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I Fuentes

Gnunx, L, Q, Unpublì,shed Autographs ol Melønchthon... ì,n the Unì,oersítg
ol Chi,cøgo Líbrarg, Archiv. f. Reformationsgeschichte, 65 (1974)
161.171.

En particular se trata de una carta inédita en griego, dirigida a J. Las-
ki, al parecer el 18-8-1556, sobre los ataques de los teólogos luteranos contra
L. en la cuestión de la comunidad eclesiástica.

A. S.

Vrnrnux, M, Jansénì.sme et molinísme døns Ie clergé du dìocèse de Grenobl,e
au d.ébut du XVII sìècle, Revue d'Hist. de I'Eglise de France, 60 (1974)
29?-319.

Descripción de un inédito de 1717 (Bibl. Méjanes d?ix-en-Provence), don-
de se computan 60 eclesiásticos molinistas y 77 jansenistas y se bosquejan
las caracterfsticas de las principales figuras.

A. S.

2. Personalia

Benedeüo di Mantova

VrNer, V,, Forschungsberìcht. Dì,e Schrijt Il, beneliclo di. Glesu Chri.sto nach
der neuesten Forschung, Arch. f. Reformatlonsgeschichte, 65 (1974)
307-313.

En el Corpus Relormatoru¡n ltølìcorum, S. Caponetto publicó en 19?2
la edición de aquella obra de Benedetto di Mantova con el texto de 1543
cotejado con el ms. de Florencia (único existente). Se discute mucho sobre
el carácter reformatorio de la obra.

a. s.
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Bertran

San Lui,s Bertrdn. Reforma g contrøneforma espøñola. Valencia. Con la
cooperación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia,
1973, 415 págs.

El dominico valenciano Juan Luis Bertrán y Exarch (1526-1581) ofrece
múltiples facetas: misionero en las fndias, predicador popular en su tierra,
formador de jóvenes religiosos, prior eficiente y maestro en la vida espi.
ritual. Por todo ello este Santo, señalado en sencillez y humildad, merece
bien este homenaje, fruto del tercer centenario de su canonización. El vo.
lumen, escrito en colaþoración, abarca cuatro puntos: Ambiente. Magis-
terio escrito. CorrespondencÍa y Magisterio oral, En cuanto al primero,
A. Robles bosqueja un ensayo bibliográfico. J. M. de Garganta presenta
a Luis como Santo de la Reforma católica y añade la cronologla de las
principales fechas de la vida de Luis, mientras que M. GarcÍa Miralles
propone un esquema biográfico (L9-7Ð. El segundo tema es el más exten"
samente elaborado (75-332). Se refiere a los escritos de Luis. V. Forcada
nos da una Introducción a los Tratados en general y a los del Santisirno
Sacramento y de la dÍgnidad de los Apóstoles en particular; luego re-
produce el texto de ambos escritos, según Ia edición de Rocaberti, Valen-
cia, 1690, tomo II. Por su parte, M. Llop, tras una Introducción, selec-
ciona los sermones de Bertrán, ocho en òoncreto, tomados generalmente
de Rocaberti, vol. I, y, en parte, vot. II. Ife aquf los tftulos: paia el sáþado
después del domingo de Pasión; III del Mandato; de la festividad del San.
tfsimo Sacramento; para la IV dominica de Adviento; para el día de la
Epifanfa y Misa nueva de la solemnidad de los Santos Apóstoles S. Pedro
y S. Pablo; de S. Vicente Ferrer y sobre la Virgen (estos rlltimos, inéditos
hasta 19?2, en que los publicó la revista Escri.tos d.el Vedøt, II,42'l ss.). Por
lo que atafle a la correspondencia del Santo, A. Robles nos da noticia, en
eqpecial de algunas de sus cartas nuevas y transcribe nueve: a su padre
(dos); a su madre; a Sta. Teresa; al hermano de Luis, Jaime; al Sr. iVlartín
Ponz; al P. Lanuza (fragmento); al P. Maestro General, y al Duque de
Nájera. Entre las cartas recibidas por el Santo se copian 33, de ellás son
inéditas las del Maestro General, de Juan.Bru y del P. Izquierdo (335-415).
Por últÍmo, A. Robles y F. Vidal y Micó se ocupan del Magisterio oral de
Bertrán: aquél ofrece una Introducción y presentación, y éste recoge las
lÍneas generales de la Escuela de espiritualidad de Luis (3?5-415).

El contenido del volumen hace una excelente impresión, por el crlmulo
de datos consignados, el gran interés de no pocos de ellos, las caracte-
rlsticas del Santo en asuntos externos y proplos, su slnceÌldad y uncióny la acertada descripción del amþiente de la época. Como notas curiosas
escogemos al azati el inculcar la comunión frecuente y con las debidas con
diciones, aun diaria (Bg ss.), su afición a la lectura hasta su última enfer.
medad (76), su espfritu de observación (o47ss.) y la rotunda afirmación
de Luis a Sta. Teresa (en 1560 ó 61) que de parte de Dios certifica que
nno pasarán cincuenta años que vuestra religión no sea una de las más
ilustres que haya en la lglesia de Diosn (343).

A. SEGOVIA

Bona

Srnu,a, P., SDB, DaIlø saggezza stoica øl pessìmìsmo øgostinìøno. La sMa,-
nuducti.o¡t (1658) e I uPràncipì.øn (1674) del Cørd, Giouanni Bonø, Sale-
sianum, 36 (1974) 591-613.

Entre la aManuductio ad coeluml y los nPrincipia et documenta vitâe
christianael se nota cierta diferencia espiritual respecto del Bona de los
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años 50 y eI de su riltima residencia romana. AquéUa -denota influjo de
Ios jesuÍtãs B. Ilossignoli y J. Alvarez de Paz, además,del-de Séneca, ex'
purfado de los tterroies estôicosl. En los aPrincipian, ded_icado_s.a los <electi
bei"per universum orbem dispersin, cuyo nrfmero es reducidlsimo, se nota
una 

-concepción dualística del-hombre: en éste, tras la cajda original (d_es'

crita en terminos familiares al agustinismo), prevalece la pars øni'malì's.
Este acentuado pesimismo de la tradición agustiniana del 700 y el no pre'
cisar tanto comö Berti, Belleli y otros, explica la sospecha de que la obra
servía de vehÍculo de ideas jansenistas.

A. S.

Brenz

BRENZ, J., Frühschrì.ften, Teil 2. Ifrsg. v. M. Brecht, G. Schäfer.u. Fr. lryolf.
V¡eihe. Eine Studienausgabe, Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck),
1974, XVI, 778 págs.

En ATG, 34 (19?1) 2L2-2t3, r,eseñábamos la ediciÓn de la primera Parte
de -|os eicritos más antiguos' de Johannes Brenz. En la presente edición
de la parte segunda se cõntienen unos 40 textos,del periodo 1524-1530. La
rnavoria de e11õs es material inédito o publicado de modo incompleto.o im'
preio ya raramente asequible. Como en la parte precedente,.los textos
õit¿n ór¿enados no cronõlógicamente, sino de manera sistemática. El pri'
mer grupo contiene algunos-ciclos de sermones de los años 152?-1529: tes'
ümon"ian el modo vívid:o de predicar del autor, que trata temas básicos de
il bämitivá teotogla de 1¿ deforma. Destacan las Contì.ones øIi'quot de Sa'
ciiment¿s, donde"expresamente se rechazan los argumentos_sacados de
Jac. 5,l3-íb, para probar 1a existencia del Sacramento de la Extrema Un'
ciOn ti-SZl.'Se añaïen algunos sermones y dictámenes pastorales, en parte
enmarcados en sus adjuñtos históricos (0S-16S): los temas aqul. son varia'
áãi, vg. là piovidencia divina, una oració_n filnebre (de las más antiguas
reiativãmente, de la Reforma)'por Dietrich v. Gemminge¡o y otras piezas,
oá. unà sobré Math. 10,34, y oti'a sobre Lc. 12,8. yiglgrl luego los escritos
eõnerateJ y dictámenes'eipresamente políticos (169-339). Por vez primera,
äJ manéra extensa, se mariifiesta la infensa preocupación de Brenz p_o_r-.las

cuestiones jurÍdica3, concretamente por el- dérecho matrimonial (213-253) y
el proceso y dereclio penales 4¿97-ZAÐ y l_os dictámenes acerca de las pe'
ñäip"i ¡tåsrém¡¿ (299-B0B), por robos (30S-314) y-sobre testigos en los
liiõcôsos tgii-S3Sl. En torno'd la controversia eucárlstica son de notar, de
iloAõ pecutiar, las diferencias entre Brenz y Bqc,e-r- (junto,-en-general, con
ioi teO'ioeos de Estrasþurgo): oct. t525-maízo L526, ademâs-de otras.pie'
zãi relatiîas al mismo tenla (340-460: esta sección es quizá la más intere'
sãñté Ae la colección). parte de las discusiones de Brenz con los anaþap'
[istai v eiþiritualistas, ante todo en el_ dominio de Ntiremberg y_ Branden'
¡uigô,"todavía no se habla documentado: ahora se ordenan históricamente
esioï'esctitos, algunos importantes, como los informes anabaptistas de 1528

V iSe¡ iaOi-5í61. äpenAice-s y corréc-ciones ? la p_rimera parte. _de los îrüh'
icnilfleiTsi?-5?9) ;' un trabajo de st. strohm sõþre 1a discutida intesridad
de ds homilÍas bienzianas s-obre Daniel (580-752), completan el denso vo'
iu-mén, cuya importancia, tras los temas indicados, pertinentes a una fÍgu'
l; ià" si{nificaiÍva en ia Reforma como Johannes Brenz, no hace falta
suþrayar.

A. SEGOVIA
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*_l?^él_9"3l_jyl_p.tanes-.y acciones de Ia nueva ordenación socio_potítica;cuales eran sus motivos.filosóficos y el grado de su nrealismor; ha'sta qué
*llto^g.Tg9ia_ ras posibilidades on¡-etivas to al contrã"iö-v-öii*.i,-1"Ë,iñes[o, orlentaba su dilamismo teórico y práctico. Finalment-e Bock'exa]mi-na.la importancia teórica-e.histó_ricopôtiiica oã tas-ìã"ãs-rñeli"u", mesia-nfsticas y profético-astrorógicas de cl y hastá qùã puñ[o--åuiìituir¡an alanálisis-que de la actualidaá hacÍa ésúe. ot cápíturä B¡nös dr;de el mejoielaborado: _aquf se sintetizan las intenciones'polltiõar-ãã b., ã exigii"ia
Ly"p"g"i-,ól de. ta dependencia colonial der sur de itãrìã, ló"-ö"rt" de cuar-
g:]::^9oÏ1!io..extranjero- [es conocida su actitud antirrîsperiical y, en iorocante a la liberación de las clases media e inferior, d; la éxñíotaciónfeulclalÍstica y de ta- rica burguesf-a,.así como la transtõimâcion sotiar, má.terializada en un dominio pbntifiôio universal. El-;ï-bËn-ãocumentada
lronograffa Bock utilizl.-s-eis^.mss., dos d.e los cualeJ <nr¿póleË, Bibt. Nà2.cod..vrr_ G, _y Roma., Bibl. casanâtense, cod. rsgzl contirineñ'los Articutipropneur¿es, de gran iryno_r_tq¡gla por resumir sus principales ideas teóricasy polÍticas en el perÍodo feOO-tOOgl

A. SEGOVIA

Glemente Xlll

Branca., P., Pap.a..ne¿zonìco a,ttraoerso Ie lettere ùnedìte d,el conlessore øpos-
tolì'co, Rivista di storia della chiesa in rtalia, 28 (19?¿)'ãg8-464.'

El servita Antonio María Borini, llamado de venecia a Roma en r?61parâ..ocupar_el cargo de confesor Apostólico, ilustra en su correspondenciainédita (1007 cartas) buena parte iu61-1?Bí) det porrtiii"uãã-äe clemen.te XIrI (- Rezzonico), además de otros datos iobre ctemente 
-xiv-i,

f¡1J,l. Allf ap.arecen la personaridad del papa aezzonlõo, et 
-gãËierno 

ecte
sralstrco, la polÍtica interna. y externa (vg. con portugal,' Esfaña, Francia,
PolonÍa, etc.); la confirmación de la comlpañfa de.les'iiJ'e"-iios'con noti-cjas acerca_de_la.expulsión de los jesuítaj de España en iïoz-,'I la actituddel General Ricci contra las preteñsiones de los'Reyes de Þórtugat y us-paña; trascripcÍón de 25 carias de Borini.

A. SEGOVIA

Erasmo

Massaur, J.-P., Hístoìre, humønìsme et, théotogìe. lln Erasme des prolon
deurs, Revue d'Ilist. Eccl., 69 (19?4) 4bB--469.

Extensa recensión laudâtoria de la obra de G. Chantraine, S. J., <rMy*
tèreu et aPhilosophiet du Christ selon Erasme..., Gembloux; 1g?1.'

[. s.

McSon_r,Ev, .F. .S., Erosrnus ønd the prì,macg oÍ the Romøn pontì.Íl:
Concilàalìsm ønd Papalì,sm, Archiv f. heformationsgeschichte,
37-54.

Betewen
65 (1e74)

A propósito de la reciente controversia sobre la eclesiologÍa de Erasmo,
examina el autor su pensamiento en relación con el primãdo pontificio.
su posición fue realmente crítica sobre todo frente a ios arEumentos bf-
b]icos trad',eionalgs; pero mântuvo el origen divino del pontificäd.o romano.
No aceptó la actiüud {e 1o¡ <rpapalistas absolutosr; peró tampoco la de los
conciliaristas, queriendo adoptar una posición, que dè hecho åo era neutral.

J. A.



(7) f. sor,nrrN DE r¡¡sronrA DE LA rnor,ocra 1500 - 1800 24õ

PAyNE, J.8., Erøsmus ø. Lelèare d'Etøples as Interpreters ol Paul, Atch. f'.
Reformationsgeschichte, 65 (1974) 54-83.

Erasmo ve a Pablo con los ojos de un moralista cristiano, implacable
crítico de formas ritualizadas de la fe y propagador de un cristianismo
espiritual y ético, fundado en la divina gracia,y en la.libertad humana.
Eñ cambiol Lefèvie considera al Apóstol en el plano mlstico cristiano,.sub'
rayando, sóbre todo, et papel de la gracia en la salvación. Ese misticismo
deirota influjo dominante del Pseudodionisio y de Nicolás de Cusa.

A. S.

Sruennnrcu, R'., Zur Bi.ogrøphì'e des Erøsmus tton R'otterda.m. Zweìt Unter'
suchungen, Archiv für Reformationsgeschichte, 65 (1974) 18-36.

su nacimiento ilegltimo cerraba a Erasmo el camino al estado sacer-
dotal y a los grados universitarios. Erasmo puso todo su.-emp-eño por sal'
tar esás barreias. Para salvar el primer impedimento utilizó las prescrþ'
ciones det Derecho Canónico sobre los religiosos, que le facilitaban la dis'
pensa pontificia. Para el segundo impedimento, buscó en una oscura uni-
versidad italiana, la de Turín, el doctorado aper saltumr" ya que no parece
hubiera obtenido antes el bachillerato ni en Parls, ni en Cambridge, ni en
otras universidades. 

J. A.

'Wnrss, J.M., Ecc\esì,østes g Erøsmo. EI espeio g lø ì'magen, Arch. f. Refor'
mationsgeschichte, 65 (1974) 83-108.

Su manual de retórica cristiana titulada Ecclesiastes shte de Rati.one Con-
cíona.nd,ì. da ocasión a Erasmo para explicar la obra de su vida: muestra
cómo la retórica influÍa notablemente én sus actividades pastoral, pedagó
gica, política, eclesiástica y teológica. 

A. S.

Fedeli

EsznR, Q., OP, Barnøba' Fed,elì,dìMilo,no, OP (1663'1731)..Døs Schì'ksal eì'nes'Mi{síonars u. Bìschofs ì,n Sturrn der Zeìten, Archivum Fratrum Prae-
dicatorum, 44 (J97Ð 179-270.

Se describe, vg. su lucha contra lo que éI reputaba como galicanismo
(teórico y práctÍco). 

A. S.

Frías

Ar.onso Roonfcurz, 8., ivo¿øs al ßqlte de los con'tratostt de Bartolomë Frl,øs
d.e Albornoz (1573), Salmant., 2L (1974) 451-467,

Como anticipo de un trabajo más extenso, A. R, elpone -algrrnos datos
acerca de t¿ pðrsona de Frlas, doctor en Derecho Civil por la Universidad
cle Osuna (ml después de 15?3), y reseña las obras de éste; en qarticular
se trata del Arte,- aún no suficientemente estudiado y de, particular valor
por su originalidád, preocupaciones gtlqas, independe_ncia de criterios y_ va-
ioración dðl argumento de autoridad. En el 1.4: de los contratos m4trimo-
niales, fol. 138 ss., Frías trata del Concilio de Trento. 

A. S.





,.tt .
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Lando

Las Gasas

MENcHr, s, Çr,spirituørísmo rødì,care neüe opere dì. ortensöo Land.o at-torno o'l 1550, Arc}'. f. fieformationsgeschichte, 6s (1'9ïij'-zro-227.

I'as cuestio_nes. religiosas en Lando son mucho más centrales de lo quese ha creído hasta ahora; asf, vg, en la doctrina dé- rá-jü"tiii"ación sótopq{ la fe, la absoluta preeminenõta de la Biblia sòure cüarlüiér otro es-crito, la propaganda anabaptista, la redención universãi,;tõ:=--
A. S.

ArvonÉ-vrwcnNr, Prr'L,r_ op, L'intuition londamentale de Løs casas et Iadoctrì'ne de s. Thonas, Nouveue irevue Theor., 96 (19fu) g44-g52,

La visión lascasiana del cuerpo mÍstico que se va desarrollando a la ]uz
rlel _Angélico, desemboca. en una _praxis reiigiosa ãe, ãv;ncãËacion,- cuiãpiedra angular será la libertad religiosa.

A. S.

Bennnoe,. J. A., Børtolomë de Løs casas en el conflì,cto d,ìndmìco d,e la con.quista d,e Amérícø, Studium, L4 (L914) 498-81g.

- Las casas, hombre político_, reli_gioso, diatéctÍco y poremista, es un aban-clerado de Ia justicia, de los derechos det hombre i ãe tJ iitióitáa ¡¿sióä.

A. S.

Berarr,_r,_on,-M', Løs casas, ¿un proÍeta? Revista d.e occidente n. 141 (1g?4)
279-29t.

. .- las casas no. parece atrlbulrse poder de taumaturgo, corno los profetas
bÍblicos, pero interpela y conjura a los elementos eñïómniã ¿e Dios.

A. S.

Cennnñ0, I" !?ø, gye,rfø fine doto et,fraud.e: el p. Las Cøsas y lø lucha por
Ia dignídad, del Ind,io en el s. )ivI, eammnnio, ? (19?4i g5-5S.

En particular: doctrina de Fr. vitoria que deseaba se realizase la gue.rra con dÍcha condición. El y Domi-ngo de- soto dan estructura jurfdicä alas acusaciones de Las casas en defeñsa del indio. Dos rivales: Las casasy sepúlveda. Actitud de carlos v (suspende toda expedición hasta asentar
st¡ po-lftica sobre un fondo doctrinal de moralidad cristiana) y de neüpe ir(desplaza, con claro eufemismo, la palabra aconquistan por'eÍ termino apã-
cificaciónt).

A. S.

Frcuunroo, F¡.-O.D!,9P__l A.contestøçô,o de um profeta: Bo,rtolorneu d,e Las
ca'sl's (1474-1566), R'evista Ecclesiastica Brasil'ein, 84 (Lg74) 906-g29.

. - Persolalidad, experiencias, objetivo de sus luchas; sus posiciones ideo.lógicas: intenta una Ínterpretgción de las conquistas 'españoias, 
fundándose

sobre todo en los principios de la teologfa traciicional y-en los lurldicos èn-
tonces vigentes.

A. S.
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Ilunnca, A., Børtolomé d,e Las Co'sa's, d'ominì.co, Communio, 7 (1974) 5-31'

En especial: Inserción de Las Casas en las estructuras ideológico-jurídi
cai¿iminicanas. La raiz de su antropologla teológica o cristiana es de

cuño tomista. A. S.

LARros, A., El P. Løs co.søs E tø políti.cø d.e los derechos del hotnbre, cam'
munio, 1 G97Ð 189-209.

Relación de algunas de las ponenc-ias presentadas en el Coloqui-o Inter-
nacionát de Aix-eñ-Provence, t2:L4-X-tn4, õon dicho título. Temas. Conquis-
iãï-mision. PolÍtica y Derécho de Gentes. Problemas actuales'

A. S.

LosRoA, A., B. d,e Løs casas a Iq, bUtø slnter coeteratt, communio, 7 (L974)

95-110.

comentario lascasiano a dicha Bula de Alejandro vI: novedad esencial
ae iu-õ¡ià inédita aÀóòtogiar contra Sepúlveda' Losada publica un texto
iã"uão ¿e esta. Según Las õasas, la intención del PontÍfice fue ciue 9e-pre-
ãi|¿ü el ulàneefio] no por mediós bélicos, sino con mansedumbre cristiana.

A. S.

Losaoe, A., B. d.e Las cøsas y Jçan Maì.or ønte lq, caloni'za'ción española de
---- )tm¡ir¡cø, Cuadernos Hlspanoamericanos n' 286 (19?4) 5-23'

se brata de unas páginas inéditas, fragmento de la apologíø de Les cases.
Bste- ieiula ta Ooct:riña de Maior:' loJ reyes indios pueden sel privados
¿e Áus reinos irasta quã äeguen a resarcif a los reyes de España por los
gastos de sus expediciones. A. S.

MeRAverL,J.A.,tltopíagpràmitiuismogTt-e_t_pensami.entodeLascøsøs,Ile'
vista de Occidente n. 141 (19?4) 311'384.

La ralz común, de la cual dependen, en su congruencia-, los dispares
efemãniõl ideotógícos úicãiiános'se haÍa en el terreno utópico dobre cl

Snt ié levanta sriconstiucción: quiso hacer un mundo americano, tal com-o,

üio;d-;ñüóro ä" ãlõà-"rãi oiro'^s modos de vida social, podía inspirárselo
su imaginación de euroPeo. A. S.

MARcus, R,., La @uøestio theotogì,cøIi,s ì'néd'ita de Løs Cøsøs, Communio (Se-

villa), 7 (19?4) 6?-83.

Estructura y contenido. Autenticidad. sentido-.y alcance.del texto: todo
servidãiãé la"Iglesia está exento de toda jurisdicción civil' 

A. s.

Nrnro VÉ¡.r2, A., Teólogos g Juri.stas lrente ø la conquista-1¡..a,l.a i.ndepen'"^--- denõl|Ae'lrnér¿óq. Éevista Teológica Limense, B (19?4) 103-113'

Ideas básicas sobre el derecho de gentes, desarrolladas -por Francisco
Aeîi'øtiaï-fia"cis"ó Suárez. Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de
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extraordinarias. su doctrina es difícil de ser captada; no es fruto de ela"boración en frÍo, sÍno a mcydo de reportajes vÍvictos iut"e-Ãus fenómenos
extáticos. A_ pesar de todas estas dificuttades, Bruno secõnãiñ nos ofrece
?1913.,"*9,lalCo-*{ taborioso trabajo, gvudaAó por tos-eÀt'ciiós ae Ancflli,Agresti, catena, Thor-s,alviat y vaussard, entre otros, tratando de hallar lodpuntos focales de la doctrina de la santa y verificârb con ta experienciápersolal de la misma, colocándola en el ambiente adecuad.o. preðede unàrntroducción con datos acerca del Monasterio florentinõ áã santa vrariadegli 4ngeli, teniendo en cuenta er contexto tristorico-oòctünal- en Floren-cia e.rtalia, v las fuentes d.e la vida y enseñanza de Mágdãièñ (38-91). Enla edició-n completa de_ sus obras, ? vv, Firenze, tgoo-is6o; iiguran, vg. rol
40-días, los coloquios, las Revelaciones e rnte[géncias, la fuen"oüación de larglesia, Ç.a1tqs y Meditaciones. secondin distrlbuye Éu eipñcion en aòipartes: 1) rtinerario históric-o-espirÍtual: ÍnfancÍa y vocaci,Sn rãrigioÀa; ä;viciado, grandes éxtasi,s] e_l alago-de los leonesn; coï cristo én-öiõs; de loséxtasis a las obras (95-280). 2J La doctrina eipiritrr-at: "lósùãristo,'rglesia.vida religiosa, con referencia al Espíritu santo en toi acãnïãìimi'entäs de
fjïisto' a la rglesia-$spos-a,-9, ra renovación de ésta rraoicaoJ en ra novedadrnrerlor, como inculca el vaticano rr) y a la vida religiosa (284_41?). ¿ó¡resultados del traba-jo se pueden resumir brevemente as*í: La 

'rclación 
pei_

sona-ømbienúe cualifiea la figura de la Santa, que, por otra paite, apaieceintoorada an crr ¡vani^ -^-^^-^r:¡^r. --^r-----.--¡¡wvÞ¡úqú v¡r pu ¡,¡vl,¡o ¡rçrÞv¡tar¡uau. v¿rlc¡usa, rlca en sgnslþtlrdad, mad.u-ra y_equ.ilibrada, conform-ada con cristo, <rinchi'ovellata,i c-o" ul-tnlo svenatoAgnello in crocel) con referencias a toda la Trinidad. iuáã¿uG"à transmile,
con. personal unidad y veracida_d, motivos y tendencias õuè eran entoncespârte del. patrimonio común: s. A,gustín, ieología mistiäi ae-io. ss. xixrrr, corriente franciscanq, al.qo de ieologîa escdiasticã, v 

-iomirta 
en par-ticular, inftujo de varios jesuitas, como Läarte f càeiñr,íi, l'üürv acentua-do de catalÌna de siena. En Apéndice se consiËna tä ciõn"íoeiil du to, fu-nómenos mfsticos extraordinarios, desde ca. ts*zo rrasta-iboÀ-rães-srel.El estudio, objetivo y profundo, conjuga bien ei ariãlisis ieì-ias fuentescol 5qa feliz s-íntesis, inter.es_ante y ritil pãra captar tos rãiãoË-oã u sarrtá,

_cotejada por el autor (4BB-485) cori nuesfra Tereia ¿e iesúii señäìando bien
J-_ql -lti$9"9es y.más arln tas diferencias de ambai grtrdes figüras feme-runas der carmelo, tan destacadas en el dominio de la espiritîalidad delsiglo xvr.

A. SEGOVIA

Molinos

Ter.r,nc¡¡na_rofconAs, J.. 1., ltligltet Molinos en lø obra ì.nédìta d,e FrancìscoA. Montarao <<Hì,storía, de ros quìetìstast>, sarmant., zt <isïÐ 69-126.

. Noticias -biográficas. sobre -Montalvo, religÍoso antoniano, de sevilla, ylos tftulos de sus 15 obras publicadas. Del Ín-édito, 
""vä-ãäiõioü*crrtica ¡ird-para Tellechea_,. y que fue prohibido por_la rnquisición en iiõãlse pubtican

aquí en Apéndice documental los caþítulos 12-18 relativoi ã n¡orinós.

a. s.

Müntzer

Rocnr,nn, w, _ordnungsbegr.ìÍ.Í.u,, cgltgggedanke beö Thomqs Münteer, zelt-schrift f. Kirchengeschichte, BS (19?4) BI0-Z9Z.

-. Mientras que para la mística alemana, el concepto decisivo del orden im.plica en el marco del esquema eæitus-reditus una t-eologia évoiuóiãnada de la
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creación y del estado original, en Müntzer la idea de orden presupone una
teologla de la palabra viviente del juicio, que se recibe con el espÍritu del
temor de Dios' 

A. s'covr^

Pedro Mártir

ANDERS0N, M. \ü, P¡)etro Mørtire Vermi'gtì. on the Scope ø. C\arítg of Scri,p'
ture, Tt:eol. Zeitschr., 30 (1974) 86-94'

P. M. V., florentino (1499-1562), fue Prior de S' Frediano y Regi'us Profes'
sor en Oxfbrd. Su correspondencia con Bullinger y Calvino le. configuran
como un importante teólõgo reformado. El campo de la Illscrjtura, segúrn
é1, incluye teologÍa, filosofía y análisis gramatical. La claridäd de sus es-

ciitos ¡i¡tlcos que Beza contiaponía a la prolijidad de Bueer, Jue tecono-
cida por los adïersarios del flõrentino: ambas cualidades estriban en los
beneficios de Cristo crucificado. 

A. S.

Petrus Mosellanus

'WEruR, R' Di,e Red'e d,es Petrus Mosella'nus stlber dìe rechte weìse, theolo'
'gisóh au d,i.sputderentt, Trierer Theol. Zeitschr. [Pastor Bonus], 83
(t97Ð 232-245.

se trata de un discurso del humanÍsta P. M. (P. Schad o schade) en la
upeii*.ia de la Disputa cte Leipzig, a. 1519. Este simpatizante de la R'efor'
ñ*a-plõiestante, sin llegar a pasaise a eJla, subraya qu-e los teólogos gstán
äi--seìvióio del úueblo ciistiano; ta teotogla es un don Celeste; hay que dispu'
tÀr con modesiia, sin afecto, ni búsqueda de honra propia, etc. P' M' es

un humanista erasmÍano' 
A. S.

Pfram

Kuner-nx, p, Geløsi.us Plrøm, o.E.s.A., Professor der Theologì.schen Faku|tiÍt- 
d,ór ÚnÌ,uersi.tät Wì,en, 1679-1682, Augusttniana, 24 (1974) 161-189'

Datos sacados de manuscritos de la Bibl. Nac. de viena, del Arch. de la
UniversiOaO de Viena y del Arch. Gen. de los Agustinos de lloma, sobre
U àcti"i¿á¿ del agustirio Gelasio Pfram como profesor en la Facultad de
iuóiòeiu de aquelã Universidad. Antes haþla sido lector de Filosofía y Te,o'

l"gf;Ën SãkLuteo, descle t65B; alll recibió el Doctorado en Teologla e]-.año
fOõ¿. neee"te de"Éstudios en ios conventos de Munich (1665-1667) y V.i9!9
iiOei-fOfã y 16?9)i más tarde, en la Prov-incia agrrst_inianlde- Polonia (1673'

iOZOj. Àunäue reôibido oficiatmente en la Facultad de Teología de Viena
va en 166?.-no fue nom'lorado en ella Profesor de Teología Moral hasta 1679'

åñ;*p"ráiã énseRar hasta 1681. Y por corto tiempo' ya que enr 1682, sien'
do decäno de la Facultad, volvió a su tierra natal de Baviera. Prior en va'
rios conventos de su Orden, murió en 1692 o 1690'

J. A. DE ALDAMA
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ja4senÍstica_en el período republicano, 1799-1802 o9l-22g); xrx: Torino (281-
281); XX: Casale Monferrato (283-b14); XXI: .Asti (õ15-5Bb); XXII: Ivrea(58?-623); y XXIII: Supervivencia y declive, 1820-1895 (625-660).

. Realmente impresiona ver la cantidad de datos acumulados y la minu-
ciosidad de las noticias explicativas de los documentos. Así, vg.-al señalar
el infl.ujo .de los Anfta.li ecclesiastici, publicados por E. Degola, L7g7-l7gg,
clestinatario de la correspondencia recogida en la s. xVIr ãl acentuar ei
amomento heroicol de los jansenistas piamonteses, a propósito de ta cons-
titución civil del clero, tal como era sostenida por Heärri-Grégoire, a quien
dichos piamonteses consignan cartas de adhesióh a la lglesia-gaüóana-y al
concilig na_cional; y al esclarecer los acontecimientos ocurridos, vg. cuando
se- explica la- composición (aunque no exclusiva) de jansenistas en la comi-
sión instituida en Turín, 1800, para promover el espiritu patriótico entre eI
clero. Partlcular lnterés reviste el espíritu poiémicõ que þenetra la misma
prod.ucción literaria, vg. de Miguel Gautier contra Juan 

-.Crntonio 
Fùanza o

de Juan Pedro Enrietti contra la teotogla moral de Alasia. Tamþién es im-
portante señalar la máxima difusión de Ia mentalidad de port-Royal en el
clero Ce segundo ordcn, Este ¡r otros informes muy signifieativos se expla-
nan en el excelente Prólogo (1-6). Un Indice completísimo de personas,-lu.
gares, materias y obras anónimas, y un sumario dè los documentos facilitan
grandemelte el manejo del denso volumen, modelo de Ínvestigación docu-
mental e histórica.

A. SEGOVIA

IoÍconas, J, L., El Tornàsmo, como ànstrumento de reøcci,ón, Revista Teoló-
gica Limense, B (19?4) 188-199.

El autor estudia lo que considera como aspecto negativo del tomismo en
la .contrarrtfqrma y en la contrarrevolución-, y contrapone la imposición
autoritaria del tomismo por León XIII y pío X; a Þ apertura de la lglesia,
conforme al Vaticano II.

A. S.

iMttvztrze, J., Les études dans l,ø Proaince d,es Capucíns d,e parís øuæ XVII
et XVIII siècles, Etudes Franciscaines, 24 (Íg?4ù g1-g?.

-..Organización y listas de PP. Lectores, vg. Joseph de Donchery, Georg
cl'Amiens, Martial de Riom, Jérôme de Sens Í Sernãrd d,Arras.

A. S.

Motsi¡nentì. ereticali ìn ItøIìø e in Polonin neì secolí xvLxvII. Atti del con-
vegno rfalo-Polaco, Firenze,22-24 sett. 1971, rstituto di studi sul Rinas-
cimento, Firenze, 19?4, 278 págs.

El rnstituto Nacional de Estudios sobre el Renacimiento mantiene rela-
cicnes científicas con el rnstituto de Filosofía y sociologla de la Academia
Poiaca de ciencias, varsovia. En particular, -colaborañ 

ambas entidades
en_la .investigación de los movÍmientbs heréticos de italianos refugiados en
Polonia por su disconformidad con el catolicismo. precisamente e'i congre-
so ltalo-polaco, celebrado en Florencia, set. 1g?1, se ocupa del tema enmar-
cado en.el período sgs.,xvr-xvrr. He aquí las conferencias: L. szczucki, El
.antitrinitarismo en Polonia (5-41). ïl¡. senko, concepciones de la rglesiâ y
el Estado en Polonia durante los concilios de costanza y BasileJ ØB-7sí.
J. Domanski,.L? Er,pli'c0,tio primae pørtìs primì capítìs Etsangelä Ioønni,s de
Fausto Soggini J,la exégesis_ de Erasmo ûl-t0Z).-¡. Slaski,-La ,.Tragedia"
de Bernardino ochino en polaco (108-11?). J. Tazbrr, El socinianismð aei-pués de la muerte de sozzini (119-139), Z. ogonowski, El racionalismo enla doctrina de los socinianos (141-15?). 'ff. urban, observaciones sobre el
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nlcodemismo en la Europa Centro-oriental (159-174). J. Andrzej Gierowskt'
tñ *illieilaìionel Oet- pietlsmo en los territorlos- polacos en la segunda
miîa<f-ãg| sielo xvn V pri*era del xvrg (]-75-202). S. Caponetto, Fisonomía
äèïälcoOãm-iîmo iùatiaäo (203-209). V. Marchettl, ReconstrucciÓn de las te-
Jir áñiitiiñitãiiásoe Ñiðcòio Parúta (211-268). Fù. De Malo, nereifa v-m$o
äã 1¿'ñËï¡áO eõniincta. en el.proceso romano de Savonarola 1¿69-27Ð'"- õtåó- sd-'ve,-ioJ conferenciântes del Congreso.,- -especialistas nola99_s.^9
italianoJ. ñán a'nalizado, del modo más amplio posible, los datos recogiclos

"ü'i"'itü'eï[ieaõlõl 
ae íntereses comunes en torno al tema pro-puesto.. En'

tiä fos'ïrä¡lrjõi-po¿äamól apuntar la ili-ciativa,s,qeerida por.Szczucki, 
-de

nublicar la õorrespond-encla de ¡. Dudith-Sþardellãti, humanista y diplo
ñätiö'¿Joiiduñ-itãiô+riñgaro, uno de los epistolarios más interesantes
ääT"rIel" i*;-ãä teõtro, ei põnente edita.una paite de la 99r19¡_g.ondencia 

er¡
ttä óï,iiitñ ï Chi- Héihe;åeim (2?-41: impoftanqg para el- estudio del nico
äu"*ir*J ãüropóã1. gi ãoìeio Oe Oomaniti (filóloeo- e historiador de la
Ëí"rõÌiãl eñiiðEózzini v-slãsmo, es también digno de-particular mención,
Þãi-ã"l"i-ti, raãrir-nds liuminã eruditamente sobre los rfermanos Pola'
cos. En fln, queremos 

--su¡iãVäi 
ét me¡m. de la conferencia de Marchetti,

áiij ãljoi[ä öuiiosás notióiãJ à,cerca def iesulta español, 
-el -controversistâ

Ãiló"sã-ïð pisa v loJ-añtitiinftarios, el 1Íruano_sz¿mon_fudnv. y- el 1e¡9"

"øÀó 
miccolo paiuta, cüVãJ-täsiJ-récônstruidas Ðe Ðeo Tri,no et Uno, t566,

se editan en Apéndice (259-268). 
A. SE.OVIA

STADEL, I<L., Bus¡e ín AuflcliÌrung u. Gegenwa,rt. Busse u. Busssakratnent
- ----l¿acn' 

len- pasioratiheotogischen Entwürlen d,er Aulklärungszeit_l,n
ä oil, õnt øtion mi,t d,em 

-g 
e g e nyt drti.g en S a kr ørnent su er st d,nd'nís, P a-

derbbrn, Verlag F. Schöningh, 19'14, xLVilI' 562 páss'

Aþenas existe un sacramento que, a lo largo de su historia, haya experl'
menfado una evolución tan multiforme y un cambio de estructuras como
ãï-iãõiãménto de ta penitencia. Consideräble número de trabajos han sido
publicados sobre la dntierr; ieologfa penitencial en la Tg,les-ia- y la historla
ãe iu pe"iténcia en la época de-1¿ þrÍmitiva y -alta E-dad Media; m_enos

átenóidn se ha prestado ã1 tema, refärido a la- época de ta ,Ilustración, a
pääälä"t-i"fiúó dè ésta incluso en nuestro tiemþo. Confrontar ambos pg.

i¡oOõs,'¡ujõ-ãi-punto de vista teolégico-pastoral,-es_. el. objetivo. 4q la. pl9
Áãnîe-'oiJe"*aciOh que ãómõrénAe träs ¡iartes: Í) Contextô histórico'teoló'
ãiãõ: ieiôima ¿e tôs estudio teológicos-lcajo Maila Teresa et-r 1752; _gggva
õidenación de los mlsmoÀ por Fianz Steþhan Rautenstraucþ de t174 a
1???; concepción del proyectõ de erección de escuelas teológicas; sugqrgry
õias'positiväs de la riuela ordenación; la -teologfa 

pastoral.como discipli-

"ã-rinivèüiîãria;-ia-reallzaclón 
de la reforma- teológica de los estudios

lã-rl¿f. zi-rnveiúisacioñ--rriitOüca: exposiclón del sacramento de la peni-
iõ"õia- e"' ta oura-teotoglõõ-pastoral de Franz Christian Pittroff; concep-
tlAã'póntfónõta <vtrtuO y såcramento) en el cuadro del Manual de Franz
CirtscñUiã; lmpoitanciä äe ta- penltencla en la literatura teológ1-co-prác-
tica de Carl Schwarzef ; mõOo ¿ã entend.er este sacramento en el b-osquejo
tããlOËico-past-oràt Oe i. Lauber (115-364). 3) Confrontaclón 'con la con-
.ãóì-i-di-aãiual- àì ros-iaõiámèntos; lnte_nciones e lmplicacìones de ésta
iilpe;t"J ;ñtibpolOeiéo, cristolósico y- eclesiólógico); iuicio de la concep-
òiõñ Jaõr,amã"tât-peïiténciál en-las óþras cltadas de la época de la llus-
tiá¿iór," õoteja¿asion ta concepción actual del sacramento; estructurâ an-
iiõpõì-eniiicä; ðiistocentrismo-d,eflciente; desculdo de la dimensiÓn an-
tropolósica (365-542).---^Èf-rãinucioso 

esüidio de Klaus Stadel recoge bien las llneas generales

¿e fa evõiución del tema. Desde luego, Pittroff, Giftschütz, Schwatzel .y-Lau'
¡ð" ã*ägeiã" ta participación del ñombre en el acontecer penitencial; su

li"t"-iiôïiilõ ei ef sunrävài la conversión del penitente, como presupuesto
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necesario para la recepción efectiva del sacramento, lo cual merece aten_ción particJrrar en nuêstra_ ¿poca, âoáãe no- se acaba de superar ciertaactitud ruünaria, formalrstica-v ¡itggt.-retö hat öääitäi iJomencionadaexageración que relega a seguirdo teiminõ ei ,äaråctei'aä-"iäoi"aor de Iasalvación, anejo al sãcramen-to: en eslä-iunto se ol¡serva clerta influencÍade aquellos autores en la acrualiaáo, áãsäuîàäiiõ 
"iäïJ"ù:"ää encuenrroliberador con Jesucristo y en Èt_-cðn--Dioiã¿ro-,;i-bñräääîïï"aörare-crínõää"i¿f ;3i"tf iå33å,{"3i'iffi1"r"".,Hversal de salvación. T,a profundiaaa oei-mätitãão estiãiól'tiïåiuauaaa deltema v la claridad de ia expoqþiénËon-iàJ-ijðtõõ-rÃåã'"ätäti"" de esra

f"i'åä#"å3-tr'lX,iläî.Tä:t,t*"1ã1"*H.åltii,äî""å,îaäüffiärristoricô:
A. SEGOVIA

VEnMEyr,En,.4, .ALnguo:ely,lql.9n-Qans l,étud,e du lansénisme espagnol, Fce_vue d'Illst. Eccl., 69 (19?4) ?65_??0.

. Jglcto crltlco del escrlto^de_J.€augnieux, un préIat éclatré: Don ¿{nto-nto Tav_trl v _Lamazárr ( 1?a?-1s0?), c'oñtä¡utjõn-ài rî,itùãä'äï J ansénrsmeglqacnol Toutouse, 19?_0, -Esta obia es importäñte iõi-äãsö"i¡ir bien losr.asgoq de ta personalidad de Tavira y apl¡rtai ã¡uãaanîe- ciôõümentaciónde primera mano. Pero a veces se halia âesvirtr-racra !a ruiciÀsa crítica d,esaugnieux por defecto de Ínformación teorógica ádË"at "ðùä-õäntrasta cu.riosamente con un buen conocimiento-ãì-ñ 1dË-brä!ìañénte ¡ansonistas.
a. s.

Yrueo E. Ose, .f,es auteurs øugustìns françøís, Add,endø, Augustiniana, 24(1974) 85-95.

Cf. Augustlntana XVT^I, tqq$.__209-e6,1; 
^IrT,^ 1969, -48?_5A1; XX, 19?0,34?-396; xxr, .19?1, 594-68ô; xxrr, ts?A'Ofr_O,iz. nn tî'üåånaø predo-minan los escrltos lltúrgicos y ascéiicos.'

a. s.

4. Trento

AMaro, 4., sDB, I .pronuncían¿entì. trld,entìní sulla necessltù, d,elta confesslo-ne sacrarnentale neì, canonì 6-9 della sessione YIv. (zi nolr: igsij,'Íi,âggl,"rht. ermeneutrca concìIiare-, Bibliothéóa i¡róoroÉicä-däiðåiääu, ser. r:Fontes, vot. T, r"aS-Librertã Ateneo saleslànõ,-ñõm";tbï¿;iõä páb.-'
Tema. de gran importancia. y actualidad el elaborado en este trabajoque contiene tres extensas partes. En Ia primeia-sã-üJta aã-ìJritrontai iås

Toposiciones-dogmáticas con el complejo tenomeno tier tãnlõiä¡e, còn-lãdimensión radical del hombre .y con-ta þroblemática trèrrüeir-eritic'a dn iüsentido más amplio del contextb ce ú vica ecresiäi-aä iröv-,"áä ros ao"u.men_tos y sucesos d,et pas-ado (21-58). rras eitóÀ-prãlecó"ñ."ä;,îene ta se_gunda parte, dedicada a ta formaciðn aei tóito dõãmããiïõï-ãäui'r" inrenta
norylljlrl_"T_ _"1 -gl1eu+ v evolución der rexto riideñ¿iló- ;obi" rã- peñitåñcra' tanto en las discusiones conciliares de Bolonia y Trento, comó, sotietodo, en su interesante prehistoria (68-8T). r,a iéiõõrå päüäïe-äonsagra ala interpretacrgn de los-cánones conciliares. compiende-cuatio-secciones:
a) Necesidad de la confesión sacramental, cán.-6:-öonõãi¡cién iuierana ce lano sacramentalidad de la confesión. Neóesidad de ta ãonïesion sacramen-
l*l :l þ_ t_"^"l9Hq contr-oversista preüridenrina. El aeiecrro-aivino-ãäãdué-ua en los deþates conciliares de Bolonia y Trento: se refiere sólo a ta öon
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fesión iz genere. Inte¡pretación de la necesidad de la confesión en el can. 6,

õiptiòanOõ particulartñente el sentido de lides y de høeresis en la época
aei Concilio y el significado de anathema'en Trento.. La confesión secreta
õJ-sðtd-lná iranitestaciOn concreta del sacramento de la penitenc,ia, privi'
iegiaAã rinicamente por su antigüedad (91-145). b) Integridad de la confe'
iiõn sacramental, cdn. ?: conce-pto de pecado en Lutero y su.conslguien-
õe ieðfrazo de etia. Doctrlna en la teologfa catÓllca pretridentin-a' -vg. en
Àoiiànð ãl ijtrãcirt, Juan de Medina, Tañper, Cano y D. Soto'- El derecho
Ai"jno de la Íntegriâad en los debates conciliares. Interpretación de la ne'
óesiOá¿ de ta coäfesión fntegra: la cláusula ìure dì.Dìno, al _tenor de las
Ãätal paiece entenderse en Éentido amplio es decir, dç- .$9dg inmediato,
iefeiiOð a disposiciones conciliares (14?-200). 9) I,a posibilidad de la con'
ie;ión t iu ofUgatoriedad anual: Lutero. Teologla col-ltroversista r-especto
ããi-cari. 21 del -Conc. Lateranense IV. Debaies conciliares en Bolonia y
iièniõ. fñ[erþretación det tema :oL-22Ð. d) La absolución cgmo (actus
iu¿iõiãiisn-llã-nêóesnaa de þ confesión, can. 9: Ereursus histórico-dogmá'
tico soþre ia esùructura iudiclal del sacramento de la penitencî¡', ss' v-r--xn;
i¡ii-iv. ía negación de ia estructura judicial en la doctrina de los Nova'
ãõ-iei vìn la teologfa controversista,-vg' en Latomusr Eclç-y Tapper...-La
ðõ"sioðraciOn ¡úáióiãi--oe lã à¡sóiüõiéá sãcramental en los debates concilia'
ieJ tri¿e"iinosl Interpretación del significado y valo-r- de la absolución como
ãõIo-ïuãiõläi-ãn-ireriio, a ta ltrz dJla reacción. polémica .antiprotestante y
aã-ra"óóãrtùniaaa ¿e rinâ-ôoñäAeraclón teológtrla, orgánica i tradiclonal,
Aã iã efiòaciã Oé ia á¡iõiuciOn y de la necesidád de la confesión, teniendo
a¿em¿J en cuenta una 

-rãtiãüOn"lingülstico-estructuralista: conforme a todo
estö,-lã mäniiéJdãciOî óncieta del þoder de remiüir _pecados, segrln-.el Con'
õltãi puäåã-õõuirir comò acto judîcial, pero también como una dis-pensa'

ción de un beneficio i un ãnunöio eficái de las palabras remisivas del pe'

cado (229-322).

El esüudio de Angelo Amato muy penetrante, a base. de las_ fuentes, tie-
he, entre otros, los -méritos de habei deslindado la afirmación más. preg-
ãahte ¿ogmáticâ de la primera parte del can.-p, y de _la segunda_parte del
mismo, eipresada con firos defberadamente difuminados: el modo de con-
fesarSe en'secreto sólo-al sacerdote, no es ajeno a la institución y al man'
dato de Cristo: la confesión aUricular no es, en sentido estricto, de dere-
ótro Oivino, iino que estriba en una antigua práctica eclesial. Tal sentido, no
estricto, Oôt tus äivfnum se apllca tambléñ a la lntegridad de la confe-
ÀlOn én' ei can. ?. por lo que tbca al can. 9, la consideración. estrictamente
¡uaniat no detiene la exciusiva en Trento, supuestas-.las afirmacioqes ya
iñencionàOas del cap. VI sobre la absolución cómo aalieni beneficii dispen'
satio y ministerium... anuntiandi Evangeliumtt.

A. SEGOVIA

Sceouro, M., La tsíta relígìosa ín Sicilia secondo un memori,øIe ì'nedi'to del
t5'63, Rivista di Storia della Chiesa in ltalia, 28 (19?4) 563-581.

Memorial de reforma de la vida religiosa, destinado al concilio de Tren-
to (ARSI, Opp. NN, 256, ff. 54r-5?v). Felipe II deseaba Ínformes sobre el
tema en ôaria at Viirey'de Sicilia, Juan de la Cerda, Duque de Medinaceli.
À instancias de éste los jesuitas Jerónimo Domenech, Pedro Ribadeneir_a y
Gaspar Loarte, redactardn el do,cumento que fUe envlado, âunque tardÍa-
men1e, al General Lainez, a la sazón en Trento.

A. SEGOVIA
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5. Historia Eclesiástica

Ar.r,nar',L J' J. v. Qêf), L'Egrí,se rëforrnëe d,u xvl. siêcre, rstina, 19 (19?4)
95-110.

rnventario sucinto de datos solore la voluntad de la Reforma (Ìeforma_
da.n. Se presentarse como un movimiento de recurso a los primeros sigtõicristianos. Esta corriente de solidaridad con la àntigüa- rgräsiJ'se observamás bien en lo relativo a la doctrina de ros pp. que ã iã õËliuctura, lá viaalitúrgica y la piedad.

A. S.

Brcr, P. sr., Louis xIv-.e.t te saì,nt siège ø Iø lumìère cle d,euæ þubtica,ti.onsrécentes. Le conf-l.it de la Réga\e, Lø løbte ¿e l,elcomrnínicafìon se-crète. La réconciliøtion de r69J, Archivum nist. põñtitlóili, D <tsia)
309-337.

Las dos obras zes Assemblés d.u clergé et Louis xIV de 1670 ø 169g y
correspondønce du nonce en Frønce; Anþeto rwari.ø Rinuzzl læs-losf prué-
P3¡1^q: lT-3i::Sigles entre Francía.y-ia Sra..Sede iueio" mu"r,o nienos
5¡@vçÈ J uulauulias qE ru que se cree. $rNunclo ¿S.postoltco el mismo dfa que
murió Luis xrv exalta al- !e¡ c_omo defensor de Ia fe católica iegún se'vepor la carta editada en el epéndice.

A. S.

BorrrRnAu, 
-q.,.sr, Notes d,e lecture d,e Bløise pøscal sur les jësuì.tes, Archi-

vum Hist. SI, 43 (t974) L47-186.

_ Entre los jesuitas citados por Pascal en unas notas referentes a ellos,B. identifica la obra {e! apQstata sr, G. scotti: De potestate eont¿t¿cli-{nsoci.etatem Jesu (1646). Por 1o demás, pascal confundb los nornbres'de dosjesuitas: Saint-Jure y Escobar.
A. S.

CASrRo, .J- SnxlÉs, R., _9. de, VI., -Aoiamento y cøtøtogo de mìsÍones y
mísi'oneros de Ia Merced de castítta segúri tos libr-os de lø contrøtã.
cädz, Missionalia llispanica, XXXI, n. St ttSZ¿) 209-287,

^ creación de las provincias americanas de dicha orden. Documentos y
fuentes, etc.

A. S.

Ðp Gerr'¡'r¡n, E, J, P. OIìaa^(+. lpll) gënérøt des jésuítes, et les bolløndi.stes,
Revue d'Hist. Eccl., 69 (1974) 760-?65.

- oliv_a, aun estimando mucho y promoviendo el trabajo hagiográfico delos B-olandÍstas,.ante la viva oposición a los Acta sanctoium,-Ëï"exhorta-ã
un silencio prudencial-(dissimulata-quadam lotitia), cuando Ía õârioäli¡ue-de resultar mal parada respecto de otras Ordeneå retigiosáJ. 

--

A. S.

Dr Le_vr¡,¡.e, 11, Lø enseñanzø en orìhue\ø en el s. xvIII, Lø Llnioersidød,,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 77 (tg7qi 5gB-595.

Desde 1569 esta unÍversidad Pontificia comenzó con tres cátedras deEscritura y dos de Artes. En 1?89 los dominicos sostenían tres de niioiôtia,
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cuatro de Teologfa Escolástica, una de TeologÍa Moral y una de Lugares
Teológicos. 

A. S.

DEMousrrER, A, S. J., Les Cøtq.Logues du personnel de lø Proaìnce de LUon
en 1587, 1606 et 1636, IL, Archivum Ilist. SI, 43 (1974) 3-84.

El catálogo trienal puede proporcionar la base para un estudio sociográ-
flco completo de una Provlncia iesuítica. En este caso (la de Lyon) es po-
sible descubrir algunos principios de su evolución: compromiso de minis'
terios apostólicos, partiendo de los colegios. 

A. s.

Esrnane MoNRoy, A, Anotacì.ones ø la CronoLoglø de los Obispos de Guate'
møIa (1534-1736l, Estudios Teológicos (Guatemala), L (1974) f9-51.

Situación general de España y en México y Guatemala en los ss., xv .y
xvr. Problemas de la evangelización en los Ínicios de la conquista. Síntesis
estadística y cronológica de los obispos de Guatemala en dicha época. Cua-
dro con datbs globaleì en cuanto a nacionalldad, edad, duraaión de su epis-
copado y capacitacÍón intelectual. Lista cronológicq de los 16_primeros obis-
po-s, desäe Francisco MarroquÍn, electo el 18-12-1534, hasta el Dr. Juan Gó'
mez de Parada, posesionado el 2'?-1730. 

A. S.

FonrE, St. L., OP, Gli Attt, d.etla, ai.si'ta apostolì,ca e del Ca'pì'tulo eletti'ao de'
ilø prob¿nciø dornenicanq. de Sicì'Iì'a, nel' 1587'1588, Archivum Fratrum
Praedicatorum, 44 (L914) 99-1?8.

Entre otros documentos, se hallan las listas de los licenciados y asig-
nados a los Estudios Generâles, una secciÓn d,e promotione studì,orurn, etc,

a. s.

HENcsr, K, Kì,rchlì,che ReÍormen im Fürstbistum Pøderborn unter Díetrì'ch
o'. Fürstenberg (1585-1618), Paderborner Theologische Studien, Band
2, Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, L974,326 págs., I ilustra'
ciones y un mapa.

Esta Disertación aporta una contribución valiosa a 7a historÍa de la con-
trarreforma en Padeiborn bajo el gobierno del Príncipe-Obispo, Dietrich
v. Fürstenberg, a fines del s. xvr y comienzos de-l xv¡r. El primer cap!-tulo
(15-56) describã lo relativo a los representantes de la reforma eclesiástica:
ùt O¡ispo y sus colaboradores (oficiales, 

_ 
ob-ispg¡ auxlliares .y archidiáco-

nos). Eñ segundo lugar (5?-?6) se fijan el -objetivo y los métodos de las
ieformas: vlsitas y misivas judiciales, sÍnodos diocesanos y la Agenda de
i602. Después se tiata de las reformas del clero pastoral: fo-rmación y-or'
Oónãcion.is, disposiciones sobre el celibato,- conducta 

_ 
moral- ï eclesiásti

ãã ãei ðteío y su actitud respecto de las .reformas 137-13Ð. El tlltimo capf-
tulo se ocupá de éstas en el campo pasto_ral: provisión de cargos parr-o-

ùuiãtei, funäación de nuevos puesfos para la cura de almas y ayudas a la
pastoral comunitaria (133-161).-- lft-ira¡á¡õ de fart Ilengst analiza con acierto-el empeño de Fürste,nberg
poireáliáai su programa-de reformas,_ obstaculizado po{_la actitud con'
irãriã Oe àtgunoS cãnónigos, la oposición de numerosos Estados y d_e_ la
üó¡ieza, ãsi äomo por el Infiujo de los vecinos Prlncipes protestantes. Mrry
öpõäñ;f"JËi-ôËtspo en su-demanda de.ayuda hecha a los,iesuitas, .dis'
ãäüõ-;ñ reipeøi iãl disposiciones eclesiástióas jurÍdicas y administrativas
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l,_radício-na-les, y h-abilidoso en ganar para su causa a la antigua Ínstitución
del archldtaconado y âI -capitulo catèdral. pg,ra la redacctón" ael- esiriãio ïpara la parte .documental con sus 28 piezas (16s-226) se han consuttado mi-
merosos Archiv_os,_vg. el secreto vaticano y los,de Detmold, Münstér, pa-
derborn, Qrakel, Höxter, Marburg y otros þrivados de ta nobleza. paíticu-
larmente útil es la lista de párrocos distribuida por archidiaconados òon
noticr,as bibliográficas interesantes (22?-2g1). como se ve, la obra es muy
completa, dgnlro del_tema,-y de positivo valor científico, por la detenidä
exposición de los hechos y la utilización de inéditos, que âriojan nueva luà
en el terreno de la reforma católica germana de a{uêttos sigios.

A. SEGOVIA

KuNznlMANN, 4.,. OSA, Geschìchte der deutschen Augustìner-Ererníten, 6. Teit:
Dite bøgerùsche Prooinz uorn Begì,nn d,er Neuzeít bi,s zur Säicutørlsa-
t_ì9ry, Ç9,psic.iacum, Bd. XXVI, T. VI, lVi.irzburg, Augustinus-Verlag, 19?5,
XII, 424 págs.

. Co4 þu-eg. fll¡no.proslgue la publlcaclón de esta magna empresa histó-rica gl__infatlgable_investigador_de !a orden agqstinianá alemänã-(ossÂ),
P. Adalbero Kunzelmann (ef. ATG. .31 (1974\ R?t cì ,frnae la nrrhì.!¡n¡!Á¡ rlo
ras cinco parte anteriores, ieiátiväs-a ü"ós ti'e's"siielãîä"-Ëïi.tiäü,i^tö:
dieval,_este v,. 6 comlenza la historia modern-a-(cuyo tratamlento está pro-
gramado en 3 w.): se refiere a la provincia bá,vara hasta la secularÍzaôión.gl ggp. 1." trata de las consecuencias de la Reforma en dicha provincia:
pérdidas de conventos, personal religioso y bienes materiales (1--$l). En se-
gundo lugar se nos exponen las vicisitudes de los provinciales nativos en la
primera mitad del s. xvr, desde Agustinus Molitor,-1501-1504, primer período
S_e-prqv!¡gi{ato, hasta Bartholomaeus de Frigidis o Bartolo de fredi, 1Sb9-
1562 (9-39). El cap. q.: ?tgñg a dicha provÍncia durante el gobierno de supe-
riores exüranjelos- (40-60)..Ituegq sg ngs dan noticias aceica de cinco pio-
vincias de la Orden, nacidas de la bávara: Polonia, Steiermark-Kåirnien,
Böhmen-Oesterreich, Mähren y Salzburg-Tirol (61-121). En cuarto lugar sé
describen los nuevos conventos: Seefeld, Salzburg-Mülln, Ingolstadt, S;hleis-
sheim,_ Dürnberg, _Bettbrunn, Gangkofen y Aufkirchen e22-17Ð. El Siguiente
gapltulo_ es el más extenso (1?2-336)l sucesos de la Orden durante-el go-
bierno de cada uno de los 59 provinciales en los ss. xvrr y xvrrr desde-el
I,¡r-c-tg1 !,eoqhard Mayr, 1605-1606, hasta el Maestro Thcophilus Huebpauer,
1?98-1802. El volumen termina con 1o tocante a los conventos de Müñchen,
Regelsburg y Seemannshausen (33?-397). Los resultados de la exposición
son de tono pesimìsta: las grandes empresas de la provincia bávarã agusti-
niana son truncadas en los dominios religioso y cultural, sobre todõ en
München, y la Orden desaparece del dominio bávâro en el antiguo sentido:
qQlq en el presente slglo reaparece, al regresar en lg11 ,a Regènsburg; en
1949 vuelven los agustinos a München.

- No. h?y-.por qué subrayar geul los méritos de la exposición, cuya serie-
dad cientÍfica y erudición quedah reflejadas en las 1598 notas qûe e-ncierranun rico material de referencias a fuentes históricas. particulai interés re-
visten los informes sobre los capltulos provln,clales, vg. al señalar ta aciitua
antÌluteralar vQ en L525 Qg ss) o al indìcar la obligatbriedad de hacer ejer-
sisils_ espirituales cada año por- tres 4fas (aa. 1685, 1?05, l?80; ct. pâg,2OI)
y al describir las relaciones de la orden con los pápas. inclus'o paia ia hts.toria cultural del Barroco en Alemania, hallamos ãquÍ una ricä mina in.
formativa.

A. SEGOVIA
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Lvr.nv M¡nrrv, A,, Jesui.ts a, the Massacre o1 St. Bartholo'¡neu's Dag, Arc}:.i.
vum ÏIist. SI, 43 (19?4) 103-132.

Se puþlican 3? cartas entre jesuitas de Francla y los superiores de Ro-
ma. Aquéllos consideran la matanza de S. Bartolomé como una just_a in'
tervención de Dios misericordioso y espelan mejore la situación de la
Compañía. Papel de los jesuitas en la conversión de los hugonotes que pu'
dieron escapar del desastre.

A. S.

MAcnr, J,, Ðie böhmische u. d,le deutsche Relormation bís zum^Jahre 1525,
Zeiúschrift f. Kirchengeschichte, 85 (1974) 4. F. 23, 149-1?3.

Bosquejo del comienzo de las relaciones entre ambas tendencias.

A. SEGOVIA

MArEos, 8., Constìtueìones Si.nodales de Sant'a le de Bogotd, .1576, Missio'
nalia llispanica, XXXI, n. 91 (1974) 289-368.

En especial: notas críticas y texto básico de las Sinodales segrln el ejem'
ular del-Archiaum Proai,ncíøe Toletønøe Soc. Jesu, legajo 1114: transcrip'-ciOn ¿et <Cathecismol de Fray Luis Zapata de Cárdenas, Arzobispo de Bo'
gotá, con B? capltulos, vg. descripción de los 17 artlculos de la fe, de los
ñrandamientos, sacranientos con sus respectivos ritos y sermones acerca de
dichos artlculos, más un apéndice de disposiciones finales.

A. S.

Mnse, C. E., CMF, ConcìIìos y Slnodos en el Nueao Reìtno d,e Granadø, hoy' 
Colombia, Missionalia Hispanica, XxxI, n. 91 (1974) 129-171.

Importante. En concreto, ausencia de los Qbispos ,a-m-ericanos en el Con-
cilio de Trento, por decisión del Consejo de Indias (23-8-1538), dando como
razón la urgencia de no abandonar a los indios y la gran disüancia. La
Igtesia ameiicana sólo fue mencionada en Trento, cuya_ doctrina recibe
déspués. Concilios Provinciales y Sínodos Americanos (cf. R. Gómez.Ifo¡'gs,
La Iglesia de América en las Leyes de Indias, Madrid, lgqQ. Lorç Concilios
Limenses Q, L552; 2, t567; 3, 1583 eI más importante; 4, 1591; 5,1601). Dis'
minución de la actividad conciliar americana. Fuentes doctrinales de los
Concilios y SÍnodos novogranatenses. El Concilio de Sevilla en 1512. Siete
Sínodos diocesanos e intentos de Concilio Provincial en el Nuevo Reino de
Granada. Primer Concilio Provincial en 1625. El de 17?4 en Santa Fe. Estos
apuntes sobre Sínodos y Concilios reafirman,el magis-terio doctrinal de los
pielados, su interés pastoral y su celo por la disciplina.

A. S.

MEyLAN, H, Íêter Noël ou pas? Une controt¡erse.dans_l'Eglì,se neuchøte\o|se
dlu XVI siècle, Revue d' IIist. et de Philos. Religieuses, 54 (19?4)
49-67,

En el condado de Neuchâtel la clase de Pastores y sus decanos, duran
te más de treinta años, tuvieron que luchar por abolir las fiestas de Na-
vidad con las antiguas costumbres que la acompañaban.

A. S.



Ilnv Fa¡¿npo,_J.-de, s. J., Bì.o-bib\ì,ografía d,e los Jesuì.tas en la, vene¿uel,a
coloniø\, caracas,. universldad católica aAndrés Bellor, rnstituio-ãe
Investigaciones Históricas, 1974, 590 págs.

Fl P. José_de_l ,Iley se ha hecho célebre en pocos años por sus investi-
gaciones, en la historia {eI pasado colonial venezolano; ct¡ncretaménte 

-ã

él se deben 4 vv. (1965-1970) de la colección aFuentes pára la Historia bo-
loniabr, publicada por la Academia Nacional de la rridtoria, de venezuelá.
Ahora nos presenta este grueso _volumen con -datos sobre 2'68 jesuitas qüe
actuaron en el escenario venezolano; entre ellos, además de elpañoles,'sé
h-allan .italianos,^ al_emanes, flamencos, centroeurópeos y crioltod. con ãm-plio.criterio_ se incluyen escritores extranjeros de temai venezolanos, pro-
vinciales del Nuevo Reyno, y Procuradores. En la prÍmera parte se esbozan
_los rasg-os -más salÍentes de la biografÍa, y en la segunda -se Íncluye la bi-
bliog.rafla directa de los que el autor tiene noticia; eñ las notas, adêmás dela bibliografí,a indirecta, se procura mencionar las fuentes y lós d.ocumen-
tos. que-puedan abrir nuevas rutas de investigación No hair que subrayar
el interés de la obra 

_ 
que. modestamente considera del Rey- cdmo primêra

síntesis, incompleta. La riqueza documental recogida es firito de iacientetr4bajg q þ?se de los Archivos General de rndiaslsevilla), rristóricõ Nacio-
nal_ (Madrid), Nacional de Bogotá y de Chile (Santiago), Archivos d.e laanlicrra Þ¡nrrinain ¡l¡ ¡'\ri+a Á^ T^ì^Á^ / 

^1^^1Å 
¡^ rr^-l--^-ruu gk¡ùv, uç ¡v¡esu \d¡u4¡4 uE laçll¿tlgÈ, J ¡úuuraIIU ù.,(Roma). Entre no pocos memorables jesuitas reseñados, podrÍamos recor-

dar los siguientes: Diego Franclsco AltamÍrano, 1628-lz15, visitador (zB-48).
Pedro- Calderón, 1630-1?08, que ocupó cargos de gobierno y escribió unos
tratados: ,De.Auxì.Ii.i,s, De prøedestinøtione, De scìentì.a Deí y De Verbo In-
c_arnato., José Cassani, 16?3-1756, matemático famoso, fundador de la Aca-
ilemia de la t,engua, Madrid, e historiador de la CompañÍa (114-12?). Juan
!-er.ná¡dez ,Pedroche, 1630-1713, misionero durante cincuénta y dos años (19?-
199). Jglg _Gumi-lla, 1686-1750, gran lingüista y cultivador de ia filología indf-
gena (253-268). Lorenzo Ifervás y Panduro, 1735-1809, escritor enciclõpédico,
muy conocido Q73-276). Antonio Julián, t722-L,lg0, gran misionero populaiy profesor de Teología (285-290). Pedro de Mercado, 1620-1?01, escrltor fe-
cundo y director espiritual (352-361). Alonso de Neira, 1695-1?06, misionero
muy_activo y autor de numerosos escritos (39?-401) y Miguel Aléjo Schabel,
1663-?, muy versado en idiomas (513-515).

A. SEGOVIA

264 BIBLIOGRAFIA (26)

IùrQUErf M, SI, Un jésuì,te frønc-ntøçon, hì.storien du jøcobànìsme: Le père
Augustin Børruel (1741-1820), Archivum Hist. SI, 48 (19?4) 15?-1?b.

Notas biográficas sobre Barruel, que usa para su documentación en la
Historia del Jacoþinismo (Londres, 1797-1?98), noticias obtenidas por él en
sus contactos con masones franceses que le habían iniciado en sus logias;
tamþién uúiliza otras fuentes.

A. S.

Rurz J_unepo,^M.,_Sf, !Irl_",9:g de proletisrno relormístø en lø Compøñíø d,e
Jesús, Gandíø, 1547-1549, Archivum Hist. SI, 48 (lg7Ð 2L7-266.

. Tcntaciones- y extrañas proÞclas de los pp. Andrés cle oviedo y Fran-
cisco onfroy, bajo el influjo de Fray Juan Texeda. Datos sobre eite con
?yuda _de inéditos. Firme _actilud de -S. Ignacio ante la propuesta de aqué-llos sobre la reforma de la compañía en lo relativo a la õración en pian
institucional.

a. s.
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SANros HrnNÁHonz, 4., S. J., M|sì'ones. en |os rei.nos del Anti'guo Annam*-- --7Weinøm) 
hásto,'et s¿gtó XX, Missionalia ¡lispanica, xxxl, n.91 (19?4)

4l-74; L73-207.

Trabajos de franciscanos y dominicos,-sobre todo en Tonkin, pero tam'
bid-;ñ*öhiai"pa I Cãchinchiha. T,os jesúítas eq ésla y eg Tgr_t\in; especia'l
itã:ö"iå"-ria-ãeì támoso p. Àtòian¿ro Rhodes. El Vicaiio La Motte Y þ mi'
¡ié-" ;"-Cõ"tlincfiina. Persecuðiones, etc. Los jesuítas llamados a Româ.
nvõluðiOn ulterÍor histórica de la misión de Tonkin.

A. S.

SCADUTo. M.' S' I., L,epocø di Giøcomo Lalne¿, 1556.1565, L,Azíone, $tor!.?"""""'iéuä-ðã"iàsl¡i'd¿ ceiu ¿n Itøl¿ø, volumé quarto, R'oma, Ed' ala ci-
viltà Cattolican, L974, XL, 851 Págs.

Tras la publicación del vol. III (Epoca de Laínez. El gobierno,.1964) de

esta 
-rnonuñenfaf gis[oiia de la Comñañfa de Jesrls en ltalia, iniciada por

l"*hïî";iurJ ivols.- izj, vtario Sca-duto nos describe ahora el segundo
¡ll;;¿ñ ¿ä Cicf¡a épocá:-'ía acción. Ël volumen abarca en total 18 capltu'
Ëi"áiËt"io"láóï-en'-ros u¡ios LiIr y_ rV. El primero se -refiere a la colabo'
iãciOn con los papas I ei Concilio äe Trento-en pro de la refo^rma católica:
îäJ'õï"v"õiós-¿"-Þäürä iv, 1s55-tb59.; hacia la reãpertura del_C-oncilio, 1Þ00;
iij -di"ïõ"ólpapareJ,-rSOti 1¿ misió-n.de-Lalnez ã roi¡¡V,_t-S6.1-62; la-Com-
i*nä-ãã iieirtö: a¡rii l5b2-marzo-diciembre 1563 (3'26?)' El libro rV con-

íiËää ö^"äi,üüro-"'*ãi-cã1eãlo Romano; .el Germálic.-o. v las deÞendenc-þ,s

iä"*ä"ä;-rõi'öóiéeios Ae-Ïa Piovincia'italiana: Sicilia, Provincia rle Ná'

i,äfór,'îö"õ""a, 
-iôîr¡ar¿øf rémoras y estímulos de ta vida colegial;. la

õiõãliäuãio"-l l'os preálõÀãõ-res; ãsta y ia pastoral en Italia; .niveles-particu-
i"reä ãd G a"ctividäd áposiOlica; prestãciones caritativas y- asister-tciales ; con'
liontamiento con fa lãtãiôáoxid (en particular, la misión-de.Possevino -y
i";- i/áiæËés 

-aãr Þiu*óltãl-""ire loj reformados de la Calabria, v de. la
Þ,ieli";-äiiiróãióJ ¿e l; áidirora protestante); <rin_.quavis mundi plagatt (en

ãf-l,lãáitËä¿"eo; m¿sãtiã de los'elpes; en lâ rndia); el camino en 1a vida
jesuftica; epllogo lainiano (271-806).

scaduto señala muy bien, por una parte, la sintonía de los jesuíbas con
o¡ãs-iaürltial iéligioias, y'pör otra, la fison-omla particula-r .de aquéllos'
iälãea ãé una Co"mpañia-simplemente anti-reforma es una ógtica. que co!
la-vistõsi¿aO del cuddro deforina la sustancia del elfoque primitivo jesuÍ-

iT",;.-p"r; Ienãclo ta reforma católica no.va dirigida contra_ un enemigo,
åliö iirñpt"ñèñte es un oþietivo pretendido por.Cristo y.la .Iglesia; de
;liü q:,iã^t"-ãóãiOn de sus sucesores sea consüructiva, no polémica;_univer'
rål-"ä-s""torial: actuación de la vida cristiala, propagación de la-fe y
iüô'gó- r"-áãié"sá ¿e ta ortodoxia. Esta dilatación de. obje_tivos, tras el fra'
õáiõ ¿éf irenismo erasmiano y el fin de tas tentativas de los moderados
ipãi.sri-t5-Oll á¡re et camÍno â t¿ intransigencia confesional' Frente a unã
öãi"ãä'd-äi|é iópioõtra al clero su ignorancia, la Orden se ofre-ce para_la
iõtrñäõio"=eialuiø de la juventud. C-on haþilidad ¡1 -agi-e1to se diseñan las
iineäs-õÁãnõiáles de un br-eve, pero denso período histórico. Junto con es-

läs-periõectivas, la utilizàción'd?r numerosas fuentes inéditas (cfr. XV-XVIII)
i: rí'i*-oõtiañãia oe los acontecimientos y proceder d9 los jesuÍtas en

inedio ,iõ-pócuiiàres dificultades,,confieren a la exposición de Scaduto un
ïâioi:e"trdôr¿iñario. edemás de-la reseña en torno a Trento con las par'
iiã-ii,ã"ìö"ãi-ãáSàtmerOn, Canisio, Couvillon, Igltgs.J LalneÍ'-destacan otros
är-p-eãtó"-ï"göitiuos, oe, luq lecci{nes- sacÍas (532-534); .la.activi{ltd de Posse'

"iñõ-ioos-08"6); 
ta elpðdición de Gerba (?30ss-); la.misi9^q^{"^F' Gomes en

cÃip"JiieÀi'd.l I "f 
balance del ge_neralato de Laínez (800-806)' La presen'

tación tipográficâ, como de costumbre, excelente'
A. SEGOVIA
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scaouro, M.,. Ir uLìbretto ,consolatorion d,í Bobøditta a Domenech suile ao-cazioni. rno,ncdte (1570), Archivum nist. SÍ,--ãe ltõö"Tå:iôr,
Publicación de un texto inédito. B. consuela al lrovincial de sicilia, Do-nrenech, .abatido_por fas numerosas salidas dô ú oräen:'ä.ü" irrteresante,

?or la riqueza de colorido, ta seriedad de la- dóctrÍ"ã;dËj".iä"u y p.rr-dencia sobrenatural y, a Íeces, por otrãi conãópL-iõñés-ä"iãärä"" y mo-dernas.
A. S.
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BItsLIOGRAFIA

1., Relof!'|,, Refonnøtíon, Reaolutíon, Grundsätee zur BeurteìIunoI'tugscnrxlten, Arch. f. Reformationsgeschichte, 65 (19?4) 10S_iB¿.

se trata de un fonetg ry[eioso del siglo xvr: ¿pertenece a la lìeformaprotestante o a ta catórica? Lã diferencia- entre arü¡ãJ-äsiribã en la auto_t;i,9,11^ru:,tTi*:ti1?._{_."1 modo de enrender ra s:biiã, cõ*õ-"Je ve por el.,qvae,e..r& qv !uûs¡a: An d,en chrisü,íchen Adeí.
A. S.

srunennrc:r., R'., stragby,rg u. Münster in ìhren Bezì,ehungen, 15J1-r584, Revued'Ilist. et dc Philos-. Religieuses, 54 (i9?4) 69_SS. 
-

B. Roilrman es envla_do pgr tos concejales evangélicos de Münster a
lÁulþqte, lvittenberg y straðsburg, a fin äe acrecéniãl-Jùs õtrocimiento;
Eeologlcos. Dtscuslones entre R. (infl.utdo por los anabaptistas) y Bucer.lmportancia de la doctrina eclesiológica de 

-éste.

A. S.

srnrNn!]cr,- .J-., Die körchen_geschichttiche Bed,eutung d.es Nuntiøturstreìts(1785-t7g0), Trierer Theol. Zeitschr. tpastoi Ëonulj, ã'e 
'iisr+) 

88_60.

Se trata de un conf]icto Íntraeclesiástico entre el Nuncio y el Episco-
p,ado_ de_ un paÍs o ros obÍspos particurares. nn especiai, äãärioä v aeiáiió-llo de la controversia con el -Arzobispo ae salz'¡urgö H]-õoltoraoo. r,a<Punktationr de Ems, goqro programa-del movjmienå-'"pi""õõári.ta en'elsiglo xv-rrr. oposición de pÍo -vr.* 

Dimensionés epÈcõ,.Ëãrisia 
-y -ecïesioloeic;

del conflicto.
A. S.

TAzBrR, .J..,- KrzEsztol Niemirgoz-Verteidiger öler Tolera.nz. Stud,ìe zu Ge.scnxcnte der unitariscþgn Emígrøtion in Brandenburlg, Arch. f. Re-formationsgeschichte, 65 (19?4) 2gO_eOZ.

_ -$., polaco (n. en 1650), escribió, sin firmar, un tratado: La Verité et laRéligì'on..., donde exhorta a ra toierancia: to's tutéiãnôl v los' calvinistasdeben recibir en sus rglesias a los antitrinitàrioJ isoõiniaåoij, pues perte-
necen a la hermandad de los verdaderos cristianos.

a. s.

VrNar,_ Y.,_Bekenntnis u. Ilírchenordnung i'¡nitesseinàrmstad.t,t6ll-16ss,rneol'L"!f3ny.:'#?ïffi 

^l:W*lWy*La revocación del Edicto de Nantes eq _t6!_s por Luis xrv repercutió
e-n el Duque vÍctor Amadeo, que exBulsó del pÍaråontJ ã-tJió¡ración val-dense en enero de 168?.. La rña¡¡9¡!ã de ros ãxiriã¿õl rt"iõ ïîui;;; úrra
¡ra$9, a_ Alemania, so-bre tod-o a 'ivüttenberg y a Hessen-oàímslaot. r,a cõñ:fesión de fe redactada por Jean o Antoindléger ei uniõornpiJãción de la
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ConÍessto Gølllcøttø, presentada en francés, 1655,_y_en italian-o, 1662; c,o_n

ef paiecer de la Facultad Teológica -de Giessen, { de septiembre de 1688;

los-teólogos luteranos reconocieron el genttino cará,ctet calvinfstico de a_que'
ila Con¡ãsslo. Al adherirse a la Reformã suiza de 1532, los-Valdenses hablan
llegado'a Ser una verdadera Iglesia reformada con una Constitución pres-
nitËiiat-sinoAal. Sin embargo, tenían conciencia de poseer un antiguo ori'
ãen y de representar un flpo peculiar de fe y de vida evangélica.

A. S.

Vocr.¡n, 8, Les ìnspecteurs ecclésiøstì.ques protestants en territoìre rhé'
ñan (1555-1619J, Eùevue d'Hist. et de Philos. Religieuses, 54 (19?4)
89-101.

Los territorios renanos siguieron la evolución del mundo protestanüe
germánico, nombrando superintendentes, considerados a, la vez como pas'
iores y como funcionarios eclesiásticos encarg_ados de-velar por el confor'
mism<i teológico y moral del clero, consolidando la Reforma, incluso en los
pueblos más alejados, 

A. S.

Ypnne, E., Les auteurs augustins lrançøi9.--l'ì'ste de leurs notns et de \euts'ouþrages. Augustiniana, XVIII (1968), X]X _(1969), X4 (1970), )()(I
(19?1t, XXU-(19?2), XXM19?4), Heverlée-Louvaln, fnstitut lllsto-
rlque Augustinien, t914, 203-261; 487-531; 34?-396; 595-636; 6ll-642i
86-95 Págs.

Es muy de agradecer que estos artlculos -publicados en-Augu-stinlo,ncl so-
bre autorés aguÈtinos franceses se reúnan ahora en un Solo volumen. Para
su redacción,-E. Ypma ha consultado los catálogos. de mss. _conservados
en las bibliodecas fiancesas y en otras antiguas agustinianas, además de los
catátogos de impresos de làs bibliotecas-parisi.enses.- Este trabajo_amplfa
notablãmente el-material recogÍdo por el agustino Teófilo Daguindeau en
sJ Tracta,tus septì,mus de relì'gíonis Augustinì.øni, eremitì's, Par-ls, 1676:- Ar-
senal ms. 6396.- En la lista del presente volumen aparecen los nombres
de cada autor por orden alfabético con breves not-icias_.biográficas y la
mención de sus-obras, indicando el año y lugar de la edición, si se trata
de impresos; si los escritos son inéditos, se nota la biblioteca,-donde se
õonseäan, côn datos sobre signatuta, fecha, al.-menos-aproximada, y paCl'
nación; eúentualmente se integrân las notas bibliográficas -de Ðagui4deau.
n mo<ío de ejemplo, notamos por su peculiar interés:--An-ge de Sainte'
Rosalie, 1655-1i26,-pr'ofesor, predicador y genealogista (208-209). Guillaume
soujou'r', 16?0-1?4Ó, 

-erudito en astrologfa y lenguas orient-algs Q22-224). Atha'
ãÀiö Caitteteau, í600-post 16?5: amulta scripsit, sed nÍhil praelo tradidit,
o¡ pturimas dilificultates... prope inf_initos ve,rsus scrÍpsitu.-Entre sus obras
ttav una que dice: aOpus istuil probat quod Gallia non debet 4nglos me'
luõreitiz¡â-236). Philiþertus rraresche (+ 1545): Etposì.tio tum''dilucì'dø tum
ä.lais øeitioløe Dìoì, pøuli ad, Rotnønos $26-527). Charles lvloreau (+ 1670):
éscii¡iO'una obra magno fot|o en tres tomos, muy curiosa, titulada fer-
¡ullìøã omnUoqi¡um 

-alpndOet¿cu¡n rationøle (609-615). Una lis¡¿ de Adden'
¿à tg6-ss¡ com¡ileta þ õbra, cuya utilidad no hace falta subrayar'

A. S. MUÑOZ


