapiencial .es tan _g{ânde comô et proiético es una exagera-
crón intencionada con vistas a defender su interþretación existencial;- los
argument_os-q_ue aduce pâra negar que los versos 2-g sean del mismo áutorque escribió las t'res primeras estrófas resultan tamloién insuficientes. Þoiúltimo, aun quponiendo que B, .lleve razón en todos sus anàrisis, aãteriãhaber concedido mucha mayor importancia al resultado ae*ñüivci, al aná"-lisis del salmo tal como 1o poseemos actualmente

JosÉ L. Srcnu
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BoHLEN, R; Der FaIL Nøbot' Form,--IIi'ntergründ'e u' Werdegøng eìner alttes-
-----tàrnentti.chen øiàAnling 

-(f ktin 21), Trierer Theologische Studien'
Èánd 35, Trier, Paulinus-Verlag, 440 págs'

El relato de I Reg 21 sobre la conducta del rey Ai?¡ V, sq mr¡'ier J-eùahel'

on" m*¿O asesinar"JÑãtõ|, pátu obtener la põsesión de-la. viña de éste,

ääi¿i'"liäääpät ãï'iõv, "i 
ãi ãÍ,jãto -del 

presente trabajo de.R'einhold Bohlen'
;;;"'äï""öóne aquí'e;minai la tornia, el trasfondô y 9l proceso de esta

"'ir"ti""i#iJ'ã"iüîo-ies6tñãnto' 
frent'ô a la situación dispar -v estancada

ää'üli"iärîieaãlõnîo¡iJãltema, iatiéndose para ello de todos los métodos
ä."ä¿miðsl'iñõiui¿o et literario.-Tras una densa Introducción, se exponen
ióã"tãmãs'sieùentes: 

-CiiUcás 
textual y literaria' La pequeña.unidad 1 Reg

iËS.i1-161 ãdui se an"lirã"-fãs iormaä externa e interna estructurales, la
ôrnáiñ.itiiaf,'iós etemenlos típicos _y el _objetivo de dicha unidad. -Fragmen-
t"dî;dpliacionès e" lled 21.:l?ä-19d; ise-g v 20a-d; 20e'22b; 2p'24; 25^ss;

21a,í. d¿tLî;iö Oe la peq"ánu"""idad qué se infiere del anátisis de las for-

"i"r'qüð-l"iroïá" 
lu iriierna estructtira del texto (cf. 145) y que Boå.len

ää*i¿="tä äó*o ,r¡ fr¿Èif- rãiato del suceso, tras señalar los puntos débiles
ääîáJ-t"otãs-Ae ta sugá, ial"v"nda d-e los'profetas, el relato didáctico v el

ilo*lã"äã-ããuéi ãnáti"sié explica tamloién la introducción de las personas
;";i;iffi JeÍiales esUliÀticad. Motivos narrativos, temas especÍficos y gq-

å;;;;;" äiõitã 
""i¿u¿. 

Tradición, composición y redacción en 1 lleg' 21.

öñ;iä"ä ñ;fi""ñióJ-exegéticas.'Ojeada retrospectiva. y.-as,pectos teoló'
ãiää.. Èïãr'tudio de eohlén"se cara'.{eúza por la-minuciosidad y.amplitud
Aä tä ;áiiri;;;i pondei"do enjuiciamient-o de las teorías anteriores, los
ä*"åãIoJ-ï"o,lOÉicos-(BB0-38?: sobre todo, los de la unidad, vg. al invocar
tiír"ã,t"ãr"ióãi*-¿J iahvé: <guárdeme Dios de cederte la herencia de

i"iJïrãi"]ìi;-Ë"-z¡, at indicar-el eiercjcio de 7a _potestøs regì'a),,,ciert.os
äåîali"s 

'ãn 
lbs- motiíos narrativos, vá. al negarse el r-ey a tomar alimento,

;õrñ|;"ä ã" zu ¿isg"sfo (u"ts. 5i y-por último cuando se subraya la-¡r1ác;

tú;;;õijürilicã y añtisocial de Aiâb-, al apropiarse de la viña de Naþot
(tcf' 392)' A. s. Muñoz

Bücr¡ELE, A,: Der Tod, Jesu im Lukaseuangelium. E|ne repaktionsgesghi4lt"
"""'-\Tîðnï'Ulteisuõllungg zu Lk.23, Frankfurter Theol. Studien,26, Frank-

furt a. Main, Verlaþ J. Knecht, 1978' 230 págs'

Disertación presentada en la Escue-la Superior Filosófiro-Teológica de

St.-éärgen ãn'fiàntturt, djciembre 19??., En ella Anton Büchele se pro-
ã"ir" räs-poñder a la 

-ãueÉtién: 
¿Cómo entiende Lc. 1a muerte de Jesús?'

"";ä,'''ä-üttiñeñte-ai metodo ñistórico-redaccional, de_ do_nde el título y
ffiirriiä ãðiïiã'6ãio,-àuãie reparte así: r) La muerte de Jesús en el capí-

[uto Z¡ de Lc., 'conänáfisis, versõ por ve_rso^y estr.uctural, más,tres Eæcursus

iäs-'riã1.*iIl äl-mìsmò ierira considerado fuera de dicho capítulo,.-a F?b-e^r,
;; b;:2, ¡g'-s1',- +, 16-3¡; o, zz; 9, 43b-45: 31-34; 9, 28-36 ;,Q, L5.-L9, 

-44 ; L9' 41 i 20, 19 ;

li. zot zb. t}-zo: 2s. t-ti; 2s, is-Ís v 24, ?,6-49 (115-1?0). visión slobal e importan'
;i;ïå ji oiaìåJ"-io" eltrúctural-erterna (aspectg fo-rmal) e i'nterna (aspecto

iéofOãiéðl-"ñ u1màr"o Oel conjunto del.Evangelio d_e I,c. y en compar.ació-n
äãä-Ës-iu*1-oJ-ae los riec¡roi"ae los Apóstoles,,.relativos.a la. muerte de
jðiriJ tfZf-f9g). Los priñõipates méritos del estudio son ésfos: haber detec-

iãälrdìJtiüät"ra hifási¿ä eiterna en el capítulo 23 (.cf.' 25 v r92) -que avuda
J õónce¡ir a Lc., comõ-ìedactor de los pasajes analizados, y el haber sub'
;"riã.io- "il ia esÉructuia interna los aspectos cristológicos y eclesiológicos
àäiîóurì-0" v muéite de Jesús (c!. ?6-SS y.96-110); en c.oncreto, se nota que

ö;"¿il"åñ;;d t-,ó.-ói õoncepto del Mesías,-del ju¡to p3ci911te-en,ru¡ció4 pro-
ie6óã, mãs bien que la idèa de vicariedãd expiatoria. 

. 
Sin duda 1a .integra-

;ióñju¿äna âã-la'muerte en la vida entera de Jesrls tÍene un sentido pre'
fé;ä"tä*;;ttJ ñaäoiát, valedero tamþién para la situación u%.n3ggl"ro*t"ut
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Dãrnensìons d.e la uìe,chréti.enne (Rm 12-lB), par le soin de L. De Lorenzi,série Monographiqge _de,aBenedictinan. Section 
-eiþlióó-nìumeniã"ä 

¿;Rome, Abbaye de S. paul h. l. m., Lg7g, Zg4 págs. ----

Este volumen se refiere al estudio de do,s capÍtulos de la carta paulina
?^lol^R-9.Tp"9!,=qe-gl?n imporrancia .y pe_rsisten'te á¿ruatìãaã ¡ãiJ'lôî püüros cre vista dogmático en general, eclesiológico, ético, soioial y escaióioËlõo.rr-e aqgi el contenido- der õoloquiô: c. Evaäs, nom-'tz, l-z:"ü" verdaderaadoración ('t-49). J. sánchez Bo3,ch, El cueipo'¿é-õïistci jlbs*õarismas enla-carta a los Romanos (b1-83). u. Ír/ilckens,ia obe¿iéncla"a-lasäutoridades
del Estad.o en ra.prác_tica.oel_þig¡, nom. iã, 1-? (sb-150).-s.-r,vonnet, La ple.
t-titu9- 9-e lq_I,"v (151-1?8). A. vögtlé,.Paracledis v òscaiõÍogiu;åc,f; Romanos13' 1i'14 (179'220). c. F. Barrer, ptica y es:atörogía. úfË;üñ;n ezt-zsÐ.
H.^I".t_o.1u-i, originalidad de Ía morai cristiana-ïôeútt s. 

-Ëu'ôio 
lfzïl-2sg).'Iodo este conjunto se.lee -con vivo interés, tanto poi la variedad ae temâ'scomo _por la calidad cientÍfica de tos ponéntes v iai animã¿ãläiscusionèique siguen a tas respectivas exnosiciónes aon¿e iñtéii;ieñãü-eàtre otiõl

lggpna, Schweizer, clib.opo¡t, ðu*ir-i"¡, Ëo,"ttier, pesch, Rígaux, Kümmel,Dinkler, Barth, Montagnini, lupont y Bûrini. En'cuantó' ã--t"as ãiscusionèdnos-llaman la atención,^y.g.-¡qs obsérvaciones ¿e iðeiãnã lö¡"e er curto
TîI$l^d"jgt ii3lrll"^1,s^B:-B? schweizer sobre el s9ryq ðnäàlou-(tà.t+>, pescn
ÉuË¡u¿¡ nur L€rna reraciones coli ios poderes en pabio (iB?_iB9), Lyonnet en
Lo#f^r_l?:^!I19jp?þr cuesriones reiumiããs por pesch y r,egíanï tros_izãjlvogüe respecto de las antitesis noche-día y tinieblas-Iu¿ (fSSsll y Festorazzí
:-gll9 gl comportamienro de tos paganos "es7_2sÐ;: pór ì;ï;ó ätañe a taspo!-qnclas, crestacamos, a modo de ejemplo, las de sáncheá Bosch con suanálisis de los carismas (61-?2), rtritc"keni ãon su estudio del conrexto en
lgll [ji.: la__-exégesis y et 'orige:r 

Oe ros morivos t¿i-rïol, .ùöetre quécoteJa oportunamente, cgntelt_os afines paulinos (184-194) y Féstoräzzi riueenmarca bien ta moral de pabto en ra dei ambientJpãããiíoiJùãio eBB-zàÐ.Muy rltiles los Indices redactad.os por De Lorenzi IZOï_ZS¿),." " ----

A. S. Muñoz

Dnnwnnu¡Nx, E.: Strukturen des Bösen. Dìe jøhwìstìsche Urgeschì.chte ì.ne.æegetìscher, psgcloy.za!ìstis.cher u._phìtoioph¡scner s¿inti teit tt, oiej ahwìstis che u r g e schichte in p sg clioanalìs1¡is;he; slõni 
-' 
<paaerbornerTheologische studÍen, 5), paderboln, verrag r. scr¡tiãiñáÍr,'rg?t;xx*v,

681 págs.

19.' -rel rrr., D,i,e ,jahwöstì,sche urgeschich.te ht phitoso'¡tltì.scher slcht(Paderborner Theologische studien, Band 6), r¡id., rgz-g,'iÍirr, oso-pa-gÍnas.

_ En ATG 40 (1977) 26s-266, dábamos cuenla de la primera parte de estadensa obra. r:a segun4-q parte contempla la eltruõträa 
-psicoãñärt¡ca. pri

mero se nos da un análisÞ_transvelsal de los textos pertiirentes-genesíacoi:
?^3;-4,-1-16;.3, 7.21; 4,.^2.L7-22; 4,.23-2.1; 4,25-26: 5,, ZS: 6:-1:tri;-6jd; 9; îB¿i;
10, B-12 v 11, t-9 (15-540). Desþués vierie ér an¿iisiÁ loireiiuãiiãr, ocinoä prin:
cipalment-e se examina la estructura de la nistoria-piimili;ä-i ;e-inieípr;-
þn loq datos recogidos (540-615). El volumen terñriñä--óon ""ñ resumen,
p,l"iY"!?r--{-proy.ectos (616-624). Fl profundo_anátisis de loi pasa¡es coñlïirma.el postulado metódico de. -la_exégesis de Gn 2-11, que interöieta-iãhistoria -primitiva como _una unidad, coäcretamente gigãniðä-, ä ãöi" q;ãcontempla la evolución bajo. qn p-unto de vista unifoime.-la-ãntogéneiìi
s_e presenta como una recapitulación de la filogénesis: ú suãite-oer-in¿ividuo se_acopla con la d-e là colectividad (proËiemá insõiu¡iõ- ãara ta exé-gesis)._Por otra parte, el autor con;cibe ra historÍa primiiivalôräo un pro-
ceso de valoración morbosa. El psicoanálisis, por ser- initr-umento f,era-péutico para el tratamiento de ra neurosis, sô brèstã-a öãl-tæ las enfer-
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medades y perversiones del material de 7a urgeschíchte, etc. Desde luego
üðîiäJ"ltä ^e*[rano concebir los pecados (tal como aparecen en ésta) como
üñã l"ãüiõsi] ãni" olõir icr. 61?). Drewermann P¡oyecta la imposibilidad
ääîtiä ritäiõ¿éñéion (*inùriosumente descrita en- la parte exegética) sobre
ra ú*";il-óómõ lntòüCJ-ãã- ãuiosancion,_ y concibe- 1". TllT3 existencia
i"rñ;äiöáídal comó-ãisustiø (cf. 621). 4ri conjunro el co,n1!g del autor
öði-ifüiträr loi resultadol Ae su concienzudo trabajo (en-.sus estadios esen-

ãid";fî"; ir-titóãóÌiã ãe Kant, Hegel y del existencialismo (cf. 623) no
;äb;í"ð;-de-uãi,.Omõ ávuãã a'¿escifrai los llamados aspectos psicoanall-

ticos de la Urgeschi'chte."---er 
li,rñlo- ¡ie iistã-]liosófico [e{r cuanto auxiliar de la teologÍa] de la

irisl-oiiã"iiilmit]va yàrrwistica es- el título de la tercera parte, donde se

iliuã¡a tün¿amentaimenti que el hombre sólo por la fe_ en Dios encuentra
il;ädñd;--iglaci}n ¿-oniieo v, de este modo, -con los otros; a la in'
l"isa. se confirma asi- et parõceí'de Kierkegaard de que la a{¡títesis de ]a
i;^;ä [! i;;ñïuã,-¡ino ef pecado. Aquí se inserta Iã consideración más
ñã"Aamõ"tã religiosa-¿el-ñomfre yah'ivístico, pqeF aJ icrearlo Dios en li-
ijðiïäã ï 

"ontinãencia 
ãon El, le Írace responsable {rent1 a su angusti-a,

ãüä1ärð d;-i;ä-rið ãã pioJ apárece como algo su'oerable. Esta_parte de la
ð¡tr-óõnti"nö cinco seccione-s: A)r El problema de la libertad v Ja n-ece-

;idad.-; Ë ãntítesis de pecaloilidad y"moralidad en la filosofía de Kant
iiåsl] Él-iJ-ä"ãifion de'las relacionés entre libertad y pecado en la filo-
àãiiã ¿ã'H"eei-tOni-tgil- C) La fenomenología del_aser pllq g1.y_la teoría
ãälã äiienãõiOn'"n la filosofÍa y poesía de J. P. Sartre (198-435). Q) Angus-
tiá,-ã"r.;öuiàãiOn V fe, triada äe fierAegaard (436-562)., E) Ojeada retros-
åectill viesis (564:58?i. Drewermann denõta un profundo conocimiento de
i"s lifosäfiãJ-exäminadas, solore todo la de Sartre, sometida a. un riguroso
äï¿riiis f ãr. 

-la 
Jintesis izs-+es> y la de Kierkegaard, con ,amplia- exposición

¿?ä-"*.òpto-ãJ a"áustia Ø36-44Ð y de la_inteipreþci.ó¡r de la Urgeschi'ch'te
i¿fS-fS6l. hl autor cöntempla el corãcepto de angustia.(donde se experimenta
iá'li¡ãtaã- f¡umànal conio ]a id.ea-claae, donde coinciden arcentralmente>
eiegésil, psicoanálisis, filosofía existencial y filosofía s.ocial. Estos conceq-
to¡ïtuáan a conocer el ser humano yahwistilg, perg hay que p_oner ll{¡.ri
iñ ;iä-pi-o¿uctiuioaO de tales categorias,_ estableciendo con claridad la dis'
tinción de un Dios personøl frente al espíritu y \a psuché hum_ana,, s-o pena
OJ nõ salir de la doðtrina de Ia neurosis, del análisis existencial o del mate-
iiãtlsmô ãialéctico (cf. 5??). Sobre la ayuda de dichos métodos para la
èi¿eeiis de Gn B, 1-11, 9, ya indicamos én las recensiones de tomos ante-
riòrËi, las dificuftades airdjas. Concretamente se insiste ahora en la con-
cepcitín del pecado como un proceso en sentido de Sartre (cf. 581)i pero las
afinidades nos resultan demasiado lejanas. 

A. S. Muñoz

Eschatologì.e itn Alt'en Testøment, Hrsg. v. II. D. Preuss, lvVege der For-- schring, Bd. 480, Darmstadt,'Wissénschaftliche Buchgesellschaft, 19?B'
513 págs.

No hay un solo estudioso de la Sagrada Escritura qug 4o advierta la
contusión que existe entre los autores âl tratat el tema de la Escatología
en el Antigüo Testamento. Los mismo exégetas veterotestamentarios y teólo-
áos to coäfiesan continuamente. H. D. Preuss así lo entiende y por esto
ña intentado dar un primer paso, que puede ser decisivo en orden a la
solución de un grave problema: ¿se puede hablar de Escatología en el
Antiguo Testameñto y õuáles deben ser las matízaciones?

Eï presente libro -es una selección de artículos ya- publircados, que-di'
recta o- indir,ectamente tratan del tema de la escatologla en el Antiguo Tes-
tamento, especialmente en los Profetas. La selección ha tenido que ser muy.
rigurosa, pues la bibliograffa sobre la materia es abundantísima. Comprenl.
de- princiñalmente el espacio 1951-1974, aunque empieza con. un breve ar'
tícuio de 

-\ü. Staerk de 1929 y en otros más se ofrece una visión histórÍca
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9:l_qi9!lg*", no¡ Jg.Oue en realidad. ta información sobre et tema se puede
considerar completÍsima.

Están representadas todas las rcorrientes posibles con sus argumentosy c.ont_r_aargumentos: desde. las esc-ép-ticas de Jl carmignac, de nan ãei ptõeãy de wanke,. hasta las decididas defensoras, aunque ópuóstas, capitaneaááËla dura_y exigente por G. Fohrer, la más mat¡zaaa y cbnciriacioia por r.ina-blon y Vriezen.
La rntroducción del responsable de la edición H. D. preuss es magní-fi?. .subraya _ 

los puntos graves de ra discusión, apunia 
-ãñ-lintesis 

îás
soluciones de los autores, advierte posibles lagunas'y, io¡re to¿o, manifiesta
g! 19ute deseo .de que en ro sucesivo ros aùtores "áue tràtôl ãt pio¡Gmã
de ra -escatologÍa o no escatologla^ en el Antiguo Testamento tengan pre-
sente lo que oiros autores. han- dicho ya sobie Ia materia y así" pueäàn
'construir sobre cimientos firmes, y no empiecen de cero, conio si nada se
flbigJa, conseg]ridg ya. -El editor -no quieie imponer ula ienãencia, peio
ga u4 toque de atención muy- oportuno, pues bbservamos, como órüebade esto, .qu.e gn más de uno 

-de los artícrilos reeditados sé manifiesta eI
desconr-¡<.rimiento <iei auior <ie esiuclios imporiantes anteriorei,:

-una bibliografÍa más amplia sobre el tèma y otros afines completa elvolumen. Felicitamos al editor de la presente äbra v eipéiãmbs þue los
especialistas la tengan en cuenta en süs estudios sucésiv&, 

_,;;"_r"

Fnn¡.rÁrvpuz MARcos, N.: Introduccíón ø løs
Te-xrosyesrûdiosacardenatcirr,"rorrl%Yo{,f}u"li,"n#r'rf rrrrr,"ffr',349 páes.

-, þ lq*p de corregir I ¡nejorar la versión griega de los LXX, primera
cte la rtiblia, comienza_en los primeros años de nuestra era y uðgä hasta
l'?,¿poJ? bizantina; incluso .se þodría extender el prooeso Àásta ra"pullircâ-ción del Pentateuco trilingüe de constantinopla en 154?. La presente rn-troducción de Natalio Ferñández Marcos, invèstigador científicb de1 rnsti-tuto Arjas Montano (como .aqunta en el prólogo)" es seleciivã 

-por 
motivos

g¡,e ahr se,indican,-sobre todo debido a-que-tos temas exclufoos yá rran
srdo expuestos. p.gr Swete, Cambridge, lgl4, Z.^ ed., y Jellicoe, Oxforðl, 1g68,oþras que s_e hallan presentes en ésta de Fernándeà Marcos'(cf. xrrr). EÍautor dislrÍbuye g.I contenido en cinico secciones: r) El maico lingüís¡iôol
gyft-qr{..cqn-particu_1ar atención a la koiné y a los LXx, òomJ tîaducción(:t-35). rr) origenes de la septuaginta: la carta del pseudo-Aristeas y demás
fuentes___antiguas,; modernas intérpretaciones de los origenei de" la ver-
uiqrl _l,xð; los dobles textos de Ë Biblia griega y el raieumismo (89-89).
rrr)_La septuagínta e¡ la-tradición judÍa; Àquila y sus preäee.esores; simá.co; 'r'eodo_ción, etc. (94-173). rv) La septuaginta en la tradición pristiana:
transmisión e historia textual; los Eraþta d'e orígenes; recensiones de Lu-ciano, Hesiqgio y_ ot-ros;- tran'smisión iìrdirecta; àþorías y òornentarios bf-
þlrcos; literatura de las, catenae G71-29Ð. v) La septuagiñta y los orfgenes
cristiangj¡^:_lq^religión de ésta y el Helenismo; la niismä y el"Nuevo festa-
mento Q97-322). Dos rndices, úno de términos técnicos y otro de autores
modernos, facilitan la consulta de la obra ß29-BB4; gg5-B4a). El autor mani-
fiesta un hondo conocimiento de la moderna investigación en torno âl iema;
c_oncretam_ente cita y enjuicia los esr)ritos de Bartñélemy, Devreesse, F éiá;IIanhart, Jellicoe,_.Hatz, G. Merca_ti, Rahlfs, Swete y Zieúter. Entre tós punl
tos de mayor _relieve notamos: la necesidad de proruñaizat, a todos- los
niveles, la producción .de la koiné; el fenómeno dei bilingüisn{o .y su reper-
cusión en la sin'taxis (cf. 12); el fênómeno del rargumisñro (sl-s'á); ias iõi-
siones. judÍas al griego medieval y al neogriego (Í61-169): la exisúencia de
yn_gri_ego-calco, _para.lelo a otras lenguas-calcol.producidas por toJ :iuaioq
Ju llx .en las inscripciones v papirõs es't-2siÐ- y er profuñdo anátísiJ dËla literatura de las catenae (2Bt-294, con especial refeieni¡ca a tres manus-
critos de El Escorial que recogen una caderia al Libro de los neyes). -- -

A. S. Muñoz
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GpNusr, o.: Le Christ d,e la. Passi.o_n. Perspectiae structurale. Analuse d'e
--"--uol; u, ss-ts, ä2,-ârl-eolãll¿tes-ø¿aúqu":^9! ?^tlybib-tiques' R'echer-

õfres, fií¿otogie, zi;l'. Montreal, Rellarmin, 19?8, zzu pags'

Elcasomáscélebredeljusloridiculizado(tematanconocidoenlalite.
rat,la"üãiuãrdãD steuã ;:Ë;ät;r ¿ði-nom¡re de dolores, de¡c{lg p9r los
bîä;"li*:-cãnáretãnieñi";; toi óãsaies-de Mc 14, 53-1.5' 47'.olivette Ge-

ã.lJi,iöi*äoï-en ø Ëõoiã'erailquä d.ei Hautes Etudes de París, aplica, en

;î *"-5'äË îra-bajo, éi-á"¿ii.is'-'éstructural, que es de tipo sincrónico, es

i""i;"ää".o;;id;'d ãi iô'itJîo*ó- un sisieña cerrad_o, ãe elementos, de

ñ;;"äË ñäî q"" busc-ai- la iùOn en sus mutuas relaciones, abstracción
iräirääã-rüfiriäó1-On ä de ;u ñéxo caus,al. ¡\ través de cuatro trapítulos s-e

ñ;ïü* t"spãótluat"eñti'en-wlò-i4, 53-15, -L; ß, r-2L; L5,22'47' v 14' 65; 15'

îi:;ôb; 2e:f2q-ioi ie*a.,-el-uidenúe veládo'; 91 1e¡r e¡99-rry:,i19;-"1 salvador

öår,ìi¿io" V ãi úhiverso de las escenas de ultraj.e.. I-as -tres primeras escenas:

i"t"îrää"'t-ìo jü¿io; proceso romano y,crucif':ixión obedeCen a una división

"À-ì- ãl o*.o.nlio- *iË-n.,,rai que la cuãrta, la de la muerte, se debe a una

åffi:ät;';Ëüî^;i iË*d¿,,;et*iottàoo en tres horas' En cuanto a las rela-

äióñ"r'r""tîäi Ae fas^-se'cueñóiãs, 1a estructura pr-ofunda está constituida
óãï- tier 

-ii"ã"s 
¿e texta- lá ãet úaestro, la de su docirina y sus ademanes

ii"'""1iìpråi'.iäî/**ûãrió"1i_la ae.1o3 discípulos, Las escenas de ultraje,
àä;rif,ii¡-*ñr;õcú" ôi sist"r"t"Oel sentido,-pasãn al rango. d.e puntos de las

äî";är-[u" -lðs enelonãn: .tienen por'función privilegiada. restablecer y

ffiä"iliä äi-titüro õiiitoroe¡:o, negãdo a Jesús por los actores; la con-

versión de su image;-iñ;;itíd;-'*azá los retratos superquestos del Mesías

i]ñ;ã. y 
-Oe 

.les'ûs- dã Ñazaretfr, profeta,_ rey y s3lvador. La Disertante
¡fili,ä t"itiås nivéies de text,o, freconizados por Barthes;. en este caso:

lriñõlõ"óil acciones expiesaaas þór tos. discursbs y narración. La autora
iääãiãö'rui-mãéitiái-ïuJ pueoän producir las sutllezas del método v las
óióuïi¿a¿"s Oe la expoliöiOn?cf. 15) y que el análisis no supone que Mc quiso

ð;pä;-tã""icãmefitê y er p-rofeiso-.todo 1o que se ha. des:ubierto en

ðf'ärtuOio ¿el texto, ii bl"tt å¡uir¿an los rasgos de su-intervención sobre
ãits rüãät"sl ¿e io¿ós-mó¿os, oicno análisis (ieintegrando la interpreta-ción
;;irålðäidi ljiob-ot"loñJ uná sabrosa lectura (cf. lBB) y está en la lín-ea,

*;t-m""ãeinä, ¿ef eÁüuciuralismo, que por otra parte no desdeña los
derñás métodos hermenéuticos. 

A. S. Muñoz

HENTSCI{EL, G; Die Eti.iøereählungen: 4u!n Verhiiltni's uon historìschen Ges'---' --ànenit"- und gesóhichttichei Erlahrung. prfi¿{er Tleologische Stu-
dien 33. St. Benno-Verlag, Leipzig, 1977. XXVIII + 3?0 págs'

Los relat,os sobre Elías resultan de los más interesantes del Antiguo
festamento, no sólo por sus valores literarios, sino también -por su t:onte-

;id;-ËióL,icõ. pero'en muchos momentos nos sentimos desconcertados
ãã1" tlãivärsidad de datos que ofrecen: junto a la condena de Ajab por
ei- áseÀinato de Nabot, o de -Ocozías por consultar a un dios pagano,, en-

contramos cuervos que traen alimentb, u4 n!ño que_ res^ucita, wna alcrtza
ll-¿g;iËlnagotable,'fuego que cae d,el cielo devorando ofrendas,. piedras-y
fró*¡r"s. Antã este-conjúnto tan extraño de datos podemos sentirnos incli-
ñáAos a negar la histoiicidad de todos ellos, poniendo. sólo de relieve sus
u-átóiès teoi'ógicos; o dejarnos arrastrar por el escepticismo, incapacos _de
Oiitinguii ent-re la histoiia y la ficció.n. Hentschel reconoce la complejidad
déi prî¡t"ma, pero piensa que es posible y necesario dar. respuesta a estas
iiãs'nreeuntásj tl l'.pretenden estbs re,latos ser un testimonio histórico?;
Zj én'"aso afirmativ{ ¿lo consiguen?; 3) ¿por qué no distinguen claramente
entre las distintas diménsiones de la experiencia histórica?

Estas preguntas, formuladas al final de ta p_ágina.B,. sólo en'Juentran
resñueita'a fartir ãe 1¿ 338. La explicación es obvia..Antes es preciso u_n

detänido an¿ílisis de las tradiciones sobre Elías, desde distintos puntos de
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vista: el de las unidades más pequeñas (Literarkritik), los géneros, Ia his-
toria de la tradición y la historia de la redacción. Estos cuatrô pasos
constituyen l_os cuatro prir,neros capítutos de la obra. Los dos siguientes
están dedicados al contenido teológico de los relatos y a la reconsãrucción
de. los hechos., tal rcomo posiblemente ocurrieron. Et 

-séptimo capÍtulo co-
rnienza resumiendo los resultados de todo 1o anterior y termina resþondiendo
a las tres preguntas Íniciales.

Hentschel necesita 15 páginas para. _resumir sus conulusiones; esto ex-plica que no intente resumir el contenido del liþro en una sola. Sería trai-
cionar al autor. Me limitaré a indicar dos grandes valores que le encuentro.
Ante todo, la seriedad_ y rigor del trabajo. Los pasos que da en la primera
parte. (Literarkritik, ueberlieferungsgeschichte, Redaktionsgeschichtd) resul-tal sie_mpre subjetivos y bastante arbitrarios; la prueba es que casi nunca
coinciden los resultados de los distintos autóres (baste pensãr en las con-
clusiones tan distintas a las que llega würthwein en su reciente artículo
sobre Nabot). Sin embargo, dentro de lo subjetivo hay formas más o menos
SefiaS Cl-e aCtttaf . $6 esf.orr dc enrrcr rìn nnn f n¡ln ]n ' arro afirnn E^ñrd^h^I
ia-ue""s 

"iéó äue tir"ïiiir.i v *'ðu*urä"ä""iìitä1,"p"*rï tä1;;&"ä"ätiå'åi
todo momento aduce argumentos bastante serios- para corroloorai sus
afirmaciones. El segundo .gran valor del libro es la- clarid.ad, conseguida
en gran parte'con frecuentes resúmenes al final de cada sección o de-cada
aparùado.
-,- En conjunto, Ia obra produce una impresión muy positiva. No es ellibro definiüivo sobre Elías (ese tibro nunõa existirá),'pero sí fundamental
g lmprescindible para conocer tales relatos. @uizá", ya- que el tratamiento
del tema es tan exhaustivo, se echa de menos un capítulo de análisis lite
rario de estas narraciones, aobra maestra de la prosa ñorisraelital (pfeiffer).

JosÉ L. Srcns

HoRcAN, l/I.,.P.: Peshøri.m: Qumyan Interpretøtions ol Bitbticøl Books, The
Catholic Biblical Quarterly Monograph Series, 8, Washington, The
Catholic Biblical A,ssociation of America, 19?9, B0? y 61 págs.

Disertación doctoral, ligeramente revisada, dirigida por J. A. Fitzmyer,y presentada en el Departamento de TeologÍa de la Fordhøm Unì.ueriitE
en 1976. El título Pesharim (=rnterpretaciones) corresponde a los d.ocu-
mentos hebreos_de_Qumr_an que.explican cada uno de tõs Libros sagrados(aquí se entiende- de modo continuo). En total se consideran ocho, ãe los
cuales tres se ofrecen en Apéndice (260-266), por no constar con'certeza
su carácter de Pesharim. Fl trabajo estudia tos textos contemplados como
documentos de un género literario. Tras la Introducción (1-9), riiene la parte
prinrera con ulla velsiú¡r irrglesa y notas sobre el texto (i0-z28), el'cual
se reproduce en un fascículo aparte (1-61). cierio número de lagunas en
éste.se {estau-ra, recurriendo de ordinario a la Bi.bli.a Hebrøicø"stuttger-
tensiø. El núcleo de las notas se refiere a elementos que resaitan en cãda
texto, cuando los Pesharim son estudiados como gruþo; sólo brevemente
se in_cluyen alusiones históricas; por lo demás se ãvahlah opiniones diver-
g.gs de. otr-o,s^ en_ puntos importarifres. La parte segunda se titùla aEl género
liter-ariol _(2pg-zbg)t y cg¡rtiene, después dè una rñtroducción, los temãs: lapalabra Pëéer (cf. vg.236-231, donde se retiene con razón la'versión aintei-pretaciónr contra Rabinowitz que traduce apresagion), la estructura de los
Pesharim, las fórmulas, Ios modos de interpretar, el contenido de aquéllosy sus relagiones con otros escritos. La obra, muy completa en su géñero y
de alta calidad cientlfica, denota un hondo 'conoðimienio 

del mater"iài eJtú-
diado, destacando las correcciones y mejoras en las lecturas de los textos
hebreos,_ la fijación más.-precisa d_e la estructura de los documentos, iás
caracterfsticas más significativas de las interprefaciones, subrayando conp,articular acierto cómo todos los misterios obultos son'interpietados enel contexto de la historia, la vida y las creencias de la coinunida¿ aé
Qumram (cf..244-247).

A. S. Muñoz
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IIUBMANN. Fr. D': llnterswchunsgry- zy d'en-K.onfessi'onen Jer 11' 18-12' 6 u' Jer
"""'"'îï,"tj0lzifË"itóití"1"';;;E1b¿l ãõ, wuti¡urs, Echter verlag' le?B' 3e5

páginas.

Entre las llamadas confesi.ones de Jeremías, los textos estudiados aquí

oor Franz D. Hubmann"iiäítãä-¿ð-"omritt que eÉtán estructurados en forma
äË'¿i¿ìäËä.Ïffi;úlü"ñièni, ä-"s pqtleP 

-correspondientes respectivamente
î".räiìl--in¡2. e v"J";ï;Ïô¿i, 1l'-niitotia de-la invesfisación; el texto;
ï.iläiåilJ 

"'iítiJoritJtätiãÃ; 
ã¡iãrvaciones.acerca de la estruct¡rrq; el c-on-

üî;i*ö;"r 
-;;"sér1d;^îéera¡oraõión redaeoional de 11, 18-12, 6. 2) Las

äir"ä"ñättõ'-óîimeiã! ãuãilio".s, -añadiendo reflexiones sobre la compo-
^rìåîåîîeir"qî" ïoi te^"i,õs";o";i,t*tádo-s por Flubmann han sido va objeto

de la invesrigación uiì-iõr"rir;i*ól ànoi (vg, por pa-rte_ de II. L. Ellison,

i. d"läï"ql"3l-r+. bruär.,ï. Ëiäñ*"nä;-i.. j."stämml r. scharbert y A. \Mei-

ser), el autor no q",iää iäuireïñõ có" las soluciones dadas, que somete

a un iuicio por*"rroiìåäaã.--pe- aqui su.decisión de acometer nuevamente
äräî"¡îãääi.iiti.-oUtò'rorið'fá" liosquejar con cautela el trabajo de com'

äåäió;]ï sil"üñj]'æñiar"'i Þói-to'.que atañe al primer.texlo, -combi-
#;ä;^il;i"ã-iitäiãtø î- análisis estructural, Hubmann, distingue dos-.es-

Ëäïö; q.¡lä],ßtiri""" iä åuorù"iã" reãl ¿el texÍo: el resultado es la verifica-
ción de un texto otiËiñdl"-äõü-uñl ""i¿a¿ 

primorosa; la ampliación del

;g;ä;;"h;eée, ar pur"óõãi, ta iituacion del Profeta y_de sus enemigos,. en

åîä"ä;iäläu¿oí ü,|äi""ii;ntiJ,cambios textuales. Por lo que se refiere
;i õäîäão, ËrJãjé,.1"i rl,-lo-zt,.se examina la doble tradición existente, re-

.äfiJfi¿ö- ir^ imöortancø' ãé 
-ãistittgui¡ entre textos cambiados y textos

ñääõr-, .ðUtË--iooo öfu"¿-äse tráiã,Ae-textos poéíicos; el nu.evo coniexto
üåä"-"i"éoã*"i""t" rr Ë"óiðsiO" Aó i5, 13-t+' En- suma,- se puede afirmar el

ää"Éî p.i*;äicúrid-ií; ns teitgs que, sup^erando las estrecheces de la
üiäiîi;"-dir*s"i¿n y- ta 

-iuerle 
de Jereinías,. ofrece un alcance más extenso

il;;ä'iää"ä"ö""Ïio1 iã -¿iièrtaciól, 
.4onradamente analítica v con buenas

ãrî1Ëri;ï"tti"irî;;é;, ;poth ét apéádice las páginas del texto en la doþle

liãnsmision del texto de Jeremías. 
A. s. Muñoz

Incontro con Ia, Bittbàø: leggere-pregar-e-ønnuncìare' conuegno d.i s.ggi'ornø-''"-"'"in"itó. Fácoltàãi'teoiógiaãefa università Pont. salesiana, Rgma, !;-5

äi¡lnaio t9?8, a &ra 
-4i"c. 

Zevini, Biblioteca di Science Religiose, 23'

Roma, LAS, 19?8, 32? Págs.

DesdehaceseÍsañoslaFacultaddeTeologíade-laUnivellidadSalesiana
ae -nä*á -oreaÃiiÃ 

caãã ¡ienio Congresos-de-actualización' El tema de este

ürtiää^i-"tãiãäi'o¡rã-ioâõ responõer a la invftación de,ta lglesia 4e !gv,
ä'äàìi-i"ãi-iã-õo-muni¿äd-eclesiat mediante un encuentro del Pueþlo de Dios
õoülä-Ëi¡iia. rre aquí las relaciones de la Asamblea. Tras un panorama
ãõüré*er-¡räõño bi¡tic'ò--eñ ieiación con la prob-lemáticj¡, actual escriturísfi'¿a
tð. liirî"üi, Ëã 

"óniãmplãn-óuatro 
temas eÃ'oecíficos: I) Fundamentos teoló-

sicos en .rnu p"rrpuòiiiã'pãJtãþ' et prolilema de þ--inspirlción- y de la
ièril"¿ i,ruiiõriC. ivr.-'vtártinil. El de lahermenéutica bíblica (Br. luasgioni)'
iil-hoñbie;õ¡rà maestra ¿JOios: lectura astualizante del Salmo B (J' Picca)'
lö^îï'Þäiä¡iá ¿e-oioi-eñ-h vida d,e.t cryye¡_te: Cele-bración litrlrsica, -etcé-
i"í" (4. rvrl tiiaccal.-epieõiãr la Biblia (M. Magrassil. Biblia, espiritualidad
ïti¿ä-fC. Zevini). Exp'eriencias de grupos, etc. (F. lerr-enchio). Casos con-

åtdfðJ' 'ðo*"üidão ¿ä ¡at" en ltaÈa (ídem); 
-los^ 

Focotari (C' Marchetti);
õõi"ftii¿ál ãéõõátecumenal (F. Voltagsio). rrl) Contenido de la Palabra
áä ölö-s-liór 

-ei 
rvlensãi*- iíneas nqortaátesn del Antiguo Testamento en fun'

"ióñ'il"f 
Mensälé (dr-. festorazàÐ. cen 1-11, un èjemplo^de-apli-cación.

iÑ. ln.'f,orii.-iin"eas aporiantes¡ del Nlrevo Testamento (Pr' Grech). Mensaje
v cátãouesis en los Sinópticos (R,. Fabris). IV) La Biblia en la pasto.ral y
å""1;=ätéã"dis: 

- encuêntro con ._la primera: instancias antropológicas
ii. c"ráõitÍ ij! iffi&né¡ y 1¿ Biblia-(Fr. Lever). Esta en la catequesis
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actual (v. Gianetto). Entre los elementos más destacables de estas relacio-
nes apuntarÍamos: la Ímportancia de ta actividad d.el Espíritu santo, ya
como guía pa¡a el conocimiento de cristo, ya como víncuio de los miem-bros vivos del Pueblo de. Dios; la necesidad- de las ciencias humanas y dèlos medios de comunic.ación para ahondar en el Mensaje bÍblico: la diínen-
sión esencial de la estima de la Escritura; los influjoi ¿e éitoÀ' elementos
p.ara lq práctica de la caridad, a tono con ias urgencias del momento histó-
ri'co. Más en concreto, resaltamos el penetrante ãstudio ae ia ne¿ veiøùm,de..Martini. (41-53); -las acertadas puhtualizaciones de Magàioni so¡re éÍmétodo hÍstórico-crítico (55-?0) y el denso trabajo de Triacä sobre el en-
foque de,los estudios en torno al binomio: liturãia-Biblia ß7-12fr; y en par-
ticular, B9-98).

A. S. Muñoz

I nternatìonale zeì.t s chril t ens chøu f. Bì.b etwis s enschøl t u. Gr eneg ebi.ete, 3¡and.XXIV (19?7-78), Düsseldorf, patmos Verlag, 1þ?8, XIV, 8"69 pág;.- --

otro volumen de esta prestigiosa Revista rnternacional de Estudios bí-blicos .que. se distingue, õomo-de costumbre (cf. ATG 40,-tS?2, ¡g-6_eST:rec. del vol. anterior) por su calidad 'cienlífica y su amplitud informativaqr¡e aquÍ pbar,cq 2.829 nlmeros, cada uno con sú respectìivo resrrmen, oca-
sionalment_e, del contenido de la cita. Las seccioneË se distribuyen así:Texto, Exégesis. Teologia þíbtica. La Biblia en la vida ae lá óorirunidad.ldem en la _teología.sistemática. Historia de la exégesiJ- niciitos eitiã-bíblicos. Ambiente bíblico. Lenguaje. Arqueología y -tipográtía palestino-
bíblica. Historia de rsrael. Judaismo-rglesia priinitiva-en'osi's.-iã i¡i¡üa enla historia del arte y de la literatura. rnfori¡e literaiio. Referenciás. Loititulos de contenido más denso son los de la exégesis y la teologÍa bíblicá.PodrÍamos destacar en aquétla lg rerativo al N"uevo "testamèniõ fu:lzb:vg. el problema-s-inóptico: lú{ns._s6?¡_b!!; los temas sobre jn: mims. ir¡-iÀé;Rom: núms. 818-823); a la-teología bÍblióa (vg. alianza.etección-ju-tlóia-lustiií-
cación-redención: núms. 990-999; muerte de Jðsús-soteriologÍa-tiËãiiao-nísioriá
de la salvación: núms. 1.099-1.121; la lglesial núms. r.152-r.iôgJ: concreta-mente dentro de dicha. teología: las paulinas (núms. 1.279-78261' y joániôa(núas. 1.327-1.389). También mer.ecen pãrti'cular.atención tos ãpaltahoi:-rpigrafia (244-250) y todo el ámloito de la,s referencias (319-842).

A. Sncov¡e

Le PorrnnrE rr,op,, Lg oerdød d,e Jesús. Estud,ios de cristotogíø joønea, F,AC,
405, La Editorial Católica,, MadrÍcl, 19?9, X, BB0 págs."

_ -_ El P. rgnacio de la Potterie, figura eminente en el dominio de la cienciabíbljca, no nece,sita presentaciln.-Aquí desarroila el contenido õriitõiõgrcõde la teología joanea, bgjo el aspeõto específico de la verdad de JãËAt
g9fg9 giygrro-s ángulos-- Se reparte en dos sicciones: exegéti,ca y teológica.
In la primera desarrolla los temas: el cordero de Dios, et gue,n pastõr yr¡ explicación de Jn 74,6; L7,I-L9,42;19, lB y Lg,21b. óestacan el análisi"s
de la cha'ris en Pablo y Juan, y el coñcepto de testimonio en éite. r,os dis-tintos artlcqlos que integran el volumen han sido traducidõJ del italiáñôy del francés por G. I{aya.

A. S. Muñoz

KezrrrnRsxr, c. R.: Jesøs, the son ol God. A stucly ol the Mørkan Tradìtionø. its Red,økti,on -bg lQg Zg_q1tOglist, trorsctiung zur Bibet, BB, Wtirz_burg, Echter Verlag, 1919, )/'V,-24? þágs.

_ r',-1 p_{incipal objetivo de esta Disertación Doctoral consiste en estudiarlas tradiciones sobre la filiación divina de .Iesrls en el conteito de la teò-logía de Mc, examinando los textos en el orden en que apaiecen en el
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of the rela-
reference to

Evaneelio: 1) Comienzos, Mc 1, 1: problema textual; análisis del texto'
ö"üii'iä;'d"í Èii"r"ñÏ, +ir'-'piobiemas de tradición v- redacción; -ésta
;?,;;ãiË ¿ällaõ. "sl'efÉrüo-d" toi espírlus inmundos, Mg Q,_?-.12-: _problema
i"ä,iJo"ñfi;I;;t"t t";[õ.-+j l,u reveiación del Hijo, M.c e, 2-B (cf. los temas

ääi"ääôlzl.-5tEl ie"hã;;qeÍ al¡õ, uc 12, L-t2: ta parálo_ola.y su trasfondo;
il'rËñifiá.ió; re¿*6iOn ¿e vt"lol m nóra del Hijo, Mc.13,32-: contexto;
irîrióäãlãã,i, I oriee" marcano_y qremaf-cano de la afirmación_;_Mc 14, 32-42:.

elementos pru*ur"urrát; ãtäôioå ã;¡9f* v su redacción en lVIc; Getsemaní
;'ili;. ïã. ?)^ia confesi-óri áãr Mesias, Hijo dê Dios, $_g 14,_61Ë.(cf. los temas

åJiï"li åí."ö Lr'äüüré-v-rã pióclamacion del Hijo d.e Dios, Mc 15, 3e

(cf. los temas del cap. 2).'""'Eîîdülö ¿J fãr^i"ieísLi, analítico y bien matizado, subrava con clari-
A"¿"v äõieîtó ä"t Mó-ãô trã' siao tan creador, respecto de sus tradiciones,
como a veces se rrrponã; 

-su 
ieologia del Hijo dé pios, permanece firme

;" ì;* iu"áámeãto; ä;Gå iiâ¿icionãs que utiliza; su cristología, es bastante
;ilä;;,iä;.-Þór otia-ñaitã tu Diseitación reãfirma Ia po-,ïición, Þtga-
ñft"'s"JéñiOã, Ae qüé iVfc compuso su obra en orden a predicar el Evan-

äå:riö"aã- rr idiö3ia. iómo capit"tql, n4l significativos podríamos destacar

Ëi'îtî-äoll "r"oÏlæ_iõli-v-ei 
i (165-1Be). EI Diserranre conoce a fondo la

literatura moderna péití"éni", en especial_ a Bultmann, Haenchen, JeremÍas,
Keck, Lohmeyer, Pesch (R,.) y Schnackenburg' 

A. S. IVIuñoz

Kncr.nn, J,.. Potitisches Geschelten und theolog.i.sches vers.tehen Zum Ges-
------nihiót 

tsverständnis 
- in der frühen israelitischen Königszeit. Calwer

ftãorãgrãte ¡nonoeiaphien, Reihe 4., Band B. stuttgart, câlwer ver-
lag, t9i7, VI, 406 págs.

El tema de Ia llistoria y de su relación con la fe en el Antlguo Testamento

"r 
låõ"äJló; mñ O"nätiäo. y ôstu¿ia¿os. en los últimos años. El libro de

KefËi. presentado cóiñó-iesi"s én ta Universidad de Heidelloerg en 1975'

;ü""# üä;i;tá.i-on 
-órlginát por su conteljdo v- por su método' op-o-

;iä,iä"ä úï iitr;l-pieláãi.i"'bästante dif undida, ê1 
-autor comienza indi-

ä'å; dtr; en er antiguo testlm_elto ^no existe ningún término abstracto
ðäüiuärc="tl äi ¿è .rti-rÌöiiar; ni geulrim ni tôledôt cumplen esta función'
iämpãiö é"iste un cõåóãpirj equivalente al de trpolítican..Por consiguiente,
Jiîü""r-"*ór-èÀtù¿iai esiä temä dentro,del Antiguo .Testamento deloemos

ãìtuii?äï-ää"eUos acontécimientos que el mismo Antiguo Testamento per-

cibió como <tPolíficostr.
Este tipo ae acoiùecimientos só1o se dan en Israel a partir del asenta-

*ifftäì p-åå K";t*-iäñ;it; estudiar los momentos pievios a la apari
;ï"¡1'ã" u-moñá?sùí;-ñiã õenrrarse por complero gn lgg relatos relacio'

"i;,iãr 
;óñ rõl 

-pri*ðtðs -i-epreséntanteï de esta institución: Saul, 
- 
David,-Éãro*0".-bn-õadá ¡lóqu" ¿diiá¿iciones analiza detenidamente todo 1o rela-

ãiäîrãô-'"ãñ êi po4eä las medidas parâ conseguirlo, las . medidas para
äiäË"îã"ról-i"s-ttióáiaãs militares para asegurarlo-o ampliarlo' Resulta im-

"ã;îb1; 
siritetizar 

"n--pocls 
üneas'los minúciosos análisis de Kegler y las

ã;;;ä""u;ftñJ q"u-ãuãùõð-aé càca texto' A veces eI lector se siente also
ããi:ai¿ö-e"tre täntas-ãìviiio"ãs, subdivisiones y result-ados provisionales (al

ãã.ä"äãiði|ü còñtïi¡uvé en erañ medida la presentación 
-tipográ-fica, 

sin-una
õi;"p,ãcú; en 

-¡ianóä-nl -sËpàiacioneç por- capítulos). Sln embargo, el jn-

iãi¿r-¿"îï"*ã y Oèl plantearåiento animãn a su lectura. Las páginas finales
iÀi-ãeoica Kegt-er a un síntesis de sumo interés' 

J. L. Srcnn

Kurpun. G. J.: The Pseud.o-Jonøthan Tørgum ønd i.ts R'elati.onshi.p to Tørg.um"-"**ö"tt"ior. -St"Oiu Ephemeridis trAugustinianumtr, 9, Roma, Institutum
Þatristicum r<Augu5tinianumtt, L972, 181 págs'

aThe purpose of this research is a comprehgn¡iv,e ,tt-9gY
tionship õf Targum Pseudo-Jonathan to Targum oil<elos wrtn
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the Palestinian Pentateuchal targumim, including... also codex Ms. Neo.fiti. 1))..con estas_.palabras,-.que abren el prólogo-(pág. b), se expticitá tã-t1.nalidad del estudio, ya suficientemente clara por-eititrito. y.ã continua.
ción, se resume el resultado de la investigacióh, en forma de'conclusiones
cla{as y -taþntes: rt... that the essential nãture òf rargum pseudo-Jonathan
is that of the Palestinian targumim and. that this variãd tradition receivedits authoritative redaction in Targum onkelosr (ib.). se trata, pues, oe doi
afirmaciones un tanto rev_olucionarias, sobre todo la primera,'pbr ií contràla con'cepción_ más extendida en el momento de reälizarse'et trana¡o ãð
ba.s-e (1961)r, de que el Pseudo-Jonatán sería un híbrido d.e las adiöionés
midrásicas de la tradición targúmica -palestinense y el rargum de onqelos(fundamentalmente, para la trãduccióñ d.e los verllculos Ëíbficos); o 

-qué,
al_menos,_habrÍa un fue-rte influjo de este último targum en ta composiciondel Pseudo-Jonatán. Tales conclusiones son el resu"ltado ¿e un detenidõ
examen 

^de 
pas.ajes escogidos_ de los diversos targumim, cuyos textos se

dan en forma de sino_psis_e-n Þs págs. 118-168, y que ocupa la-parte centraldel libro (caps. II, III y IV). Pará ,ðacla una ãri És perÍcãpas änáùãaââi,-õi
espydlo. comparativo se divide entre los versÍcutos ¡¡¡ticos v iãs a¿icioirei
midrásic-as, ¿a que er-r lo¡ primeros es donde se solía a¿mitü un inflüjõmayor del rargum de onqelos sobre el de pseudo-Jonatán. Et anáIisis
p"::::^"9.î,"_T.T 11,.?yjgl -y, probabtemenre, rambién al lecror, aunqueo vcuEÞ uutadÐ Ðu rrlr¡¡J.r¡¡J.cer¡ ros Cla¡os en conira- cte que, en la mayorÍade los casos,_ hay coincidencia entre pJ y el conjunto, o una parte, de Io¡targumim _palestinenses frente a onqelos. _A veceË, r"l'va en söiitaríor béiõsu vocabulario y ortografía son _típicos de,la trádición targúmicã riafãÁii-nense, y no se encuentran en o, Los casos de contacío entrdpJ y o'serían
menore,s _en número, y generalmente compartidos por otros repiesentantes
de la tradlción palestinense; esos contactos-, pues, no diferenciáriàn a pJ del
L"^fIg 99 -19r"!?Iqu,Ti* 

patestinenses. Et autor recose la sugèiencia repe_tidas veces formulada {e que esos contactos menõres pueõen ser frútodel_influjo de o, i¿e¡vsrtid.o gr-r targum oficial, a lo largo äe la iransmisión
de los. textos..Pero _parece inclinarse- más bien þor la coñclusioñ áe que <trretradition of the Pal. tgg, of which we have coñcluded pJ to be á pärt, wasknown to O and used in r.Is compositionr.(p-ág. 102), es Aecii,-if,iã-ÉunOã
d.e las conclusiones ge_nerales, anr,es anunciaãaî. pttó ilevá-ã-insinufr, enalguna ocaslón, un orden cronológic_o en que pseudo-Jonatãn'tã-òn Neófiti)estaría en ei estrato más antiguo, y onqelos en el más reciente'tliåer. g6:Bil.
curios_amentg, uno de los pasajes analizad.os es Ex 20, tam¡iefi õstudiad.oen el libro de^ Potin,,que rèseñâmos en este mismo 

"úmèiõ,-f-resulta iir-teresante confrontar los resultados a que llegan ambos au-øies. El libiò
9-u,_54q9r,le completa-con unos prolðgómenos, en que se contempla-ll
estâd-o de la.inves-tigación en el momento de realizarse el trabajo, y'a loigug.lgg pre-ciso añadir una nota adicional, con una apresuràdà'reseña dela bibliografÍa aparecida hasta el momento de la edici6n. Y-õõñ tres brevl-simos excursus sobre los usos lingüÍsticos de pseudo-Jónat¿n v loï tãrgu-mim. palestine-nses,. frente a onqeros. pese al tiempo tianlãliiiåo desde îùaparicÌó-n, y al continuo avance de ta investigación'en eitos 

-lemù, 
creemosque el libro de $uipe¡ sigue manteniendo -su interés ¿e apôitãóiOn seriãy do.cumen_tada al espinoso tema de las relaciones entre loi diversos tar_gumim al Pentateuco.

A. Tonnns

brio_gr_aphie. Biblio gr afía_ ^e¡g!!gg, Ir, 1930-19?s, eu'äbeã, ïes presses
de I'Université Laval, t9?8, LXV,'15Bb págs.

ïln ATG 36 (19?3) .220-221, reseñábamos el primer tomo de esta monu-mental y-utilÍsima BiblÍgsrafÍa. Este segundo þone al dÍa ti-s?t-rszs inclu_sive) las ?0 revistas católicas aparecidas"entre is30 t 1gi0, y-íl escrutaAasen el tomo 1."; pero lo más intbresanie es que arrorä ió lí"íu au laoo tóaõ
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límite confesional en la selección de las revistas o volúmenes, para,ampliar
ä-ô"Ji¿"iräf"*""te la 

-baie 
de la invesiigación. Otras 50 revistas p.ublicadas

äiî;ifuõî--iéiï-incruiive, redactadas en francés, inglés, alemán, ii4lallg-v
;ffiä"iäå iðóó"ïäãás aii modo sistemático y exlaustivo.4lír.vg. R4SoR,
äiäiö' Éibl.-zeiËðñiifr, carh. Bjbl. Quarrerly, Estudios EíbliÍos, Evang.
ffiöiõåil-interpr"tátion, Israel--Exp_L_o¡âtion Jóurnal, JB_L, J. of Near Eas-

t.ii'ï si"äi"î;-i:î¡ Se*iiic St., NT,'I{TSJ,, oudtest. st., Revue Biblique,-.R'i-
;Ëiã Bibi:iírriana, Re-vué-oé Qumí¿n,vT:2. f. Arrest. \Mlss.r y, Z. f. NTWiss.
Àã"inãÁ Je recuentân ãiá-o¡ias- (t930-1'9?5);de ellas, más- de-325 son R'ecuei'ls,

ilíiâ"n ¿¡l*,- üiAies, MéIøn-ges,, Gesømrielte Studien, Stqdi'es, Essøgs, -Aus.-.
b-"r;ähä"' A"isaize y ¿,îte{ Ae Co,ngrès,-libros cuy-os_estudios-es-muy difícil
ñi6i.'pn totat s" ðontiànen desde"el áúmero 21.195 hasta el 54.510. Las refe-
ieñã; ha" si¿o repaiti¿as en cinco secciones: Introducción, AT, NT, Jesu-

¿;Ëöi'Ë¡¡¿s ¡i¡ti"os ¡àjo más de 2.000 rúbricas. Entre los temas tal vez

loÀ-m¿É llamativos, sðnãúmos, vg. abeja, cumplimiento, alma, amor, ani-
i"ãrér.'ãr¡óI. dinerô,-áiüã, ¡eÍtezä, celibáto, carismas, colecta, danza, do-

äi¡äd, ã-i"õi'cló, ã"dä, dragón, aguá, espÍa, eunuco, -locura, oro,.sueño y ver'
ñ-"iï;á. 

-Co'oiosós 
Indices,"de' eirtoies-citados, nlbricas y .palabras-claves'

ffiäïñr¡;"ã*"d;-y úiil ia consulta de eéte precioso instrumento de

trabajo' A' sncovrr

Lu DÉ¡ur, R. - R,onunr, J.; Targu|rù,d'e!. Chroni'ques (Çod, Vat' Urb' Ebr' 1)'
-- --6mt i: Introd,iclion et"trad.uction; tome IT.: Texte et glossøi.re, Ana-

reélã ei¡it"à, 51, nome, Biblical Inétitute press, 1971, 181; 223 págs.

La finalidad fundamental de esta obra la encontramos expresada en la
náEina BB det tomo li aCetiè édition a été préparée avant tout dans I'inten-
iiäi^ãu"io"äü-ä"" etu¿iants un texte d'ãraméen targumiqu-e. assez long'
,ù.ã îõr-piãmiers lnstruments de travajl pour en ,qborder,l'étude'r Pero
äó"ö,ï"íJ-ã.¡i*ptti óòn esa finalidad de tipo práctico,, s-e _ha elegido un
d;u'sc^ütó ine¿itb ¿eïñb Oe los targumim menoõ conocidos, se ha prestado,
;f'múmo tiempo, un inapreciable s-eryilio a la investigación targúmica en
ãã"-""ãil-baão Ël b¡ietivo'del libro, la introducción es relativamente corta,
ïiä'itriääorõä situãy' ef tárgum de órónicas en el 'conjunto del Targum, alu'
.lienälã s" desconoc-imlén-to durante mucho tiempo, y reseñando -y descri-
bieñdõ ioi diversos manuscritos existentes, para centrarse en el que va
ã-iéi o¡¡"to-de It presente edición. En breves anotaciones, se tocan temas
õomõ ãi"óiigen palãslinense del Targrtm .de Crónicas, nolorio por su len-

ffi;;üS*t-s" a'ãinitá ãt influjo de õnqetos a lo largo de su transmisión;
l'as''rôiãcibnes entre los diverÃos manuscritos de este taIgYnI así como
i"¡ qùe buedá presentar con el Targum- de los Profetas y el_de los Salmos;
iîtËcña'ãããiiãen -ántigua 

(no deðpués.del siglo rv) para el. texto de base'
õäro 

-tarOia 
(no'antes de ios siglos vrrr-rx) para la redacción final-; el autor

õ-äútäî"r,-y-l,l r"¿iõ¿J táieliñico de explìcitación, armonización y actuali'
ãaðié-ti-¿ei iexto, para adap[arlo a sus_ oyentes, destacando que, en nuestro
ñã,;"'ii"t" âã üna tabof paralelq a lq llevada a cabo p-or el,mismo autor
áäleiio ïi¡lico de tal cróriicas. obra destinada a su uti!.ización académica,
ei. sõ¡ie todo, en las notas, esparcidas a lo largo del !e.1t-9 arameo y su
tiå¿u-""jé",-Oóiroe se condensan- las discusiones y citas bibliográficas.

A. ToRRES

Lnnov, H: Jesus, uebertielerung u. Ðeutung, Erträg_e__der_ Forschung, Band
---'--'sslburmitä¿t, wiss.' Bucligesellschaft; 19?8, VrIr, 154 págs'

Herberü Leroy, Profesor de Introciucción a la Ciencia bíblica y-herme-
n¿"tió-, ðn ra úniúersi¿ad de Augsburg, es conocido sobre todo-por diversas

ö;;üg;"iô"õ ;il romó-á ia ex¿?esis"í reología del NT. En er presente li-
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brito trata tres temas: 1) problemas del Jesrts histórico. 2) Jesús de Naza-reth. 3)r Apariciones del Resucitad.o. El trabajo ¡osqué:J'rõs-puntos másimportantes de la investigación e,n ros úttimos oo inói,-iresàã ri. scnweizere intenta ha.cer comprensible nuevas sugerencias t;ïi ;"õü"tás en la dis-
c-us_ron -exegeflca. Además 

- 
expone el carácter {e las fuentes, las peculiari-

dades de los métodos y los-diversgs puntos ae vista -en -ia'¿isputa 
Áò¡i"el Jesús histórico. El sucjnfo- eqtydjo,n,rea" ser ritii en pîan-ìntormativode alta divulgación, por. ra craridad aö ta exposi¿i& 

-t 
ñ,-iìqueza ae tãliteratura mo.derna exãminada.

A. S. Muñoz

LrNnEvr_euw, A; Pøulus im Ìiltesten christentum. Døs Bitd, d,es Apostels u.die Rezeptign der pgulinischen Theologie i,n d,er Írühchllstu¿hen Lite-røtur bis Marcion,-Belt¡äg9_zur historischen theíotogie, ãð, rutineén,J.C.B. Mohr (p. Siebeck), ÍSZS, X. 449 pags.

Ha|¡il'itulionsschrifi recibido en la Facultad reológica de la universidad
de. Göttingen, en_ 19iT. cóñtieñe-;;is daåituros: r) probrema de la historiadel inÍujo-de Pabto en et primitivo crisiianismo.'oõ-ñãõñäiiäñ" a ser unaintrodgcción, donde se.describe. la. tesis propugnada va ãeiae w. gauer, deque dicho infl_ujo se ejerció princip^lmente'soîrJioË-gnããliãcJ ;r s{ardión,mient¡as.qqe la teología_paulìna hästa rreneo tue prerËieniemãnte mal en-tendida, incl:lrso rechaàada en la rucha antignóstÍca:-iii-oñ;ïãäio"és a"*-ca del método. rrr) origen det corpus pauliizum: iristõüa-áã ra'ròaaccion aèlas cartas {et _Aoóstot;-integracióri. de'aquér én e]-ã;on ãéf ñr, eic. rvjrmag_en de pabto en ros escritos cristianoË mq -antieuó;;-"iñ.'dt"a"iò -ipi"gq9lSyJilus_ po,sleriores, Techos de tos ¿pOstor"eÀ, Þp. Àiiõstoricos, etd.v) túecepción y elaboración de la teo-log_ía paulina en dicha època: en paÌ_ticular,.por to que atañe, vg. a Mc, Mr,în, Þp.-Àñoiiãùäði-, e"ã"*ìs ¿õi-sielorr, apologistas, es*itos antipaurinós dól c;isiianË*ó-l"dió i'lñarcion. VijResultados: inte,nto de recoñstrucción de ta ¡¡iitoriÀ åé--iã ínói*ionaãa rè-
::I:t:l.dg^3.s1.lla-época p.rimitiva;.aspecros geográflco, cioñotðeico V cõn-reslonar; ctestacân en el primero Asia Meno:,. cofinto, Filipos, Rämai naaase observa en los documõntos escritos en siria, sieió-r;-t;ioir^Àeguri¿o ás-pecto se citan a los que el autor considera comd a¿uieióbã"ï"os: coloss.y_Ephes., a ta r." Ctementis,.a rgnacio, poticarpo, M;iõióñ:ïä"eo, etc.; enel aspecto iconfesional.se distingu-en cuátro coiiiãñtei,-ïäïËlel-iä'ì<ortodoxar,
la.gnosis cristiana, el,a,9eÎtua.{q.judeoc.ristiañisiñ;-v M;ii"õni en aquenaIglesia es fundamentar l? tradicióir_ paulina.; en lu ehosis-äbéüas se puede
lll"t?:^df. yl,llg^ especÍfico-de pabîo; ei ¡u¿eociisiiäli-Jr"ãi"näi a la, Ley,recnaza ra,_teologir¡ poulina; Marción acorta lus [extos de pâblo y los intei]preta en eI marco de la dobtrina de los oos aiosei. r,a ¡irãtirðioh, tien dõ-c'mentada y expuesta con acertado método, piüó¡ã-oõ" äiËriäentos v¿tidqs qug ta actitud de los rrherejesn respecto dö Éãdto ir,i-iñnüiä fundamen_
lqltlql!" en la rgtesia, ni siquieia de mbdo neeatitõ-ici:;n;-;Ëãcial- $B-sãi,349-403).

A. Srcovre

Neophyti J, Targum palestinense. Ms. de ra Bibrioteca vaticana. Tomo v,Deuteronomio. Edición príncipe, introduccÍón- I ïô.iiõä-õàstettaná- poíA. Dínz Mec¡ro. Traducciones,c'ote¡adas oe tá ierilon ãasteiláná, tià*icesa: R. Ln DÉeur, ingresa: M. MðNerr¡na y M. tuerrrnl-lugares pa-ralelos a Deuteron^omig.{q lqeuoojonatán i"Neophtïi-L 
"rl s. LuvrNn.Madrid, C.SJ.C., Lg?B, L4g */681 páes.

. -col -este qqlnto tomo se cierra, prácticamente, la magna obra de la edi-
Et-ó" .{gl ms. Neophvri 1, a f.alta,'tàn soro, aä G p"üii"äôioñ-ääl volumenqe (ll_penct1cesD. stgulencto exactamente la distribución de los volúmenesprecedentes, se abre también éste con una extensa i"iioäú"ôlõ", repartida
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en seis capítulos y dedicada, como en volúmenes anteriores, a glosar y dis-
cutir las últimas aportaciones publicadas en el campo del estudio del Tar-
gum, en general, y del Neophyti 1, en particular. Como es de esperar en
una obra de la magnitud de la actual, el tiempo consumido por la impresión
hace que exista un desfase entre la fecha tope de la bibliografía reseñada
y la edición del libro, como puede advertirse por la nota l de la p.40_*.
ÂsÍ, se anuncia como en preparación el segundo volumen de A Bi'bli'ogrøphg
of Targum Literature, de B. Grossfeld, puþlicado ya, en 19?7, y se anuncia
también como acontecimiento futuro el IX congreso de Vetus Testarn'enturn
(19??); y lo mismo o'curre con algunos otros estudíos cuya qublicación se
consicíeia futura en esta introducción. La fecha real de cierre de esta reseña
bibliográflca parece ser los comienzos de 19?5, y tiene el mérito de ofrecer
al lector, compilado en unas pocas páginas, un resumen de artÍculos,y li-
bros, no siemþre fácilmente asequibles. El capítulo III contiene una larga
reseña del vol. XXIV de la Torøh Shelemøh de M. Kasher, obra interesante,
mezcla de conservadurismo a ultranza -desde 

el punto de vista judío- y
de rconocimiento minucioso de Ia tradición raloínica. Por ello, y por no ser
tampoco libro fácilmente asequible, hemos de agradecer al profesor Diez
MaCho este resumen, aun cuando él mismo tenga que adoptar postura crí-
tica respecto a algunas afirmaciones de Kasher. El capítulo IV recoge la
ponenciá del autor en el VIII Congreso de Vetus Testa'rnentum (1974): aNeo-
þt¡yti t. Textual Crystallization)t, en la que sale al paso de la insinuación
ianzada por el profesor M. H. Goshen-GottsteÍn, en el Sexto Congreso Mun-
dial de Estudios Judlos (19?3), en el sentido -al menos, tal como se in-
terpretó entonces- de si la Teætgestalt del Nephyti no podría ser el resul-
tado de una labor de poda realizada sobre otro texto anterior por los con-
versos humanistas del círculo del Cardenal Egidio de Viterbo. Entre los ar'
gumentos dados icontra dicha hipótesis, destaca el hecho de que ElÍas Levita,
el presunto autor de esta labor editorial, no pudo realizarla, pues parece
ulilizar el Neophyti entre sus fuentes targrlmicas, y que ortografía y sin-
taxis del texto difícilmente pueden reflejar los conocimientos de un huma-
nista det XVI, aparte de1 problema de las desviaciones de Neophyti respec-
to al TM, Onqelós y Pseudojonatán; 1o que no obsta para c,onceder. que, en
las adiciones haggádicas, el texto de Neophyti, t<not entirely consistent in
itself>, no obliga ã aceptar nthe complete absence of foreign linguistic ins-
trusionsl (p. 100*). El capítulo V (rtNuevos esclarecimientos acerca de los
Targumim Fragmentariosl) vuelve sobre el complicado tema de .las relacio-
nes mutuas entre esos diversos targumim, resumiendo la ponencia de M' L.
Klein, en eI VIII Congreso de Vetus Testamentum, que los reduce a tres
recensiones fundamentales. Finalmente, en el capítulo VI (aNuevas aporfa'
ciones para el conocimiento de ta lengua de los targumimn), al hilo de la
exposición del libro de A. Tal sobre la lengua del Targum Yonatán a los
Profetas Anteriores se nos expone un compendio de gramática arameo-
üargúmica, para el que se utilizan las aportaciones de una serie de mono-
grafías realizadas en los últimos años sobre la lengua del Neophyti -falta,en la lista de la p. 113*, la de E. Martínez Boroloio, pero se ha utilizado
previamente en esta misma introducción,(p.90*-92*) y se añaden aquí_sus
õonclusiones en forma de retoque--, desgracÍadamente todavÍa inéditas
en su mayorÍa. También se analizan los estudios de M. Z' Kaddari, s,obre la
lengua dq Onqelos, y de S. A. Kaufman, sobre la del Targum de Job de la
Cuena 11 de Qumrán. A 1o largo de la exposición, surge u-na vez más la
confrontación con el polémico J. A. Fitzmyer, centrada en el tema de la
coetaneidad o no del arameo qumránico y el r'eflejado en el targum pales-
tinense. El autor se reaflrma en su tesis de la existencia de una adiglosíarr
en la época de nacimiento del Nuevo Testamento --cf. antes_(p. 1-11 *,-113*),

aunque quizás no se deslinden claramente los _conceptos de,koiné y lengua
literária-, y que los documentos que se nos han conservado -textos ara-
meos de Qumián y targumim palestinenses- reflejan en diversa medida la
compenetración de los dos estadios de lengua literaria y coloquial.

A. ToRRES
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Lø pørøbolø degli, ì.noì.tøtí øl bønchetto. Daglì; euøngelìsti ø Gesù, Testi e ri-
cerche di Scienze religiose, 14, Istituto per le Scienze religiose di Bo.
logna, Brescia, Paideia Editrice, 1978, 352 págs.

Deseoso de promover un seminario de exégesis que agrupâse en torno a
uno de sus dirigentes, participanûes de reconocida competencia cientÍfica, el
Instituto de Ciencia religiosa de Bolonia, precisó en 1976 el tema y método,
escogiendo la parábola evangélica de los invitados al banquete. He aquí la
lista de las colaboraciones: Q. Buzzelti, Análisis literario del relato dè Mt
22, L-IA (11-62). G. Barbaglio, La parábola en la versión de Mt, (63-101). G. Gae-
ta, Invitados y comensales en el banquete escatológico. Análisis literario de
Lc L4, L6-24 (103-125). R,. Fabris, Análisis redaccional de Lc, ibid. (127-166). M.
Pesce, Reconstrucción del arquetipo literario común a Mt 22, 1-10 y Lc 14,
L6-24 (L67-236). P. Franco Beatrice, El significado del Ev. Thom., 64, para Ia
crÍtica literaria de la parábola en Mt y Lc Q31-277). J. Dupont, La pãrábola
en el ministerio de Jesús (2?9-329). Bibliografía desde 1960 hasta 19?4 (331-
Ð9r\ 

^^*^ 
¿x-:^^ ^^-^-^r J^ r^- -^a^1^-!^---^-úorl. uvrr¡v ùv¡uu4 gtrrrEl¿r uc ruÞ ur¿1u¿1.lus ùc¡t¿llallalllus r¿t el uulululr y IIla-

tizac!ón en los juicios. AsÍ, vg., al señalar la estructura, bastante comptica-
da, del pasaje, que favorece la hipótesis de que el parabolista o redactbr le
atribuye un sentido también alegórico (Buzzetti, 61); eI encuadramiento
eclesial de la parábola (Barloaglio, 101); el carácter prevalente parenético de
ésta, indjcando los peligros que amenazan la perseverancia (Fabris, 165-166);
la cautela en la reconstrucción, no completa, del arquetipo (Pesce, cf.. 284-
236)r; la antigüedad de los rasgos comunes a Mc, Lc y Evanþ. Thom: mención
del campo, como excusa para rechazar la invitación al banquete, y de la
presencia de los criados por los cøminos (Bealrice, 2,16-277) y las imþlicacio-
nes. cristológicas de la paráloola en el terreno concreto de-la vida y Oe ta
acción (Dupont, 329).

A. S. Muñoz

PerrE D. et A.i Pour une eæégèse structurale, Parole de DÍeu, paris, Ed. du
Seuil, 1978, 251 págs.

La cxógcsis del Nt se hatla profundamente renovada estos rlltimos años
al contacto con los métodos tingülsticos, entre los cuales destaca no poco
.eJ .estructyral, tema del presente trabajo de Daniel y Aline Patte, especia-
listas en Ia materia. La edición original en inglés salió en 1976-19?8, Þhila-
delphia. Aqul son tratados sucesivamente estas cuestiones: Lugar que ocu-
pan _los métodos estructurales en la práctica exegética. El paso del estruc-
turalismo a la exégesis estructural. Las estructuras narrativa y mltica en re-
lación con la exégesis. De Ia tnanifestación narrativa al univel'su sel¡rárrLiccl.
La exégesis estructural de Mc 15-16, y las condiciones de una hermenéutica
legltima. Los autores analizan una particular dimensión del senti.d.o de un
texto: el sistema de valores (o universo semántico) presupuesto por el
autor. Tal sistema es el elemento más característico de la afèl del mÍsmo,
En el cap. V (109-148) se propone un módulo que define suflcientemente las
relaciones entre la manifestación narrativa y el universo semántico en g ni-
veles estructurales: manifestación narrativa, relato elemental, sistema na-
rrativo, id. de transformaciones pertinentes, sistema simbólico, icl. mÍtico,
universo semántico idiolectal y sociolectal (cf. 115)'. Los autores ilustrari
el método, aplicándolo principalmente a Mc 15-16; vg., si Cristo rechaza beber
el vino mezclado con mirra, es porque techaza el þerder su querer; renun-
ciar a la actividad de su conciencia iría contra ef valor cara--cterístico del
eje positivo del sistema de valores evangélicos. Desde luego Ia lectura de
este volumen es sumamente instnlctiva para captar los métódos actuales de
exégesis. El estructu,ral explicado por los Patte es Íngenioso y merece aten-
ción, aunque las aplicaciones son delicadas y puedeñ ser oËjeto de discu-
sión. En el Prólogo (9) se indican las respectivas adaptaciones en esta edi-
ción francesa de los dos libros originales en inglés. -

A. S. Muñoz
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PorrN, J.: Lø lête iuiue d.e lø PentecÔte. Étude des textes Litur.gi'ques,- --"''Commenta¿ie; tome II: Tertes. Lectio Divina, 65, Paris, Les
du Oerf, t97L,329, B0 Págs.

239

tome I:
Éditions

Quízás la determinación más exacta del objetivo de este- estudio esté

¿a¿ä"än ia-p. îild;lïômo I: r<Le but de notre ieche¡che est de déterminer
r" 

"in"inããfion 
relisieuse de la fête de la Pentecôte à I'aide des Targums

i;.";iï;-;ðäe-iJÏiiüiÈle- Ávnasogale.n De ahí el subtítulo' como se indica
ãî ra-i"iro¿"õcion ip."-iliol, äi iäcöntivo inmediato fue la publjcación de la
óf]rã, ¿ã n^ lã-Oeáut, Lø ntiit pascøle (1963), que, -basándose.sobre 

9-t poema

digri*i"ã Ae lui Cúatio Ñocfres, dg luz sobre la concepción judía de la
Þã-s-"nu^ tracia la épo,ca de Cristo. El estudio de Potin se integra, pues'.en
iJ""Jiär-äu seii" ¡itin"eitlgáciones dedicadas a intentar extraer de los r,ar-

;îåi";:^Ë"dõ-ì;""d-ïi"iu-ntámente ântisua v reflejo de. Ia liturgia sina-
Eðäälio" î"ãce-ptóJ teõlOsicos del Judaísmo hácia los comienzos de nuestra
ãä. b;ãhiï;"äÏié" iá èTperaAa proyección hacia el análisis com!'arativo
;ã" tr¡ õóñcépiiones ñeoieitamentariás. Pero, como .nota también el autor,

"i ãaJo de pêntecosdJ présentaba especiale3 dificultades, por una parte,
áè¡i¿o a-fã ãómpteja évólución de la fresta, arrastrada por 1a corriente ge-

"";;i's"*-nevO-f 
iüÀtiiuir en las flestas de'Israel su presunto carácter pri-

ä"itiridé ñõstãJ uãiióotas o nomádicas, p_o: el de hiios conmemorativos de
iär"ïiuñã".ãéõãtêËimientos histórico-sálvíflc.os._.Y, p9t gtr.a, $aa9 el núme-
täCiîð"1õ"iólittó*ãñi.e-ielacionadcs con la liturþia_de-la fiesta. D,e aquí
ãug ðf mismo autor confiese honradamente (p. 9) que 1a obra es, fundamen'
äñ.";É;-ñ uããssieio- ¿é textos, sin qu_e -le- fuera posible al autor profun'
Ñãnén in ¿ontenido todo 1o des'eable.-El libro se estructura en tres-.partes.
Eü l-,a nrlme;ã; v iias presentar, una sínte!-is del estado de los estudios tar-
súmicos en el'räromenfo ¿ò redactar el libro, se centra la atención en la
ãiåËã"tu"iO"-àu" oir"cett los capítulos 19 y 20 del Exodo, de acuerdo con
ü" ïiörr-ãl Ëõé"Áiõãól tárgúmicas, icuyos textos se ofrecen, en visión si-
irãptÏóa. ãn el tomo ff . En "la seguirda 

-parte (clos textos litúrejcos de Ia-n#it 
ãe-Þ"ñiecostésr), se anaüzã el resto de los textos targúmicos presu-

ñibi"m;nt" ãmpleaaos'en dicha flesta; pero antes se da un interesante re-
Ërì*ãî-á,i-r"-hi'stoiia, en 1a Biblia y eá ia tradición judía sectaria y ortod-o-
;ä.- L; ãónciusiõn (p. l3b-t4g) engÍoba una interesante hipótesis,_ según la
õùaf-ðl Oon Ae la ley habría sid-o conrnemorado, en la tra.dición farisea,
áä"i"ó ¿ei-""ããto dã ia neomenia de 1 de Tiðri, eI futuro Ro'ð haðéãnãh, cn
ùn 

-amfiénte 
de anuncio del juicio escatológi'co, con 1a lectura de los diez

niä"áämi"ñtos. Tras la destru"cción del Temþlo, esa lectura se trasladaría a
iä nestã Ae Pentecostés, que se presume ya -previamente puesta en relación
õãn lõJ aóôntecimientoÉ tiel Sinäí y considerada como flesta de la Alianza'
õõn iá tectura de Ex 19-20. Pentecóstés pasarí¿, pues, de ser una fiesta en
i"cueiOô 

-¿e ta Alianza (tradición saceidotat y esenia) a, conmemorar el
Aó" Oe la Torá. Finalmente, la tercera parte estudia la teología deì Targum
eñ-tu-trããiõiOn' ;udla, en reÍación. naturalmente,_ con .el t_emp del libro, desa-
i;äilat;ã;-ióã-iiäuiènîes puntos: Ia iglesia del desierto; la teofanía; la pala-
¡rà de Dios, y las diez palabras, para terminal con un capítulo en que. se

aiatlzâ el ielaio de IIch 
-2, 

1ss a 
'la 

tuz de ta tradición judía. Una conclusión
eenerat (p. 319-322) recoge los resultados -de la investigaciÓn.----nãõoi¿ando la sincerá advertencia hecha por el autor en la inlroducción
so¡re-Àu faifa de tiempo para profundizar èn tos da,tos, se explica la li-
gera sensación de vaguédad que producen esos resultados. Destaquemos,.no
õ¡siante, algunos pu-ntos interesántes¿ 9ol?o el ,carácter crucial, en la tra-
dición júdía; de lol acontecimienfos del Sinal, reflejo renovado de la crea-
cién y änticipo del juicio escatológico, con todo lo que _ello suqone de tras-
ionáo para äl pentðcostés cristiano; el ìnterés centrado en el don de la
Þála¡rd, con su inmediata aplicació! a] don del Espíritu,_etc. Naturalmente
ãue. en'el tiempo transcurrldo desde la publicación del libro, son muchos
ü¡Jltemas que han recibido nueva iluminación yq qqa pqr]a apari,ción de
nuevos docümentos (piénsese, simplemente, en el Rollo del Templo de Qum'
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rá!)r _o_po_r la elaboración de monografÍas (Memrá, pueblo de sacerdotes,
qahal de Yahveh, etc.). Pero ello no ãminora el mérito y el interés de está
olora señera de Potin.

4,. Tonnns

Pnesr, Fn.: Presbyter u. Euøngelìurn i.n na,chq,postolìscher Zeìt. Dì.e Abschieds-
rede des Pøulus in Milet (Apg. 20, L1-3ß) i.m Rahmen d,er lukani,schen
K.oneeption der Euøngeliumstserkündigung, Forschung zur Bibel, 29,
Stuttgart, Verlag Kath, Bibelwerk, 1979, XIII, +At páþs.

_ La preferencia de Lc por los temas del pasado, hace que ra,ra, vez oftezca
la perspectiva de su propia actualidad eclesial; la rlnica sección más extensa
donde -contempla, de forma reflectivo-programática, la época postapostótica
y-en ella su-propia lglqsia, es el discurso de despedida dirigiclo a los pres-
blteros en Mileto (Hechos, 20, 17-38). Só1o aquí, ia a primeia vista, sd vis-
lumbra la problemática de la tradición; en su contextõ el ministeriô comu-
nitario ocupa un puesto céntrico. La presente Disertación doctoral se reûere
a.dicho-tema y se divide en diez capÍtulos: 1) Introducción.2) Lugar y fun-
ción del discurso en el marco de los Ifechos. B) El discurso: rrna coràposi-
ción de Lc. 4) Análisis y exégesis. 5) Rendimiento del material teolófico:
ln horonniq qnncfrllino rr lo nnnnanai¡{n ¿la1 minìc}arin ¡nncl¡(liaa ¡- t^ x^^^^J ¡ú vv¡¡Ùv¡/v qyvúÙv¡¡wv u¡¡ ¡4 v¡rvuo

B.ostapostólica según el discurso. 6) Un oasaje paralelo: Hêchos L4, Zl-28.
?) Text_os_del, Evangelio de Lc apropiados o transparentes, respecto de la
gÞoca de Lc, bajo gl punto de vista teológirco-ministèrial. B) Co¡:texto global
de-l mensaje evangélico de Lc. 9) Resumen: tradición y ministerio eðlesial
(Hq"4gs 20, 1?-38) en el marco de la concepción lucaña del mensaje. 10)
Apé-ndiee: rntento de una clasificación histórica bajo los aspectos teoiógi'co-
evolutivos de los presblteros-epíscopos de los Heõhos, 20 V 14,28 (y-con
esto-, del concepto ministerial lucano). Prast (siguiendo a la-mayoría de los
modernos exegetas) opina que los discursos de lbs Hechos no son auténtica-
mgnte de Pablo; concretamente en la despedida de Mileto se trata de una
relexión teológica puesta en labios det Apõstol, en la forma literaria de un
Adiós (cf.. sobre todo,_ 28-38). La razón piincipal es que el objetivo de Lc,
p_atente el -to{a su obra, es propiamerite exþucai td tasõ óiäierita ce-l.j
Hist.orì'a'.salutis y.de tos comienzõs de la rglesia, mientras qie el tema de1
mini,cûslie apostólico sólo es actual y pertinãnte ên la época-postapostólica;
por lo demás,.el Disertante propone varios motivos parã dilucidar por qué
Lc qone es_e dlscurso af final de la misión paulina, eñ sentido estriito, y'al
comienzo del riltimo vi-qje (gf. 2B¡s). La Disertacíón se caracteriza yioí ta
minuciosidad de los análisis lingülstico-estillsticos y del género literaäo, asl,gollto.gcrl' el ¡rene[rante_exämen de los argumentos del õontenido teolófico.
Tamloién sobresale la elaboración del coñcepto lucano del rnínì.sterìo- (cf..
353-43?).

A. S. Muñoz

Psalterium Løtinum Hìerosolgmito,num. Eìne frührnìtttalterliche Iøt. Hand,s-
c-hri.ft Sin. Ms. n. {. HIqg., v. M. Altbauei, Hebräische Univ. Jerusalem,
Graz, H. Böhlaus Nachf., 1978, XVI, 282 págs.

El Codex Sínaiticus, 5, es uno de los mss. más importantes de la rica
colección del Monasterio de sta. catalÍna en el sinaÍ, donde se halla entre
los mss. eslavos. contiene una traducción antigua tatina de los salmos (de
carácter fragmentario) y su escritura proporclona valiosos datos sobre lapaleografía precarolingia. El lenguaje de los salmos, asÍ como el de lái
restantes partes del códice, constituye un destacado êjemplo del latín vul-gar medieval,- v, por otro lado, está muy cerca de la veisióir latina utilizadapor s. Agustín en_su comentario a los salmos. La edición original de iàpresente publicación salió en Jerusalén, lg??. Ahora se nos ofreõe una ver-sión alemana de la Introducción y la soberbia reproducción facsimit del
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texto del Cod,et La edición crítica del Salterio está planeada en Roma, pata
Àer inctui¿a en la serie Collecto,nea Bi.bti.cø Lati'nø, bajo la di,rección de J.
erobõ*ónt. Ei apelativo Jerosolimi.tano que aquí aparece,_ se debe al hecho
ã; SÇ-èlãcittoþàsO de Europa a Jerusalén y de -aquí al Monasferio,,.donde
é*iitiu Vã bor 1o ?nenos en 1230. En la Introducción se describe ampliamen'
iä 

"fmË. 
qîô contiene algunas notas en ár_q,b.e- y ofrece señales de la escritu-

iá preõãröti"giá, tanto eñ ta forma y condición de las letras, como tamloién
ãñ'ius varienTesi sobre todo esto se iros dan aloundantes pormetgores. Acerca
áel oilgen del Cod,eæ (los Salmos carecen {e princiqio. y. de fin) sólo con
pio¡á¡íti¿a¿ se puede afirmar que plocgde_.de_un scri.ptorium de algún_ mo-
'ñ;te;iö bénediciino det Centro-Sud ce ltalia. La magnífica presentación ti-
i¡õãilnca realza el indudable valor paleográflco y lingüístico del contenido
del volumen' 

A. sncov¡e

Rechferti.gung. Reali.smus. Unioersalì.mus |n bì,bti'scher Sì.cht. Íestschri'lt 
^1.---- -'ÁilõtÌ 

íi1Oerie. gisg. v. G. Mü1ler, Darmstadt, \Miss. Buchgesellscraft,
19?8, XI, 3BB págs.

Homenaje al octogenario profesor .4,. Köberle con intervención de- t-eólo'
eos. médicös, psicoanälistas y de un politólogo de Japón. El título del liloro
ñiõL"nde ciróuïscribir la obia de la vida del-homenajead-o en su estructura
b¿sicà bíblico-luterana (justiflcación), su realismo, influido por el . þie-tismo
wt¡ittem¡urgense, y su üniversalídad en el marco de una modernidad con'
seivâtivà. Ei- vohínien abarca seis seccionesi I) Eregética: O. Kai,ser, La cri-
¡is déi ien6¿o en Kohelet. H. Lamparter, El testimonio de Cristo en los
Satmos. À. eetz, Justiflcación y santificación. O. Þöcher, J-uan el Bautista
én tá iraOición étet NT (3-68). iÍ) Fundamental-teológlca u dogmd'tica: C. ÍT.
nãtsctrow, Sobre la meditación. H. Thielicke, T,as oblig-aciones de nuestra
vi¿a comô problema espiritual. H. rüi¡. Beck,_ 4cerca del rie.sgo. del_ pe-nsa-

miento inteåral. Fr. Melâer, Carta abierta a Köberle sobre Ciencia :rîlosófica
éu""ãenòi fu. Andersen, Fó, pensamiento y acción en el contexto trinitario.
U. irfu"".Oios en el ahára. Uì1 torno a la-doctrina actual de 1a imøgo Ðei.
C. lti**"t, bristopraxis, sobre la recuperación de la acción sacramental.
O. Ã. OitscÉneider,'Acercâ de las fuentes de la naturaleza de la apoc-allPtica
fZf-ZOOl. III)I Eti.cót: H. D. lMendland, El universalismo crisliano y Ia- éti'ca
òociat.-\/. Dantine, Trato con la natûraleza. Un capítulo de -étic-a teoJóglqg"
H. È. Sctrrey, Eticã ontológica en la perspectiva de la.teologla (?03-242). lV)
ÞiAci¡co-teotógi.ca: Chr. Bä-umer, Comuniilad como principio_-c^rltico de una
ielesia poputãr abierta. B. Mauíer, La exigencia de 1a paz (203?90). Y) lve'
¿iíc¡na-w¡åologíø profund.a-ci.encìas naturales: \M. Kr'etschmer, Valuación so-
ðiat Cei homfre ånti'guo en plan psiquiátrico. I. Scharfenberg, Sobre Ia psi-
cologla y Ia teología- del símbolo religioso. H. Gödan, Prol_egómena a una
teolo"gia"cristiana,"esperada por las õiencias naturales-y ta -investigación
<Z+S-52Ð. VÐ Misión'U ecumènisnxo: H. Bürkle, Curación en las_ religiones
no cristianas. M. Miyala, El mensaje del Evangelio en la-soci!{3{ .iapqnesa
ß27-86Ð. Bibliografíá de los escritõs de Köberle desde 1926 (365-385). Como
Àe ve, lã variedäd de temas elaborados ofrece un conjunto muy sugestivo.
Ii azár recogemos notas, como la de Lamparter, que califlca _al AT como uno
de los mayõres descubiimientos d.e su vida (23) y recoge los aspectos del
reino, el säcerdocio, la pasión y et triunfo pascual_ de .J-esrls apuntados en
ios Sãlmos, o eI exâmeri de los conceptos de justiflcación y ,autocrítica de
eumran (Bi-B+: getz). En general señalamos, 1)or su_penetración, el trabajo
dä göcher (45-68); por sus matizaciones sobre la meditación no crítstiana,, la
exposición de Radsðhow (?1-84), y por su originalidad, los es_tudios de Bürkle
(3i,1-34Ð y Miyata (343-363: muy insùructivo para los occidentales).

A. Sucovra
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Rrrar., 14.:^4uf,erst-ehung Jesu i.n d,er stunde sei.nes Tod,es? zur Botschalt oonMt .27, 5_!p-5!, stuttg-q{ter Biblische Beitråige, stuttgãiï, ierrae Íiairro-
lisches Bibelwerk, 1978, 98 págs.

Marla Rieþl investiga en este libro la tradición textual, la estructura lin-gülstica, l_o¡ qlot!'qgs, el género ìiterario, la tradición f-ïa-ieaacción de lape-rícopa_Mt 27,51b-58, pãra esclarecer Íos puntos oicürói ããi-relato evan-gélico sobre el terremoto y ra resurrección dð muciroi, áõaeciäos'en la muer-te de Jesús. La diserlante_ opina que Mt no traza unä iiñd;igidamente di-visoria entre Ia muerte y ra-resuriección de .lesris; eievaããer-isià contemplaaquÍ d-os. a¡p,ectos de un acontecimiento único: aÉnton""î ïáf e*t¡alai jeËrii
el.espíritul., la tierra t_em!ló, las tumbas se abrieron...; ¿eË-pu¿s que resu-citó_fJeqÉsl, salieron de tas tumbas lmuchos cuerpõi he'lf,ntós1,,. ct. ¡vrt51b-53. aHoy estarás co-nmigo en er paraísor: Lc 29,-4i. l; cËululä traoicio-nal nresurrexit tertia.die secundum s,cripturasr no oesigña,-;ããiin nie¡i,-õr
acontecer mismo de la resurrección de Jesús (que trasc"ieniie iäs dimen3io-haê .lô tiamna rv A^ ^-^^^l^\ ^¡-^ !^ ^---^^--r--- -!- -u¡v¡¡¡¡Jv J uu çù}J4u¡v/, Þutu ¡i1 cxpct¡eltLrr¿, u el progeso o.e ella. !adisertación contiene un_análisis muy peñetrante, en paigióutãi de los mo-tivos (2s-41) v.de ta redacción y trãciäion ae la peri'õõpä-i,isi¿1. Las con-
clusion-es s-on_ingeniosas y-sugesxivas, pero con ün enfbque muy peculiái
que,_ además de alejarse del sentido ütórar der conjunto. räiénüãs dretende
reso_lvet las innegables dificultades de los textos de Mt, no explica cómo sepqeda com-paginar la interpretación propuesta por ta aíseitaniälon todo lorelativo a la sepultura delßeñor (Mt 27-,5?-66; Lc 28,5fi_56; in fS, gA_¿Z).- --

A. S. Muñoz

Rrusnwnn, r¡¡cnrp: Der stømm 'bd ì.m Alten Testament. F;ine'\il'ortuntersu-
cJrulg unter Berücksichtigung neuerer sprachwissenschafilichet Me-
!!o_{en, Feihefte zut Zeitsóhr. f. A. attt. \triss., 149, Berlin/ñew yóik,
Walter de Gruyter &Co., 19?9, VII/294 páes.

como indica la autora.(p._4-s), ta finalidad de este estudio, realizadocomo tesis doct-oral y.-t_erminado en l9?5, consiste en detectar et'sisniflõãdó
þásico de la pal.abra 'èbäd en conexión con el 'conjunto d.e derivadäs de lataiz.'bd, y, ,adicionalmente, señalar los eventuales 'cambios semánticos prõ-
ducidos en los diversos términos derivados de la raí2. paia el m¿to¿o d se-guir, se des_tacan las dificultades de los métodos tracticionalei eñ ta eiegeiis
þÍþli^ca, incluso_ del procedimiento de convergencia analÍtico-sintético d-e ñ.Lohfink, sacando la 'conclusión. de que hay q-ue recurrir a ta ayuda ae loimétodos de la rnoderna ciencia ¿et tengüaje. En concreto, só expone lá
clasificación de las seis categorÍas de signliflcäción admitidas'poi c.'rtant<e.
curios.?mente, ni Bühler ni Jacobson ãparecen citados en ia ¡i¡lioÈ-iãìiännal. L,e acuerclo con esos.presupuestos, la autora divide su exposición endos grandes apqrtados: estudio sincrónico y.diacrónico. En el^primãio,-y
después de reseñar la serie completa de términos derivados ae lä ráiz, cíuË,
se documentan en el AT, centra su atención en las tres palabras ctaíes' .vque. pres-entan_ un mayor fndice de frecuencia: los sustantivós ,èbäd, 

V ,"OòAau
y. el- verbo 'ãbsd,. Los tres se analizan desde el punto de vista ¿d su uio
sintáctico, 

. 
de su significado referencial 

-ilustraáo con diagrámas y de
sus respectivos campos de lelguaje, aspecto d.e este riltimo af que se dedicamayor atenc-ión,- aunque ciñéndose a un par de motivos partiales (,èbiid,
con eI significado de aesclavo> y '"boqd,k 

-aplicado al rrobrãrr de yahvéh;
ambos acotados dentro de sus respectivos Campos a partir de Ia delimitálción de su sentido respecto a sus antónimos, õorrelativos, coniradictoriosy contr_arios); también aquí los diagramas resumen gráficamente et resultá-
49 de la investigación. El análisis-de frecuencia de" cada téimino en los
dive{,gos _cuerpgs del AT.sirv_e d-e puente para la segunda parte, en que se
est$dia el empleo y significado de los vocäblos, primlero erf su uso prätano,y después en su uso religioso, distribuido por las diversas tradiciõnes co-
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múnmente admilidas dentro del AT. El análisis referencial de los diversos
ü.äË-óãï*it" ¿e¿ucir un significado básico, común a los distintos y a veces

ä;;;"-"äïi-""tõs--lienltiéadoË parciales, y constituido por lo-s siguientes se-

å;S,:-'¡*ilão¿¿, isustantivor:r, npersónân, avarónn' Í-q9q"?"9t:nte de otror;
6;; 'ãb"d, aléäror, ãàõ-t,iätlt,'aiñoucl¿o þor ofrori; para '"bodão, <sustanti-

iãr, q"" dôsigna aactividadr nmotivada por otrotr. Ese anáIisis- permite ya

äe¿uðä-cð"sã-ó"èncias lnteresantes, comd es, por ejemplo,, que. la bina.con-
tt"îärîi"ã-ñãlt";-1èbdå: :''adôi eltá compuesta por los términos disp.ar.es

å"î["-Àtiãr-oõs ¡i"us-üesctavò¡-alibren y ìrcriador-<rseñoru. De hecho, 'èbäd
p""ãä ¡iã"incar aesclavoD; pero.su sema-caracterizador no es la falta de

ii¡éitã¿,ä ier objeto'de'p'osesión, sino la dependencia .en cuanto supone
;iîñîðä -ãJ-ie"l¡ir ;*i;dó¡. Ã"áázando 4 á¡- nor un terreno sugerente,
ãïäq"ã-ä"iã¿Jãreo rei-¡-àräáîào,-iJ áutora deducè que esa misma situación

de bãse iemánticã tenÍa que llevar, a lo largo de la.evo¡lción diacrónica, a

;; Ë;"6;;-¡iñ;" hñei.ä-"üõs[io"àble 1a lnstitución misma de la esclavi-
t,iãi "ã*o, 

pör orra-õarté, 
-ei-lentido de dependenci.?-!g!91?44 implÍcito

äïi""i"ir-tøää" i" ¿oitiã-üso, pará relaciones-rey-vasallos v Yahveh-Pueblo'
;;;f; ñ-C,;ii"ãã ¿et'sentimiãn'to de rechazo de'la monarquÍa en algunas
partes del AT.

Los resultados de'l análisis diacrónico podrlan resumirse muy esquemá'
ticamõnle-áii: én las' fúeñtãJ antiguas ¿ei pt y e-n los profetas pr-ee-xílicos,

åîîÅõ'iãigl"lJãe iôs términos e! raro: fuerâ de la expresión 'abdkd en

úõ.a ä"1 ;îänr,e, el uJo 
-li;¿øaa para designar al particip,?nte en el culto'

En cambio, en Dt y en el corpus {t¡, e-l uso de 'Qbäd y -'ãbad.es frecuente
l-ã""tïä]-"h-su i*"poiìanãiá--lcámuió de concepción y q9 Tttjld respecto
äl 

-õùfto-. ia autorJ iniiile -quizás 
con exceso- en la relación de los

têrminos con los 
"o"'"eöioÃ 

¿e obediencia y de palabra-Plomela de Yahveh

-Dâra 
el concepto de 

'b'rî,t, se sitúa en la. Iínea de E. Kutsch,- aunque sin
¡í¡äî pä¿iãä"r"ri¡øui rá otirá resumen de las ideas de este último autor
?"fl Ãt'C S6 tfSZSl, p. ãe-ZfOl-; verdad. _es que también se 

-destaca 
el as-

àä.t. ¿" "ivir v õ¡iàiãJ áóuei'do con los mandamientos. La aportación
ilià'J"i"iät.jiàüt"" oé-iùitéio-lsáias sería, quizás, el co-ncepto de testimonio
ii""riôild-e" et térmiriõ"'¿øaA-.-øi p y en ei opuå chr destáca, sobre todo, el
usô cúltico del término '"bodão.

son muchas las sugerencias que despierta la lectura de esta olora, tanto
en ius conclusiones ¿ãmo "n sris tomás de posición sobre temas particu-
üìú-.ã ãã"äiltãí. Þaiã- iéctòres de habla castellana, sería curioso detectar
ãl- ãã"rarËõimiénto que pueda aportar sobre las raíces semánticas remotas
d"úö-dð;nó;iroi t¿rininos <r6ervirr, aservi,ci,o¡r y, sobre todo, <siervon en
Jù-"îJt"rieióiõ.-ños-uñ"onttumos,-pór ejemplo, ðon el l9Ê91,t-a_do 

estadlsf,i-
õ" äõ-qüä, 

-*lentras el verbo 'abøéI puede ufarse en sentido positivo o ne-

gativo, }¿OAA y '"boddh parecen llevar- siempre, en su u¡q,reli,S-io¡o' una con-

ñõã"i¿t¡ñiüiva. ya hämos insinuado la toma de posición de.la autora en
ãião"tibîetti¿o punto 

-àã 
sentido de b"rît. En cuanto a metodologí.a lin-

ãüiãiiör"-páiäãJ dii""arse, de. una- manera global,.dentro de' f1s corrientes
ñoy má'sèn boga. AsÍ, por ejemplo,.en.su renuncia al socorrldo recurso a
i"s'oiiãs tenguãs s"miti"ai, i sü iátento. de detectar el significado, funda-
mãniáirnentô,"por el ,contexto- 

-au4que 
sin renun-ciar,-en los casos oscuros'

ä-iãï-upõitaõlônes Ae ia teoría de la formación de palabras-y ta derivación
r"*ã"îi.u"-â--pãäir del sentido fundamental de 1a utaint y-el signiflcado c.o-

il;ñ¡ãlé"te'-ãi imot¿en morfológico en que se vierte. Quizás podrla dis-

cutiise ese obsesivo cerrarse dentro del campo vetelot-estam^enlarÍo en ca-

;ö- ïð ù" frãpai legOménon como el raþ'rndidyitrn_de-Jc _5, -3_0,_que_podrfaifl*inaii" pó et uão, en contexto_ similar, de la Estela de Meða'. Para su
äirãüJiO"-A^"-na;ãr fp. B4-Bb), podrá aportar nueva luz la apa4ción del vo'

'óabll¿o*o término-técnico'eñ un ostracon de Tel Arad (cf. OTA 2 [19.?9]'
n.;-iOl. Þãra et encuadràmiento de escuela lingüística de-la^^autora, conviene
ää"iãéäi ä"-",-è" ia éitensa lista bibliográfica de las p-..212'286, son raros los
triuiõläiõbrài ae üngüística teórica no aplicada directamente al campo



244 BIBLIOGRAFTA (48)

biblico y- que no estén escrÍtas en alemán. corrientes enteras de la modernacienqia.del lenguaje parecen ausentes O.e Aicna tñf,a. 
-------- -'-

_ -El lÍbro, cuidadosamente escrito, con renguaje cònciso y claro -virtuddoblemente de agradecer por un le'ctof extrãn:öro-,--õon dbuïäantes resú_menes -y diagramas, suponè una notable aportatión á esludi;^Ae Ia semán_tica hebrea bÍblica. con interesantes Àugerãñõiar-óärã-Ëä;ä"".;, y reorogíadel AT.
A. Tonnus

Sc*Erru,n, K. H.i Teologíø d,el Nueao Testamento, IV, Consumación d,e Iøobra creødora y -redentorø. cotnuni.død,es ¿é ãiic¿euiõl e tgles¿a,. F,i-blioteca Herder, sección de sagrada Èiciituia,-î. ïãã, Ëa-rceionâ, uãi-der, 1978,516 págs,

---En-ATG 40 (1977) 280, reseñábamos el t. Ir de esta notable Teologia delNT. Fl t.-rv-y últimc due_ahora rccibimos, se reflere a ll-esìãto-rË,eiJ'leclesiologia. coronam_ient-o de la o¡ra creãoóra v réãõntóra, en particîiari
glTqino de Dios; er_fin de ros riempos; mueitt-v"vidar-iiäüriiuît"surrección
gg rgs muerros;_cielo e inflerno. Después se lrata de lã comrinidad de dis-
g_rpgloì v de. ra rgresia; qomunidades particulares y comunidad de aquéllos:
l1_,5_.r"j^fltjmpl: en telaclón con la_Iglesia; carisma y ministerio;-minis_
i9ït^":¡ ,f9d-19; ,Palab-ra;^sacramentos, bautismo; Cena; israel y ta'Iglesia;
esra- y los pueblos. Reafirmamos nuestro juicio anteriôr sobre "esta nötá¡téproducción.teotógica-neotestamenraria, qué sã-aiilinäùe póî^ia-o¡:ótiì]ãâã
en el anátisis de tos textos y la utitizacién aiscretl vîiitiãã-¿õ*ra úïeiatiuámoderna sobre los respectivos temas eiegeticoï-y' ú;üei"ö;.'

.4. S. Muñoz

scrrünuern, }r,: orìentierung ørn Neuen Testøment. Exegetísche Gesprrichs-beì'triÌge, Kommentar_e-Jr. B_eiträge zum Arten u. "ñeuðn restameni,Düsseldorf, Patmos Verlag, 19?9, 
-i56 

págs.

__ El profesor de exégesis neotestamentaria Heinz schürmann, perito en elvati'cano rr v nombrado consultor de ta ponr. comiiibn-Ëiürña en 1965,recoge en esta colección tres series de arHculos suvos iisog, igz-o f airóiäen 19?B). se trata de,trabajos que r,enían.su contã:ito o-rigñ;f;" äi¿iöeåiteológicos (Íntereclesiásticos o eèuménicos) con ei o¡ietivõ- ¿e-inteniai-ünãorientación sobre cuestiones del NT, bajo et punto äé'vistä'tõälGic'o. tiã
?q"i Lor temas der preserrte_ volumeñ: t) vreniaje baulin;;ei¿a äe h-liþertact -¿punto céntrico del Evangelio?- (18-a9. 2i Motivación ce lá õr¿e_nación.y derecho de la rglesia, a la luz de la Nueva ÁuaÀ", lso-g3). B) r,ac^omunidad-de ésta, como tugar fontal de1 conocimienø étião'sàeriä lablõ
fp4-q8)..4) ¿,Poseen las_varoraõiones y advertencias p*ii"uï-ãã"ãchr modé-Iico?,_etc..(89-115).5) pecutiaridad ei¡ciritual aet serîiciõ-ãã la-;nséñ;r-;tsu relación con otros servicios espiiituales en ia ¿põõa--leðtejtaméntariá(116-156). Et autor afirma,moderstarä_entè que 

-s-oto-pieiãñaäïróloner 
atgu-nal .euaestio.u:s disputandae. En todo cas-o se notån en éitðs-äriículos"ta

calrctact crentifica del .profesor y la minuciosidad de sus análisis. r,os trã¡ã-
Jos vrenen ahora enriquecidos con cuatro apéndices 4B-4g1 62-63; B?_BB; 111_115) que examinan tas aportaciones más reäieÀielã'bs-;'";+iõåes aborda-das. le particular interéÀ nos resultan loÀ puntos sizuiènteiî-riËeración dela esclavitud de la muerte, -der pecado y ae ta ]ãt (i?-¿gjl- u e"ãenànrl e¡çt_erna en la comunidad der'NT (zz-gs co'n un suee"stivã ãstïåîo-ããr tùpo, a¡.
lgghés) y e_l tratamiento- del estado inteiino esätoioÀico eñ-er nren"sä¡e aórNf v gn -relación fenoménica con. er- magisteriõ i¿i. 10-t l¡4-i-sdj: nl éñeiá-
la.ie de los artícu-los viene admirablemänte diseñado en-ra-iftroaucôioñ(cf. 10-11).

A. Srcovra
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Sor-eoss, B. oIj: Cristo ha resucitad,o. 4g_resurrección según el Nuetso Testq-
""-""-ä"lio, Èaicelona, Ed. Herder, 19?9, 216 págs'

Esta obra salió en francés, cl¿ri.st est_ressuscité, Toulouse, 19?6, y ahora
ru ñ,iüii"ïää;äF!"Iqd;ã. 

-Ñíartínez de Lapera. Se trata de reelaborar una

nueva comprenslon 
"àî,äè"-Àã":néãtðitamäntario 

soþre la resurrección de

ö;irö,;;ói;ñä;;ü ñ;;åõ.;;åii¿õ:- ooòtrina de los Apóstores v Rearidad

de tas apariciones. Då;ä*" -1o;-pio¡lumus"î"Täiu¿oi-^bäi-iói ielatos del

ÑT,'ï ã-oããõiáääciu- ¿'"**¿ttãt-l fü historicidad, la cuai maniflesta guq la
i;-ädï ñirrieõctonl"e 

-;pó"" en sóIidas. razones' pero.-ningún raciocinio
;;*G õrôduóii-ta fe, ä"Jã""pãtu-ei métoclo históricb. Librito sólido y ju'

ä;ö;ñ-ù" ú*á- oe'ittheeublè actualidad v trascendencia'
A. MuÑoz

vocr, E: Lericon Li.nguae Aramøì.cae veteri's Testamenti' documenti,s antiquis
i.ltustratum, no*ä,-pó"ljnðium Institutum Biblicum, 19?1, 13 *-192 págs'

Fjste Lexico?? es un excelente instrumento de trabajo para todo el que

tenga que ocuparse con ei árameo bílolico,e- incluso con otros tipos de arameo'
Porque Ia aportacro"'nij""in"t A" éste léxico, prog{grmado originariamente
nnmn nomnìemento Au'l-l"ricon Hebro,icum V'eteris Testamenti de F. Zorell
i"üiìí.'ñJåäã.-;T-fi: ¿ã mooo independiente, es el amp,lio material compara-
ii.å-ãiääii"ä.'öb"-¡îè". cäteiio, intuición de teoiías recientes sobre eI

iitti"iåilã"iiËriö'aãiiieniáïaáo, latâ cada palabra, no sólo se citan textuai-
ilñ¡ã'Ë^tïãã"s bi¡Ïi"õs que pue¿en-iluminar su uso'-.sino que se aducen

iääËi¿" î"i:-pu*:"t áã muféiidt extrabíblico en qug. dicha palabra se do'
äîffi;ã,-;-nï1-ãe queãt vocablo apaîezca con sus diversos valores contex-
õüàlãî.-ñui"*lmentä, eibrimèi problema que ¡e plantea.es el.de,los límites
äîõi¡äOelõôl que se'itàõõñtn â ese matêrial cómparativo,..tratándose de

una lengua que, ,.omo--'ei àrameo, se .d_ocumenta en sus diversas formas
äi;i;äf"¡. a'lo'larso de casi treiráta siglos. Aunque el .aulor no lo.expresa
;Ëäñff¿, î,i"uiüü¿"-ã loJ <specimina- linguae ãramaicae praechristianaerr

¿;:';'ïî'i,;¡;"; l"oi.ai cuál es^el límite aproximado.que.se ha impuestc'
H" íur'piî;-e--ãð iu-i"tróãucción, ¡9 gtu{è a ta clasiflcación de J. A. Fitz-
mver en arameo aantiã-uoï ic. soÓ-zoo)t aimpe.ria¡r (c' ?00-300) y smediotr

iä]800 ä.îlô.-zoo ã.-cli.-ioÀ que hayán seguido las polémic?t suscitadas
ùär-iã ãatáción Ae toJ'iarþmiin palðsíinenães (a Ia que aludíamos en la
íJå"tiËioääó' ñ"|õnuil t, tl il, tai vez no estarían tan de acuerdo con la
ãxóiüiøn ¿ef arãmeò 

-targúniico por .razones meramente. cronológicas.
eiää"i-.--"o-ãennitiva,-es põsible que reine una mayor unanimidad por !9
åìiä'å*"ät;ä'ìiõ'Aã ièñeua rôfle¡ado en los diversos documentos. El
ä;*ó""Ëñ"ülri¿ï ¿óÀAe- tã pu¡licaäión de la obra hasia esta recensión
iãìt"'-"or-ããusas ajenãi a nues-tra voluntad, no hemos podido present-ar a
àü*ä"-ríáo"ú"iññoj, óo" to que ha supuesto de aporta-ción..de nuevos docu'
äe;öJ:eiéns'ese, slmptemênte, que.-el autor no pudo utilizar el Targum
?ñ;äb ¿eia Cuevâ 11 àe Qumrân. ni los documentos de Deir'Alla- hacen
;;" éi mãtëriat compãraiiö puedà preseniar ya algunas lagunas' Pero ello
ää"tõ3tä'"inïüiru-aõf"átiAad ä este inagnífico diccionario, por el momento,'"îñdüñi;iio--l'ei màs reciente de los vocabularios de arameo bíblico.

A. ToRRES

VottstiÍndì.ge Konkordo,nz zum griechi's'chen Neuen Têstøment.'. ín Verbin-'-""""ã""-ã 
".tii-¡i. 

ÈtesrN"ELD u. a. neu zusammeneestellt-qnt.er d-er leitung
l. K. Ãr.ìno, Band I, Lieferung B: Katà-Min, Berlin, \Malter de Gruyter,
1979, 673-768 Págs.

Prosigue a buen ritmo (cf' ATG 41, 19?8,396-39?: rec' de Lief'-6fi) la
apari-c-iãri-Oe 

-ioi 
tascículos de esta Concordancia' cuya excelencia técnica y
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utilidad {¡q ql preciso volver a destacar. Este fascÍculo contiene los vorcablosgriegos del NT desde Køtèt, hasta Min (comienzo). El ariióuiJ m¿s extensopresenta lo relativo a Lego (724-78Ð, eipon eB5-742) y erõ <lq?.iaÐ. subra-yamos _la utilidad de apuntar ocasionalmente en el iriicio aê tòs verbos las
Freposiciones que los- ac_o:npañan, ug, Katabaino (6??-6?8); 

-øpó-, 
eis, ett,'eñ

!C9 tggo), epí, eos,.prós. .Keima¿ (68?-688): eis ti, en tini, eplanf,,- finó;, ;i;í ä:pros ti, ti,nl.También notamos observaciones prêvias oríentaooíals en'srßtan-tivos como Kosmos (698-?00): 
^de_^ornatu,, otcis, ¡a1 pas, oAloi-,-lAte, en'ioukosrnou, eiml, etc., y Megøs (?69-?6s con iB oe'alúefasl. Ã¡unáalte'miés deprenotandos hallamos,-vg., en Kri,no (?0a-?04 con 

-Blt} 
Kgri,os <zol-ltE coi z4:.

éste es uno de los artÍculos más útiles del fascículol í pói à"l"esto,-Ze?ã,
d.el cual ya hemos hablado. Esperamos con vivo interésìa rpãiicio"'oe Íaisiguientes entregas, de las que-las 9/r0 están anunciáaãs-paiïèi verano deeste año.

A. Sncovr¡

\trIsrrrrv /ìu Er¡ . Vnl¡^f ^+ u;^ r -^^^,-^tLvtùuùvut trúõ þØtLgeugv u, t t,vugtL¿, Þ,grIIgIU z. zer[scnrll[f. die alttestameniliche \üissenschãft, L4B, Bèrliir, rffalter Oe Cruyiei,
19?9, VIII, 199 págs.

Desde el descubrimiento del Ras Shamra V de eumran, el Eclesiástico(Koheieihl ha ctespertado vivo interés entre lbs exeþetás. óaãos los diver-
s_os puntos de vista sobre, el origen del lenguaje y d.el-pensamienio d.et autor
del_ libro, charles F. \ühifley se propone ãquï iirvestiÈai estos temas com-plejors en el. contexto de-la literaturã sapiericial del Àîtiguãõri-ente conce-
di.enpo p,_articular atención a los vocabroi y frasés mã;-îincùttôsas o inu-sitadas (base de la diversidad de opinion"si, y ienieñaõ 

"ãemå; 
en cuentaalgunas expresiones que, sin ser prõblemátióas, représéátán-iä-ramiliaiioa¿

del _autor.con _el ìenguaje del AT. En la reconstru-cción (tras considerar larnadecuación de las teorlas de Zimmermânn y Dahood), whiiley examinãlas características del lenguaje de Koheleth, qle, ii -nlel 
"e-iãuestra 

fami-liarizado con el hebreo crásiôo, denota teniteåciá at empleã 
-öãasional 

delarameo (en frases_ pgÞularel proverbiales) y un instnictivo-pãrarérismó,en concreto con el Masada scroll de Ben-sirã y con variantes^marginaleidel texto B. También se nora un movimiento än iä ¿üðó-õióri ãei- Í,ãiüèõmisch.násico de la é.poca (cf. r1B-148). En cuanto at pensámientó"aè kinèiein,se-.subraya la vanidad_ de_la vida, id.ea que paröce ttatei--¡róùado de Iafalta de habitidad det homble. para discerriir sü función en d ùirá v ¿ã s.iienorancia del futuro-(149-1b1.). Luego se examinan us [èbüas'-ããl"iññujö
P?blgl¡io. v egipci-o- (Humberr v Gõmser) v ú ilàuãñciliiTõea os2-11Ð.¡jl pes¡m¡smo rre Koh,el,efh ocnrre también-en la litoroturibaËilónica (no
lglo en la egipcia, como quiere Humbert). Ei ;utoi-ùi"õ" -önocedor 

deTheognis, Epicuro y_tos.estoicos.(en lo que atane-ãliñnï:ã erieeoi, 
-p"iõ

no.se.prueba-dependencia literaria, respeõto de ellos. Èn äñte-sis:- Iá iheo_
l9C,T^g1f9ireleth, apatece.compleja y discordante,. icolr una acfitud escépticay qesanante rrente a una ideologÍa convencional. Analizados el lenguaje^y elpensamiento de Koheleth, !q obra se coloca en et iielo-rïúúis"de cristo.
9l_,tra.b?io. de whiuey se distingue por un hònd6 õõTõcl*ið"ïõ"de rodo éimarertal elaþoracto, un penetrante análisis de los textos y una matizaciónejemplar en las conclusiõnes.

A. S. Muñoz

Zunere,.P..P., o. P.: The.wìsd,om 9l Goa in the Book ol Job, studia univer-sitatis S. Thomae in Urbe, a, Roma, rrerdér,-t-sZã, t8t'ld¡s..
La doctrina sobre la sabiduría de Dios en rsrael es el resultado de pers_pe,ctivas tardías e indepgndientes,- que brotan ¿e ia-ãcuvilaä"ã"reaaora aesabios eminentes. peter-paul-Zeraîa, que vq¡rlplá p"briäiñä îsoz, Romãqn estudio sobre ra sabiduría en Éröv { z0-g3; Bi- r{l;Ë;siËuã ahora su
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labor de investiga,ción sapiencial, esta. vez, anlicada al Libro de Job' pro-

curando bosquejar lu'""ijtî"üõTi riisiórica'de la sabiduría di.vi-na en la tra-

dición cultural ¿" rsrJËi.'ili orjiu se ¿irrribuye er_r_.trys ganílgJ9s: I) com-
posición, signiflcado V-ã|bñofogíÃ--¿ã ¿i"no f,iËro. II) Textos que conflguran

i""Ë;Ëid'diã^ä"--öiós' rir)-E*-"iá""."ia de Esta' zerafa se muestra buen co-

nocedor del tema, q"" ãîpltãã-"-n los aspectos más significatjvos' La parte

centrat, muy bien ¿"ruii"ãffäOä,-se-ìJonäene en el capítulo II (96-184)' El
ñïð;ä"i-Líbro de J;t';p;*õ mãs-rã¿ical que los Profetas, va -que 

éstos

desprecian la sabiauria Tü*är, ì!^-desapro-narla. En cambio, Job se la
nieea. tanto en tas tuäîuüøJ-lôäp. ee v sit como en el himno a la sabi-

ä;î?ä' ,ii;ñ"" ö"ii- zãi, 
^ðr'iñarì-añ-za¡le 

_ppl"' el homlore; no se halla en Ia
iiäi,iä äË'ï"r'mðïtár"s;äñ-itiot es Sa¡io v sus caminos no ntreden ser

controlados por ra *J,ltJîñ";åäîuã"f ñotír're. p"riãã-åäos ãqui la sección

õäi¿;.ff; ñ-i"ï*i"äiåäö'(e6r104i, aõn¿e se apunta que 91 vocablo.prin'
cioal hoke" rùAh ràraïez" apare:e en paralelismo, al contrario que en Prov;
\iiàiå"íit *'ääïfeîi"itìõ;;täñ;t*ãritãiieniiica destreza en cualqu-ier tipo
åî öãiåî î ii*oá ri¡ïãi"ã"iã- i=t átri¡ui¿ã a Dios. El Libro de Job, pole-

mizando contra lor rå¡ìðt,^äoñui"*" et atributo divino en un monopolio-

äïtîä¡á:"äiùlerata ¿ðt-õùhru poi el 9.n9. análisis de los textos v la claridad
äå îîäî'päJióiOnJ-niet?äiäärñeníe-sé Oistinsuen en la doctrina de Job tres

estadios: 
"o*porr"ron-¿ei-fi'6iõì-teitos 

(Aoä¿e la discusión s-e centra sobre

todo en 15, ?.8, v "r, 
åläp.-ãi.'dfpleciendo el texto original y subrayando

i;ì;r;ärã;diã'cí" estð'"äpÌiurolãtrisøria de la noción bíblica de la Sabidu-

i?r"äi"Tä'y'ärîuiiJã;i-iÏbiô-aé Jgt en la evolución de este concepto'

åü"*i"äãrå cãri ei himnò a la exclusiva sabiduría de Dios.

A. S' MuÑoz

2. Patrística

BrnNrnr, W. A.: Di'on?.tsius u. Aleæan(Lrien' Zur Frøge- des 
-Orig-enismus 

i'm
-'-"--¿ini"n ¡anrnunlAôft, pätiittlt"tte Texte u. Studien, Band 21, Berlin,

w"itei de GruYter, 19?8, xr, 251 Págs'

Habili.tatì.onsschrì.1t, Facultad Ev.-Teológica de la universidad de Bonn.

Se 
-iraiä-Aéf pro¡terirá i"iãtiuð-al 

"arácteiorigenista 
d.e la 

-teología 
dq.D-io-

ã*iäää Ätej"';drä a{zøltzøs¡. La obra se re'párte en siete secciones: 1) In-
Ëãìi"*ió;,-"¿ó"¿" r" ãliíõñgñ.los 

-rosulia¿oi de la inve-stisación sobre las

;;î;"ió";;-'"ntie-pionislöi-õiigenes; el problema y el objetivo de la Diser'
ãäîä^¡i¿?)t 

-zi 
run¿ã*eåtost "nuenies !- testigos;- en concreto, falsificacio-

;äî iá îúärtion-ãõ-1ä-;inuin¡agq de-los es=crlos arribuidos a Dionisio
<îã-Zö' exceié,nte consilcits-,- irrciui¿o el-examen de las tradiciones griega y
1¿¡i¡ã; röi-iiagmentos'Oe iaÉ cut.nt" del. Nuevo Testamento y las versiones
;î;Ë"i,-;**iäj. bl o-iõ"üio-y _ra l4esia atejandrina,,.l_pgr,t^cipios del si-

ãiälti' iilgôn y evoiución eri 1a viãa de aquél; controvers-ia-en torno a
ö"inã,n"s' Olonisio comõ-¿äector de la Escuela catequética (?-1-133). 4) Este
;;ffi;'ãËi*;äã-Ãr":-áñ¿tía: en particular, Cartas Pasc¡ales; disputas soþ.re

i"*öã"itãäãiä,;i ;l;-rä; d" Novaôiaqo. y.sús secuelas; discJ.siones acerca del
iruiriäitääãeípcio y sõ¡i" ios dos Dioirisios (134-221)' 5) El orlqenismo -v la
få'dìä¿tîarËiãf¿rihflzzz-zzÐ.6) Literatura: selección e24'23Ð' ?) rndices
(:f;l:zlIt. ño" conocemòï-r,irUjuna monografía solore el tema,- que posea la
à*"iiiuã.-ei valor rcientífico y la novedad del presente.trabajo' Por una
ä;i;.";ö*ä vJ-in¿icamòs, se-realiza una disección concienzuda dq lo que

ãäil;it"*;t ä¡iiöó ãé Áiéiándría, como base de la.investlsación. Por otra
üilé:'* ¿iitinËüãn áôs etíapas: ûna anterior al episcopado de Dionisio y
ãitdl"iãtill;-¿I[é. En ta primera, probablemente _e1, _cqm9 partidario o con-

ii¿e"tõ ãé Heraclas, contríbuyó al ãlejamiento de la,Iglesia alejandrina, res-

ö*-iääJ-Oüsãñé;.-Þ"i òiro täAo, son-co.nsideraþles las diferencias entre las
ãu"õ¡9gÍ¿-5 áe-ämfòs, vg. en lo toiante a la preexistencia de las almas, defen-
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dida.porprÍgenes, y. lechazada por Dionisio, ra cuar ileva a una diversa con-ggpciql de la creaciórl"y t? cosmologia fcr.'rio_iioll ãá'ro*qüä-uiañe at sen_tido literøt de la Biblia (por ejemþlo'eñ el reláio--oei ËäiaGol Dionisioadopta una actitud an-te el-aregoiismo origenisÞ õì. rré.rfuj^ä,î es impor_tante-respecto_ de ra doctrin^a_iristoróeica,"inseparabre ¿e la õäncepción deta liblia en orígenes (cf. 132).. np poiioÍe _qud ¡,üljiõsJinlj";;'de ésre enaquél' p.gr I,o que toca ¿ ra discipüna filorég_ica, pero se hdce notar que:n geuella época se podía ser un exégeta cr"Íticó ti"- i"lujõ"áe oi¡eenïs-.In ta segunda etapa .èt panorama no värÍá sustanciatmeñlól"ie.-õoñ -åifi"ul.
t-ad-se_pueden considerar ras carias pascuates áã-5iõ;iliõ' c&io proauctode la Escuela de orígenes (cf. 1?6ss). En suma una Disertaclón profunda,bien documentada y convincente en sus iíneas generales.

A, Sncovre

claais Pøtrum Graecorurn. volumen rII a cyrillo Alexandrino ad. rohannemDamascenum, cura et studio M. Geerarä (côrpns öñi'i;ïi"ñðrumj, rur,uholrf Prannlc f O?O vv Êry, ^x^-¿LZ\, utT Ir@ËÞ.

En ATG 38 (1975) 299, reseñábamos er vorumen rr de esta importantí-sima obra de consurta. Flr III, que ahora nreseqqe.mo_Á, ãbaióa-ioîsiglos v-vrrr.En el Prólogo_Mauritius Geerard apuntd lãs ¿iricùiädeJ-õü""ñ;renirlo or¡rsuperar para ia eiaboración cte la materia, sobre to¿ó-pärãuã-*iåäïr"r"Ëlvolumen Ir trataba sóro de T0 autores (de;d; i;;g;ä; -ñ"-ü 
imporrancÍav fecundidad riteraria, €n gran parte) el þresente"iJ-;e?ï;r.;;-2?0, d.e loscuales a menudo sólo.se cbnserîan rragnieniô;- ãirp""rä.-. 

^õuïan 
omitidoo _únicamente se mencionan en breves nótas tõi p""iáilïö, ã"ái'ur." de ungénero más bien para ser desentrañado poiãspìðiaiistáî'd"i si!ìä"v: primerose informa solore 28 escrito_res ate¡aridrinos' v esipôios;- r;;îó acerca de49..j*e. constantinopra v^$si_a Menor;"eñ fercer iueaî, vienärrzciáe Antioquíay Siria. Det siglo vr: 69 dogmáticós y poremiõoî; '6 õ;ø'; ö'rro*il"îäilB exégetas-v.18 historiógrafoõ, hagió.grätdi-v ¡u1istäs. sisjöïri:"zz dogmári_cos v polémicos: B ascetas; I ho-miletas; t ðiétetas' ;-'iã hil;o;ioerã?ãJ;,hagi9.grafos. siglo vrrr: 6 escritores. cdho es. nätural, tos mas--notabres yprolíficos de todos ellos-a.ro rargo de esfó¡_qisror sori i"ãtriôrðã oor, *uyo,exte^nsió¡. Así vg. cirito Alejandriño (númi.-s.zoo:s.ã¡fi-lqðiîoîîo"ï",:ms. 5.66s.5.?66); Proclo constantinoþohrano rnrims.- s.ao-0-ã.eíåll 

-iõïór,ì;io, 
ob. deCiro (núms. 6.200"6.288); Seüero entioqueñã fminis. i.õjå_23ãii"iùå*imo Con_fesor (núms. 7.688-7.721); Germán i öoñïøntinoporiiäãã"iñùrhË.-'e.oor_g.ossl;

Juan Damasceno (núms. a.o+o-e.rzzl v Àndrd: &;Ëñ ¿;îo,;. 8.1?0_8.228).En general destacamos þ mención oöaslãnat ¿e-iãi-ïõisiöñäs'îrientales; eresmero. en señala,r, maliza_nclo_rrien, ra genuiniaoa ae-läl'äulä ell uasusparticulares; la reseña-de los fragmentor" papüáõ"or-'t Aä lðJ-äåaices utitizados, concretamente los ya conïenidol- ui"- o{¡ul" -""o,-i 
ãõrãã ruego rasnotas acerca de versio_nes 

-críticas 
mo¿érnàs. r,õs autoieË ,äìii-po,ro 

"orro-cidos _abundal, vs. Abibo _D^o^liquö-rü,iüi. o¡e8l;- Ëáiürä^i.å,liöi"Tüt_

ËËiS,:üiò:,?,",T1\:#,äi"I'fli,Iäf ffi"ÊËii",!?ïiln';'*:;,Måf f å*Så[(núm. ?.361), etc. bsperamos con vivo inîeres--r" äîãriàiä"'äe''l"os"'votrimenesI v rv de esta monümentar crqais-, sr;,-;;]" p"Ëli¿ä"dó; Juîuîiu Ëîå;rä;dida impresión habitual en las coieccióhõs ae'Èieljõis."' 
vvwv¡¡uq

A, Srcovrn

Druswnn, lr.-J.:-I.sid'or a. setsiltø u. das westgotischen spanàen, occidens,Band 2, Trier, Spee-Verlag, 1g?8, 12? pags.

Tras un breve prórogo de \ü. Nyssen, donde se exarta la figura porifa-cética, enciclor¡édica v Tr¿nsmisiva"m"t-O¿rcä'äãl".uñËi'"firtiäuäl'uurr, .lou-chim Diesner,-conociäo i¡istoiia¿õr--d;"r.j"Histo-ria primitiia de Europa,pasa enseguida a desarrolar ra temá'l¡ica de su obrá èn äiü; aî santo, en
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relación con el ambiente visigótico español, en cuatto capítulos: I).Teología
ãe loJ pobres, como núcleo, sobre todg-de la tçología ¡no¡9,1 {e.Isidoro, en
cotejo ãon el'feudalismo incipiente (1-25). II) El mundo hispáni-co y extri¡-
Àispänlco en el Santo (20-65). fff) nelgiOn, imagen del^.homlore, humanismo
l-Ë"-ani¿ad en Isidoro (66-8A). IV) Sobre su método filológico, etimológico
ä ñliiOiico: ciencia, formación y educación en Ia España de entonces (84-10?).

ciertos aspectos más sígnificativos avaloran el estudio. Así, vg. por lo que
atañe al c-oncepto de amistad, que por una parte no. suele. pasar de ser un
pøtrõc¡n¿um y'por otra, recúerha ã San Agustín, sin dejar de ofrecer el
iello de ta p"r,oþia persirasión: el amigo viene a ser un representante de
Dios. TambitSn fiestaca el interés del Santo por los indigentes y los esclavos
(a ouienes defiende con cautela). Es innegalole el mérito de Isidoro como
cornpilador, si bien aparecen en é1 algunos antagonismos, vg.. al intentar
coñiitiar eÍ poder del-abad con la uitø commuæis monástica. Se apunta-la
eÀtràõtrà reláción entue religi.o y lides (cf.66), la antítesis entue rectø_,fi'des
liills¡ò pj¡uersa. (cf. ?1), ia nìanifestación det deseo de 1a imi'tati.o Christi
en ø"nuin¡li.tcts @f.72), la fuerte unión entre teología y praxis (cf. 74)-y
eñtrò la psicologÍa indiiidual y Ia colectiva (,cf. B2). Finalmente se acentúa
ia- depenriencia äidoriana del estricto pensamiento jurídico romano, lu ,"Ful
parece tener diversas raíces (cf. i09). Íodos estos .rasgos y la minuciosidad
äe los análisis, junto con Ia fluidez de la exposición, hacen que la lectura
de esta monográfía resulte tan agradable como instructiva.

A. Srcovrn

Krnrscu, M; Bild.ersprøche beì Gregpr a' Naeianz. Ein Beitrøg zur spät'
aniiken Rhetorik u. Popularphi'Iosophie, Grazeî Theologische Studien,
Band 2, Graz, 1918, XIV, 265 Págs.

La maestrla de Gregorio Nacianceno en el manejo de las armas de la re-
tórica helenística era pónderada por O. Bardenhewer en su Geschichte d. øIt-
kircht. Literq,tur, 3, Band, 2. Aufl., 163. El tema, francamentg sugestivo, es
tratado ahora en la presente exposición de Manfred Kertsch que s-e pro-
pone recoger una serie de metáforas del Santo,- cotejándol.as - con las de
ötros auto-res en el seno de la retórica tardía de la Antigüedad y de la
filosofía popular. El tema se concreta en las figuras del-øgua y-del-sol,
aquélla ¡ajô los aspectos de inestabilidad, de fuerza. y de su calidad dt:
fuènte, y éste como centro de radiación y en el espejo. Entre los autores
citadoi 

-se hallan los principales representantes de la llamad"a segunda
sofística, como Temistio, y tos coetáneos de Gregorio, como. Polemón, Hi-
merio, Libanio y el Emperador Juliano, así como los anteriores Arístides
y Dióñ de Prusa-. Además Plotino (con su metafÍsica de la luz), Clemente de
Âlejandría y Orígenes, sin olvidar al judío Filón. No poco de lo analizado
se iemonta- radicãlmente al estoicismo, como fuente de inspiración (,cf. vg.
I0,32,2L2, etc.); la tradición sofística influye, vg. en el empleo de,la metáfora
dé| río en Gregorio (cf. 13); tamloién aparecen reminiscencias bíblicas res-
pecto de 7a t\uui.a @f.. 2L-2Ð y claras coincidencias roon la Escritura en la
idea de Dios-fuente de ai.dq. (cf. 148). La identificación neoplatónica; Iua:bien
nos parece óportunamente m'encionada pâra el cotejo, dg do-s pasajes gre-
gorianos: Dios, luente de la bondød y, Di'os, tugnle .de las -luces @f. L39)'
Íambién nos parece acertada la conjetura del influjo, en -último término,
neoplatónico, en la fórmula trinitaria de Gregori-o Díos indi.aisus in di.ui,si.s

@f..-1,42-t43).'Con frecuencia se trata de meras afinÍdades en el empleo del
símil, sin pruebas de influjo; a veces se anotan colvergencias y divergen-
cias,'por e¡emplo, entre Lucrecio y Gregorio (cf. lBB-189: efectos de irra-
diación del sol).

En todo caso el trabajo de Kertsch ofrece un rico material de estudio,
añadiendo nuevas sugerencias y textos a los recogidos por otros investiga-
dores, bien seleccionádos por el autor. En la bibliografía Fe citan artículos
pertiñentes de Fr. J. Dölger (248-249): con todo, al tratar de la sotería (cf. 160)
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hubiera venido bien referirse a la obra del profesor de Bonn asol salutisl,
?.".ed.' 1925. utilísimos los copiosos Indices eL7-26b), en particular los rellativos a las palabras griegas (?BL-ZAZ).

A. Sncov¡a

BIBLIOGRAFIA

L¿nrNrzexrs, Gr.: Ei.nheit der Menschheit. Einheit d,er Kirche bei Athønøsius.
vor-u. r¿øchchrisiliche,soteriologie u. Ekklesiolagi,e bei, athanasìus ø.
Aleæandrien, Grazer Theologische Studien, Band l-, Gtaz, !978, e1a págs.

El tema de la universalidad de ta rglesi,a, como comunidad d.e salvación,
es tratado en la teologÍq {e s. ,A,tanasio. Gregor Larentzakis inaugura estáprometedora colección del Instituto de TeológÍa Ecuméni'ca v päiròloeÍã,
de la universidad de Graz, con el presente trabãjo. Desde luegõ en ta teõloj
qlu 991 Qanto 1Þarece.una tensión-res_Fecto det tóma, ya que äquipiêuâtããã
Ia gran_ importancia de la Encarnación del Logos, peio e3to nd inipide que
se p_ueda amp-liar el estudio, preguntándose s-obre las posibilidad.õs de-la
revela.ción v el ennonimienfn ¡lÀ nino tr rla lo cn+arinl^^ã., ^^r^di^1^^.^ ^-J ev ¡q pvùe¡¡v¡vs¡@ J çu¡Eù¡urvBld El¡la época-pre_cristiana y asimismo conùemplar los presüpuõstoi ¡¿s¡ios aela unidad eclesiástica en-.{tanasio. según-estas ünleas g;neratãs, se tratan
Çlcþos presupues_tos, en la primera pãrte, subrayando ät o¡jetiîo soterio-lógico y 'los métodos pasto_ral-pedalo4côs del 

-santo (1-84ï- La seeunãã
par'i,e, rnuciro más exiensa (35-2BL), examina nueve temas: l) Dimensióñ uni-
rlers_gl de la rglesia como koinonía salvifica.2) comunidao de saivãción antes
de cristo. 3) origen divino de la rglesia. 4) La primera comuniaa¿ rrumáÀo-
ctivina en la tierra. 5) El estado del género humano y de dicha comunidadtras la caída. 6) Posibilidad de la révebción y del cono,cimiento de Dioien tal estado. postlapsario. T) posibilidades sotêriológicas en Iá ¿pocã -prã-
c-ristiana. B) aspectos eclesiológicos. 9) principios fuñdamentalés de ta äni-
dad de la lglesia.
- A lo largo. de la erudita y clara. exposición sobresalen ciertos puntos que
dan su qeculiar valor al estudio. así,-vg. se acentúan las siguiónies conclu-siones: Atanasio (como el resto de los Þp: nótese que en è-sla ürtima átii-magión habria que, matizar -ptco). estriba para su ieflexión Èotógic; ñ14;bien que en especulaciones filosóficas, en ôonsideraciones de ilp-o bastorar-soteriológico. Por otra,parte, se subrayan el estrecho nexo entrJ-s-otèriologÍay eclesiologÍa, a base de la oper_ación'común lød, eætraf del Dios Trino, iliãunidad entre_protología y escãtología; la unidaã del génËro rrumanô es faðtor
þasrco para la comunidad eclesiástica. El tema del oscurecímienlo (no dela destrucción) de ra imagen de Dios en el hombre- pói -õi- 

öðããao, è" 
-el

Santo, es.r,nuy significativo y hubiera sido útil un co-tejo, ue] *n ia con_cepc-tol ulf,_erior dg AgustÍn. La unirta,d rie la lglesia se áattä' fuertemente
condicionada por la santidad de sus miembros, y de otro lado, no debecorrer peligro por la variedad de formulaciones,'eipresivas dé ta-mismà te.

A. Sscovr¡

Lnrncr.,_ Fr_. M.: Théologie de I'agoni.e du chri,st. La lìberté humøi.ne duFiIs de Di,eu et son importance soteriotogique mises en lumière pør
Saint Maúme Confesseur. Théologie histórique, 52, patis; Èd. bêãu-
chesne, 1979, 129 págs.

, El.relato evangélico de la agonla de cristo revela que nuestra salvación
lq s_ldo.qug+qa humanamente po-r_-una persona divinã: tal es la origina-lidad cristológica .subrayada qoi Máximo el confesoi. eor piimer a vez laconsistencia. soteriotógica de 

-ras..acc_ioqeq y sufrimientõs ¿^e- Ciisø 
'põ¿iã

ser reconocida en su irreductibilidad al he-cho de la Encarnaciõn. tö queha querido esclarecer Máximo es la verdadera libeiìad hum"nJ de criJto,contemplada- en su compromiso supremo, en su total aonãéion ãe lá pi;düvida por satvarnos. Et presente [rabajó ¿e ¡'ránçoii-rvrãiie-Gõ¡r"i,-ioüen
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M¡,rro-Srco, L. F
Pamplona,
Teológica,
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19, 1978, 459 págs.

26L

carmelita e historiador del dogma, se propone ,principalmente capt-ar el
Ëböü&; 

"ami"o 
t"otógico que ha 'ðonduõidõ a Máximo a este gran- descu-

ü¡mlento,- ül¡à:o quË durô cerca de tres ?ñgq y qìre corresponde a la
ñ;iñ¿ä-fär" cie"la öoñtròversia monoteleta (633-64L). La primera parie del
'òi["Oio eg-54\ se ocupa del monoteletismo bizaatino_; aqu! qe analizan un
ããito-órùciaf de S. Gieeorio Nacianceno sobre la voiuntad de Cristo, y el
ptàpnõã-¿"|-Patriarca Slrgio (carta fundamental de dicho monoteleiismo),
i'ãõño¿uciéil¿õ el texto coä comentario, y se indican las secuelas y ot-rq,

i;i.-t;;;ú;ïðñ ãõrópia¿a de la voluntad-humana de Cristo,- a qartir -del
äåõ-ðgï-Ed ü sËer¡i¿a parte (69-99) se contemplan la aport_ació_n del Psephos

aií; Aã OSã I co"mienzó del 634), y la.toma de posición- de Máximo ãcerca
del prololema, con su primera afir-mación de la voluntad humana de Cristo
(fftì4-:64õ;-Ëlfdbie¿iendd su base ontológic-a: la distinción naturaleealLt'i.pós-
iã!ã.ï'å*piióanOo la solución (harcia el 6+t): texto y comentario del Opúscu-
i"-0.'ú Eõiióão (10?-121) expone el dogma de la libertad humana de Cristo'-- Êf tra-tia:óïe'Léthet, perïpicaz y minucioso, está muy.acertadamente en-

mat"aflo en el contexto'históiico dé Ia controversia y estribl en penetrantes
õärñãnlãri,jiãJioJ textos. En el Prólogo M. J. Le Guillou (5-11) hace notar
iã-älji-lAaã-y-brevedad de la tesis de l,éthel, las 4ifilultades de_la empresa
I U importäncia de esta página de Ia historia de la Tglesia, dramática y
äf 

-miïüio -tiã*pò 
¡etta, ilüm-inada por el misterio de la Cruz, juicio que

hacemos nuestro' A. s'covr^

Dn Lunac, H; Recherches d,øns Iø !oi. Trois études sur origène, _søint Anselme-' -- 
"l-io-inliõsõen¡e 

cltrét¡ennd, Bibliothèque des Archives de Philosophie,
N. S. 

-2?, 
París, Beauchesne, 19?9' 152 págs.

II. de Lubac rerlne aquí tres trabajos suyos: 1) (Tú me has engañ_ado,

Senoil.-efcomentario de-Orígenes sobie Jeremias2,0,7. Se toma como base
;" 

"ápit" 
¡ósqué:o dado enfSSO al Memori.øl J. Chaine. (aquí,9-78).2) (Se-

när,,Àir5ãô tu rbstio>. Sobre et capítulo XIV del Proslogio-n qg.Fut dnselmo:
;; tr;äA; un aiticuto publicado-en la revista Archiues de Pltilosophie,_L9?g
iãqü¡, i9-i2¿i. 3) Sobre- la filosofía cristiana. Reflexiones tras un deloate:
àitrcúlo ápuiecido en ta Noutselle Reuue Théologique, 1936 (aquí, 125-15Ð..

n"- a-Áacìnl:propos H. de Lubac apunta el motivo por el- que publica reuni'
A& lo;-ti"s tralia;os: los relativosà Orígenes y Anselmo-hacen.ver, q través
cið-Aii"rðnrias de épocas e individualidades, s¡¿ afinidad esencial' El tercer

"ie*plo-ãJ 
la uniriad en el pluralismo se toma de nuestro siglo, ,a sab_er

iåÁriãätã áèt ¿etate suscitado- a 1o largo de los años treinta sobre las rela'
ãiõñes entré la fe cristiana y Ia filosofía. Por tratarse de estudios cualifica-
ããs 

-ãeÍ conocido escritor jesuita, dispersos en dilerentes publicaciones _y
iie*pru actuales, considera-mo-s oportuna. esta publicagigl, çl especial la
que ãiane a Oríáenes, profunda y sugestiva con el notable final en torno
al nrtltimo silenciot (6?-?8). 

A. Suçovre

,: Estud,ios sobre Ia crìstologíø de San Gregori.o de Ni'sa,
Facultad de Teología, Univeisidad de Navarra, Colección

La talla teológica de Gregorio Niseno es bien conocida _por los investiga-
¿orãi en el campä patrístico. Lucas F. Mateo-Seco contempla concretame-nte,
ãñ-iã piesente ö¡rä, la doctrina cristotógica del Santo en siete capítulos:
iI xenbsis y exaltación de cristo en la exégesis a Fi:lipenses 2' 5'11 29'17)'
zi tã perioira y la obra de Cristo en la aOratio catechetica, m-agnaD (79-16?).

t) ããdn y Criðto e6g-22Ð. 4) El concepto de salvación en dicha <Oratiou
ÓZS-260¡."5) El sacerdocio de Cristo (261-301). 6) La resurrección del Señor
iãOS-SeZ¡. ?) La madre del mismo (383-435). Este penetrante estudio se câ-
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tactetiza por el análisis objetivo de los textos, y el relieve concedid.o a (los
delicados matices, las sugêrentes observacioriei y u óotrerããie estructuráde la cristología det Nisenou, como s€ habla propuesto el autor (cf. ¿s?).En particular _a,_quntamos, como notas más s-ignificativas: ei paralétismô
entre Filip 2, í-LL, y 

"JIr 1l 18, re.calcado por el-Niseno tsissi; läs exeeésis
1:lyfpt:: y docsgt, del mismo (4ts_s); su_-doctrina so¡re'eiïó'cado oiiginal"
oxamrnac{a por Mateo-seco, concluyendo con un juicio -bien 

rna{izadó(226-228); los temas fl-s tl eucaristía y la salvación def cuerpo iumano (2+9-
250); del sacerdocio de los.fieles (26it-290, especialmente miãucioso y suges-tjv.o! d9 la concepción virginar de, María'(894-gsr: ¿on precii;d;-expieiioäés
d-eJ santo, ricas en contenido); y del 'concepto ¿e ta virãini¿ãl'a¿ef cuðrpo,iafirmada por el Niseno (422-426: cuestión importáÀte f muv-ãctuau.

A. Sucovrn

NonrrewN, Fr.: Teilhøbe-ein schlüsselwort d,er vätertheologie, Münsterische
gv¡ù¡úbv ¿s¡ ¡¡¡uu¡vÉ¡u, LL'LU 14, rvtuuùuÞr/ VVUtiLT, ¡ISUII€IfUOÏII, Iy.lö,VIII, 31? págs.

. 
El conc_epto de participación se encuentra ya en la antizua filosofíagriega y alcanza- pronto un sentido elevado. En el Nuevo'-ieslamento sepercrÞe una evolución, donde la 2 petri 1, 4, indica una afinidad con Iafilosofía, al designar a los fieres como paitíiipes de ta natuiãieza dívina.

l1jl conc_epto vlene a ser una clave de Ia teología palrÍstica, tema propio deeste traþajo de Friedrich Normann. Tras la prãseniación aeÍ pro¡teha'rarõ),
se analiza el trasfondo,. 

. 
en particular la fnethe.ris como ciave oet penìãj

miento. pÞtónico, el sentido det vocablo en el Antiguo ièitameñto, en-Fitóny en el Nuevo Testamento ol-7Ð. viene luego el "examen de ia iroción cn
þ épgg, patrÍstica: pp.. Apostóticos, Apologisias, Irenèõ, ttipéUtã A" noro¿Tertuliano, c^fp1_iano, clemènte de Arejãndrla, oíígenes, aian'aäõ, Ios pp. dógapadocia, cirilo de_Alejandría, Juan crisóstomo, Ambrosio,' Agustín yDionisio Areopagita (20?-801).

Entre los aciertos del estudio señalamos: el subrayar la diferer¡cia de
l1,i*9u 9",Oios, esenf:ialmente potiteísta en et antiguo ïãSañismã, y mono_
_rers¿a en el Antiguo Testamento (a pesar de algunas apareñtes desíiäciones).La teologla dq los PP.. asume la cóncepción p-latónicá, por unà-parte paiâ
capta_r la antítesis entre el :gyr-rdo y-el Diô,s trascehäentel--sin q,r", porotro lado, se disrnembren duarísticamtinte tas diferenciãÃ r"t.-åoã1. ui póriãro(más-.patente en Ploilno que en ptatón) de no aseguiár'iüricieirtemente lapeculiaridad del mundo y ãe cada persona, at exptiõai iã rläiãl¿,s, Áe 

"otã,vg. eg llip9lito (cf. lll.ss) v Gregoiio Naciar¡'ceno rct. ri¿1, of tiã¡tar oe lãmez-cla (mi-gslg o krøsis). 4 to tárgq de ra evorucion, se'óompiuena comosq llega- a distinguir entre el conociñriento natural v ei'só¡rãlatïrät oe úiosE,l .carácter mislerioso de 'a participación ¿et tåom¡rã 
-en-Ë- 

naturaleza
9l1tl"tf".I-9tie1e, vg. en-.Cirilci at rãferirse a to divino (2gS_240) y sorierocto' e-n Atanasio, al explicar el fini.tum cøpar, inlinifi (cf. 190ss). ötro as.pecto. dign_o de atención es el Mirabile cominerciuin, ya ìiue ã ta autocomu-nicación divina correspond.e cierto intercam¡io, i¡di' ËattJ oel rrom¡ié,señalado con numerosas variantes (cf. vg. rreneo, sio-gD.'iai-seõioneJ mãï
p^e^qe!I?ltg! y densas son _tas que atañ*eñ a origenei-<ßçtfoi-v eeusiiñ(264'29Ð. No conocemos sobre ùn tema tan concîeto v'zusestivo niñãùnãmonografía grítica moderna, como ra presente, notabie poï-iä ;a]lããd tminuciosidad del anáhsrs.

A. Spcovre

vql,ori) øttualì della cøteche-si,patristi.cø a, curø d.i sergio Fetìci, Bibliotecadi Scienze Religiose-25, Rbma, LAS, 19?9, Z1Z páeí.

La creatividad actual en la.pre,sentación del Mensaje cristiano puede ydebe interrogar (con una estimurante conciencia hisiériõá- r'-ün sentido



vitat de la tradición) ]a práctica, !a historia, los métodos y -fórmulas de la
g;t"qüst; éipuesta por -los PP. a la comunidad eclesial más cercana a Ia
iðioñáncia del Uvarigelio. Tal es la temática del. Congreso celebrado en
nõml,il:ZS-iV-tSZg, pär et Institutum attiori.s Lati.nl.tøtis de Ia Pont. Univer-
iiáã¿'Satésiø,na, y'iuyas Actas se recogen en este volumen. He aquí los
tituiõs 

-ã" ponén[es ¡i temas: A. Quacquarglli, Catequesis _p_ara siempre.
ö.-Sattòre,TétuatiOaA de la catequesis þatrística para.la lg-lesia de hoy.
G. ciõbpó, Èvolución del catecumenado en la lglesia antigua_ baþ el punto
¿e vis¿äpãstoral. A. M. Triacca,,Liturgia ¡r gai.equesis.en.los PP': notas
*LtoãotOåicas. F. Bergamelli, El-lenguaje simbólico de las imágenes en.Ia
ä"ã;AË misional ¿õ teOtíto de Antióquía. M. Simonetti, Orígenes cate
ã;ñä.-C. nieei. nOrmulas de fe en S. Epifanio de Salamina. A. Trapè, San
Äsîiän y ta"õátequesis: teoría y práctiCa. V. Recchia, El aPraedicator¡r en
el"pensamiento y en la acción 

-de Gregorio Mag,no.- Imágenes_ -y mQdulos

"ipiéili"õi. 
S. f'eilci, La catequesis al pueblo de S. Cesáreo de Arlés. A. i!(' Ja-

"iËirä-tor 
Þp.,-máêstros dei diálogoi R. Iacoangel_i, L_a caiequesis escatoló'

åiäã" g Am'bio;io. E. Corsini, É1 epocalipsis de Juan en la catecluesis
patrÍstica.-- 

CuànAo uno ha dedicado muchos años a estudios patrísticos, las ponen
cias iñãiòãOái resultan más sugestivas y sólo lamentamos no disponer-de

-á" esó¿gió 'oarà valorar debidámente estos traloajos tan útiles y variados.-óã-pätii"ulaf 
inter¿s nos parecen los puntos tratados por Quacquarelli

ûã-Zõ, co" transcrip'ción de-valiosas sentèncias seleccionadas de escritores
àãt-iígto ir), Sartoie (2L-27: tema c€ntral- del Congreso),_ Bergamelli (67-91

cõñ èïceteniê análisis, vg. de la metáfora de <los oios y eI_ espejo del almarr
v ü" u'o¿n¿ice de teito"s griegos de Teófilo, ed. crítica de _Grant, Oxford,
íS?0),, i¿*õhil (IZl-t68, coñ minuciosa explairación de los términos pfge.r!i'.

;t1r;;,-p;a";õ,-nuni¡ui, propheta, pastor g,.rector en- Gregorio); y Felici
(169-1b6; dondô se subíaya 1â sencillez del discurso y la ilmediatez de co-
municaôión con procedimientos tlpicamente inductivos de Cesáreo). En
iuma: un conjuntä sólido, polifacético y muy práctico en el dominio cate'
quético' 

A. spcov¡n
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vren, G. M.: Testì. inediti, d,øl commento øi. salmi. dì. Atanasio, studia Ephe-'- ' meii¿is a¡ugustianumtr, 14, Roma, Institutum Patristicum <Augusti
nianuml, 19?8, B5 Págs.

Es sabido que el comentario a los salmos de san Atanasio de Alejg,ndrÍ_a,
no Aispóne ãrlü de una edición critica satisfactoria. El texto nos ha llegado
ã-tiáv"es-ãe las Cadenas exegéticas griegas. La edición maurina de B. de
wtonttaucon, reproducida en ÞG 27,60-545, se basó en seis mss. parisinos,
¿J ¿esiáual'imþortancia, ya que contielen numerosísimos textos de otros
áutores] Giovarini Maria Vian-, que está trabajando en la preparación de
una edición crítica del Comentaäo, reproduce en este fascículo de aAugus-
iinianumn los textos inéditos de Ia obra (19-52) y presenta un elenco de
ios téitos no atanasianos (53-84), comprendidos en la edición de lMontfau'
cJn. Uã cuanto a los mss., ya G. Mercati notó la singularidad e.impqrtancia
áJ una cadena, la del Cddice Vat.. griego ?54 (V); esto permite discernir
én ei texto de Montfaucon la parte auténtica: en conjunto, la,.edición mau-
iiña ,contiene más de 800 fragmentos, no auténticos, y 15€ inéditos. El texto
¿Ë ?sioJ ie reproduce ahora,-eslablecido sobre la base de tres mss. Vatica-
nos: Vat. eriágo 754 (V), del siglo x; Otlgb. griego (O) -del siglo xrr,- y
iàt. erieeo"l685 (S), del siglo xvi (éste utilizado sólo en 1o relativo a los
SátmõJ-í:-tS0). En ôl aparáto crítico se recogen también ,las variantes de
las traducciones siríaca ied. R. \M. Thompson, Lovaina, 19?7), copta (edición
i.-náviA, Londres, I92Ð y árabe (ed. J. F' Buzzi, f 16?7; cf. aqul, 14-15)' En
éspeia de la nueia edicién crítica de Vian, sólo nos rest-a_ agradecerle viva-
mänae los datos proporcionados en este fascf,culo, notabl,e contriþucÍón a
nueiäoJ conocimiènti¡s de los Atha.nasia.no,. Sobre las Enposi'ti'ones in PsøI'
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rnos,. cf.. Claaìs Patrum _Gro,ecoruïn, Il, M. Geerard, lg?4, núm. 2.1t10, dondecalifica la edicÍón de Montfaucon como t<de ninguira utilidadl.
A. Sucov¡a

3. Teología dogmática y moral

BIBLIOGRAFIA

Aurn, J.: El -rnundo, creøción de Ðios, Curso de Teología dogmática, tomo III.
Versión castellana de Cl. Gancho, Barcelona, Herdeir, 19?9; 664 págs.

Nuestros lectores 'conocen ya este curso, versión del alemán, por nuestra
reseña del t. VII, Los sacramentos (ATG, 41, L978,409). Et píeiente t. III
contiene la doctrina de la creación, conjugando la'reafirmación de nuestro
mundo en el vaticano rI con el conceþtó, absolutamente único, de Dios,
según nuestra fe: r) Doctrina general sobre la creación: el honibre comó
creación de Dios ¡r Dios eomo creador de aquéI. rr) Las criaturas naturales
en_particular: cuestiones.previas a una cosmotogÍa; el hombre; angelologlá.rrr) _TeologÍa de la gracia: definición de ésta y áones sobreñatuiales ãel
hombre. IV) HamartologÍa: natq{aìeza del pecádo; el de los ángeles y e1
del hombre. Errposici4n densa, sólida y clara de Johann Auer, con-frecuänté
recurso a ia. Biiiiia, ios PP, y_ios ieóiogos antiguos y mod.einos. I)estacan,
a nuestro juicio, la Antropologia e2l-447j y la TeologÍá de la gracia (505-5bB:'
1pt_gse que Auer conoce muy á fondo el as:pecto histéri,co del Ïema). No seráfácil superar en este género de obras el valor científico-vulgarizador del
Curso.

A. Srcovre

operø i'nedíta Hístorìøm xxII sessíonìs concìIìì Basìlìensì,s respìci,entíø.
Aucusrr¡rus DE R,oMA, o. E. s. A.; contra quosdarn errores høeretico-rym, et D_efensorium sacrøtnenti. unitøtis -Chrìstí et ecclesiae atque
I{¡¡qnrcr Kar,rnrsnr.r, o. p.: proposítiones ín condemnatì,one \ìbertì, À*
g,usti.nì. de Roma, quae edenda curavit W. Eckermann, O. S. A., Corpus
S_c_ript-orum Augustinianorum, vol. VL Romae, Augustinianuirr, töZg,
217 págs.

_ Augustinus Favaroni (n. 1.860 en Roma), O. S. A., fue Magì.ster Theo-
Iogiae..en Folonia,_ General_de_su_orden, Arzobispo de ttazaretñ en Aputia
y. participó en el concilio de asilea, al que se iñcorporó como poenít"entiø-
rius papøe en L432. Allí en 1435, sess. 22, lueron condènadas por becreto al-
guna.s doctrinas suyas colteniúas en un \lbeuus y en :unos*delensoriq, \noconsta cuántos). con la palabra lìbeuus designa 

-el concitio ties tratados
de Favaroni: De sacramento unitatis chrìstì-et ecclesì.ae siue d,e cni¡sto
i'Aegrg; De chrìsto capìte ecclesìa,e et eíus inctEto princàpøtu y Ðe carìtatechristi' círcø electos et .eius infi,nito o.rnore; los-treË salieron a' luz en 1gg4,junto con un comentario al Apocalipsis deÍ mismo Favaroni, quien fundabá
su doctrina sobre la uniÈr,d.dela rgiesia en los comentarios'dê san egusiina los-salmos y a Juan. Bajo el poñtificado de Marfin v (1417-1481) sé sos-pechó que Favaroni 4irmaba la herejÍa husita; de hecho su tratado De
sacramento unìÍatìs chrìsti contenía þroposiciones afines a las de rrus.contra las acusaciones en este sentidõ, dèl cardenal Juan cervantes, iei-pondió_el nprior_Generalisl de los Agustinos con un escrito airigiao'a lâcuria Romana: contra quosdam erroles haeretìcorum,. además ròâactó uñ
segundo escrÍto: Delensoriurn sacramentì. unitøtìs clírísti. et ecclesiae. Ei
p,roceso contra Favaroni en el concilio se abrió en 1483. con esta ocasiónel dominico rreinrich $91Çse¡ compuso un informe (ca. 143b): propoi¿üo-
nes in condemnøtìone lìbellti Augttstìnì d,e Roma. En la presente pubÍicación
willigts Eckermann refiere minuciosamente todos estoi datos i otros en
relación con el tema, y edita los escrifos indicados en el título döl volumen.
se contienen en tres manuscritos; Basel, offeniliche universitätsbibl. A, rv,
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1?; Id. AN IV, 13, y Bonn universitätsbibl. s 326. De ca_da pi_e¡zq.en particular
sólo se conoce un mo¿ãlb manuscrito. Por lo que atañe. a l(alteisen,-se- edi
[ãn siete informes, entie proposiciones, resp_uêstas, _dificuttades y. Collectø
ä'a¿ióis¿õl¡bus aepula{¿oh¡s'Í¿ae¡. En Apéndice se leen tres escritos pe^r_ti-

ï"nË;-;ll"má; áS"f se dice, entre otras proposiciones .r_eprobadas: ¡¡Soli

ôi"óii-*ã*¡iã CitiiÅti appeilaáturn; <Christus peccat quoiidie, quia membra
ãi"i*pãä-óàîil-(cf. isS-iöil. Ño es'preciso subrayar el rigor científico del
volunien y su interés histórico y teológico' 

A. S. Muñoz

BARTII, ]Kafl, Enso,uos Teológicos, -versión castellana de claudio Gancho,
Éarcelona, Ed. Herder, 1978' 216 págs.

can razón se afirma que Karl Barth (1886-1968) ha sido el te_ólogo pro-

testãlie más famoso iál ïez en el presente siglo y c.uYa te.ologÍa suìoraya
iÀ- t,raiãen¿e"cia de Dios; el misticismo y los principios --de la Reforma
iã"ie--lóáõ "ñ 

1o que ataíie a la doctrina del .proîltismo bíblico); por..otra
àäiiã â.éñt,ia el cäráciei cualitativamente úniõo de la revelación cristiana.
ffii; "l tìì;t" eìnéiiàô-Ae Ensggos Teotógicos se estudian en la presente

ãËiä, ä"ää-ótios,-tèã"s-tãn násicos y áctuales como el humanismo-;.la
ieâliáa¿ del hombre n,ruuo; el don de ia libertad (fundamento de la ética
ãíããgãücó;- ei-me"suje Aé'la libre gracia de !los; la_Biblia.y la Islesia;
é;6ä*ã'comunidací-vivã Oe Jesuclisto, etc. Dado el notable influjo de
er"tn ï supuejta siem'Ore su línea protestante con ciertos puntos cercanos
ãlï-leälõeiâ-ãaøticà, ños parece oþortuno esta versión castellana del pro-
fesor de Basilea. A. S. Muñoz

cøteci.smo d,e la d.octrinø ca,tóli.cø. Eæplícød,o segú,n lø teologíø actuøL, pot
-----õ:-i. -äVói 

V 
-¿ie"isiete 

especialislas. Versión castellana de J. Cabanes'
Barcelona, Ed. Iferder, 19?9' 328 págs.

A semejanza del catecismo FÙomano (1566), publicado tres .?ños .d.espués
ae fa-õUuåuià Oet Concilio Tridentino, este Calecismo de la Doctrina cris-
ti"ñ G;-õi-õiieinat imir¡can Cathol¿c Catechism,.19?5, -New York),.salido
ä-iãîuàõi áèspu?iJ de concluido el Vaticano II,.y elabor?$g pot prestisiosos
iijO-loäoÀ Ae U'SA, con la colaboración clel conocido tratadista europ-eo B' IIä,-

;iñs;-* pioponó formular de nuevo todo 1o qu-e qtañe-a..la fe, los sacra-
äËitoJV-ãl-¿eb¿tõeo; pòr otra par-te, en-lugar.de lo rela.tivo a,la oración,
se- presdntan ahorã itóJ partes- adicionales sobre la vida cristiana y la
;ä"ã;õiõ""*àral-trj¿o "stô 

enriquecido con las. aportacio¡es de.la teología
õóãiõmpôrà"ea y encuadrado en_-esquemas_tradi'cionales. He.aquí los temas

i'äüîóiuãl-il-rävótaciOn, A. Dulles. La Iglesia, R.-P._Mc_prien. Dios, J. II.
iryri-fiitï 

-Cr"aciOtt y caida, G. J. Dyer. L_a þacia, _Ch-. R:_ N&yer. Cristología,
iø.-ïi.-Héi¡*ig. wtärioloelâ, E. R. 

-Carroll. 
Escatología, g. B?u!1. Sacramen-

ios e" gôneraï y en pariicirlar, J. Wicks. _De los Brincip_ios de la. moralidad
t"ãtiñ .i. r.- úeäet, n. Á. wtciormick y N. Riga1i. _D_.9 .Ia vivelcia cristiana
i;äðùpã- C. J. Ván der Poel, cþl. E' Cttrran, B. Häring, J' J' ,Farraher y
i. C.-ÍTãiir. Finalmente la eduôación motal cotre a cargo de Th. F. Sullivan.
sìñ'¿u¿J ï"J obra de tal envergadura, tedacta4a Bof excelentes teólogos'
¡üenói conocedores de ta situaõión actual de la lglesia, contiene en su
mävôri" puntos positivos. y oportunos..Acâ y aliá se iqrÞ-on_er-t ciertas reser-
làË1 m¿s'bien p-or omisi<ih äe precì.siones.- Así, vC. ql haþla¡ 

. 
del pecado

å"iÉmäi .Jrnãnöiona a Trento (IV,29), pero no se consigna la interpretación
áuõ iráõe el Concilio de Rom B, 22. La lglesia <admitía que þersona êra
üñigi"ìin" muy inexacto e inclus'o equívocoÍ, aplicado a la.Trinidad (III' 17)'
pä"ô-"ô s" indica qué se entiende por. persona en ..este caso, como en
ilãia¡ôración de los^PP. griegos capadocianos (S. Basilio sobre todo) o en
ä äîñeùã piefacio trinitírio"(et ¡ñ personis propri.etas) .En la eucaristla,
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ttla realidad del pan.y del vino se mudanl, pero. la explicación que sigue:<los elernentrlq adquieren un.signifi,cado y'uïá i¿enti¿ã¿-"üeîa, (xrv",6)
no satisface. La versión castellana es coriecta y ttuiaã -. ----'

A. S. Muñoz

Dnr.zeur, A.z Lø communìcatí.on d,e Dieu. pør-delù, utile et inutìle. Essøi théo-
l1tøi,øue sur l,ordre symbotique, Cogitatio ti¿ei, S¿ p"iii,'l,es Ed. duCerf, 1978, 358 págs.

. Frtg libro. se pnesenta como una tentativa d.e encuentro fecundo entre
lggl:fi-îlirtill?-I exigencias de un esrrucrurarism; ôoü[emlp;iãàeo;-ã-õ;:
cretamente -como indica el subtÍtulo- se trata de un ensäyo teoiógicosobre eI orden simbólico, c.onstituido por el juego ¿é-etémeril-oil cuyo vãloies sólo diferencial. La teología se considerã aãuÍ bajo el aÁp'ectci oe iaÈciencias de ta comunigpglón, del lenguaje, segrin iðÈ päncipios ãstructuralei,
q9þre, tqdo, de r.S.oposición entre siñcrönía :i¿iaòroriir, ;pii"""ãò el métod.oante todo a ra Alianza. sucesivamenie se es-tudian tos iemas:' ia edad oe iácomunicación. Esta en relación con Ia teología. tãer éi- li¡ro. r,a Alianzàen ïsrael. El Dios de ésta. Er renguaje de ta "misma- unà GãÎõÀÍa cristia-ñãcristo en ta comunicación. La ñrianza en el õriiiìañi;mõ:-ñ;¿imiento dälln nrrotrln. lo avnaria¡-in A^ nl^^ '^^- r^---^-i-;_;1-.*-î-_,_ ¡e uç r¡vÞ I/v¡ úusuut¡ùùU \¡tU. Z.r. L/UIllgSAI Al IJIOStrtnltarlo. -Eìt autor reprocha a la teologÍa tradicional un antropomorfismosecr'eto: asalvo raras 

_ 
excepcìones, los" cristianos, en 

--iä -¿,úitìïra-'il-,ilã
R?li_c gll9åad_o s' re, sóro hañ- halracío cateeòiiás 

-àã 
îtiiioáã p-irã*u*p"esurse,

?l?rj .9?l¡^" 9 lr-?r lemyneradoro^celsor; Iglesia, medio y þoder; äispensa_qora unlca de blenes eternosD (822). Los cristianos deben-aiiandoirar làs ca_
-tegorías utilitarias en pro de- un concepto de Dios como ìruna gãñirosica¿ sinlímites,-qye no calculá, un don sin reierva... una pérdida sin"iòn¿or (ibíd.).
La verdad es que no se ve oposición entre aloi ¡fuupüestö ôntoteolìieicõ'Jde Ia teglogfa rradicionalr. -y-ul cgncepto ae áeirèiãiìã;ã-djriú, tan õtaroen la BiblÍa v el ta tr_adición; ta tiberallidad de'Dios;ñtã áä-iieilo-öreiilu-mente en su calidad de 'causa y de fin, que Delzant õõñdempta- como ideaautilitaristar. De todos modos 

-ra lectúra ¿el ila¡ã:o -eJ-i"Ëüu"tiut pai;
_qa¡ttar,þs nuevos y a veces audaces esfuerzos por c"onjueaî-ãï sim¡otismoy eI esffucturalismo tan en boga hoy día, con los datos bftlicos y et ciii_tia_nismo. una de tas_ secçiones mái profundas ¿er,,-estuaiä-ãl u retativãa la organización y al análisis del sintagma en Act. Z eS;B-2ïg;.

A. S. Muñoz

Dorrrxr-eN, J.:, !'a øutor.ìda_d,. Interpretación cri.stiøna d,e Ia euolucìón psi.co-
lógicø de| concepto de autoridad. Barcel0ná, uc. tt"ioei-irils, riz'p¿gÁ.

Jack Dominiap, psieuíatra, ,publicó en ingrés (Londres, 19?6) esta obraque anora nos ofrece en castellano A. Martínez Ríu. El tema se halla sufi_cientemente indicado en el tÍtulo y subtÍtulo. pi irãtaió- eslrìb" en unacombinación de conocimientos deriiados de ta teoiia 
-ñËi"olãeica y de 1äexperiencia clfnica. Entre los puntos tratados senatámod:-ããmËiòs en auto-

fq?.l^I.ll,lqigr1l; aqtor,Ílad y aurorftarismo; los oiigõ{res d;-ï; c"nõl"nöi;;y la autoridad en relación con la- sociedad, la comuñidad cristiana, lt ódu:cación y cristo..aEr marco de referencia el er ¿e u re en-aüé;;ðcit qrúpractico, es decir la f.e católÍcar (págs.9-10). Desde tuego-efï¡io contieneorientaciones nlqy útites para un-põrvenir' ¿e árnoi- e- igúlããa; ñun{ã;à:mente responsable.
A. S. Muñoz
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Ennr.rNc, G.: Dogmøtík d,es chri.stlíchen Glaubens. Band Í, Prolegornenø;
pistei Teii Der Ctøuøe an Gott d,en Schöpler der Welt; ,Zweiter Te,il,

oei CtauOe an Co,tt clen Versöhner der WeIt, Tibingen, J' C' B' Mohr
. (P. Siebeck), 19?9, XXVIII, 414; XVII' 547 págs'

Gerhard Ebeling, berlinés (n. 1912), uno de los más_representativos de
fa tËóläeÍa-prótestãírte, desde 1968 es profesor ord. de Teologla Fundamen-
lãr"ãî-Zti"iãit v eit¿'especializado eñ hermenéutica. Ahora nos. presenta
ù"" ¿oe*¿iica tentendidd como un <dar cuentan de la fe 'cristiana) con uno
ätd;il;iiiñidãria y proyectada e ntres vv con sus correspondientes part_es,

uñ 
"á¿á 

una de las cria es óoncurren las mismas coordenadas con diversas dis-
pos¡ãio"éi cambiantes: fe, Dios, mundo -?t 

hombre. En el primer volumen que

;;;;il*o¡, tias un fosáubjo dé la amptitud del horiz.onte y la concentración
ãn ió-éi"räiai, por lo qud atäRe a la fe cristiana (1'7), vienen vnos Prolegorn_ena'

bien extensos ilt-zol àcetca det cometido, las fuentes, el proce{imiento y, la
fii1¡ii1¡i,¿ã; Ë-,jðc*áii.a- sieu" 1a parte primera-, La. fè en Dios creador
Oèlmun¿o: ll ee tZg-lSZf taîe en ielacióh con la vida, la retigión.y el
pðit.äüiiã"t'o.-Íri oios itse-zerl: habfar sobre Dios, a Dios, y a partír de
biõi. Iifl El homlore ß34-4LÐ el hombre ante Digs y como pecador e

imasen de Dios. No caÈe duda que el plan de la obra es g_randioso, bien
g;Ëü;fuúã;-v-pioÌut¿o. Los rásgos ràás salientes son: el conceqto de
uiáä éo*o far-o òrientador; el proceder dogmático, dirigido, de -acuerdo con

"i-""iõoùã 
¡i¡lico, tracia lâ ex-periencia; lõs probtemas metodológic-os, sub-

ãi¿-iãããäi a lai cirestiones obietivas; el material histórico, relegado. a un
Sôã"ããôbtãno V tà renuncia a las cóntroversias en pro de un qmpJio exa-

mË"-ã';ómpñtiación (=Rechenschalt) de la fe cristian?, gqya inteligencja
äJ-liat"-A¡Ëting et priiner fruto de'su intercambio con la historia eclesiás-
iicd--t itteòtã"g¡a Ëistemática (cf. el Prólogo_ V-IX, donde se justifica su
nroceder y se lecono,cen las limitaciones de ]a exposición). Pqr lo demás,
i". réier'eå"iai Oireôtas a la Biblia son relativamente escasas. También .hay
äue lõãei en cuenta los sentidos que aquí se atribuyen_a-los términos
åäqn;ã.- r,"rlònø, ¡è v otros. Subrayamos,- por la densidad de ideas -y lo
õéñ"iiätäe Aet ánâtisis, los capítuloJ ¡: y 4.", relativos al mynd_o y .al hom-
õiä-ióiöéóti"äménte V'las sec-ciones qug. atañen al engranaje de oi.da.y _fe
(en pã¡tl¿uiãr, 105-110). El volumen no menciona la literatura esp-ecializada'
ì.ìri;i luiîitióa el autor, que sól_o s,e excusa de no aSqq{ecer aquí la ayuda
de los eïcritores 'con los que se halla en deuda (cf. VII).--- eï ul--ieáu"¿o volunien se trata profundamente de la cristología,
nenetrando eñ los grandes temas, donde se ha concentrado !a tradición. La
'iïi"ãã,ióóiãn a¡orciâ sobre todo las relaciones entre soteriología y cristo-
löeiJ v óiras cuestiones pertinentes a .ésta (3-45). Bajo_ el_ título Di'os en
Cñ.tio" s" éñ¡orán los teráas: Encarnación, muerte -y vida de Dios (46-362).

Sisïð lltéiátlfo át Hombre Jest¡s: Jesus histórico, sir palab,rq y su_proc-eder
f-S&-+ZOl. EI mundo grna¿o por Di.os 'es el tema siguiente: búsqueda, odio, y
ò* ã"'Oør 1gi7-49Ð. En último lugar se fiata La fe en -Jesucr?súo: Jesris,
þãla¡ra de Dios, Ilermano de los hombres y Soberano del mundo G9'l'547).
õómo i" ve, la íiqueza y variedad del material y la noved.ad-en 1a presenta'
óiOn ¿e los'problêmas ðristológi,cos destacan en la exposiqión densa -y con
fiecuencia nô fácil de captar por et engranaje de las ideas. En plan informa'
liuõ:il t".tuia del volum^en es muy rltii, sobre todo para conocer las tenden'
äñ ñôËl;ñtãã-u"tuáiei.-eii, vg. es sígnificativo el apartg-dg-.en torno a 1a

trumäni¿ad de Jesús como lugaf de la presencia divina (65-?6): aqul se re'
chazàÃ justamente las teorías- mágica y mítica pala val-orar positivamente
fa iéiÀüta tradicional pøIabra d bios ên persona, pero ésta (no se eoncibe
äqui comò hipóstasis intradivina, sino gue ,Se orienta hacia una. persona.hi'l'
mäna. Palabrâ de Dios no sÍgnifica primãriamente el Verbum øeternumtt (Bl),
-poi-io-¿ä,m¿J'háy 

secciones francamente instructivas, como l.a gue atañe al
morir del hombrä con sus cualidades de soledad, de tarea e instrumento de
la vida y èstipendio del pecado (132-149). 

A. .S. Muñoz .



2ã8 BIBLIOGRAFIA (62)

Lø le -de Iø lglesía._Textos d,el carcl KøroI wojtalø. colección cultural debolsillo, nt. 47, Pamplona, EUNSA, 1g?g, 
-1ã5 

págs.

.Títul-o origilq,l: Lø lede detW, chì.esø. contiene tres texios: Entrevista
sobre el tema El sacerdocio.y las esperanzas de la Islesiá rsiuoi cattoriôiy Palabra, 19?2). La evanLe-liz-ación y el hombre inte;ioi, còñiõlénóia-pió:
nunciada e,l ry.oTa, 19?4. El último -texto 

recoge cuafro 'aisóüiÁos pronun-
ciactos en la fiesta del_ corpus, 1926. El vivÍsÍmo interés que despiêrta la
gersonalidad de Juan. !gf!o Jt justitis¿ ta pubticación del 

-tibrito,^ 
sim¡oió

de^.la unidad v catolicidad. de tä lglesia y-de la váteniiã oei-pásfoi qué
defiende a su grey contra los abusol del þod.er civil.

A. S. Muñoz

Ger,r.o,_L. A.: La concepcãón d,e Ia salaøcíón g sus presupuestos en Mo,rie-Dorninique Chenu, Biblioteca di Scierize Retigiosè-tA. Roma, LAS,
19??, 359 págs.

Entre los elem,entos esenciales del cristianismo, el de Ia salvación ocupa
u.n lugar preponderante. Luis .antonio Gallo se profone en este libro estudiärel conc_epto _de salvación en chenu, incluido poi e. vronain 

-ãn 
su obra:i grøndi' ieologi the,l secoto- xx, Torino, 19?2. Tras una biblioeiariá v unàintroducción (con datos sobre el problefura, las fuentes v tl vidã ¿ã crrdñücon advertencias metodológicas y nota sobre la organización de la mateiiõvielen-las tres partes d-el-trabajo:_ r) presupuestõs (encarãación, antropo.

IogÍa,- ìistoria. y relación: naturaleza y grãcia rren dimension 'r¡istorfcó.
sociológicaD). II) La salvación (en sÍ misma i en su acción satvÍfica). III) Eva_
lua,ción crÍtlc_a (aportes e interrogantes). dailo subraya la orieinalidad clel
çigtgrya de chenu,,al extender a lã encarnación contiríuaaà, ei õstaiuto cris-
tológico. de calcedonia.y-at-enunciar, en dimensión rrisioiico-sòciotoeica,
las clásicas tesis de la téoþgía tomistá de la gracia. su concepb de sàlv;:
ción es antropológico (no de las almas, sino dell hombre); cósnìi,co (incluida
la naluraleza, iunto con el mundo dél trabajo y ta eôbnomiã); coteciivo(con el aspecto_ social .v.potítico)r e histórico (äeirio de oios,-lñõiia¿ã-iá--enel tiempo por la lglesia).

-Entre los interrogantes de contenido se indican: se manifiesta muchamás sensibilidad a la filosofía marxista que a las personalistas v eiiitén-ciales; casi no se hace referencia a la salvación pdrsonal-ináiviaüal, õòmã
l_ógica consecuencla de su concepto de gracia, cheñu pienJa quJ tà õiiiiiãn-
dad 

_ 
y eclesialídad respecto del proceso satíífico, eri sentidii estriøó, 

- 
ñõpueden.darse fr¡era, de la comunictacl cle los creyêntes, lo ,cual no 60 oco-

moda bien con algunos datos del vaticano II y cön los'teólogos partidaiios
del cristianismo oculto g i.ynlíci.to. El estudiõ de Galto brilia por tà ó-¡:ã-tivida.d y penetración de los análisis, de modo que en plan'informatiio
con$ituye una notable contribución al conocimienio del iistema teoiégicó
de.chenu y, progorcionalmente, de la teología contempor¿neá én sus múl-
trples manuesfacrones.

A. S. Muñoz

Geuoczx, A,.: Eì-nführyng in die køthotìsche sqkrømentenlehre, Darmstadt,
lViss. Buchgesellschaft, 19?9, X, 149 págs.

- Alexandre _Gan_oczy,_húngaro, Profesor de Dogmática en el Departamento
de Teología €atólica, universidad de rffürzburg] se propone en'este libro
qresentar a los lectores interesados en problemas tebtoþicos y a los estu-
diantes de Teología, una ligera iniciacióñ en la doctrina'católica sobre los
sacramentos, en la hístoria y en la actualidad. primeramente se analiza el
concepto.de sacramento en su evolución histórica, con especial atención
al-conteqido y uso lingüfstico del .vocablo giego mEsterion,'y a la concep.
ción de Sacramento en los Apologistas, AgusHn-, Toriás de Á{uino V netoi-
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madores. Luego se examinan las cuestiones fundamentales en este.punto,
;;: 

"fiãié";ir,-grácia, 
carácter, _núm_ero septenario de los Sacramentos, su

nh;idad;;tó. bespúes se estúdian los puñtos claves en cada uno de ellos,
ãã" îãîlÏäular ret<irenciã al Tridentino ien el tema de la p-enÍtencia) y al
;;cerlãc,io *inisterial (en el Vaticano II). Finalmente se esboza una com-
ã"ã1"ø"- teOiica de coàunicación respecto del Sacramento, vg. otigen, es'

ffiäñ, ;id65, brc""jè; comunidad,-función de los Sacramentos' e.tg' Fn
;Ë" l"iôidativô et'li¡íó'es muy útiÍ, sobre todo al precisal las actitudes
tröä"il.ai,;õ;lto"taá# con las ênseñãnzas tridentinas, al señalar el carác'
iäi*iitì"tã!óiitï"ãì iõóñsi¿éra¿o hoy como necesario) de las ciencias teoló-

äiöul-î-iä-"Ëtiùót"i"--tipiòã a9 _qqq^¡orfna moderna del trinomioz teorla-
nraæis-unidad. pn partiáüfar, cf. 106-135, donde el âutor intenta acon cautela
'n¡ääîeirïáî"tót. ïl'-õ"äõe¡ii'tu naturalBza de los Sacramentos de acuerdo
ãoï tas ciencias modernas de la comunicación. 

A. Srcovra

Die Dískussion um d'as u$eili.g,en. Ilerausgegeben-v9.+. ç' C-g""P'riVege-der-"" -F;ñ"hüne, Ba. õCCV. Därm,stadt, lfissenschaftliche Buchgesellschaft,
19?7, XXV, 500 Págs.

como es propio de la 'colección nwege der Forschung", se Iecogen ar'
ticufós-l iiaåmentos de libros en torno-a un tema, en este.-caso en torno
ä'rä"ã"ågiå,ãõli.-ð.-Colpe ha hecho_ la..selecció_n y.presentación. Un- primer
ätlrc"fo iffn. ffeynel tråtã Ael uso lingüístic-o alemáñ. En una segunda parte
;""-toñ";-it"ï"ati¡c"tos sobre 10 rréagradon en relación a otros valores.
îù. Wiriãéi¡rnã tó estu¿ia desde una ópiica neokantiana. \ü. rvVundt y N. .Sö-
å;;bi"*;ã"-iãláãiO" ai iabú y a lo impuro. En la tercera parte encontra-
*;; *il õilu-¿ioJ riloló?icos. Se extiendên al_gr!g9o-,- lengu¿rq 

-bíblicas, 
4!aÞ9.t

ilñi""ä iñd"Ët-äñlõól Sus autores son: W. Kfoll, .4. Flidri'chsen, II. \ry.

eáií"". p. \¡r'ü-Ífine-v. Martitz, J. Chelhod, E. Benveniste. La cuarta parte-,

;;;irì"ä; Teî-ã-ðiii¿ãiàda óentrat, se ocupa de la discusión en torno al
äädð-riËtõ-ãe-n. ötto, Das Heiti.ie (191?). Se renuncia a reproducir parte
ãË-ãJtã õbra porque-ãï t¿citmentä accesible (en 1963 salió 1a 35 edición
lfemánal, pero se-escoge un-arü-ículo de Otto, en que- resume..y explica su

ob;;ì*'hî;ãuiién con-Wundt. J. Geyser se fija en 13r,s 'cuestiones qye Ia
óbõ ãä Olió plantea-ä uná crítica di:l conociniiento. Le parece.que-de tal
ñó¿oïurtä*'lo su¡¡ðtivo y el sentimiento que falta un--c$terio objetivo
;*U'i;¿üióion reiieiosa. De la obra de W' Baetke, Das Heì'Iig-e irn Gerrna'
itltänìt",-ïl-i¿p;odúä ià primera parte (rtEI fenómeno-dg 1o- sasra-dor¡).

Sãðä;é''tã"itaàà qu" ta vivència de 
-lo 

sagrado proceda de Ia del po_9"1.I
exise un conocimient'o obietivo anterior a los sentimientos' Niega que- pueqa
nâ'¡"":riãriãiãl äñ-?ticu. ii'. K. reigel critica a Otto por intro{ucir 1o irra-
ä]iä"ä õld;laõtór de la categoríã apriori de lo sagrado. W' Schilling res-
p"-;il* á-jãs ciiticas de Baetké contia Otto. En la última parte se recoge
iããiscusiOn de nuevas cuestiones. E. Cold quiere responder a 1o que R- Otto
1i"äiig¡-õùé-ês iö saeradò en sí. Lo s_agrad-o es la aenergían-como sustancia
ü"i-i"eãniä aet mundõ, preexistente. Háce una mezcla de física de Heisen-
õãi.äl'õäîJo"t"toerr" lr'eráclito, Parménides, Buda... R. Cailþis .(frasmentos
d.'-í,liorn*¿- a'Ià'søcr¿J destaca la ambigüedad o ambivalencia de 1o sa-

ör"Odl-püiõ e-impuró, átracciOn y.repulsiõn, etc. S. S. A.quaviva parte.d-el
f-eñétäetio modernb Aã tá Oesacralizarãión que lo ve unido a una pérdida
ã"i-Ëãltl¿o ¿e fo ságra¿o; no cree sin embargo que se pueda prever el
destÍno religioso de la humanidad.--6. 

Cotpe"se excus;Oé que no.se haya dado cabida en esta selección a
autóiei-[ãñ importàntes cdmo Eliade. La novedad de los qlalteamientos y
ei sii sus obra-s accesiþles a los lectores justifica esta decisión. Lo mismo
vale para M. Douglas y P. Ricoeur 

E. Benów
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JueN Peslo rr: Mensøje a^I^q, Iglesia de Løtinoaméri,cø, F.AC Minor, b2, Ma-drid, EDICA, L979,206 págs. y 82 ilustraciorr"s. -' ---- -'--'

- .La oportuljdad de ssf,e librito es patente, Se trata de poner al alcancedel .gra! púbtico rector .de esta popuîai ièrie oe 
"Ë"ÞAð, -J"iåxto 

Íntegrov oficialmente autorizad.o, .de toäoi los oisãuriõ"-p*irùri"iädäì por .ruanPablo. rr a to targo de su.-viaje por sanio bomiñgó, i,réjiäöîi;s Bahamas.Es ,bien conocido el estilo r¡niitiar, así como ìô'prãiùnãó ãð tos temas
:ip]i9,199f por el papa, que ejerce uá impresio"añte'uträätiuó ü lo" mediosmas qlv€rsos: oþrspos, trabajadores, sacerdotes, religiosos, niños, entermos,periodistas, etc. Nuestra grat_itua a'EDrcA por' este"inestímábié testimoniopastoral del infatigable póntífice.

A. S. Muñoz

Merrul, E.:. Døs Hønd,eln d,es Christen. Theo-togìsche Ethì.k am Beispiel. o.Schleiermachers christticher Sitte, rvrt¡üsterscirwãltLlíer Studien,Band 81. Münsterschwzrzach, vier-Türme-véri;g; iä?g-,-ï>iv, zso p¿gs.
La presente Disertación doctoral de Benno Malfèr es el primer trabajo,por parte_ católica, que se ocupa sistemáticamen[è- y 

-õon 
ã"ìöritud de taética de schleiermacher, bajo ei punto de vista der;nétodo aöra teorogia,como ciencia, es decir y en concrieto, a,<rr.lí se trata cle comã iã ¿äc; íu;¡Ëser contemprada, en cüanto. disciplina îöotéÉiòã.'-il*iið"^v pînto dd--b;i.:tida es la situación actual de ra teologÍa mo."ral católica.- fra'i ia rntroduc-giol ;{t) siguen estos temas: Ir) oriËntáciones.--Irïi- õo"itiuõ'ción de Ia(rocErrna moral cristiana: objetivo. práctica, sujeto, contenido estructurát,lineas directivas sistemáticas.-rv) frËsulta¿oÁ: iä-ieóloed"-y--ðipensamiento

,9t Ê*t^",*l*l"4"lt u ta tuz de ta érica ciisriana; düîlå teoioeia moiai.v-.r,,uonclusión. I-os principales rasgos caracterÍsiicos de la Diseltación sereïr€ren a _los siguienles puntos: bien enmarcada la ética del tilosofõ ger-mano en el ámbito de su época, éste, en radical ¿iscusién cön þ concieñciadel problema de entonces (sobr'e ta óorrerincia 
-dói"häli;;õ-u"'iu 

identidadc-on,el conocimiento de ta verdad y ta praxis), ú AÃõilto-ia pi¿òticu vividade lp r.glesia,. y de su ética, y coñ esto rrã presentàao una ãõãirina ae u
:glg""J?._91i!_t_r¡"* que precisâ .tat _proceder iomo expresión ae ta imputsivr(ra_o prrmrtrva cle Ia conciencia de sí, religiosa, crÍstianamente matilzáda.En la actualidad ta teotogÍa moral catéücà õe rráta en uãa Àiiúción pare-
9i9g_u_9.q."1 tiempo de schreiermacher. Þara resorvãi äi pióîräää'd"*lä
crrsrs englobada en t?. {q tq lglesia, dicha moral debe me-ntalizarse (tras_
qasando lq.qnera repetición de tá tradición y sin angusiiãs pôi¿mlcasl aòeröade la cualidad teoróqica de ros. signos aei iiémpõ t *öJiiñ;tai, comöproblema de Ia verdiocra praxis,-Ëi-"JncüËntro cie tá irl"ini¿ä¿-oet sujeto.
Tl estudio, penetrante. 

-y bien documentado, tiene adómã--ñ;;nta¡a aä tâclaridad de la exposición.
A. S. Muñoz

Menf¡s. J.: Problemas del crìstianismo, BAC Minor, 51, Madrid, Edica, 1g?g,
138 págs.

.,,jlli,il _Y^?liql i"t"rnacionalmente conocido, .sobre todo en et camporuosorlco-socrolôglgg, nos, presenta hoy este tomito titulado problemas å.elurxsnanlsnlo, el último de una serie de estudios acerca de cuestiones reli-gigsqs, incluidos en divcrsos ribro-l_suyos desde hace Lróhta--;ño;:-vc.-¿,]rcristianismo como reli.gióg; la .realidad" humana; este mundo y el otrõ; üvertiente religiosa de la jústicia social; la imagien Ae Oi-os,-eüc. El núcleoesencial, y quízá" el más agudo, d,et píoblema ãe refiere a'ús- dis¿usio;é;sobr.e.lo_que se entÍer¡de pbr-.retigióq, qn concretò, pói ciisllanlim";l-ä
¡,rsnjlica.ao de la rg-resia. cãtól'fa v aé ta pertenenóiä; eu-r"-$ cada unoqe los nombres. sÍntesis profund_a, claramente expuesta y de innegableactualidad, parti'cularmente-para el'púbtico espanòi.

A. S. Muñoz
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MenrreNc¡es, B.-D.: clés pour une théologis_du mi.nistère. In persona*'---li 
neisona Ecclesiøe' Ptéface de- Y. M. Congar, Théologie

ãue, St, ParÍs, Beauchesne, 19?8, 246 págs'

Christi.
-hlrstorl-

Entre las expresiones tradicionales del lenguaje-teológico, los textos re'
cl"ntélãJ lVfäãisterio, en particular del .Vaticano II,. emplean, cqando. pre-

ãirä" äl*"ïtutïö Ael dacerôiocio ministerial, el g-iro ain persona Christirr,-y'

";;"d"-* 
ñâllOò las obras de los grandes teólogos escolásticos, se halla

ðiî¡;dt tl expresión paralela <in pèrsona Eccle,si¿s¿ también.para -espe-
ðitiäãi ãiicfrã ôsiatuto, p'ero además 

-cuando se habla de la oración-;oúblila
ää'iä'räið.iá. eóiirãrã bominique Marliangeas, O.-P., s_e propone ahora in-
îã.iinat' éÍ sentido e*acto de 

ttales 
expresiones, disiribuyendo -el material

å" i;%î p"tt"5¡ ït Sentido y empleo trãdicionales de las fórmulas i.n y cæ

;;r;;""-antes AõÍ sislo xr¡i: origen jurídico en el latín clásico; Iiteratura
ããliirti"u i-e¿áA frrrjAia (31-60). ir) Sielo xrrr: Santo Tomás y s11s predece-
ãät"Å:itì*ð¿øtõ-s; ¿"sàrrollo teológico-de loq-gi¡9¡ i\--P.ersonø Cfu,isti' v.in
nersoni øcc|esi.aâ en los escritos del Santo (6i-146). III) Los grandes teólo-
ãõ!"ããõor,iiiiõós ãét slgto xrv al sislo xv¡r: Escoto, Occam, Gerson, Biel,
ñ"r""Aõ ¿e- Sf. pourçãin, Capréolo-, S. Antonino,. _Torquemada, Cayetano,
F;,il;d" Éóto-, s¿Rer,'Belârmiho y Suárez. La aqción3xpresada p-or.ambas
iO-t--"fár dSl-i,Zq¡, Cónclusiones lenerales Q25-24Ð. En este trabajo, me-
;¿àiló f ¡ien documentado, nos iesultan de particular inierés los puntos
ÁlÀäi""täs' interpretación patrística en un sentido inmediatamenle sscra'
mZlnr¿o del verj. 10, de 2 Cor 2: en presencía (sentido de Pablo) : en no'rm'

Olã-iãe-Ciisto). En ia teología m'edièval y en la posterior s_e.trata de una
áo¡fò- iefèrencía de ta accióá del sacerdocio ministerial a Cristo (con sus
ðõtìs""ùé"óias básicas en 1o tocante a la eficacia de la gracia del ministerio
Àãöãr"i,llltj-y à ta lglesia. Pero mientras en el pri4e{ caso l.a elaboración
leòiéeicá ha. ðncontraão su punto decisivo de equilibrio en el siglo-xrrr-l¡
ðõ;]ifutt"na adquisición dêfinitiva en 1a te,ologla.-latina, la referencia a la
iãË.iã,-äde*ás dei empleo en la ofrenda del sacrificio eucarístico_ y -en los
tïütos'Aé ¿ste, es muy äo notar así como la cuestión de la oración hecha p_o-r

iôs rrtiáiosos anominé Ecclesiaen, ya que deja ver la toma de.conciencia teoló'
sica dJuna estructura eclesiøl de la oración pública: en tiempos recientes
õãra expresar esa referencia eclesial se nota el empleo exclusivo de la ex'
þresión-<rnominer (cf. 205.219; 235-238). 

A. S. IVIuñoz

Monotheismus a|s potì.tisches Problem? Eri.k Peterson und di.e Kri.tik der--- - 
iotít¿schen Theologie. Herausgegeben von A' Schindler. Gütersloh,-Gütersloher 

Verlagshaus Gerd Mohn, 19?B' 234 págs.

Las colaboraciones de tos siete autores de esta obra giran en torno a la
de E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problez¿ (1935). Esta obra
de Peterson ha tenido considerable resonancia, particularmente en las re-
cientes discusiones de teología potítica. La estudian desde diversos puntos
de vista: antecedentes en otros escritos de Peterson, análisis de laS pruebaS
históricas aducidas, biografÍa de Peterson, teología de Carl Schmitl, influjo
de la obra de Peterson en la discusión sobre teología política y algunos
apéndices, entre ellos bibliografía de Peterson y recensiones de Ðer Mono'
theismus.

En la obra de Peterson hay dos afirmaciones fundamentales: la primera,
que el monoteísmo, de ascendencia pagana y judía, en el Cristianismo hereCa
läs implicaciones políticas que ya tenía (la <<monarquía divina> en apoyo
de la monarquÍa terrena); la segunda, que con la doctrina de la Trinidad se
hicÍeron imposibles las implicaciones políticas. De estas dos tesis los auto-
iés ¿e la pì'esente obra cieen que la- fundamental es- la segunda, a pesar
de que et título de Ia obra de Peterson (Der Monothei'smus...) se refiere
a la primera y de que en ésta "s en donde despliega mâyor erudición. Es
verdad que la segunda tesis de Peterson requiere correcciones y puntuali-
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zaciones, _pero esto no_justifica una critica tan constantemente negativa
como la de los autores.-Para que ésta hubiera sido de provecho tenariaä que
haber abordado más directamente el tema en sí, palticularmente la cuis-
!ió.n de las ideologías,_ sin t-anto rodeo por tas iuôstiones personatèr tqùêPeterson.fue testigo de boda de c. schmitt, nombre de És hijaÀ de'Þe-
terson, etc.).

E. Benó¡¡

Nrcor-AU, M., La reconci\q,ción con-Dios U con la, Ig,tesi¿ en ta BibIì,ø g en lø
historia,, Madrid, Studium, 19??, B4B págs.

El clásico tratado sobre el sacramento de la penitencia se presenta en
esta obra estructurado,.siguie-ndo las.indicaciones-del concilio vaticáno ii,con.un n1éto.dg .qu9 ha llamado genético la congregación para la ed.ucación
catóIica. se inicia la obra con el gran tema bílolico de la leconciliación del
hombre pecador con Dios. Esa recãnciliación, que en cl .¿\ntiguo Tesiamento
aparece _a través de las exhortaciones de los plofetas a la þ'enitencia como
obra de la mi.sericordia y del poder de Dios y à ta vez como'reconocimieniã,
confesión _de la- propia ,cqlpa, arrepentimieñto, expiación y reparación dóipecador, desemboca en-el_mensajé de Jesús so6re la pänitencia, en iu
ar:ogicia_ misericorciiosa cie ios pecâciores y en su instituðión ae uír pòoei
de perdonar conferido perennemente a sú rglesia. A continuaci-ón se- abreel horizonte histórico õon sucesivos estudiõs sobre la pànitencia en ta
é-poca^patrística y en la Edad Media. Trento constituye ün punto seguiõde rejerencia para toda la te-glogfa posterior; por esô el aütór pone suestudio como base de una reflexión îistem¿ti'ca que abarca tocoi los oi-
vqTFgs aspectos del sacramento de la penitencia. i,ograda asl una síntesissólida de la enseñanza católica solore-éste, abordaä áutói ia comptéjáproblemática moderna,.con especial atencióir a la liturgia peniiðnciat,î-iâ
relación entre eucaristla y reõonciliación, a la dimensíón ãcum;nid't alnuevo Ordo penitentìøe.

Este método ha dado como resultado un tratado completo, sólido, mo-
derno_ y equilibrado en los diferentes elementos que lo cômpõnen. Es unaatinada visión de ta reconcitiación del p.ecador_ côn oios f õon-iã ïgle;itque en buena .teologfa parte del mensâje revelado para íetieäonar äeloéél sobre.las crisis y.l_os p_roblemas teolóþicos de hoy. por su lolidez de ur-rormación y su claridad-de exposición, iunto con la. conocida preocupación
q?rl9l?l_9_"] autor, es_obra muy recom-endabte no sólo para'los tðãbgó;de pro{e-sión, sino tambìén. para todo cristiano culto que -d.esee 

conocimiän-tos sólidos soþre la materiã.
, El. autor intenta present_ar los problemas aportand.o sobre ellos todos
lT^._9t^""19ry."s 

para-que el lector pueda _for-marse por sí mismo un juicio
proplo. -Eìsfâ bien. Pero a veces se echarla de menos en el autor una iomade posición personal más neta.

La excelente impresión del libro aumenta su mérito y su utilidad.

J. A, pn Ar,narvre, S. I.

PauI de Tarse, Apôtre du notre_temps. Lø communíté monøstìque d,e s. paut
en rrcmoire du P-ap-e pøuI,V_I., pqr lg soin d.e L. De Lorerizi, I¡ome, Àb-
baye de S. paul h. l. m., 19?9,'d06 págs.

- .E_! ÞrinciÞal qlotivo de esta voluminosa publicación es el B0 aniversar.iodel lapa.Pabl,o vr, tan-afecto a la comunioãc ¡eneaictinaãe-saiÞá"iõ;-t
Pt 9","1!-o Ç91 g¡an.Apóstol. Los BB coraboradores ofrecen uñ vãÅto p;ñóid-
ma rnternacional e interconfesional. El contenido se distribuye en b-seccio_nes: I) El hombre de Dì.os (28-162): A,.-L. Descamps, pablo"(:Þ.1 ebOstol
d,e Jesucristq. r,.. Le_grand, J,os antecesores de p. en'la miiion àegún los He-chos de ]os Apóstoles. P. Benoit, Génesiñ y evolución del pensañriento pau-
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Iino. G. Turbessi, BiografÍa espiritual de P'. II) Ante Ia Po'Iabrø de Ðios (163'

2bB): F. Festorazzi, cäfråi'ä"Jiã'î-ñi*^.uqt ÀT en el pensamiento de P' R"

penna. <Et Evangeli" ä; 1u i;;."vr.î-siótis. La nchre3totesr de Dios, según

p. Fr. Dreyfus, Para Ë;låffi;; ü * gl"td'tri t' L2'14):. origen veterotesta'

mentarÍo de la fórmriË. ï:^ö"ñ;rd" þ_¡lpsis v pâréntesis en Gál 2, 1-10 y

2Tes 2,1-12. rrr) nâäofi l;';;d*' tlss^-a?o1:" i' M' Martini' Pedro v P' en

la anrieua rglesia. c";"riä;ír;iä;;" i'orì* rá tradición textual de los }rechos'

S. A. panimolle, La u"îóîiiäã-ã"-Þedro en Cát z v.Hech 15' R" Pesch' Pedro

es el espejo de tas caiiäsääp.'¡.-otibomont, nFacti sumus parvulin: la car-

sa apostólica (t res ål-r-i-zl. rvi. Pesce,_ncilsto no me envio a bautizar'

åiï"'"""Ë;äî;;riärn rr cr"iihql. f s¿"brr"u Bosch, El carisma de los Pas-

tores en el Corpus purrîiäo.'f,.'õe lorenzi, Þ. adiákônosr de Cristo y de los

cristianos. J. cnilka, läù*"10" éntié la 'rãsponsabilidad comunitaria V la
autoridad ministerial ö;i-1q'i, Jãniènao en cuenta especialmente eI <cor-

ousr paulino. IV) El pieøîo-le Dios en-ruià <4ll..aza): 
-E' Lohse' !"-1'^lg:

"uiäiiåi.iürl'n-""âiiJtøï-uliou¿ de la rslesia' Est' T'Ygnlet' Agape v carrs-

ma según 1 Cor 12, äi."n]'iröiìi'asáü,-ffiasòs cristoiógicos en Ef 1' 3-14,

p. Grech, Motivos "rrJtólðdi"*-èñäédica 
pãuuna. o. cullmann, consecuen-

cias éticas oe la perJöËäii"älö".iiiñã ãei tË*po de la relesia. s. Garofalo'

una obra maestra p;;iääïä"-Þll-la c_orectã. s. cipriani,-s. p. y la política.

I. de la potterie, uiVi"i"i¿ä äé ïnJ sota muierrr. Sentido teológico de una

ïårä"ñ óu"uitä.'vl íioôi"ríot'dî "õálsit¿2,;"ión 
a de pastorat (63e-7e4): P'

Rossano. r,a "omunrcltiä'õi 
eua"gõiió s"sún s.- P. M..-4. chevallier' ttvo'

äîï,Ëìbñ-ñ"öilrñ;;;ä"*áäÏioÃi,,-lier r"emplo de Diosr (1 cor 3' e v
16_1?). R,. schnackenbiiË1"i,"-lä"ã det'<cuerpo âe cristoD en Ia carta a los

Efesios: perspectiva pärä nu-estro tiempo. J.'Dupont, La. Iglesia en la prueba

ãîîîJ ¿îri.iõnes f r"ö; t;1ã:i9).-C. ^surini. Lbs *ancianosn, ttnuestlos pa-

dresD en la lgtesia +Jör.íi. õ. E: H. \'irtriteíev, La:nuerte v_ el cuidado de

los desamparu.o, "ùi""tuüi.ñd""',,' 
Vf. Cam,ier, P. de Tarso, un homþre

libre. nos interpela hoy.""Ëi ïäi:iüüióïilËJ1óouboraciones resurra impresionante, p.or la calidad

científlca de tos q""'ïut"ti"ipâñ-y ia 
"-"r¡edad 

de temas. Es_difícil destacar

;'äää; Ëñ pätÎ*rñl'põãïiä,ir"o" señalar, como ejemplo, los trabaios de

Benoit (excetente ri"iåiitiÞäiöñ- tque su¡tava bieri e1-ámbi¡o cultural s:e-

mítico y greco-romu"óJl-'Éiotis (muiy erudito y col-.nuen--método)' Lohs"r

iiåi.äiù"áoï ¿iscretolì-ô"ñòlï-t"on su detallaciô anáIisis), \ühitelev (sere'a-

ìã;;^Ë'àb:"'tiöl I Cámr"ieTöõ"'.rù-äá"itl¿a apticación a la situación de hov).

A' S. MuÑoz

PETERS, E. - Krnscrr ,8.,. Reli,gionskri'ti'k b^ei' Heinrìcll. Heine, Erfurter Theolo.
""'*;ñit"-sïttiittär,,"r5,-i"eiprie, Dt' Benno-verlag, 1977' 140 págs'

EstosdostrabajosdeEckhardPeters.vEberhardKirschrespec.t!y31q91-
te, fueron premiados"e;;ilö;*ï;so ieatiåa¿o para el año escolar ß17:L2\3:

åi"^äî eitî,iio--nltorOn"o-tuológico de Erfurt, concretamente con ocaslon

#i li; äiîä;";ö"ä;ï"ñ""iñi.îto o" .neintióh Heine. La 
- 
ac-titud de este

äé1d;;" öôéià-ãí"*¿ö"ãd'ãiïáè" Jltoig- (.1?ee-1856) respecto .de la relisión no

ñ;îñif-"i"ie ; io iuieö-¿ä 
"ï-uil¿a. 

pet"rs (?-53) elabora temas relativos a

ifttrïid-õ rã ièlidiO'n en neine, -entre otros: la Biblia; Jesucristo; el ca-

rácter del paearris*d;îi ãä*iï-l ta suþcion del espíritu'en la.Edad Media;

ta simbiosis de retieió; y niö-Jõtíal-il-netorma y el Protestantismo; la. im-
ö;d;õi;-¡i" 

-1á i""ïr¡-"Å R;iõiñ y la litrertad- del .espíritu; ^la 
esiructura

ääÏîî"iiei.;"i-uiä,äiittñoi"iå"itäãe*i"-de bios en Heine, v la función social

õ i:;;"iËiðäl nn s¡ät"Åìs-,'Ë *rtiËtde la religión en.I1eine se comprende

orecisamente en su îiâ-stõn¿ò humano,, artísticõ y Polltico, y en el contexto
ä;ïÏïùüãiuä^p* rîiität*iéñ-åèï ttom¡r". ral õrítica' a pesar de su in'
Jùnäî""iói" î-bãfðiáliääd,"õõ;iieñ" i"terrosantes útiles para el pensamiento

;;;iä;iö via'pia"is-eòlósiástica. Por su pärte. Kirsch (57-133) trata el tema

centrándolo en los ñ;itäiild¿ncos ¿e rreinê' Para ello interpreta y criti-
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ca'cada uno de los textos más importantes, analizando, vg., ros fundamentosideológico,s de tá escuera románricã;lâi-iãäãs aer ciistianÌJ*ö iu liberaciórrde la.raz_ón; la época de.ra reticidaâ; él ãoror;äsIiñöî^iaîitári¿a¿ orien.tal, etc. Después desarro[a er tema'en ef noriuonte-ou'rá*düåiració'; exa-mina los motivos de ra critica ae la ieiieión-õ"-ä"ìitä,'äaiî"åoncruir co'la,varorac-ión teológica de dicha crÍticã, 
-iËalizaoa 

pói-<iiv-eîiõs"aurores. Fi-natmente Kirsch pide un autocontrol en'nueitrããpoiðãi, äõ'iu"äi"nu. Ambostrabajos, bien documentados .y con _penetrantes ãnãlÏiis,-'ii"neri la venta.iade exponer un tema poco _coniempiaoã póilä"ãg"ñ_'giäîäi¿üä, i de aporrarnueva luz a ta historia de la retigión y dè la teologíã e" éi-åãñiåio gerlãnãdel siglo XIX.
A. S. Muñoz

PrEpER, J.: EI concepto d,e pecødo, Barcelona, Ed. Herder, lg?g, 120 págs.

.^-!bg' de.r Begyifl d.er sünd'e es el título det original alemán, München,1977. de esta obra cle .Tnspf pienpr r.^-oJiÀ. nn- -,,-^,.+^ -- .. ,
nes 

'de 
1e5B a rsioj'-ahãä;;"ñ;'ìó"'àäii,íräåå ää H'"d"fi¿Ël"å"" i?åffi"ä";mostrar la perenne actualidad del pecado en ta vi¿a-¿eìää'¡rä*bie-t degaptar las hondas raÍces de este.cõncepto, troy n"lãmðntðäiïtiaño,-eîr ra

i*gt.^el"^lg un Homero,.de un plarón,-ãJun eriitéieiãi,-¡,uilulîlueur a rosË¡¿rl*eù ¡,ur,ul.cs rneorevales, en especial santo Tomás, cuyos escritos hansido objeto de. largo estudió por pârte àef autor. señaramos sobre todo rosconceptos: lesión del orden, þrevãricación.contra-o-i-os,-ärJ¡Jriiento de 81,mancha,.g,ulpabilidad y reatô de pena. o¡iita aensa,-óiåraãñ'tä exposiciony rnuy útil.
A. S. Muñoz

Rarrurn, K.i curso lundamentøI sobre ra le. Barcelona, Herder, 1g?g, 585 págs.
El originar alemán ha sid.o recensionado en ATG 40 (Lglr) 804-g0s. sóronos queda añadir oue esta traducción,prestará un uuen'sãiui"io puru qrrula teologÍa de Rahrier sea más conòci¿ã. Ên õsta 

-o¡rà- p;d;;ä una siste_matjzación muy rigurosa que de atgunà mãnera abarca tõãllä-ieorogía. r,a
ll1q"i:litgn.^c919l-?1 se mantieneä un-¡üen nivel. sln-em¡ãîe"o, el lectornara Þlen en preguntarse sobre er exacto signiflcado ¿e alsunäs'pauLias.por ejemplo, nindurgenrer (p. 800): debería iräaõir;e ;È'";äBäfuraD ((ver_
sebender), sin et matiz {e þ.ocq exigencia qu" ilé""-*i;åùis";;;; <rra cos¿ur(de Jesús) (p. 298): debe rrdducirse ãra cauÀãr t¿e .lôsriiï-iîãiä"ðäcrre Jesu>),

E. R¿nó¡¡

RAHNER,.K. -'wrcnn_, K.-H.: I4løs sorlen wir noch grauben? Theotogen steüensich den Graubenslrag_en eìner neuen Geierät¡on, itelaetcîiictrerei, ?00,Freiburg, Herder, 19?þ, 20? págs.

__ P-enetrante esf,udio sobre un tema vital: ¿eué debemos creer todavfa?K. Heinz weger- expone una serie de intãiiog-äñtes i- briüiõs äõ"vista, a tanueva seneracÍón, acerca de probremas báËicos, ¿þ.jl ôiùe 
"ieeiÞ'-isõgiu.ridad. de la fe?-¿Existe.Dios? Ei jardÍn 

"ra 
inui.i¡rel-Èrueüilãur-p".evias a lafe cristiana en ra Reve-lación, ¿poi qué piðcisamente rt?"nè-dencion y Resu_rrección. ¿eué debemos creêf-en rèiacion con "i magËdi,iö-ää'u rgtesia?Eclesialidad práctica. \ü-eger reconoce u- aincirtaci--ãä-lur:;";õuestas, que

nl?l$^_..?lgf no puedeh. ser_defirritivas; en todo caso no-sð-eluden tasmas rmporrantes y corglejas.- La úrtima þarte der ribrito: -ncieo 
en Jesu-cristo)), reproduce. en distinta forma, un affícuro ãä If. iüft* àî. el rweuersEnzgklopedischen Leæikon, B,gnp, v;ivläñnil,;i*, 19?2. Emotiva resurta ra afir-mación: rrcon estas líneas deflend'o mi prãpiä-é*1it""örr"'i"'ä,ä casi du_rante 60 años he venido trabajando so¡Ë- iâ teorogÍa, ädzi.- =-

A. S. Muñoz
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RauÍnnz, s. M., O. P.: .Los d.ones d,el E_spíri.tu sønto. Traducción del latín- p"i ios Þþ. M. Morán y M, González. Revisión de la misma.y edición
þoi el P. V. Rodríguez-.'Io. La .esenciø de Iø cøridad. Traducción y PI9-
ðentaciOn de V. Rädrfguez, Biblioteca de Teólogos Españoles, vv' 30-

31, C. ? y B, Madrid, 19?8, 318 Y 384 Págs.

Nuestros lectores conocen ya la importancia de esta magníflca serie de

o¡i"J'ãòl-Þ.-Sãntiàeo M. Ranãírez (cf.-ATG 37, 197.4,..410; 39,.19?6, 331-332:

ãoùi-concretamente"se trata del t. VII, De d.onis Spiritus Sancti). En sendas

õïð"e"täilonel-Victorino Rodríguez aÉunta, primero e¡. 1o tocante a la teo'
ioci; d" to;-Aònes, las diflcultades que. se notan en la historia de ésta, sobre
ióäõ Ëótq""- aquértos más bien sd viven que se explican. científlc-amente;
nor oîra ìoarte.-como dato sintomático, se-observa que dicha teología.se
ãe¡e-prinðipa¡irente a dominicos, dada su mayor vinculación.c-on-el An'
gè[co,- que bitructura con más nitidez _y consistencia el material. Este en
Rã*äei pare"e más completo qug en Juan de Santo Tomás (s. XVII). La
iiããucciOh se hace sobre^ la edición tatina (Opera omnia, t. V.II, Madrid,
C-Siõ,-i-sl¿1, realizada por Rodríguez _conforme al ms_que 1e dejó el autor,
ãf ãbiii ãñ 

- 
1SOZ. Finälmente sé subrayan las excelencias científlcas del

tiutuAo.-foi 1o que se reflere al de la esencia de Ia caridad, Rodríguez se'
nat" áüe-ef cõntenido ocupa B yv.- en Opera omnia,' u-no de éstos, ce4ido a
iã-ãseäóia metafísica de ]a- caridad (coriespondiente al curso impartido- po1
namirez en la Pont. universidad de salamanca, L946-41)t es e! Que ahora
;;;di6 ðñ 

"ipánot, 
correcto, âunque con frecuencia inevitablemente téc-

nico. Entre otias cuatidades 
'destaõables en este tratado, el Presentador

iui*Val 
"g., 

lá clariflcación semántica del término caridad, el método ri'
ãriiõiäi"""ið científlco, la notable información y la hondura teológica. No
ñát- sut insistir en la' utilidad de estas versiones castellanas. que vienen a

"ãíiqtiéõei 
ta benemérita Biblìotecø de Teólogos Españoles, dirigida por los

domlnicos de la provincia de España. 
A. Sucovra

RrEss. W.: Gtøube als Konsens. ueber d,i,e Plurali.tät u. Ei.nheit i.m Glq'uben,
München, Kösel-Verlag, 1979, 287 págs.

El concepto de pluralismo se reflere aquí al dominio de,la fe, .y el autor
se preeunti qué pósibilidades teológicas de apreciación_y d-e ac,cíón surgen
ã;l'-héõiió ãe^¿¡ctro pluralismo. Woliang Riess en esta Disertación -presenta-
da en 19?B a la Faõultad Católico-Teológica de la Universidad de Viena,
propone razones para probar que el consenso y.l.a pluralidad en la fe son
ã¿õêribles,;ô"cretamerite bajo- el aspecto emþÍri,no-sociológico. Los resul-
ia¿óJ eip'erimentales obtenidós se interpretan teológicaqen_tg y se contem-
ñiáñ-tuéËo-"n orAen a la.pasto,ral. En 1ã interpretación teológica se exami-
ããn-trelelementos esenciäles del consenso mínimo: et religioso-existencÍal,
eï ãcieiiestico y el cristológico. Mientras no se demuestre lo contrario, tras
un cònsenso niínimo eclesiástico-retigioso, se halla una actitud básica cre-

Veàte. niie consenso mínimo en la ie atañe a más de-t B0_ por 100 de los
óãiõrcoì alemanes. De todos modos, la Disertación, enfocada princiqalmen-
tð'ã ãitòs,'reiutta interesante para cualquier lector de otras nacionalidades
ii"ã"feJii^"À, por tratarse aqüí de un.tema d_q pleng actualidad, elabo-rado
ine¿ia"iu uñ frõn¿o análisis rie ]a ¡ealidad individual y colectiva en el do-
minio de la fe' 

A. s. Muñoz

Scri.ptø d,e Mør|ø, Anuario I, 19?8, Biblioteca <José Sinuéslr, Centro de Estu-' dios Marianos, Caja de Ahorros de Zaragoza' Aragón y &ioia, Zara-
goza, L919,494 Págs.

He aqul un nuevo Anuario espalol, esta vez dedicado a escritos solore
María, y que posee ciertas características que le hacen afín a Etudes Ma'
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riøles, de Francia. La presentación de N. García Garcés y la lista de colabo-
radores auguran un fructuoso porvenir de calidad ciehtíflca: J. Ortiz de
Urbina, Ma_rÍa en la patrística siríaca. G. Aranda, María en los Evangelios
Apócrifos Coptos. J. A. de Aldama, La confranza en Nuestra Señorã en
los Troparios Marianos de Cosme de Jerusalén. C. Pozo, La concepción vir-
ginal del. Señgr. J. Ibáñez y.F. Mendoza, El culto a la Santísima Virgen cnla Cartuja. El Santo Rosario, y MarÍa en la obra de salvación. Ji polo,
Los comentarios de Francisco de vitoria a las cuestiones mariológicas dé
la 3.' p. de Santo Tomás. A. Luis, Mariología de Sebastián Barradasl F. Del-
clau.x, lilliografía mariana española del siglo XVI, y A. Rivera, BoletÍn
bibljográfico de mariologÍ?. No podemos ménos de delebrar la áparición
de la nueva Revista, donde colaboran con variados e importantei temas,
destacados mariólogos e¡Þañoles, entre ellos representantês del Opus Dei(nutrido.grupo), de los cordimarianos, de los Jesuítas y de los Redentoris-
tas,,si bien en el Consejo de Redacción leemos, asimismo, los nombres deun benedictino, un carmelita, dos dominicos y un oblato de Marla In-
maculada.

A. Spcovre

Seenmew.w, IL: Ma.cht-u.,Ueberwìndung des Bösen, Reiche Doppelpunkt.
München, Kösel-Verlag, 1979, BT págs.

La humanidad vive bajo un enorme poder global de destrucción. Con
este trasfondo Heinrich spaemann intenta aqul cbmprender nuevamente los
datos neotestamentarios acerca del poder sãtánico -y el proceso de la re-
dención: Realidad del adversario. El príncipe de este muñdo (Jn B, 44). El
asesino desde el principio (Jn B, 44). El más fuerte que et fuerte (Ló, Ll,2Ð.
La armadura del cristiano (Ef 6, 11). Como corderos entre lobos (Lc i0,B).
I1a parábola dg!- irijo prQdlSo. aComo silencio de la media noche que 'lo
abarca todo.l Librito útil, bien enfocado en el tratamiento de la reãüdad
de. Satán (15-18) y .de sus apelativos en Jn, enmarcando con acierto los pa-
saje,q en su contexto respectivo y en el paralelismo con otros sinóplicod y
paulinos.

A. S. IVluñoz

BIBLIOGRAFIA

TrrrET,IggE, !: per Eaøngelische Gla.ube. Grundzüge der Dogmatik. Bandrrri Theologie des Gei.stes. Der dritte Glaubénsartikel.-Die Manifes.
tation des heiligen Geistes im Wort, in der Kirche, in den Religionen
und in den letzten Dingen. Tübingen, J. C. B. Móhr (paut Sie-beck),
19?8, XXIV, 648 págs.

- La p_resente obra de H. Thielicke constituye el tercero y último volumen
de su-dogmática, En el primero (Tübingen Í968) se ocupába del encuentro
de la fe con las formas dBl. pensamiento moderno. En el 

-segundo (Tübingen,
1973), de la doctrina de Dios y dg la cristologla. En el teicero, que ahärá
presentamos, desarrolla el tema del Espíritu, iormando con eI'ariterior un
tratado trinitario. Este volumen se presenta como un desarrollo del tercer
artículo de la fe. La manifestación -del Esplritu se despliega tunaámentãt-
mente en cuatro campos de actividad què constituyeri seirdas partes d.e
esta obra: palabra (Escritura), I.glesia, Religiones, Es-catología. Lai pneuma_
tología es la base de las afirmaciones del tercer artículo de"fe v tas reoucea unidad. Es su clave de interpretación. Tiene una funcÍón härmenéutica.La obra de Thielicke es sumamente densa y equilibrada. Decididamente se
sitúa .en campo -ecuménico entrando en diálógo ion el pensamiento católico(Escritura, Tradición, sacramentos, Magisterio, Escatdtogla). Decimos di¿í-
logg y no controversia, pues también se revisan puntos ãe vista ae tà [eo-logía protestante. sin duda, uno de los grandes- valores d.e esta obra essu carácter necuménicol, aunque no siempie se identifique uno con las con-
clusiones a que llega el autor. su mayoi acierto es riaber emprendido ia
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elaþoración sistemática de una pneumat-ologÍa de vastos horizontes, co"lr-n9n-

do así una de las tae;näs- ð* ññ--õ de¡aä sentir en la reflexión teológica
äðtüir. îË ;ñ vanõ--¡Ëñõs-'de poner todôs una fuerte carga de esperanza

en la Teología del Espíritu. c. .RANAD.

TnpsrvroNreNr, cL.: Introd,ucci,ón a la Teolooiø cristiøna' versión castellana
nor J. Cananes,"¿äI"õäei"ui fiances, iarís, -19?4, U-{.^¿1seuit, Biblio-
t"ä "H;täö säü¿" 

-dË--rèolog¡a v Filosôfía, i¡' 156, Barcelona' Ed'
IIerder, 19?8, ?36 Págs.

ClaudeTresmontantesmuyconocido,sobretodo-porsus.obrasentorno
u fo',rïräÍi"iñãË-áe la rãreiación, del alnia y_de! ateísmo, p.ublicadas en cas-

tellano .oor la ¡eneméiiia-Sditoíiat Herder-de Barcelona. Ahora el autor se

åiåiääJiåi;i";;î;ññorütiienao de la- teolo-gía cristiana, tal como él la
å;iää, ä'ä;"iår G"t.rðs, 

-nõ 
conociéndola, désean saber en qué consiste

l'ö;îå;u-;i"-fiil "'pri*i' a esforzarse por'captar unas nociones técnicas.

En la primera parte tã i,-iópõ"J þ oq" aè aleúñ modo es común aI- judaís-

mo, al cristianismo V ;filñ*' áocfrina soble Dios, Ia creación y la reve-

ñió;. r,o-ðipec¡nco-¿ei õiistianismo se presenta eri_las siguientes partes:

Ë"iäi"l""ioiiï;úidad; Ántiopoloeia criËtiana' La obra es densísima Y se

dï;ñÃ;öí áf ãn¿riüs"¿ã ià eioruõion semánrica de una serie de términos,
ä;rö";ù!ãnti¿õ ¡i¡üão'trãitá èi mo¿e-rno. La confus-ión -que hov día se

ööää õi"ã"óii, ue., .uõõicã, ããi s!ã¡'jngaqg .actual frlosóñco de persona' apri'
cado a Ia encarnacroñîä fà--tiitil¿àO divina, es un hecho., pero de por sÍ

no es razón pura snpiiåtii el voca¡lo -9.esú1i 
creemos- sino para exqli-q1

ñ ätiöii¡¡ lätü¿"tiäá.--sr 
-õ"pítuto dgdica{g al pecado original (5e5-6i5)

äî *'tv ãi"oi[õ, perJîoiiemþie r-"sulta feliz, P' 9j', cuando. parece redu-
ðirró-îu" éstado'en quãnó-iJpuede cometer pecadô personal; en concreto
äî"¡11['bõa¿ä orieiñãr-i<at rr,icrro de nacer én una humanidad criminalrr'
iú.- Ajã-Ofäli pstos rËpãiòs ñ-o quitan que la exposición. se.a sumameníe ins'
ì;;"îi;;-;ó;liiila"Ëi- y iinteticas rñonograflas .Þarticulales. Hecha esta

õãitu ié"""rion, le"mõs rínJéxtensa de J. PITorretl, oR en Revue Thomiste
ãã'iîsiãj-itõã:oäs,-dòñãe-Ë" äpuñiãn otros puntos'débiles del trabajo, sin

negar su utilidad. A. S. Muñoz

VTLLALMoNTE,A.DE:EIpecad'o9t?s!ngt.Veìnti'ci'ncoañosdecontrouersta
1950-lg?5, Salamanca, 1978, 614 Págs'

La enseñanza tradicional sobre el pecado original ha sufrido en los ír1-

timãË áõéãiol-reiterããós-átàques; ìniluso crecð ahora el nrlmero de los

teólogos qr¡e propugnã-t-ïn"ãciiOs'al pecado original (der A.bschi.ed o. der
Erbsünd.e: H. Haag, åãËri" 

-"i-c"át 
i? äespeAida llega demasiado tarde). El

õij"*ñ-id¡":o Oö' Àreiá"¿ro de Villalmônte, profésor de.Teología dogmá'
íitïîä"rä'üñi*rËi¿äã-þoniiflcia de Salamancá y. -especialista en el tema,
;ä pö"* d;'ctibii ;i ótiger," ¿e.sarro-llo y consoiidaäón de las diflcultades
ã; iã;-nt ä ia menciõna¿f ¿óctrina. El ,riraterial disponible se reparte en

tiãr 
"iõãiõires: 

1) peiiõäõ ¿e tgso a 1960; se caracteriza p.ot una clara v
iiräauñ.-"'ñiriãonfi"uiãä¿-reipecto de la tiadición, aunque ésta se vea afec'

Ëffi-p|î';úias ¿incürtäheJ-ãuevas. En concretoi nueva polémica; polig-e'

äi"*dä"tiirpõrOeico än iéraclðñ éon el pecado original-;-pyev3 lectura de

iäã-ïùeniõJ rie t¿] creencia en este (vg., eri Dubarlé, Arnaldi'ch, Laonnet, C-er-

iäîr"-,-"si"¿"1õril coÃùãllz nuià, Kusl, etc.); tradició-n- doctrinal (PP. teólo-
rã"l'vrdälsderioli Cues-tiðneJ én'torno'a 1¿ úeología del pecado original; .re-
ili.,"',. i'T;i;;á'".-iÐ Þ;ïio¿ó oe 1961 a 19?0 (más o menos):. la reflexión
ËålãCì"ä ;;-ú;" más-tlecuente, crítica y radical, pero se quiere salvar a
iã-suîtancla de 1a fel ii 

-tiett 
sê conmuéven los cimientos de la doctrina

iîuãiãii"iäl õõrieê"iéi"ól luèi; visión del hombre y el pecado orisinal;
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teologÍa protestante contemporánea (vg. Barth,- Bgltmann, Tilrich, etc.); con-trorrersia en.el aspecto pastoral; estuãios en ia Bibiia-¡bðn-,i-s, v Róm-b,12-21); tradición (pp.,.en-colcret'o, tBustÍn); ntãáis-tãilõ rìeõtùrã'hermenéur!ca de T¡ento; el varica4o _r_r y pauio vf)i intõntól-ãe'ñ;,ä; f";rüüñid;(vg.-qn smulders, Ro¡de,t, -I\farielet, schoãnenbere, creioll--säñ*arr., schef-r.czvk). sÍntesis. rrr) perÍódo de lsil a {its: o"áJó äõ-ùïå õiää"cia. En es_pecial: comentarios teológicos; relectura ae ra rii¡lia1u¡iluñ'üuug, .wester-
mann, vanneste, Bauma-nn); historia doctriTal.de iu teÈriä rpË" ioïru tããð,AgustÍn; Edad Media, é.Þoga pre_ y post-ridentinri-l¡l-urË'i"l; -anälogia 

oe tafe (A,diós definitivo â la te.oiog¡a ¡ie ã¿ãn, etc.j. ultiñó3' ensayos (Haag,Baumann, vanneste, D. Fernándðz);.pasado, presente v luturo dJeste dogma.La obra sintetiza en profundid"ã-v a*ptiá- 
""uï" é"büäãiJñuu del autor,desde 1972 hasta 19?8,_ en las revistas ñàiìüriteà"-a-ð*"iî,-zíiïai,os francis_canos y verdad g vi!'ø, En plan informativo no conocemos una exposición

.t_an compteta y detalrada coråo ésta sobiJer tema.-¡iñ-õüäüio*ä-u teorla devillalmonte, resumida.aquí (br6-b26), no podemos ad*iti"-;us posiciones,vc.' Adán nunca fire" inocente; rn¿s'ariñ hc es necesariô- pãiã expri,car iarazón de ser de ra obra salvadora de cristo; ei ,e;tiã; poriãiuä de ta defi_nición (de ra rnmacurada con-cepción-aã_nraria,); 
"i-üriõõ-"q'rie 

ya aesaeahora merece surrrayarse, es éster Èita-[ena-äii äuää"äeåä et primerinsrante de su exisrehciã-i"i. sããji'toãö"î.i**" iéci?n rreeä,iã*à u exisren_cia está necesitario tie gracia no porque tenga mancha ¿eîuàlquier pecado,sino por la despronorõión enrre r"í ìii-t-uäãs -"äìîrärËJ ïä'ri" úrrimo,la vida intradiviña, ä u cuai õsiá lËdö (cf. 5Bl); un pecado prepersonares un no-pecado (cf. 582). No vemos cómo todaÁ eståJ âiiimaciones secompaginen ,con el neso de la tradición v us aeóiãr""iä*r-Ëi'Tridentino.Por to de-más, el cì"isrocéntiir*q;'-ãñ'qrie tanto iilÉË-ä äirior, se con-juga muy bien con la d.octrina tra¿icionalîi_ nos extraña et aseiió: anegandoIa doctrina.teoría del pecado orieinar,-iodäüiá iãglii"õï*d;i ãå";""erdo conla intención docenre ?nes protuñoa v-uäliä''u oõr iüãenüåoä"tis¿1.

A. S. Muñoz

Gur¡-r,nr.rvlr nu vrr'ewa, cREMoNENsrs, o. s. A.: Tractatus cuìus tìtulus Repro-bøtì,o errorurn quem edendum .utuuit o. rviãã-i'rrìõrñttäir", corpusp^c3lnt_gry,m Auel¡srinianorum, voiumen rv, R"dð;-ãù;;srinianum,
1977, XIV, 116 págs.

La Reprobøtio errorum der agustino Guilrermus de villana, de cremona,escrito hacia 1326, forma, narte õe u- õoñtió;;-Ëi" tiñd;ä;^Tå üriciaaa cu¡rIa elección imperial, discuiida, ¿e iuii-ää tos s¿vãrãï-;il í114^v que cui_minó con ra pubricación d.er Líelensol -þiålt, oe vrarslfio ä" Þä,ru, en 1824.Tl cremonense, (sacrae 
.pagina'e piotésióîí, ére-g-iao- p""iö" ãäilJru de rosAgustinos en 1826 v nom6raäo o¡i'spo ãe-ñovara en 1842 por clemente vr,murió en 1886, deiändo vaìiós õr"riÌó.i""o*entarioi ã 

-rrs' 
Señtincias y arNT, sermones, v lá Reprobatio, s"e ;ótò õú'"nta con-aõ"-"ãiãiäîäì parcialesv se conserva en cinco copias manuscritas-:_ Bibt. erreética"ãé'äd*;; Mltat 1028 y 86?; Bibl. cov_ernätiva, C;;*õ;ïl4s,-e2; Biî;i."&;¡ö'siäna, Mitán,Ms. F 64 suppl. y Bibl. ya.ticanà', wlï-lãî.izio.'r,ä-'"õliid ,i,¿rä;;ü", y com.pleta es ta ,4. de la Angélica, wis, iat, ïoãã tslxivi'v ä".iË""e basa rapresente edición de ra Repro.aat¿o, esõiilã en respuesîa"aiieõüärimiento delPapa Juan XXrr. como cbntrapedo-téõ]ógú; a.ciertos rnagiitri, [de hecho,Marsilio de paduã v "luan-aã-iãñãr*;i'"D% a.qui el varor interno cre ra obrade Guiltermo,- comõ contribucìõn-äi-ïé"ãã*iË;d^úïiri;"'y'eîiesiastico enel seno de ra orden æTrT^i11_q!-r"t-"þð^irtimer<i,.s aéõãniós"d'ei-sisro xrv.En concreto se refuían. seis errores: 1) o'mnia temporaria Ecclesiae sub-sunt imperatori' 2) Ad imperator-em-spectãt papam. corrigere et punire etinstituere et desttuere. af eéárus Þjtiüã.- nori fùit-iiirJ-ä;p;î Ecclesiaequam quilibet atiorum apostolorum-. 

-ãi"b*n"" 
sacðiãõteî-iirr"lri¿o et
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Papal..., quicumque sunt aequales in auctoritate et iurisdictione ex institu'
tio'ne"CÉrilti. 5) Þapa vel Eoclesia simul sumpta, nullqm hominem... potest
nunire... nisi imperãtor daret eis auctoritatem. 6) QuilÍbet presbyter potest
àbsolvere ab omñi crimine sicut potest Papa. Entre las fuentes aducidas por
et Cremonense se hallan sobr,e todo, De Ecclesiastica potestate de Egidio
Èomano y De regìmi,ne chri.sti.ano de Jacobo de Viterbo, además de trata-
dos de Hugo de San Víctor y San Bernardo y de textos canónicos.

A. Spcov¡¡

Vrr-r,er-ó¡v, J. R; Søcrøments dans l'Espri't. Eæi'stence humøine et tlt'éologi.e
erístenti.elle, Théologie Historique, 43, París, Ed. Beauchesne, 197?,

444 pá,gs.

Las corrientes históricas de la teología sacramental han considerado los
sacramentos como rnEsterion y como signum, subrayando así los dos_ polos
Oé ]a realidad sacramental: piesencia del trascendente y necesidad de me-
diación. El trabajo que ahora reseñamos investiga la función teológica cons-
tante, de la noción Èi¡lica de Espíri.tu, signo de la presencia de Dios en el
munrío y en relación con las mediaciones de Cristo, Ae -tatqt_qgia- y del cris-
tiano, Dbs grandes partes configuran esta obra rte José Il. Villalón (actuai'
meñte profðsor en ia Wor\d" Uniuersi'tg,,Puerto-Rico, y que reasume ?sul 9l
tema cèntral de su Disertación doctoral y de su enseñanza universitarilì):
I) Inaestigaciones bíbticøs: A) El encuentio sacramental d_el Esplritu y del
ãristiano:"1) Notas filológícas sobre las palabras relacionadas con la noción
de card,cter $S-lD.2) Exégesis de 2 Cor l, 2L-22 (78-129). 3) Id. de Ef 1, 3-14
(130-190). 4) Id. de Ef 4, 30 (191-199). 5) Texlos paulinos sobre el bautismo'
comparados con los texúos sobre el sello del Espíritu (200-20_4). B) Analogías
cristbtógicas y eclesiológicas de la estructura sacramental de dicho encuen-
tro: l)"Introäucción métodológica 2Aq-2IL). 2) Cristo ungido de Dios por
el Epíritu (.2L2-29Ð.3) La analogla eclesio_lógica de_.nuest1o. encuentro con
el Eipíritu (29?-868). II) Perspeótivas teológica¡: _1) Función- del Esp.lritu
Santo en eI misterio sacrameñtal (3?5-415)r. 2) Problemas teológicos diluci-
dados por una visión pneumatológica de la historia de la salvación (416-434).

3) Síntèsis teológicas sobre tos condicionamientos recÍprocos d_e_la antropo-
logía y ta pneurñatoloeia G35-444). Como se ve,.la exposición del Disertante
exãmiha mr:ttiptes aspectos en 1elación con el tema genéricg,anunciad"o en
el título de la- obra. 

-Además de la profundidad de los análisis filolóqicos
(cf., vg., B4-I27; 140-18?; L92-797) destãcan los- ?spectos- comunitarios de la
¡¡tiánzá'(g$0-868, en paíticular el estudio del Libro de los Jubileos, los S_al-

mos.de Salomón y los escritos de Qumrân) y sobre todo, el gran estudio
sistemático de ta å.' parte, donde se propugna una renovación de la noción
misma de sacrømento en \a perspectiva de una antroÞología reconsiderâda
en tensión dialéctica con una teologÍa actual de cristo y del Esplritu. En
concreto señalamos, vg., la afirmación de que pâra resolveT todos los pro-
blemas suscitados óor-ta Escu-ela de Maria Laac]¡, basta introducil el plin-
cipio pneumatológiõo de los sacramentos (cf. 416ss). El autor ¡'econoce que
döbe inucho a tas teorías de Schillebeeckx y de Muehlen (410). De todos
modos la reducción del concepto de carácter sacramental a las categorfas
antropológicas (secularizadas õ no religiosas)), aun excluyendo de la reduc-
ción ã talemejanza del hombre con un Dios que se comunica @f.440-44I)
o con otras paiabras, la <reevaluaciónl (ib.) resulta quizá" lo más original,
pero también 10 más difícil de ser captado. 

A. S. Muñoz

'Wrcun. K.-ÍL.: Karl Rah.ner. Ei'ne Ei'nführung ìn sein theologì'sch.es Ðenken,
Herderþücherei, Band 680, Freiburg, Verlag Herder, 19?B' 175 págs.

Para los no especialistas o para quienes abordan, por vez primera, la
lectura del imponente acervo de pulolicaciones de Karl Rahner (2857, ya en
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19?4),-escrÍtas con una terminologla muy caracterfstica y siguiendo deter-
miqados_métodos, la.empresq resulta sumamente ardua. Þor éso la presen-
te Introducción del jesufta Karl-Heinz \deger, al pensamiento teológico de
aquéI, será recibida con gratitud por aquellos a quienes va diriglda. Se
trata sencillamente de hacer inteligibles los conceptos, los métodos y, sobre
todo, la posición teológica de Fùahner, cuyo influJo en la teologla 

-católica
es innegable. El denso librito contiene siete secbiones: Necesiãad de un
método. Pero del hombre no sabemos nada. Dios, palabra no extraña par.a
aquél. Núcleo de la teologfa de Rahner (gracia y sobrenatural existenèial;
la salvación de los no òristianos; la posibilidad de una fe de la revetación;
relacÍones entre naturaleza y gracia). El Cristianismo anónimo y la reve'-
lación universal de Dios. Creo en Jesucristo. Ectesialidad de la ie. La se-
lección de estos temas nos parece acertada para captar de alguna manera
el pensamiento de Rahner, al menos en líneas geñerales. Destacamos, a
modo de ejemplo: el sentido del método anfroþológico-trascendental'en
Rahner (cf. 28-37: cotejo con Kant y Maréchal); -el cbncepto de potentia
oboedientialis (93ss) ]¡ los tres temas de la última sección. La Escritura
como norma permanente de la fe: 153-156; la Iglesia rcomo el Cristo per-
n?qg!te, es eI sacramento original; la cuestión de la lglesia verdadðra:
L57-762, y la evolución de los dogmas, junto con el derecho de cada uno etl
la lglesia: 162-165, punto delicado que rffeger procura matizar ød, mentem
de Rahner.

A. S. Muñoz

Wnnrs, tl .: Dig Bedeutung des Hörers f. die Verkündìgung,. pøstoraltheolo-
gisclte _U.eberlegung zum anthropologischen Ansalz d,er Verkünd.i,gung
itrn Holländíschen Ka,techisrnus f. Erwøchsene, Erfurter Theol. stuäie¡i,
Band 39, Leipzig, St. Benno-Verlag, 19?8, XXXIII, 184 págs.

F¿esumen de un trabajo más extenso, concluido en 1g?4. Se trata deprobar la iniciativa antropológica de1 Mensaje en el Catecismo Holandés.
Antg todo- precede una fntroducción sobre el concepto de dicho aspecto ên
la Teología- y en eI Mensaje. Siguen dos partes. La primera se rèflere al
prob-lema de la cognoscibilidad del Mensaje de tipo ãntropológico. La se-
gunda contiene un análisis del Catecismo holandéS: dimensiones generales
(personal, humano-trascendenie, histórica y global) y aspectos cor¡rõretos de
la existencia humana en el Catecismo (credibilidad, ecumenismo, cri!,ica y
cará"cter científlco). El autor, Ulrich '\üerbs, subraya, entre otrós asertoË,
que_ los autores -del catecismo cuentan con nlas huellas del creyente acercá
de la herencia de la Revelación, en los lectores del librol (cf. -154), que el
documento está situado en el marco antropológico (cf. 1?3) y que, si bien
anuncia la fe de la rglesia universal, no pietende ser un calecismo inter-
nacional, pu-es !o puede ser leÍdo con el mismo provecho por todo el mundo
cristiano (cf.1B3). Por lo demás, se reconocen-con objefividad tas crÍticas
hechas af Calg-ci¡1no, pero se indica también el eco favorable que ha des-pertado (cf. 1?9-183).

A. S. Muñoz

4. Historia de la Teología

J. B. Cenor,, O. F. M,: The Controaersg ouer the uDebi,tum peccøtàn, Francis-
can Insiitute Publications, Theology Series, N. 9. New york, St. Bo-
naventure University, 19?8, XIII, 260 págs.

Las,publicaciones mariológicas del franciscano Juniper B. carol son bien
conocidas y comprenden 57 tltulos en la lista señalada èn esta obra (25?-260).
Aqul se trata de la historia de la famosa controversia del Debítum peccati,
uno de los aspectos no tocados en la definición papal de 1g84, sõfre É
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concepción Inmaculada de Marla. Precede una nota del cardenal J. lüright'
ãù" 

-ããñi]O"ia este tlã¡ájo de Carol como una contribución de primera
äiä;". ;î.;-üi¿ -tä,Lriãi*äs siitemático V, ,como es de esp-erar, fructuoso, êl
ååii,äiðäLr'iî;dÅiióã. ñ-o¡ìa contienð'6 capítulos: -l)^Des.de el comienzo
ñä"rîä-foîã,-ãnteõe¿enies-docirinales; los pioñeros; el Concilio-de B?silea:
ãîïäriãäð 

' 
¿e--é"plicif,ãóion 

-< ss6l. 2 ) 
' Los êpisodios 'Iolpdglig?lá'se_villa; cl

d"b'"t"6f Séviffa, tras á-äoÀlexto ¿octrina[ el asunto, de Toledo y las -tesis
õ"Ãiò'"É tãi-bOi.'et ui pèriõáã de Oro: prináeras reacciones frente a Toleclo;

r"r'öõllãi.jñ"J á" Íos iíJnõlsc""os, los .jäsuítas, los carmelitas, otros religio-
;*ï;i"r;-secular ¿rp""to Ae[' AeO¡ium 1¡57-12Ð. 4¡ Período de declive:
tiu¿itiOn 

-ãe¡itiita; 
eiãüeiá- eióncionista (12?-160). 5) - Et -siglo 

de María
är*ã"iiàoä, dúdd rÍloo-irãstl tas+; r'¿ p,uta.Ineffabi'ris Deus; el período

ir'üiõiñiõ;io froi-rãéi. piperÍodo-'del.resursimiento: textos.manuales l,eo-

iOeiãõil tt"tados generales Sobre Nuestra Señora; otra¡ nuþllcaciones ma-

;iiläï'ti-atääoJ Ër er-ll"tsia-iàcerca der -Debituïn 
(191-228). El dossier pre'

;""dãb V anáiiza¿o i¡or'Carol da una idea de conjunto muy bien bosque-
iáaa. con excelentes ñrltl""s en el enjuiciamiento de las teorías. Así, vg'' se-

åääi"ä;i iäJ-iéËp*fiîõ 
-irnü:os 

de 
"Catarino (con su sentencia- det pøcto:

iñätuJión de todás nir'"sträs-väiunta¿es en la de Adán), de, Suárez (María

öõó;" Adá", pói tr"iõ,-¿õ¡itii*ôl y_Sutazar (con. re_percusión en las tesis
ãñli-aó¡itistai äe los'-ié;uitfi én la 

-universidad de Lovaina, 1630-16?0); el

i*;;*ö d" ã ú;ría ,íe1 aeouur" proæimum en la_ égoca -del.resurgimiento;
ää-ñõõño]ãõiAã-fS5a-Aecáe no poco e1,número de los debitistas duros; a

õãr[ii- à.ír Consreso ütãiñréioti"t Mariolósico,. Fùoana, 1^954, abundan los
iiãã""s ããl mov"imientã-èienclonista, p. ej.,-Balic,.Bonnefoy,.J, M. Alonso

I el- mismo Carol. El llamado Debitum conditionatum no satisrace' ya que

se basa en una con¿iãion-'áã hecho inexistente; tampo'co resulta feliz el
ãã"ãuõto-de{-rieø¿äm- nq,turale o ertri.nsecurn, pves-viene a reducirse a

"áîiñãia-ãatenti.a 
nøtural¡s peccønd.i,, la cual náturalmente no es wn De'

bitum' A. sncov¡e

comisi.ón Teológi.cø Internøci.onøt, Teo\ogla d.e lø Li.beraci'ón, B.AC UIinor 48'

19?8, Madrid, 210 Págs.

No cabe duda que en América Latina y en otras- partes, diversas teolo-
gius'ä" lã-riueläcið" siguen despe_rtando.ïivo interés. La Comisión Teoló-
Ëìãã fñtéi"lóió"ài an"rlãã-Ëã ésið librito (versión, por J. L. Zubizarceta, del
6äe1fri ãt"*á,n Theolog¡e d.er Befreiung, 1977) las 'cuestiones. básicas,que
ãiã-néã-a ius relacionei'entie el piogreio humano y la.salvació-n cristiana'
päïÃ-ã]fõ õuã"ti 

"on 
la cotaboraciõn de competentes escritores-:- K. Lehmann'

Þiõftðinãs-meùõOotOgicos y hermenéuticos de dicha teología._8.-Schürmann'
$i;;õi¿ñ-d;iât-oiOeiõa de"Dios y responsabilidad profana.del hombre. Gr.
Conùeleà Oé CarOänat, 

- 
Reflexioires ante la nuevá situación eclesiológica'

H.-úiln. Balthasar, Éeãeiiones histórico-salvíflcas sobre el tema qeneral.
Cã*iilO" fãóiOeiéà internacional, Promoción humana y salvación cristiana.
Eil;;jú"îó; ta- óubticããiOn à¡oí¿a aspecios de un tema, cuya actualidad
ãJ- iñn6ää¡ie" Bspbiamos que asl se c1áriflquen las ideas en el lector.

A. Sscov¡¡

Coucen, F. Y. M.-J.: Je croì.s en l'Esprít Søì.nt' Tome I, LEspri't--- - i;irnco,nomiet reuéIati'on et eæPeri.ence de I'Esprit, Patís,
Cerf, 1979,238 Págs.

Søì.nt d.a,ns
Les Ed. du

El movimiento de la renovación, a menudo llamada acarismáticatr, .da

""lbáït"ióüiäi-ãõtuatiaão 
ce urgenéia a esta obra .consagrada al-Esplritu

Ëäñtö-v:iwl piiméi tomo se rðflere a la exqerien.cl? qgl 
-Ti9111o. 

se distri-
büñ-äti ãóå-pãiiãs: t) tas Escrituras canónicas (19-91).2) En la historia



del ,crÍstianismo (95-235) Yves. congar autor,de la obra, no necesita presen-
!qció¡' ya que es bien conocido como notable teólogo'desde hace más de
40 _años, y ha participado en numerosos congresos lnternacionales. El es-tudio está proyectado en 3 tomos. En este que ahora reseñarnos se tratagr1gro de.la BiPlia, donde se reconoce no dólo una evotuciõñ progresivã,
sino una divrrrsidad en la presentación de cada autor. por to que" atañóa la historia del cristianismo, ..se subrayan sobre todo estoJ pu:ntos: la
r-gþsja de loc orÍgenes se concibe a sí ràisma como sometiaá ä la accióndel Espjritu ¡ _llena de sus dones, en particular de la profecía, ieðiraàánãó,
sin_ embargo, la nueva de lo,s n'iontañistas; etaroracioñ-pauiäti"a ¿e ünã
teología,pneurnatológica,.promovida por la'aparición de îa herejía ae iospneumatómacos; aportación.terminolõgica, decisiva, âunque insúí¿ien¡ó, ãe
Tertu-liano-; elaboración_ de Aggstín coñ sus concepios dä amòr y aoituhtãsy d_e l-a rglesia a 2 niveles: el de communio søcranientorum (obra"de ciistoly el de societas sanctorurn (atribuida al EspÍritu; cf. 95-120); rènexionèi ¿é
$.tl:tT9-1"ljfpÍli!"- p'99gdu. q9 þ .*".*oJiä, e.l Þgd1e, y-ra'intàrìgen¿ã, el
Àr¡JU, I,çru uuuru Lrc ulr prurcrpro unrcor; Ìúrcarco cte S. Vrctor (que tecurrea la noción de cari,tas perfecta, la cual e{tee vn consorfium ønÀi¿s1, Bùéú:ventura (el Espíritu, neæus entre el padrl y el Hijo), Tomás oó'Ãquinã(quien subrava que et v-erbo inspira ar amoi, y rerdgá'u Àegun¿ó-pi;åä-èt
amor mutuo: cf. 120-130): experiencia mística del Eipíritr-r- än Simeén, ãiNygvo-Teólogo (131-145); el EspÍritu en ta liturgia mè¿ievat-ãe occidénte(ia?-L60:, en_ especial con ra aqortación de7 venit,"creøioi y-et-iei¿,- sø;¿tespiritus); .-loctrjna de tos. teõlogos, como Rupêrto de Díeutz,'Jacâues devitrv, phitippe le chanceuíer, etc-. (Í61-1?8); Joâchim ¿e rióiJtri5.189). por
y]liqo, se.3¡¡{1zg la pneullatotogía en el protestantismo (tSr-ZòO), en el câ-tolicismo Q07-226: contraReforma y Restáuración postrevolucionâria¡ y en
el .vaticano rr Q27-285). En conjunto, una buena síntesis de-áI6 vutâaïizá-ción, pero vealizada con la maestría'de un excelente cónoceaôi-oe Ë mã-teria, a base de los mejores trabajos anteriores y aet recuäó directò àlas fuentes.

A. S. Muñoz
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DewrÉr,ou, J.: Les
chrétiennes a
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Histoire des doctrines
du Cerf, 19?8, 391 págs.

origìnes du christìønisme latin,
vant Nicée, vol. III, Paris, Les Ed

En esta historia cle las _expresiones cultural,es del cristíanismo original,Jean Daniélou ha tratado de ra formulación de aquèt en-ióî-ãu-a¿ros äJ láapocalipsis _ju4ía (vol. r, 19sB); ha expuesto el dfrontamiento del cristià-nismo v el helenlsmo (vot. rI, 1961) y áhora descri¡e ét ènãuããtro del mensaje.cristiano y del mundo tatino. hste tercer tomo se iráiiá¡a pr¿ciicá.
Telqe_.terminado, cuando la..muerte sorprendió aI cardenal, ei zo ae mal;ãde 1914; sólo restaban ta última mano f el control de lái humerosas rete.rencias;_la_plasente revisíón del manusðrito ha siOo reáillaãf-por el n. L.
-N-eyrand, -s. r., familiarizado con la riteratura patrÍstica; poi 'iu parte, J.waltz se ha encargado del rndice. El contenido àJ los cGtio ri¡ioi det Íra-baJo es_ _como sigue: r) B judeocristianismo de lengua latina: traducðio-
nes;. polémíca. antijudia; el afrontamiento del paganiimo: i"-zuperuivenciadel Jucteocristianismo latino (21-117). rI) cristiañismo y cúltura latina: rei_tuliano. y el judeocristianism-o; Minucio Fétix. y sus iuenfeJ; -rã-rtuiianõ-v
el estoicismo; Novaciano -y.la religión cósmicä; Cipiia;ô-i la- vejez- ae"lmundo (119-212). rrr) Los latinos y-la Biblia: los teitimon¿¿i; la toöotoE¡a:los eremplø.' Novaciano y tas teofanias eLB-27Ð. rvi tã--lôoiõeí;-uiiiräi
Tertuliano- y su método; su sist-ema; 

_ 
las dos ciudádés; i, eõiesioloãÍ;-ãåcipriano (275-368). Los puntos más salientes ¿et einaio 'roã ¿stãs, anîes deTertuliano existÍa en eì siglo rr un cristianismo de teneul-rãtina" oe cãraô_t"I-.t-o^qy-1u¡,-,Tul se¡-qt?4u !o{ ta cqtrura ju4ig, vg., tiîãsilõ i,¿'rpetuøe, etAauersus Judaeos, el y." de Esdras, el De rnonti.bøs y el De centesìmä; la cúes-tión cronológica de tales essritos no se halla todãvfa resuórø; sn'segundo
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lupar se observa que Tertuliano Se inspÍra en modelos griegos, pero Se

iäfiäått:r 
""Jtäi,iää"åtã 

original con rasgös que serían los del cristianismo
ä;iãä;rr"i;";ä,-il-inúrávãî- (ã drerenäa dô los. griegos- que acentúan la
ãl""ir 

-äu 
briËdo) 1¿ clrci f ei misterio de la pasión, y al- oqoner la visión

åä.i"iüiiä Ë"ñ'"ãnãlóiã"" ¿ét ñom¡re pecadõr (que sería la. de ,{gustí.n'
i":täiä, îæ*ü Bäitñt;i ópiimlsmo qrlego (con el. predominio del estado
õriããiÅiãòô det"hombró y sri restauración escatológica). También es nuevo
ãñ'îäîtüiiã"ö-;ú-ti¡õiès"poi et aspecto subjetivo de la vida cristiana (pre-

iü¿iã"¿J-ã-sa" eg"s6" ti.t" rruuaïna-expresión moderna- en el existencia'
iìir"ä-ðri.tiu"ö1. iäi dãiqüéjo con sus líneâs g,enerales, desde luego se presta

;-äiscúié;---(-varioJ ¿JlóJ öote:os de aflnidades entre antiguos v modernos

ñrîõãî-"*bìfita¿õsl, perg s-in d_uda la exposición es sugesiiva y se npoya
ãñ- ul-ãstuaio documåiãi á¡un¿ante y con un análisis de minuciosa pro-

fundidad' A. sncovr¿

DÍns. P. V. - Celnanr.or, P. Tr¡.: Eclesiología. Escrìturø g Patrísti.ca høsta San""*' lsiti", üitl"ti"-al ios oog*as, -Tomo ilI, cuaderno 3, a-b, Madrid'
sittiotóca de Autores Cristianos, 1978' 238 págs.

Una de las empresas de más envergadura teológica tea.li?ada naulatina-
mente por Ilêrder 

"J*iuî"i--ronilAùôñ 
aü oosrn4ngpsclt'ì,c.hte,.titulo bien

*ãli"ãtô,-VJï"J s" trata no propiamente de un Manual, sino-de una ver'
ã;äã; EtíõiciripeAia ¿e'la rti-stoiia ¿e los Dogmas' a cqrgg de conocidos

"spöirUrtãï-eüóá¿a 
iãaiðriá. Juzgamos,. qor tanto, muy feliz y. provechosa

iãïu¡ticaciOn de la o¡ïlin oetsiön caÉteUana en la BAC, versión revisada

öiïr*tif;öioË- f"otogãi espa4oþs.. _Concretamente en 1o tocante a este

ãùä¿ãr"õ ír-n, se tratã-ãe 
-1ä 

nclesiología- en la Bilolia. y -en los PP. hasta
Éää-äg"*rtiñ Ë*õi"iiv6, en traducción- Aê_¡tt. P9zg,-revisada poT G. Bravr¡
biäsãiaÈora el tema eir la Biblia y en los PP. del siglo II, y Camelot s9,ocupa
¿e-iã-õôfesiología en los siglos IiI, IV_ V_V-, hasta San.Agustín' Señalamos
Ëó¡"e to¿o-è-rf fa f..'-paid-ä Eap. II:" IgÍesia primitiva y- s-us autotesti-
mo"ios iss-f 12) y el páirafo LI t.'a lglesia una en la diversidad de sus for-
äiã-s,-"ñtió-ra õrt"odoxd t È herejía d34-L7Ð. La parte 2.',.mucho. más breve,
öiîã"ä-ü"J-nuunâ ìinte"sii,' Oe-Càmelot, cuya coqn-etencþ. cientÍfica en el
témã-es ñotoria (cf. èn-pariicutar, et óap. itf, fZS-ZO.¿1. !éng-aqe en cuenta

äîälJ¡iiiriãã-iatij no pdsa de t974, fechä de Ia publicación del original en

su 2'" Parte' A' spcovra

Ecclesìo|ogi.s, e cultura mod.erna. saggì. teolog|ci. a, qx7la, di G. Mucci, Aloisia-
na,12, Roma, Ilerder, 1979, 525 Págs.

Esta miscelánea de estudios recoge una serie de escritos de profesores
iesuitäË ãe-ia pacutta-¿ ieòlOeica dd1¿ ltatia Meridional, y de algu-nos.de
åür äiJ.ipúros. rt äiuio ï el îubtítulo han sido dictados por. unâ división
tðtä¿îiõáîvã q"J pümétó iè õirecen trabajos históricos y teo,lós-icos, de

iñiëielir,í¿otäiã"Ëte*eníe eclesiológico, miéntral.que en segundo lugar se

tiata. dä modo sistemático y en perspectiva teológica, _de hombres y pro-

Ë,Ë;är ã"-äñólio-iéiieve en"el peirsaräiento y en la.cultura moderna. Vea-
*ó; Ë Usta Oe autores y materias: A. Marrañzini, Sínodo_de. los Obispos- y
ã-ó*uniOl e"lesiat. I. Scäinetta, La Congregación para Ia doctrina de la fe:
maäËteä-" viãario y norma moial. G. Gàleota, Iglesia e inculturación. C. Ger'
üiäiäiio,-c""ðierióiá l-áuiòrl¿a¿ en la controveisia de Newman v Gladstone
;;bt¿; ãi ìSyita¡uso-yt'ét aPastor Aeternusr. St. Cavalloto, Interpretación
ãäia 

""resiðiógiá 
¿e ii. ntelancrrtrron. G. Mucci, Avito en-Viena: -función del

pápã ðn rî feieiia, V 
'en-êi-óoteeio 

episcopal. B. Russo, La 19y -fundamentaläöiil;tit ;tii". õ. "Ore"o, l,a rñediaõión trinitaria de la unidad de Ðios en

i:i-nräióïø ãã-ta retiáiOn de G. W. F. Hegel S. Muratore, Las ocho especia-
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Iizaciones funcionales de la_teologÍa. Fr. Donadio, Las categorÍas de la com_prensión en R. Bultmann. v. capõrale, t a tunciohie ta mij;ñn la econo-mía de la salvación.
Ent¡e los artÍculos, _juzgamos que revisten particular interés los de Ga-Ieota,_¡c_o,r_puntuatizar rôs ãspectoi: prurarismd ecieliãi ¡r äìüiãlismo teoto_gÌco__(97-130),, Germina_rio,.poi el aceitaao ènmargu" histór'ic;.t la síniesisde Newmann sobre el primado de ta conciéncia ils3-ïileiï"ñ¡,ïraioie,-mulpen_etrante y esclarecedor en su examen crítico ¿e Ia 

-oËrÀ -ñove¿oÁa 
uéB. .Lonergan, Method ì,? Theologll, London,_1922, dbnde-s" p;ò;"g"a unateología que, con una. base sesuiá, metodótógicã, ñpa- "õí.õiürr" en unproceso de colaboración (BS5-452).

A. S. Muñoz

Gnnçonrr ARrnnrr.rnwsrs. onst Lecturd super primum et secund,utn senten-tiarum, Tomus rv, super- secundum tafst. r-sl, ið*"Á'-v toist. o-18),Elabo-raverunt Ð. Trapp, M. sanùos-Noya, M. S"nuirã,- sirätmittelalteru. Reformation. Texte u. untersuchungänj Bände é, to, sãrur,, \4/ãiiãide Gruyter, 19?9, LXI, 896; VI, 392 pdþs.'

El agustino Gregorio de Rímini lt 1358). rrDoetor morlernrrsn filosófinn-
r-qenie adepto del nominalismo de ocrrhamí rormo-escüõi;;-õb;ä Tôäb*"ffi-diante la obra de su sucesor en er Geneíalato de- tt- o"h;ñ, rr"goli" ãã
-o.-rvieto. Gregorio compuso_ (hacia 1846) un comentario a lòs âos iiïimerosIjbros de las sentenciãs, de los cuales ahora se publicà iá-eãicion crítica
de1 rr (dist. 1-5, en el tomo rv). que viene a llenai una sensi¡ie aencienòiàen nuestro conocimiento de la historia intelectual oet sisto xrv. er esciiionos es conocido, por 13 mss (ss. xrv-xv). El texto de la piesente edicióntiene 'oor base los n _(Cambridge pembrocke Cotieee Zìa), i-iM,inchen Ba-
verische staatsbibl. ctm 2BB3B) .í w (paris, ei¡1.-Mäzaü"ã'si¿i.'ä" ta rntio.ducción (xr-xxxlx) Trarcp y schulze anórtan la descrir:ción'aä tos mss. _vde los impresos 0a editìò_'byì.nceps satió en-wtitãñ,-iæ¿ll"lJ"transmisión
f,:-lJ:+^";_lgs_9.os grupos de.los. râss. y el tercero, âe roã'im,oresos primi_[lvos: la relación entre los-testigos. básicos y cada grupo; los prin'ciuios
fundamentales de esta edición,.y"notas sobre'Ias nea¿itiônésr-ãei i-i litió,que se en-cuentran pol .vez- primera en la edición de venecia. 1522. Sigui
Tl?"_19!"_1qn 9u. .e.run interés, .titutada: Temos 1¡ probtemas-lxr,r_r,xÐ, îe_ctacracta þor schulze: incidencias þrovocad.as por ia doctrina ockhamistâ enta universidad de parfs; ãit*ñariüåiõì"iääúJiä,Ë ä;;ä;;i; ä''òc*ram, en
qspecial pol lg- que se reflere at atcance ae b iqt¡õ- é'" ãi <i.otài"to aé rã.qlvrna revclnoión: le teología se funda sólo eil la Escritura, sl blen el ca_rácter científico de ac¡uélla.-proviene de la razóñ 

"ãtuiui.-ääîuãnto 
at meto_do. Por otra þarte. la ex.oeriencia-es-lJ'norma y el lfmite d;-la ñlosofíana.fural. La ética viene fiiada rlor el iuicio aqustiniano ae la- ieolocía anti-pelasiana.. de modo que la exþeriencia' natural- humãnä-qùãaâ- 

"*äluida 
comoruentê adicional del conocimiento teotógico. Tanto poi todos estos datosy profundos análÍsis como por la ediiión misma, 'este voirimen mereeenuestra gratit-ud y arroja nuéva luz al tema de la benemérirJ le1s..i6, t.gran envergaduro (al menos 19 w. nrovectados): spätmi.ttetatter u. .Re¡or-¡natìon- Teæte u. untersuchungen, editada por el con'oéiao éipéóiausta eri tamateria, H. A. Obermann.

_ El tomo v contiene las distinciones 6-18. En contra de los prejuicios,
hasta ahora corrientes, 

-aparece _p.erceptible que en ciéeoiio, ïrecisamentela fuerza vital del método escolástico ès ta oue ante toctó-prãcüia desentre-lazar er sistema unitario, postulado medieval pará oe-está--mã"eta relacio-nar entre sí la fe en Dios y la exn.eriencia del mundo, sin que ei tééioãô(como se viene enseñando en los ribros de-texto) ie ieiláiiä-ãel análisis
del _mundo-, para asegurar ]as proposiciones de fe. at aiimiÀense conoeelra ctrsflnción entte sapientia y scìentiø, enlazando así con ockham (t 1849).contra el realismo de los universales, destaca Gregorio ta nãcesidaa dã
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distinguir entre aterminusn y <tresn, entre concepto.y,c6sa. Sus autorida-
.iãs-j"õmó sucede con sus ðoetáneos-, en lo que atafte a la fllosofía, son
ÃiistOteles y Averroes. H. A. Obermann en un breve Prólogo (V-VI) nos in-
ioimá io¡re éstos y otros pormenores, en torno a este tomo y, en ge_neral,

u fa pie.""to e¿ición crítiõa del Comentario cle. Gregorio, que aJuda- fio
poco ä captar con más amplitud nuestro conocimiento dg lq polifacética
hgura del nominalismo y las relaciones del aguslino con Ockham.

A. SPcov¡¡

poDsKALsKy, G.: Theologi,e u. Philosophì,e ìn.Byeane.2er Strei.t u_m di'e theolo-' ---*g7;;h:e- U¡no¿ìtt" in d.er -späib_geantinlsclten 
Gei.stesge-schi.chte . (_l!/L5,

-¡n.j, le¡ne sgsternøtische Grund,|qggn -u. sei.ne hi.storische Entwícklung,
riiráäñii"iicüus Archiv, Heft _15, München, C. H. Becksche Verlagsbuch-
hãndtung, 1977, VIII, 268 Págs.

Gerhard Podskalsky se propone en este libro investigar el prÔblema de
ta me-tOàica en la te"<¡logía bízantina, tema que has.ta ah-ora _no ha sido
eipt:èia i extensamente investigado, Do¡.secciónes principales abarca la t:x-
pg;icióni eunAãntento hi,stórjcó-s|stemd.ti.co: notas sobre el contenido con-
ãõñi"ãi-arlor términos filosofí.a 1¡ te.olog¡a en Bizancio; .escuelas teológicaF;
õiätäñ**", ãistoteär*ó, neóplaionismó: _su enjuiciamiento Y explotación
ã" ;l;iistiänßmo giiegò-|izantino (16-8?). En seeundo lugar1. Eaolución h1s'

l¿rl"a'-i""rtiOn teõrOeÏca del método en la práitica griega; corrientes del
ienaclmiento de platóî y eristóteles en la pdad Media y su influjo en la
iötoãi;-btãniina; Aispuia sobre el método en el humanis-mo y palamismo;
üiuóËiõn að-ii nåcot¿itica: adaptación y rechazo; evolución posterior en la
turcocracia (BB-23?).----ióllãi"tùã¿os 

m¿s valiosos del erudito traba.io se.podrían_resumir asÍ:
Básiõ;mõñie iélo el intelecto lósico fue dÍscutido o tratado bajo-1as tres
n-rueúãl ¿èf método iõotOglco (È'scritura, PP. y razón). -Es -v^erdad. 

que.li't
íéðtø-i,rüirticá,-óiientada- hacia el platonismd, afirma la diferencia entre
iéói"ã¡ä-ãbõiãtióa I catafâtica, pero -tal teorla no {e,ja dg ser -una formu'
iãúOñ i'aãiu: Jin dialéctica, coin-o ley fundamental del espjritu humano, no
sãn-õbsitles la evolución y'la mentaiización; sólo más tarde, _cuando fueron
ãäîtããóîãõtiãrãiilaiñe"td los conceptos.de'teología y méto{o,. tuvieron lu-
Àui'ãi¿usãttotlo y Ia,conciencia, eiclu-siv-amente bajo- _el i¡r{u.!o de la Es'
ãõi¿sti"á ocCidentá]. Y es que la teología bizantina sufría el influjo enorme
á"-lã'ãrpiii";tidâã monásfica. El métõdo sistemático casi no se desarrolló
ä"sâË ,ä óüñõipio, sino que se proyectaba_ segúl las necesidades covu-nttr-
iãlö cö"tra- ta trérejià; dn contiastê con la tèologÍa occident'al, más bien
iilóiãncã-ãipeõulátiva, 1á bizantina revestía un carácter retórico' El valor -per-
ñ;ente ¿d iã métO¿ica bizantina estriba en la hermenéutica de los Padres'

A. Sscovre

Repertorio d,e Historía d,e |as cì.enciøs eclesi.tjstì.cøs en Espøña,.'l,.ss. III-XVI'---'-- iñstituio de Historia de la Teología española, Corpus .Scr-iptorum Sa-

¿õiü*-ffispañiae, Estudios, ?,-Salamanca, Universidad Pontiflcia,
19?9, 644 págs.

En este v. ? del Repertorio se concluye la edición de las actas del III
Congreiõ 

-Oe 
Hístoria ãe las Ciencias eclesiásticas, Salamanca, 1-4 abril,

i9-?å:-ittem¿tica es prevalen+,emente fllosófica y comqleta los.v-v' I-y-IV"
ãônAJse ánticipaban-algunas ponen'cias relativas a esta especialidad. TraS
ui-ÞiOfoeo de ú. Muñoz=oetgaão (?-9) leemos los siguientes es_tudios: Ch'
faumafãr, ias retóricas hiÀbanolatinas medievales, ss. XIIXVII (11-65).

V. ü"nãã'Oãlgado, Ciencia y fllosofía de- la naturaleza en la Península Iloé'
ii'cÃ, tåSO-iOOO"iOZ-i¿el. .1. Gättego Salvadores, La metafísica en España du'
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rante_el q._xvl I (j49-234). L. Robles carcedo, El estudio de la aEtical en
F-spa4?, del s. Xrrr al XX (285-B5B)i. c. der vaire Rodríguez, Nõias sobre lafilosofía hispano-judí,a (855-410). L yázquez Janeiro, nãperfoiio- àe rráncis-
g.anos..españoles graduados en teología äurante la Édad vredia, r.r (47r-44Ð.
F.-Félix Lgp-es.-llancis-canos portugueses pretridentinos esciitórãs, mestres
e leitores (451-508). A. do_Rosaris, Lietrados- dominicos 

"tt 
Þoriueã,'ssr" *rrrxv (509-598). A. Garcfa García, Bibliografía de historia ¿e tas-üñiíerjiáaaes

españolas (599-62?).
como en los w. anteriores-del Rep_ertorio (cf., !g., ATG 40, tglT, BzB-Bz4\,

destacan aquÍ la calidad cientÍfica de los colaborãdõíes y la irnportancia delos temas. concretâmente en este volumen res-altaríamo"s, ã möd; de ejem-plo,.las 
-pone-ncias d-e Gallego (espléndido en el planteamíento-v-ànálisiË es-t-ructural, subrayando el caiáctec de ra metafísiôa en éi s. xiÍ, òomo søbi-

duríø,^cuyo^espÍritu se pierde en el s. xvrr),,del vaile (que õstuâu una por-
ció-+ filosóflca de- gran influjo en er.pe-nsaniienro meaièiàl I móãerno 

-ôon
valiosos datos sobre nueve ,escritores), de Férix (con zzi nómÍlréË-""gú1äãó;,
c.onlg Þrimer suplementc.p lo ;ra publicado por él en RHCEE, O añtis ;iË;t,
4e Rosario (con una útil enumeración de- 108 fuenteJ mãriuicätast î-ãi;
9tryiq tglg completa tog {3t9q de R. Giberr, en lo rocanre à øspuÃã;'aíotîo-grepnie Internøtionale de I'histoi,re des Uniuersités, I, Genève, 19?B).'

A. Sncov¡a

T¡¡o¡rrs v. surrorr¡: contrø euodtíbet lohannìs Duns scotí. rrrsg. v. J.
Schneider, Bayerische Akademie der rvVissenschaften. veröffenlilichun-ge¡ der Kommission f. die Herausgabe ungedruckter Texte aus der
mittelalterlichen-_Gerrsleswelt, Band l, uünchen, verlag oér say. Àk.
d. \üiss., 19?8, XIII, 111 págs.

Del 4ominico inglés Thomas sutton (riltimo cuarto del s. xrrr) han sido
{1__plbll"".d9s por.ta.coryisión para ediciones de inédüoÀ meãievâtei, aJ jã
AcactemÍa bávara de las ciencias, unos euodlibeta (vol. 2, 1962\, guceitiones
ordinarìae (vol. B, 19??: reseñado en ¿ic 40, t977, 

'es0"gli) 
lãibomentari,oaI De generatìone et co.rrup,tíone (vol. 6, 19?'6, también reóeírsrnã¿o en ÀrC,i!.,350). En-_e_l presente librito (vot. ?'de Ía serie) sé-âä-iã--ä¿ición deicontra' Quodlibet, det Doctor sutil,,fexto escrito nacia rãâ¡-y ãonservado

c.om.o 1n{niqo, pero qgg pgsee pruebas de peso en pro de su'autenticidad.En la rntroducción (1-56) Johannes schneictèr nos ihforma cumbttcamente
sobre el ms. (cod. oxford Magdaten Çollege 99; s. XV), ei mèiòäo y esfitó
$_e] lufor.v el proglema de ra ãutenticidadlmediante e,l''cotnñ;Ãn ros escri-tos anteriores de sutton, con Nicolás Trivet y con el Liber þropugnøtorius)para.conclut-T que, dadas las afinidades der contra euod,Iibôt cbn-los otro'sescritos de-sutton y las discrgpancÍas con Trivet y-el autor aeI'pronugna-torìus, resutta fundada-la_hip_ótfesis de la autenticiäad. Sieue efistudio mi-nucioso del e,gn-cepto de ra 

-d,i,stínctìo 
formalìs en tás ób-rás änteriores dèsu,tton y en el contra Quodlìbet: en ambos casos el autor aparece como de-cidido defensor de la doctrina_tomista. En particular ie anätirãn-y matizànlas diferencias,_en lg toc¿nte a _la d,istinctio f-ormatìs de sscolo y ia subieetíoe

in_røtì.one.g obiecti.ue in .re de sutton (cf..5b), asl como- en"lõ-que atáñea la constitución de la primera persona divina,'per reta¡ioi;tn'lafa Eacotoy absolutø. con matices, para los tomistas (cf.'55-56). La edicióri del coitrà
Quodlìbet, (57-111) contiene las cuestiones 1, 2, 4-B y 15: tal vez las más in.teresantes sean la 6: .autrum_ a_equalitas iri ¿ivind sit'retàtio reariJo, lìà8: autrum Filius vel verbum h.abgat aliquam propiam cauiàtiør,èm reépäctu
creaturae.r Deseamos .vivamente_ la prosecucibn ãe esta seiie, cuø 

-iñpói
tancia es notoria en el ámbito de la-Escolástica medieval. 

---' --

A. S. Muñoz
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BARRTo BARRro, J.t FéIàæ Torres Amat-(1772-1847)' U.n o-bi-spg.lÇlorryador'
"*."'Þ"¡iiä"õi<ínéJ ¿"r"i"Ëtiiirió nsrynò1 de Hiltoria Eclesiástica, IVIono-

äi"r'¡ä" ti. ã¿l noäJ' Ïåt"iia Naôional Española' 19?6' 267 págs'

En un contexto complejo, eclesial, cultural y político gue aOgf se bosque-

ia minuciosamente (l-¿l-èi"óbispo Torre-s Amat tiata d,e buscar una solución

f; üä..îËtñîäi;;ù1,Á;; äîã-''" 1e- plantean. Julián Barrio Barrio divide

el presen+"e trabajo "" 
ið;"äã ãl¡lqo-ie^fgrmador en 10 capítulos: 1) Estu-

dios realizador V ptt*äîäï-a"iiviäãães. 2).Personalidad'es ên el cÍrculo de

Torres Amat. B) Sie"iäðääiOñ-O,j .iste é! el mundo cultural. 4) Publicaoión

ä;'ÞHbïir";n cúrãú;õ. sl o¡ispo_4" la. diócesÍs de Astorsa-_6), Preocupa-

äåË""pää;;iðã; Ë'áioc""is. Ïi-El obispo gq est^ole.a enl/Iadrid. B) La

visión de Torres ¿*uttäir"ö Jü tão*è"tò ñistórico. 9) Aspectos ideológicos

del saltetino. 10) Las ïi,:"iãiãr-:";1üã¿ái, l,as conclusiones más salientes del

estudio se pueden stnteîiåäiäii-iõiies Amat adoptó una postura intermedia

entre ultramontanos T'¡äJãñi*i*{, ïrótáeo"izañdo una dinastía simpati-

zante de éstos, pero i tå" ,e, iniciando un-movimiento reformador con ca-

racterísticas nuevas. L"Ë;ä"*¿;i¿ã. Cátoticisrno lib-er¿,l,^más-como acti-

tüä'"dg' ä*;ä"ãiriîï"Ë róitiil- 
"áãioñálista, 

pero permaneciendo u cató'

iió, äóbst¿rico, romanou. -Ànita¿o en lo dosmático. consideró que eran ne'

cesarias ciertas rerormäs'en^ãiïrd-"¿l"siáËti"o.y ôn eI.político,-y colaboró

oara darles el cauce 
^îã"õüa¿ol nl tialoaj-o estriba en 1ã consulta de una

åäåriä-^rãri""d;-fr*Ë;;";ñ* lri qUó. äestacan las inéditas (cf' 1a lista

id:iãiïå#;";;ì;;äi";d, riõ.io"' Madrid, P'oma, sailent v vich)' La expo-

sición nos parece o¡:"etäa-t-comð m"éitiâ su aótitud ant-e la controversia

Ëå¡îäräïtiilir;¿ið"-d¿ P"tïtdõ p";iotFJ Amat (82-e1) v las líneas generales

äät .iiri;i"'"r;ionãl-óqolz+z\.-Þãiiõ-¿õ*ás el contenido eÈ francamente intere'

;;;i"-ü;u"Ët-islõiii èclesiásfÍca v cultural de la épocalr. 
s. vrus,o,

BEYER, J.,' Los Institutos d,e ai'd'\, consøgrød'a. Haci'a' un nueoo Ðerecho' Bi.
blioteca ¿e auióiðs*cririiã"ãi :"s¡c popular, 13, Madrid, EDIoA,
19?8, 234 Págs.

G. Gutiérrez Carreras nos ofrece aqul una versión castellana del original
italiano, debido u .l"uå-i¡évõ, e"-iorñö à la revisión del derecho eclesiástico

;îffiä'lbJ-I"Átimfos ãe vî¿a consagrada.-Se tratan dos temas, tan útiles
õ"i" ;iir;bãïó- A"l örupó-'ã" usi"¿Ïo y el esouema del nuevo derecho' En

las conclusiones se prË"i's"" ios siguientes-punfos: autonomía-y. tipología de

tos Institutos. Sitencioî-î'Jùp*fi,iñus. Ties objecione's jurídico-canónicas'

Atäd;"-;üðsiio""s óãitið"iaiãÃ. La garantía dé los derechos de la per'

,ôî..-U" ãi camino d-e'una genuina reãovación. Como se ve, los temas son

fr"ñ¿ñ""t" miïi"ctíioJ-v ü-tädõ õaso denotan la competencia del autor
ãn un dominio de plena actualidad' 

A. S. vluñoz

BLERSCII,H.G.:Dìesäuteimweltgewiert-..DerAufsti.eg.sì'm'eonsderersten
Säutenhei,Iis"", {öiriã,-euóiién östlicher Tlieologie, Band 17, Trier,
Paulinus'Verlag, 1978, 184 Págs'

En este librito Hartmut Gustav Ble_rsch, orientalista e historiador de la
medicina, ," proporr" 

"äïó:*- 
^i¿;*-. 

* Éobre la flgura vilipendiada del

;îJ;..a;t"tá Simä0" 
"r 

liiíilitul i"eãiánte un sencillo-bosquejo de su vida
v una exacta fljación á;-sü-fîóntói, entre las cuales la más antigua es-el
åråiËilã^äo"äu'iä-¡riïtJ"'i;de ið;-mõh¡es, obra de Teodoreto,- t-estieo ocufar
åË"i#';ó;äirñiJñîóîäñ torrið-afãliätá'de pios. La vida del santo se des'
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cribe por gtap.as, valiéndose de los documentos más fidedignos (1?-99). Entrelos restantes informes señalamos los relativos a los eÀtüitas-irñitaoores Cr-
Fineón_(10?-109), y a las antiguas.represeníaciones-ãrtisüãàr-oéi'^santo (ri0-
l]s); además se_aporta una versión alemana ¿éi pãnõgiilão-'ðn"nonor ¿elS.an!gr. por Jacobo de Sarug. G2B-151) con abundantéi -nõtas. -i,a pro¡idàa
científlca de-l autor, 1o sggestivo del tema, la densa concision'oãf contenrdcy ra crandad cte la-exposición hacen que la lectura del librito resulte sabrosae lnstructiva, conforme a las normas de esta interesante serie.

A. S. Muñoz

BREroN, Sr.: Écri.ture .et Rétsélatìon, Cogitatio fidei, g?, paris, Les Ed. duCerf, 19?9, 170 págs.

stanislas Breton se pr.opole--aquí leflexionar sobre un tema hace yamucho tie_qno f,amiliar a los teólogos. La tesis céntrica aãsaäãita¿a en "ei
lilrro, estabiece ias relaciones entre Revelación y patà¡iã áJ oios, meoiantiun <log-osn gpqlito que se presenta a sí mismo a una lectura éóiésiar so¡ìeros..moctos drstrntos y conexos de la cosa percibida, de una resonancia aasipoétic_a, y. -de un instrumento disponible þara uná :accion -inõa. rras iàIntroducción, vienen seis cnpítrrlos: 1) nI -espacio ,,eicriiurai,,.-l) pl li¡roy su forma de unidad. B) Id. y la cosa escritd. 4) Esta V sul rnoAôs-¿e-pi"-_
sentación. 5) cosa escrita v _cbsq revelada. 6) cuestionós, pétspóìtiuas, äðñ_ciusiones. El autor-propÒne la siguiente teorÍa: tos übíoå- sa;ã;;dos-FrË
necen a lo qle é1. llama_aespacio-escritural>,-o sea el mðdiõ-Ëxienso'y oi
*3ï"^"j^99p^dg _19,1,r_ec_en- 

los þrande¡ . séneros'Oe éscriiura tËãã,in ìo. iuåpö.trvos eJes de se-ntido y forma). T,a- liblia posee una unicidadletativa, ei"ãe-
ci-r,- que hace {q ella una_autoridad- pa1á up- ¿etermináaõ e""to rótigioso.El lector eclesial desempela una dobie función: co*o iiez,'piõyecta so¡reel texto bíblico las exigen-cias de ra comunidad. cristiàna, i ó":mo" coitempli-dor-organiza e¡ torno al-prese_nto acrísticorr, su existóncia cô-muniiàiiä-v
su- lectura de los Libros sãgrados. La Reveláción,-mateiiali"ãñãose en Es_critura,. llega. a ser palabra de oios. De aquí ta posinitiaáo ããpiove"tar enesta existencia escritural, la estructura triäimen.io"aL tpèicðþcffn, resonan_cia e instrumento) de la .cosa es_crita, e! srl condicié" 

'äð 
n-di rã'demániiõã,groducto de una \ectio diai.na selectiia. Todo esto expricã iä posi¡iliaáa-oã

detectar la eventual diversidacr de teoloEías, y de- 
"óñ]tie"d;í"ìä¡oi, en iãsituación þresente, tas tareas de una intãticénäia àe. l;-ì;. El-ãrto, ,""orro"ula,comptejidad y._discu_tibflidad (cf. t4) de-sus tripotôiii, pãio öüto¿o ôäsb,este penetrante _lib-ro, de tinte filosóflco-teológico, meieõé õáili",iiu, atenciónen cl dominio de la teologia bíblica.

A. S. Muñoz

Gnur.rcu,. &.: Dì.e unierte Kirche in Maeed,oni.en (1g56-1919), Das östliche
Çlgist-entum, N. F. Band 29, Würzbure, eueüstinu*vóäaã" 19?t, 

-Xx,
136 págs.

. En 1967, mediantc una decisión unilateral, la rgtesia ortodoxa en Macedo-ni? (sue hasta 
. 
entonces se hallaba canóniôameñte vincuiaof- a ra ielósiaoitodoxa servia) se decläró autocéfala, d.ecisión que ¡räÀ[a--tiõv 

"o ha'sido
Ieconoqida .por ninguna rglesia hermaina ortodoxä. ui piãsénfe tra¡á:o aã
T.udolf Grulich, como co_ntrapartida católica de esta ietðiia -órtodoxa 

mace.donia, se ocupa de la rglesia- unida con Roma bajo lo; m;eddñios esravos.Primero se describe ta. situación de los cristianoJ"en:m¿ãeãã"ilã mediadosclel_sigto,xrX: administración t-urca, relacionel at"iËãi,-iitüããiðn ¡uriàiõãdg l9r cristianos, la lglesia católica,'los protectoraOolïrJnä¿ã-¡i auïtriaco,
etcételq._ En gggg+qo tugar se anatizan ros esfuerzòs 

-ãatotiããã-pär 
ta uniónent're 1850 y_L972/,L8, vg., por parte de la congregacion ¿e ra lvrisio", rõs-lä:zaristas en Tesalónica y dos movÍmientos uniöniitás-ên nnaã"¿óñia;'se des-
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cribelagrancrisisdelalglesiaunicla,'sudestrucciónylaimportanciade
la Misión ,católica *uó"ooñiá. como nota curiosa observamos que en la ac-

;ilf^y',;Eär:rË;iä-.-unsiõt",üi-iõ-i nùni¿ostr c-on cinco. parroquias v desde 19?2

åätr,;-ñ;;i;;ïi.i;;ii;'¡piÃtófiãã. ia obra se disringue por ra utilización

Ëi;;"t"r ilè¿itas tcil-tá iiãlã, xlitl, v Ia abundante literatura en diversas

ìääËüã'r"ã"r-suaeste 
"ütop"õ.- 

Stete .Aiejos (121-131) enriquecen esta instruc'
tiva exposición, en utiã-o-*iåiõ-óasi desconocido, de la historia eclesiástica

moderña de Macedonia. A. Spcovrn

Hursnn, L.: Nikoløus u. Mgra,, Heiliger d,er .ungetei'lten-ct¿r.istenheii; sophia,
""^"-ö"ãii"ü- liiïiicttuï 

-i"neóoeie, -Band 
18, 

-Trier, Paulinus-Verlag, 1978'

140 Págs.

Nicolás,obispodeMyra,esuna.delasflBuras.máspopularesdelaan-
tie1¡u r;ËJia lüåiuidu. Si 

-biä" 
nácido en Oriente, ha logrado un puesto no-

table en la venera3lon ¿ã õ""i¿"nte, incluso en las lglesias protestantes;
ffià;;i pii"cipiõ s"-àulio 

-está tigaáo estrechamente con la flest'a de Na-

iiãã¿. flistOricämente ão"si¿ãráAo,"su persona resulta confusa y nebulosa:

Handbuchd'erKi'rchenggschichte,BandVll,DieWeltkircheim20.Jahrhun-"-'"-"d;il. Httc. u' üi'l-"ái"--u: K' R'epgén, Freiburg' Herder' 19?9' xx'
834 Págs'

Nuestroslectoresconocenyalaimportanciadeesf,amonumentalhistoria

"or'läïïJ*ñiõnã; 
¿ã-änterióres vv.icf., vg., ATG, 3e, 1e?6, 35e-360:. ¿ P{o'

ããåidå"¿åiï.^îi7ïi. eitäîiãiãõibt"r""t"'vo"lúmen irace referencia al carác-

f"ï'|i1¡ffdi"i d;G'islãöîãtoircti r,"òho r.ealidacl con sinsgiar eflcacia en eI

åieräî{'Ï,di; t"dõ ;õ Ëõi;bbración del vaticano II. Este v' vII cierra,
por una parte, Ia 

""pä"*iãiO"-áã-Viánua¡ 
pero' por otra, refiene cierta inde-

nendencia en cuanto qüãõiieõ" una infoimaiidn histórica' más difícil cada

Ë'.ïi;üä rä ääpïåõiä dð- ñ;"¿ü"rid_ad. conriene 25 capítulog., repartidos
å"'8"r";;îo;;r:.-ij-Ûliãoa-¿nlulucio,nat d.e -tø lqlesia unioèrsat (1-22e): Esta'
äi'rii.iu""r"wi'wó¡ãí1. ñ"Þ;i;il-iló"9di"tg xv,Þío xI v Pío. XTr: biosrafía

i'ääi-iàää i"üããór"riããtlcã'-iä.-.le¿in). poríriéa exterior de los Papas en Ia
época de las guerras m"nàiàius (K. Repgen). El concilio -vaticano II (H.

;"rãitö.ä öicï rä *"1""üin-àet oerectrô-"canónico hasta 19?4 !G' {av)'. fo;
lírica concordataria oe"iä"bäirtå--sã¿éãélgla a ts74 (G. \tay)' iJ) Plurali'dad
ä;1" ,í¿iã-i;t"l"o A"i"-tsleiia, un¿uersøl (230-50?: Sociedad v Estado, c-omo

;;.ñ"ä;ü;ã rä'reiusiu iw. wetell. ry3sgos básicos de la-evolución de la
íË"lã'eäititlîrä piiöera'o"eitã Munoiaiv eI Vaticano rr (L' Scheffzvk)'
Movimientos intraecresìåËtiãðs--i-sü-ijspirituaU¿ad (E. Iserloh)' Evoluciones
;;;i'ðËõ¿es¿e rsi¿-iä. Ñoi¡erl). 

-Comunidades. 
.religiosas, e Institutos

Seculares (V. pammeiis, -öSÈj. 
f'ormación, educaclón -e.instrucción 

(P. L'
îV-,iiääóñã¡.'intormaciénï meOíos de comunicación (M. Schmolke). Cáritas v
åbäil;;iüt* ""t"siäsii.äã 

in. catzl. nistoria del movimienfo ecuménico

ðË. rr.irãäi.'-rglesias 
-sãiail¿ài 

¿et Oriente (8. Stasiewskl). !a, Iglesia -en
ìlsïöpl-â"f-rqóite, ãd-öriõ"1e y del sur (G. Adrialv). La..Iglesia en los

i,äiãöäãr eu""t"* (Á. Tihon tÞ. i. eors, SJ). La lglesia catótica de Francia
iË]Ëi"i, 'síl'i,å-ieìã-;iä äõ-n"spana y_porrugar (Q. 

^rdea 
y.A. g" silva). .T,os

i,;i.*"ä" Ëíiguo iñeléiã in. rilicol. La Islesia en la América Laíina (F' Zu'
ñlrräeui-i,äï-fóu.ne".-istdti"Jgn Asia, Afiica v Oceanía (J. Metzler)' El vo-

lumen a la attura ciõñlin:ä de los ãnteriores, tiene el npculiar valor de

äl'äråäit,i*að- Oe pfeüJ actualidad. En concreto y a modo de ejemplo, apun-

iõtiä*ô.-lã-JJgu"aã si*"sll¿ã jé¿in (9?-153: con su acostumbrada maestría),
lä'üä'sõn"f;yî-itos-Btii:-neðescolástica, teolosla þ.istóriæ,-v-^pasloral) v la
äboäuãidñiõíi-amptia visión de conjunro, de Zubillaga (685-768).

A. Snçovra
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viene a ser un santo _atemporal y (tipologizanteD que abre Ia ruta haciaDlgs p-gr gt puente der prójimo.. i'othai Hõiser eq éìslã iit"p¿äco y polifa-
cético librito nos ofrece tgs siguientes temas en relación con'ñiãòùs, ó-þi;i,;de Myra: Fuentes riterarias y-testimonios. Himno ¿n su ñ;o;äe lá rgreËiáortodoxa. Los veinte iconos que representan al santo en ei-moäasterio De_cani (al sur de la actual.,proïincia-servia de vuÀoilavial.-bäÀáã iúããõ, Tastreinta y dos soberbias ilustraciones en color. qüe uÀriq",eceñ-àr lóiùm"r,,son una espléndida manifestación del culto.entråñable piofésa-ao a ñ-iäoiáË,que viene a convertirse en,una flgura simbólica de un 

-oËi¡óã 
dð'ra primitivã

cristiandad,- cuya vida entera fue un ilustre testimonio-ãã òiirlo. por lodemás los datos literarios son examinados con o¡¡eiiviãáo-tes_ãõ1. Las notassobre eI sexto canon (cotección de nueve ao¿àsu,",càifããð òn l.;É Laudes d.ela liturgia bizantina: 90-95; v-ersión alemana-,. sá-ssl ñós päréãã sugestivo,como ejemplo característico de este género Íiterariô.
A. Sscovr¡

rrurrca, A.: sauonøro.Iq._Rsyorynøcxor E profeta, Biblioteca de Autores cris_tianos, 39?, Madrid, EDrcA, 19?s; *xÍrr, iot pági. 
--- --- --

El dominico Girolamo savonarole e4s2-l4gï) es una figura desbordantepof SU OfatOfia. SU ca.rá.cter r,l_e fefOfmadol'r.r cr! nrctonr_{i¡!¡ hr^r^+i^*^ .^^^
rìirestado con riecuencia en ieneúãj"-äpäóãlipuä"i ÈËii,:ðräi""åii'äiå'.itiäå,que ahora el P. Alvaro {ugrga, tãql-bién domiìrico, exámiáã-la¡,äì'os aspectosde refo¡mador y.de elglet?; distribuyelr_{o_ra exposiðid;" ]1i"oþit"räi,"ãõlos cuales los.más- significativos son:- IV) l,a reioiml óôritica tãä-zo). v) Lareforma eclesial (71-80). vr) En conflicto con Roma isi-é¡t), IX)-La 

"*"om,r_nión (118-121). x) La reacción ezz-LlÐ. xrv) io; ù-tããélos-îrs+-zzsj.-:¡VlMuerte a hora y fuego (280-2BB). xvr) La pervivencìá-bãl:zaij. ul estuãiódescansa, ya en la consurta de ra documentación aõ lirìo Ëi.isíãti"o, vJ-.ñlos escritos del Frate,.donde se da ra preferérrcia ;la;-;p;édi"arD, pues enellas vibra su ambiente, su-persona_{'¡g inquiãi"ã ñ;dä;;ãägiosa. rrasun anátisis_que.procura ser- to más oË.ietivo p'osible, ef;ütór-iãõãnoce rinal-
TTt;",31-"-t^" 

pii99l9qÍa profunda'de saïonarola es uir miÀiãiio. il tooo õãJó,
Sl.i ¡l:Iq1,99l"lu¿g su juicio en-estos puntos: Savonaorla no fue un t¡erqjé.¡'ue desoþectlente. El contenido de su mensaje profético es pobre, con lu_g?-re-s comunes y la _utopía de una edad de o-ro.- Gran p"omdtõi dêl huma-nrsmo (pur¡ficadorr cle paganismo. La monografÍa nos pãrece muy compiétàen su género, bien documèntacta, con un ¡uìôio matizaäã-v-o¡:ãti"o.

A. Spçovr¡,

IMMEKUS, P_. _E.r s.A.c.:Díe Russisch-orthod,ore, Lønd,pførrei eu Beginn d,esxx. Jøhrhunderts nach d,en Gutøchten der oiöáesønu¿iónatei oâs tii-tliche christentum, N. F., Band 80, würzbure, Àuguiiinui:väírae;'rsig,XVI, 284 págs.

Disertación Doctoral, recibida en el pontificio rnstituto oriental deRoma (1960)'. El autor, p. Erwin Immekus, se propone oesìii¡lr ia situaoiónqe ra parroqura fural ortodoxa en -Rusia, a principios del siglo xX, con re.
fle-xiones, cuyaÊ fuentes son los informes dô los önispos soËru 

-ia 
reformaeclesiástica (190s), como preá-mburo de un concitiô riaólonãi-áe- la- rãlesi;ortodoxa rusa, informes que Jueron publicad.os en rs06l-iámbiéî se utilizandiversos documeltos, en þarticular decisiones de los iri¡uããies 0900-190t).La o-bra_se_{istribuyern ,seis partes:. 1) situación gto¡ai de-rãs parroquias

ruraþs..2) Et temglo. B) Et serîicio divÍno.4) El ¿leio pãïr"q"l"t.ïiul=pùä
blo de la parroquia. 6.) r:" parroquia rural y tas instãñcias ä"-lãr autorida-
des _superiores. El trabajo bien dbcumeniado y objetivó- Jn 

-iós- 
.iui,cios tno-tar¡do los fallos, vg., en el culto y-en las autoiidade; eãresi¿äicás, v-ro'öó_sitivo como los conatos sinceros-de reforma) aiioJã nïôuä-iu?-Ëbbre ta si-
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tuacióndelasparroquiasrurales.deentonces,ahondandoenlosmotivos
que condujeron a la äätlstrote externa y, en óarte, interna, de Rusia y de

ì';îe,Ëiil;iõãoia "n 
lbîzlbã toaos mõáos la oroblemática de la reforma

eclesiástica, anhelada uåiää"ã.] s-:gu" si""1to de a-ctualidad.y reclama la con-

öötõilãu -üñ 
Si"oäõ-öáñöitõd"xò.. como puntos más salientes de la

piJätt,iôloti'poái¡ua¿Á JttnäÏät-ioi relativ-os a tds situaciones material-social,
l"lii.ii*--:rã"iäiv-¿ii"oiiiËiõ; d"l cteiò tss-rso) v Io que toca a la formación
äet mismo (1'17-20Ð. 

A. Sscovre

Ind.i,ces uerbOrum et locuti.onurn Ðecretorum concili.i' vaticani II, I' Cons'

tì.tut¿o Ae Søcra"líiuígi;.:'É*iotoncturn Conci'li.um-,. Testi-e-ricerche di
3éiã;tt;tieiose, rióiäËi.ã, rÀtitutò per 1e Scienze religÍose, 19?e, 148 páss.

Laventajadelapresenteseriedelndices,encomparación,vg.,conel
Ind,er Verb,oru* 

"u*'-¿o"irnenlit 
Concilü Vtiticani Secundi' de A' Ochoa'

'dçñ;, iSiåZ-,-"óniirt" ""ä"ã-áit*a- 
cada palabra se contempla en un conterto

ti"Ãillirti'a,inpl¿o, ¿e màn=ðra-que generaimente, sin necesidad de recurrir al

i*1",-;¿, puéA"ri 
"o*öTäñããt-'l* 

ientencias, directa o -indirectamente- v ha-

iLjïîoürääs-iäóiliau¿-lós--pãsajés afines. En cuanto a 1a elección de los vo-

äl#lõlìä-i*lüt;" todô-jlãs-sü¡stãntivos, verbos (fuera del <essen) v. adje-

ãi*rï"" in6iéän cuafiáã¿;-boi lo-que se'reflere a los restantes adjetivos y
a los adverblos y prónämbies, iãlo- se incluyen l9s qu.e tienen .algún- valor
äo"tiiñãi. e"ie pîimel uoru-*e" dè Ia serie trãta de la Constitución sobre la
äñää. ñ;;; Ër;¿iró suniavg,r- Ia urilidad de insrrumentos de trabajo como

ãït".'e'*o¿ö <ie ejempfo, séñalamos los vocablos: acti.o, aetas,.c¿pts're, a'rs,

áïõior¿t"i,-celebrøie,;t;õiut,ioigruere, D,eus, d.ies, domi.nicus., ferre, forma,
fi,t;";,""ñbs","iolå,-'t¡i"isîi,' rnasier¡uní, normo', oçtus, participare' populus'
posse', res,-sacer, signum, tempus, aitø, uotum y ooæ' 

A. S. Muñoz

JEDTN, H.: MørruøI d.e Hi.storia d.e Ia lgle,sia, t. 6:: La lglesia en^tiempo del
"---"'enioiüiismó v ¿ä rä lustiación,"Hercíer, Barcelonã, 1978, BB2 págs.

Este volumen sexto de Manual de Historia de la lglesia dirigido- p-or- IIu-
bert Jedin "" 

,r' p"ró in¿s-páia completar la traducción en español de la
õbä;1ã;ñ;ñã. iiehe éoiä¡õtãáõies de gran valía en.la éqoca.que estudia v
ãiata ;;ä ;nflciente exÇnäón aspectoJ de la historia del crístianismo me'

;äitffidãr-irãuiiuarmä-ñîæ-ãh iot manuales. Por señalar al,guno, citaré los

öõõitïlo"-xIf v xrv--sorjie-1às iglesias orientales no católicas' Asimismo,
;;ãiiäi";-iãnt'inõããos-álJ cõinciäen con esta época y los c-ondicionamien-
ffi:'ä'i" i*ñ;õ'ãiãiìsorütismo europeo en la piopagación_ de la fe en los
äiveïiõs-cohtir¡e,ntes. el-läiói-¿"t vdlumen radica þoi un lado en la forma
rü¿6iiä ðãñ-ã"J á¡oi¿ã "na 

ép,oca. especialmente rlca y- desconcerlante en

muôtrõl aspectos y poi õtro en^la siemþre bien cuidada bibliografía' que se

ffig,;;;rt"-ùiñãlpio^¿" õáãa capitulo -cõmo una orientación de conjunto,-v
'räãõ*plãtã-äon^lãs nõtãi ã piti oe página para aspectos más detallados de

iðr1""'oåã äué-!,e-tócuñ.-en don¡untô.ùna obra excelente, especialmente útil
;ä;"i;i"f""=ði".-y ärù*"oi, 

-v 
éara iniciar pedagógicamente en el estudio

ääla-hñ[õiia Oeia rglãsia á äuien no tenga una loase demasiado segura.

ANroNro M. Nev¡s

Jnorn, H.: Manual d,e Historìø d.e ta lgl,esi.a,_t. vIII: l,a Lglesia entre la adap'"*'^"t;ió"î-ta rðsistencia, Ilerder, Barcelona, 19?B' 835 págs'

Este tomo, que se anuncia como el p-enúltimo del manual, estudia funda-

*"ñfumätilJ'eipèrioOä-áä-iõs pontilgádos de León XIII v Pío X. El tltulo'
ü:ïif,Ë;Ë"ienie, ãl u"ã idða^sintética bastante acertada de los prololemas
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discusÍones en torno al nexo del clero con el poder civil, en lo que se re-fiere a los derechos feudales. Desde'comienzos- del sigto'xl Áe intensirrcàel feudalismo en los sucesivos estados carolingios, sitüaóion que se reflejàen la recepción y expansión de térmÍnos espe-cíflóos carr,a ntim¡niurn-i-ii-
gesse. flq los trabajos anteriorp! al presente no se ha propuesto a fdndoIa cuestión de si el derecho feudal no desemqeñaba un pãpei en la polítiða
9."1 T*pqtqdor.que.se cerró con er rratado äe wormi."bô-;qlii Ë ãó;ü,¡.
nrctacl del estudio de Mónica Minninger, que abarca cuatro -seccionôs: r)Premisas. en la época otónico-sálica: ltomi.nìum y fi.deli,tis-õomo elementolconstitutivos del vas,allaje,.medievali el. hom_enaj.e- oe tJ cÈËcía;-ilüeÃti
dur_a,_ propiedades eclesiásticas del Reich y sertiítium nesis--(b-7gi. rr) laprohibición de la investÌdura de- seglares f'_oe ta encomi5náa'-ae 

'clcr-igos:

l? tT_" _qfgqolialq;.$e Ctermonr hasra fines ¿e la contrôveisìJinerestïõbióla rnvestidura (80-103). ,rrl) Hominh!,m, investidura de la regalä y seial-tìurn Regis en los t¡atados ,concordatários alemáñes,- tiõo-iãi-teniendo enc-uenta la publicidad 
. 
y ta -legislación reformadora ãctesiaitica; situáciéñde ias teorías ai coniienzo_de esta fase; punio a" purtiau-ãi,r Ímperio srilico tardío; ,etapas_particurares de las 'nêgociacionËs -iióã-zõ'sj. rv) Excur-s-os: _anal-ogías de la controversia inglesa ãe la investiaurã: 'procesos 

me-dievates de vasaltaje_,contra prelados-y veto de tá eñãómiãñha-¿e órãrigos;analoeías en la política gl_obal rtet riltimo satio tzio-zi0t-Et tra¡i:o" ¿ðMinninger se 'caracteriz,â. sõbre todo por la minuciosiciad ã; to; análisis deconceptos y términos, la cautela en la utilización de tai tuentãs, y la pre-cisión en fljar ta evolución cte 10s elementos ¡urioicõs ãäi--iráiuúa:e ñe_
9jçu-el. En concreto, vg., se apunta ra valoración"¿et nóm¿üu*'ip", il"nurn
I.idelitate,m regj - facere: gesto simbólico estrictá*ente sôãurai) sobre el
Juramento de fldelidad,.en contra de lo que con frecuencia se anrmã;- y sädescriben con acierto. las etapas de la 

-evolucion. 
ram¡ieñ-,-on muy d.eagradecer þf explicacio¡gs.Qe giros jurídiqos_ dg,especiat-iñïelé", vg., 

"om-mendatio (27), deditio .(49 A), fe9durit. (14Ð, hutde bl Ã>,- tùinus øb obse-quio (94, LZr), reus maiestøtis (289-246,247 t\), oestìtira éä i;i ooto (ro-Ã,
27, 2B).

A. S. Muñoz

Mowsn_çú, .Þ., c. P.: R^e^tpblg posconciliør. seìs años entre las otøs, Madrid,Studium, 19?8, BBB págs.

- El conocido teólogo y publicista Bernardo Monsegú nos ofrece en estedenso volumen (en cierto modo continuación de su oîra-ããtõiior en B vv:EI Posconci'r,i,o, Hech.os a :cu,estiones por,órnitaas, 10?6-lgti) 
-uã-äiario 

o cró-nica comentada de los 6 años _posteriores al Vaticano rr. Ei tiära¡o es aãgran erudición anecdótica y de indudable interés. Anotamos a modo degjqryplo' varios de los temas recogidos y comentados: eiàm¡teã conjunta.c,ejibato, Divorcio. Evangelización. tglesia. Liturgiá. uatìinìo"io. politiza_
ción. Posconcilio. sacerdotes y_teólogos.--otros i¡tulos i"geìtiuos y polé-
grico¡¡ vida Nueva _v Fuerza Nueva Izs-sot. conformeÀ õóñ-ãï'o¡ispo'iàãTuy-vigol, pgro no del .todo (42-4Ð. ABC y_el p. Arrupe rssl.-r,epanto v érP. chenu (96). Afirmaciones gratuitas de 

-suenens 
ttoi.toel.' LõÀ' ¿e cömi-tlas (143-144). La resaca de la Asamblea conjunta (169-16ái. õuras seudo-marxistas (620-621)! etc. por estos títulos se ie la orientacion general dellibro. En el rndice onomástico las menciones más abundilË'se reflerena Pablo VI_ y _Guerra_ Campos. El dissreto lector sabiá Aiitlneuir entre toacertado y lo discutible, al menos, de las polémicas anotaciones-de ûronsegúa las anécdotas escogidas.

A. S, Muñoz
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onsv. L.: Eaottsing Church a. tlt'e Sa'crøïnent ol Penønce' Denville' New
--'--'¡ãrsey, Dime-nsion Books, 19?8, 211 págs'

Ladislas Orsy, Doctor en Derecho Canónico y actualryglte Profesor
en la Escuela Oe pstüäï" ä"rigiãióJ-gn tà Univeisidad Católica de Am6
rica, se propone u" áätu-ii¡iõ-dðiõu¡rir- un þuen método en dos direccio-
nes: una en torno u iu""öãp-t"niiOñ-ieãricá de la naturaleza de 1a Iglesia

en su evotución; otra?"iã;iiä;G-ãplicación de la evolución de estructu-
iilï;";ñ;Ål^är ":rrb-ðt"ì"iõtó 

aer sacr-aménro de la penitencia. De aqul
las cinco cuestiones, 

"¡r:ä'ii,Á-ãtó*toi t¡ittOti"o, ideolégico,..personal, del

ñúuiö- nitó-f O"i dori.init, 1) Cómo se desarrolló 1a pr-áctica de la re'

conciliación de los p,l"u-å-oi"t. 
'z)- 

cOmo se realizó el cambio - 
de ideas' 3)

y et relativo a tas pã-t'üiáäl 4i'Sentido del Nuevo Rito de 1-a Penitencia

J"î"-liõäã"o- evoruiiîõ. sj-coí"o deþe continuar el desarrollo' El autor
examina las diversas''iñi"ióru-t*iiõ""J o þipó_te¡is, respeclo del signiflcado
teológico de los "u*fiöl-eî-él-p-ôeto 

tristOrico' Parà Orsy ambos siste'

iñällä-*óäiteir¿neo-.v-el irlandés eran expresi-ones.auténticas de la tra'
äi;i¿";põ;iltiid;;i bíe" äa;ïnõ ãctua¡a^en función de las neeesidades

õ * iüilãctiui'comlñiãa¿. En cuanto al as'oecto ideológico, se nota que

existe estrecrra cone*ìãî-"n1rJ-tu ieología molal y 1a evolución del sacra'

ääó Að- fã- fjeniténclà, como institución. Por lo que _toca a- las personas'

ä"Iïð-rõ'" pïoiããonistãi'en 1a historia de- la qenitencia, se. hallan unos a

manera de cotonos fãt"ó"-puïJciOos a los fioneros. En la discusión de

äileiäïies mentalidaáes-rray 
'qu" tener en cüenta los orígenes filosóflcos;

ìär-]i*üã"io"ãi ¿J rî-m"ñ[aú'¿ã¿'ct¿sica afectaron también a ta teología
ñãúl- t;-";-ãóhcretol ;i ;il"jõtó ¿e pecaao. Se concluye que la teología
äãi-iãcîä*õnto en er'Ñuevõ Rito es virtualmente idéntica con la desarro'
ltada en los siglos pòriii¿"ñtiñói. iá o5ra de Orsy conjuga la profundidad
;;"iõciä; 

"t 
iãñii¿t, histórico y .la matización de los conceptos, con un

ðiliro-ìiãro y ta aporläãié" 
-ãe "ejemplos concretos que hacen sugestiva la

lectura' A. s. l'¡Iuñoz

RED9ND9, G.: Lø Iglesiø en el ¡nundo conternpordneo.'Iom^os I y II, Tdicio------;ãÄ 
universiäa¿-ãe Ñavurià, s. 4., panìplona, L979,291 y 333 págs.

Esunaobraendostomosmagníflcamentepresentados,conampligs
m¿igenäs-eñ ios que'se inci"Ven titulos orientadores sobre el contenido
del texto, de gran utilidad paia una consulta- rápida de un determinado
i-"ma. peâueOgicameniä-éi coî¡un_to.está muy logrado, con excelentes ilus-

traciones y"mäpas 
"*pticatiuot. El nivel es ei de divulgación- qmplia de- una

5e;i"-õ täm-äl rristO¡i"ó; é"é abarcan desde 1??5 hasta 1e39' Por ello la
Ëîi,ü1rð*til-!ã ma"tiôã" 

-a îiè nivel, ya que pretende-.llesar 
. 
a -un -púlolico

;i;-ã;d;ir¿ãs i¿eal lobre el tema, 
-y que õon los libros indicados ten'

ilá" ñä ã,ã sun"ientã-párá sátistácär sus deseos posibles de profundi'
;;ió". 

-R.rËótõ ai iöitteñiãð, piopiam-ente €s una ñistoria ,lP It Islesig
cã-tãrlõu-tLi"tói occi¿éniái-ó-'påirlãrcado romano, en ese período). El tí-
tuio podr¡a mover a cõntusiori, ya.qqe-en ambos tomos no se tratan las
i'lõisiiu¿ðs ¿ã tos puiiiaróã¿oé brieñtales católicos, ¡¡i- de los orientales
5iiñãdô{ ni ¿ã ra! 

-Oiudtiãi familias protestantes. Todo se centra en la
õ;isrãñd;¿i 

-ãatOtt"a 
oéõi¿éñiãt, y especialmente en 1a figura del Papa. El

õãndénidò de ambos 1-o-mõs v'lá orièntación general tienden a verlo todo
áäi,iä-ãi-pü"tö 

-4" 
viilJ-ãã "la jerarquía (punlo. 4". ui!!? ll"y, respetable)

"n 
fos distintos mometttoi que"analíza, pero sin declararlo abiertamente,

õö"-iõ qüã--pã¿ria ptäáuóii lá falsa impieÀ'ion dg.gug el autor hace síntesis
irliiOrlcä con diveisos puntos de vista. En realidad, en ambos tomos se

iìäõ-i, i*pï"ri.i"-ãlqüð-1a alglesia_r ha sido vÍctima de a-taques de todo
;iñ:.ñ üiiäue-ira 1ão iatien¿o incó1ume,_por tener. la vazón siempre con-

iiã-'tóãol adueilos que-inientaron dañaitä. De esta forma, pontiflcados
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6. Derecho canónico

Dnr. Avro, ,L¡ La claoe probatorì.ø en los procesos matrí¡noníales, univer-
sidad de Navarra, Pamplona, 19?8, 65i págs.

__ La presente monografía hace un estudio completo de la prueba por in-dicios y círcunstancias.. En una_.primera parte ilos diez primeros iapiiu-los- estudia el concepto de indiõios, su clasiflcación, su väloi como prue-
ba; en.los once capÍtulos_si-guientes concreta esos priácipioJ en tos divêrsòsflpos ate causas de nulidad matrimoniales, en los proõesos de rato y no
'consumado,- en la prueba del adulterio y en la decläración de muerte- pre-
sunta; concluye con otros dos- capítulos inás generates sobre ia pruera iiroi-recta-en las ne,gaciones y sob_re-las máximai de experiencia $ reglas del
dere-cho y demás sentencias afines. un buen índice de conceptós yäutorei
-ochenta columnas-.facilita el. manejo de Ia obra. euizás ie irri¡ieiá-pódido reducir sn longitucr., suprirniendô repeticiones c ãoãcðptos y exþti
caciones más propias de un tiatado generdl sobre el matrimo'nio cänóniäo.

E. Or,rvanss

Drr. Auo, L.: sentencìøs, cøs-os g cuestíones en Ia Rotø espøñolø, universi-
dad de Navarra, Pamplona, 1g??, 151? págs.

En este grues-o volumen nos ofrece su autor 1?4 sentencias, casos o
cuestiones, que él elaboró durante sus fecundos veinte años de áuditor dela Rota de Madrid. Ante todo, es un arsenal abundant¡simo aã cuestiones
de dereclo procesal ,canónico, y de. asapiential jurfdica. prevalécen en gran
número las sentencias. de sepâracÍó! conyugaf lo pretende et ãutãri-iäque apenas se encuentra este tipo de sentencias en las Decisiones di¡ iaRota romana,_y eI autor quiere þrestar un buen servicio a tos a¡ogadõs-ijueces españoles, Pero son tamblén numerosísimas las cuesiiones procesa-
lglt,qru expone.y resuelve; en el índice se cuentan cincuenia v tielinôi-
ctentes,_ rnagistralmente tratados y resueltos. Las alegaciones äe derecho
español son también _de gran utilidad. No falta una cà'usa no matrimoniai,
soþre aRemoción de losa- sepulcrallr, cuyas razones jurÍdicas y fácticas esjtán desarrolladas con l-a mism-a pericÍa-y amplitud,"que las iestantes, mã-trimoniales. Dado el número de éstas nó serã fácii ôncontrar un caó¡tùiòque no esté tratado en alguna ,causa.

,".""3,q'":i,ifi:ä:iåi, äffiif'Tä"-"ËiîlT,,uo,åf'fl31$";ìål?¿"1åïfl1i "ffi:lidoctrinal- que contiene cada sentencia, cada incidente. r,a'solución ;áã¡d-
da_por el autor es la mejor:_ ha confeccionado unos esmeraoos inaicãÁi er
Índitce de cánones con abundanfes citas en cada uno ce ãiióil pocos sonlos cánones del derecho procesal, que no encuentran en este vdlurnen unbuen comentario. Pero sobre todo d-estaca el índice alfabétiõo con õasi qüi-
nientas referencias de conceptos, y casi otras tantas de autoréi, en cieålõ
diez columnas de unos sesenta medios renglones 

"á¿a 
uná.- 

----
con toda modestia pide a Dios el autorln.el prólogo que su (ocupalción

sacerdotal durante largos años dirimiendo intrìncadös îrã¡rãmas matri-monialesl y su <rtrabajo reco_giendo -y pubticando estas se'ntãñãias, casos y
cu"ftignes.,_ co.ntribuyan- gn alþq a fácititar ta recta áami-ñiitïáción ãã rä
Jusfl'cia)r. No lo dude el loenemérito sacerd.ote, juez y canonista: estas milguinientas páginas del_gompendio de su sabidïrÍa,"quJ-ofiãäã a quienei
Íntentan seguir sus huellas, l-es orientará e iluminará éî-tan ãir¡cil eäipenä

E. Or.rv¡nus
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KniiupnP.:TheologischeGrund,legung.deski'rchl,ìchenRechts,Trierertheo.'""-^iägirärtõn-siuäiun ã9, Trier, Þauiinus verlag, 197?, 162 págs'

El a. estudia las diferencias entre. II. Barion y J. Klein a-cerca de la
teo'ñeã'd;i-ããi"cho ;'Ëlüã"iváti"uno rr. Tras una introducción a la
nroblemática de la täoloeia-Oði-Oerecfro, en'la-.que presenta las diversas

"rå#å;îåä;Ë, ä""åË¿ii* f carótica, pasa a estudiár en la segunda par-t-e.la

ffiäääd;ioüîä[|åe"öu'¿äi"ääi"!itããe la Islesia en Barion v en.Klein;
,oara éste hay una AitiãTgðñôiu--iuñãámental e-*ntre fe y derecho, mientras
ñ;r;; ri*"iorr- rr"v-ü"lf }ü"d"*ental q?nvergencia; compara_ luego ambas

ö;i"i#ËrîüT;iüit":l\"ið'ãi conciiio vatica-no rI'eI juicio de- estos aufo-

res es tamloién op""riói-öära Xtõin !e ha seguido de él un -endurecimientoË Ës ät*óiniäJ :.iriaiõã!- aã- ta iglesia, ñrientras que para Barion se

han arruinado esâs "ït"îðt*ui. 
øl u'""tt 1á tercera pait-e pasa..a examinar

la fundamentación æä"itää^ä.;f ¿eiéctro canónico en el Concilio, c,onside'

;;"dó- tr;; ;spectos: ;;-Ñ de- conceptos jurídicos,-el_aspefto jurídico en

i|'ãäitäããiOñ'revelación l-i", v en la-comprensión de la lglesia como eco'

nomía de salvación. T;;i"l'.,f,'ú estudio coñ un compendio de conclusiones'
precede una abunda"iã^üiüiioe*iã áã los dos autores, y Ia enumeración de

itieï ãã dóÀciòntos libros o artículos relativos al tema' 
E. or.rvrnns

S. Rervruw¡us DE PENNAFOntn: Summø d,e Matrì'rnonio.'., curantibus X' Ochoa
-'-ï¡-Â.-oiãr,-úni.,ËisÀ-Þi¡tiòttr"ca Iuris, vol. r.,.tomus c, FÙoma, com-

meñiaiiuní pro retígiosis, 19?8, cxv'cliii, 901-1341 cols'

Con este tomo C concluye la publicación del p4m9l. volqmen de la Bi-
bliotheca luris, que e"¿iø-ãi-nè"e'mérito Instituto Jurídico Claretiano. Ade-

ñ¿i;^AãHMñ.ø'Ae iWitlî¡mono -que suele figury¡ como libro cuarto de-

ñil d" i; Suñ Oe pãnitencia-, se publican también otras ob-ras menores

d; S"" 
-nuimu"¿o' îãs *pecretâles 

-novaer, <Responsiones^ad dubitabilia
äi""ã-ào"i*üñi"átion"m christianorum cum sarracenisn, aQuaestiones va'
;ü;" 

"ã;ì;;i¿ä,páiioiaies, -son trece-, nsummula de consansuinitate. et
affinitate'. tos autoreJ-iustiñõln en los'prolegómenos.la.excl*sión de otras
õb;Ë;t;tu"idas at miJmo autor indeloiäamente, o sin las -debidas garan'

iiã"*]"U" 
-to, -liiõf"ãO*Ë"oã 

sJ i"¿i"an también Ías características de cada

órià, îus ôo¿ices muñiñãiitos l- eãicio_nes, y se present? ]3 gqi"ió" crítica
ðltõt¿J. CIi iãrio rreïJ-iái coirespondiente! citas comprobadas,.v las- va-

iñË;;f-pii,:-¿e p¿gina.-SJãna¿-en 230 columnas de índices: sistemático
a;f-ùó;io cl otro copÌoiiiimo analítico de los tomos B y c, o-t1o de_ pgfs_o-

¡f,; t 1,1gr*J Oe esöå- mismos dos tomos, y el fndice sistemático de todo
el volumen I.'- 

b-ó¡iã-iuãIquiera ponderación solore-los méritos de esta obra y- de-la
emþresa misma, que'- óõr, tanto éxito ha coronado su primer jalón' No
;;í.ñ* *;;ñ dä 

-admirar que en esta época haya investigadores,. que

äü;'äã¿¡^iäî-unorlõÁäs iãreäJ, y _estén añimados-de tal espíritu cientl-
fgò:-l-á; 

"äestos 
pãil tt"u"t a óabo una labor difícil, tan minuciosa y

eiícú. ð¡n-itgsiOn esperamos el volumen II, Vicente llispano, que se

ánuncia ya en pïensa, y los otros dos que están en preparación'

E. Or.rvanus

Trvrpu N.: Das kanonisti.sche Ki.rcltenbi'td, pom Coder luri's Cønonici' bì's zum
---''""gò'S¿1" 

Aei iøt¡órinim SecunAunz, Erfurter theologische Studien, Band
ã6,"Leipzig, St. Benno-Verlag, 1978, XIV-293 págs'

Las imágenes de la lglesia se.pueden_considerar desde el plano teológi

"o 
îãóiãõ-éi- ¡uäáicõ. Én el priñrero, algún autor ha enumerado casi un
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9Et9_1T;,desde el punto. de vista jurfdico, social, externo, presenta la lgte-sra una imagen compleja, compuesta de elementos referibles a las ãosgrandes realidades humanas sociales: comynidad. y sociedad. un ta- fgresiãse dan estos elementos, como sucede también en'otras realidades soõiaies
humanas. Ahora bien, la,teología subyacente en uná v bträ--ièn¿encia delos canonistas hace que destaqlle uno u olng de esos åspectòs.-Þuestó qüeen el p-erÍodo estudiádo por ei autor (tg1?-1962) ha htbidõ un cambio enlas preferencias teológicaÈ de los canonistas, es lógico quã täm¡ien-tavä
cambíado_el acento, .qqe ponen, ya en el aspêcto colmunitärio, 

-la 
en el so-cretar¡o. El autor estudia también otros aspectos jurfdicos de 1â rglesia enuna u otra. perspectiva: .unos qued.an más subrayados en una concËpðion-v

menos destacados en otra.- Es claro que la ¡uiidificación ¿e ta rËresil isu equiparación a la sociedad civil aumentan,-cuando se deitaóa su aspec-to de sociedad, como fue eI .caso cuando se veia a la rglesiá como nsociedadperfecta sobrenatural,,; 
_ por el tado opuesto se llega" a un cetilitamieniodel aspecto visible, jurÍdico de Ia Igleiia.

E. Or-rvanss

\ünnnn W.: Staøt und Kirche_!,ry Açf Gege.nwørt, Jus ecclesiasticum, Band
25, J. C. B. Mohr (paul Siebeck)¡ Ttibingen,'19?8, aO  págJ.

se recogen en este volumen escritos de 'werner 'weber, publicados enrevistas y obras de co,laþsy¿ción, a.lo largo de 40 años. lUã s-e reproOuceñ
algrlnas monografÍas del .mismo autor, qùe aún se pueAén aaquiiir, ó AËcarácter más circunstancial, o que son arHcutos breires de diccionarios.
. Los que se, publican de nuevõ en este libro se pueden aetupãr en cincotemas generales: problemas jurídicos de ra igresia evangäiöã d: 2,--s;,
tem_a-s de Ia iglesia calórica, sobre todo concordãtarios (8, i, Iq, ß,'17,' Lg)',problemas referentes a_ las_ Facultades y Hochschulen aà'tórõãia, ôatóticaíy ev_ang_é_licas (6, 8, 9,21, 2z), temas de iferecho estatal e:lesiástico del tiem-po de_lMeimar (18), del nacionalsocialismo e, l2), o actuales (1.0, 15, 20), y,gE ÍIiT9,.d"os problemas concretos de ta ôatedral de Altenbeig: su usosrmultaneo (11), y la cura pastoral católica en elta (18).

Además del valor históiico, o local, de estos escritos, su problemática
presenta a veces puntos de contacto ,con- problemas actuáles, ö d" "ä-tr;visible próximo futuro, _en otros_ países. sdría muy ¿esèâ¡iãluã en rspaña
se pre..sentaran 

. 
pronto los problemas, que se refleren a las þaculta¿ei ¿eteologia, Þge¡ indicaría que se habíá 1õgrado un reõonoõimleñio de eilàspor parte del Estado.

E. O¡"rvlnss

Bonos, L': Eæperimentør a Dios en Iq, ai.d,ø. versión castellana de M. vi-llanueva, Barcelona, Ed. Ilerder, 1979, 224 pá,gs.

._ þdislao,Boros, profesor de ciencia de tas religiones en rnnsbruck, in-tenta €n esia obra (cuyo 
-original. se titula Im Lebþn Gott erføhren, oiten,

1_9?6) desbrozar 'caminos hacia Dios (no precisamente probar'iã existenciáde.Este)..es decir, mostrar a través de 5'0 ejemploJ c6mõ-üan-experimen-
ladg .a Dios algunos gran{es homb.res, en óonôreto: Ireneo àe LVon, ãlProfeta_ Eliseo,.E. Bloih, Buenaventurá, Tomás de equinq- ciistoËai'r'é.rreÍra (mártir þsulta e! Japón), Francísco de Asls, Bäiió' dã'Nursia, elProfeta 

-rloná¡, Tomás Moro,- R,. Guardini, el ApóstoÍ sañ pe¿iã, David, eipan-!e, San Pablo, Jugn !-e, Dios, Bernaido dè Claraval, I xieir."eãrdlR' schneider, el Profeta Elías, M. NoëI, Fr. Nietsche, Èiâsmo, iarioð sanltos legendarios, AgustÍn de Hipona, Grégorio NÍseno,'p. iéi-rnåra de char-
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din. D. Bonhoeffer, samuel, Moisés, TobÍas, Jesús de _Nazareth, el Apóstol
ñ;h, il. Èasãá1, nðtilo, Cn. noucautd, J., ?: de Causade, Teresa de Lisieux'
Ál-öäip, *. ñãt".r, Uónrart, Dominlo de Guzmán e lgnacio de Loyola.
ñ"t;.'-'d; esø poliîaõética fsta se repqlten las figuras ¿¡¿lifadas en los
r"äà;; E;ñã;å: ÀtegrÍa. IIumanidad.. Miedo. Il,ebelión. Admiración. Mun"
¿o.-lVlu¿u 'émoción. Vía" cotidiana. Decisión. Juzgamos que est-a versión caS'

Ëï;""-ãs muy oportuna: su lectura puede ser fructuosa sobre todo para
los que sufren de la ausencia de Dios. 

A. Spcovra

Ecri.ture et prøtique ch¿réti.enne. congrès-_de t'AcFEB, Angers, 1977, Lectio
divina ^96, Pãris, Les Ed. du Cerf, t978, 262 págs'

En septiembre, L917, Se celebró_en Angers el- 7,' congreso de la Asociación
tt"nóè."TãiË-ãiËstu¿io de la Biblia. A los exégetas se unieron unos 50 mo'
iãlñtil, ã todos ellos-interesaloa el tema del-Congrgso: Referencia la Bi'
Ëlia õuan6o los creyéntes tratan de discernir cuál debe ser su comporta'
ññht", ;;-cuãñtJ tätes. Tras una acertada Presentación de P. de Surgy'
v1"nè"'en este volumen ¿ós partes: I) Conferenciøs, distribuidas en 9 capi
iùiæ; ii pot qué y cómo u?r biblista y un moralista se refleren a la Es-

óiii"ia-ie.-Èenau4 y P. Arribaud). 2)- I1a1akha judía y moral cristiana:
iuñõfo;r*ientò y reíerõncius (Ch. Perrot). 3) Papel .de las mujeres. en el

Þî"bto Ae Oios ie. .launert). 4) Referencia a 7a Biblia en la reflexión p-ro'

leÁtánte sobre la sexualidad de la familia (4. Dumas). 5) Idem entre los
ðatôü"os (n. Simon). Oi CitaciOn bíblica en el discurso didáctico: semiótica
áär*Sua'(L. panier).'?) Estructuración de las relaciones sociales en la
iociéáu¿ ¿"ì siglo I y concepción de las relaciones jerárquicas _en 1 Cor 3-4

ifi. O"moitieri e) Lä referencia a la Bilolia en. moral potltica. 
^(P. 

Valadier).
òl-i"sris õòmo'referencia del actuar de los crÍstianos (Fr. Refoulé). La se'

áín¿ã-patiJ-Àe titula <<Talleresn: 1) El factor económico-socio'politico etc.
iCi. Wið"ur y A. Gourmelen). 2) Referencia a la Biblia en la acción _pasto-
iãi y upoitoïica (n. Josse). 3) Relación a la comunidad eclesial en el tema
d;i b";iti"* (À.'Marchadour). 4) Referencia a Jesús como inspirado_r de
di"irá ãõtiuidad (p.-M. Beaude). 5) Lenguaje del Antiguo Oriente y de 1a

fiiÈtia io¡re la sexualidad, la condicrón de 1a mujer, el ,matrimonio y Ja
fa*ifia (H. Lemaitre). 6) ia referencia a la Biblia en los textos del Magis'
[ðäJ r"fàtiuos a la acción cristiana (D. Sesbouë). Como se pue-de noüar, -los
äipãcfoi-loÀ variados: teológicos,-literarios, mentalidad, ambiente cultu-
iãi, éù.., como elementos y bãses 

'de la citada referencia a ta Biblia, todo
ãiiô a bropósito de probiemas concretos: familia, dignidad de lF mujer'
pãfitica,-etô., (cf. de þurgy,9-10). La obra es un buen ei.emplo de un fe'
õuñOo é""""ntro pluralistä'con penetrantes tomas de posición, a veces di-
oðiãe"t"s entre lós diversos colãboradores ,y con las t_ensiones propias de
eÀlã ct"." de reuniones, que sólo tienen el carácter de investigación, sin
nretender sacar conclusiones globales, sobre todo tratándose de un tema
ttrue siempre deja la puerta abierta a los interrogantes de la lglesia.

A. S. MuÑoz

EsQusn¡¡ Brrnr, J.: Espirì.tuatidød misi.onera,, Eib-lioteca de Autores cris-
tianos, Mínor 49, Madrid, EDICA, 19?8, XV, 347 págs.

Juan Esquerda, Director del Centro Internacional de Animación Misio'
n"ra-inomöi era'la persona más indicada para desarrollar- los temas de
è-sfJ ti¡iilõ,'dadá su õxperiencia en este dominio. IIe aquf los puntos el_a'

borados: úna nueva etápa de evangelización. Significado y dimensiones de
la eiólüuátida¿ miiioneia. Naturale-za y características de la evangelización
;ãCtitä <Evangelii nuntiandir. Principioi y líneas básicas del tema' Acfitu'
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dês concretas de nvida. apostólicau. Fidelidad a Ia misión del Espíritu santo.oración y evangelización. vocación misionera. Maternidad de it-iÉresiä-îmisión apostólica. Espiritqalidad_y animación misioneiä-"n-lã'ielãËilpaí-ticular. setección bibìiográflca. Ni que decir tiénJ que-'ei-äoñten*i¿o oå raolora, denso, instructivo- y_ claramenie expuesto, iespónaË ñrïï ¡ien a tasinvitaciones der vaticano-Ir y a ros apremios ae lôii-Þäpá"-päbro vr, Ju;;Pablo I y Juan Pablo II.
A. S. Muñoz

Mer,rwsxr,^M.:^-El pan nuestro d,e cuda. día, P'AC popular, 14, Madrid, EDICA,
1978, 196 págs.

Brot _für-. jeden Tøg es el tÍtulo del originat alemán del librito de Mieck.zyslaw_ Ma-linski, que E. Rodríguez Navairo nos ofrece en-ããstettano. Sãtrata de 365 textos breves, inspirados directamelte en ã Eira;Ëeuo, t- dol-de se unen el clamor de la.plêgaria, ra invocacion sãiãnà,ii-rri"*"o de ara-
\anza y la meditación cordial, sobró el sentido oe nueÀtTo-senïir cristianð.Estas reflexiones fueron transmitidas en cinco ialomáJ pãi Rããio vati""rra.Nos 

_ 
pare-ce muy oportuna esta_ pubricación ahora en' càJteriäno, por el

fond.o vator evangérico y acomodatión en pran ¿iaiogárìtJîîäöuur ar rec_tor deseoso de una eievación de su espiritú, dentro äði ãuénãððr cotidiano.

A. S. Muñoz

MnnnrzÁaer., L. M.: Dìreccíón e-spìrìtuø\. Teorîø y prd,ctíca, BiþIioteca deAutores cristianos, 396, Madrid. La Editoiiai cãiolíca, 
- tsis, iilv,

368 págs.

curso de dirección. espiritual en la universidad Gregoriana de Roma yen la- Facultad_Teotógica def Norte de España. l,os piínóiparãs temas ela-
borados_ so_n: TeologÍa de dicha dirección. r,a entrevii[a-ä]ièãcional. Edù-cación de las actividades cristianas. rntroducción à tl áetãïmiáa"ién esil-ritual y discernamlento de esplritu. Discernimieñto v-avuáä;il momentoscrÍticos. El director como médico de las enfermedadei aäi-ãspiritu. La obráes fruto de .una penet_rante experiencia del p. Luis M: 

-Me^nalz¿¡ar 
comõdire¿tor_ espirituat. subry¡qaos_ los. _pun_tos más inteiesántei,---pri"cipaiéÀ

cualidades del director e2-$). La vidã de oracién iiãã--ieii-.v'ras enferme-dades de la vida espirituar con implicación psicoróeicä1zgÈ-ãodl. 
--

A. Sncovre

Pnnenw¡u-Esp¡Lr, J.: Dos Trø.tødos uespiritualest d,e Arnau d,e vi.lanouø en
tra'ducción castellønø medìeaal,-publicaciones del rnstituto Español deHistoria Eclesiástica, Monografías, n. 2b. Roma, rgteiiá ñaciõnal Es-pañola, 1976, 154 págs.

En la Biblioteca casanatense de Roma, n. L.022, se contienen dos tratados<esgi4tualesr de Arnau de vilanova (sin 'mención'¿e 
autôr), cómo vá pro¡é

José Perarnau (Rev. catalana de Teología, r, 19?6, qs4:+ll'i ¿-sï-Èodl. Àr¡oraen esta monografÍa el mismo investigádor 
'estudia el tenia de cuál es elmarco o -entorno que explica la preséncia de tales textos en los conflnes

occicleTtales_.de España, concretamente en zamora. para ello se apunta unaserie de_indicios, entre ellos la existencia en la corona ae Casditta iv- óitorno a zamora durante_el p?so del s. xIV al xv), de comunidaoès uegüinài
eon ciertas tendencias al rádicalismo franciscano, y en cuyo seno r¡a¡iià té-
lido su origen. el ms. casanalense con sus texúoi lutianoi ï--ãrnaldianos.Luego se examinan otros textos del ms., vg., la explicación åe ia misa en
veinte puntos, listas de estaciones en rglesiai'de zaritora, etc. pn la iegundä



Dârte se transcriben los textos de ambos Tratados: Dgalogus de elementi's
iotnoñõ"-f¿clàl ilue Alphabehtm ca.tholicorum y De. helemosina et srcrifi'ci'o.
f-i primcio sería una de las primeras obras religiosas. de Ârnau, escrita
1r; å"iä; dó flnatizar el siglo XfII, más bien como una iniciación a la forma
ä" uiãá-ciistiàna, culiivadã en loÁ círculos de seglares, más- o menos vincu-
iàãoi õo" ios es¡íirituales y en concreto. con los beguinos; el catecismo,.pro-
ffi-";¿f àictrò.'viene a s-er una condición previa al contenido que sigue.
íã-ièeüñAà obrã sería una de las últimas de Arnau (ca. 1.309-10), donde se

ãpfiãáiiä"laÀ premisas, a dos problcmas concretos:,p¡eferencia del cstado
ãã-iireiniOá¿ Äo¡re eI i¡atrimonio, y preeminencia de la limosna sobre las
iun¿ãc"iones. El trabajo de Perarnau se caracieriz-a pg{ 1q .erudición, .ta mg-
i¡iaó{On de las concluåiones, particularmente en plan hipotético, y el interés
del tema en el amloiente religioso medieval. 

A. S. Muñoz
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RAI{NER, K.: Dios con nosotros, Med.itaci.ones, B.AC Popular, Madrid. EDIOA'
1979, 102 Págs.

Wøs sollen wi.r tun y Gott ist Mensch geworden son los ilítulos del -o-rigi
nal'aiem¿n de estos doi oprlsculos publicados por Rahner, Freibulg, 1974 y
r.SiS.'áhôiá traducidos aI cãstellano-por B. Bravo. Se trata de medita:iones
ióbi"-ãî Ã¿äéntã (¿Qué debemos hãcer?) v la Navidad. (Dios se ha hecho
irót"¡ré1.-Àquèltas fïéron al principio ahomilías dominicaiesn, que.ayudan
a aedificarll a ncomprender lo cotidiano de 1o cristiano y ,el .cristianismo
ãe to cùoii¿íanor. Lai meditaciones navideñas no eluden la reflexión teológica
Ào¡ie u" acontecet que <tnosotros mismos llevamos a cabo en el desenvolvi-

"ri;"to-ãe 
nuéstra pi'opia existencial. Por 1o demás esas losuciones revelan

;f i;iôfúd" pénsaririerìto del teóIogo y la sugestiva palabra del auténtico
maestro de esPíritu. 

A. S. Muñoz

snror,rx, T¡r., s.I.: La spì.rituøIi.té d,e tori.ent chrétien. Manuel 4¡stemøtique,*-----iirientátia 
Cfrristiána Analecta, 206, Roma, Pont. Institutum Orientalium

Studiorum, 1978, XI, 436 Págs'

El profesor Thomas spidlik.estaþa muy indicado.para componer e.'ste

Vfañùai siiiemálico por suè escritos anterioies sobre 4gunos PP. orientales,
;"úã San B"iiiio ttS6tl y San Gregorio Nacianceno (1971). La. presente densa
Àølèiii ã¡àica 18 capítïlos: 1) Éuentes. 2) La vida gn Di_os.- 3) La vida
ñîã"ã.-¿i lã -antiopofogÍa 

cristiana. 5) Cosmología espiritual. 6) Sociología
eii¡rìi"ui. zj rraxis negãtiva. B) La fuga del mundo y la renuncia a 1a carne.
õl-dfìõ*rátã eipirituät. 10) La puriñcación de fas pasiones. .11) La praxis
i,ãriti"r lît-la-oiáòiOn. 18) La co-ntemplación. El autor nos dice (2) qqg 4a';tili;ãdó lãrgamente el trabajo de sus-predecesores (v9., Hausherr y-.Kirch-
m"-vêiji-pãto" ámpüando las 

-perspectivãs; en todo caso el compendi-o noq
öãiäóã'¡^i""-reàlizado y su leõturã propoi"ciona un rico pa_noramâ sobre el
i"*ã.-eie"nol áspectod que no aparecen explícitamente en los..títulos de los
äápiiutolquedan^acertadamente incluidos por el rylslg.ro Spidlik' al caract'e'
iirãï-tã eibiiitualidad oriental crisf,iana (cbn el objetiv-o- de la divinización
lji trom¡ie) como trinitaria, contemplativa, antropológica, eclesiológica.
;ð;*lõ;;mónástica, catanictica (epiteto que podía ser- aplicado, vg', a-las.92
ðrcÁiäs-Jrgil¿"s de'Gregoíio de Narek: gf. 195), escatológicas, c^on tenden:ias
éiã-*lú""s", ésplritu de 

-iibertad y espiritualidad del corazón (333-337). Es-pe-
õiãimente'sub'rayamos, vg., los têmaÈ: imagen y semejanza^d^e. Dios (53-61);

tõãä-éï-õap. I <1zt-tEi¡; iós ocho pensamientos malos Q44-256); la apath-eia
iãOi--ZZil-y"el càp. 18 (á11-331: naduralez.a, objet-o,-^ó_rgan^o, progreso en ella,
ìi iui eteätos). ia breve alusión a 1a virginidad (217-218) nos sabe a poco,
äa¿á fa alta estima que posee en ta literatura cristiana' como aquí recono-
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ce el autor. La lista de textos útiles para la lectura (Bg9-412) y el rndiceanalítico (413-419) son muy de agradecêr.
A. Srcovre

BIBLIOGRAFIA

lüenuoqr<, ,ry. G. - Zuruxnllnn, 4., osA: Der Trq,ktøt Heinrichs u. Friemar überdie unterscheidung der Geister. Løteini,schmittethochdeitiche Teæ,tøus-gøbe mit Untersuchungen, Cassiciacum, Band. XXXII, úUiznurg, eueus_
tinus-Verlag, 1977, 228 pá;gs,

A. Srcovre

'worrvr"a,. K.: signo de contradicci.ón. Mcditaciones, 8." edición, Biblioteca cle
Autores Cristianos, Minor. Madrid, EDICA, Íozo, xvrrfj ãod p¿es-

En la cuaresma de 1976 et entonces cardenal Karol rvvojtyla dio Ejer-cicios Es,pirituales al papa pabto vr y a los prelados de it"ciiia romana.Las meditaciones de estos.rrjerciq,ios iueron pïblicadas en isilf Milán, ¿onel tltulo segno di contrødizì.one. La versión ,ðastellana oJ v. vrl Hernández
ya La po-r la 3." edición que ahora nos brinda la BAC. Et cardenal Þiimãdodg España, M..González Martín, redacta un emotivo prõioeo-;-ãsta edición.El texto contiene 22 temas, desde la conferencia introõuciôria hasta iàconclusión_ con puntos intermedios tan sugestivos como:- oiõi-äe innniiãmajestad, los caminos de la negación, el p-recio ¿e la re¿ãncion, ei tiçie
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misterio del hombre: la verdad, el sac_erdocio v la conciencia, eI via cru-
¿ï:ä.. öõrlï"ñj*u üoul*"ä'" ästg.3-: edicióñ, dadas las.cualidades bien
õõtìo"iäurïei actuat P¿,"trã;ô;-éxquisita sensibiiidad, apasionada fldelidad
u"iî t-tr¿i"lO" ãé i" lãleîiä-l'rtáñöá aperlura a los problemas del mundo
contemporáneo. A. Sucovr¡

Archiu f. Li.turgiewi,ssensch.øft, Band xIX (19?S)l Regensburg, verlag Fr. Pus-

tet, ?90 Págs.

Al reseñar en ATG 40 (19?7) 336-33?, el doble volumen xvII/xvIII (19?5-

1s?-6; Ãe-ã¡þ Àürrivo põ"à;-táú"mos sú importancia en el dominio litúrgico'
El presente volumen ãüti.ñ-r.ilãrtícutos: H. J. Schulz, Aspectos ecumé-

ñi"õJ ãé--ias paiabras dè 1a oblación en la renovada liturgia romana y en

iä"truñtiiä ilzã1, f.'gufli"e"t, Ádema¡es liírlrgicos y .eucaristía (29-41)'

A. ä;;i";,-it zutia iitriiãlõä-ãó- oom quéranser-,- i.þ.q -qi.do-es:rita?' 
o el

i"n,iä"ää "st"-"ä 
iu'twislèi¡entehre de Dom Casel G2-58). B. Neunheuser'

iä-ì.roï*a titúrsica îðrdòo"ìitiai tSS-Ael. Emm. v. Severus, Mjrar en lo
õä"üðnääi-teiiimänio ãäij áiänãu.'Bibliografía de ËI. P. Frank (Be-e7)' Id"
ËãüË"i"ïii,ü"äärr" ¿"* i. ff"tiitle, ãpén¿"ice y suplemento.(eB-105). otros
ãi""îo tiärãjã-J du fipo äiri.i¿¡uo ñ'os õfre.cen respectivamente o. F' A' Mei
;;;;ì,*-'nr ädemán-d;ïÏé"áióiOñ ¿e Crisio en-el ciborio del altar copto
tìi'o:ä:il."iv. ärääå, Ël w. scñ*idt svD., y los comienzos de la renovación
iitïteiõí é" Ãüsitía trï¿-ttiil È. weunÉeuser. Historia de la salvación v
;;bidüí"-oè nios (1idiãi;'Á'o¡tit loï rittimod vv. del Ms-ster.ium Salutis)'
if. ü;iå; lu o"elfu àã lós r<ca¡alleros pascualesrr según.St. Marienstern (133)'

c,;*õ-ãð ãõstum¡re, el informe 1oibli-ográfi.co es_ amplio e¡ !em3s y en re-

;ñ*.;ú, rulii"igia'"" téiãóiOlcon etilt, el culto, la te-ología,.la espirjiua-
iiäãã,-iu-pãitõrát,"las'mfu-i"""Ál F.ø"ca dó la Reforma, la etnolo-gí-a religio-
ä-;í ;f".-ei lu'¿airmõ, tà sociotoãía, etc. Los Indices son modelo en su

;Ëd:"-iiii-iåzj.- d"îi"-ios ãitiãnrs, 'nos llama esp-ecialmente^ la atención
ËíäË"il;tr;;i';"bñ-v¿irã áétuatioaêt de los textosïe dos anáforas bizanti-
,*;!.f,ü;õ¿ö en ra d-i.iãtilãòl.i" de la thusíø ainéseos bíblica (Hebr 13' 15)

Ç-lÅ.l."o¡nn latreia. tamËi¡n ¿ì la Escritura (Rom 12, lr cf..26'27. Asimismo'
å.,Åä;#ä;ä;';i'd1""ãi"ilo--ánãtiiis de lrleunheuser cón .la prehistoria de

1¿ ïiüffi iitriràica, 
-fos-õóme"àos 

del trabajo del Consíliurn, 1a cuestión
crítica, el Ordo Mi'ssq'e, etc. 

A. Snoov¡a

cex¿r.s cases, J. M.: .Løs Colectas d.e søImos cle lo' seri'e svi,sita nost>. .lntro'
-'*"*Au;"ión,-eA¿ò¡An'*õr¡l¡ca-õ-inA¡ces, Biblioteca Salman"licensis. Estudios

ãé,-Sjtá*anca, universidad Pontiflcia, 19?8, 283 págs'

Las colectas de salmos formaron un género euc.ológilo espe:Íflco, típica-
me"ie latino. Su compolición, dentro del-área mediterránea, se teflere a un

Ë;ï;ä;"äîã "J aeï¿ãäéadi1õs d"r sislo- v hasta fines del vI. La serie
î,Visita nõslr es una de las más antiguas del {epertorio y de e{a se ocup-a

i.'iú."C;;aß éã élpreseniè iibro. Trãs un valiolo Proen'iio de J. M. Finell,
õô"o'.1áä-i""estigad'or,-monje de Monilserrat, se estudian primero los-pre-
õõàãñiér' ãi mi.-itulid"o, tlå*uOo Satteri.o d,é Carlomagno: Bibl..Nat., París
äiJ. ïäî.'rãse;-õ.on ieóü ããÏiã ét ?e5 y gJ s00 (25-41t. L¡ego, la serie de

ãofir"täi nVisita noso,--notán¿ó, og., el êstilo eucológico. (forma estructural
í"iitär*iäiî-ã õõñtä,ii¿o-¿õãtriñál: misrerio crisrológico,.g^ratuidad de la
ät"diuîäó"Ëeõlo-uËe¿ii¿ó de terra nostre y d.iuinø cu.Itura, (a3:?l). En tercer
i"äãt s"e-apuntan fas pilncipales fuentes de inspÍració¡: eJ Salterio, otros
iËiiår ril¡üöT,lör u["ior ãJto5 Salmos y los comentarios al Salterio (75-BB)'
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peqquis se examina la cuestión del origen africano de la avisita nosr (Bg-124:

lq,lil-9lqqil.-nrgyiene det mal ilamadõ Sarrerio africano, et ieionense, que
sóIo p.resent|.pocos. vocablos de influjo africano o cipriánico). por r¡itiñro
vrene la edición crÍtica de los textos (Lzs-222). El ms. es transcrito fielmente,
salvo _alguna corrección y- su'o_lencia, que nos parecen acertadas, ig., caritøte',por.el contexto., en vez de cløritate (ps. 91, p. LZ?). El editoi'procura -oer-
feccionar la edición de_ A. lvilmart-L. Brou, iondon, 19a9- copiõios rndicesfacilitan la consulta del texto. sólo nos reÁta suscríbir tas-ãn-imaciones déPinell, buen conocedor -del tema e inspirador del trabajo, c"áñàã-Ãü¡talãla valoració_n po¡ltlva.de los textos, la- documentación äp'ortáãã- para ulte-riores _estudios fitológicos y doctrinales y ta utilidad ¿é'iã ãxlrácción delvocabulario, además de_t significado del cõntenido, de acuerdo con ta clocãl
encarnación,. teología de la. gracia y una incipieirte eclesiología, naci<ia dela experiencia cuotidiana de lã asamblea litrtrgica locat fòf.-S-lîi.'

A. Sncovra

corpus Antìphonalìurn Qlli.cì.i., vol. vTr secunda et rertia ordinationes, edi-tum a Fù.-J. Hesbert monacho solesmense, Rerum Ecclesiaiticarum Do-
cumenta, Series Maior, Fontes XII, Roma Casa Editrice Ilerder, 1g?9,
4.1ì7 ¡á ee¿Â. Psbs.

Esta magna publicación del corpus Antiphonalium olficü es conocidapor nuestros lectores, ya que hemos reseñado los prececientes volúmenes
(cf,, e-n cuanto-al y, AIG g9; 19?6,894). El presente y rittimo ãòïotrece antétodo la segunda clasificacÍón de las fuentes, fundadä en la váriedad de ver-
tf."}t_o-r de-los_responsorios: inventario de ésins, en lo que ãtañã;i ÀAvientã;distribución de mss. romanos entre sí; íd. dó los mònásticoì ãntre sl;- iá
ïljiçiql lvg"q!a; gl arqrletipo y -sus^réstisos más próximos; controt y âm_plificación de ]as dos primeras clasiflcaciones; las Tuentes; 'conclusióri: 

laslistas críticas de tos dóce formularios de ctaSificación tà-á921. üiéñã luegõla tercera clasiflcación, fundada en las variantes textualeJ iâg¿-egzl. rinät-
m94t-e, una síntesis de las tres clasificaciones (Bgs-BsB). al rematar esta no.tabilísima inv^estigación, iamás bosquejada hasta ahora, et eãüór mod.esta-
mente la califlca de un punto de pãrtida para la utililación dé una docu-mentació!-eue, si bien.amputada-al correì-de los siglos, no áe;a Oe sôi
considerable; 

-e_n 
c_oncreto el olojetivo esencial es la edióióá ciitiõa oet .anti-fonario (cf. 1BT). La enorme- taiea gtotoal d.et corpus se carãðièiizi pói iãsolidez y-rigurosa objetividad y por una minuciosidad típicás aelos iirvesti-gadores benedictinos. La selección de mss. en ord.en a la edición crítica(238-245) es.un ejemplo bien instructivo de estas característióãs. rres ln¿i-

ces muy-útiles completan el volumen: materias de éste; mss. citados e ín.
dice- analítico general de toda la obra, incluida en ta máeñâ serie aerurnEcclesiøsticarun'¿ Ðocurnenta, dirigida þor el Ateneo ¡nseimianõ de nomácon la colaboración del cxns de pãrís. -

A, Sucovre

Dnsuussrs, J.: Le sacramentøi.re Grégoríen. ses principøIes lormes d,'après
Ies.p.lus.anciens rnanuscrìts, rr, Textes complementaires'pour ia-ly¡ãiie,
Sp_icilegium Friburgense, 24, Fribourg, suiÄse, Editions úniversitàirei,
1979, 413 págs.

En ATG 34 (1971) 319-3,20, reseñábamos el tomo 1." de este trabajo deJean Deshusses sobre el sacramentario Gregoriano. El preiente 2.. tomo
contiene los textos complementarios para la,- Misa. una ïision ñeta de la
refo_rma. carolingia, que se desarrollará a partir de dicho Sairamentário,implica tener cierto conocimiento de la fornîa que revisten entónces los sa-cramentarios. En efecto: al texto gregoriano, tr-ansmiiido con mãyor o me.nor fldelidad, todos los mss. aportan importantes adiciones, yJ en forma
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de interpolaciones, ya como suplementos, que contienen o bien textos para

i"r n¡irãt-i,ärti.u1ár"es, iãïiðs-,iä Þtetacioá ö Bendiciones episcopales, o þien
iñ åäîîo-" ãä-i;ö"uri"ãi-ãón iórmutas para los sacramenlos, v .sacramenta-
iä î'i;öõi""es ¿iuetsal. óãi-tt"iies en Îa Introducción (19-35), tras éstas v
ãïra"s intormaciones, ããl.iiiã ios 1? mss.- explotados aquí, los cuales se

reparten en b grupos ä"t,iñó*ol' a) los de Reichenau-Saint'Gall con mss.

ääîg;il'v"vr?¿eTã ¡) Corbie-Saint-Amand con los mss. parisienses v re-

ä"ó;;-;t i11r.-¿" sákluigo-Trento; d) ms. de Padua; e).r-ns. de Tours.
i',ffi;;'"Ë'ti.äiä äãr-S,lprð*-""[ó-oe eniano, que tuvo un éxito excepcional'
öä!ñü¿!"räi"ioiä""örliã-läi-vlis"s de Álcùino, cuvo iexto, nacido hacia
cl R00 v oue obtuvo áiã" i*poitància en el sigto IX, se recoge en Migne,

ÞL"iör"f¿ä-"¿ú-¡u:ã ä- ãom¡re de Liber Sacramentorurm), peto ahora se

õrreãJen ãi presenîe tãmò, estribando en una base amplia l' po-{ tanto' con

ffi;;Js"1iti}åa-õiitióa.-Ã continuación vie-ne el examen de las Misas comu-
,,";; dãpñ-áe--sa,ntos,-prãrácios y bendiciones episcopales. En cuanto a
iäï'tü"ñiãs-dJ estos SüËiéméntos,'principalmente se tienen en cuenta los
'Sä"rää"ätu"iõs rrireoa¿oî Aei sieió Vrrr, èl de Aniano v. las Misas de Alcui'
ñõ.'ü'"öä¿nte ;dici¿n crítica' comprende Misas votivas y de difuntos
i¡îzso] rã-s-ãä õomriläe Sãn¿ó¡ |25L'2sÐ,las Mi'sas festivas de sanctis (2e5-

334). 1â serie de preiacios iggS-¡SSl y Ia serie de Bendiciones episcopales
iãSi:Siã1."Ëärã 

"ádà-pi"u" 
el texto, imþreso conforme al de los mejores mss''

6"5i;;ðó*p"fu[ó e" nõiaJ. de vaiiantes de todos los demás. Sólo nos resta
expresar nuestra erutilúd 

'tf paciente y benemérito benedictino por su mi-
nu-ciosa tarea crítica de informaciÓn y edlclon' 

A. S. Muñoz

G¡rvrsnn, Kt.: Søkramentarstuclìen u. andere Arbei'ten zur lrühen Li'tu'rgieges'
-"-'--àìr¡ïnte; Ecclesia Reginensis. Studien 3. Gesch. u. Lilurgie der Regens-

tîrËäï xir"riliã vritterulrer studia _parristica er Llursica, !?g.7, 8,

n"ãË"i¡ïie, Koñ*ñä-onsverlag Fr. pusret, 19?8, 19?9, 489 y 285 págs.

El fascículo continúa exponiendo el tema desarrollado en-el .anterior de

la serie (el cual 
"o"iä*piätã--tas 

liturgias particularep d-e Ia. Misa, sobre

todo del Occidente V fãî?ãip""tltas iglõsiasi reproduciendo aJgunos de los

"Ët,i¿t* 
a"óiõJ ¿e läs-¿iveiããi-ii¡ros Ïitrlrgicôs más antiguos, va publicados

"" 
äï;;5¿5 revistas, í.jü-iõ"tã¡orarlos y þuestos al día. Concretamente los

;iäüjõ;;s"i-ieãijgí¿õs-"n-iorno a los sãiramentarios son un complemento
äã-îõlutäé" ¿el -miãmõ--cám¡ei: Sakro'mentørtape.n .(Texte.. u' Arbeiten
[sJso). El iõ"tànioo us õãmã iieue: .1) Los. Libros titúrgicos latinos más an'
fiøuos: Liber rnusteríõruri- ae-illlario de Poitiers, Li'ber Comi'tis de Jeróni-
ål,"liOîi-Sir"i:oã,àitorum de Paulino de Nola, y el Leccionørio v Saqamen'
ï"iål ¿u yr"säus de vråï3eùã l7-a2¡. Ð Canon iomano de la misa: historia
ääi""tu"õo, ""-iãrticulai,-oà. 

¿""a epictesis en su forma más antigua?' y
ñ "üîóf 

teJtiäõ-¿" lJ-ir"ðiôio" anglosajona del canon (43-100). 3) Sobre el

Ëä"ïlñlnt-"Q¿uil cresoilliunzr er a'p¿n¿ice franco (101-119). 4) Litu.re!? 
-d9

Ãñù;ö;iö-ä"'ivtit¿n tËãpãôlõ ¿el-bauiismo v de la eucaristía (120-144)' 5) Li-
turgia de lllyria, "" õãïtióul"i-ios rrgragmdnta Arianar,.el Evangeliario Cor'
t'î"î"nn. la úi¿a ¿e 

-Sãï- S"uerino y 1oõ escritos de Nicetas de lìemesiana
¿iäËi6i).'ä'l lilüräiu ãä-¿ã"itea' ef Misal de ésta en eI siglo- vI-II, v en- l^a

àiOãðSr ¡ã"li"ií er-ôtigd" del llamado Sacrømentario de Saleburgo .(.162-
îi6i. ô sorié-ía"ututei;-áãt Sur de llalia: los Libelli.'misales greco-latinos

iiiá-reá1.-E"tre las cuõstiones más_ sig_niflcativas y bien matizadas señalaria-
ñà;: -;í ln¿tisis Ae los l¡Ori atribui-dos respectivamente por una parte- a

rrlãiiõ-téùva rárg, permuñencià en .oriente-pudo condicionar. 1a estrecha
-ËËöió"'ðñtre ]¿Ïit1írsã;ii]j t ei rito galicairo,), y, por .otro lado, a Jeró'
nimo (aI menos es mùipro¡ãùtä que el aìrtiguo Saõr.amentari'9 Qe Carynøniø
^tËËi'ä.ätä'Ëi"Mñ"1- ã";qu¿ili y aclemás, -el penetrante estudio sobre eI

canon romano prrmrtä'ã õön 
"i'pioblema 

cie si incluía una epiclesis, opinión
ãüå-sostiene Cäm¡ei-i¡ói¿lversos motivos, incluido eI recurso a la antigua
ìiffi;i" hì;îuñJ'täl-oo^-ozl.-como nota curiôsa podemos apuntar 1a mención



298 BIBLIOGRAF'IA ( 102)

de Euge_nia_e! el afragmento ratisbonense> (cf. aqul, 81) y en el Misal ga-
licano de Bobbio (cf. B9).. Nuestra gratitud al iñcansable investigador"y
editor, Klaus Gamber, a quien debemos también los anteriores fasclõulos dä
Studiø Patristica g Liturgicø.
- El adjetivo nreginensisn procede de aReginumt (la fortaleza romana se
denominaba (castra Reginal), correspondieñte al vocalolo de la primitiva
U.{a-d }neAia: ttReganespulqn (:Burgãm Regen) de donde Regens'burg, ca-pital del ducado báva_ro. El presente fascículo B.' nos informä sobre"þoi-
menores, sobre todo lilúrgicos, que dan nueva luz al conocimiento dé la
e-volucirón de d.ich_a lglesia, cuya historia global ya es conocida por las obras
de-F. Janner (1883) y J. staber (1966). Aunque-parte de estos-estudios fue
qyblicada anteriormente, ahora se somete a una õompleta revisión y se coor-
dinan aquéllos entre sÍ. Los temas tratados son lös siguientes: -primeros
obispos de Raíisbona y su función como Abades de stl Emmeran. sobre
los. alt-ares- mrís antigrros. El sacramentario de Tassilo y las rgtesias oe¡- pa-
lacio ducal. El culto a zenón según aquel sacramentario. Et iito bautismal
en éste- Pá,Eine.s stleltcs dc rrn Ì]r¡qnoÃIiorin nata¡lrolinin.itôI ôiõt^ \/rrr ñr____-::,_ --- u¡s¡v v ¡rr. s¡poemâ de Pedro en dialecto baÍrico y la vida cultural ratisbo-r¡ense en el
1iglo.rX. El A^rzobispo Metodio de Mâhren ante las cories del rmperio en
Ratisbona, a. 870. 91 palagio del Emperador Arnulfo en St. Emmeran y su
ornamentación artística. El <Rationáte> de los oloispos ratisbonensesl Lai'iisa rje Gr'egorio iviagno en ei ciausiro caiecÍraiicio y ta tigura de Ia próte-
¡!s {e la Jglesia oriental. En torno a ta liturgia catedrãücia ale la rar¿ia u¿aã
Media. El Misal de Ratisbona y ta fiesta de la semana santa en la catedral.
como de costumbre en__sus ssslitos, el benemérito e infatigable investigádoi
de,la antigua liturgia, Klaus Gamber eslá bien do,cumentadden estos est-udiosy logra sq objetivo, al valorar debidamente nuevos detalles de la Iiturgiá
de Regensburg y ofrecer datos interesantes sobre sus obispos. (cf., vg., gl¿ti
e_n torno a los primeros de éstos; 92-118 acerca del culto-a san Zen-óh de
verc_na, y 272'2'1,5, que contienen los dos úttimos trabajos. El fascícuto ãpoi-ta 45 valiosas ilustraciones.

A, Srcovr¡

IñrGUnz, J. A.: EI Altar cristiano, I, De los orígenes u cañomagno (s. rI-Año
800), Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, lg?8, B?0 pá!s.

, . José Antonio lñigu_ez }rerrero, se propone en el presente trabajo descri-
þrr, _en varÍos- tomos, las vicisitudes que ha experimentado el ,Altar- cristiano
desde. s_us origenes hasta nuesíros dias, por io que se refiere ã su formamaterial y plástica, intentando captar las razones 

-que, dentro aei aesarioiiõ
homogéneo del_ dogma, r'otiva'ul. la g'an varledad'ce reatizailõáã;-é;;
revis.te. Recogido suîciente material pãra redactar este primer tomo,'ié
pgqlicq ghql?,_distritouido__eq. sj_is .captulos: 1) Hasta ta paz Oe þ lÀiésia-.
2) El sigto rv. 3) El sigto v. a) El sigtõ vr. 5) Et siglo vrr, v ol Èl sieto"viñ.Entre los temas elaloorad-os señalamos: ra unión- del Áttar-y ei Tãputõrõ
de un mártir (64-1L, s. rv); la celebración eucarÍstica: trecuéndia,- comïnión,
reser-va, y :l.a columbø (96-110, s. v); las reliquias, en esp.ecial la'reforma dósan Pedro del vaticano (189-1s4, s. vI.,. ta heienciâ oôt äerô vri: -so¡ie 

ioãõ
los pcnitenciarios, la consagración y benclición rle altares, iâs tgtesias sin cultoy. los gratorils privado.s og_g-2r1, ¡. vIrI), y el ,culto eúcar¡siico y el ¡ltãr:
simbolismo, la comunión y, Ias. especies saciamentates, y la iesèivä e4}-2sÐ.
Fl estudio,.de alta vulgarización, estriba en ra consúlia aé us redpectivãlfuentes.y tiene el particuhr interés de aportar una sélecõión ãe te:xtos entraduccrôn casteuana (251-364), sumamente útil. En la bibliografía e:hamosde menos Ia cita de E. Brsnoe, Litúrgica Históri,cø, tsig i2,"-pp. ZO-¡S).

A, Sucovre
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JAMMo, s. Y. H.: La structure cle Ia Messe chøId.éenne du Début it4sq'Ù' l'Anø-""--- -enorã.'rtu¿e Historique, orientalia christiana Analecta, 207, Roma,
Þont. Institutum Orientalium Studiorum, 19?9, 204 págs'

La Misa caldea, llamada Ra?a, es decir, trlos Misterios del cuerpo.y de

fa saneiJ ¿t" 
-óiistbo, 

tiene tras Áí una historia muy .larga (con- sus etapqs
eirofuUîasl, ya que 3e-iémonta hasta la lglesia náciente de Mesopotamia

"'Ëãilil.-Éf ïreËentelstu¿io de Sarhad Y.-Hermiz Jammo concierne prin'
äiñuïñãtit" äf ãipêõto histórico de la estructura de dicha Misa, plesupuesto
i-näispensable a Îrna reforma, conforme al espíriiu del Vaticano. II' 'ÈlI tra-
üåiõ-öütiõñã S õãpitutos' lj Fuentes, en especial los comentarios de Teo-
ãõió áä-M"pr"ertiä, Narsai, etc. 2) Ceremonias de entrada: documentos y
ã"ÃÀvó Oe iñteloretáción. 3Í liturgia de la Palabra: el trisagion, las lectu-
iäîi""ñlãvö'ääl"tãiptôtación. 4)i Conr,inuación del mismo tema: letanías,
ñ|tdi"i.iü-i-¿eÀpe¿iOd. 5) Liturgia eucarística preanaforal: documentos y
eniáVo de'interfreta;ción. Como conclusión, .el autor propone un esquema
iå"ãi ãe cohereñte estructura, nacida de la tradición caldea más auténtica'
iäî¡iã ð;tt bièn documenfáda, a base de la consulta, sobre todo de Los

tertãã-ã"-ãüs ôãiciones y versiones principales y de los- catáIogos de mss'
siilôïv ¿e otras procedeircias. Creem-os que Jammo ha obtenido su objelivo
ãã-õi*1e"1ãi òientiflcamente la deseada reiorma litúrgica en la lqlesia caldea'

A. Sncovrl

Misceuùnìa Li.turgi.ca cøtal,anø, I, societat cal,alana d'Estudis Litúrgics, Bar-
celona, Institut d'Estudis Catalans, 19?B' 185 págs.

La sociedad Catalana de Estudios Litúrgicos, fundada en- Barcelona el
ano 1SOS se propone abordar la historia de la liturgi.a y de las. manifesta-
õiõ"ts 

-paiálftrirãicas de la piedad popular en 'Ias tierras catalanas y en
ioJ tetritãtìòi qüe formaron 

-parte dó la Corona de Cataluña_ y Aragón. llna
séii", ñõ p.riOAica, de publicäciones,_ a cargo de.la.Soeie*rd, se. inicia con
fu õieÁ""tã Miscelánea, 

-cuyo contenido es e1 siguiente: J. Roma Barriga, EI
iñri-re 

-¿tãi Ârõrrivo dó caiedral de Lérida: leccionarios para el oflcio del
iiãio-Xf, proéedente de Roda (11-41). Fr. Bonastre, Un ciclo unitario de los
[iãpoÀ-ã" erscua (48-48), M. Coll i Alentorn, Un- catalán p_r^o.motor de la
liá'¿uóci<in latina de la liturgia d.e San Juan Crisóstomo (49-52). i\4. S. Gros
i-Èüioï iãs misas de los foÈos preliminares del Oracional trIispánico de Ge'
ioiäid¡-esj. j. Janini, Fragmeniõs ütúrgicos de Cataluña (69-88). J. Lemarié,
nò*iii6 cômpuestas'sobré Mateo del hbmiliario de Ripoll (89-10?). G. Llom-
ãã"t. El Descendimiento (-Davallament) de Mallorca, una paraliturgia me-
ãi"uârJtos-t¡3). J. M.. Marquès, El catrerrdario de Gerona (i35-166). A. olivar, La
Còmisibn Interdiocesana para la traducción de los textos ìitúrgicos al cata-
U"i-l""ue áños de trabãjo. (16?-185). Dada la riqueza de documentos li-
iriigicoi en el área catalaña, la s,erie tiene un porvenir .nJuy prometedor y
váiä tá pena reunir un grupo de colaboradores especializados para esta
nueva énipresa que honra a la Societat. Destacamos, a m-odo de ejempþ
ãï vaioi ¿^éi ms. ie ¿e ta Catedral de Lérida para captar el momento histó'
il"o'ãã ñ wtáica (cf. 15): e1 interés, bien razonado, del ms. verona, Bib'
cap. cod. Lxxxlx (84), el más antiguo libro litúrgico hisp_ano que se con-
r*ili,- I cuyòs folios píefiminares hán pasado desapercibidos a la investi-
ãã.iðh 

"cualificada (cf.- 53ss); la interesantÍsima edición crÍtica de seis ho'
ñ,itiai del Breviario de Ripô[, París, BN. 742 (f4-L07)t y la peculiaridad de
ios Ánéndices documentates en torno al Dq.oo.llament de Mallorca (120'i33).

ñueidil eipeciat gratiud al Secretario de la Societat, A. Olivar, por el envío
det valioso volumèn para recensión en ATG. 

A. Spcovr¿
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MouHeNNe, A.: Les rites de I'initiøtion d.ans t'Égli.se ¡nøronite. christianis-
mós, I, Roma, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, l9?9, 2?5 págs.

Este trabajo tiene por objeto dar a conocer en versión fran'cesa los do-
cumentos más antiguos sobre los ritos de iniciación en la Iglesia maronita y
?!a!?ry en profundidad su contenido. El estudio se reparte en 4 capÍtulosi
1) El texto de base: tradu,cción y comentario del formulismo baütismal,
falsamente atribuido a Jacobo de Sarug y contenido en el Vat. Syr. B1B, eí
documento más antiguo que puede servii de base (18-66). 2) otrôs forr:nu-
larios (6) manuscritos y uno sólo impreso, el del Ritual actual (67-1?4). B)
cotejo entre las diferentes recensiones y reminiscencias patrísti,cas, en con-
creto con un recurso breve a escritos catequéticos del ciisóstomo,'Teodoro
{-e_}{9psu9¡tþ, Cirilo de -Jerusalén, Didascalía y Constituciones Aþostólicás
(L77-230). 4) Esiudio teológico: formulación del- misterio, sistema ïimbólicoy validez de éste Q3L-26Ð. EI autor ha sabido captar cón precisión las se.
mejanzas (entre los diversos textos), como son én el oficìo inicial, en el
canto procesional, durante Ia despedida de los catecrlmenos y en el rito de
73'rnezcra de las-aguasi_y, por otra parte, las diferencias, en loé conjuntos del
sctnctus y del Padre Nuestro y en la epiclesis. sobre todo nos iäteresa la
riqueza,del pensamiento cristiano que inspira los textos: el bautismo fue la
modalidad escogida por Dios para r.ealizãr la obra d.e la renovación o là
salvaeión cr-el hornbre. cristo, al ser bautizado, consagra el agua "r* iin ne-
cesidad _de purificación,,ha obtenido el perdón para lõs hijos äe Adán: auÍrecibe el testimonio del Padre y del EspÍritu,- anunciandö así las nuevas
perspectiv_as -del bautismo _cristialo, sacrãmento de flliación, respecto d.el
fad¡e, ¡r {e don, respecto del Espíritu. El candidato al bautiimo s'e orientá
hacia el Jordán, no hacia el calvario, lo cual supone que la rglesia maio-nita celebraba ei bautismo.,en la Epifanía, y no en la'pascua."Et ãsiuãìõ,
p_rimero en su. género, estriba en la consultâ de los mss., uno, de la Bibl.
Vabjcana (ya citado) y-varios, de la Nat, de parís: syr. ti6, ttZ, ttA y fiS,
$e lo.s" cuales en el Apéndice se aportan 12? espléndidäs láminas'de faös¡mil
les. Al presentar este sólido e interesante volümen, nos coneiatutamoi oèque abra con tan louenos auspicios una prometedora coleccióñ ael Institutooriental que proyecta con ella la inveitigación de ta identidãd õristianãa través de los PP. y de los ritos de iniciãción.

A. S. Muñoz

onoóñuz Mrínqunz, J,: -Teo\ogía g espirituatid.ad d.et Año Litúrgico. prólogo
por D. Marcelo V?$Í!,Cardenal A,rz._4e Toledo y primádo de Ospä
ña, BAC 403, Madrid. La EditorÍal Católica, l9?S, XV; +il pâgs.

. El suges.tivo tema de esta densa olora analiza los siguientes puntos: litur-gia y. espiritualidad cristiana, y ésta en el mar.co litúíeico, redböctivamenieen digciocho capítulos. Entre los primeros subrayamo"s tós te^mas: cristo-
centrismo vjvo^.y, operante de la,liturgia en la rgleÄia; ta eucaiisiia, -oteniiuã
presencial de cristo en la liturgia, y el Año litúlrgico'como eouìàcién en räfe. De los ocho restaltes, los -más signiflcativos- nos pàiecãn:--nstruciuià
fundamental del Año litqrgico y er es-tudio de las ¿ivãriãÀ-iãses oe éste,en_especial el adviento, la pasiua 

_y_ los ,ciclos de Mt, Mc ],- lð. La obra
reúne. los aspectos más sarientes dêl tema central y 'es; â "!a-ver, sóridã,práctica y jugosa.

A. Srcovre

9. Filosofía

Bocrruxsxr, J..-V.' ¿Qué es autorídad,? Introducción ø lø lógicø d.e Ia auto-
ri.død, Bibrioteca de FilosofÍa, 9, Barcelona, Ed. Èeider;-lszõ, t56 pãái.

versión castellana de cI. Gancho, oel original alemán: was ist AutoritÌit?(Friburgo, 19?4). El autor, J. M. Boche;nski, eltá especiafizado ón lógica mate-
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mática y es un prestigioso teólogo. El tema aqui trat-ado, muy actual,_se re-
fiere al äonceptó de autoridad (:e), más bien en el,plano de la filosofia ana-
lítica (:esendialmente, análisis lingüfstico) que en los aspectos psicológico y
io:io!ógico. La exposición obedece al siguiente esquemâ:. 1) ¡._ en general (es--

tiucturä, término,i, propiedades, división). 2) Clases de a. (4, del que sabe y del
oue nreside. v relaóión mutua). EI autor expone ante todo que la e. es una rela-
cìón'entre un portador, un sujeto y un ambiente. Pistingue bien entre A.

episte¡nolóeica 
-(referidá a proþosiciones) y deontológica (respecfo de las

règlas de õonducta); sólo esta últlma pgedq delegarse y, .po-r otra. part-e,
coätempla la sancióír o (también) ta solidaridad. I,a exposición _con.i_uga la
hondurä filosóflca y la ctaridad del estilo. Sin duda la lectura del libro es
iinstructiva' 

A. s. Muñoz

Cuneccrrr, G.; Introiluzì.one øllo, Fitlosofi.ø, Saggi Filosofici. l, Città del Vatica-
no, Pont. Accademia di S' Tommaso, Libreria Ed. Vaticana, 1979, 206

Págs.
Giuseppe cenacchi, profesor cte fílosofÍa teórica en el Estudio Teológico

Académiõô de Boloniâf desarrolla en este trabajo tres temas princi_lp-ales:

ntoJof¡a en situación, en acto y en relación. A 1o largo de _Ia ex'Oosici<in ,se

analizan interesantes puntos, vg., la hisloria como lugar filos-ofico ßB-42)i
piò¡tema y sistema rc4-67); valor de la lermenéutica (111'11?); lenguaje. filo-
3Onco (fg¡-t38) y fllosofía y teologla (169-1?5: sin confundir las cuestiones
ietigiosas con lãs ieológicas). La ñloso-fía contemporán-ea_es presencia vigi-
lant"e a la extensión d.e ia historia y a la comprensión de la actualidad; filo'
io]ør inctuye tensión (filein) haciá la sabiduría (sophia como plenitud de
1o verdadero)' 

A. s. Muñoz

Ethica.t Wi.sd.om Ea.st and./or West. Proceedi.ng,s ol the Amerì.cøn Catl¿olíc
Phi.Iosophi.ca| Associøtion, Volumen LI, Washington, The Office of the
Nationãl Secretary of the Association, 197?, 251 págs.

El contenido del presente volumen de ¡cpa se refiere al sugestivo tema
de la sa,bi.d,uría. éti.cø- en oriente y, o en occi.dente, y abarca 22 trabajos. En
el Prólogo H. T. Clark bosqueja el fondo del prololema, noiando en concreto
que el cõte¡o ccmparativo ãe los pensadores orientalel" y occidentales reve'
1ä con frecüencia inás bien unidaci que divergencias. Los temas elaborados
son, en llneas generales: 1) Base metalísica de lø sq.biduríø con informes
¿à C. r. Mcleañ, J. D. Caputo, P. G. Kuntz, Fr. D. \Milhelmsen, P. A. Bertocci
y J. D.Jones. Ð'Morali.dad: Vi.siones ori'enta,Ies: Fr' C. Cople-ston, J. B. Che-
ihimattam, A. B. Creel, J. Ching y L. K. Tong, 3) Etica: Prot¡Ierndti.co.s occi.-
d,entales: É. .1. F'. Lonergan, G.-Grivez, R. J. Blackwell, H. B' Veatch, E. .4.

Synan, D. F. Sullivan y K. R. Hanley. 4) Estudi.os: J. K. Kearney, J. J. Valone
y-A. F. McGovern. Enire los temas de mayor interés podríamoj. resaltar los
äe Jones: Carácter de la teología mística-negativa del Pseudo-Dionisio Areo-
pagita rc6-7Ð, Creel: Etica hiñdú contemporánea (105-111)' Lonergan: De-
ieòho Natural e intencionatidad histórica (132-143) y Blackwell: Ciencia,
objetividad y valores humanos (153-161). 

A. S. Muñoz

Ha,nd.buch phì.losoTtltì.scher Grundbegri'f,fe. Herausgegebg4 _v_gl II. Klry"q,
H. M. B¿unncantr¡un und Crr. 'rürr,o. Bd. III al VI. München, Kösel-
Verlag, L913-t974,1.8?4 págs. (paginación seguida desde el v' I).

Conceptos fundømentøles de fi'losoflø. H. KntNcs, H. M' B4qraGAntNEn, Cu.
\trrr-o'y otros autores. Tomos I al III. Barcelona, Editorial ÏIerder,
1977-L979, 672,108 y ?23 Págs.

Anteriormente (cf. ATG 36 (19?3) 343s) presentamos los dos primeros vo-
lúmenes alemanes de este diccionario de fllosofía. Presentamos ahora los
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restantes volúmenes del original más la traducción de toda la obra al cas-
'iellano.

La obra pretende más hacer fllosofÍa que informar sobre filosofía, aunque
generalmente los autores de cada artículo recogen las aportaciones de la
historia. Las características serán muy diversas; podrán ir desde el análisis
conceptual más estricto hasta una visión de los problemas casi ensayística.

Una cierta idea (estadística) de la filosofía predominante en està obra
nos la quede dar una ojeada al índice de autores citados. En ,cabeza, muy
destacado, Kant. Le sigue Hegel y cerca de é1, Aristóteles y Platón. Después,
otros filósofos consagrados, como Descartes, Fichte, Marx. Entre los-con-
temporáneos el más destacado es Heidegger. Es signitcativa la relativa
frecuencia con que son citados Habermas, Adorno, Wittgenstein, Russell,.
entre otros. La presencia de filósofos de cultura no occidental es bastante
escasa.

La traducción castellana es aceptable. Habrá tenido que tropezar con la
dificultad de que el lenguaje fllosóflco castellano no está muy heõho. A veces,ñl .',h^{ñ^- Å^ 1^ A1^^Aã^^ ^^ -^^:^-¿^ ^1-^o¡ r¡¡4¡6er¡ uç ¡v ¡¡rvÞvltuu, ÞE ¡trùlËllLE ¿lË,u td puLcLtt Llu lia rcllBuit,,pul.uJeIIl-
plo,_cuando dice apropio dominiol en lugar nde dominio de síl (Il, p.4Atl.
En la bibliografía se han añadido obras españolas o traducidas. A veces
se ha conservado la traducción alemana de una olora francesa en vez de
citar el original.
- La.obra prestará buenos servicios, entre otros, al teólogo que debe sen-

tirse interpelado por la filosofía moderna.
E. Benó¡q

Lennrñnre _Or.r,nre, R,.: Unø tnoral de felìcìd,ad, Glosas 4, Salamanca, Edito-
rial San Esteban, 1979, 349 págs.

Rafael T¿rrañeta, profesor de Moral Fundam,ental en el Instiíuto Teotógi-
co de S_an E¡tgbqn, titula este libro nUna moral de felicidadn, partiendo dãl
hecho de la infelicidad que el comrln de los mortales halla eri Ëu existencia.
La dicha y la moral se relacionan aquí, d-ado que la crítica más severa atri-
buye dicha infelicidad a los modelos de conducta socialmente establecidos.
Por otra parte,_ la- moral cristiana, considerada en crisis, habla pretendido
ser una moral de felicidad. Investigar el futuro del cristianismo, dè la moraly de nuestra felicidad, fue el primer impulso para la elaþoración del tra-
þajq, que abarca tres secciones: I) Antiireligióh y crisis de la moral. II)
Itrn las fuentes de la moralidad. rrr) cristianismo y moral de feticidad. En
particular subrayamos el interés de la sección rI (151-165), donde se descri.
b-en el origen histórico y la causa última de la moral, fr¡nda,iJa, en la feliciclacl;
el .seltido del deloer; la libertad como valor absoluto y la persona comoprincipio, criterio y fin d.e la moral. otros temas que merecerf atención par-
ticular son la culminación de la moral en cristo (Bb1-B2B) y ta paradoja öris-
tiana: felices los que lloran (325-342). En general el estudío es plenetrañ{ie, cu-
gestivo y práctico. Las frecuentes citas der Santo Tomás (vg., 191-Z0t; Z2g:2ß)y con menor incidencia, de Feuerbach (p. ej., b3-5g), Freud (26,89, et'c.), Kier-
kegaard (144, 765, etc.) y Nietzsche (sobre todo: l0B-115) son iúdicio'de la
sólida erudición del autor y de la modernidad. de los proþlemas analizados.

I. Fr.ónuz

Lnvrseuu, G.:_Bergson. Vìda g muerte del hombre g de Ðios. Barcelona, IIer-
der, 19?5, 150 págs.

.Ço*9 dice el g., Bergson no está de moda; más bien se lo considera
anticuado. De aquí precisamente la oportunidad'de esta obra que reconstru-
ye_ sq p.ensamlento sobre Dios, tomándolo preferentemente ãe sus obras
L'éaolution créatrice y Les deux sour:ces d,e Iø morale et de la retì.gi.on. ofoi-
tuna sobre todo cuando se siente la necesidad de depurar la idda de Dios.
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Mewzewnoo, M. F., O. P.: Lø imaginación 7¡ Ia rnemoria,seg-ún Sønto Tomds,
- -- - Siu¿ia ùnivârsitatis S. Thomae in Urbe, 9, Iùoma. IIerder, 19?8, 395 págs.

La doctrina tomista sobre la imaginación y la memoria es mucho :más

rica y protunOa de lo que comúnmelte se cree. Marcos F. Manzanedo se
propónê en este trabajo profundizar más. en el tema (ya tratado por gran-
äes'comentaristas antiguos y algunos tomisias modernos), teniendo en cuen'
ta todos o casi todos-los iextos del Santo acerca del tema. Dos extensas
nÀrtes abraza la exposición: I) Sobre la imaginación según el Angélico:
ñõmenctátura, existeircia de ella; imaginación y faníasía en_sus,_múltiples
ácepciones, naluraleza, actos, obietos, sujetosr propie-dades. de ell,a y rqla-
ðioriei coí otras poténcias 'sensitivas, con el entendimíento y 

- 
el _pÞetito

(LL-27Ðt. II) Solore la memoria: nombres, existencia, natvtaleza _de ella, sus
ieiaciones con olras potencias; memoria y reminiscencia; Ios háþitos y el
perfeccionamiento de-aquélla; la memoria.en ]a vida humana (2?5-382). El
èstudio es prácticamentê exhãustivo y metódico; aun-que_ el original latino
conserva si.ê,mpre su peguliar fueyza. el autor ha preferrdo _citar los tex';os
en versión casiellana 

-para mayor facilidad del lector de cultura media. Se-
ieccionamos algunas cõnclusiories más significativas: la imag]nación es, ade-
más de cognosiitiva, potencia orgánica (con su órgano-en el cerebro); pug'
de influir õb¡etivameñte en el aþetito sensitivo y en la vo]untad; es muy
importante eir el aprendizaje del hombre, por 10 cual . debe- ser educada
coñro conviene; se subraya su poder creador y_su.participaci-ón en_los pro-
cesos intelectiíos. Con tôAo, eI uso genérico de imagen y fantasÍa puede
producir confusión. Las explicaciones biológicas, aquí y en 1o referente a
Îa memoria, son casi siempie inexactas (si no falsas), 'como er¡l Qe esperar'
dada la imperfección de tás ciencias naturales en el siglo )<III. Por lo que
toca a la memoria, las explicaciones estrictamente psicológicas son .de ;oe-
renne actualidad. Destacañ, vg., la distinción entle memoria sensitiva y
memoria de orden intelectual, i la curiosa observación, inspirada en Aristó-
teles de que los jóvenes, al revés que los ancianos, son pobres de memoria
(es escasõ 1o qué ofrece el pasado) y ricos en esperanza (el futuro es pro-
metedor): ct. 30S. Aunque eÈ hondo el influjo del Eslagirita y de Avicena,
el Angélico elaloora una síntesis propia. 

A. S. Muñoz

Para Bergson, como es sabido, Dios es el Dios de los mísiicos. Desborda
todoJ los diËcur3os, porque es lá vida, captad-a po¡ la emoción en la rela'

"i.il 
qùä lJ vida tiónä co-nsigo misma. No ãs ni et Dios que está_en función

áã iu'uiãa soèiàt ni el DioJ del discurso de la inteligencia, el Dios de los
ilósofos.---El-;-no pretende hacer una crítica del pen-samiento de Bergson, si'o
p"tiãt .on éi, sirviéndose de los grandes temas bergsonianos (vida, devenir,
'OuiãôiOn, intúición...). Sin embargo, puesto que _ya nos separan loastantes
ãnoË-ãé'eérgion, huloiera sido ilu-minador enõuadrar su pensamiento er¡ el
marco de ta historia de la Filosofía. 

E. BARóN

PrNroR Reivros, A.z El humanìsmo de Mar Scheler. Estudìo de su antrop,o|o_'
gía fi.tosófi:cø, B.AC 404, Madrid. La Editorial Católica, 19?8, XXVIII,
410 págs.

EI autor, actualmente profesor de Historia de la Filosofía moderna y
contemporánea en la Pont. Universidad de Sa.lamanca, nos ofr-ece aquí el
fruto de ocho años de estudio sobre Max Scheler. Nos expone el programa,
los problemas y las principales soluciones que este filósofo aportó al pro'
blema del hombre, cõn método sistemático, completado con un ensayo de
<fenomenología genétical. En concreto se explican, vg., los !-emas: el mundo
interhumano; esþíritu y persona, y la antropología metafísica. Aunque el
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conjunto de la doctrina de Scheler, no sea, sin más, aceptaþle en todos
sus puntos, sería ingenuo olvidar las conquistas de éste que constituyen
objeto de reflexión para el filósofo antropólogo, lo cual posibilita una su-
peración del punto de vista del escritor analizado, a quien dedicó su tesis
doctoral Juan Pablo IL

A. S. Muñoz

ScuAnrrmn, R; Frömmigkeì.t des Denkens? Mørti.n Heídegggr u. d,ì.e kath,o-
Iische Theologie, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1978, XIII, 160
págs.

Richard Schaeffler, catedrático de cuestiones filosófico-teológicas afines,
en la Ruhr-Unìtsersität Bochum, desea en este libro contribuir a la investi-
gación de las relaciones recíprocas entre la filosofía y la teología católicas,
tema especialmente cualiflcado cuando se trata del filósofo Martin Heideg-
ger (:H.). En primer lugar se descriþe su encuentro con la teologla cató-
iica (fue ciiscipulo rie C. Braig); en éste haiia H. ios iemas <ie ias restriccio.
nes contra el psicologismo; de los condicionamientos de todo ser, de toda
facultad subjetiva del conocer y de toda cognoscibilidad objetiva. La doc-
trina escolástica sobre la convertibilidad de los trascendentales que H. halló
en Eseoto y en los sesr.lidores cle éste, l-e sirvió r.rara preeisar las relaeiones
entre el sei y ta ver¿ä¿; to mísmo se'oigä det 

"'oni"dto 
eïóóuÅlìco ä" ä"ä:

logía. Todo esto explica el influjo que posteriormente ha ejercido H. en
los teólogos, aunque en el mismo se encuentran pocos temas específlcamen-
te teológicos. En segundo lugar se examina el análisis de la existencia como
ontologÍa fundamental: ser y tiempo. Más tarde se elabora el problema
de la interpretación y el <rvirajel en la mentalidad de H. En cuarto lugar viene
el problema del significado de dicho cambio. Luego, el tema de la diferencia
como tal, Finalmenùe se apuntan las esperanzas y los resultados en lo que se
refiere al diálogo: I{. y la teologfa católica. Las esperanzas de varios teólogos
catóIicos atañen a una ontologÍa de tipo trascendental, no ideallstico; otros
temen Ia implicación de ateísmo que hallan en Ia esiructura del pensamien-
to de H. y su orientación antimetafísica y antiteológica. Sin emloargo, mu-
chos sostienen que el ser, distinto de los seres existentes (y de Dios), según
H., es de hecho, y a pesar de las protestas del autor, idéntico con el Ðios
de la tradición bílolica. Con H. (así vg. Müller) o contra é1, pero a base de
los presupuestos de H. (así Lotz), el ser suþsistente (Dios) sería acreditado
como la base del seJ trâscendental (es decir, el fundamento rte Ia posibi-
Iidad de una apertura hacia horizontes del conocimiento). En resumen:
queda sin decidir si aún hoy el diálogo de la teología católica con el pensa-
nriento de II. teldlfa ul .[uLuru Lisl,úr'iuarne¡r[e e.[ec[ivu. El l,rabaJo de Schaef-
fler en plan de información es excelente, por la riqueza documental y la
objetividad de la exposición.

A. S. Muñoz

Snrnrnr, J.; Das Leìb-Seele-Problem ìn der gegenwärtigen phì.losophì.schen
Diskusion. Eine kritische AnølEse, Erträge der Forschung, Band 11?,
Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1979, XIV, 182 págs.

Se trata de un trabajo fllosófico en plan histórico, crítico y sistemático,
en torno al problema cuerpo-alÌnø en la discusión, sobre todo de tos rlltimos
decenios. La oJora se distribuye en cinco secciones: I) Trasfondo ,general
bajo los aspectos de la teorÍa del conocimiento y de la metafísica. II)r Dife-
rencia esencial o identidad de las realidades física y pslquica. III) Cuerpoy almâ._ IV) El problema en sentido estricto. V) Unidad del hombre y äi-
versidad de ,cuerpo y alma en la doctrina de la anì.rna, lormø corpori.i (en
la estructura tradicional y .segrin la nueva concepción fllosóflca -de 

hoy).
Dado el cará,cter de esta serie, Erträge der Forschung, la exposición es cón-
cisa y prescinde de notas; sólo en el Indice bibliográfiôo se cilan los estudios



utitizados. El autor, Josef Seifert; especializado en estos temas, denota un
ö""tü;î¿r co"oðimi"nto 

-Oé Gs 'cueitiones: dualismo, monismo, ûlosofía
äiäiiiìär.'r"ãii'Jñrä'-ôirïi*, maiiismo y orras corrienres modernas relaciona-
ffi;'T¿,li'"i";ñ; pri""ip-"I-¿ei ¡inomio cuerp.o-a,¡na. T,as secciones más in-

t"*rä"1"i-ron laiv iião-rszj v tã v rtss'ro3); en particular destacamos lo
åìi".-"tlàäã a-tas retaciònìJtuh,iamentales entró cueipo y ølmø (dinámicas y

ärå#äî:;;;ir;-¿rt*á-i-cueiio (dinámicas). El autor somere a una crítica
õãñ.iãïáãa" varios p1,ñt,js 

-ãe 'tá meritoria doctrina tomista de 7a ani'ma,
"r;i;r;"å;"à;î;.1"ih;¿án¿o como erróneas, vg., la identificación de poten-

äi;iiäËd;ðti *ätãiiu t" ãnrmación de que sót-o la materia primq es porta-

áãt"'ãît"-"tå ãã una 
'foimä-iüÀtàncial, y- la tesis de .que la materia. 9s- prin'

;ñã A;-in¿iviOuaciOn-ióf. 105ss y 15b)-. Seifert distingue-.con-precisión los
äüä;säJ ;rti.iörã;G ùáta¡ra foima (cf. 159-161), puntualizaTdo con acierto
il;,;i;ffi"-iC"¡itse"iei ¿òl trom¡re-es-mucho mfs_ qge 1a lorma c-orpo_ris,

ä-lä¡ér q"u es ta base (cruna, s¡tz) de la personalidad esencial del hombre'
õl-ðüul;'s uü rinicá srisiancia, conápuesta-de una sustancia material y otra
esPiritual' A. s. Muñoz
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10. Flistoria

BEgK, H.-G.: Das bgzøntì.nische lahrtausend,' München, Verlag C' II' Beck,
1978, 382 págs.

El profesor de München, Hans-Georg Be-ck, uno de los bizantinistas más
AestacãAós ãn ta ãctuati¿ad, noS-ofrece-aquí no una presentación tradicional

VTALLANET1, N.i Ecoute, Kierkegøard,. Essq.i..sur lø communícøtì'on de la-?q'-- -- lole,' 2 Tomes, ðoil. 
-rñè"oìògie et s_clences religiluses/Cogitatio fldei,

Sa-'gi, Þaris, leÁ editions du Õerf, 1979, 330, 380 págs'

Tesis Doctoral presentada en Ia Sorbona, 19?6' J' ElluJ en el Prólogo a

esta'õñu ¿ã-Ñãiiy^Íitlánéix, nos recuercla entre otras profund¿s reflexiones,

ñf ÈI;tk"guãtO i :x.l-äta,'por una parte, post-hegetiano._(influenciado por
Èàsel. r¡erdrefutando también su sistema) y por otra' cristiano'-aunque en
rãiitäiã, iä¿ õè"îrïi. ølõ"äñto J la Disertai:ién misma, tras u-n Erogio (con

ti;s 
-ñsjÉ' 

x. "se dectará poeta; es poeta relígioso y su obra, donde resuena
iu-Þaiãiia, tiene una 

-esdiuótura 
sônora), viene 1a- primera parte.: Palabras

îoitîuoi:-|ã óiviãa¿a, U l¿eâiiãaOa y 1¿ óantada. La parte.seg-unda: Pa'løbra
d";íd;, se *nã1.;-;'1ã cieadora, 1ã s-alvadora v.l?. rc93cil9q9lg, c?da .una
äitiiüiãa-i"spéótiuãmã"te ¿ Þáár", aI Hijo y á-l.Espírit".S1q9. El princi
Ëäï *?iîlt.iãã-h-Dñótã¿ién es el'haber 

-deãeubierto en los Papàers-de -x.
õü,,;il-;"ðõ"ã-òiðnãóie ét mismo como dialéctico, hasta el.punto de ela-
¡=óiäi l"a- lcritica ae ia-nazon teológica, quiere ser poeta, más. aún, testigo
ãé-iä nèi"Ución que lla,ma a cada uno a. ser el Uni.co ante Dios; en x. s-9

¿éteõta uni teoríal de la comunicación( que aboga por.el silencio ante el
tü*ùito Oã una sociedaã in¿uitriatizada, þara hacer más audible el canto
ää-iä-ãr"áéiOn V el ucJde-lu Þalalora dei ìrTodo-Otron), una deontologla de

f" p""áiã-n"a"retórica de la predicació-n y. sobre todo,.un proceso de la
ãirñãurãói'on occioentù: x.-rãõuãiaa que la Þalabra de vida se comunica de
lõJi¿bïõ; ai-oido y pide'que éste se abia y 1a escuche. Particularmente nos pa-

iedñ-*ãs su.qestiv^os loÅ temas: el cani;o del mundo,,las_voces de la crea'
ãiõñl-räîb"lá'Ëiás revueltas (I, 66-B?);-1a _catharsis del silencio G, 122'L5Ð;
lá,-iói¿étä pioAuciAa por eI pecado (II, 54.-58); -la comrrnidad .sonora: con-
iõrãi, ääãti-aräiläï trÏ, 

-ßq-z?t¡ y la piedicación: ediflcar, exhortar, te.sti'
ñõiä"-iif;'zzç-2621. Èátre los seis apëndices (II, 32_0-373), sumamente ins-
l;ùöai"ros';;'"biesale el dedicado a la situación de los Discursos en la carrela
üän fã-broducción ¿e- x. t¡ZO-gg3), Por 1o demás, la obra está admirable'
í"ente aócumentada, ocasionalmente con citas'del original dgtç'

A. SPcovra
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del fenómeno Bizancio con sus brÍllantes ceremoniales de la corüe, su
colorida.^liturc¡a y su t]amada teologÍa polÍtica, sino una intetpretación deIâs manifestaciones de_ la vida- bizantina, bajo perspectivas nuevãs, intentan-do d.ismi.tologizarla. He -aquí la serie dé teñai coñtemptaooi, tiãs Ia rntro-ducción (herencia helenlstica y etapas 4e ra historia tjizantlhál: nsta¿o y
constitnción (modelo romano; normas bizantinas; lÍmites ae iá'auioòiãõia";órganos constitucionales; elección del Emperacíor; eobiérno:- asoberaníá
aguadan e ideolo-gÍa del poder). ortodoxia Bolítica.'r.iteratuiá'(qeneral; ei
lTggiyr d" la fllologÍa v la actuqlida-d; .¿crïtica ¿e la sociédàarj narrerai
rqeo.logrc_as; dtaglosÍa y" retórica). Teología (preliminares; sistemáiica y po-
lémica; ia ruta de la dogmática; sisterña rrästico, v via mõ¿ia). pt *ona-quis_mo. observaciones sobre la sociedad bizantina. La re oe lõl ¡izantinoi.La dimensión rrHistoriat.
. Desde lueg-o, la exposición, erudita y densa, denota la calidad cientÍflca

q_e un especlatrsta en el tema, acompalada por el encanto del estilo, y poneal alcance del lector rlna-síntesis sética y þolifacética ¡ien roÀiã¿a. subra-
vâ.môs dos seneinna<' lo da¡lina¡{o o r^ Ii+i--+rir^ /l^ô rêô\. -^- :.-- ^-^-.-^,^-¡¡LUf 4ùu¡4 \¡uu_¡u¿l,, ¡Jur ùu5 ¡¿ucl ùa(lus
matices, vg., al estudiar los aspectos filológico, clásico-ã'i"aiuiãuaüsta dé
]9s dlve-rs.os .autores; y ar co-teiar la literaiura riàánüna õãn 

'oiror, 
comora,espanor.a' la inglesa y -la alemana. En segundo lugar, resaltamos la sec-clon relativa a la teología- (168-206): aquí se analizan en profundidad tospre,supuesios <ie ia labo¡,cie los teólogos bizantinos y la criestión oe lraitá

a.ué nuqlq permanecen fi.eles a la tradiõión y son consistenteJ en-Àus afirma-
cionesr.Tras la exposición, viene una interesänte selección oe teiios (B18-842).
Mu;y ritileq son los rndices d.e nombres (g5B-B?b) y sobre toâo-rã-¿e terrn¿n¡technici (376-382). Ocho Ílustraciones enriquecen ei texto.

A. S. Muñoz

Bnxcrsorv, H; Die Flauier vespøsìøn, Tìtus, Domitian. Geschichte eines rö-mìschen Køiserhøuses, -Èeckkche soirderausga¡en, vrünctren, verlag
C. II. Beck, 1979, 316 págs.

Los Flavios no han logrado todavía un enjuiciamiento satisfactorio enel marco de la historia de los emperadores roinanos, aunque los tres: ves-pasiano (:v.), Tito 1:r.) v Domiõiano (:o.) presenlan õãracteistica,s biendefinidas y. contienen .rasgo! de interés en los dominios sociat, militai,administrativo e intelectual. El autor d.e esta exposiðión;-Herdnn Éengstoni
es profesor ord. en la universidad de Müncheir y está especiáiizaao än eíestudio de la historia antigua griega y romana. öon ta co'mpãiència cle unproïundo conoocdor dg la matelia -y cbn un estilo ctaio, ei¿üuia 15 temas:1) La familia de los {lavios y el aõcenso de v. 2) El rmperio- rómano a lamuerte de Nerón. 3) Exaltación de v. al trono imperiali a) v. y la nuevâ
g!,tlg_qtq" tel rmperio. Ð Los nuevos hombres. ol provincias y"pué¡ioi ti-
mrtr-oÎes en ta época de v. 7) La vida intelectual en la época naviá. b) r. como
j]gTþTe. y. c9m9 gob-ernante. 9) o. dornìnus et deus. 10,) Aspectos del cultormperral bajo los Flavios._ 11) La oposición y las conjurãciones. 12) Finde p. 13) Esie como hombre y_ coqo Bqbernänte. t¿t huøpiãi-entáõiotü 

-l
proPagalda de p. 15) corta ojeada sobre las fuentes y la literätura modernäen lo relativo a los Flavios. Las figuras de los tres ömpeiaáãieJ están bos-quejadas con acertados rasgos pcìi eengtson: v. con'sus impórtantes re-
lojlT_?l financieras y castreãsesi base dä ta expansiOn áei ïmperio bajo
Lr_aj?l9j autoritario,- pero racional en sus decisiones; justo y benéfico, sin
escanda.tos en su vida.- r. acabó prácticamente la gueria contra los júdlos
con la toma de Jerusalén,. pero fue demasiado sen"sibre v prðáigo. ¡.," ttèno
$g 9¡qutto, no propiamente normar en el sentido corrientã- ãJ-ta pátatra-,
srempre coartado en sus afanes, en sus últimos años deriva por ló's cami-
p9s de la .persecución, pero fue notable en los campos aamiriiÁlrativo, mi-lrtar. _artÍstico y científlco. peculia¡mente nos han intèresado los capíiuÍos g
(L19-274: análisis bien matizado y penetrante) y el to tzts-zzs: 

-õon 
õportuna
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referencia a la fe de n. en la tutela de la diosa Minerva;. por lo demás eI

iã"ìâ-ät-i"ã"iiiuo con implicaciones cúlticas importantes)' 
S. Muñoz

BnNcrsoN, H.
Verlag

Mercus.Antoni'us.Tri.umui'ru.HerrscherdesOrients,München'
C. ÉI. Beck, 1977, 327 Págs.

Marco Antonio ha sido repetidamente objeto de una exposición histórica'
¿ei¿ãprutarõo hasta Tãciu"tãm""ie A. Weieäu y-J, rndsav (éste: NY' 193?)'

ääËðr-i,äjä;l iüä"liä;-ü"ä--itaai"ión ho;tit äl triunviro, derivada de ci-
;*ó;-y ääl r'rìcäõ-äe i" åettoiá frente a Octaviano. Hermann Bengtson'
especializado cn temás-ñisiðüðos de Grecia y R'oma, se. propone en este

iiîiä^tôäT*r "" ãit"oio imparcial sobre la figura de Antonio'.con sus as-

ËA;r pósiliuor V nee;tiuãJ'iã o¡ra se renartê en 15 temas: 1) Predeceso-

res y familia. Zl .luvediïã. Ð Eiamieo _¿e_Cbsar.4) Lcs ldus de-Marzo,44 a.

5;"d"i;;,ñ;oìísui tráitl el.comienzó de la guerra mutÞense' 6) La suerra
;;'¿i;ñ;; -rvrriii"u' 

i=nno¿enal. ?) Las decisiones de Bolonia v las-pros-
ãi.i"Liã"es. B) Las ¡aiallãs-¿e'r'lipos. 9) Antonio en el Oriente próximo-'

;öÏÏ;ä;ä îä rõã"Þäîio., a- áii a. c. 11) Delante de la tormenta: el

äiri"ñ"ñi;-oãr s6 lt szÅ.- c. rz) actium y el flnal. 13) Amigos_y vasallos.
iö iìiîä*iiõ-v-lo fui; d.; Àntõlio. 15¡ Pröpae-and-a y. apoteosis.. El apéndice
;íñü;oj"äd;;õüg'it, fnentes ce ra^vida de-Antonio. El tra-bajo de

Ë"ltìãtroî-ì."iùeJ tu oãnÀi¿a¿ del contenido v la 
"¡iç!tyi9"{ -en 

Ia exp-o'

ffiiï;;;ä" ,;iïrärrtaäl-ãã'-ôitiió que. hace niuy agrádable y susestiva La

Ë"îitä.-Có"-pi"õ"1ãOäî'mã"s-tiás sé pintan, vg., el-fraca.so de Antonio en
;äîft;r äd-óilpoUtit ?"niã"" con ileopatira),y su_s cualidades. Desde lue-

ãö; in" el estratela niãs'üü'oôttanie,_ tras el dictador César, y su triunfo
Eñ'nilipõi lerie"ä et-iénii de su viãa, pero le faltaba algo esencial' qug'

ãü eiäñ-*"¿-idã, bosuø sri ðõnfiincantê,'el joven César, a, saber, la sensi-

tiiici"U ¿éi ôar¿cfe¡iãic" áéi ãénuino'genib romano, a cuva renovación
ñö-"o"tii5"yO naAa, pänsan¿o räás bien-en categorías no romanas. Como
hombre clestâca por -*--ã*i.1ad, compartiendo, vg., con .sus- soldados la
äùüñ¿J""1á .f tu'p"t.trla. 

-ðòmo'seneral en jefe. Í. otel"iz?19.t'-9919 l9:
ðimlentos ¿ei fmderlo mediante su victoria en Actium y. slgulÕ como rey
Àäi cãio"a Aurant'e *ás-ãu ãi* años. En eonjunto: Antonio. era un qenqi4g
iäi"ã"J i:"ätäð t"l iire uafuròio ante la muerte, cuando eI Íøturn no le dejó
otra oPción' A. s. Muñoz

Geschiclttsscltreibunç| tt.. gei.stiges Leben i.n Mi.ttelo.tter. FetschriÍt f.-H.ei.ne
Löwe z. 65. Gebuitsíág. lirse' v- K. Hauck tr-. H. Mord:ek, Köln, Böhlau
Verlag, 19?8, XV, 706 Págs.

Nutriclo homenaje a :freinz Löwe, cuyas pub!þ-qcignos (incluida una
setecciOn cle recensiônei) á¡at.u 69 nir. ta-qui, 

-OZt-026) dan una_idea de la
ã*p1ii"ä áé iùi iãueiiigaciones históri_cas èn tema_s y épocas. De acuerdo
eon tan extensas perspe-ctivas, las colaboraciones del presente- volumen se

Oifatan dàsde la ¡idad" Media itemprana, alta y tardía) hasta la época mo-
aeinà. Tributo internacional que abortan investigadores germanos (en con-
¿ieao; de Münster V fti¡ingeñ1, inþleses,_ fra,nceses e italianos. Veamos Ia
áãnsã fiÀta ¿à artici¡liitàs v" teríras'I D. Claude, Exaltación _a1_ trono real de
iáo¿òrico el Grande. E. Èwie, Notas sobre 1a Vi.ta del Obispo.Lupus de
iioyeì. X. ilauck, Investígacióñ en torno a representacio_nes_artístícas, como
in;dsti$ción-ãe'máteriai' histórico. K. Schmid. Las <Liudserides>. Apari-
ción v"nroblemática de una famitia noble. S. Haider, Relación entre cape-
itaneJe'ñistòriografía en la Edad lVleclia. N. Schröer,Las 4nnø.Ies lYlettenses
,p;tòre;. i{. d;t;; i. Oomén, Historia {e- ta tradición de 1a ui.tø .Heudotoi.ci'
'imeìerøtoi6, ¿e'tft"gan. J. Áutenriett, El escrito en -pÍosa_de_Heito sobre
la a¡siõ Weit¡n¡, ¿fuõ redactada por Walafrido Estrabón? H. Mordek y G.
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Schmitz, El Pqpa Jyan VITI y el _Concilio de Troyes, en BTB. R. Folz, Naci-
lligjltg y lnanifestaciones de un culto real: San Udmoñd, rey de la Est-'Anglie.
J. -wollasch, Estructura primitiva de la conmemoración ciuniacense de-losdifuntos. E. Hlawitschka, candidatura al trono, de Ekkhard v. Meissen.T. S. Schmidt, El Emperador Conrado II. Juventud y familia. T. Stiuwe,
I._eyenpa y realjdad histórica en las vidas del Arzobis-po .anno de colonia:H. Fuhrmann, un constìtutum constanti.ni, expedido eñ forma de carta, en
la época ds las disputas sobre las Investídurãs. p. Hilsch, Drq.tu, o¡íspo
¡' Emperador en cosmas de Fraga. G. Baaken, Juicio sobie Gótofredo äeviterbo. J. Petersohn, Rahewin rv, 49. papel de la prefeotura en ]as ne-gociaciones romano-imperiales de 1159. L. bieler, Jocelin de Furness como
hag_iógrafo._ J. _Fichter, . 

rdeologia {g sa4o Grarâmaticus. Fù. Manselli, Elprobl'ema del doble Anticristo en Gioacchino da Fiore. J. sydow, oniórva-
ciones histórico-municipales en el libro más antiguo oe la "Hermandad 

desan Matías de Tréveris. r. Eberl, La Historía mônasterìi lvlarchtelanensi,s.o._rr. Becker, rmportancia del còlor verde para los Hohenstaufen. itr. M.enhallar Dnamn A^ ñ^r-i^i,.^ l^ 
^ 

¿:-^uç ¡e¡¡¡Þ¡qÞ uç Áùll¡ä ctr ¡lullul uc -egLtgl.luu III. w. utt_
m_ann, EL Policrqti,cøs de Juan de salisbury en la tardÍa Edad Media. K. F.Weller, El Irnperì.um V francia, según el-juicio del Dante y de su época.'W. 

_Goez, Eenacimiento y leudalismo-. H. Xri[er, Contribución at fmperîo AðFederico rrr. F. Trautz, Duración valedera dei concordato de r,ti/ôrms enia historiografiar_ desde _el siglo xvr.,K. schreiner, Federico sar¡aiioja IAlejandro rrl. 'tüunder, Manuscritos de Friilar en ia schönoorn-B¿ø11õilie'Ë,
Pommersfelden. H. Zimmermann, De medü aeaí børbørie.
, En. general, ,y. dentro de la variedad de temas y autores, Ia impresión
de .este Fest-schrift, es que se trata de trabajos bien documentadõs conmatices en la crÍtica de las fuentes. Destacainos los estudios de Haucl<(21-70, con lnagn_íficas ilustraciones de la iconografía precristiana, anali-
qa$a¡ a fondo), de Morden-Schmitz G1\-ZZS, con piormenôrizada Oesiripóiéñ
del concilio de Troyes y exame'n preciso dó la tradición manuscrita cle los
textos, algunos desconocidos, subrayando la actividad. canónica d.el papa
y.los.o^bispos, va,lios_a para la vida eclesiástica de toda Francia), de Mansdlli(427-449: la teorÍa de JoaguÍn de Fiore, en cuanto referida a Ías potenðiai
go.n lg'.s qrre la rglesia deberla. polemizar duranüe el sigto xrII; ci de gran
interés) y de Trautz (600-625: importuncia de la nueva -interpreiación 

de" loi
documentos de Worms).

A. S. Muñoz

IIöu, G.:_. Zbrec.ht, II, Könìçtum, Reìc.hsregierung u. Reíchsreform, Beihefte
zu J,F, Böhmer, Regesta Tmperii, B, Wien, Böhlau, l9?8, VIII;216 págs.

La reelaboración de Los Regestø Imperìi. lleva consigo, como es natural,el ofrecer de modo compendioso las informaciones'lógradas acerca de
cada soberano. Esto es 1o ocurrido en el presente estudió, tras la conclu-sión de.los_trabajos sqbre dichos Regestai relativos aI relí Alberto rr. La
exposición de Günter Hödl se distribuye erl 5 secciones: ri Juicio introd.uc-torÍo de la época de este ley y su p-ersonalidad. rr) Reinado y gobiernó.
Es-te se presta a un detallaðlo- estudio, tanto por la peculiariäaä ce ùn
soberano que nunca estuvo presente eir el rmþerio, cõmo por un estilo
completamente heterogéneo, que deriva de uria pórsonaüdäd más bienprogaica-, y pol.gl,método de trabajo del personal äel gobierno. Todo esto
gxplica la.amplit'ud de esta sección-00-149), que abarca los puntos sþuÍèn-tes:.elección y aceptación de ella; prograiná de gobierno v piimeraî áõ-hraciones; datos- cronológicos_e itiñelariõ; la rolítiôa ae priiilãàios;-ciu¿ã-
des y estados del reino;- pQlltica financiera; jurisdicción -y aorñinistración
djr_Ja justicia; la oposición bohemio-polaca; buästiones particutãiês selectas.rrrlr -t"ormas cle -organización y prácticas de gobierno. rv) La discusiónen torno a la reforma del gobi-erño. v) Resultaão: el imperio en el otoñode 1439.
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El trabajo de HödI presenta un panorama-muy completo sobre el tema.
¿rel;toå"r#ãoJ'lJãa" åu-ñáiticutar-_va1or. Así, vg., al subrayar que Alberto
suãä transte"rlr su enérãia,-yá probaoS çoTo soberano austríaco, a su tarea
ãð-m;"i;;t-t dirigente d-é ia'¿inastia (cf. 145-149); al señalar ta-actitud del
rev favorable a las ciuáá¿es I otios aspectos relácionados con éstas (cf. 56-

äñí ;-;i';"&ñtåi-ui-lóv como detensor del occidente cristiano (en el sen-

;ff." dät'õñ;öiã îråãíciónÃlj, concretamente contra los turcos, actitud
ööler*i"iái,-q,;ira poco tenidá en cr¡enta (cf. 33-35; 1-95)..-I:3s^.numerosas
ilä;t tälËtä-liãjai ru-e*es y de la literatura consultadas (197-200) denoian
una büena base docume'ntal del traþajo 

A. S. Muñoz

.ÍonreN. K.: Heinrich der Löwe. Eine Biographi.e, Beck'sche sonderausgaben,---- 
flfünciren, Verlag C. II. Beck, 1979' 316 págs'

Enrique, el León, e,s una de las personalidades de soberanos medie-

uuf*--*ãr'"óÀocidai; I tui tey"ttdas !r poesías en torno a su figura han

riäää"'ri"riá--iu-épci.d *óOérhu. Kari iordan, -profesor- Ord. de Historia
üi"li"uui-î-mo¿erna én kiut hasta su jubilación en 19?5 -y autor de nu-

;üõiõffi- p'u¡iicaciones--hiriéti"as, concreõamente sobre la Alta Edad Media
;'üi"r-;ü-ôïi""e a¡rórä,-ðómo fruto de muchos años de trabajo, una bio'
åråìiî'"iäïtifläï l1l íez asequible al lector de cultura media, sobre En-
Fiöä ä;T"ñui.o-r,iitOiico Aêt sieto XII. Sucesivamente se elaboran los
[ôäuÅ, fferencia y entorno. Juventud y sus comienzos en Sajonilu. El compr-o-

ñilñ"úäiói Stäutenï ios Güelfos.-El Dugue -al 
servicio del.Imperio. Poll

üäã1"-Ñ-ot¿elbingen V d" 
"l 

espacio del Báttiõo' La estructura de la soberânía
äüõrl'"i-Säjõãlai Lriciras de 

-Enrique con sus adversarios. La administra'
äiåï'Aði-oriäuä-ia¡ãn. potitica con-las ciudades- V !a lglesia. Duque.de Ba-

;i"iä. E" t"=áftuiä del poder. La caída del León. Los años de destierro y
éi-ñãäl-O" ia vi¿a. ¿rie ^v ciencia en círculos de Enrique. Visión y semblan"
ãà.--lã- frsura en las vicisitudes de la imagen histórica'*'L; 

tüã"i,Ëtäriuãe jõidan es modélica en su eéne1g. Describe con rigot

"ieäÏnäôf^'ãñSú 
Jin extenso aqarato con notas continuas, dado el carác-

ä'ö Ë e*poËiôi¿ñj la actividaã de' .gran Güelfo en las controversias po-

iiticas. sociaies y espiiituales de su tiémpo: cf., vg', 103-148., en parllcular'rîäditlãé-bo"Aei irente a la lglesia: 142-183, y su actuación. 'como Puqug
ãä liàïiËiu''- fqg-iaa,. b-é trecno El*nrique (junto -con Barbarroja) es eI pri
*"tõ-'V-ãi más notable representante del Principado alemán_ que desde
ãntã""es viene a seï una dè las fuetzas más decisivas de la historia .qer-

*äñä. õtiõJ-puàtos destacables: el pacto anglo-alemán -de_-{J_6_5, 
y el de_s'

il,;orìo-óóñ ltatilde (16?-168); la pere-grinación' a Jerusalén (1?5-180) y tggo
õi-*pftulo L2 con la semblairza histórica, psicológica y legendaria de En-
iiq"ä-iifã-zOzl. Àl texto,.acompañan talolas _cronológicas _ 

y genealógicas,

iñäöás,'iiustiaciones e índices de personas y lugares, que hacen la lectura
instructiva Y amena. 

A. S. Muñoz

Geschichte d.es iüd.i.schen volkes. Ifrsg,. y. II. H. Ben-Sasson, Erster Band:---- -Võä 
¿èn Ántengen bis zum ?. Jãhrhunderl, Zweiter-Band,-Vom 7' bis

ui^ il . Jahrhuîdert, La Edad Media, München, Verlag C' If' Beck'
19?8-19?9, 515; IX, 434 Págs.

Esta Historia del Pueblo JudÍo, en tres vohlmenes, fue publÍcada en
h"d;õó; T;í-;üit; Dvir pubrishing Hbuse, 1969, y en inglés,. London. lpeiden-
tãlO"ï'C-"*¡ii¿áe, Mass, Harvat_O U.p, 19?6. Ahora sale esta versión alema-
ltä-ts"otie iã inälesal de S. Schmitz. La exposició!_.de1 .primer volumen
ãîaiõÀ 

-õ"alio p-aries: I) A. Malamat, Orígeñes e H.istoria pr_imitiva' II)
Ifïáãm&,--epóca det Primer Templo y_cautiverio babilónico. III) M. Stern,
Ëb*-äãi'$"ãuñ¿o Templo. M Sh.-Safrai, Epoca de la Mischna y del
Talmud, ?0-640.
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_ Juzg-amos sumamente útil esta traducción germana, teniendo en cuentala calidad científlca de los colaboradores que enseñan en la universidad
de Jerusalén y la amplitud y riqueza de la -documentación 

utilizad.a. Desde
Iuego,la. obra, como sÍntesis, es rinica en su género e incorpora, desde la
versión i.qgfesq, la literatura más moderna hasta 19?6 (cf. la iista'bibliográ-
flca 471-489). Por su extensión e interés destacamos la parte rlr (æ1-ã?t,
gl- gg|.creto, _la historia política y sociat de Judea bajo el-dominio romano:
295-340). El denso volumen aporta 44 ilustraciones y 13 mapas.

El segundo volumen abarca 1? capítulos: 1) Introäucción. 2) La diáspora:
su estructura y diversas formas de actividad a comienzos de la Ertaå Me-
dia.. 3) Il,epercusiones del odio religioso a los judíos. 4) Florecimiento d.elgobierno c.entral_y-as,censo del reþional. b) vida social y cultural hasta
flnes-del sig,lg-{r-. 6) situación d.e tas comuniclades judÍas"y su estructurà
económica, 1096-1348. 7) cambios en la situación jurÍäica y än la seguridad
4e lgl ,j-udíos. B) rnstituciones locales; los doctos se haceir cargo dãl man-
do. 9) vida social y rendimiento cultural. 10) Fundación de nu'evos asenta-
mientos tras la CaíCla C]-e los antisllos. 11ì PraqiÁn rlal nrratrtn qnh¡¡ nr a{a*.,^
4-q rqs judíos. iz i Ã¿inii'ìÃñ;î3;-;u;¿;";;'ê ätäJïåitî ïå" #råi,iå:
13) creatividad intelectual y social. 14) Residencias y activid_ades económi-
g?F gn. los siglos. xYI v. xvIL 15) camloios en Ia situáción jurÍdica y sociai.
16)-4-ritolo1Ía; jnqtilr¡ci.gnes v tendencias: 1?) rdeales sociaies oet ¡üoaÍsmõa rulcÞ (lC rA ¡JUAU MeOlA,
. -Co$g eI período medieval,_respecio de los judíos, aquí descrito, no hasido objeto de un estudio giobal y penetrante,-el inúeréi o-e ésfe iolumenes innegable y posee los méritos yã indicados al reseña:r el anterior. Allector hispano resulta. en particular instructivo lo que atañe a nuestrá pa-

tria, _vg., þ España virs.igoda (80-81); época de Ia Éeconquista ú01-i0B); 'Ia
España cristiana (125-1,21 : temas esFecialmente sugestivoi: institu,ciones'co-
munales en Esqaña; sínodo.s- judíos en Aragón,- a. lB54 risa"t+rtl crisis
ggglgllig?^{^socia^1...; gxnu.lçi.ón de tos-judíos 7:ZZS_ZZAI. Cf., además,''24t:2,!t6.,
265-275; 299-300 y 335. También este volumen viene enriquócido cori itustral
giqqgs (3?) y m_ap_as (5).-Esfrlé!dida Ia presentación tiþográflca, como eslrabitual en 7a Verlag C. H. Beck.

A. S. Muñoz

Die Kelten. Entwicklung u. Geschíchte einer europäischen Kultur v. E. Les-sing mit Texten v. V. Kruta, Freiburg, Heider, Ig7g, 256 págs. ---
Traducción alemana, -por chr. Mache, del original francés, publicado en

Friburgo,_suiza, 1978. Et texto contiene primero-un prólogo'clb paul-ir,4arie
Ptypl,sobrc los antiguos_.celtas y su r_:runclo: en par:licu1ãr, su tnnu¡o iln_güístico en parte de la literaturà medieval, en los nombrés ae ciuäaaèË,
aldeas, rÍos, montañas,. riberas y regiones; sil poderío militar; zu expansióri
misionera: _su presencia en monasferios.'y bibliotecas. modärname.ìrte, supa,rticipación en la literatura de lengua inglesa por medio ¿e rrunoa,'efJ(9-12). Las restantes secciones son generalmente de vencesias krrrta: Re-
descubrimiento^_del_pasado céltico (iB-19). Los celtas entre ta prètristoriä-v
la historia (21-38). Desde los bosques, cle Herzyn hasta los Apeirinos (89-b9i.
Los celtas del Danubio _y su. expansión por lo! Balcanes, pof lnlittos szabó(61-80). L.os Qpp¡¿a de los siglos Ir y r-(81-101). r,os celîds-pJeãnor de lasIslas Británicas (103-116). EÈpíritu -cetta y civilización eu"-opä (11?-119).
Después,.Erich.Lessing bosqueja la evoluciôn y la historia ¿e una cultura,
reprodgciendo 116 ilustraci-oñgs, comentadas con textos ¿e auioiãs aniiguìd(L2L-2-36).-Algunos_ datos relativos a la historia celta egiit-z+oj.-Èpitoeã."R;cuerdo de.-lgg_celtas, por cordelia spaemann (.24l-24Ð. rndiôeãe läs itus-traciones Q45-254). Bibliografí¡ select-a (25b-256). un conjunto, ôl volumónresulta imponente, tanto por los textos de especialistas c"omo'riuta, àuióïde_numerosas pubricacigneq dg t_emas pr'ehisióricos, corno sza¡ð, bo*;;vador del Museo de Arte cle Budapest,-y Lessing, ágraciaao--cJn'diversoipremios internacionales y que ahora'nós ofrecé' sö¡eiuiãJ iluitraciones.
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Los autores muestran cómo los celtas, ya existentes en la época-del Bronce,
entraron en el terrenó-ãã iá- fiiJtoría- europea' etnigraron .a Italia etr el

;Ë16'r\¡, ãä "ït"itãiuiãl óói toi Èalcanes.eri ei III ñasta atcanzar eI 'Asia
Menor, llegaron "r, "r-ii 

ä-Nãite de los Alpes y,se asentaron en las Islas
Ëì"tïãñi"äÀ-ãn ãf I. Srgas 

-V 
mit"s, formas- artisticas y- concep:iones reli-

;iJffi'ä.;l ï""ñãJ'"ðrtöo vienen a ser como una levadura de la cultura
europea en proceso. Vèltigiot _de herenci.a céltica se halian en InglateIr.a,
Ëä"ãir" Èibäná, Àfuma;ñ;-tos Balcanes y las regiones alpi+as. La. espléndida

Ëi5äÏäãió:"--li'irãerãn.u iel volumen, de sran formato, þace de éste una
iãiã;ã;;;-iòva ii"teráiiâ,- àigna de flgurar entre las más oste¡sibles de

cualquier bilioteca cultural. A. S. Muñoz

Historia, Moairabe. Primer Congreso Internøci'omal de Estudìos Mozdrøbes:-- - - 
foled.o 1975, Inslituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Euge-
nio, Toledo, Serie C, n. 1, Toledo, 1978, X' 2?? págs.

Desde 19?? funciona un Instituto de Estudios visigótico-Mozárabes en
folã¿õ,-ìuya flnalidad principal es ìnvestigar la cultura cristianâ medieval
v ù fríspano-á"rabe e hßpano-sefardí, junto con las actuales realidades mo-
å¿iá¡és.'ia creación dei Instituto fuô fruto del I Congreso Internacional
ãä ustuAios Mozárabes, celebrado en 19?5, Toledo, loajo el fi|ulo Hi'storíø
Mozd.rabe, cuyas ponencias y comunicaciones se recogen en el presente vo-
i;ñÀf È. Èiiera Recio, Foimas y heterodoxias en el prirner siglo mozá-
iarã ig-tol. E. Linage cónde, La mozarabía y Europa, 9n lorn-o a San Eulo-
ãio v la Regla de Sãn Benito 07-2D. J. Porres Martín-Cueto, La Iglesia mo-
Zùiøe de Santa María de Alficén (29-44). R,. Gonzálvez, Noticias sobre có-

LoMAx, D.W.: The Reconquest ol Spai'n, London, Longman, 1978, XII,212 págs'

Derek w. Lomax, profesor de Español en la universidad de Birmingham'

"on-oã"-¡lén 
¡ùéjiiá t¡iJtiiiá, en paiticular por lo- que atañe a las Ordenes

uiiitar"i-lðr . ia Oraei ãe Santiriso..., wiadrid, 1965; Another Swo,rd loY .St.
iîi"et.-eiiminsham, tSli, V Las Órd'énes Mititøres en Iø Peninsula lbérica'
"úÏ;ä"d;^^iö?olì--Ättõ*' rios presenta una sugestiva -exposición 

sobre 1a

ñäö¡äüili",- ¿eáurioliãñ¿o ios' siguientes temas: I) La- conquista musul-
ä;;;;=d;rdð éi-iir (io.z4l. rr) Lä suerra contra los omníadas, 718-1085

de-øn). UI) La guerra contra los Almórávides, 1086-115? (68-93)', IV) Condi-
òi.í"";'A"rã"k;'iá eueira iS4-tttl. V) La guerra contra los AlmohadeF' l15J-
ll{z-7tlz'.1ZSi. Vil"r,J-gran Reconquista, L2L2-1252 (129-159). VII) Final de
ia-neõñqüista, L252-1412 (160-1?2). Vrrr) conclusión (1?3-1?8)'-- Èi auü¡r fra consuita¿o las obras clásicas acerca del tema prilcipal y
anriei, W"-fas ¿e n. Vtenéndez Pidal, E. I-éviProvençal, R" Ðozy,--U' -V t-{'
SJnädtetäå, ô1. Sánchez Albornoz, A. FIuici,-R,._J. Burns, D..Mansilla, J. N.
HTùgãüñl étõ" "iiu"¿o 

y juzgando las. múltiples div-e.rgencias en la ínter-
ñ;ffiìä ¿,j-ibJ ñ.óiros. r,as fîentes primarias son utilizadas con la debid-a

äuLõú: Èn cada período se explanañ con claridad_y.esmero.-los sucesos;
ãã".üÃîinl"ãn iõÀ äiterentes hiloi de la actividad políticà V.pilitar y cómo
;õ öldäî loJ ácontecimientos en las obras literarias y artístícas. Se. pun'
tùaiira;"tg., ðl concepto de Cruzq.¿a (como. guerra. por motivos religiosos,
á"îäii^Oã'por ta tgiesia, 1o cual conflere cierto estado específrco jurídico.).
räiñi,îeî'rd-foø 

"l"fá"atismo 
religioso en el perfodo berberí. Co_n_amplia

ptñî"ótir; ie in¿ica la repercusién de la nueva sociedad españo1a, que
iã-ãiói,ició"ãndo durante siete siglos en la conquista, administración, cr-is'

iia"låãóio" v europeización de las populares áreas del Nuevo Mundo' En

"ãnïunto 
la"obra 3e puede considerãr-cle alta vulgarización' Espléndida ]a

pièËeniaciOn tipográfca. El texto viene enriquecido con varios mapas e

ilustraciones' 
A. s. Muñoz
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oer,r-, F.: Das ltinerør Ka.i.ser Fried,rich Barbarossas (1152-1190). Forschun-gen zur Kaîser-und papstgeschichte des Mitùelaltbrs. eõihéite zu J. F.Tf ril¡ma¡ ÞnæÀa+^ r-*^-:: T rrri ---sv¡¡¡¡¡ù¡ , ÀùvËçÈ!@ ¡¡¡¡I,ç¡ r¡, r, w tclt, ñ,el.Illa¡ln Jjonlaus I\ acnÌ,, lg?u,XLIV, 254 págs.

...E1 i:tinerario, el hilo conductor d.e 1os viajes o de la distribución de lossitios donde se detiene el Emperador, indica-una de las cãractãiistical mããsigniflcativas- del rmperio en la Alta 'Edad vie¿iá, *i ¿ecii, lã"iält" d" urruresrdencla, ate un centro administrativo, de u4 capital. 
'nerdinand 

opii,quien .desde 1975 viene participando en' la reelaboräcién o" 
-ïos 

negeltáImperü de J. F. Böhmer, por ló que atañe a la época ããr amiierador Fe-derico Barbarroja, nos ofrèce ahoia una exposicióh ¿et itineräíio 
-aã-¿iìã,

tema que, está en conexión con el mencionadô tra¡äjo. priräðråñente (8,109)
se describen el itinerario y sus_ relaciones con la. áiiitno d"-ãóî¡ierno, oãs:
q.1 1^15?"PIt"-119-0r incluyéndo tos seis recorriclos pãi-riaUã,iá"purmarr"n_
cra al Norte de los Alpes (1162-1168) y en Atemania-0164-1166), et'viajã--õorBor.goña {.tlie) ¡r et itinerario de ra iercera_cruzáaâ-iiiæ-iiébi'un ied.ùn-do lugar (110-160) se investiga ra situación de toi siiiòs-ãn-ióÁ"itinerarios:
reSWry .Itøliøe, id. Theutonicwn., i.d. Eurgundìae et ¿relqieise. 

-

El interés det estudio 
Ç_e- op_lt cstribai principátmeìiã;-t;;n la invesH-gación to más exacta posibre de _cada pu?rto eèoáiáfr¿õ: i; ãn el conoci*i","jg de. la importanõi-a de aquértos eir reracïoñ-¿il- rä bãlärcu der Frm-perador..A$Í, vg., ra bo.da con-Beat¡iz (uno de ioi-óuntoi-'öäúti"o, *á,dominantes en el cisma) se rearizà èn vy'ürzburc, õiüoäd-ãùõ õ;å" 1180 nose halla en el itinerario, mientras que worm. îiené pi"täiãnðiã: so¡re ne_gensbyrg. La.obra está.muy bien dôcumentaoa y-àpoifã-""ä-l-ista cronotó_g¡ca de los_viajes, con indifación de las fuentes"(16i-z¡il, uã íridice alfabé_tico 9e_c-iudades, notando ios respectivos aistrit"i,-ãõóäítJr"eäiäs y reeio.nes (239-253) v tres mapas. En -suina, un excerenie'ti;ñ;jó-õ'äïä",.uliã"ä

-cientÍflca por el métodb seguido, la' cauteia en el empieo 
-ã"'iu, 

fuenteshistórico-geográfi cas y por rã perÉonaridad. 
-mismã ã"i'iifi 

"iu,irä 
;äËäääï

A. S. Muñoz

mia Praha; Verlag
por A. Dessler. 208

H. Böhlaus
págs.

- La- cltegorÍa fundamental der pensamiento y dinamismo polÍticos del
Eey. de Bohemia y Emperador. rom-ano, carroJ rv, ;,;-;ädä.uti'i" cuestiónde la soberanía en su compreja estrucîura. rt ãnäiisis ae-i" ñ;toriöñ;fä
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en sus diversas etapas, respecto de esta acusada personalidad, lo realiza
iii.i-Sp"ua""k en la-Inirodricción de este trabajo suyo en to_rlo a la vida
i:ändóì¿ãl'ooiiticà de Carlos rv. El autor parbe del legado del historiador
ílrãäisá¿ñeco Zd, Fiala, sobre todo en su colaboración en la olora colec'
liîai--.ó¡eãOa solore la historia checoslovacaD, I Praga, 1958 (en chec_o), V

ðiesârroifï ùlteriormente el tema, utilÍzando una serie de esludios analíticos
ó"¡liõã¿õs en tos últimos años. La perspectiva es la de presentar la-perso-
ñ]idãã dé Carlos en un contexto tal qué aparezca con claridad qué fuerzas
öôlär"r,-s"é-iàstit""io"es del Medio 

-Evo,- qué^ corrientes de.pensamiento
l-,iüã-ä"öñtecimiento en la política europeã formaron aque la- personali-
äa¿=ï frÀrtlJ-qn¿ p"nto aquel'poder co.n sus g¡rgda,s era-ubilizado para. _su

"i""í" ootitica^. La- obra contiene 6 secciones: I) Poderío de los Premyslides
ã;-Ë-"i"ãtt dinastía. II) Los años de la juventud y 1a inspiración política.
fäi-fÏ-áo¡le gobierno luxemburgués. IV) Frente a\ zenit de .la política
ãulopea. V) priÍrcipios básicos del Estado bohemio.y del Imperio romano'
VI) Î¡ase final del gobierno de Carlos y sus perspectivas.'-'ni 

estu¿io, ¡ien" documeniado, hacè resaltar, entre otros puntos de ín-
ter¿s 

-ef 
innújo de los juristas franceses. (durante la estancia de Carlos

el lã Córté ¿e par¡s) y dê la propia experiencia (durante su administración
áel-ienoiio luxemburlués en-la-Italia superior) en la preparación de la
ioimaóión pòt¡tica del" estadista (cf. 2?-30); e_l q¡e a_su propia.concepción
ãól ns[aAo'contribuyeran el conocimiento de los planes políticos de los
iel'ei bremislides y 

-la 
conciencia de que era p_recíso.-41"_ u] poder de su

¿iäastía en''Europa central, una base firme con la posibilid-ad de tomar las
ilðñOai de1 Sacrurn roraønun1, i,rnperiurn, haciendo de Bohemia el centro
potitiòo propio (cf. d?-?1; 74-Lll una de las expos-iciones mejor.elaboradas
ãe todo'el iibro). También merece destacarse toda la sección V (112'162)'

donde se subraya con razón la complejidad de los problemas de la con-
cepción unitaria del Estado bohemio- y del ,Imperio romano. Doce ilustra'
ciõnes de tipo religioso acompañan al nutrido texto' 

A. S. N{uñoz

Zw Begrijf u. Problem cler Rena.issønce' IJrsg.,v. A. BecK.Wçqq der Fors'
c"frtiág, Band CCIV, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1969, 426 págs.

Agrupados en torno al tema: Concepto g problemø del \'enaci.m¡"n¿s (:R')
se rõprõducen en este volumen (que ahora recibimos) 15 artículos elabo-
radoi entre 1932 y 1965. Tras una densa Introducción de A' Beck, donde
se trazan las tíneâs generales de la disciplina especializada del tema que
necesita, para ser frucfuosa, el apoyo de nuevas formas de cooperación
científicá Ìt-86), siguen estos'trabajos: D. Cantimori, Sobre la historia del
rnencionado conceþto; en particular se hace hincapié en diversos aspe-ctos
del fi. italiano (37-95). H. \^/. Eppelsheimer, El problema del R.: cambios
en cada dominio cultural; importancia del movimiento para !a evolución
de1 hombre occidental; eúapa-inicial románica y posierior romano-germá'
nica, etc. (96-121). Fr. Simone, La Edad Media, el R. y la crítica moderna:
aquí se subraya el influjo de 1a cultura francesa sobre las grq4deq-:!gu19s
Aét n.; difer,eñcias entre el movimiento italiano y el francés,(122-150). Th.
E. Moínmsen, Concepto de <época benebrosan en Petrarca (151-179: la rup-
tura con la tradición del tiempo precedente es algo propio y exclusivo
del Il. italiano). H. Baron, Articulación y unidad en el R. italiano y en los
modernos (180-211: el tltulo del original inglés primitivo se traduce þor
<rUnidad polftica y pluralidadD, etc., según la mente del autor. E' Cassirer,
Algunas õbservaciones ,sobre tra cuestión de Ia originalidad del R,'; 1o9m'
plðmento de tos estudios de Durand y Baron con referencias a Galileo,
Kepler y Burckhardt Ql2-221). P. O. Kristeller, Función del humanismo
clásico èn la ciencia del R.; artículo bien matizado, en disputa con Du-
rand y Baron Q22-228). H. \üeisinget, Renovación de la formación en los
testigos mismos del R. QZB-24Ð. E. Garin, Concepto de la historia en Ia
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filosofía renacentista (245-262, con la exégesis ponderada de la fórmula
uerìtøs lili.a temçoris de Arisbóteles y Averroes). B. L. Utlmann, R. R., La
palabra y el concepto que encierra Q63-279: estudio bien documentadoy e,sclarecedor sobre la no identificación de R. y humanismo). G. Weise,
Fl hurranismo y el principio de la ideología ,elásica (280-325: penetrante y
erudito, sobre todo en relación con el AIto R.). C. Singer, La confluenciá
de humanismo, anatomía y arte (32G335). G. B. Ladner, Simbolismo botá-
nico y concepto de tl. (336-394: extenso y sugestivo con 19 ilustraciones).
J. Gadol, La unidad del Iì.: hurnanismo, ciencias naturales y arte ß94-476:
digno remate de la inter"esanle serie de artículos, subrayando tres rasgos
caract,erísticos de la cultura del R.)

A. S. Muñoz

Römìscher Køìserkult. Hrsg. v. A. Wtosok, Wege der Forsohung, Band
CCCLXXII, Darmstadt, lTiss. Buchgesellschaft, 1978, 556 págs.

Ai dirigir, hace ya aigunos ciecenios, un Seminario en torno aI Culto
þnerial, nos qareció éste un tema apasionante, por una serie de aspectos,
de modo elpecial por su relación con el culto cristiano. En el Prólogo del
presente libro A. \ülosok señala los límites impuestos a la amptitud det
problema. En torlo caso los 27 artÍculos recosidos v ctr-le se extlenden de
igos a_ 1g?4_ nos_ aportan un panoramu- i*teðiö Ëãstäniä-sun"ìättte y -uyestimable. Por 1o pronto la Introduooión del editor (1-S2) es de las máË
densas e instructivas que conocemos cn esta Colección FdF: aquÍ se bos-
gueja la_ evolución de la apoleosis o divinización de los Emperadores. Tras
la.secq!ón primera (55-200) sobre Genero,lidades con trabajós de O. trVein-
reich, E. Bickermann, O. Immisch, Á. v. Premerstein y M-. percival Char-
iesworth, vienen los temas: Alejandro g los reyes helenísticos, con estuclios
Ç-e-^E^._!iieygl, U. Wilcken, J. P. V. D. Batsdon, M. p. Nitsson y'Chr. Ilabicht
(203-326). César ß29-3?4): Honores divinos a él tributados'(A. v. Domas-
zewski), Divus Julius (L. R. Taytor), Decisiones sobre e1 tema en el año 45
(J. Yggtl, Recensiones de un artículo de G. Dobesch acerca d,e Ia apoteosis
de César en vida (Balsdon y H. Vo.tkmann). Recensión de H. Geslche, La
divinización de césar (Batsdon). Las tres reslanfes secciones nos pârecen
de mayor interés: Augusto (3??-BBB): rnstauración del culto a los soberanos(4. D. No_ck), Âugusto y el culto lmperial en Oriente (c. l4/. Bowersock), I-os
9g¡_ lqql"tç _de Augusto- (/\. Alföldi). Epoca posterior øt mismo ømpeía,aoi
(425'4BL).: cu_lto impeqial. en la poesía griega (L opelt); Fundación ãel cul-
t_o provincial en la Qét_ic_a (J- Deiningèr) -y en Mauriiania (D. Fishwick)';
colstantino y e-1, final del cu-lto. imperiar romano (485-550); constantino y
dicho culto (I.. I(arayannoopolos); Mulrcdas de la consagraólón ae aqu¿l isu _importancia político-religiosa (L. Koep). La ascensïón de .Iuliaäo ei
Apóstata (J. Straub).

Los nombres famosos de especialistas, como weinreich, rmmisch, iMilc-ken, NiÞson, Alföldi y otros, dan la tónica de valor cieitÍfico de íos ar-
tículos. Tal vez el más interesante sea el d.e charlesworth (169-200). Es lás-
tima. que ap€nas. se desarrolle el tema del conflicto con el cutto clistianõ y
con las pensecu_ciones (,cf._1Bg-190, donde sólo de paso se rnenciona a plinioi,
ni cl sentidg de ,la proslcEnesis; las observaeiohes de wlosok acerca deÍ
signiflcado del culto imperial: fenómeno-puramente político o aspecto re-ligioso (34-35) son cle agradecer, pero saden a poco.-En todo caÅo, la ri
q-ueza_ de información en torno a1 .1er,na global da un valor muy esúimablegl,yqlqme!, así corno la selecta bibliográfía con su centenar de mlmeros(-5{1--5!Q,_^cf. n_1?, c. Alfötdi, Flamines Þrovjnciae rrispaniae citeriorii, rvrã-dri!, 1973, R,. ¡ljienne, El.culto imperial en la penínsuia i¡¿rica-ã;-Àîil;ña Diocleciano, ParÍs, 1958).

.t\. Sncovre
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Gesammelte Aufsfitze zur Kulturgg,schi'chte Spa'niens, ..Spanis,-cJtß Forschun-"""' 
s;ñ-'d"i-'oaìrr"ss'"ïeulònøtt,"Ersre_ Eeihe-, _l!. {tünstgr/-wg1tt, Aschen-

äóitrã:rru verraËs¡uóñtraloiune, 19?8, X, 582 págs. y 17 ilustraciones.

Esta benemérita col.ección, relativa . a la historia de la cultura Jri¡Þana,

"oJõii"ðJãn-"¡tã 
¿""Jõìõrù:i"ãl lui siguientes colaboraciones; -rl' Schmidt'

äiî"îit"ii-aäí ïalor ¿ã-ra-iñãi- ãntig"a legislación visisoda sobre el prin-

äiipiä'åîl" ii.rräñåliäã¿-trial. p. re'ige, Cõmienzos de la realeza portugue-

ä t d" iu-rglesia "*loàäl 
-(e1436) v. .Morreale,- Ita. _rpiþ_tþ moralizadaD

iutiåo-äárt"ilaïa de fa Sibi. Nac. de MadJi{, MS 10232 -G37'456). J. Perarnau'
;R rle pornaxio. .1. Oe õlsanovl ó J. tatta¿ã? Novedades sobre el autor del
?,ilî"i""rdË^-r;ah;-"t-"óñ;ilii generalis.r (y obras complementarias), pu-

¡iõuäõ"u üô*¡t" Ae ]iran-ãã-ioiquemada (457-482\.I. Miect<, Sobre la -pe-
;g;ffi;.ió" ;-sántiäeiãäbómnot1êù__entr.e 1400 y 1650. Resonancia, cambio
de estructuru y 

"rrr1-r-l+gt6ã,ii. 
n. ttagel, <Rec-obrar de cualquier-mod-o

;;"-fu;;õ él dücado ãe'Cueldresr. Carlõs'V. Pretensiones a dicho ducado

lsä dizL"al'1i",1-õiru"r",11,-Sõúè eI desarrollo demosráfico de castilla en el
;Ëi;)i\if-i53S_l1Ð. rï'M;*orlam: j. vincke, por o- Engels (que también
ã"îõa-èmotivamente ãn-el Prólogo y en nómbre del equipo redaccional
ái 

-oü" -fùe por tareo tiãmpo editõr cie la colección y murió en 19?5) V A.

Griéra, por H. .Iuretske (586-58?).-^-Ë;; Ë-miñuriosiAdã i-ámptiiud del trabajo, destaca en-este volumen cl
articuto Oe f'eige, quã räsporiOe a, la_preg_unta: ¿cómo podría uno hacerse

;å;;; 1" Edrd'vledia" Jiñi sf ¡adre tô trã¡ia sidó, ni _jamás su tierra había
sido reino? r,a respurislã 

-äfi".ð 
ru novedad de considèra¡- que Portugal -si-

ää"pãäã"'""i*Alã {ã-U¿teørua je entonces, dato preterido*en los grandgg
äi""iãñãtioi rristoticoJ tãniõ ¿e España comó de h rglesia gspañola' En 11

capÍtulos se exponen piólusamentê las etapas -p-or las -cr¡algi; 
Portugal .se

ì"ä"i,äriãi"O aä'r,eOn v'-bãifitta. Teresa, viuäa dõ1 borgoñés. Enrique e hija
iiãäiti*J ¿" Alfo¡so V, intro¿uio por vez primera la dignidad real en Por-
üËai:ï;"" rã-i*-î""-fundaao bro-piamente por .Alfonso En-rique. Este tra-
i,;i;:' rïå;ñülã lñitiuãtlvo, r'esaita, sobre- todo, por Þ{ob-ar el estrecho
;"iä dËili"¿éiuiiõäd-¿è aicno coníienzo nacional-y- el de la organización
ä"iãÁiãiti"à portuguesa; un esquema y un mapa (s. XII) terminan el estudio.
É;;;-bt;i'édãd ðl articulo dô Perainau resulta interesante, al dar buenos
ãiáumentos para probar que el -autor. de un tratado atribuido a Torque-
äåOï-V-ãã-oäåï ¿ãs õ¡rai complemenfarias son de Joan cle Casanova, Car-

ããããj h" Barcelona. Támbién ei estudio de Mieck se distingue, concreta-
tñitte poi n:ar con ,ãieito ia poputaridad y la evolución de las peregri-
naciones a Santiago. A. Suoovra

Tratad.os Internacì'onøIes de Españø, Período de Io'

la. Cørlos V, tsot. 1. España'Portugø1,-.pot P'
,ción de M. Morán, Madrid, Consejo Superior
tíflcas, 1978, CXIX, 510 Págs.

preponderøncì'a esPaño'
Mariño con la colabora-
de Investigaciones Cien-

El papet que desde ta aparición del- sistema europeo- de E.qtados en los
sieñ-s ïü-v iiVI, iJioireËpondido a_los.Tratados en la evolnción del de-

iãËãõ i"i"rha.lorrât público, ^hace que ta historia de éste sea, en gran parte,
äîîä"tä-iäãõ&;-módeñá,'tristorid de aquéllos. Por lo que atañ_e a.España,
ffiä"qs'VJït"ã õrie- dt 'colecciones de- Tratados relativos a la época ;le
iãJ-nèiei Católicos, al tiempo posterior a 1598, y a los ,reinos españoles
iñõ¿iévälõs ìõn páiÉeJ del lstani; en cambio, existe una laguna en 1o to-
ä|1ã t'-los reinâdos de Carlos V y de Felipe II. Esto justifica la puloli'oa-

õiäñ"¿ãl 
-pilm"i-îolumen de la prèsente sefie, p.royectada en seis. Aquí se

rããöEe" iårincipalmente ios Tratädos de índole 
-internacional entre España

;"-p;itrgá1;-pèro ateunos llevan una documentación,complementaria_ que

är"fái"õõ eÍ a'mbiente- respectivo y ayuda a la exégesis de las piezas. El Cuer-
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po_ documeltal (tras una notable Presentación det editor) aporf,a el conte-
nido de cada documento; cuando se trata de copias del original, se añadenlas menciones_ de lugar y fecha. En total leembs 89 nn., áesdó el trtulò:
Demarcación de la raya entre España y portugal, hasta el'de cédulas so¡ie
requerimiento de dote. Los temas son variadós: contratos. capitulaciones.
I_nstrucciones. cartas, Autos y convenciones, Es curiosa la reiativa abun-
ctancra de los asuntos en torno a las Molucas (nn. T, 10, 12, 18, LS, IB, Lg,22_
26, 28 y 34). Entre los contratos matrimoniales notâmós ios 

.reáüzádos

entre D_on Jua_n rrr vpola catalina (16), entre carlos v y Doña rsabel (1?)
entre Don Felipe y Doña María, y entre Don Juan y "Doña Juana (bz).
Entre los títulos atribuidos- a Don.carlos, leemos: Rey ae ;erusatem, áã
$u1qrÍa, de los Algarbes,, de Alg_gzira, de Gibraltar, Cände de Barcel'ona,
de Flandes y de Ty_rol, Señor de -\Iizcaia, etc. (cf., vg., pág. 865). Sobre poil
menores relacionados con los documentos, infórmã' ãdñrirablemente îvla-riño en la Presentación, En una carta del Émperador, Barcelòna, 1, mayo,
1.543, a- los_Reyes, gríncip,es y señores del ponieirte, se habla ¿e la'<iåuatãäã
de IOCIOS IOS hOmbfes r{a fnrlce lqc rozqc ñ?Ãñãñd +^,1^r 6^- ñi^â ^^.-^^
iri¡ os aã oios l- äõi"õ'r,ð'*ä"äï itoJ'--ökviii.-ä#i;" råuïi,#iäå ;:"i;obra se han consultado los Archivos General de rndias, Nacionai de simar¡cas, Nacional de Torre de Tom-b_o (Lisboa), Histórico ñacional tmâor]ãi-vlas Biloliotecas Nacionales de Madrid y de parís. DeseamoJ una prontä
pytr::,"1ról¡ de ios siguien-ües voiúmeneÁ de ta serie, cuyo valor juridiõ;
nrstórrco no es precÍso subrayar.

A. S. Muñoz

suÁnuz FnRrriÁ¡¡onz, L: Løs primeras ciuì.li.zacíones, EUNSA, Historia univer-
sal, tomo I, Pamplona, Ed. Universidad de ñavarra, '1g?g, 

41? págs.

Para acometer la ambiciosa empresa de publicar una nueva Historia
universal, lacen falta- b¡los y una gran prepãración competente. por for-tuna la universidad de Navaira cuenta pära ello con un'comiié directivò
ry-uq se]ecþ: P. Bergtar y O. Engels (Univ. de Cotonia), J. N. Hillgaith(Uqiv- de-.To19nto), H. Ke[enbenz lUniv. de Nüremberg), Â. wlartin Dülue,J. Orland-is, G. Redondo y V. Vázquez de prada (Univ.-áe Navàrra), R,.^Þij
ll-orget (univ. de Amiens) y L. suárez Fernánd.ez (univ. de wtaaiio,'canló.
blanco),_y todos ellos especialistas cualiflcados, que no neceJi[an þresen-tación. Esta Historia universal estriloa en dos'piincipios: ta ieãtiilã¿-äèla existencia de Dtos, del hombre y de la naturaieza, iunfo con-ta esencial
conexión entre estas realidades. sè ha buscado un 'equilibrio entre ei én-
sayo- y la mera nanación positivioto. EI primcr tomo {ue ahora. r'eseñanros({e 199 once proyectados) se reflere a rãs primeras cfvilizacioñes trasiá etaño 500 ? J.c., a cargo. del p'restigioso historiador suárez rern¿noei, quã
Igp?Ile el material en diez secciones: r) La Historia y sus intèipretaciones
f ?l-j?1.^¡I¿_l,as -primeras ,civilizaciones (59-1tB). rrr) rtÍ imperiatii?no éÀip¿io(119-173). rv) rd. Hitita (1?b-218). v) La época de David v satomãn (21'9-i50).vr) Los fundamentos {g.las cutturas_india y china ebr=2óol. vtïj i:t'i*periôAsirio (267-308). vrII) _Ft desperral de ra lrélade (809-841). IX} iä epoËJãõzaratuslra (343-383). x) La fundación del racionalismo trôtenõo taasi¿trj. 

-

como era de_esperar, por.parte del autor, este tomo, iumarnente ricoen panoramas_globales muy instruciivos (cf., vg, zB-57, 
'con aiinaaás-ò¡-

servaciones .sobre spengler, Toynbee y vico)' vã'recorriendã ãi acontecerde la hrstoria.primitiva con un nítido estilo que hace grata la lectura. sub-
Tgy?qg!, p. ej., los temas: época akkadia (10?_114): la"talasoòrãcia minOióâ(164-179);^çe.naquerib,. Asarhad.on y Assurbanipal (21i9-800): ti,a-iolls y su ori-gen (311-3.16).y et origen del penÈamiento hélénico <Eoq-aLÐ.'uÁôrenaida rãpresentación tipográfica que, iunto con notables ilustraciones , reÃza el valóidel-tomo. Esperamos con vivo interés la prosecucion ae esia mafnu 

"*pr"sade la benemérita Universidad d.e Navarrd. 
A. S. Muñoz
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Wor.rnev¡. t],.. Geschichte d,er Goten. Von d'en Anfängen-bi's zur Mitte des
""""^äåhiü"1ãniliï",i"ris. nntwurÍ eì.ner hi.storischen Ethnosraphie. ¡¡y¡6n'

õñen, Vertag C. H. Beck, 1979, xI' 4B6 págs'

Ilerwig wolfram, profesor de Historia medieval en la universidad de

VieäÀ-v äutôr, entre ,jttós ii¡ros, de los Goti'sche Studien I-II (19?5-19?6)' se

p;"ïäti";; 
"sbïõi""ìinõsð 

fia¡ajo describir la hisioria de un pueblo. que
-põi^*ji-pri*éiu aparòïe-ãñ-ra-epoöa que viene a coincidir con eI nacimiento
de Cristo, y qt" 

"ott-ðiudmpoitegaã.fundar 
su propio.imperio en el do-

minio romano, para fenecer'con lã caída de este imper,io.,El.-autor, espe-

älufizã¿o en el'tèma, sobre todo bajo el punto de vista etnolÓgico' recon-oce

iå-äInõürtäá ae oesridù-i'iu- t'lstotiä' ¿e ia sgneral antisua v' {e- Ia peculiar
ll"f-öiimiiiuo Wre¿ioe"vã; pero, sin erîbargo,-1o intenta con éxito en Ia pre'
JJitå"äiTärìäiäi,,-äiã¡õiaããã'rãs noiiciai acerca de la antisua etnografía
ääiãr "1ii¡¡;-üàriitîi-üÃlõr¡cà, 

consciente de la problem-ática v lel a las
Fùô"tãs-h¿e¿ienas. Llobiã se iôparte en 6 secciones: I) Los nombres: vi-

;î;ôäõ,-õ;tió?õáós, iintes epicoJ v despeglivoq, 9tu-., 
rP .Iglmaciones de la

ãi"tü:ôä'e¿tiiõui "" érpËi,ial jüntò át Mal Negro y el .Danuloio, antes de Ia
i"uãËi0""¿" tos rfunoJÏiil"iu migración cuaãra¡ienaria por Tracia, los.Bal-
ää;"t"" i otigi" O,j ros'visieqAõs_(_ 3?6/?8- 4L6ILÐ con atención gspecial.a
iðÅ'äi'ri-elïtðs aiãirco, nr*itiá,"siiutto, Ataulfo v R 4?9?ilo;^lvl El Ímperio
ióroðäïõ-iZis-sgzl co; ïaitiðutäri¿ades' solore IoÉ confederados de Aquitania
¿ãiã-4ä6i, ài-ã*-póáËtiô-ïßisodo (466-50'i), 1a política jurfdica v religiosa.de
Ëüii"ôí ,qruircö Tr, iãl tun"iõnes y funcioñarÍos del imperio, Ll.or-gani,zación
;d¿,ã1; ,itó. ij r,os ôsîiogoAós "n 

Þanonia, los Baleanes, etc. VI) Conclusión'
õ9*õ'era ¿e erperur,-¿ãOJ ia competencía del autor en 1a materia, tq-oþ-ry
ðstiita-ãã lá cohsuttå Oe-iâs iuentès más signiflcativas- (cf. ta.tista 461-466)

;-;,; "db¿;eiiante 
ã¡óã¿ã-so¡iJ las vicisitùdes más destacables de la his-

"toiia góticã, 
"on 

tueuãJ-þérspgctlvas y sug^erencias' EP con91-q-to t9^ll!tg3
iá imñortarícia del ErerCitus-Gothorum (cf..45Þs).V $e ¡u reino' comg rns'
üt"ciôn-Utina (cf. 4sã): Þot lo demás, el estudio dê la frgura de Teodorico

"ïê;;;iã-Gñ 
paiti"uiái, sgz-ãos y 335:40s) es de lo mejor de esta magistral

Èistoria de los Godos, tipográflcamente espléndida. 
A. Sncovre

11. Varia

ceNrnren, ]tn; cató,Iogo d.e Incunables d.e l.øs Bi.bli.otecas del conuento de

Íráncisca.nos A iLet Sbnt¿iario Diocesano d,e Santiago,.llumanismo, Re-

iói*ã-v iéológía, 1, Santiago de Compostela, 19?8, 47 págs'

Esta nueva serie se va formando a þase de cuadernos de historia de la
teoloeía ãióanola de lós Êielos Xv y xVI, y constituidos, de.ordinario, por
ii*jãår-"äíttä ae äiti*los"ãpareci¿"os en'révistas v-.o.tra1publicaciones. El
öii*eio-ôóñtiene un Cãlãjõeo de Incunables (?1 en dicho Convento y 7. -en el
Ëääiáärió t,-iiùË-iieüen iu inierés por los au_rores (vs., Atberro .IVragno,,{lonso
ãõ-fvrä¿rlgâr, 

-ôastiovol, 
iartaretol Ocl<ap, Turrecremata, etc.) y por la ano'

táción ddla respectiva procedencia de los incunables' 
A. S. Muñoz

e¡Nrsno LonnNrn, cn.: Ini,ciaCión en la. numismúti'ca, del, Irnperio Romano,
Uloeda, 1978, 352 Págs.

El estudio y clasificación de las monedas del Imqerio Româno, por la
felleia de forräas y el copioso e interesante contenido, constituye uno de
ioî'äof"õàio"-ii*õi in¿s cuÍtos y .apasionantes, como indica el autor de este
iib"õ. õiistóbal Caniero Lorente, -pbo., que 1o dedica a sus antiguos-alum-
;õ;"i, tô. 

";.tinõa-mô¿estamente 

'cömo Iniciøcìón, no como Tratødo de Nu'
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mismática. En todo caso .juzgamos oportuna y rltil esta publicación, por
su sencillez, sus comentarios. y la versión al cástellano de iodas las Íe¡ien-
das latinas. El volumen contiene cuatro capftulos que describen a los þer-sonajes en orden cronológico: 1) Emperadores, deide Adriano a Zenobia.
2) D. _ioses, de Apolo a vulcano. 3) semidioses, de Baco a saturno. 4) per-
soniflcaciones alegóricas y su signifi.cado, de abund.antiø a uirtus. En elprimer capÍtulo se señala el nombre completo, vg., publi,us Licinius vøIe-
riønus; se pone una bre-ve biografía y se d-escriben- êt anverso y reverso de
cada moneda reproducida al piincipio. En cuanto a los dioses ¡i semidioses,
se .apuntan, vg.,.gl origen, el nombre, el sentido y el culto þopular. Loéatributos p_ersonifl_cados son particulaimenie de interés por lós'oatos qué
aportan sobre cada una y sus relacrones liùerarias con- los emperadoiei,
vg., aeternitas, caritas, claritas, fides, iuventus, libertas, pax, piovidentia,
pietas, securitas, ubertas y victoria. ñuestra enhorabuónä át benemérit<iautor que con,erudición y-acierto vulgariza una especialid.ad. bien sugestiva,

iåiåt;¡1" 
al plan de estudios universitarios en ei grupo de cienciãs l-riii

A. S. IVIUñoz

Dottrina. slgra. søggi di reologi,a e d.i storiø. volume speciale in occasione¡lal llinarronlacirÓa ¿{alln ia+i+"-i^-^ i^ll^ ñ^^^r¿:sv¡¡e ¡Þùrùu¿rv¡¡ç qvl¡4 r ouutra, Lú¿ t-LV I I . ¡- UIll,. I'AU-coltà Teologica del sacro cuore, cagliari, Editíice sarda Fosiatàró,
1977, 321 págs.

En 1927 Pío xr erigía el pont. seminario Regional sardo en cagliari,c9g el_ anejo de la Facultad reológÍca del sagradõ eorazón. Tal es la" ocájsión del presente homenaje al cincuentenarlo det fausto acontecimiento.Entre las contribuciones_ señalamos las siguientes, cle mayor interés: A. vi-ridis, rntroducción a la historia de las fuõntes del oerecÉo Can¿nico iàraò(39'136¡otable, por los datos sobre 108 fuentes). s. Zedda, s. i., t a pa¿ãàia-
a,reté de l_os griegos en la éLica de pablo, Fil 4, B (168-18í: el c'onocido exe-geta c-oncluye Qug,- según el A_póstol, el creyente puede y debe participar
en todas las manifestaciones dè la vida humana).-B. suËsarellu,'oFM,'iã
vocación de Abel (185-203: årtfculo sugestivo, d.e carácter exeeetiðó-pastoîal).
o,; .{lqiolas' El .logos. e! .ra especulación'de ros apotogisiàs-pienicenós
(2rJ5-226i perspectiva dialógica con la cultura pagana, ton la dimõnsión del
lo_goji en perspectiva cósmica, que compromètíã la cristologÍa cristiana).M, serra, s.T, La renovación de ia dimeniión sacramentat a-ia-'luz del vá-ticano Ir Q27-257: noció! de sacrømenrio en la estruòtuiã àe ta eõonomÍa dela historia de la salvación). G, Ferrero, sJ, Notas sobre lai reiaõiones entreel orde¡¡. de tos presbfteros_y g-t,{g to! oÉispos: documenloi-d;-ta lit"ràiã,la .tradición y el vaticano rÍ (259-2BB: nexo entre el miJteiio- de la coñuj
1-t-o1_ie-i?lqqica.y. el g_i{91io_pqt-qno-filjat de Dios). L. pisanu, La pobreza
9n Ia rgresia, siglos xr-xlr (289-821: acertado anátisis de la 'evolui:ión 

delos movimientos de. pobreza que emergieron de la báse). ñueilra enhora-þuena a la benemérita Facultad sarda, que consigna aquÍ la lista de 15 obis-pos docentes o alumnos_suyos (11-12) ! el elen-co oe las B8-Sisertaciones
doctorales discutidas en la Facultad y fosteriormãn[ã pü¡ticaoaË (18-14).

A. Spcovre

EcxrnrreNn, Iff., OSA: Wort u. Wirklichkeít. Das Spracht¡erstìind,nis ¿n d,er
T!:ylosly qregors o. R'iminì u. sein weíterwiikein ¡i ael-Áagustíne:rs-
c^ryy[e, OassicÍacum, Band XXXIII, \üürzburg, Augustinus-Veiiag, 19?8,
338 págs.

El General de los Agustinos,-Gregorio de Rimini (T1g5g), fue uno de losgeniales pensadores de-la Tardía E-ctad Media. Èñ-eì p"óiã"ie'uòlumen decassiciacum willigis Eckermann investiga tas expianacÍãnes de diegorio s;
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bre las relaciones entre lenguaje y realidad. IIe aqul los temas elaborados:
îii;i;"ã;ãõiOñ: estaOó ãe"ta ïu,ästión y de la investigación; método a se'

giii'ïi-Zä1,.-ãl-nr r""s,;ã¡"-é*t"tño è inteino y relación èntre.amlos (45-128)'

ãi-la ruali¿ad: la expôíimenlada, la creada--y la incr"ada-(129-219)' 4) Len-

siat" y iä¿1iaà* terãõiOti- én[rJ '¿t y ésta; lónguaje signiflca realidad (220-

ãfoi.-si innuio urterloï-ãì-iã-áoôtrina aó cre=gofio en la Escuela agusti-

;i;íia-m"Aielä1, Hueolitt-ã"-ótuieto, Bosembiañte Badoer, Johannes ÏIilta-
iñil;;. il;;ii si*õl-äe-õremona;'Dionvsius de Montina; 'A'ngelus de Dö-

beln: Petrus,Gracilis; Auguitinus Favarorii cle Roma; Tttotlqf de San Ge-

äJó; ^p;ï.-üióäËiti-ãï--venécia y Barthoromäeuó Arnoldi de usingen
äãe-Bízl. iJ, nesuttaoor-y-pettpectivas: síntesis de diversos elementos; oca'

lið"i'b¡jeliiõ a" aquä¡ä; proposifiones.teológicas; la Biblia: consecuen-

õiãi, t".oi4ii*s; r¡istoriä-Oel'iñAujof ta palabra iñterna; sentid'o de la Biblia;
iigñinãäã.i oé ias propãriõio"éi;"pêrspecrivas; ro pasajero. y lo permanente;
i*'ïéiincactón de ia Þáúb* Ae'oios- (318-324). El trab-ajo es minucioso. y
nenetranie. En cuantå*ãl-m¿to¿o, se subrayan bien el-'contexto histórico
ã;Ë^;;iìAuãi'sienih-ðá¿ã poi et lónsuaje en-Gregorio; el recurso de éste a

us 
-õoiiié"iéJ 

õitrranñiiîaå-,-ãsus[ihiitaå y estoicãs q.úe- se. perciben en él;
ñ-"õñ;ttã-¿e rá riteiäIùlä Àeî""auria y'la cautela en la interpretación de

iãs-iüãnlés. sn 
"rranör-ros 

iãË"ità¿òs'obtenidos.' resalta la genialidad del
ö Ri"ii;i;n Ëonjueai de mo¿o armonioso los pilares de las corrientes ya

i"äiúäd; ããiumá-d dJ-rut aiiÁtot¿ticas, pero se ñota con acierto la inclina-
.ió;ä;êt"gotiô-u S"r-¿ãïãii", distâriciándose de Oclcam' Por lo d-emás,

ó;ä é1" fa ¡-"se-¿"i tiába:õ,teolbgico es ta Biblia, aunque t?mbién.el.pen-
äámi."io natural 

"s"ôãpãi"- 
de lofrar el conocimiento cle Dios. Asimismo,

eã-ïiãüiricáäi¡ä lã teoriä-dãsarroltãOa por el de ftimini sol¡re la importancia
oe lf ¿iòcion, como ó¡J"ió oe la cienäia; -y de la praxis, -como flnalidacl de

ñ Ë"I"Ci;.-niä"¿tiJis en profundidad'dé los autores detectados en Gre-

ãöti,J, il""* ra-uð"iãjlãé-diicernir con esmero las actitudes favorables (vg.

ãã-rruáõíi"l-v rái räðgatir¡as (como. J.-de Basilea que .reteniendo el voca-

6"1¿-iio; 6.¿*¡ia ra suÃiãnõiãi rèspecto clel complejo ii'gni.ficable de Gregorio.

A' Sroovre

Emblem u. Emblemøtikrezepti.on. vergleichende studien zur wirkungsge-s'
-'--'-cn¿õite aom 16.-'bi; t0. Ja.hrhunäerf. Hrsg. v. S. Penkert, Darmstadt'

rvViss. Buchgesellschaft, 19?8, XVIII, 618 págs'

La historia del influio de las formas artlsticas de los emblemas' en la
fiteiatüiã, et arie y la inúsica, del sisJo XVI al siglo XX es .un tema que

con sus nuevos urp""ióJ Ce ínterés, 
*ha 

impul,sado justamente, a la bene-
*eiila -nãitoriál W¿ss. Buch.gesellschaft, a publicar el pres-ente volumen'
ú;;-;n-dólõSó ¿e penkert,-que motiva la selección de trabajos, nota.su
ðui¿ctöi intátträionaf .v iint'etiLa el contenido de ellos, vlg!94 ?B estudios,
Ae los cuales zz se asíenáñ al perÍodo 1830/31 (1969) y 1956-1973. Dada 1a

l¡unãanciJ del materiaÍ y supuesto el poco espacio 6sl Aqg, disponemos
áqüi, ñoi centralemos én ios ártículos originalesl E. Fähler, Pirotecnia em-
¡täní¿tica (4?-56: apuntá el sugestivo trasfondo gráflc_o.-d.el es_lilo de vida
;ñ-äd;?póóa"- sieiãi XVr, meãiados del xvrrr). A. Hillac!, Emblemática
iàcrámêniäi eá cãt¿eron .t94-206: intoresantísimo análisis del Auto Sacra-
mental a[l veneno y la triacau, subrayando en-_.general l-a tensión entre
ãïõäiõioeíu- v ièai piesencia en 

'la doctrina católica eucarística). Id., Em-
bîerüãaiö rómánticä en J. v. Eichendorff, como modelo poetológic_o V-þgs-
ãiräìó t¡lstOrico (4L4-435: excelente exposición del pensamiento de dicho
Ëóeã, que ve reflejada en la naturaleia 1a palabra divina en. el acto crea-
äóij.'t. Áckermanir, açopia espiritual del mundo¡ y rrRealidad rea5. A
probOsito de B. H. Érockei y A. Stifter (436-501: progreso de la emblemática
boetica en los siglos XVIII y XIX, representado en estos autores; 

_ 
nUgy_o_P

ãspéãtõs en là intðrpretación cie la llrica, siglo XVIII, y en la prosa, siglo XIX)
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ChL lVagenkn_echt, Epigramática marxista. A propósito del aKriegfibell d.e
B. Brecht (543-559: a pesar de poner Origi,nalbeitiaq en el Indice,-ahora seciþ Wissenscþaft als Dialog, Stuttgart, 1969; la originalidad parecê referirse
sólo al ap,éndice, 559)- R. Grimm, å,ntinomia f.owlda. Respdcto del estudio
anterior (560-573: se indca que éste es muy defectuoso y poco fructífero).
Fntre_los ar,tfculos ya publicados, destacarÍámos: K. J. Hôltgen, Arbor, Sca-
la y Fons vitae, y G. Levitine, Dibujos emblemáficos en Goya,'Espléndidas
ilustraciones se intercalan en el ùexto del volumen, cuya 

-lecturä 
resulta

instructiva y amena.
A. S. Muñoz

Bibliographìe Romano.Guørdini. (1885-1968). Guard,inís werke veröffenttichun-
g9n über Guardini Rezensìonen erarbeitet v. H. Mercker. Hisg. v. der-
Kath. Akademie in Bayern, Paderborn, Ferdinand. Schöningh, l:928, XV,
466 págs.

A. S. Muñoz

Escriptors Jesùites de catalunyø.,Fì.bl;íografìa 19JI-1976, sant cugat del va-
llés,. Barcelonq, Facultats de Fitosoda i Teologiâ sant, Fiancesc deBorja, 1979, XLI, 440 págs.

..-Dada-la polifacética actividad literaria de los jesuítas, toda contribución
bibliográfica en este terreno, merece ser recibida con gíatitua. sl pràiente
volumen, circunscrÍto a^yna, cultura muy concreta, la"catalàna, en to q""
atañe a sus escritores.sr,.y au! perÍocio que abarca 45 ãñôs;'hasta tofô,
viene a llenar un desideratum infoimativo cie gran valor. Se tiata de ?.s95entradas biblÍográficas, correspondientes a 26i jesultas (de ettos, zzz ñã--
9i9oE -",! 

Catl\uña;.tos restantès,. de targo¡ anoi ¿e pðrmãneñõia'en eilÐ,qyg h?q escrÍto sobre filosofla_,. teología, historia, soõiología, matemáticaÁj
física, biologia, etc-, ¡r esto en diversaJrehguas, aláunaJ-tãri-áieriãs al lectoi
occidental como el hindi y el japonés. sólo de estudios teoiógicos de ca-
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rácter general, hallamos más de 130 referencias. También abundan los te'
mãi õristotOgiôos, mariológicos (más de 160 citas), de te-ología pastoral (la
más citada õntre' las ciencias religiosas), etc. Copiosos índices de auto-res,
peisonas mencionadas, lugares y materias, y un complemento sobre Con-
ärèsos. Semanas y Reuniónes de trabaio, facilitan la consulta del denso
ioiumón, que con tanta competencia y riqueza de- qq!91, inicia la serie
supierneñtaría de la benemérila Revista nActualidad bibiiográfica de Filo'
sofía y TeologíaD. 

A. Snaovr¡

HuNcER, T1.: Dì.e hochsprachli'che prolane Literatur d9r Ba3ønliner, 2-. TeiT'
bánd. Unter Mitwirkung v. ih. Hannik u. P. Pie1er, Handbuch der Al-
tertumswissenschaft, xII. Abt. (Byzant. Ilandbuch), 5. Teil, 2. Teilloand,
München, Verlag C. II. Beck, 19?8, XX, 528 págs.

Nuestros lectores ya tienen noticia del prirner volumen de l-a 5." parte
del Bvea.nti.nisches Hãnd.buch (cf.. ATG 41, lg'i8, 481). Este segundo contiene
ocho óapítulos, continuación de los del anterior volumen: 6) Filología (1--BB)'

T) poesía profâna (Bb-1?9). B) Mrlsica, por Chr. Itrannick (181-218). 9) Mate-
máticas y l{stronomía, incluida la Astrología (2L9-26Ð. 10) Ciencias naturales
(j¿65-ZBÐ.' 11) Medicina' (.287-32Ù. 12) Cjencia de la guerra (321-340). 13)t Litera'
tura jurídica, por P. E. Pieler (341-480), Copiosos Indi,ces de ambos volúmenes
(4S1-52S) con:rfrletan el magistral panorama del mundo cultural bizantino
(Ig1esia y liteiatura teológiõa e historia de la literatura popular, por H. G.
gõck, y "flnalmente, literafura culta profan?, pol'. Hunger), o.frecido en eßte
Manúai, sin duda único en su género, por la calidad y erudición de los co-
laboradores. En este segundo võlumen Áeleccionamos, a modo de e-jemplo,-el
capítulo sobre filología, en particular por la mención de los resultados del
trá¡ajo fllológico: edición dè textos y rcomentarios de -antiguos- 

autores (55'
??), dbnde sdsubrayan, vg., los méritcis de Aretes de Cesarea, -las ediciones
de'7a Anthotogìø PãIøt¡nø, los trabajos de Johannes Tzetzes, de Eustathius
de Tesatónica-y de Planudes, entre ctros. Por otra parte,. la- exposición de
Pieler nos pareðe espléndida con un eïc'u.rsus, primero de Diocleciano y Cons-
Lantino hasta la codificación de Justinlano; después, de la época de éste, para
proseguir con la etapa de los siglos (cscuros,), con la-rclásica (Nooelløe, codi'
iicaciõnes, libros juiídicos, liteiatura jurídica estatal) y la tardía (en par-
ticular, ¡âjo los Lakáridos y Paleólogos); por todas partes se denotan el
esfuerzo dð síntesis, la matización de los juicios y la âbundancia de referen-
cias bibliográflcas. Nuestra enhorabuena a los beneméritos colaboradores
y a \a Editlorial, que ha converüido el Høndbueh der Altertumswi.ssenschaft
än una Enciclopeãia monumental, imprescindible en cualquier Biblioteca
de rango científico' 

A. s. Muñoz

Ifì.rche u. Bi.be| Festggbe f. Bischof Eduq'rd Scþ.i'ck, Paderborn, Ferdinand
Schöningh, 1979, 502 Págs.

La Escuela Superior Filosóflco-Teológica de Futda dedica este Ifomenaje
a su antiguo colega y ahora Gran Canciller y obispo, el profesor E. Schick al
cumplir éste sus boãas de oro sacerdotales. Se ha escogido -el tema lglesi.ø
E Bìbtia, porque los círculos de ambos componentes han determinado en
ãran paite la óbra de la vida del festejado, como exégeta, prgfe_so¡ y obispo.
pentro de la temática general hallamos una interesante variedad de aspec-
tos. O. Böcher, Sobre lá signiflcación de la joya en Apoc 21. H. Döring, El
criterio decisivo de Ia unidad eclesiástica. B. Gareis, La lglesia y el proble-
ma de la angustia. S. Garofalo, aSiete montes, sobre los que se sienta la
mujerr (Apoc 17, 9). II. Fross, La exigencia de universalidad del Reino de
DÍos segúñ el AT. II. Hack, Consideraciones sobre la Reforma de los im-
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pedimentos para el matrimonio y las prohibiciones de casamiento en el
Derecho Canónico. F. Hahn, Estructura del Apoc de Jn. P. Inhoffen, Nor-
mas bÍblÍcas o Ethos comunitario? Renovación de la teología moral, a base
de la Biblia. O. Knoch, Unida-d., incluso literalm.ente. Experiencias ecumé-
nicas en la ruta hacia una versión unitaria del NT. J. Leinweber, Biblia y
piedad bíblica en el dominio de los .Príncipes-Abades, concretamenle en
Fulda. en la época cle la renovación católica, del barroco y de la ilustración.
E. Lohse, Episkopos en las Cartas Pastorales. S. Marx, Historia del derecho
de administración de lrienes eclesiástícos en Hessen, después de 1945. G. Ma-
tern, Dualismo y soterioloqía de la gnosis que amenazan a la joven Iglesia
en su sustancia. H. Reinelt, Tareas básicas d.el sacerdote seetin la SS. R. v.
Rhejn, La lglesia católica de Cristo, una y única. Sobre el Decreio del ecu-
menismo. L. Iluppert. El escándalo de un Mesías crucificado y su superación
con ayuda del concepto caracterÍstico del justo paciente. P. Schäfer" Biblia
e Iglesia. P. W. Scheele, La encarnación del Verbo. Explicaeión bíblica e
implicación teológica. K. H. Schelkle, Resurrección d.e Jesús. Ifistoria y sig-
n¡ncaLto. J. iscrrrideliþel'ger,.bji carrrþro de iàs arri'niaciones soiiïe siqilo y slg-
nificado. Una importante expresión hermenéutica. H. Schürmann, Notas mar'
ginales neotestamentarias acerca d-e la cuestión de Ia institucionalidad, in-
dÍsolubilidad y sacramentalid.ad del matrimonio. G. Siegmund. La cuestión
sobre el primer padre del género humano. T. Stramare, El Libro del Ecle-
siástico en la Neo-Vulgata. A. Strobel, Jeremías 2, 34, en el marco de la
poesía 2, 29-37. J. Tenzler, Ell pensamiento teológico en el tenso campo de
la polaridad del espíritu del pathos cognoscitivo y la mística volitiva. A. rffin-
ter, <Ecclesia per se ipsau. Sobre una inseguridad de traducción. En suma
el homenaje a Schick nos parece una sugestiva contrÍbución a la exégesis
histórico-crltica y un importante impulso a un ulterior esclarecimiento de
las diferentes posiciones ecuménicas elaboradas aquí por cualificad-os repre-
sentantes de diversas confesiones, sobre todo en cuanto a la diversidad en
el modo de concebir la lglesia.

A. S. Muñoz

L¡ro¡r, G.: Esquisses pour un Chri.stiq,nìsme, Cogitatio fldei, 96, Paris, Les Ed.
du Cerf, L979,228 pá,es.

En este volumen se recogen por 1o pronto algunos artículos de Guy Lafon
publicados en revistas. Es curioso que el primero, títulado <A través del
desiertor (Clrìstus, n. 88 ha,jo el títr¡lo <La génesis del hc¡mbren) rerrrocluce
una conferencia pronunciada en la Sede parisina de La Gran Logia de Fran-
cia, el 24, 1, 1975. <<El cristiano en el campo de 1o simbólicol salió en .Recher-
cltes de Sc'ier¿ce Religieuse 64, 4 (19?6). <TrabaJo de lectural, en Chrlstus,
n. 93. af,a teología entre las cosas y los signosl ofrece una ponencia en un
coloquio sobre lingüística y teologÍa (Louvain-la-Neuve, 15, 10, 1976). nl.a in-
sistencia en el alejamíento: Una lectura de Pascall salió en Humani.tés chré-
tiennes, 17-78, n. 2. uLa ley, la vida y la muertet se lee en Christus, n. 91, y
<tQuién está dentro y quién fueral se publicó también en Chri.stus, n. 81.
Estos bosquejos (divididos en tres partes: teoria, métodos y lecturas), van
dirigidos al interior de la comunidad intelectual que la modernidad ha
instituido entre nosotros. Tienen la ventaja de conjugar 1o operativo y lo
teórico formando así un útil instrumento de trabajo. Podrlamos desta-car:
<A través del desiertol (?-19: original, soþre todo al captar en las tres
pruebas sufridas por Jesris, la estructura elemental de Ia génesis humans
del creyente ,cristiqno); aEl sristianismo, ¿lectura o interpretación?l (28-b0,
sin referencia a publicación anterior; se responde hábilmeñte a la cuestiónj
¿cuál es la teoría de la interpretación con la cual concuerda el cristianis-
mo?) nDiscurso de la gracial (77-L04, sin referencia; trabajo más bien oscu.
lo, donde se rechazan las bases del discuiso de la,causa-y del fin, en pro
d9! de-la gracia, incluida la inicial de la creación). El estudio sobre'nI,a iey,
vida y la muetten (211-216) reproduce una lectura interesante de Gen. 2,25-3,7.

A. S. Muñoz
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MARRou. H. Li cri,se d.e notre tetnps et réflexì.on chrétienne (de 1930 a 19?5),
- ----' fítro¿uótion de J.-M. Malneui. Préface de Ch. Pietri, Bibliothèque B-e^au'

;üä;"e:--Réifuion, societé, Politique, 5, Paris, Ed. Beauchesne, 1978,

47t pá,gs,

Con esta selección de textos de l{enri Marrou los editores se proponen
*uñäért*, pãiilcuiÀimente, a las generaciones más jóvengs, diversas fa-
äffi-äd;ariet, " iã¡er: coíno cristlano, ciudadalo, unive.rsitario e intelec-
iùá1, có*ñiöm'eti¿o en el mundo de su tiemp.o. Los escritos seleccionados
nõ'íiguen^aquí un orden cronológico, sino un itinerario descrito por Mayeur:
ïi rùîãåmu-"ioi Oe una cultura-criôtiana (33-103). 2) Patria carnal_ V Ee¡lo
ãg blä;; ó& referencias al marxismo, a.la etapa- -{"1È-". fi¡aþs de la rr Re-

ó,i¡lica'táitã-la iesistencia, y a la coioliza-ción (11?-18?). 3) Res-p_onsabilidad
ãeîïniôt"ðfuát én el tiempó þresente t¿0L-21Ð.4) El Canadá. y Marrou (283-

ãiÍdl.-ï¡-Uf ìñtetectuat eñ Ë rgtesia (299-351). 6) La exp,eriencia espiritual
ãã la ítuisrca (B5b-401). ?) En lã plenitud de la fe (405-455). Los_ grupos 

_1,
i, ¿--v O itóvan at flnal testimoräos de P. Vernaul (t);. J"M. Domenach;
j.-Vf. "soutou y P. Vidat (2); V. Decaire (a) V -J:.Laloy (6). El- conjunto-re'
ãogiOo en este volumen pósee unas caractèrísticas que_ le dan su valor.
póî u"u patie, la conjunción armoniosa en Marrou, del hombre de ciencia
tristOücaï poi otra, rit,a función de Ia riqueza interior,_de la apertura del
einiritu. de^1¿ caüdâd del alma del histoiiadorn; función que se concreta
en <la iecuperación de valores hallados en el pasado y_vueltos a creår,para
elpresente?cf. las citas de Pietri,,?). Subrayambs.con Mayeur la origin_alidad
Oe-wfarrou en dar preferencia al tema de- ]a crisis de la cultura sobre la
ciisis económica (13). Por nuestra parte, nos parece digno de particular
atención el último grupo de textos, donde el escritor.aboga por la renova-
òión doctrinal, dad¿|la-falta o insuflciencia de formación del pueblo cristia'
no, lo cual piovoca vina especie de fideÍsmo práctico. -Por cierto, qug no
estamos de äcuerdo con Marrou al afirmar (425) que la noción de phgsis
técnicamente se reserva a la cristologia, ya que la frase lmløf . pltEsi,s es
también trínitaria' 

A. s. Muñoz

MrNcus, R.: Théori.e et pratique chez Dietriclt' BonhoeÍÍer, Théologie Ilisto-
rique, 50, Paris, Ed. Beauchesne, 1978, 526 págs.

El interés despertado por Bonhoeffer (1906-1945) queda reflejado _en .la
bibliografía que þrecede ã la exposición del presente-volumen (!l!!,--in-
cluido! los títulos de los Gesammelte Schri.lten, 6 vv. München, 1958-1974).
Categgrías. Oieød.as y Reø\|'zøci'or¿es son las palab-ras cJa¡1es {e- las--que se
sirve-'Raymond Mengus para describir ]a teoría y la práctica del teólogo-de
Breslau.-En el primer tema se exponen las referencias históricas y cultu-
rales que ilustraln las llneas básicas de su ética de esfructuración_, con aná-
lisis, vã., solore ]a fe, la experiencia, la justiflcación,-la eclesio-logía, la criq-
toloaía; i:l bien en ,côncretó y los momentos cristológico-y eclesiológico. de
la eitructuración (mediación entre la interpretación y Ia transformación;
cf. el estudio de la GestøIt, 119-201). Las ojeadas se refleren soTore todo
a la exigencia ecuménica, el evangelismo en un solo paÍs,,y la comunidad,
estructuia y base (en concreto, cf. la crítica teológica de la experiencia
comunitaria, 315-319). Las realizaciones incluyen temas tan sugestivos como
la soberanÍa universal, ta mediación de los mandatos, ética y escatología,
lo humano a 7a luz de 1o cristiano (es importante la evolución de Bonhoef-
fer, cf. 424-43L: interpretación secular de1 Evangelio e interpretación ética
del' mismo), el mandámiento de la libertad, la vida responsable y la <ética
del arcanori. El estudio de Mengus, profesor auxiliar en la Facultad de
Teología Católica, Universidad de Estrasburgo, se catactetiza por un cono-
cimieñto exhaustivo de los escritos de Bonhoeffer y por Ia matización de
tos juicios, al examinar las variantes o etapas del pensamiento_ del- teólogo
alenián (sin ocultar las interrogantes que suscitan) que contribuirían más
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bien a la crÍtica de una ética que querria ser atotalizanter¡. Lo que en
último término definÍrla a Bonhoeffer, serla la unión, primariamente pa-
radójica, pero profundamente cristiana, de una obediencia a J,esucristo y
de una libertad respecto de los demás; y, por otra parte, una fe que recibe
y transmite de modo escrupuloso y, por último, una acción creatriz (,cf. 426).

A. S. IVIUñoz

Misì,ön de lø mujer en Iø lglesiø. Comentarios a la declaración <Inter
nioresn, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe,
popular, 12, Madrid. EDICA, 19?8, 168 págs.

insig-
BAC

Los colaboradores de estos rltiles comentarios son demasiado conocidos
para que necesiten ser presentados: Card. J. Ratzinger, H. U. v. Balthasar,
J. Bernardin (arzobispo de Cincinnati y presidente de Ia Conferencia epis-
copal de EE. UU.), A. Descamps (secretario de la Pont. Comision blblica),
G. Martelet, A. G. Martimort, J. Hamert, M. J. Nicolas y R. Spiazzi: grupo
selecto de cualiflcadas flguras de la lglesia, que nos ilusiran sobre cuestio-
nes tan importantes en su género, como el valor doctrinal, ocasión y mo-
tivo del documento; el trasfondo bíblico y tradicional de la intrínseca re-
fefeneia Cl.gl SaCgfCl,OCjn al rrarrîn r¡ nirnq fameq nnmn les ralaninnae r{al
sacerdocio ministeriat 

"ð" i,l-"ìiitË,riä"'ãõ 1,;^^Aää";;;'iu'Ëtoñ;;ì;;^ä"-rä
mujer y el interrogante sobre si el sacerdocio del hombre constituye una
ofensa a los derechos de la mujer. Dada la actualidad del problema y a
la vÍsta de las polémicas que ha suscitado, la lectura de este sereno estudio
de colaboradores tan señalados, no cabe duda que será esclarecedora y
fructÍfera.

A. S. IVIUñoz

SvrrrH, Í1. D.: Preachíng in the spani,sh Golden Age. A StudE ol som.e Prea-
chers of the Reígn ol Philì.p ,ff.f, Oxford Modern Languages a. Litera-
ture Monographs, Oxford University Press, 1978, XII, 190 págs.

La predicación se ha considerado como el <barómetrol de una sociedady puede revelar ciertos aspectos, además de los puramente espirituales.
Dicha actividad desarrollada durante el reinado de Felipe III (1598-1621)
es el tema del presente libro, donde se Índican el trasfondo intelectual y
la formación de los predicadores; el rango del contenido de los sermones;
la manera de proponerlo; la aceptación que tuvieron y la ruta recorrida
hasta su improsión, tcnicndo cn cucnta cl hccho dc quc el texto impreso
puede ser, de alguna forma, distinto a lo predicado en el prtlpito. En todo
caso los sermones son considerados primero como un acontecer, cual lolo contemplan los contemporáneos, para luego pasar a ofrecer la trans-
misión, la lectorla y la estructura retórica de los sermones impresos. Más
tarde se considera al predicador en acción (añadiendo el doble- aspecto de
la elocuencia sagrada y profana), y como moralista y teólogo. Ef trabajo
se concreta en la carrera y obras de diez predicadores, de diversas congre-
gaciones religiosas y de dos generaciones diferentes, cuyos nombres ocu.
rren con frecuencia en los escritos de los contemporáneos: CrjFtóbal de
Avendaño, O. Carm.' Jerónimo de Florencia, S. J.; Cristóbal de Fonseca,
O.S.A.; Diego MurÍllo, O.F.M.; .A,gustín Núñez Delgadillo, O. Carm.; Basitio
Ponce de León, O.S.A.; Tornás Fùamón, O. P.; Luis de Reboledo, O.F.M.;
Pedro de Valderrama, O.S.A., y Diego de la Vega, O.F.M. A 7a luz de esta
nÍtida, metódica y bien documentada exposición de Hilary Dansey Smith,
se puede concluir que los sermones estudiados representan un vàsto are.
positoriol de ideas (más bien antiguas que modernas), glosas toíblicas,
observaciones sociales, teorlas de arte, erudición humanfstica y (concep.
torsn, a menudo basados en la Historia Natural de Plinio o en los bestiariós
medievales. Es muy de agradecer la aportación frecuente de los textos en
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el orieinal castellano. Entre las observaciones más acertadas de la obra
; ;ñi¡iõ'd;;l;mpb, ieRalamos la costumbre de predicar en las calles o

å" 
"üõ" 

ìreãrðå-iir:.TtiôoJ aptos (cf. 16-18, con la jurstificación.de Fr. Suárez);
ãi-"iärcfuiõ"lo pie¿icárldr-riante lo's estudios, v8., e4 los-primeros colegios
ô:'""ilfd;' ZZ-tÐ I t"s temas teológico_s tratados:- justiflcació.n, eucaristí¿,
sã"tós, ïãivaciO" V þurgatorio, Pontificado y autoridad de la Biblia (1A40-15?)'

KEAnNs, R; Vorfrøgen zur christotogle, I-, lvlorphologi'sche_u. sem.ì,asologi.sche
---"-----dn-A¡e zui tiorgès;chicltte einêis'christologischen Hohei.tstitels, Tübin'

gen, J. C. B. Mohr (P. Sieloeck), 19?8, 20? págs'

Una ,captación adecuada del_ primitivo tílulo cristológíco cristiano, 
-gene-

rafmèñtõ-ttã¿uõlOo por Hiio dàI hombre, requiere -una clariflcación flloló-
Eica del vocablo arameo súbyacente brni. De aquÍ la oportunidad .dg! pre-
!ôitte-äa¡ájo 

-àè 
nouin Kearhs que c_ontiene dos estudios: 1), morfológico:

ãi-õioi,rõ*å: 
"nl¿á¿ 

y origen de- la flgura verbal; peculiaridad del cambio
õldr-¿-l"ii*õiOeico V epenãioe sobre 1á pretendida -correspondencia morfo'
iõgi"r-"ä ñ".¡q-rËõ.-pit*'análisis muestra flue la paiabra- aramea se conceloía
no como un compuesto, Sino más bien õomo una palabra Singular, qomo
üña-uãiãa¿-morfôlógica que podría tener una signiflcación independiente
iri¿gl.-ãfCmãi¡ol1gi"o: ei prõblema; presuquestos_prearameos; evolución
Ài,*ãirtlóa-en Siria ! en Paldstina; iniuio d.e la palabra eq.e-l sentido orien-
ããi-äiämèo tuera de Siria; vestigiós del-vocablo en los sentidos occidentales
àiãmeos fueia de patestina. fste análisis semasiológico þ?c.e ve_r - 

que -el
señli¿õ-¿ã lá palabra tiene su origqq en .el contexio soci'ológico_ del feuda'
lilnio,-p"ro quê, en el decurso de 1â historia del vocablo, éste se fue diferen-
õiañãô en diirersos sentidos independientes (91-182). Kearns conoce perfect-a'
ññt" y ènjuicia con objetividad los-trabajos en torno al tema (sobre todo
i¡;s-ãe Þ.-Fiebig, L. Levy y R. Macuch). La, comple-jidad de-los empleos del
téi*i"o tematiáãdo se êsólarece de algún modo al comprobar que éste no
nueOe ser considerado como una palabra aramea común, ya que Sólo ocurre
ðñ una parte del dominio lingülstico arameo, integrando el lenguaje corrien-
ie en Siria y palestina (cf. 20-36). Aquí aparece etimológicamente con la cs'
iiuótuiá pluriradical brnÈ; en Siria el vòcabto viene a ser un término téc-
nlco teokigico (cf. 41ss). Ei equivalente hebreo de brnË es bn'dm (cf. ?Bss).

nl Ons prõarameo se continúa en Siria como brnd (:vasallo- ldel rey]); de
de aquf pasó a signiflcar sub-rey qqe goza de la tutela del rey, supremo
tct. tif-tiSl. lto es-fácil reconstrúir la evolución semántica que. desemboca
en el sentido de hombre, partiendo del Norte de Siria (cf. 116). En Pales-
tina el vocablo viene a signiflcar señor o ciudadano o miembro de una
aiðciación religiosa, sujeto-al rey (cf. 140"152). En el dominio de \a koì'në
brns=kyrios dtutoi (c-f. 152-159). En arameo occidental se nota el paso.de
brnð a "somø, y a hontbre (cf. 166). Esperamos con interés la continuación
de este trabâj-o de notable valor en ambas vertientes, morfológica y se-
mántica' 

A. s. Muñoz

Zur Entstehung d,er romani'schen Sprøchen. Hrsg. v.- R. K--ontzi,- \Me-g-e d-er
Forschunþ, Band CLXII, Darmstadt, rffiss' Buchgesellschaft, 19?8, X'
505 págs.

como consecuencia del origen y expansión del Imperio FÙomano, la len-
gua latina se propagó por lta!ía y luego por gran p?r_te__del Imperio' Ahora
õurge la pregùntã: ¿põr qué hoy en los- espacios del Norte.de AfrÍca, en
Aleñania, Su--iza, Austria, þran parte de la región- del Danubio, etc., no se
habla ya'la lengua latÍna común? Lâ invasión,de_los _puelolos germanos' es-
tavos i árabes-sólo explica parcialmente el hecho. La presente selección
de estudios escalonados entre 1884 y 19?1, ofrece diversas monografías sobre
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el origen de las lenguas románicas. Después de una excelente Introducción
del editor, hallamos estos temas: Substrato del latín vulgar en el vocabu-
lario románico (G. Gröber). El latín crisfiano llega a ser lengua común(J. Schrijnen). Repartición de los espacios lingüísticos romániõos (W. v.
Wartburg). Rasgos fundamentales de las lenguas románicas (M. Bartoli).
Elaboración de la lengua portuguesa (H. Meier). Reconstrucción del Proto-
Fùomance (R. A. Hall, Jr). Desarrollo de las lenguas (.4'. Meiller). El llamado
latín vulgar y las primeras diferenciaciones en la Romania (G. Coseriu).
Desorganización y reorganización en la historia de las lenguas románicas
(I(. Togeby). Románica II. Nacimiento de las lenguas románicas y existencia
de un período de su evolución común (M. Krepinsky). Origen del románico
según las modernas investigaciones (G. Reichenkron). Origen de la lengua
románica escrita (H. Lüdtke). Informe sobre la investigación en torno al
latín vulgar y sus variaciones locales (A,. Tovar). Las rutas comerciales del
Imperio romano y la elaboración de los dialectos románÍcos (H. Lüdtke).
El problema del influjo griego sobre el latín vulgar (8. Coseriu)r. Creemos
otle Ia. seleeeión de frn.l'le.ins es a.nerfcdn si t¡ion nnq Ìrrrhiorq orrcto¡ln lo in-

ðsvw4l^v ¡q ¡^¡

çlgqión de algún estudio breve de Menéndez Pidal (citado desde luego en la
bibliografía, 466) acerca de los orÍgenes del español. El tema det volumen
de W.d.F., es altamente sugestivo en el dominio lingüÍstico. Las característi-
cas de cada trabajo están admirablemente diseñadas por el Introductor
coü Ì¡asta¡r'r,e exte¡rsió¡r (i-22). Por nuesira parie subrayáríamos ei pecuiiar
interés de los temas tratados por Schrijnen (33-52), H,aLl el6-244), äeichen-
kron (966-385). Tovar (410-43?) y Coseriu (448-460). Utillsimo resulta el Indice
de palabras y materias (473-501).

A. S. Muñoz

SeJNnn, J.: Jy,qn Gregorio Mendel. Vi.da E obra, Traducido por C. Aliste, OSA,
del original alemán, Johann Gregor Mendel, Leben u. Werke lüürzburg,
L9\9, 2i ed. corregida y aumentada, Madrid, Ed. Religión y Culturá,
1978, 137 págs.

Al cumplirse los 150 años del nacimiento det genial biólogo e investigador
pgustino, Mendel, creador de la Genética, se resumen en este simpático Ii
brito Ia vida (1?89-1BBB) y obra del investigador y profesor en el Instituto
de Brunn (1854-1869) con documentos fotográflcos y notieias sobre sus con-
temporáneos y sus publicaciones. La obrita es instructiva, ediflcante y jugosa.

A. S. Muñoz

Repertor.ium BibLi.curn Medü Aeui. Cotlegit, disposuit, edidit Fr. Stegmüller
adiuvante N. Reinhardù: Tomus IX, Supplementi Altera Pars,-Glossa
ordinaria, Matriti, CSIC, Inst. Fr. Suárez, 197?, 56? págs.

Del tomo VIII (Suppl- 1) de este Ímportante Repertorio dábamos ya
cuenta en ATG 40 (L977) 278-279, donde ponderábamos las excelencias de la
obra. Este tomo IX contiene: Conxnxenta,ria, Auctores r-2, desde el n. 226g,8:
Faustus de Reji, hasta el n, 8400: Zachaúas Chrysopolitanus (8-420). Siguên
los Anónirnos por ciudades, desde Admont, n. B4¡?,i, hasta Wien, n. 11õb0,1
(42L-46L). En tercer lugar., la Glossø ordinaria, empezando por el Génesis,
Prothemata, Glossa marginalis, Gloss¡r interlinearis, n. 11?B1l hasta De XIÍ
Lapidibus, Glossa marginalis, n. 11854 (463-556). Finalmente, Ad,dend,ø et co-
rrigendø,.desde, pvangelium Barnabac italicum, n. LBA,L, hasta ps. Vigitius
Thapsensis, n. B0_3! (559-567). Como en los tomos anteriores, se apuntan de
ordinaljo da_tos biográficos_y bibliográficos, edición o ediciones !r mss. de,cada obra, Junto con nombres de escritores ya bien conocid.os, aparecen
otros, de los que sólo se citan el ms. o mss. y el lugar donde éstos se con-
servan. Así, vg.,,N.2298: Franciscus de Belluno, Op, pavia, Univ. Aldini 168(Gen. lectio 1-19). N. 2362,L: Gualterus de Insula, London, Brit. Museum,
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Add.20009(GlossasuperAlexandrum).N.3025,1:Guillelmus^^de.St.Bertin'
öËË,-nää",*vãhic"rli"i*^B-"i--iCõiiâtiones sibucae). N. 56ee,1: Nicolaus

chrysopolita, zaragozl-seo 14-3? (Unum ex quattuor, Iib. I-Iv). N. 6836: Pe-

trus de Rosenheim, 
-dS-È, -S"uilfu, 

,Càpitutär B2-4-L7 (Rosa_rium Bibliae).
N. 6624.1: petrus Ae lðrãõi'iciiÁ'tãã r,i*bgus), Sevilla, Colomb.ina 7-3-29 (De

åi"Tå'iiiótårii. îi. äsli'n-"ìi"""duã wtãitiñi, ôr, 1o1¡o¡a.cabildo 6 (Expla'

iääð Åv'"i¡öíi apostororüml.--Ñ. fãzz, lìobei"rus de Bridlington, osA, can.,

î;î;iliä-õáli,eärãr r'zä teri'""iprJ super. psarterium ex dictis plurium ma'

eiËüóiüthl. Como- su 
-ue,'ã -los^ 

medieïalistas queda todavÍa mucho campo
por exptotar, en lo-r"iãlilo--;e¿lóion"r y estúdios de mss. bÍblicos de la
énoca. Nuestra profuñOa-gialituO al ben-ömérito investigador Stegmüller y

ä'J,i-äoìälä;ã"i; p* estõ nuevo v nutrido tomo del *tn"f.oåtfdouro

Theotogla Cruci's.Si,gnum Cruci,s, Festschri'ft-t. E. Ðinkler zum 70' Geburtstag.
^ "-'- räte. u. c. ,{nüäs;éñ-". c. xtein,'Tübingen, J' c' B' Mohr (P' Sie-

becÈ)l 19?9, vlrr, 563 Págs.

Erich Dinkler ha dejado una serie..de trabajos-(cf' 199^i la biloliografía'
por-].-w. iãèeer, ss1-56¡) que se exliende de-1932 a 1979 y que da una

i#rä"'ü iãtiiidäd-del eminente conocedor de la.antigua.^literatura y ar-

äî*lägiá- "iiilianus. 
iä ieciùra de esas monografías justifica el- presente

ñö"ig¡ãlé ái septuaeeñãrio escritor,-c_on 28 contiibuciones elaboradadas por
äðiïãôãåór i"u"itteaä6iãïv ããinouãable interés: W. Anz, Exégesis de Rom 7

ö;"Ë;ä åä eurîma;ñ, íutero v AsustÍn' G' T' Armstrong' La Ctuz en

ãief Jeeiin ¡tanasiol--ð-irilo ¿e.lérusãtén y los PP. de Cap-adocia,-'W'. Baird,
Ëtr 

"tõoul"toi -gñéäico' v ãri prroeiám-a buitmanniano de desmitologiza-ción'
ñ: S. il;ffiurl--sãlriã"ría I ä.tãutt 1 y 2_ Cor. Ch. K. Barret, ¿La theolosÍa
ãî"ãir-ðñ-iol'seòi¡osi-nl Cõnzetmanrä, La Escuela de Palolo. G. Eloelilg'
mäõJoóã:iOit-rationerã. ¡. rneemann,La cruz en los sombreros de la tardía
;;îi"üðd;d: W, H. fiéná, pi--culto a los santos militares en la Nubia cris'
ii,,#ã:Ë.-ätd55.t: f*põiia""ia salvÍflca de la muerte de Jesús en Hebr.'7,
i4-iã.'rl'H;h", Oís."äó-ió¡re et Pastor en Jn. 10. II. v. Ileintze, Concordia
Ãããüofo**. 1,. r. *õðt l i"tetpretación prepaulina de la muerte de Jesús

;fr'ääñ^b;'O-2.'C.'t<t"ir,,'Concepto de peõado y theologia crucis en Pablo.
c:ñäî;;biu, Aö CrlÁtã y cruz hg los.ciistianos- en P. Gerhardt. H. 1M. Kuhn'
Ëi ä1üðinî"¿o' Ae C¿u;-ai-ilt¿utàr. ø. Lohse, Fe y mitagros' E. lucchesi, Bulla
l-cóiea¿o en cruz e" ði fit" copto_ y.nubio. b. lütrrmann, El Estado y- el
íú;;;ãl;:-\M.-Marxsen, i Èetr._en-'relaôión con eI prima^do romano de Pedro.
ä.--S.-iøi"äur, Enigmä-Oõ-Cat. O, t+: el_mundo cruciflcado' P. v. Moorsel,
i'i""ba' *ñ;ol<ieiõa ãe-1ã a¿oraóión de 7a cruz en Saqqara.-\M. Schmithals'
iää"õãl"r]räi-ä"inl¡õ-oèi Hombrepac_i.ente. M. Tetz,,La-palabra 6ítica de

ñrü;] Þ ãrßrolocÍ; eü-elánáiio. H.,rhyen, Jn. 15, rl. 'W.^C._rlln unnik (t),
i,u-*ãlái"iOn del ciucifióa¿o. V. Witckens, Sobre 1. Cor. 2, 1-16. i4/. 'iryisch-

mever. Cristosrama ï-si*¡ólo de Ia cruz en las inscripciones latinas del
üi.ifuiti"ã-iti;t-ia;Ë*ö. Cõmo se ve, los temas son muy variad-os y sugestivos,
ió'äîäi,l"lto-ãóürã-"o*petencia.'ciegtífl9a de los colaboradores, es la me-

iã""iöôtääioacibn ¿e ãÁté^esplénoido Festschrift, donde 19! t91?t patrísticos
ï'oãuiirros llevan Ia ¡;i*", iin olvidar alguno'arqueológico (sobre todo, los
äe- Engemann, Lucchesi y rvVischmeyer)' 

A. Sscovre

Tommaso d,'Aquino nel suo settjm,o centenari'o. Atti del Congresso Interna'-
- - 

ziona.Ie (Roma- Ñapolil?/24 aprile 19?4): 7'8, L',Uomo;^9,-!I cosnxo e

îit ïl¿rnìã,ñ"porl, É-oiziõái Doràenicane ltaliane, L978, 483,533, 561 págs.

El Angélico contempla al- hombre sobre todo en sí mismo, bajo el pun-

to ãã vli"ta de 1a sociatiOá4. Pt tema antropológico es el .que ocupa los
tð*ä-r lï-S d" fas Àãiãs de este Congreso. hl 1.' comprende 4 secciones:
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I) EI hombre, con trabajos de N. A. Kuyten, A. Coturelli, K. Wojtyla, ,{.. Ver-
gotte y_J. owens. rr) Antropologíg tornista y antropologla actuøti É. Âlmeioa,F..L. Bee¡etz, G. I,j Þre!?,G. !ona, M. A. Krapiec,-S. Mansion, U. petle_
grino,_G. Pelletier,. V. Rodríguez,R. A. Sigmond, B. Suchodolshi, G. Usacates_
eu y R. Z-aval]oni. III) Filosolíø dg la persona; W. Borowsliy, M. Brasa,
B. _Brunello, -M. Gogaqz, F. Fernández Sabaté, A. Huinagel, 'C. 

f,etevrð,
A..Lob.ato,^C. Motta, A.-Muñoz Afgr¡so, M. Nedoncelle, A. Rieõbello, J. J. San-
e^u|1eti y .G.-Siegmund. IV) Actitsi.død f¿umanø: S. Baboüã, J. S. Barreio,
C. 3!anchi, C. Constantini, T. -Di Stéfano, M. F. Manzanecio, B. Salmonaj
A. Schurr, M. A. Zarco, F. Bourbon, M. Clarc, T. Jañez y F. Mâteo-Seco.En el tomo 2.' hallamos las secciones v) E'l hoinbre u Iq sociedød,:
f. p. {Jvignji, A. Benito,_P. _Boissea_u, G. Campanini, G. Cenacchi, p. De Lucà,
J. De Scantimìcurgo,_J..lVt. Iur-"¡l-9"2, I.I. Fodor, J. W. GalkowsÉi, 'W. ,facfrei,
E. Larroque, F._La Scala,_ N. lVlailloux, T. Marongiu, E. Narciso,'S. Nicolisl,
F- Pérez Ruiz, T. Plqzqnq$j, C. _O._po_ti y F.-Tryiñi.-yl) LeE nøiurøt U d.eie'_
cho: G._Amtrosetti, 9. Cottiqr, M. F. Crowe, L. Curiel, "t. J. Gäilego, X. iq,. Xot_
tman, G. Kuchenhoff,_4._Ollero,_ G. paoli, R. pizzoni, e. Serraño, F. ToOei-
cani y_iv[. Vilioro. -v-II)_E! Froblema pedagogico: F. A. Bednarskí,;. R. Be-nito- G. _Borzone,_ M. Colornbu, M. Cuciuft-o, V. Facchetti, ¡. Foimóntiñ,
A. Grandinetti_y C. Terzi. VIII). Lø Estéti.ca,: C. Balzer, J. M. De Estradaj
P. Grosso, M. Mansur, F. Puglisi y J. R. Sanabria.

En cuanto a los resneetivos tcmes dpsnrrnllednq nnr octnc h^h6ñ+^d ^ñla imposibirjdad de enrimerãilos'¡A;i, älñt;*ä;;-*;d"J"#'áiËñôrl i;estructura de la autodeterminación como centro d.e la teoría ae"ta þéisoãã0,37-44,.\trojtyla, el futuro Papa); El concepto tomista del hombrê en laperspectiva psicosomática de hoy (?, 200-208; Zavalloni)'; El hombre en òipensamiento- de ,AgustÍn y de Tomás e, bo-Asb, Muñoz AÍonso): Humanismo
!g1nis^t-a 

(?, 37q-3?8, Bìanchi); Hacia la filosofía'tomista de la niuerte ir, iso-
4-55,. Cþrc);- nf tqqþqt^o_ [uqang. Su_ objetivo y,,carácter obligatorio'íegúi,
S_q"tg Tgqgs (8, 120-12?,.Jacher);_polÍticá.y moiat según et San"io (8, 1?0-iB¿;
ryicgl-oli);.T.on1ás. v..el Derecho rnternaciónal (8, 82ä-851, paoli)- y îrascenl
dentalidad de la belleza en la filosofía del santo (8, 521-b29, sanaËria).El tomo I desarrolla.qn_gyggFqvo ßma, EI cosmos u ta ô¿enc¿à, con b sec-ciones: I) Id.: D. Dubgrlé, 'W. rffallace, J. ldeurers, E. iígazzi I .1. iV. Abra"ms.
\I) _Ciencìa. y Íìlos,ofíø:, t. Fernánde4 G. turiþhi, È. ¿svet¿, ¿. Oràào,
E. 4. _Giustilri, $. !!uan_t._M._.Ieuken, F. Jo¡sa, tü. Malatesta, Ií. Rizzacàïa',
9_.Êgl"s- y Ð. Vircillo.IIÐ El munòlo: S. p. ÍIast, c. calli,'¡.-Of¡iial¡eiE,M..Kürdzialek,'r.!.paradinas, J. A. serrano, T. veres v i. À.-wãiJheidi:IY) Estructura, de l,a m,ateria: .p,_Ba,zz!, M. Belic, G, Conz,-8. Corradi, V.-öä
Sousa,_D. F!1_trpen,_9.Gavazze\i, J. I. Gracia, U. Þ. Magni,'t. lUicolini,'C. prã
q.o J J. C. Vaca. y) Euoluciól U luturo: J. Fuchs, .lI rronhu¡ói, n. paiOð,
C. Feretti, !.&sg",J- B. Reiclr'rau', F. Salvans, É. Selvaggi; H.'G. S""Séi;
P. siwek y.A. T. Tymieniecka. sobre los demás tratados pöî'eiios ponenled
nos contentamos con apulta¡ éstos: Definición biológica y filosófi"ca ¿e iãviqe (9, LL6-121, Jeuken); !.eflexión sobre el proceso äé cärueõ-rs, rsi-20ãjy El tÍemp_o y srl testimonio (9, 487-444, salvans). DifÍcilmeniä se ¡rárrár¿ ul
lomenqle lilerario tan monumental y þoüfacétÍco en et ¿niveisãriò ae uñäfigura fllosóflca y teológica, aunque jea Ae la talla Oet eñáêùóo-

A. S. Muñoz

YÃzqunz, \: ¿un_lector de Raìmundo Lutìto g d,e ArnøId,o de vìIanol)a entrelos Euøngeli?ldores de Ia Améri.ca cotômbinø? En torno øl cóai.ce Cø-
sanøtense-7022, Humanismo, Reforma y TeologÍa, 4, Santiãgo O.é Com_postela, 1979, 36 págs.

Artlculo de Antonìanum 54 (19?9) 101-184. como prueba suflcientementeel articulista, si el poseedor del casanatense 1022 rêsultase sei el rrancli-
cano .Fray Juan de nqþlul que pasó_ en 1500 a San_tq Domingo, la respuestaa la interrogante del tÍtulo seríã aflrmativa y tendrla su imîórtanci""--irï";
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la biþlioteca de los evangelizadores de América, se vería acrecentada con
dos autores nuevos de calidad: Lulio y Arnaldo, representado cada uno con
dos tratados 

A. s. Muñoz

'Wo¡-rr, J.: Døs Recht der griechischen Papyri' AegEptens i.n der Zei't der Pto'
iomøeer u. des Pri.nzì.pøts, Zweiter Band, Organisation u. Kontrole des
privaten Fùechtsverkehrs, Handbuch der Altertumswissensqlafl, I.
Ãbt. (Rechtsgeschichte des Altertums). Band 5,2, München, C' II. Beck'-
sche Verlagsbuchhandlung, 1978, XXX, 297 págs.

Como primera entrega dêl Manual del derecho de los papiros griegos S-9
Egipto en la época de los Tolomeos y del. Principado,- Hans Julius Wolff
nõs-ofrece ahorã el segundo volumen (el primero se halla en preparación y
se ocupará principalmente de los fundamentos históricos, sociológicos y po-
líticos -del mencionado derecho). Como indica el título general, se trata de
La organización y control del comercio jurídico privado, tema que abarca
dos títulos particulares: I) Documentos comerciales, relativos al derecho
privado: intioducción; bases de la organización; tipos de fuentes; impor-
tancia jurÍdica de éstas (3-180). II) Organización del control: prenotandos;
7a katøgyøphé; La bi.blíothéke egtéseon y la anakri.sis de los esclavos (183-

260). Epílogo: juicio histórico-jurídico del conjunto de datos (261-266): ante
todo resalta la extraordinaria flexibilidad del sistema; el uso de ésl;e o de
aquel método depende en gran parte de las tradiciones y modas locales o
temporales e incluso de preferencias personales; no se detectan principios
vinculantes, como se observan en el derecho tardío romano, por 1o que atañe
a la praxis y a la legislación imperial posterior solore formalidades, vg., mo-
dos de datación, número de testigos, técnica de 7a anøgraphé, etc.; si el Es-
tado o los gobiernos provinciales indican métodos a seguit, es sólo para
evitar abusos, mediante el control, vg., la katøgrøphé de la época tolomea y
el sistema de la citada bibli;othéke loajo el Principado; todo esto al servicio
del interés público. EI trabajo de Wolff maniflesta un soberano dominio de
la materia, aportando una minuciosa documentación, pacientemente anali-
zada: cf., p. ej., el estudio de los syngraphé de los seis testigos helenísti-
cos (57-73); deL cheirographon, entre los documentos privados (106-113; cf.
137) y el profundo examen de la doctrina sobre 7a køto.graph,é (LB4-22L)I. E,s-
pléndida la presentación tipográfica, como es habitual en la C. H. Beck
Verlag.

.4,. S. Muñoz


