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II. OTRAS OBRAS

l. Sagrada Escritura

(30)

Bnr'Nrn, W, Jesus ohne Retuschen, Graz, Verlag Styria, 1g?4, BA2 págs.

Este libro intenta co-mprender -en conjunto los sinópticos y las corres-qondientes estructuras.del_Evangelio de Juan, al menos-como äco próximo
de..la_ persona y actividad.de Jesrls, matizairdo Io m":ói-posi¡le'tos -iè-
sultados del exa,men, en es_tilo cqnciso y en plan inrormätivo^-älntroductor
a la lectura de los Evalselios. Et estudio coñtiene seiJ paiies:- fl nr neinõde Dios está cerca (21-Bg). 2) Los homþres junto a ¡esui ról-i+z). B) Jesúsha decepcionado (14b-2t2). 4) Jesús vive á oios rzts-ãsài. sl nr óaminohacia la üaz (257-3L1). 6) Este Jesús vive (915-B3i).

-, 9-1"99t"! que Wolfgang peiþer ha realizado bien su proyecto. Ðestacan:
e,i esiugr'zo por ia objeiiviciaci (cfr. vg. i,2: Las esperänzäs escatológiõãsde Jesús, 44-52); las frecuentes matizacionés en la exbgesii, expiesaaas conlos giros: .probableme_nt-e,_posibremente, asÍ como tam"bion, eJ'àà¡-aebe ser
así, etc.;-cierta.originalidad en el modo_ de þroponer las cueÁtioneË, vg. como
defraudó, -p. ej. en lo-_tocante al pod-er (t¿s-tezl o al piee'.mtãi s-i ;es..ises un amísticot (227-2?i2) o al -afirmar que el señor no Ëieriipie y en tooop.ermanece er-r la rglcsia, o saber, cuando no es comprenrlidb o-prevaleée
el ..egoísmo de los crÍstianos (cfr. BB1-BB2) y finalmeirte tá io¡riè¿a¿ cel
estilo.

A. SEGOVIA

ßaLrz, Y" Die Kaleb-Trq,d,itionen ím Alten Testøment, Beiträge zur wÍssen-
schaft vom Alten u. Neuen Testament, 5 Folge, Heft 1'S (Oer gañzón
Sammlung, 9B), Stuttgart, \ü. Kohlhanjmer Veriae, 19?4, 155 ñág¡.

Las not'icias soþre Kaleb, hijg de yefunné, útiles para la investigación
sobre_los kalebitas,_se hallanenNúm. 13-14 (K. es uno- de los exploraäorei
enviados por Moisés a la tierra de canaán), Jos. 14, 6 ss. y ls; lg-19 (e¡
mencionado en la distribución del territorio) y I chr. 2 y 4- citád'o en ioi
textos acerca de las genealogías). -sobre las ùradiciones de este personaje
bÍblico trat4, rq p,resente disertación, publicada originariamente eñ 1966 õn
Brldapest. De ,hecho se examinan las listas de los èxploradores (11-29), loi
relatos sobre la citada distribución (30-B?) y dichas gdnealoglas (8946).'Des-
pués se pondera la importanciq de K. en el AT: los-nórnadãs en el anliguo
oriente y-las releciones -entre K. y Judá (47-7Ð. Luego se investigan las ira-
diciones de aquél y Ia fuerte pentatéutica L (?1,s4). Más tarde*se elabora
el tema mito e historia en dichas tradicÍones (Bb-101). La obra se termina
con_ dos Ïxcursus, uno sobre la lista de los Reyes, de Kis, y otro acerca
de la significación del perro.e,n el antiguo orieñte'Gl6-13aj; -K. quiere de-cir propiamente can o parecido a é1, dè donde: audaz).rll disertante propone el fruto de su laborioso estudio en afirmaciones
matizad_as, dispersas a lo largo de los capÍtulos. La densa minuciosidad-dõ
los análisis hace diflcil la lectura. En todo, c.aso, se trata de un tiã¡a¡o
s-erio, cieltÍflco, a, base de un rico material bíblic'o y extrablblico. Las tia-
diciones- de.' K. y la fuente L hallaron su entrada en- el conjunto ce tá trã-clición de rsrael. El sitio de- origen de L hay que buscarlö al sur, en lafederación de las tribus, judaicas. El grupo'soõiológico más fuerte com-probable en el AT, y aI que se puede atribuir ta óonservación de estai
fradiciones, es e-1. linaje.de K., que lucha por el ideal nómada, pero no enpersqectiva plpf_eticq, sino en retrospectiva mÍtica, orientánd'osi hacia ei
Pasado' actualizándolo' 

r. FLoREz



BEysc1¡LAc, K., Sì.mon Møgus u, d'i'e chri.stli,che Gngsìs, lflis¡enschaftliche
Untei'suchungen zum Neuen Testament, 16, Tübingen, J. C. B. Mohr
(P. Siebeck), L974, VII, 249 Págs.

Desde hace varios decenios, en amplios clrculos de la investigación neo'
testamentaria e histórico-religiosa, Se considera como hecho consistente. que
eI Mago Simón mencionado -en Act. 8, debe de ser uno de los mensaieros
más a--ntiguos de la religión gnóstica de la redención. Karlmann Beyschlag
(autor dõ una notable õbra sobre Clemente llomano y el CatolicÍsmo, pri'
mitivo, 1966) somete ahora dicho juicio a una revisión crltÍca. E¡ p-rim91
lugar, 'examina las fuentes: I|echos, Justino, Ireneo, .Hipólito' tradición del
SUlntá,gma,, la Apophosis Mego,Ie, las pseudoclementinas, las Actas de Pe'
áio, õlemente y Orígenes, y- otros expositores hasta Agustfn y Teodoreto.
Si iesulta¿o eË que-la ghõsis simoniana aparece como,secta poco influ-
vente. cuvo anoEeb se sitlia lal vez en la primera mitad del siglo r¡' Las
iue"tós Oe este äntiguo simonianismo se reducen prácticamente al Sgntøg'
rnø de Hipólito (coñ las citas del origÍnal en 4pifanlo) y a lreneo' pero
õon ieséiuas o limiüaciones esenciales (?-?S). Viène luego la cuestión de
SimOl fVfaeo IZS-SS: crítica de tos trabajos sobre ella)-. Después se estudia
iá tigura áe la Gran Potèncì,ø, Act. g,fu (análisÍs del pasaie,-.contexto y
õiroJ teitimonios; juicio crÍticó, IZI-¿LÐ. En cuarto lugar se fija la aten-
ción en la mismâ 

-gnosis simoñlana, explanando, entte otros, los temas:
iá paráþola de la oùeja perdida; la Ennoi'ø, madre de todos-; s-u proceden'
cia'de la voluntad del-paäre; su metempsÍchosis; la imagen de Simón como
AioJ Oó mrittiplés nomi,res: 

'dios trinitario, Cristo doceta, e!c.;- su katdbasì's
y transfiguracìión; gracia y libertad; la escatoloeia Q27-2L0). Concluye Bey-
"sctriàS qüe no sé ñuede i¡aþlar seiiamente de una-gnlsis primitiva simo-
ñi|ñé-îainãriøná, sinô, o bien de una actividad espÌrÌt-ual-, o_de una entidad
Aiñárïriä pãiiõná1, qub no se puede identificar con Simón.Mago. Este deja
de ser lo-que no'eiá, I sáner, un dios revelado precristiarlo.o primitivo
áãOiti"o.-uf ãtemlnto'pòsitivo áel trabajo se refiere a las afinidades entre
iás tradiciones ectesiáÃtico-cristiana y ghóstica, asimismo cristiana.

La exposición de Beyschlag es lá mejor contribución, que 
-conocemos,

af esiu¿ið del pioblema-propuãsto. En e11ä, la amplitud d-e lag fuentes con'
surt-ãàäs,li-miãuãiõÁüiaA-ãäiõJ án¿tisis, ei empeño p-or la claridad, -ma-nl'
fesËdil'Jó-bie-iódõ;-úi-las conctuiioneé parciaies y-la. matización de los
juiõiól'sõn iãs 

"òtás-máJ 
sa1ientes. Lo ñrejor, a. ñuestro parecer,. son lo

ieiaiivo a la crítica de ià5 fuentes (II) y la 
-deScripción de la gnosis simo'

niana (v)' 
A. sEcovIA
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Lø Bì.blia y nuestro lenguaie, Hermenëutica, concretq,. Obra dirig.id? por
A. Giabner-Haider. Versión castellana de M. Villanueva, Biblioteca
IIerder. Sección de Sagrada Escritura, v. 150, Barcelona, Ilerder, 19?5,

520 págs.

El original alemán de esta obra se pubticó en .Vien-a, a' .1970,-. con el
título Ði.ã Bibel u, unsere Sprache. Bajo la dirección de Anton Grabner-
Ilaider un grupo de 56 colaboradores, católicos y protestantes, se proponen
aquÍ traducÍr al lenguaje actual, el bíþlico, mediante la conciencia viva y la
adción social, en seirviðio de la predicación. Hermenéutica concreta ,signi'
fica siempre'adaptación a nuestio lenguaje; es también contrapoqición y
crftÍca Oesae esté. El volumen viene a ser una continuación del Vocabu'
tarìto prdctico d,e la Bì.bti.a ftetsión castellana: Barcelona, fI-erder, 1974).
La primera parte se refiere a los conceptos blblicos elementales, Tg. P-io.s
(E.Zenger). -Fe (J. Marþöck). Pecado-Incrèdulidad-Mal-Diablo-Mundo (L. Mat-
tern). Jésucristo (D. Zelleù. Cruz y resurrección (G. Ilierzenberger). Re'
dención-Justificación-salvación-Gracia-Paz (L. Mattern), etc. La segunda par'
te trata de los conceptos de alcance sociológico: Estructuras. Praxis. Con-
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ggplof a." !ip9- altropológico, filosófico y teológico. Así, vg. los temas: So-clectad. Autortdact. Anonimato. rnstitucÍón. pluralismo. rnfõrmación. Traba-jo. Pemocratización. p_ro_g.resg. Evorución. poríiiú. critica" ïiË;taã. Re;põñ-
sabilidad_y .Þolidaridad. Hominización. Decisión. IIistãmõldad. jüäeo. futìriõ.ciencia. Diárogo. profa,no y 

- 
s-acro. cura de ãtmàì. 

-sããulãü 
;aciõ", ;tã. 

- 
Ei.apéndice aporta una crítica-der lenguaje metaffsico tleùeioÀõl-poî K. ,t{einke.

_Il conjunto de trabajos contiene un gran número de ideas rltiles en Ia
ap_lÍcación a la vida cotidiana, teniendo õn cuenta ocasionaimànte las nàtù-rales reservas o ulteriores matizaciones en una onrá, óõmo 

-¿-stã,--ae-ïii¡ã
ecuménico.

A. SEGOVIA

B i;blis che Rand.b emer kung en. _s chüler l e st s chril t f. R. s chnackenb ur g zurn60..GeburtstaS.þf!g.v- II. Merkiein u. J. Lánge, Z. eurtagã, Wüír:ouig,Echter Verlag, 19?4, XX, 3g6 págs.

- En un simpáflco PróI-ogo (v-xv) los discfpulos de Rud.olf schnacken-
!ïe'.lup_191-"1-Þ-¿gs por roi edftores, nos diceã queìstõ irõi¡ìeha¡õ èn-rrõ.nor ctel sexagenario y benemérito- profêsor de fama mundial, no- tratà dèdiscusiones_ exegéticas especializ-adds,. aunque algun qüe 

-ó[ici 
ãspecto sããnuevo en los artículos- redactados, sino más biãn presentJ alÀo- práctico.úlii a ios profesores de reiigión, b.ate,eujstas, p¿rioäòs, -éËtudiãh1"õ';"öäË:

Iglp!_d,:,,qltqr: son, como ieza.el Htïlo, nôtäs apunriaaãs äi'marsän aerex[os. þrþlrcos que se _clesea esclarecer y explotar crfticamente. TaI obse-quio literario no es indigno del polifacético fnvestigãdoi;-ñt-humano, deesplritu ioviat, gran didãc-ta, optímista t dó ämptioïñãídüi"r científicos.
I,os autores y puntos _elab_orados ggn þrÍnqrn_alinente: *. -mülter, jeÀ,tÁ-î
los s-qduceos (B-24). H. H-aril, Actuatidad ãet Rêjino de riios seg,tn r.ó. rzÞo sJ.(25-30). J. Rieger, Los relatos gva¡sQl-icos oe ta muitipticaclori-ae panes ¿es-t!'n.va anticuados o sôn actuales?la¡-99)..1. ¿aneé, dJùüõtuiãie'la escðnade Ia muerte de Jesrts 9n_ to¡- sinópticos (40-55-).'e. oauèr,-oiigõã ãe--iãpelÍcopa soþre Tomás, Joh. 20,24-zsi (56-?6i. ¡. stank, jl-g:te"la-cä*unidad
o rnstitución? Reflexiones . exegéticas sobre un prodteäã aciual (i9-9ii:
R.^Mahonev, Exégesis. rniciativá_s ip-ary qué? rs+-iozj.-c.-kJzmiãistì,-rró.
8,33. ¿una amonestación a ra ¡gtesiä? (108:112). M. c: st¿in-ñãder, El'vinonuevo necesita odres nuevos-. Txégesis de Mc. 2,21 ss. (113-12ti. 

-Ã. 
weisËî

¿Qué aporta el testimonio de los-rrechos sobre ta cuèition-ãel ministrõde la confirmación? (124-185). rr. Geist, La advertenciä s-o-¡rä tos faisõiprofetas... cfr. Mt.7,l5-zï, etc. o39-149i. R. ceiger, rnCeriõcuiores ¿e ¡ã-
sús en el .Evangelio de Lc. (150-156). J. J. Degenhai¿t, ¿oue ¿e¡ó-háãer'para
alcanzar la vida eterna?: .sobre Mc._ 10,L7-lz ttss-tég).-Fr.- úntergassdiàir,Actualidad de las afirmaciones joánicaj soþre la orâción ¿ã- beiicion eri
1u-ept¡o tiempo (169-180)...0. F!"!çr, e¡den de vida postòoncitiár parJ tasReligiosas s-egln el espíritu del NT (1s1-189). x. c. Èepnrr,-rvrã v'su enò.
T",!i9i1l -¡o!1e up ejemplq ,d.e renovación rftúrgica cissãoi. -ol iörrili*j
Jesus y el clivorcio... Mt. 5,32 (207-zL7). A. Kretzèr, La cuestión dêl matri-
monio. a r_a Targa y. su posible solución segrtn Mt. á,tz tziá-zloi.-Los restan-
res ar[rculos se refieren a_ la r'1s_cuela, la Misión, la Sociedad, la Culpa y laLiberación, el Futuro y el problema'de los VfemOos <zãl-ãc'Oi
- Coryg. se_v_e,-la variedad de temas acerca de Jesús, la lglesia, la unidad,la espiritualidad, e! cutto -y el matrimonio se con¡ufa cõî-iõi' áia¿õt]óãË,
sociales y metodológicos_, -formando un panorama räu--y amptio, 

-tratado 
con

senctilez y esmero exegético -se$fn el objetivo señalado. En suma, un con.junto estimable, .que sin duda el gran eiegeta homenaJeado tãei¿'con sin-gular gratitud e interés, como lo merecen los bien aprovechados y eruditos
discÍPulos del maestro 

A. sEGovrA
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Dí.e Johannesapokalgpse, Erträge der Forschung, Bd. 41, Darm-
rffissenschaftliche Buchgesellschaft, 19?5, XVII, 154 págs.

Los destinatarios del Apocalipsis de Juan son los cristianos en el marco
de las persecuciones romanas, a fines del siglo r. La presente obra nos
ofrece una ojeada histórico-informativa de las tendencias y captaciones de
la exégesis del Libro Sagrado desde 1?00 aproximadamente. Con toda de-
tención se examinan las diversas clases de exégesis crítico-histórica con-
temporánea e histórico-eclesiástica y universal en los siglos xvrrr y xß;
las exégesis histórico-jurldica, escatológica, hÍstórico tradicional y crltico'
literaria en el siglo xrx; y en el siglo xx la histórico-religiosa (Gunkel, Bous-
set, lüelhausen), crftica anglosajona (Ramsay, Charles), histórico-religiosa
(Boll, Clemen, Lohmeyer), escatológica (Zahn), combinación de los métodos
histórico-crlticos (Hadorn), exégesis histórico-religiosa e histórico-tradicio-
nal entre los católicos (Allo, Schmíd, Olivier, Sickenberger, Ketter); pro'
testante según Lohmeyer y Hadorn (Kraemer, LiUe, Brütach, Rlssi, Lohse)
y católlca en conexión con los métodos hlstÓrlco-crlticos (rfflkenhauser,
Feuillet, Gollfngep). Esta prim,era parte acaba con la exposición de los pro-
blemas y tareas actuales (1-25). La segunda está consagtada a los princl-
pales problemas del Libro Sagrado en los cc'mentarios desde 1900: autor;
ir,asfoñdo histórico-religioso; datación y fondo histórlco de la época; Cris-
to; Cordero; los jfnetes apocalipticos; los 144.000; los dos testigos; la mu-
jer vestida del sol en el Cielo; la trinldad dlabólica; el nrlmero 666; Ba-
bilonia, la prostituta; el Reino milenario y la oelestlal Jerusalén (26-12Ð'
La última parte recoge, por orden 'alfabético de autores, ta bibliografia de
500 publicaciones, que desde U00 han presentado la exégesis del Apoca-
lipsis (121-154).

No creemos que exista otro libro informativo sobre el tema, que 9n. laq
poco espacio y -con material tan rico, iunto con una notable -objetividad
èn t¿ e:iposicidn, nos ponga al corriente-sobre el estado actual de la inves'
[Ígación-acerca del Apocatipsis. De particular interés nos resulta la segun'
dã parte, y, por supuôsto, de gran ulitidao la última, que hace la impresión
de ser exhaustiva' 

A. s. Muñoz

Cony, Ae.: A History ol Old Testament Pri,esthood. Analecta Biblica 35.
Fùome, Pontifical Biblical Institute, 1969. XXVIII/216 págs.

Segrln indica el autor en el prólogo (pág. VII), se propone aseguir y com"
prender la evolución del sacerdocio israelita desde sus oscuros orfgenes
hasta los comienzos del siglo lr a. C.r. Y añade que, sin ignorar el desarro.
llo de las ideas que constituyen el corpus teológico del AT, no es su obra
un estudio de üeologfa en cuanto tal.

El libro está divÍdido en dos partes: la primera trata de los orfgenes,
y en ella, tras un estudio prelÍminar sobre los funcionarios del culto en los
palses vecinos de Israel (con especial alusión a las figuras del sadana
y køhøna de las tribus sudarábigas), y un intento de elucidación etimo-
lógica de la voz kohen, se pasa al estudio de los levitas, inclinándose por
la respuesta afirmativa en cuanto a su existencia primitiva como tribu
<secularl, no como mera categorla funcional. A continuación, se examinan
los posiþles rasgos asacerdotalesr atribuidos a la figura de Moisés, y el
problema de sacerdocio y levitÍsmo en los oscuros días de los Jueces. La
segunda parte sigue estudiando el desarrollo de la institución por orden
cronológico durante los años de la nanfictionfat y de la monarquía unifi-
cada y dividida, así como los efectos de la centralización cúltica deutero.
nómica y de la reforma josiana, para pasar al problema de aaronidas,
levitas y sadoquitas y el sacerdocio en la comunidad postexflica, hasta lle.
gar al lfmite voluntariamente trazado de la época helenlstica.
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- Di.stingamos como puntos principales, quizá, del pensamiento de Cody
el -estydio (págs. 114 y sigs.) 4q Ot. 3B,B-11, que represenúarÍa una conjuri,
ción de un texto antiguo (y. 8-9 a. 11), en que la þrÍncipal función sa-cer.
dotal serla todavÍa la consulta a Dios, y otro más rècientè (v. 9þ-10), donde
se centraría el interés en_la_ntorár y èl sacrÍficio. En cuanto al ploblema
del sacerdocio aarónico, tevitas y sadoquitas, el autor se incfinä por la
hipótesis. de que los cdescendientes de- sadoql serfan los herederös d.el
sacerdg-cio yeþuseo de Jerusalén, anterior a la-conquista d.avídÍca, que ha.
brfan lle-gado a un compromiso con un grupo de- los auténticoó äescen-
dientes de Leví, aceptándolos dentro de la càtegoría asacerdotabr, a cam.
bio de autenticar su propia ascendencia, quedando el resto de'la triþu
redu_cido a la categorÍa de los alevitasl, en la concepción tardía de la
palabra.

A. TOR,N,ES

Dar+r,¡reus-Bn4cr -E., Nooa Antiquì.tøs et Antì,qua Noaitas, Typotogi.sche Eæe-
g9f9 u: i.sidori,anì.sches Geschichtsbi,Id beà Theodul.! u.-Orleans, Kölnel
Historische Abhandlungen, Bd. 28, Köln, Böhlau'Verlag, 19i5, VIII,
266 págs. y 23 grabados.

En el .marco de la reorganización de la lglesia franca y de la reforma
^..1¿..-^1 Ìt^--^^1^-ci¡¡õüra¡ iievacias a Cailo ilol' CAriOülAgriO y sus colaï.¡crraciores, hay que en
cuadrar el tema sobre la importancia de Teodulfo, Obispo de Orleañs (ca.
760-820/2L) que en su calidad de godo (de ascendencia, y probablemente
español) junto con el anglosajón Alcuíno y el longobardo Pablo Diácono,
proporci-onó a la Corte Carolingia los frutos de formación cultural que re.
presentaban su culminación en ta figura y oþras de Isidoro de Sevilla.lras una Introducción: noticias bibliográficas soþre T. y estado de la
investigación en torno a él (1-38), se describen, primero (39-91), su recen-
sión del texto bíblico, su Scri.Tttori.um y sus métodos exegéticos, a Ia luz
cie los códices de Le Puy (Trésor de la Cathédrale, Ìffidmungseintrag) y
ParÍs (Bibl. Nat. cod. lat. 9380). En el 2.. cap. se trata de la obra dé T.
Liber de ordì.ne bøptì.smi. con interesantes pormenores acerca del ordo
carolingio y con observaciones filológicas y un estudio de los efectos del
L.iber en la literatura carolingia (92-168). En tercer lugar se describen los
brabajos acerca del autor de los Líbri Caro\i,nì,, cuyo origen se investiga,
subrayando la exégesis tipológica y la imagen histórica isidoriana en el
bosquejo que hace T. de los Li.brì. Carolinì,, que la autora, siguiendo a Ann
Freemann y otros, atribuye al mismo T. (169-216).

Enfre los méritos de esta exposición, muy bien documentada, de Eli.
sabcth Dahlhaus-Berg, queremos señalar, ante todo, el minucioso examen
del programa exegético de T., cuya idea þásica es la simetrfa espiritual
de ambos Testamentos, junto con la correspondencia tipológica de sus pa-
labras, estructuras y aconteceres, además de tres curiosas observaciones:
ø) los métodos exegéticos de T., que se infieren principalmente de sus có-
dices bíblicosi b) las cer,emonlas de la liturgla bautismal son el cumpli-
miento de los tàpos del .{T y de sus øntítì.pos cristológicos; c) la exégesis
tipológica desarrollada en los Li.bri. Carolinâ proporciona a T. argumentos
para rechazar las pruebas blblicas de los griegos en favor de la legitimi-
dad de1 culto de las imágenes.

A. S.

Funnano, 9,, S. J" L'<torøtt dì. Crì.sto nel quarto oøngelo. Aloisiana, 10, pont.
Faco_ltà T-eologica dell'Italia Meridionale, sez. S. Luigi, Napoli-Roma,
Herder, L974, VI,33B págs.

San,Juan, relatando la vida de Cristo, anota varias veces, como no lo
ha hecho ningrln otro Evangelista: aera la hora décimaD, rrera la hora
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sextar. Sin embargo, todas estas horas van orientadas a lo que el mismo
Jesús, desde el comienzo de su vida prlblica, denomina su hora' De esta
hora'por excelencia, del Señor, Giuseppe ,Ferraro define el contenido, las
dimerùiones, el puebto rlnico en la vÍdà de Jesús y de la humanidad: en
esta hora sé curhple y perfecciona la existencia terrena de Cristo,. -se 4a-
nifiesta su gloria he Hilo de Dios y se lepresenta una concentración cris'
tológica def tiempo y de la escatologla. Así viene a resumir la presente
obra" Ð. Mollat, S. i., en el Prólogo (V'VI). Ferraro. distribuye Ia expo'
sición en tres þartesj 1) El AT. Lã literatura apQcrifa ap_o_callptica..Los
éscriTos de eurdran. El término hora en la Bibtia de los,LXX, sobre todo
en Daniel. Lí¡" hora, en Filón (13-S9). 2\ La horø décima de la vocación de
los discípulos: 1,15-39. Lahora en las Bodas de Caná:_2,1-11. La hora sext'a;
¿,0 V tS,i+. La" hora. de la verdadera adoración: 4,2L-23; -4"^ 11 resurrección:
d,zslzs;'de la vida: 4,52-53, El kairos y la hora en 7r{'1Q; 1,25-32:', 9,\2'?0'
ia hoia de la glorificáción del Hiio del hombre: L2,20-36, _La hora, del fiá"n
sito de Jesrls, ãel mundo al Padré: 13,1. Et término en el cap. L6' La h'orø
de la glorificación del Ïfiio y del Padre: cap. 1?. El término-en 19,2-5'2?
(98-282): B) La relación dehoia con los títulos de Jesús: $ùey, MesÍas, _Cris-
to; Yo soy; Hijo del hombre; Ilijo de Dios. Las dimensiones de la hora,
soÍ:re todó'en ia escatologla'joánica (285-305). Ferraro señala bien que el
concepto de hora en Juan puêde aportar un nuevo elemento de interpre
hación a las varias sÍntesis 

-propuestas acerca de las concepciones escato'
iógicas joánicas, poniendo ei aõento en la persona d9 Jesús; la hora no
àeîigña ia ¿etéíniinación del tiempo en que sucede algo, sino. la realidad
miañt de lo que acontece. La hoìa de Jesús, de la cual qe p-i.ce que aha
venidou o que ttaún no ha llegadon es la hora de su glorificación que
incluye el airesto, ta pasión y el tránsito al Padre. A esta hora por exce
ienciá se retieren las'demás- mencionadas en el Evangelio de Juan,- sin
que l"J faite la dimensión eclesial, de la que habla Feuillet, a propósito
de las Bodas de Caná.- Ei trab;jo, minucioso y muy completo, a veces algo dirfuso, por- re-petir
las ideas co"n'el empeño dê recãlcar lõs aspectos más signifl.catlv-os de hora,
mérece las alabanäas del prologuista, cuándo afirma que, si- bien se po'
Aäã- Ois"utir ià so[dez de- este- o aciuel análisis, no sé puede menos de
ieõônóõãf que Ferrarò ha sabido afiontar el tema V þa 1og_rado definir
V ätirar 

-coü 
ã*ãc[ituO la originalidad del pensamiento de S. Juan en este

punto (cfr. vr). 
A. sEGovrA

FrsI{En, L. R,. (Ed.), Ras Sho'mra Pa'rs'lle\s. The Texts from Ugarit and the
Hebrew Biblé, vol. L Associate Editors: F. B. Knutson and D. F.
Morgan. Analécta Orientalia, 49, Roma, Pontificium Institutum Bi'
blicum, 1972, XXIil /537 Pá,es.

Para los lectores interesados en las cuestiones de filologÍa del AT ten-
drá que irse haciendo famÍliar la sigla_.RSP. Porque el-.liþro que 

-rese-
ñamoT es el primer volumen de una serie que,- con ese- título generaf i¡á
préiéntanCo ün conjunto de estudios monõgráficos sobre- temas relacio'
ãã¿ol óõãla-posi¡iúAad de iluminar los puñtos oscuros_d_el AT a partir
cle los datos zuministrados por la literatura de ugarit. Labor que, como
todos saben, se viene realizando desde hace más de cuarenta años. PerO
irace mucho' tiempo que se sentía la necesidad de una obra de conju!-to,
.{""; é" cierta manera-, recopilara los materiates disqersos en monograflas
J: óblãõcionei especializadasl, Cualquiera que- haya tenido que sufrir las
óonsecuencias de- esa dispersión del mateiial acogerá con agrado la pre'
sente obra.

Èn una serie centrada en el estudio de las posibles concomitancias entre
¿oJiitóiaturas antiguas, adquiere un lugar piioritario el d-elimitar Qyé se
éñtien¿ã poi nparaiêlori y ã esta tarea se 

-dedican unas líneas en la Ín'
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troducció_n genera-l 4el volumen (págs. xrrr ss.) Naturalmente que, en unaobra hecha en colaboración por -varios autores, no era poÀinte a¡ústarse auna definición estricta y aceptada por todos. Þor eso, Ëe tra trãtado máal¡ien de delimitar el.concepto, reduciend.o su campo ite apticácién à nnãserie de elementos literarios y culturales, existentäs en arü¡oJ campos, y
que presentan determinados -rasgos comuires. En concreto, se han disÉaó
estas once categorlas: 1) nfrases literariasl (citas directãs, tràauccionéi
9 equlvalencias semánticas; modismos); 2) rrpares paraleloéu; B) vocabu.
1¿¡ig.de.flora, fauna_y mi4.er_afe¡;4) ninotivoÃr (so6re todo, iipióos t mi-
tológicos); 5) rfórmulasu; 6) léxico de instituciones (familia,'soõiedad civily -militar, cgJto); 7) vocabulario sapiencial; B) estructuras liierarias; 9) ìo.pó¡imos; 10) nomþres de personas, y 1í) nombres divinos. Èt 1íredentevolumen está dedicad_o a las tres piirieras categorías, dejando lai restan
tes para los tomos II y rII, progrãmados, en pîincipio, fará tsig i tgll,
respectivamente. segrln nuestras nbticias, eh el 

-rnomentó 
äe redactai estad

llneas, se encuentra en prensa el volumen rr. La delimitación del material
de este tomo r se ha ñecho sobre la base de un criterio ]ruramente ex.terno: la circunstancia de encontrarse los correspondientei pasajes ugà.
rfticos enteramente en textos alfabéticos.
_ f,ÌJ apartado de "fr-ases liqerarias', es obra de A. Schoors, qutren, adml-tiendo una rotunda afirmación conclusiva (<... hay un nri-méré--tan impre-sionante de e_iemplos indiscutibles rl_e frases narâlelas_ nr!ê r.!ô sp nrre¡ia

poner er dudã qüe tas riteraturas riuriõa y ìËâritiã"--tiuñäñ üî å;d"- cT:mtln.., No se trata sólo. de que las lenguas hebiea y ugarftica tienen rasgos
lingüístico:, comunes, sin-g uug los texlos muestrari taä¡ien innesa¡tei "co.
nexiones_ literarias y culturalesD [pág. B]), adopta una aetitud -más bien
moderada, subrayando que -no basta la mera similitud externa (que puede
ser a_ccidental), silo que hay que prestar especial atención aî entorno
-((þad<groundu) cultural ,al que pertenece la frase. Naturalmente, entrelos 57 ejemplos analizados, Ëe plesta especiar atención á áqueilós que,
por qg chocante similitud con frases bfbuõas, llamaron la atentión de lod
inves_tigadores desde los comienzos mismos dé tos descubrimientos en ugã-rit. Cfr., por ej., Ia largg, bibliografla dedicada (n. 25, pegs. aA-BOl at paiã.
lelismo entre el texto 6? f:l-2 de Ugarit e Is.2?,1. ó ä äqueilos otrds en
q.ue _el ùexto ugarftico podrfa esclarecer (¡o com$ücar arin-más!) la exége-sis de un controvertido pasaje bíblico, 'como ês el caso del h. 86 (ñá-
ginas 46 ss), para Is. ?,14. 

- -

^^^pn _el_exlenso _apartado.de los augaritic-rrebrew parallel-pairsr (págs. ?1.382), el P. M. Dahood vuelve sotrre irn tema repòtidàménte üftàaä Ëõi'elen trabajos. sgteriores: se trata del fenómeno,' estuaiáâã-vlîõi-t<iJ-p*
meros ugaritólogos con el nombre, demasiado estrecho qrùzd, de nfÍiedpairs_', y- que supone que los autorós -(especial, aunquJ no= excíusivamËntã,
l9g d" obras poéticas)- ncananeosr utilizaban, þara ôonséeuii ãi' tan deba.tido nparallelismus membrorumn, 

_ 
una especíe'de aicc¡onãrio & pares devoces sinónimas. Esta ggntualizacÍón es interesante, porque, a lô iaigo delos 609_casol_eue estudia Dahood (ampliación ce íoÊ zsö leÀ-eñàoosän èttomo Irr _[1970], págs. 445-456 de su coìmentario a tòs satmóã--f¡nchoi ei.

9tgJJ,'yn.9uen porcentaje no_cumple con la definición del apairu en cuantoartificio literario. Pero podrfan explicarse como asociación] más o menos
Ínconsciente,. de palabras alrrendidäs a pares en presuntoi'tiãtaaos de re-[orrca. Apuntamos esta .þipótesis ante las crfticas a que podrfa dar lugarla presentación de una üs[a tan nutrida de pretendidðJ pâreË paralelos enambas literaturas. Des4e, luego que, en argünos casos, 

-aun aämttiaá eiãposible _explicación aludida_, ef ejeinpio resuita discutibié. peio, Ëä$in nuãi:tra modesta opinión, no deja dle sèr rltil su recensión como'eiemento de
Juicio para estudios pgs-teriores. En cambio, en algrln caso concreto, pa.
rece soslayarle .un posible_.ejemplo de (par,) paraleió en la Bibliá, poi irõtener equivalente en la literatura ugarftica. Nos referimos al 

-sl 
44,6ßrynw / q,Ìnvnw; cfr. también tos v.-B y t1). En cua*o a-ffimbòrtãä.
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cia del estudio de este fenómeno literario (que serfa interesante analizar
ala-luu-ãe iècientes investigaciones sobre el lenguaje poético en general)
õaiã iá-ciäica téituat y literãria del AT, asf como pqra qq exérgesis y otros
ä*þ¡,;.--üñóoil àéãiöa unas páginas.de la intrõducción al análisis de
ãtËüãñ lasos,-ämén ae þs noial dispersas a_lo lar_go_ del capítu-lo (cfr.,

úï;j; n.'si-îp¿g. irzl y 266 tpág. 2t6t sobre la unidad literaria del libro
de Joþ).

El caþ. III. obra de J. M. Sasson, está dedicado, como insinuamos
m¿l'airi¡ä,-äi elt"áio oe toi posibles paralelismos lexicográficos ugarf'
üö-¡¡e¡ióóî en eÍ càmpo del vócabulario de los reinos vegetal, animal y
mineral' 

A' TonREs

Gesqur, 'V,1., A Hístory ol the Crítì.cãsm oÍ the Aqt's' 9! the Aposile-s, pei-t$-ge- ' áur ôeschichti dér biblischen Exegese, 17, Ttibingen, J. C. B' Mohr
(Paul Siebeck), 1975, 324 Págs.

La historia del criticismo acerca de los Evangelios y de Pablo ha sido
Va o¡jétò de diversas monografías. Faltaba un informe amplio sobre los
éituãiäs modernos, en lo que se refiere a los llechos de los Apóstoles.
ttéñáiesià laguna, es el otr¡etivo del prese-nte trabajo,-tesis doctoral, re'
vi-Jàãã, ãe fiio"sot¡á, que aceitó la Universidad de Manchester en 1969. La
ó¡ra îontlene tt daplitutos: 

- 1) Estudio pre-crítico de los Ilechos (7-20).

ãi-ðriticã Cé cténdeñciasr: F. C. Baur y la Escuela de Tübinsen (21-54).

ãi ioi ci¡tiòos de la reconstrucción tubingense (55'72). 4) Descendientes ra'
áicãles dé ta mencionada Escuela (?3-95). 5) Criticismo alernán. al fin del
ðiãto-i¡f-<so-t-ooj. ol Obras británicas de esta centuria sobre los lfechos
aiõt:1351. Zi Oefénsa de Lucas como historiador (136-163). 8) Contribución
à,meircãna'<164-200). 9) El influjo de Martin Dibetius (201-250). 10) Lucas
ãõmä-ñiiioiláooi I teólogo en ia reciente investigación (251-305). 11) Epl
logo (306-309).

La densidad del contenid.o, junto con la claridad de la expresión, son
notãJ ðáraòtérísticas del trabaio, que, por tratar un tema de fascinante
äõtuãli¿á¿, há de ser muy rltiÍ át iectoi, cuando p_or- divers.as circunstan'
c-ias,- nó tâtta fácilidades þara consultar la multitud de escritos modernos
ãñ 

-loino ài criticismo ¿e tos Ilechos. lüard Gasque, en contra de influ'
yenteJ þuntos de vista, como los de E. Ilaengle¡ -y -H.- Colgelmann' se

ínciiÀa ã tomar francárîente en serio la historicidad' de los llechos. Sub-
lâÍä 

"o" 
-i;ãñ 

ãue ünã 
-meto¿ologÍa crÍtica inadecuada o un prejuicio

teótiieicJ o titosOiico, o bien ambãq cosas juntas, .hap viciado las con'
óiuiiõnes de los modérnos crfticos bfblicos casi con tanta frecuencia como
en el caso de los exegetas þie-criticos. Se ha descuidado el estudio de la
óã"Jñeãtiuã trisiOrica 

-ñ¿J 
a'mptia, que no debe divorciarse de lq, exégesis

ãõòt^éitamèntaiia: amtãi- sã iãquíerèn. Por otra pa¡te, la especulación tie'
ñã iü vafoi, pero no-bãsta parã resolver tos-pröblemas críticos. En todo
õãsõ,-tral-ôuË ieconocer la iompleiida_d de éstos -y_tener en cuenta que
ial áos ätias Ce luóãi-tõiman ün"todo y que asihay que considerarlas
V esluOiarlas en coniunto. Como se ve, los iuicios de Gasque están esme
iuõiñ;"d-mãlizãáõË y revalorizan ei ricd informe bibliográfico sobre
êl tema' 

A' sEGovrA

Gorrnnpo Ðr .q,uxERRE, Exposi.tìo ln Cantlca Cantì.corurn, Ed. critica a cura- ãi r'. Gastaldelil, Tìemi e Testi, 19-20¡ Roma, Ed. di Storia e Lette'
ratura, t974, 2 vols., CXXXVII, 670 págs.

Geoffroy d,Auxerre, conocido po_r sus coetáneos como uno de los más
proruñAoJ"comãáiàrisúas de la giblia en el siglo xu, fue invitado por los
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cistercienses þara b^rôseguir los sermones super cantì.cq, canti.corutn desan Bernardo-. Tal tuô ä primõr--iinpùlËö para ra composición de Ia pre-sente .orpositìo, cuya edición crÍtica corre a cargo de un notable cono-cedor de _Geo$rg¡r, Ferruccio_ Gastaldelli, que ya en 19?0, Roma, nos hablaofrecido ta edición crÍtica_ der super tbical¿b-sl¡nr-dã ;qtiéi.'îa rntroduc-cÍón det editor abarca nada-.menoi que'iái õãäÅ. J-"":rääå"-lo .r, su gé-nero- Aqgi_sg proponen-y. discuten tôoos tos' p-rorí"*ãs-õtuäonados conla oþra, (rx-xvrr): carácter _compilatorio de &ia;.-cüa; d;-i;, comenta-rios al cánrico (entre los cuales ei eoitoì tã pä.üäo-iåãi.tìitai, vg. a orl_genes,_ Aponio, Ambrosio, Beda, Roberto de t"mú-ãtsnã,-îiñ" de Auxe-ffe, Honorio-Augustodunense, Iricardo ae s. iiciõi,-Àiái"-äã-r,iäã, -ã[ô.j.
Descripción de ros mss., priúcÍpalmente: c- ='-ä-olieÀ,-sibf'urnni.j. äúi7',siglo xrrr; D : Diion, sior. nüuuquã é2, Ìines ããi";íåo-î;,. F _ parÍs,
Bibl. Nat. lat._4?6, ¡ia áescrito poi ãT-eOitör en su edicä5n citáda det SuperApoealàpsim,'- N = soissons, Bibr. Munic. tto, Jiglo-;ttr õ": crermont-Ferrand, Bibl. Munic._!-a, sigl'o_xrrr; q : p-arít-BiËi: N;ï. j"t]ssg, sieioJ lii-frr; q - stuttgart, _rvürftemb. Lándesbiblr_5Eötr q,'ãä. rzo,-äielo"irri,-vT : Troves, Bibt- Munic.. 4!!, ¡iglo iu¡ '.xvrrt-x*xffi.-bliarnen criticode la tradición manuscrita txxvidxr:--muv u cõã-"-ie"òiä -coñ'toda clasede matices). Datación,(cxrr-cxvr 

=' telminls ;"ã;;;,';. 11n; rcrm¡nusød quem: aa. 1200 ó- 1196). criterios dé Ia edición (cxxvu-cxxxüïii-ãi
texto es el de la redacción definftiva, átéitieüãcá-bò;-õñ'bö î consrftuidoesenciaimente, confrontando C-FS coñ nl.

El comentario de GeofJroy (Gaufridus, latinÍzado) es curioso, tanto por
l?:-iry:rgto-1u^r,^:9!I" todo äe tos'sermônes de S. sernaiáo,-v iJ äräeä_
:lol_99- 9qos exegetas, como- por la propia exégesis que, eir 

-Io 
tocaãte

1l-p^1t*:I_itþ_19_J gg1nienzos det segundo, es genõratmeñte'breve, a vecesqens-a, pero sustancialmente restríngida a temas morales a,cetca oe caaãpalabra del cántico. Luego domina ðl comentario del miËmo-áuìó", á*pliõy. minucio_so, con interprétaciones alegóricá, lropo:éeid l-äñ"gðei"á, t ãiu.siones a ra rgresia, 
^lr,.vida.monásil% 

;t ra ïirgä-nhuiiu ï"u râ"eipãrie-ncia personal del cristiano (c_fr. x, xil. e mo¿o-äe äjeinplð, podríamosseialar, vg. los comentarios ?,gq\t.'9, iiss: inc¿b¡i-eiåeÌ":t¿õ'¿n d.iød,emaøffecti.onum atque oi.rtutum (t64-Lg0, óon sugeitiväi- ú*iüãJ,-tomadas del
-ry!. 

q); a Cant..5,10 (364ss.: vg. d.esbripti.o sþonsi..., ocul¡-'elus pra,edestina_
lzg_ _e!- reproba'tio... -.ì.ntentàones et, studìà sancia... praelati' ecclesìae...
36-8^-369), _a cant. 6,9 (422ss.: rwar¿ø sanct¿lieatã--,iulöquírir'îlít¡ y a cant,
8,13 ss. (585-590: serrno ín generøIì cøpìtuío c¿sterc¿eñsi).

A. S. MUñOZ

Gnoss, 
^\ü., Blleam. Lì.terar-u..formkrìtische untersuchung der prosa in Nu,m22-24, studien qum- Altèn u. Neuen reitaniãntl ãe, 

-rniri"î.", 
rtiJéi:Verlag, 19?4, 489 págs.

- I'os-capftulos Nu¡nerì, 22-24 sobre Balam se suelen trâer como ejemplode la diversificación de ,tas fuentes. este trara¡o-Aã \4¡;lþ; ðiöss, ro mis.m9 sgg el de H. schweizer acerca de Eriseo eå z neyei,'sã irispira en rosp.rincinios metódicos de w. Richrer. ul piimer capíturo i.-ó"üîí'ää Ë Ë;itica literarþ (15-96) con un eï.ursus sorite rã pãífiä-äð särãä"öo-r¿ziv lätranscripción det texto.(148-168). El segundo presenta,-añtä-tõaò, rtór¡îicãde las formas (1?r-1?g)-y después ui eæ,cursus, ffiuy extenso, con refle-xiones en torno a la fõrma -estructurar 
eitìtía--y-"a-iaJ-'IúhcioneJ-cãr

y..:I_q9^ (L?e^l?-?:- 4ggi j3r consideraciott"s, min,lõio"ru{ 
-so" -ää tipo siã-

rac_ilco_ _y ornamental. _En el capltulo tercero se esttrdiân las uniriadei zy 3 (293-330). La unidad 4 se -examina en et 
-siguien[õ--"ãút,rfo, 

fòim;cstr,uctural. y. externa, elemenlos típicos, forma iñteñä, ñlöoiösis ace"cäqe. r¡. rradlción y redacción (331-369). El capÍtulo quinto coñtiene alguna-adiciones (371-az5). ocho cuadros sinópticos' comptËtán la-ôiieitacióñ. Dé
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las unidades analizadas, la primera, narración ejemplar sobre la obedierr
cia profética, señala, con un estilo peculiar, la figura de Balam.

La minuciosidad del análisis es la nota distintiva del trabajo: concre-
tamente descuella el excursus, ya ÍndÍcado, donde, entre otros puntos exa-
minadós, se investiga la cuestión referente a la personalidad de Balam:
¿era pagano, cultor de Yahwé, o pagano inclinado al yawehismo, o tal vez
mago?, elc. (274-288). En cuanto al método mismo de Richter, inspirador
de la Disertación, es sabido, que ha suscitado reservas. En todo caso, el
trabajo de Gross contÍene observaciones útiles que se prestan a una dis-
cusión constructiva 

r. FLoREz

(3e)

IfARDy, R. P., Actuølíté de Iø Retseløtìon di.tsi'ne. Une étude des ttTrøctatus
in lohannìs Euøngeli.umt> de Søì.nt Augustin, Théologie Ilistorique,
28, París, Ed. Beauchesne, 1974, 211 págs.

El misterio fundamental que recurre en todas las confesiones es el de
Dios que habla a los hombres y que así establece a éstos en una nueva
relación transformante del hombre y del mundo en que vive. Dada la im'
portancia del tema, Richard P. IIardy, profesor en la Facultad de Teolo'
ãia Oe la Universidad Saint-Paul, Ottawa, investiga gómq h3 considerado
Í vivido la Revelación uno de los teólogos máq grandes de la lglesia._ San
Âgustín, restringiendo el estudio a los Tratados de éste sobre el Evan-
eãlio de San Juan. Tras una ojeada preliminar acerca de las Ínfluencias
ieligiosas, filosóficas y dogmáticas¡ y sobre el género literario de dichos
tratãdos 

'y el problema cronotógíco (29-42), se examinan, qlte todo, las
cuestionei de ferminologfa, en concreto: reoeløre-reueløtìo Q3 veces), con
nales-spirítuales, cor y sensus interì,ores G3'6Ð:. tser .y olr a Dios (65-82);

tuego èe estudian los temas: El hombre ante un D-ios que se comunica;
aspécto metafísico y situación existencial del hombre; pec-a$o y volun'
taä, etc. (s3-109). Lá Encarnación como curación externa del hombre y
la llevelación (111-135). De |a interpretación a la RevelacÍón: El papel me-
dicÍnal de la fe: el Maestro interior, ]a fe como gracia iluminadora y al'ra'
yente (13?-165). La Escritura y la proclamación de la Palabra: su función
ðn la actualización de la Revèlación; las lámparas, la Biblia y la predica'
ción (16?-196). El autor subraya bien las carãcterísticas de Ia llevelación,
según se desprende del estudio: actividad presente, esencialmente esca'
toiógica, ecles-ial, trinitarÍa e implicadora de una vocación de testimonio.
El t*rabájo, a base de continuas referencias a las fuentes, tiene en cuenta
ia titeratuia moderna en torno â, las cuestiones examinadas, en especial
a R. Brown y C.H.Dodd, sin olvidar a Dom Casel y R. Bultmann' Au4que
en general ¡iuchos de lrjs paSajes agustinianos que qe aducen son bien
conõcidos, Hardy los agrupä siitemáticamente en orden a esclarecer la
amptitud y ¿istiñtivos Aé U RevelacÍón en los Trøctøtus. De-particular re-
lievìe nos parecen el análisis terminológico, los aspectos filosóficos y la
explanación sobre Cristo, ahumilde médicotr. 

A. SEG.'IA

I{EEn, J., Leben høt Sì.nn. Chrístli,ehe Eústenz nach dem lohanneseoønge-
líum (Geisí u. Leben), Stuttgart, Verlag Katholisches Biloelwerk, 1974,
228 págs.

El sentido de la vida según el Evangelio de Juan es el tema desarrollado
por Josef Heer en este libro, a través de una sugestiva serie de cuestio-
ñes, entre otras las siguientes: 1) Búsqueda de una vida llena de sentido,
en especial en la teología joánica, recordando, vg. el ejemplo de la Sa-
maritana, cuya actual versión se presenta con vÍvidos rasgos. 2) Fe. In-
vitación de Jesús a tvenirl. La fe, como proceso de aprendizaie' teniendo
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como_objetivo Er_relación_personal con Jesrls. Nuestro problema de la fe.
3) vida nueva: oferta -de Jesrls a los creyentes. Dimensio-nes vertical y hori-
zontal de aq!élla. Jesús como realización y origen de la nueva vida. Jesrts
cel traspas.ador (título de una obra del autor Der Durchbohrte, Roma, lg66).
idea sintética de la teologÍa Joánica sobre la vida. 4) Estructuías de ia vlda
nueva,_desarrolladas a base de las fórmulas nyo soyl (uno de los pun-
tos más_sugestivos -del volumen: 118-170. Resurreccién y Vida. El Éuen
Pastor. El camino. La Puerta. El Pan. La Luz y La vid). 5) poslblltdad
de realizar esa vida qggyq sólo con la ayuda del EspÍritu (con particular
hondura teológica: 1?1-191). 6) Tramitación de la iñvitación a -la 

nueva
vida, a-través de la.Palabra, de la f¡aternidad comunitaria y de la lgle-
sla. ?) Vida nueva-Vida de sentido pleno, liberallzada..

El libro es fruto de muchos cursos prácticos; conjuga la exégesis con
la preocupación por la problemática más profunda def hombre actual y
r,'iene a tender un puente entre la Ínterprètación blblica y la vida crii-
tiana.

A. S. MUÑOZ

IInNss,. W., Lei,tbi,!!.er der Bibelübersetzung hn 5. Jahrhund,ert. Dìe praeløtìo
i.m Eaangelìenkodet Bríxìanus (Í) u. da.s problem d,er gotì.sch-Iøieìni-
schen Bibelbilinguen. Abh. der Heidelberger Akademie der Wiss.,
Philos.-hist. K1.,, Jahrgang 1973-I. Abh., Heidelberg, C. rvVinter-Univer-
sitätsverlag, 1973, 100 págs.

Asl como existen una cuestión homérica y otra sinóptica, asl también
g4is_qe ung, latino-gótica, relativa al modo cómo, en la veisión gOticá aã tãBiblia griega, se introdujeron variantes latinas u occidentales. Èn este cuá-dro se enmarca el presente estudio de \üalter rrenss acerca de un preià-
cio latino (a un códice blblico, p-erdido, góiico) que- qe conserva incompletò
en el códice de los Evangelios, f, Brescia. Los problemas examinados -aquí
son los siguien_tes: 1) El Prefacio mismo: eslado de la investigación; ms.y recensión del texto; exposición_ y _versión.- 2) Multiplicidad dél lenluaje
como base y esclarecimiento de las traducciones - blblicas: estruótuia
lingüística_ y_ exégesis sustancial; la etimologfa cgmo análisis de la expre-
sión. 3) El Prefacio bresciano como documento de la erudición bfblica-gó.
t_ic-a_en el.siglo v: situación discutida de la Biblia jeronimiana; relaci-ón
del Prefacio con Jerónimo y con lo restante de la Biblia eótica. El texto
reproducido (22-24)_sigue Jielmente al ms. (éste no es posteiior al siglo vr)y estriba en _la e9ición de Fr. Kauffmann, 1900. El prefacio empieãa con
una cita de las fiecogniciones pseudoclernentinas en la versión- de Rufi-
no, VIII, 37 (ed. Rehm, GCS, 51, pág. 240), donde se figura una instruc-
ción misional de Pedro a sus. compañeros, la cual es inîerpretada por el
Prologuista como una admonición a los fieles apropter dfuersitatein ad-
sertionis linguarumn; estas distintas formas de eiprèsarse concurren aad
unam... intentionem... ad unum sensum,'. Henss aduce pasajes de diversos
autores sobre este sugestivo tema y examina la tradición eiegético-dogmá-
tica,. en 1o tocalte a los- términos _íntentio, sensus, uor, etc., y subrayã en
particular 4- influjo de las analogías psicotógico-lingüísticas'de la teólogla
del, Logos. Una sÍntesis parecida vale también para la aplicación de la ðti-
mología como análisis de expresión: concretamente, se-observa el mutuo
influjo- de contexto y etimología, con cuyo auxilio se proyecüa un método
de exégesis en los escritores cristianos; Agustín, vg. ofrece modalidades
de traducción etimologizantes. El que Henss vea en -el famoso prólogo un
documento de la cienoia bÍblica en los godos, proviene inicialmenie de
un ejercicio interdisciplinar tenido en el semesüre de invierno 1g?0-?1 con
R. Düchting y E. Stutz.

-. r'.'J, trabajo nos parece bien elaborado, interesante y rico en precisiones
lingüísticas, relacionadas con el contenido del documento, cuyo análisis
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constituve una excelente aportación at estudio comparativo de la Biblia
gótica côn las versiones griegas y laüinas. 

A. SE.OVIA

IsÁñpz Ane¡e, A., El Letsltìco. Introduccì.ón^ y -comentørìo, BÍblica victo
rÍensia,'2, Victoria, Ed. Eset, 19?4, 243 págs.

Fuera de las Series de comentarios a todo el AT, no es frecuente dis-
Doner en castellano de uno dedicado al Levltico, como en el caso de la
bresente monografía, dentro de la colección reciente Bi'blì;ca Vì.ctorì.ensì'a,
õu¡licáAa por -la behemérita Facultad de Teologfa del Norte de Españâ,
'Se¿e Oe Vitoria. Andrés Ttj/á"ítez Arana, eSpecializado en temas véterotes-
tarnentariOS, nos Ofrece aquí, primero, una denSa IntrOdUcción: gen-erali-
àà¿és. lev áe los sacrificios; comienzo del culto; leyes de pureza; día de
tà exóiaciOn; ley de la santidad; teologfa del Levltico ,y dq l? ley $e. la
Jánti,iad tf-SOl. La traducción es de intento excesivamente ajustada al tex'
tó fre¡reo, a fin de que pueda servÍr de puente entre el c.omentario. y el
ie"fõ or¡áinal (59-221). Eh aquéL se 'tiene en cuentl- partícularmente el
áã f. Btiieer, irandbuch zum- AT, I, 4, TÍiþingen, 1966. A.la. explicación
dé òaOa ve-rsíôulo se van añadiendo notas al texto. En conjunto el conte'
niflo Oet volumen nog palece que cumple ampliamente los requis-itos.de
ünä altã vulgarización: 

- minuciósidad eñ los análisÍs, acertada utilización
¿iä--n äùeratüra moderna y claridad en la expresión. De la Introducción
Ciãstacaiiàmoi todo lo relátivo al sacrificio (5-10; 24'33) y a la, Teología
dã-ñ iet de la santidad, Lev. 1?-26, con la distinción entre los dos redac'
to"éJ pïi"ólp"t"r y los éujetos actiio y pasivo de las obligaciones (38-50).

A. SEGOVIA

Kn¡rr. Ë1.. Die olÍenbo,rung d,es Johønnes, Handbuch zum Neuen Testa-
'nrenl, 16a, Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1974, 297 p6'gs.

Este volumen del Manual det NT se aþre con una fntroducción general
so¡iõ et Apocalipsis de Juan: cano¡icidad en -la antigUg .IClesia;,autor;_ es-

ttuctura [tera¡iá y lengua (?-1?). En crranto al âutor, Heinrich_Kraft niega
ãïJ óertenezca aia geleración apostólica y conjetura que el Libro se es'
dii¡ið en nombre de-un profeta llamado Juan, perteneciente al Asia Me'
ñoî-ócói¿ental. La mayorÍä de los argumentos aducidos so-n ya conocidos
; ;";-abi es ãesisual;-asÍ, vg. la anciaiidad del Apóstol sería un obstáculo,
íoïilai,-óieemos, íaldíía a lo más, þ,ara la elaboración redaccional (ttropaje
iiteiáiiôO. Sobré otras pruebas, desde luego no apodlctic?!, c-{r. vg._ S. Bar.
liäã. IntioAucción al ,{pocalipsis, BAC, 2L4 (J972), 564-5ï1. En todo ca_so,

ä-i'"*ii¿iéñ--áá-tos dos primeroÉ siglos está en favor de la autenticidad
itel'epäitói. Èl comentariô mismo dé Kraft se caracteriza pol los análisis
üiótOËìõõs, el recurso muy frecuente al. AT, donde se insp-iran numerosos
;;;iËJ aét f,i¡ro. v las rliiles introducciones a cada capítulo. Destacan las
ãiñlãñã"i*"i relátivas a los puntos siguientêrs: martys (¿3'27); los mensa'
ËTo;-ãe-É comunidad (50-52t 1¿s comunidades en las misivas del Apoca-
iipJiã " "ñ 

las cartas de lgnacio de AntioquÍa (8?-94: unq .de los eæcursus

ltífJ pío¡ütAos Aei volumeñ); et Cordero-(1¡?-110); el significado de la bes-

äîiíio:ãlii'l Ë-betesiiál J'erusalén .266'27Ð. Iia presentación tipográfica
ö .ìisti"cú, "poi ta nitidez y la cómoda distribución de la materia con
letra dife-renciada para el texto, el comentario y los ercu'rsus'

A. SEGOVIA
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Kuss, o., søn Pøblo. I|ø øn3ytøción der .Após-tol-a Ia _teol,ogíø d,e ta lglesìaprimìúiuø, Bibliqt_eca_ rrerder, seccióñ ae sagráoã 
-i:itñüura,--vof -iäit

Barcelona, Ed. Ilerder, 1g?5, 4gB págs.

_En-q,TG,35 (19?2)_329-330, reseñábamos las excelencÍas d.el original al+mán de esta obra: paulus. Die Rotte d,es_-apostels ¿i aãi--tneoîogi;cl;ïn
Entullclilung -der urkirczre, Auslegung u. verkündigung, 

-iir,-'äegeñs¡urÈ,
Fr. Puste-t, 1921. sólo.nos resta. õonþratularnos- ahõra"ils qûe 

-éi 
llJrjä:îde otto Kuss, conocido especialista én el 

. 
estudio oei pãnsämiento liãuii-no, salga en esta esmerada traducción castellana ae cuuoio'-càuctro, am-pliando así la difusión del libro que sintetiza, entie otr-ãq- cuËitiones taninteresante como éstas: peculiaridades de paúlo. Funaámrintos 

-oterrenoiri
de s.u. teologÍa.- rdeas teológicas fundamentales contenidal en ras cartas mássignificativas-del Apóstol. Elementos básicos de uná piôgiesion-v ia cõn-eurrencia teológica en el NT.

A. SEGOVIA

LorrrrNr, _G., pìe søntmlung Israels. Eìne untersuchung zur l,ukanìschen
E_kklesiologie, Çlgdien zurn Alten u. Neuen Testanient, ¡S, Münchãn,
Kösel-Verlag, 1975, 115 págs.

E,ste Habilitøti,onsørbeìt del conocido exegeta Gerhard Lohfink, se pro-pone .dar una .resp-uesta_adecuad_a a ta prefrrnta: ¿cómó st-h; represen.tado la fundación de la.rglesia er autor ae tos escriîoi iucãñicosr r,ä o¡rãse 9istribuye en 5 secciones: l) rsrael en Lc. t-l <ti-sit: ù-Función dèj
pgep^Ig en el Evangelio- de Lc. (88-46). B) Función ad aqlet ãn-tos Hechos(47'62). 4) Función aq -!.qs Qis_cípulos en dicho Evangetiri f en ios comien-
zos .de los Hechos (63-84). 5) La rglesia como obra d; Dio; tgs-szl. r,oniinÈ
distingue dos sentidos.del_término lglesia: a) una nueva comunidad ãe Ë;junto a rsrael o en éste. Bajo tal punto de vista la respueitã-eì negativá,ya que,. segln Lc, lo qye quiele Jesús es reunir a todo 

-riráei; 
si ;n"ãiãif;

momento_par_ece considerar a-la rgresía como nueva comunidad de te, s?1ó
se trata de ldentlflcarla con el verdadero fsrael. b) Sl se entiende fro{ Igte_siø la reunión de rsrael por el MesÍas, a la vista aef incipientã i¿eind ¿eDios, entonces. se puede hablar de una fundación de la rËle¡ia por parte
dgJesús; con todo,,Lc no emplea todavla en tal contexto el-vocabio Igiesia,si bien Jesús,. en el,proceso que desemboca en ella, iuega un papéf aecil
sivo' I-a-confÍguracìót_4g,estè proceso en sus divérËas'etapai ti'g. eiec-ci{n {e_ þs Apóstoles, Ultima Cena, Aparición de Jesús resuôitáOò, "necãp-
ción del Espfri_tu,santo en Pentecostés. Muerte del señor como prêcio cät
origen de la Ehklesla theou) es la nota más destacada del trabajõ, eruditoy muy matizado.

A. SEGOVIA

Lonnrz- o., Ðøs Ende -der Inspìrøtðons-Theologie. chønce eìnes Neubegìnns,
Bd. I: untersuchunsen eur Entwìcktung d.er tradit¡oiallen th;õió:g¿;:chen Lehre über d,ì.e lpsnì,ya!ìon d,er-Heì.Ilgen scni¿ti,- stittgariôr
Bibrische Beiträ,ge, stuttgart, verlag ratrr. Éinelweii,-'IólE, rstpáe!-.

. -o¡w_ald_ L.otetz, autor de este trabajo, es profesor de AT en la univer-sidad de Münster. como característica 
-dê 

ra nueva ¿poca, en äntitesiJ-òón
la Ántigüedad y l? Edad Media, señala el que se ha iormã¿o una ooétriñã
más. pormens¡irada sobre la inspiración blbuca, conexa con una serie ¿é
cue_stiones, originadas por el progreso de las modernas cienciàs naturaléÀy_de la-ciencia histórica. Describir la evotución de tales enseñànzas es el
objeto.d-e la presente inves-tigación que promete un segundo vôtumen aó-
cumental. De mo.do particular, se anãlÍzan en este primär [bro tas aoctri-
nas de los concÍlios Florentino, t442 (LB-19) y Tridentino, 1546 ráo-zg), de
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J. Kepler, 15?1-1630, y Galileo Galilei, L564'L642 (29-35), d-e !!'- J' 
- 
Jahn, 175-0'

íåi6, i it.õ. uáneréfg, 18lli-18?6-(56-61),^del Vaticq¡o I, 1870. (62-?0-) 
-y-.de

õiió's "autores, como Jl'B. Franzelin, 18-1-6-1886 (62'70), Â' n9þ]in-gr-Jel^9f9!l
izî-ããt, J. n-ôarã. ñewman, 1s01-1s90 (s_5:91)f FI.y._4qg.el, 1852-1e25 (95'9qJ'

ìøläíi,ir"t, re4l.isso tss-toti, A. Lolqy, 185?-1940 (102-107), c. lrolzhev'-1€-6^3-

iô+f 1rõdii¿i, r'r. peìitzsch, reso-rg:þ (11!-129), M. J. -Lagrange,-1855-1e38
tíii-ràej V nf. v. Hummelaueî, 184?-19L4 t¿n-142). Slgue el _e_xamen de las En'
òiõii"us'säUr" el tema: Piooùttenti.ssì.mus Deus de León XIII, 1q93' 'qpir!141ptíõAit"i a" eõnedicto *V, 1920, y Díoì.no af ltønte Çnl1tu_dg Pio XII, 1.94,3

?i+aióâî-r,üegõ-viene la exiosicióñ ae_u- doCtrina de K. Ilahner, 1956 -(155-
ìããj.-oésp"¿sî U cuestión de la verdad de, ta Biblia como pseudo-problema
rdíåli"õ-d"-ia 

-a¡iotuta 
inerrancia de la Sasrada usclit¡1* 116_3-165ì P?I?

b";*ñ;i õon ¿os cupüülói,-uno sobre las enseñanzas del Vaticano II'-1965
ii6-6:iãltt u otro so¡rè-e|ãdtado de la cuesüión, tras el.final de la teologla
ùiááiciônät acerca de la inspiración (1?0-1BB). Loretz viene, en resumen' a

äöï-qñ- ros--¿ðscu¡ii*iã-ñiòl ãe las fuentes orrçnta-les, en-- especial del

mùn6o'itrfo-cananeo iexcavaclones de Ugarit y de Mari) ha-n llevado a una
ilË;;;"ä;ióti-äroiéei"õ:irii[érica de los ri¡ros Sagrados'-La teolosía tra'
äñì"ñi"îË-aütoriãaa ãclóiiãüicã creían poder dérenel. þ_py-glución, afe.-

t'iã-"¿ðs-""u-la téoría üet-ù¡ãcoáõãmática antigup y medieval hasta que el

Váiicano II opera un cambio de mentalidad en la materla''"E"-in"" i-niõimativo la obra de Loretz es útil pqra detectar las-princi-
puf-uJ-fãiõr eütuai"às en torno al tema. En cuanto a la tesis principal, nadie
äü¿a oue el Vaticano II subraya con amplitud la colaboración humana en
äfäîiËäñ ãL 

'rá--sibtia. 
Quedaiía por exþlicar, entre. otras cosas, el_. con'

ãäpio-ãä-o"ia;çi e";i n. it ¿e la Constitüción De dì'tsi,nø reuelatì'one: S¡¡ip'
iùîãe fi¡ri veritatem... ii¿etiter et sine errore docerer, y? que en esta cláu-
,ãã-tl ,"rUls @d,emds de a la infidelidad) se op-one al error, no precisa
i-ioi*aiiämônte a la ntentírø (infidelidad, desconfianza, etc.) como sucede
än el concepto semftico de la verdad. I. FLOREZ

Das Lukas Euangelìum. Di.e Red.øktì.ons-u. Kornposì'tìonsgeschi'ch-tlì.che Fors'--'- -õüng. IÏrig. v' G. Braumann, 'Wege der Forschungr-89-' CCLXXX'
ñainista¿t,-\üissenchaftliche Buchgesellschaft, 1974, XXIV, 436 págs'

Dado que el Evangelio de Lucas,no- reproduce el informe directo de un
testieo ocïlar que coiviviera con Jesús, surge la cuestión: ¿Qué tradicio-
¡eJ ña conocido- e incorporado Lucas, con cambios o sin ellos, en su Evan-
eãiioi gl presente volumen de W. d. F. selecciona una serie de veintiún
t-rabaios. óubücados desde 1926 hasta 19?2, sobre temas relacionados con
alôtrà" píoblemática bajo los aspeftos. -históricos de redacción y composi-
óiõn. ¡ãem¿s de una jugosa introducción del editor (VII-XXIV)' se aportan
ioi-iiguientes estudiod: H. v. Baer, El- Esplritu Santo en los escritos de Lu'
õas ií-O: demasiado sucinto, como el que sigue).- E. L-ohmeyer, Galilea- y
Jôiudafén en Lucas (?-12). C. C. McOown, Geografla de los Evangelios: fic'
óiOn, Àeòtro y verdad (J3-42 posición radical con resultados negativosl
De iI- Conzeimann se reproduõen dos estudios: Análisis de Lucas (43'63)

i t uãar histórico de los èscritos lucanos en el primitivo cristi-anismo (236-

äOOl:"éi kerygmø no es simplemente aceptado, sino que. es objeto 4e ry-
if{iOn en íc, cuya peculiaridad se observa,_vg._ en- la-.importancia teoló-
ãióä-q"" ãtiifiuye a 

-sus datos geográficos. Desde la distancia de la ter'
õãiã Ë""eiuõiOn-puOo Lc bosquejãr ¡q iryagen- de la--co^munidad primitiv.a.
U-.-toirsé,-lc còräo teólogo Aé l;a n¿storiø Søluti.s (69-90: la verdad de la
t" cti"Iiãhu le-iutt¿a en iás promesas cumplidas y en los hechos ocurridos
ãátä-lds õlos-Oe-los testigoi). Dg p. K.ligenann se ponen dos trabajos bre-
;õr äl p-r"ofterãa ¿el Jesús histórico (91 !) y cuestiones neotestamentarias
áðt"u[i isã il. ú. Luck, Kerygma, tradición 

-e historia de Jesús en Lc (95'

iü: ta-aòtuãôiOn Oet Elplritüen'la historia es lo que quiere lnculcar Lc a
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su rglesia). 1ü. c. Robinson jr., contexto teorógico de la interpretación delinforrne lucano sobre er viaje 'en Lc 9, 51si.-iiis-rdã: 
-ã"iä'-".i,i"ro 

es con.g_eblgg .por el redactor o auùor según su estructuia ae u lristoïa sarutis.j.rr. schürmann, Función representãtiva de ra uicrltui.ã,-ãd;ñã de la me-ra instrucción ectesiásrlcq,-segrtn.l,g 1, 1:a (¡a5_i6-9_:-_;! ilõililr;la p;;ã-
$9si1^1p9slo.fi.11 1e^ 

presenran rãmbién rôs r¡_echos Àaiv¡frco-ól ä' xr"i,r, ï,õ-i,l-4' como programa teológico_ (170-208: a diferencia de conzeimann,'xieiñ
detecta en Lc no sólo ideãs d.e la tradtcion, sino-tã*Ëi¿ñ-ü"ä'"ucesión de
lechos-históricos, que.viene.a ser objeto ae'Ète). p.-s. tüin"'J", ia iùnõioñde las historÍas de la infancia enLc\204-z35: éstás son pariãl"tegranté deit-ercer evar-rgelÍo: todo va retacionado con u sàruàciãn ãäi""àäu. H. Flen_
9"rr !g rglesia en los.escritos. de Lc, en coneiióniãri-s" aãüräi estructura(261-287: p?ra Lc es significativa una diatéctica-dei;"cÃI"õ; ;ärreno y ce-lFste). E._ Haenchen, Tistoria .y rVrensaje en mc 

-y ïõ- r"ãõi-bräi cotejo de
ggte_ c-o¡ Mc G, 1-6; 1, 16_ss. ¡1 t, tA ss.: io que poaämãs roÀiu" än verosimi-litud histórica se deþe. ar trabajo laborioso-y nietooiõð-oãÌãiiJncia neotes-tamentaria). rvv. B. Tatum, El ùie-mpo de rsiael: t c, l-z I la ïìiencion teo_iósica de ios escritos lucanos (81r-996: espiii[u pibfetido 

-l 
äesi¿niðo ènrelación _respectiva co_n algsfg-q_ra rgresia). M. iórËit;- r,oJ p"i;"ioul* i":teres-es del evangelista Lc ($?:g5g: faganos v iuãiòl 

-än 
ta üiitoria salu-fis.' los cristianos como legÍtimos sücelores- äe" los-juãiõs; ö." H. rar¡eii,A-etitt-tCl- frOntal AntidO¡ptn ãa I¡ aricrnlnæí+ r..^^-^ zo-r¡ o¡¡r

runcrón ae la-..óËïcä ;; ä Ëi:";ä:iil äiiä iåiä-#; -;"i;,:#å; ""i
quevo Eon y a la vez e! juicio y consumación tooavia-pôn¿iéñt"il. w. a.Kümmel,_La L_ey y r,os profetas hasta Juan, tc te,- ro-dn-iätäcion con ra
_teología de la Historìø salutis de ros escritod tucanoi tãsgar5l.-iá., l,c-seÈriñlos juicios de la teologÍa actual (416-486: r,c peiteneòt;-ió; îðitigós räeËimportantes del Mensaje neotestamentario).

Aunque_los estudios seleccionados aquÍ podÍan haber sido ampliados conotros, t_ambién significaliv_os, ros preserites'dan nñ iãét-mui'ääepta¡re ¿älos mrlìtÍples_as-pectos del contenido lucano v eito ;ãiöu'piumáÀ aeconocida calidad científica, por discutibles qüe puedan iãi- aizunas de susafÍrmaciones. En todo caso y en plan inr'ormãilvo 
-èfïorrü"" 

es alta-mente útil.
A. SEGOVIA

Manxsnn, w,, Lø resurrecci,ón d,e Jesús d,e Nazøreth, Barcelona, ed. rrer-der, 1974, 240 págs.

A. Est'eban Lator nos brinda en este libro una versión castellana de laobra de wilti Marxsen.aDie Auferstehunc Jgqu t: Na;are;il),;-[uä, como in-dica J' M." fl,ovÍra en la _þresenlqción, eipricita to- esùitö;;-là R"rurr""-ci'ön de crùsto, como prodlerna- hì-stórico ù teobg¿co,-qe 
"a,iËläiticultadlsal autor con la dirección de ta rglesia.Évangétíca äË-wJstïãlia- (cü¿ã;tolì,

1964). En_esta presentación se nos ãa cabal idõa dð cuandõîe i.ãqrìiãre-iia"¿icomprender la mentalidad de Marxsen, encuadran¿o ãm¡as-óbras en laetapa crfticj¿, _que suced-e a las etapas âpologética v teãlo-eiõa,-desae rsSb-.Según M., S. pedro ha llegado a Ii f.e y-este-accesó ei-iñieiñieìado comoconsecuencia de la resurrección de cristo: la fe y la resuriãõõióñ-qü;-iãprovoca, la concibe M. como algo que nos afecta, ä moaó-oe uÏi encuentropersonal. Rovira señal.a bien que M. minimiza ei oer- <ae Þéaiö ar nesuõi-tado), haciéndo.lo equivalente ãl otorgamiento de una'mision-v a la con-ciencia de pisionar; p9r otra partei M. priviþgia, en--leniioó exôtusivõ,
este aer de Pedro con detrÍmentõ del aer de pabiô, 'de loJ oJce v aJ otroïdiscípulos que aieron al señor (1 cor 18, 5-9). R'ovira áamite îarios eþrFegtgg positivos en M., vgr. la _precomprensión de la fe, como iieJgo V
9:"Þj9-"_etsp_elanz.a.da, pero co_n-ta_t Oue nõ se niegue la o¡jétividaO Aeãqud-Ila que es aclhesÍón a la realidad sustentadora de Dios que se nos ofräceen cristo. Por otra parte, se reconocen en M. la precisióir y minuciosidad
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en el anállsis bfbtico y en el método de investigación. Con-estâs cautelas
ü-apreóiãõiones del piesentador de la obra, la lectura de ésta puede. ser
ËrucÏf-era, pioiunOizândo en un tema sumamente actual que ha ocasiona'
do una copiosa literatura en nuestros dfas. 

A. SEGOVIA

Mänz. cr..-P.. Das Wort Gottes beì Lukas. Die tukanísche worttheolog,le a!-s"--'-'plãle'' li-aie-neuere Lukøsforschung, g.rfurter Theologische Schrif-
ien,- ft, Leipzig, St. Benno-Verlag, 1974, XX, 109 págs.

para quien conoce la actual crftica teológica sgbr_e lg es claro que- la
cueitiOn 'det XerAgmø ocupa en ella un puesto central. El estudio- que aho'
ia reseñamos, t-iðne por-objeto precisar más la realidad teológjca-que
ããra ic se haUa tras el conc-epüo ïPalabra de Dios>. La distribución de la
õbiã es tripartita: l) Naturaleza, función e importancia.de la- palabra:
al 

-éstructurä formal (aspectos: origen divino y caracteres hipostático' pro'
ãíeiivo, efectivo, soterlológtco y pñe4umático de la Palabra). b) estructu-
iã-*ât'u"iãi-Oe-ia-misma:-la sálvación en Cristo y el ac_aminor de Jesrls,
¿õ*i;-¿";iéniOoÀ en l¿ Palabra.2) La Palabra,en la predicaci_ón de, Jesrls,
áätãs ¡p.iÀt;tes, Oé Pablo y de la Iglesia e_n-la época postapostólica. 3) Efeo
tõs ¿e iã pau¡ía: separai, construÍr la lglesia y salvar al mundo'

Concentrando el estudio en un tema tan concteto, Clausfeter März en'
iuiciã--õõn objetividad y erudición las diversas interpretaciones modernas
ä" îõt"õ-äi p"ro¡fumu íeológtco. AsÍ, vg. frente a Vfelhauer y_ Conzelman,
Mã* 

-Jùl*Vá- 
que, ii ¡ien Lõ. acristolo{izutt la salvâción,-considera el acon'

iä""i ãã- C"iJto, e'senciatmente como aõontecer de la Palabra, que sólo se

äirtiïrð 
"" 

lã-ãiraicion del oyente. Lc. procura más bien, en cuanto al con-
;äilió- v-já-t"räiñ-õt"gia, aünar la pr-edicación prepascual de .Jesrls y la
óoltõãsöuaf de los epãËtcjtei y misiorieros. También,se puede -señalar, entre
í* -ã"i"itði 

ããf autdr, el quti precise los matices del tema de la Cruz en
iä î-p"¡lo v los Odt ieäninô poüvalente rrFrühkatholizismusn, del cual,
;;1¡¡ð ;"[ñuåtáñ[e,-'i" quiéïe cäracterizat a Lc; März insisre en que_ el
n¡infiteiio se õrientâ Ïacia ta Palaþra, estriþando en el siempre nuevo don
de Dios' r' FLoREz

lwrxosttr, M., Der Anlang d,es,Reíseb.ericht! Llc. 9! 51-1-0^, 24' Eíne-redaktìons'"-"--ã¿;chiL;hlñcne Aitérsucltung-, Analecta Biblica, 60, Rome, Biblical Ins'
tiüute Press, t974, X, 176 Págs.

El diverso contenido dentro de las secciones dg Lc 9, ,51-L9, f4, se- es-

tructuran-ieãrfn et principio formal del motivo del viaje de Jesús a Jeru'
ålé;:--iõs 

-ex!ãetas 
èstán-de acuerdo gn que el autor del tercer.Evangelio'

õriãitJpunto }¡o se preocupa del relato cronológico-geográlico, sino- quq qy
intei¿J Ëe centra en 

-el aspècto teológico. In. la presente Disertación el tl
till õomlsnzo d,e ta nørrãci,ón del aiaie, insinía-que_aqul se trata de un
eËluAlo iéááóóionat. En cada uno de los 5 capítulos de que consta el tra'
Éäjõl-i"-õóã[iene" dos partes: análisi_s;^redacõión e interp-retación: asl se

!!åóhen los pasaies ic'9, 51'56; 9,67'62; 10, 1'16; 10, 17'20 y L0,21'24' EL

ãüiõinii"irl ùivðËt¡i llega'a las'si6juientes prÍncipales c-onclusþnes: El ma'
;;ti"l jä L" S, Ët-ig, 24,-substancialmente eslá tomado del modelo Q. El c9'
ääõñø,i--¿ãi iélálo íc,é, iL-Lo, 24, está compuesüo de dos-. enfoql¡es: e.l $9
iä-ã-iî*eiã-pãltãde la úida pú¡tióa de Jesrllen el Evangelio.de Lc-v el del
iãlãt,î-ãlir¡äiãã viaie hastd Lc !g, !a, El Ev-angelista considera la narra-
ãiéîcofto-rätãnticipäcle ia actividád Oe su l_gle¡ia, sobre todo ba-jo el pun'
iõ-äiîiliu--miJional. Esta consideración teológica-se-apoJa--en datos con'
äi"iã-s,'vã.-en-il-ménciOn Ae 1¿ análempsis de Jesús,_LC^9,_51; en el segul'
ñid;tó Oä Sènor, uniãó a ia [eologfa del acaminott,'Lc 9,57a, etc' De este
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modo er comienzo der rerato,forma ra garantÍa de ra continuidad histórico-salvÍfico de la rgresia de la época postp"áJõuu con ia ãð-iä'öää de cristoterrestre. Además se observd ra cõnexiéñ-õ- õË'äoilj"ülo"'riiliórÍco_salví-fico con er AT. En ros .estadios principáiéJ oet via¡ä ¿ð" d"¿ñ, ïri u mitac yen el final) desraca dicha reologia ae iá n¿üoi¡ä'3"ùrÃ.î;'iidä det rema:conocimiento de la persona dé Jesús con ta i¿uu-ãé-'sñ*uiäüáäior, 
"" ,r'momento importante en la estructura del relato.

En este concienzqdo trabajg- queremos__sulrayar lo relativo al segui-qrienrg,de Jesús (BB-58), ta milión-ae roJlz ãiÀðipujoi'<ss:öiii r" revela-ción -del Hijo (120-152). por lo demás, el âutor se muestra familiar con losestudios de Bultmann, c-adbury,_ conáermann, ouponL-õiunad;;, Manson,schlatter v schürmann,.þs cuäres, si ¡iãn-iiuñäãüöiaäJ'bür# parricura_res en torno a ra narración der viaje, no han otreciao un eJtüäiõ-penetrantey. de. conjunto sobre el tema reaaäcionaf-iãcun" que arrõiá-liõne a uenarel Dise¡tante.
A. SEGOVIA

MÜ n. 
'nunnng 

8, .p sør'rnenkornrnentar e aus d,er 
- Køtenenìtb errìel erung.tische Texte u. Studien, Bd. ls, gèitfn, -r,vãidä"-äð"-ärüvtu"

XXXIII, B?5 págs.
Patris-
, 1975,

Aun teniendo en cuen?-ra difícil problemática de autenticidad, en cadacaso, det riquÍsimo materiar contenid6 en ras coiecdióneË-äaäiâääs cqdeno.s,es indudable ta importangþ_ de aquéI. En concr_eto,_iol-comèñiärio¡ üutrl;:ticos a tos salmos, trasmitidos poi ellas rran slãôã¡¡eto-ää'îüiu¡res inves-tig..aciones por parte de H. Lie-tzñrqr-tn, R.-óeureese y M. Richard. EkkehardMühlenberg emprende ahora la edición crftica oe tär öoür-""äìios de DÍdi.'mo, de Átejand-rja y Apo_linar de Laodicea. Esté- piimãr i,.ãluäãn trae lostextos det Laodlcense á_la mayorÍa de ros satrnisi-v-ãð ófáiñä sóro a los
!p p-rimeros. Las rntrod.ucciones del editor son nå¿î ¡ieñ-îêöir'icas con eIfin de faciliüar el manejo de la edición, la cual esiii¡ã-ón iõs an¿lisis deRichard. conforme a esto, la base crítióa ¿e àquèitä-ãJ 

"J-aeäminado 
Ti-pg vr, palestinense. Los mss. se conservan en oiversàJbi¡liotäôãs, vg. sod-lgi-an-a, vaticana, Athos, elc. otros pormenores son aportaáõJ-õon minucio-sidad en la concienzuda rntrodqcción (xr-xXXiiij; -iáiil"ìrãrñente 

d.esta-ca la t¡adición retativa al Laodicense desde .tãiéãímã.-iãJ'îrä?mentos aeApolinar se refieren q-t^og- palmos ?, B, 15, _16, zo, ã2:t[,-6eôj*ãr_ry-Bi-Sö;

!le,'i¡Ë1,i3:i',',.','-f |i!¡lJ:rå:'lå*#J'aJ'ß;'liixtr*¿"*;åï,å',¿þf Tson mucho más completos, pues aportan fragmentos aã tc,ì-so liaimõÀ,-á"äson objeto-.de este primer volumen. El editõr òmite iás retereñcias at ä.omentario didimiano a los salmos, encontrado en uno 
-ae--loï-'papirõa a;Tura (P^a-py-rologische Texte.u. Abhândlungen, vots.-+, o, l,-s,-{ú,^pöi:uzgái

_que es fácirra consulta de tos pasaje¡ paialéros; corí tó¿ó,-óréãiäõs qüe åù-biera sido un buen complemerito d u'e¿iòioñ.'oãoa 
-t"'i'ñðffi"cia 

de taempresa'- deseamos vivamente la prosecución de la tarea öi¡iicã, en lo to-sante a los otros dos vols. proyeõr,?dos. La presentaciori-tlpõgiãîiõa, õr;;de cosüumbre, en Gruyter, èspienCtOa.
A. SEGOVTA

Parnrcr W. Srp¡r
4, October 1y.r. Fgglsgþrìlt, ThLe Catholic Bibtical euarterly, XXXVI:t974, 45t-558.

Este número de cBe está dedicad.o principalmente â honrar al Nestorde |a cøtholi.c Bìblicøl Assocì,øtion ol ameri.cøi patriclr \4¡. sk-ãha;. contteneB artículos, de los cuales podríamod destacar' toÀ siãuiéniJs: 
-ä:-È. 

B;ôlvn,Relación entre aEl Evangelio _secreto de Mc.r v et +.."uvangãiio.- ¡. e. r'iizmjyer, Algunas observaciones sobre el rargum aõ ;ou, aJi; -ðù¡,ã ir ae-e-u',;.
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ran. D. N. Freedmann, Lecciones varias en el Levítico, de la misma. P. W.
Skehan, Sirach 30:12 y textos paralelos. J. Strugnell, Argumentación en
¡rro de una enmienda conjetural en el NT. Como se vé, los temas son actua.
les y variados, deþidos a plumas de exegetas, cuya competencia es ya
conocida.

I. FLOREZ

PrßAze, J.,'Fn. uu r.a Cerr,4 Teo\ogía de los Eaønge\ì.os de Jesuls, Biblioteca
de Estudios BíblÍcos, 6, Salamanca, Ed. Sfgueme, 1974, 505 págs.

En la estructura general de cada obra literaria se puede descubrir un
mensaje. Aplicando esta afirmación a los cuatro evangelios en particular,
captamos la finatldad del presente llbro, que nos ofrece la teologfa de Mc,
Mt, Lc y Jn, precisando de manera técnica y asequible el mensaje que nos
aportan desde su propio ángulo y singular problemática. La obra es a la
vez bfþlica, ya que intenta comprender el viejo texto de los evangelios, y
cristiana, pues quiere que Jesls hable a nuestro mundo, teniendo en cuenta
que su mensaje implica vivencia plena de una realidad. Francisco de la
Calle elabora la teologfa de Mc y de Jn. En aquél examina los temas: El
desierto y la salida de él (1, 1-15). La iglesia, plenitud del evangelio (1, 16-8,
26); El camino de los seguidores (8,27,52 y c. 11-13). Jerusalén o la oposi-
ción (11-13 y 14, 1-16, 8). Mc hoy: Jesús de Nazaret (resucitado); la salva-
ción (creer en El, seguirle y prestarle toda confianza) y el hombre (cuyas
esperanzas le sirven de tránsito hasta la persona de Jesrls). En la teología
del ,cuarto evahgelio se explanan estos lruntos de vista: La.entrada de Dios
en el mundo (1, 1-34). Los hombres ante El, como revelador (1, 35-6, ?1). Lu-
cha abierta de Este y victoria secreta sobre el mundo (7, L-Lz,50). El reve-
lador ante los suyos (13, 1-21, 25). Javier Pikaza se enearga de 1á teología
de Mt y de Lc. Acerca de aquél explica el sentido de la presentación de
Jesús, el Cristo, Hijo de David, Hijo de Abraham (1-4, 1G). El reino y los
que le acogen (4, L7-L6,20). El camino de Jesús hacia la muerte. Iglesia y
juicio (16, 2L-28, 20). Recapitulación teológica: la iglesia de Mt, la ley de
Cristo y Jesrls, el juez que viene. Todo el evangelio de Mt está volcado
hacia la meta del juicio, pero ésta madura desde el mundo y se anticipa
como iglesia. La teologfa de Lc se esboza a través de las siguientes etapas:
Presentación de Jesrls (1, 4-4, 13). Misión en Galilea (4, t4-9, 50). El camino
hacia Jerusalén (9, 51-19, 46). De aquf a la Ascensión (19, 47-24, 53 y Hech.
1, 1-11). Del evangelio a la teologfa del libro de los Hechos (Hech 1, 11-28, 31).
Toda la obra de-Ia viene ,a coñdensarse al ûn como un juicio; es teologia
para cristianos, judlos y gentiles.

Como puede verse, la densidad de la sÍntesis teológica de ambos comen'
tadores y el trazado vigoroso de las líneas generales de ella, son las notas
más salientes del volumen. Esto no quiere decir que no se echen de menos
ciertos aspoctos, vg, el acentuar el caráctet de eaungelùnn saluti's en Lc (li-
gera alusión, vg. 234). En el trabajo sobre Jn nos parece excelente la sec'
õión dedicada ã los signos (368-381). Tal vez se podla haber puesto más
de relieve la nota cristocéntrica, tan esencial a Jn. En el comentario a Mt
se observa el fruto del detenido diálogo que indica el autor (112).

A. SEGOVIA

Ponscr¡, F., Pneurna u, Wort. Eìn exegetischer Beitrag zur Pneumøtologìe
d.es Johannes.eaangeli,ums, Frankfurter Theologische Studien, 16, Frank
furt am Main, Josef Knecht, t974, VTL, 445 págs.

Disertación presentada en la Universidad Gregoriana de ll,oma, Winter-
Semester, 1970-1971. Es una exposición sobre Jesrls, el Logos encarnado, tal
como aparece en el Evangelio de San Juan: esto, en sentir del Disertante,
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PRAro,. G..L., Il problema della teodicea ín Ben Sira. Composìzl,one d,eì. con-
trarí e richíømo alle origine, Analecta Biblica, 65, Rôme, Biblical Ins-
titute Press, 1975, XXXIV, 455 págs.

Las contradicciones de la existencia, sobre todo al confrontar la tradi.
glón religjosa,del pasado con la nueva situación cultural del propio tiempo,
llevan a Ben Sira a expresar su doctrina en una forma que reclama la de H
teodicea del-Antiguo Oriente. En torno a estos temas, Gian Luigi prato
nos ofrece ahora esta tesis doctoral, donde, tras una Introducción en que
se subraya la importancia del texto hebreo de Ben Sira (descubierto entre
los mss. de la Geniza del Cairo) por lo que toca a la historia de la génesis
del Libro (1-12), se elaboran siete capftulos: 1) Composición binaria de lo
creado (13-61). 2) Funcionalidad bivalente de la creaclón (62-115). 3) Valo-
res de la criatura en la celebración sapiencial de la creación (116-208). 4) An.
tinomias de la existencia responsable y el reclamo a los orígenes (209-299).
5) Punto de partida negativo: la aflicción humana y el llmite de su inter.
pretaclón (300-331).6) El punto de partida negatlvo: la muerte en su

BIBLIOCBAFTA

parte de la actividad del Espílttu,- del Paracleto, que llevará a los disclpulosa la plelitqd d9 lq, verdad Jgf. 1.6, l2ss., 25). De-aquí el fitulo det traba¡o,
crryo método de investigación, iunto con otros dátos de interés paia "ei
desarrollo del_ tema, se anuncia en el prólogo (1-16). propiamente de tratà
de fijar la relación entre el concepto de Pñeuma en el -sermón de despe.
dida y lo_ restante del Evangelio de Juan. De las tres partes de que conStala ob-ra, la .primera (J9-2lz\ explana el sentido de los- capftulos i-12 sobre
las afirmaciones acerca del Pneuma en el nlibro de las-señalesl, en con-
creto, estudiando la revelación del Espíritu segln el Bautista; la relación
entre los dones de Aquél y la hora de la resuirección del seiior; el testi-
monio del agua-y.del Espíritu; el nuevo culto de Dios en esplritu y verdad,
lq pglabra revelatriz de Jesús y el Pneuma vivificante. La- parte- segundá
(215'3%) se _ogup_a dg los asertos sobre el pneuma en el slibrö de la ñoran,
cap. 13-1?, deteniéndose en estudiar el contexto y la exégesis de las cincó
primeras afirmaciones acerca del Paráclito: 14, 

-16ss.-16,-18-lB. 
La terceraparte (327-404) describe el comienzo del cumplimiento de las promesas (19,

30;_20,22) y-la.actuación del Pneuma en el -atiempo de la lglesiat: Cristó
exaltado y-glorioso, como donante de Aquél; dones de Este f la misión dells åpóstoles (20, 21-23) y el EspfrÍtu y la presencia de Cristo en la época
de la lglesia
. _ 

El_ principal mérito de la investigación es haber probado que la pneuma-
tologfa joánica s6 sa¡q4teriz por r-rna concepción- lrásica hbmogéñea (er--
cepto 1I, 13 y- 13, 21, de poca importancia), de modo que no sð justifica
el considerar lo contenido en los 12 primeros capítulos-y los dos-rlltimos
(14 y 20), como concepciones diversas respecto del Pneurna. Lo típico de Ia'actuación de Este es su estructura Sobre el despertar, profundizar y forta-
lecer la fe en Jesrls, revelador enviado por Dios. Junto -con esta coñcentra.
ción sristológica, la segunda característica de la pneumatologÍa de Juan esla estrecha conexión entre Pneuma y Logos (cf. vg. 6, 68) y la relación
LggoyVerdad que, en ciertos aspectos, son conceptos intercambiables, vg. en
17, L7. Por -otra parte, la eficiencia del Espfritu-en el tiempo de la'Iglesiay su relación con las obras del Resucitado y del Señor presente en la IgIe-
sia, maniflestan que eI Pneuma cs la fuerza de la Palabra, es realmeñte
el EqpÍritu de Verdad, el Pneuma vivificante. La agudeza de los análisis,
la. sfntesis bien lograda, la claridad del estilo, juntõ con el vasto conoci"
tniento de las opiniones modernas (vg. de J. Blánk, R. E. Brown, R. Bult.
mann, C. H. Dodd, L de La Potterle y W. Thüssing) son lo más slgniflcattvo
de la Disertación. Nótese que, de hecho, al hablar el autor de los 12 pri-
meros capítulos, prácticamente se refÍere a L, 32 ss.; 7, 3?-39, 3, 3-B; 4, 23 És.;
6, 63 y 3, 34.

A. SEGOVTA
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perspectlva antltétlca (332-363). 7) El esquema de "Ìâzonâmlento" en la
teodi'cea y el prlnciþlo del doble aspecto (364-378). Uno de los puntos más
originalei del penetrante estudio de Prato es i{eclsamente la elaboración
de dicho esquema que lntenta dar una soluclón al problema de los contra-
rios, ,concfliando los dos aspectos, de modo que se les de tazôn, sln dlsml-
nulr su incldencla con'creta en la vlda. Ben Slra procura armonizar los
asertos de un patrlmonlo reltgloso flJo con las exlgencias de la cultura hu-
manlstica cosmopolita. La ldea de la creaclón, conceblda en plan dinámlco'
mirando más bien en las cosas lo que valen que lo que son, es aplicada
por Ben Sira a un determinado compiejo de problemas, pero sigufendo la
lfnea tradiclonal. La cuestlón del mal viene a 'ser exclusivamente hlstóri-
ca y antropológtca: Ben Slra se limlta a señalar la llbertad y la respon-
sabilidad humanas. .A,demás de estos análisls, muy acertados, del tàzorrà'
mtento del autor, Prato tiene el mérito pecullar de haber abordado con
riEor clentiflco los problemas textuales, sobre todo al establecer el texto
del ms. hebreo, de gran valor frente a las versiones griega y slrla.

I. FLOREZ

RADER¡r¡AKERs, s. j., J., La Bonne Nouoelle d.e Jésus selon sai,nt Mare, Btu'
xelles, Instiüut d'Etudes Théologiques-Ed. 1975, 2 tomes: 1) texte, B0
págs.; 2) lecture continue, 448 págs.

En ATG, 35 (19?2) 33?-338, dábamos cuenta de la obra titulada Au lil de
l'Eoøngi.Ie selon s. Matthìeu, 19?2, publicada por la Editorial del Instituto
de Estudios Teológicos de Bruselas. Ahora, ésta misma nos presenta una
obra análoga consagrada esta vez al Segundo Evangelio, del cual se pr.q'
cura obtenõr una cómprensión a la vez-literal y espiritual: su perspecti'
va, francamente pastoräI, estriba también en las invesüigaciones de la exé
geSis contemporánea. El primer tomo contiene una versión francesa de
Mc, que sigue con la mayor fldelfdad poslble el original griego. Una dlspo'
siciOri tipográfica selecta hace resaltár la estructura literaria del escrito
y subra¡ä sus principales articulaciones. El seggndo tomo de,,qentraña pau'
iatinamðnte el sentido teológico, mediante una exégesis previa, a nivel de
ta literalidad del texto, cuyos resuttados confronta el autor con los traba'
jos recientes relativos'a tãs fuentes y a la composición d,e -Mc, al-mismo
tiempo que manifiesta la coherencia interna y la origin?lidad del Evan-
gellsta. Éxcelentes son la Introducción (II, 1148) y el análisis del Prólogo
(It, ¿g-zt). También gueremgs subrayar el valor de las dos secciones: 3l
étaþa, Mc. 6,6-8,30. nitensióri del fùtiino-Jesús, pan para to-do-s-. (165'21Ð- y
ta -0.", lfc t4,l-L,5,q7l Revelación del Ilijo del hõmbre y del IIij-o de- Dios
ß57-4iÐ. poí to'demás, el frecuente fecurso al análisis filológîo de. los
términos-claves, las pinéeladas ocasionales psicológicas y e1 estudio estruc'
tural de las pérfcopäs son particularmente- de agiadecei. T,a identificación
del joven en'et seüutcro (l\,ic 16,5) a la vez 'conJesús gloriflcado y con-el
Evangelista, exégeiis que, expueéta en forma interrogativa, parece agradar
al autor, nos resulta diflcil de admitir (415).

A. SEGOVIA

Resurreccì.ön de Crísto g d,e los muertos, Teologfa-Deusto, 5, Bilbao, Unl-
versidad de Deusto-Ed. Mensajero, 1974, 237 pá'gs.

En la Introducción de este volumen se indica que en él encontramos un
diálogo sereno y multiforme sobre la verdad más apasionante del Cristia'
nismõ, cual es ia Resurrección de Cristo y de los muertos. Se suponen -la
lristoricidad de la conciencia eclesial sobre el tema y la posibilidad de plu'
ralismo en las expresiones de la fe. Cada forma de pensar según un siste'
ma filosófico o uha cultura, es conllevada siempre en nuestÌas afÍrmacio'
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nes: Estô explica-esc_ribe J. L. orella en dicha Introducción (8) que, si bien
la Resurrección de cristo no puede quedar a merced d.e las forlnúhcioncs
teológicas, 41 es objeto de-l pluralismõ en ese d.ominio, con todo, se puede
afirmar legítimamente y dentro de la más pura ortodoxia católica qïe la
Resurrección de cristo es un suceso histórico y no es un suceso histórico.
i{acia el final del volumen (198-200) explana cómo la R. tiene un eslabón
real (y en este qentidg decimos que la R. es un hecho histórico y no una
proyección mental, ni una creación social), pero tenÍendo en cu-enta que
ese suceso es intramundano y trascendente, meta teleológica y escatológiõa.
He aquí ahora los temas tratados: J. de Goitia, La R. misterio de fe: ãná.
lisis muy penetrante de los textos y diferentes redacciones sobre la com-
probación del sepulcro vacfo, que muestran una elaboración profunda. La
tumba vacía no es pruebø, sino a lo más, signo que acompaña y confirma
!a !e en la E. Las apariciones son las que conducen a la fe pascúal (11-124).
G. Lorenzo Salas, La R. de Jesús como destino de la humanidad: la existen-
cia rtsui generisl del Resucitado hace que, en un sentido riguroso, la R. ho
sea histórica; más bien la calificarlamos de aacontecimientó realu, algo asi
como la dlstinción alemana entre h,istorisclt, ¡¡ geschicltuich (- âtáõ qüé
acontece a alguien, transformando su modo de-pensar); la R. es símiolo^de
esperanza (escatología), es un acontecer que háce historia 025-14s). J. Ba-
surko, celebrar la muerte. Reflexiones críiicas: crisis cultural. silencio so-
bre ella y el más allá. Ritos funerarios. Amþisuedades de éstos. contesfa,-
ción por el sentido (149-1?D. J. L. de orella. Él prcblema de la antropo-
fagia des<le la teología de la Il. de los muertos. El accidente de los Anáes,
valorado pol jrn -ms. de Egidio de Roma (1?8-182: cotejo curioso y suges-
tivo entre el hecho andino, ya notorio, y el documento de Gil de-Ronîa).
{d" La His.toria y_la R. -de cristo y de lós muertos. Deseribe el vr diálogo
de una t-reintena de profesores en-Deusto, a. 19?8, acerca del tema del pi'e-
sente volumen, notando_ que -de ellos no todos se sentirán reflejados a!uf.
-En.todo caso, para poder admitir la formulación contradictoria de la {uese habla en la Inüroducción, hay que sopesar þien el sentido que se apüca
en- ambos- casos, afirmativo y negativo: sólo asÍ se puede evitar la cönfu.
sión e incluso el escándalo del lector no avezado a esãs distinciones. J. pta-
zaora cierca la serie de artlculos, disertando sobre la R,. en el arte contem-
poráneo (201-215). Ocho láminas ilustran el interesante volumen.

"A. SEGOVIA

Sgmposì.um Internatlonal sur Ia Resurrecti,on d,e Jësus
Ed. preparée par Ed. Dhanis, S. J., Libreria Editrice
XV, ?66 págs.

El tema general de este notable Sgmposì.um, indicado con el fltulo aRe-
surrexlto, fue tratado, no -uajo todos sus aspectos, sino en función det
estado actual de las investigacior,,res exegéticas y teológicas. Los trabajos
se dividen en cuatro partes: L) orì.entøcìones d,è orden hi.stórìco g Íìtösó.
Í¡coi -Fr.. .îestorazzl, Espe_raqzq y resurrección en el AT (5-80). J. Õoópens,La gloriflcac-ión celeste de cristo en ia teologÍa neotestamentaria y 

-lã 
es.

p,er.a de Jesús (31-55). J. Blinzer, La sepultura de Jesús en perspecùiva his-
tórica (56-107). J. Guitton,-Epistemologfã de la resurrección.-conceptos pre-
vios y programa de investigación (10¡-184). Ð En torno a,l acontàcímãô.nto
pascuøI:_.1. Ilremer, Sobre la discusión acerca del asepulcro vacfol (18?.
l"0g]. :1. $qþ*itL ril <medior literarÍo cle la atradiciónr ciüada en 1 Cor XV,
3b-5 (169'184). J. Jeremfa!, El estrato más antiguo de las tradiciones pas-
cuales (185-206). K. schubert, <Resurrección de-Jesrlsr¡ a la luz de la his.toria r-eligiosa del Judaísmo (J07-Z2g). C. M. Martini, La aparición a los
Apóstoles en Lc 23,36-43, en el conjunto de la obra lúcana (ZSO-Z¿¡1. R. S.
Brown, Jn 11 y la primera aparición de Jesrls resucitado a pedro (246-
265). x. León-Dufour, La aparicÍón del Resucitado a pablo (266-294). Ð Teo.
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Iogla d.e Ia Resurrecci.ónz K, Lehmann, La cuestión de la naturaleza de las
apãriciones del Señor (29?-315). D. Mollat, La fe pa.scuql-!q41{¡ gl-cap.2.0
.d?;l Evangelio segrln S. Juan. Ensayo de teologla blblica G16-339-). J. Dupo_!t,
nsentado-a la dãrecha de Diostr. La interpretación del Ps. 110,1 en el NT
ß40-42Ð, B. M. Ahern, La resurrección de Cristo a la luz de la doctrina
paulina sobre los cristianos resucitados. 1 Cor 15, 35 - 37 @23-439). A. Feui'
iiet, El cuerpo del Señor resucitado y la vida cristiana se$!n las Cartas
paúlinas (440-4SS). C. Pozo, Problemática en torno a la resurrección en la
leologfa católica (489-531). IW.-J. Le Guillou, La resurrección _en eL Perì. Ps,s-
chø de Melitón de Sardes (532-545). A. Scrima, La resurrección como centro
de la economÍa de la salvación (546-553). 4) Ensøyo de slntesi,s: E. Dhanis,
La resurrección de Jesrls y la hisüoria. Un misterio luminoso (557'641). El
denso volumen, además de la presentación del mismo Dhanis y. la alocu'
ción de Pablo VI a los miembrõs del Svmposì'um (V-V[; IX'XIV), lleva un
utilfsimo Repertorio bibliográfico de G. Ghiberti (645'745) con 1510 nn.

La competencia, bien conocida, de los ilustres colaboradores, destacados
en los terienos eíegético, histórico y teológico, y por otra parte, el-inte-
rés tan actual de lós tedras agrupados con cierta unidad orgánica, ha_cen
del volumen un instrumento de õonsulta difícilmente superable. Peculiar
rélieve posee el aspecto teológico. Por fo demás, los.resúmenes parciales
y et inf,ercambio dê puntos de vista sobre temas particulares, ayudân no
þoco a profundizar en el vasto panorama proyectado.

Â. SEGOVIA

Entwurf einer alttestamen-
Göttingen, Vandenhoeck &

Como es sabido de todos los que, de alguna manera, se dedican a la in'
vestigación bfblica, el estudio de la Sagrada Escritura se ha visto fecunda'
do eá los rlltimos'años por una serie-de corrientes que trataban de apli'
car al campo blblico los resultados conseguidos en la moderna investiga-
ción literaría, frutos, a su vez, de una mayõr utilización de los conocimien'
tos lingülstic'os como instrumento de valbración de Ia obra literaria. Di'
ríamosipues, que los pasos han sido: 1) convencimiento. de que la investi'
gación-sb¡re lõs [bros de la Biblia, como obra literaril O¡re -son, ha de
þartir de su consideración como tal obrø Lìterarì.a; y 2) intento de puesta al
äfa en materia de crftica literaria, utilizando las mismas técnicas emplea'
das en otros campos de literatura y que, en los tfltimos, tiempos, qq gat?c-
terizan, en generdl, por un mayor 

-empteo de los métodos de análisis lin-
güístÍcó. A áadie de-le oculta (ue, plánteado,asl el-problema, esta direc-
õión ¿e los estudios exegéticosl apärte el peligro de caer en. el exclusi-
vismo, habrá de estar penãiente'también de la cambiante situación-y .13 ra.
pidez'de los cambios ðn tos dos planos en que se sustenta: ciencia litera-
iia y ciencia lingüística. Pero, por- otra partel manteniéndose dentro de los
ilmi"tes prudenciäles, con esté 

-tipo de estudios se viene a cubrir un vacfo
ieãtido 'durante mu'cho tiempo, 

-y se consigue situar el punto de partida
donde de hecho está: en la-válõración de-la obra literaria como lo que
realmente es; paso previo y fundamental para su plena comprensión y pos'
terior valoración bajo otros punüos de vista.

El libro que reseñamos se sitúa plenamente dentro de este contexto
de orlentacióñ, con afirmaciones como la siguiente: <La ciencia bfblica es,
pues, una rama de la ciencia literaria; es ciencia, literariau-(p. 1z).8t1- mayor
õrigiha[dad consiste en tratar de reconsiderar, baio esta luz, los diferentes
méIodos más o menos en boga durante los rlltimos tiempos dentro de la
exégesis veterotestamentaria: trcrÍtica literarial;^ estudio de las- formas, de
los -géneros, de las tradiciones y de lg compo_sición -y redacción. Otra ca'
ractðrßtica'del libro, quizá influenciado por alguna de las corrientes naci'
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das dentro de -la lingülsti-ea -estructural, es un interés, quizá exagerado, porlos aspectos "formaleso de la lengua. '

con sus limiüaciones, _ent¡e las que ya se le han notado, en recensionesp-reviamente aparecldas,, la falta de-claitdad y preclsión eniaïeimi"oiogra,
eI libro oflece un laudabte esfuerzo de aproriimacionir¡iiiaã-ios metoáõÉ
*9-"#q"_"il deJ A!, junto con-argunos aceitados ÍntentoJ oã aã¿tiJii-v cräiiircación cte estructuras formales. Lamentamos que causas ajenas a ñuestravoluntad hayan hecho aparecer esta reseña cõn algún ret"rasó.

^4. TOR,NES

Ri.icxnl, F" Zie pegyültdungen.d.er Weísungen Jahwes im pentøteuch, IIr-
t_gt_"_t Theologische Studien, Bd. 80, ieipzig, St. Benno-Vãrlag, iS?ã,XXXI, 165 págs.

Estudiar las motivaciones de las leyes de Jahwé en el pentateuco es
_el objet_ivo_ de este trabajo, m,ás penetrarite que los de B. Gemier, tûir. Èeyei-lln y Iv. Rlchter en torno al rnismo tema.-Herlbert Rticker to'trata aqùt
e_n 5 secciones: 1) Forma gramatical de los motivos G-?). 2> netaciòñeÀ
de dependencia entre éstos-y las leyes (B-1?).8) El asitz in lebônr de aquê-
tlos (18-37). 4) contenido de eilos:- a) de tipo histörico-salvÍfico; ¡l anîn-
cio tie saivación o cle-p-e_rdición; c) motivos-que atañen a ta jaátiii-caéion;
d) -motivos sociales (38-98: es lá sección más- densa y de las méjor etá¡õ
radas del tibro). 5) El destinatario en iai moiivãcioäe¡i- ¿lnaiäciual o co.
l,ectivo? (94-104). Tres Apéndices con citas de pasajes, e:n,"antes y aesvntes
del Deuteronomio, completan la exposición (105-11i).'

- El estudlo, blen documentado (enriquecido con 5b5 notas) señala cuida-
dosamente los matices que revisten lo-s diversos grupos de-motivàcionei:
las histórico-salvfficas se orientan hacia el pasadö läs relativas a ta sál.
vación g perdÌción,_hacia el futuro, las que-tocan'a la santidad y las so-
ciales, al presente.. La obediencia es'la respuesta que se espera, dei pueblo,
al amor de Jahwé, manifestado en la Aliânza. Ef aspecto'social-coñunita.rio es más acentuado en el Deuteronomlo que en la Ley de la santidad y
en el Escrito sacerdotal. Estas y otras obsèrvacÍones pôrmenorizadas dañpartÍcular relieve a la investigación de Ri.¡cker.

I I. FLOREZ

Lø sacrq, scrìttura, e .l Francescøní, pont. Athenaeum Antonianum-studium
Biblicum Franciscanum, Româ-Jerusalem, 1g?A, 406 pãd.--

con este volumen se quiere celebrar el cincuentenario de la fundacióndel studium Biblicum Frãnciscanum que actualmente iunciona como Ins.
tituto_ especializado de la Facultad reoiógica del Ateneo Ániónianum. com.
¡t¡egde tres pqrtes este- denso volumen: f) Lø a¡buø en tø uilà--]ranciscana,H. Esser, La Palaþra de Dios en la vida de s. Francisco. ch. iug: ññti;
L.a s. y þ vida contemplativa. r. Brady, La B. en la primitivl nìóüera rránl
ciscana. T._Larrañaga, El Doctor fvaÍrþético, un prïfeta penitencial de la
Ig]9ll?-i J. G. Buserot, Una teologfa bÍbllca de la rèvelactóñ. M. Adinolfi, Et"verþum abþrevlatum"-en. la_exposiclón de s. Buenaventura. L. Artuso, B.y piedad en le pensamiento buenaventuriano. G. Caiata;opõii, ïa B. en elpensamiento de Duns Escoto. s. M. Gozzo, s. Bernardirio cíe Siena 

-t þB. s.*simoncini, La B. en las obras de la Bbata camilla de varano. G.-Du.
!.eo, 9. y predicación en San Lorenzo de Brindis. Ii. Sbardella, La B. ensan carlos de sezze. 2)_ Inìcì.atì,aøs lrancìscanes por Iø B.; A. ó. ivrataniél¡:L empeño de los IIII. MenoreÊ por-los estudios 

-¡iblicos. 
E. Sozzutto, loÉ

HH. l\¿Ienores capuchinos y dlchos estudios. v. petriccione, La Tercerá or-
den iFranciscana y la B. c. M. Allegra, El Estudio Bfblico'Franciscano chl.
no. B. Schnelder, La traducción japonesa de la B. B. Mariani, La Versión
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italiana d,e la misma. St. J. Hartdegen, La nueva Biblia Americana. L. Poi'
rier, Las actÍvidades bfblicas de los Franciscanos del Canadá'. L. Arnal-
dicli, Versiones franciscanas de la B. en lengua espaiola. Ti. Peterson- Los
Franciscanos y la B. en el subcontinente indio'paqr¡is!-anl. B. Duda, La B.
traducida al indonesio moderno. Ð El' Studì'um Bì.blícum. Frøncl.scanum:
B. Bagatti, Crónica y Estudios sobre el cristianismo .antiguo y iudlo. S.
Saler;Figûras prominentes. E. Pax, ¿Por qué se estudla-exé-gesis en Jeru-
ialéni y Estudiõs neotestamentarios en dicho Súødium. gt. Loff,re-da, lstu-
ãiol arqueológicos del perlodo precristiano, L. V, Corbo, !9...4e1 perÍo{g
ciistiano-. G. lombardÍ,-Aportación geográfica a la B. A. Spijkermaq., .tl
VfuJeo de la Flagelacióir. Èt Apéndicé recoge, entre otros temas,_ las listas
ae ios Profesorefy Alumnos ¿el StuOium y-de las Publicaciones del mismo.

La cooperación internacional a este magnffico homenaje a la beneméri'
ta Institución y la calidad científica de los articulistas, firm¿s.el su mayo'
üa muv conoðÍdas por su trabajos literarios, crlticos- e h-istóricos-, -y la
amplitu-d de los puñtos elaboradbs, son las notas más salientes del vo.
lumen espléndidamente impreso. 

A. SEGOVIA

Scurrrru, K. II., Vollendung oon Schöplung u. Erlösung, Theglogie des
Neuen Testament, IV, 1, Düsseldorf, Patmos'Verlag, t974, t24 págs,

El autor de este libro es bien conocido por sus escritos sobre teolo'
gfa y exégesis neotestamentarias, e historia de ésta en los Santos Padres.
Ãf¡oia exãmina los textos del NT referentes al término final perfectivo
de la creación y redención, interpretados a la luz del ambiente de la época,
del AT y del jûdaísmo, subrayando el carácter testimonial per-manente de
aque[oi pasajós acerca de la 

-expectación y la esperar,rza. La oþra se divi'
dd en 9 fárraios: 1) Palabras y õonceptos; exégesiq e interpretación' 2) So-
beranla i neino de Dios. 3) Tiempo final en el NT V þ Di-{qche. 4) Muer'
te y vidä: inmortalidad de las almas en la filosofla, A! v NT. 5) Parusla:
Siblia y ambiente griego; en espera,de aquélla.-6) Resurrección de los
muertoi: AT NT y-cuesüiones dõgmáticas. ?) Juicio: concepciones extra-
bÍblicas y bíblicas; quiliasmo; juic-io e Iglesia; juicio y obras. 8) Cielo e
infierno. 9) Nueva creación.

El penetrante estudio sistemático de los textos (que pred-omina sobre el
aspect-o teológico) a diferencia del proceder,- ta¡- frecuente_ hgJ día,_ de se-
guir la evoluõión histórica de kerggmø y reflexión sobre el NT, es la nota
más significativa del trabajo. 

A. SE.OVIA

ScHr.rennw, R., Chrís\ì.che Teologl,e und Phì'Iologìe ln der Spätøntàke. Dìe
schulwìs s enschøltlichen M etho den der P sølmeneîeg ese C øs síodor s, Èt'
beiten zur Kirchengeschichte, 46, BerlÍn, lValter de Gruyter, L974, X,
132 págs.

El canciller del lìey ostrogodo, Teodorico, en IÙavena, el senador Ca-
siodoro (ca. 485-ca. 580) es muy conocido por sus escriüos De Consoløtíone
Phì,Iosophì.øe, Opusculo, Søcra, Va'ríøe ($Pi'stulae),.Institutìones Dìaì.narurn
et Sa.ecutarl,úrn Lì'tterarutn e Hl'storla ecclèsìastìcø trl.partì.ta. Su comentarlo
a los Salmos, compuesto durante la segunda mitad de su vida,- ha sido me'
nos estudiad'o. En esta época su actividad literaria desde el Monasterio
vi,rsøri.um, fundado por é1, no es ya de tipo histórico polltico, sino teológico-
artÍstico. 

'Entre e|tõs destaca dicho Comentario, el rlnico completo e fnte'
gramente conservado de la Antigüedad en lengua latina.-.El- plan -del pre'
õente trabajo es dilucidar el contenido, la forma, los- métodos y la inten-
ción de estä obra y señalar el lugar histórico guq le corresponde en la
historia de la exégeisis. De aqul la-distribución de la materia: 1) exégesis
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prosopográfica (6-33). 2) Texto blblico y su interpretación - unidad. de laE_ljliu:_ g,1T,o- jgclu básica hermenéririca; sentiaoJ- iiËal î- eJpjrilu+
Pi9.,g9tl? y tipologfa-(34-58). 3),La Bibtia y la ciencia cristÍanaj el:Comenl
ú_arlo como tesflgo cle Ia ciencia monásilca; instrucción doe¡nática y éilcade los_salmos; ras ciencias profanas; et irumáñi-smõ--"riËiiäñõ' de casio-doro (59-10?).

El juicio global de Reinhard, schrieben se distingue,- sobre todo, por las
i3ti:1"T:s^-*j_urr^"lur frenre a las crfticás,necr¡ài-ír-cãil¿oãòrut ilrasis-Ler, en particurar por falta de originalidad. cierto que sintetizl con vi{or,no alcanzado hasta entonces, las tiadiciones romand-óiisuairäsJ-tam¡ielí eïglar.o _el inftujo recibido de Agustín, peroés ae nölãi s""ä-Có*entario decasiodoro a diferencia de aqiréI,. no'es gèneratmèntã ä" ubJîäiflcativo ypatétic.o, propio de ta p-redicacÍón, sinõ [ue es una o¡ra estriäiäüi"i#cientffica, aon -ayuda de tas ciencÍas piótañas, en especial-de-ia retórica.Además, _para casiodoro los salmos sön un uÉro 

-¿é-ieüõ- 
¿ä räs Artes Ii-

2?::!:t. P: ^g{-þ,lg{,cepción casiodoiãnà oe ùna 1eôïia ¡ï¡rica, i".ieód;üren[e, del conocimiento .(nouìter àmsenta). El comentador cree én ei þio-greso de.la exégesis. su interés se centra principãimãñË;n-h eluci¿aôiãn
Í,"1p1"P_I"T.?,-de la persona_roque_nris en loË ddãd;;rã;,îiteärìô-i-Teoið-grco. Las Artes en cualrto. liberales, no son puramente þreámtulos de laFilosoffa (por la cual casiodoro múestra meños interés) ï ae râ reoloefã,sino un instrumento imprescindible pára ü eieeeJä-v iâ ãoämâtica. Estasconciusiones, iunro- con ra cra¡idad. ãel estilo v ãi-cónlinriõ=iããurso a lasruentes, son lo más destaFfdo-de esta sugestiva monografla, que, por etl,ema resulta de gran actualidad.

A. SEGOVIA

scuwnrznn, .8d., La l.oì. en Jesus chri,st. perspectìrses et rønguøges d,u Nou-aeau Testament. Tradult, de |anemand-par M. nov, Þãiði" dã Diéü,Paris, Ed. du Seuil, L975, 247 pá,gs.

...-Fl original de esta oþra salió en 1969 bajo el tÍtulo Jesus chrìstus i.m aìe|-
fäItige.n zeugnís des NeueLTestørnents, ds decir, .lesuciistã-sðgrin el tei-timonio múttipl_e det 

. NT. Tal multipticíaaa se 
- 
manifies-d- ã -lãi 

ïipäs' ãËrelación entre Jesucristo_ y sus_ oyeñtes, sqs aisõiputo¡; ros;uce;iiô;-dr:tadores de su mensaie, rõs redaciores ae iòF tóiïô; ,lü" *tið"imos y rasprimeras comunicrades _que los recibieioñ. -ul antói; uäùañ"$hweizõr,-eãmuv conocido: discíoul0. de Bultmann y de P,ar:tln,'Minßtrò ãä-Ë-igi¿si;Fleformada en züricîr, airige aÀor;--eJ bomentario ecuménico del NT. Lapresente versión francesa, iealizada sobre la 2." edici-ón-ãJ-iéio, aportt nu:merosas modificaciones del mismo. autor y trae un prólogo-Cárta de xa-
y!e1 leo¡-lufour que puntuariza ciertos aspectos de la tiäãucción. comò
?gyl s9-tlpla., no simplemente de Jesucristo, sino de El, visto por sus tes_[¡gos_' es- clecir, no de Fl como objeto de un conocimieirto de 

-pura 
obsei-vag¡glr, desinteresada del compromïso que iñvitl á-rnoãiiicar-d existencia

cotidi.ana,- de. aqr¡l el título francés: Fe'en Jesucr¿J¿ó.-ulteimiiro ãéi ãijgtnal alemán testimonì,o tnrittìple ahora se traduce eur,seeõi¡,rîi ù knguøl"esdel NT, para Índicar_el.carácter pluratista o ta rãurii'irtlcid;d äe iaï-äã--
neras de entrar en relación con Jesucristo. Aunque sctrweizãi- recurre a lateología_de Pab,lo, para apreciar ras diversas iirterpietáõiones- que otreòeel NT, Téon-Dufour nota que, a juzgar por ra orientäción Ãiolat aet tra¡a.jo, más_bien hav que habrar dei punto focal qué ¡¡ èl-disË;io de ¡eiu-cristo. si a veces el lector católic-o puede sentirse en oivèigenõia con-iato cual de las- interpletaciones del autor, la cosa es normàl] lo confrario
serÍa lamentable 

-añade eI prologlsta, que apela at tono ãctual de las
relaciones ecuménicas que..han ilegãdo'a-un püntò iat áã-tiàriqueza, que
podemos comunicar auténticamente nuestras þerspectivai, sin-þereí im-
ponerlas. Los siete plgtgq etaborados con la 

-conipetenciá 
¿e uü espeõià-

usta, pero sin un estilo úécnico que retraería al teõtor méaiq ion: Situa-
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ción de la exégesis del NT. Por enclma de todas las fórmulas, el homþre
Jesrls. El que va a venir pronto. El que ha sido exaltado al Cielo y ha ve-
nido de allí. CrucifÍcado por la salvación del mundo. La Buena Nueva de
Jesús de Nazareth. Nuevas perspectivas sobre la lglesia. Por lo demás, el
acentuar, tanto las coyunturas históricas de la ideología coetánea, tenidas
en cuenta, al presentar la figura de Jesucristo en el NT, como la función
primordial del Resucitado y la eficacia de los escritos neotestamentarios en
la vida de la lglesia, son las notas más tÍpicas del ensayo.

A. SEGOVIA

ScHwurznn, Ë1., Eli.scha in den Krìegen, Literaturwissenschaftliche Unter-
suchung v. 2 Kön 3; 6,8-23; 6,24-27,20, Studien zum Alten u. Neuen
Testament, 37, IMünchen, Kösel-Verlag, 1974, 452 pá,gs.

La base metódica de este trabajo, en lo referente al fundamento teórlco
y a la estructura concreta de cada fase de la investigación, es el esbozo
de una teorfa literaria y de una metodología véterotestamentarias, de lff.
Richter, 19?1. Como objeto de la presente Disertación se escogen tres uni-
dades del 2." Libro de los Reyes, donde Eliseo aparece jugando un papel
importante en el dominio de un conflicto político-mi'litar, eventualmente
con la oposición del Rey de Israel: estos relatos no tienen pasajes para-
lelos con el ciclo de las historias de Elías. La obra viene enriquecida con
valiosos eæcursus: I) Análisis semiológico de 2 Fùeyes 3,7ab (181-210). 2)
Semántica (267-308). 3) Uso lingülstico original @07-426\. En los dos pri-
meros, y por lo que atañe a lo estructural, se nota el Ínflujo de A. J. Grei.
nras. La investigación de las formas da el resultado, de alguna manera
sorprendente, de que el texto 2 Reyes 3 ofrece un relatoantiprofético'
ssaõerdotalmenten inspirado. En la imposibilidad de enjuiciar los numero'
sos pormenores sometidos a examen, sólo -destacamos, -como .indicios de
la piofundidad del estudio, las secciones dedicadas a Ia crÍtica formal:
4B-ß0 (donde se observa la serie de retoques añadidos al texto primitivo
con aditamentos teologizantes y estructura judaica en el último redactor);
226-266 (aquí se subraya el acusado cambio de discursos, acciones V Çe-s'
cripciones) y 330-406 (con particular insistencia en la oposición Rey'Jah'
wé7Eüseo, que se agudiza y se contempla en un marco más amplio).

I. FLOREZ

Sar.rcrr T¡romen on AqurNo, Opera Omnia iussu Leonis XIII P. M. edita.
Tomus XXVIII, Eæposi,ti,o Super Isai'am ad Li't'teru,rn, cura et studio
Fratrum Praedicatorum, Fùoma, Editori di San Tommaso, Santa Sa-
bina, 19?4, 85, 292 Pâ'gs,

La manumental edición leonina de los escritos del Angélico, una de las
empresas más importantes, en lo que atañ;e a 

-la 
puþJica-ció_n- de textos teo'

lógicos medievales, no necesita presentación. La calidad del trab_ajo _y la
complejidad de los problemas exige inevjtaÏolemente un ritmo algo lento
en lâ aparición de los volúmenes. Tras el t. XLVIII (19!1i cf' nuestra re'
censión, ATG, 35, 1972, 389-390), viene ahora este t. XXVIII: Eæp9sì'tùo Su'
per Isøi.am od Lì.tteram, cuyo Prólogo (85 ptígs) es_extraordinario, por la
minuciosidad y rigor científico con que abatca todos los. pro-blemas que
pueden interesâr pãra la edición: Datos literarios e inventario. El autógrafo.
hestauración del texto elaborado por Jacobin. La Biblia del Super Isaì.am.
La tradición impresa. Las fuentes del Comentario. Normas de la edición'
Apéndices. Documentos I-XII. La obra se consideraba trasmitida por 16 mss.:
Bõlonia, Florencia (3), Leipzig, Madrid (BN 231), Nürember, Saint Omer,
París (BNat lat. 495), Pragã, Sevilla (Bibl. Capit. y Colombina 7-6-3), Biþl.
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.Apost. Vat. (V-aü. lal,,57L7 y Urb. lat. 2b), Vorau, Viena y Zürich. Asf los es.
critores- y teólogos que trataron el tema. pero hacia ig¿+ se encontró el
autógrafo (el más diffcil de los tomistas) en una biblioteca privada cercã
de Bérgamo. Con el tiemp_o vino a ser propiedad d.el papa pio fX, que iõ
donó a la Bibl. va_t., donde se conserva: vãt. lat. 9gb0. En este aúttigraio
apenas,se retiene la cuarta parte del comentario (cap. 84-50, B2). põr su
parte,_ Jacobin de Asti insertó en el texto las collationes de cada tèctìõ
o-pe1!copa- de Lq.obra. Esta parte autógrafa fue editada por uccelli en vtr
lán, 184? (la.edì.tìo princeps es de 1522, Venecia). La edición de 1890, muei.
to ya uccelli, presenta-.el comentario.completo. para la parte no auiógrafa
iq_,Þres_ente edicióq crítÍca tiene-particulaf lmportancia-el ms. de Bolönla,
Bibl. Univ. 1633 (de comienzos del s. xrv), sobie todo cuando coincide cõri
el de la Bibl. Medicea Laurenziana de Florencia: plut. XXIV, a. 1485, uni.
do éste a la rama reconstrqida po¡ otros B o 4 mss. Como eb naturai, los
editores H. F. Dondaine y L. Reid que firman el prólogo, introducen las
necesarlas correcclones. El comentarlo, compuesto en lzlz-L258 por Tomás
ppra su curso de bachilþr bíblico, se presenta como la primera obra teo-
!ógica suya: a partir del cap. 12 se nõta más brevedad,- sin excursr¿s teo-
lcigicos, ni discusiones, como quien se siente apremiadó por el ritmo de
los cullos; esa deficiencia explicarÍa por qué el autor renünció a publicar
el escrito. En todo caso éste es muy inüeresante, vg. por la preferencia con
^^^¡Á^ ^ t^ ^--l-^-!- r¡t^-^r L¿L!!-üiiir¡äi¿ ¿¿ ¡a cxutiis¡¡i ¡¡ùera¡ ii¡o¡¡ca -J por e¡ ilroEe ue ras Ço¡,[u|,.¿oi¿es UOII SUjuego de textos sagrados, que provocan la univocidad de la historìa. Las
fuentes habituales del Comentario son las Pos,tíllae de Hugo de San Caro
y la Glosa, sobre todo, la lnterlineal. Además del aparato crÍtico, las notas
con la verificación de las citas blþlicas y las de las fuentes teológicas, ayu-
dan a captar mejor el texto. La presentación tipográfica es tan esplén
dida y nftida como en los anteriores volúmenes. 

A. SEGOVIA

UurnncRssrymrR, FR. G., In Na,men Jesu. Der Namensbegrì|| ì.m Johønnese.
oøngelìum, Ei.ne eîegetisch-reli,g.i.onsgeschìchüíche-Si'itA¡e zu d,en jo_
hønneì,schen Nømensøussagen (Forschung zur Bibel, 1B), Stuttgait,
Verlag Katholisches Bibelwerk, 1974, B?B págs.

. En el Evangelio de Juan se hallan muchos pasajes, donde recurren losgiros_con ónoma o 9n t9 ónorna, en djversos cõnteito3. En torno at tema,que, bajo los_aspectos Índicados en el tercer subtítulo de la presente oij
sertación, no_ha sido aún tratado de modo global, brota una sdrie ¿e ãuõs-
tiones-.qug el autor Franz Georg,untergassmair se propone ahora diluci-
dar', distrilruyeldo.la -materia en^ dos pârtes y 4? páirafos. r.a primera- Áärefigre.a la exége¡is de- los pasaies pertinentes: a) uso linetifs,tÍco tzg-afi.b) Textos con la fórmula aen el nombre del padren, manifestädo en su san-
tÍdad (17,11), en su misericordia (cf. 17125) y en su amor (1?,26), y cuyo nom-
b¡-e es revelado por el Hijo. A base de esta revelación cohoc'einos-ta ieiã-
ción peculiar. 

_de_ l'"te- con el Padre;. los futuros discípulos serán partÍcipes
de la comunidad de !e y de amor (40-101). c) La explesión nen dl nombrã
del rrijon. Problema -de la- es-tructuta y Er.cursus acerca de la promesa so.
bre la oración en Joh 15_,7-. Se -observa que aqqella expresión ôs muy afín
a la del <en el nombre del Padren, todo lo cugl se refleja en la fe eirigioà
nen el nombre del Hijon y en la exposición de los dlscipulos a la persscu-
ción del kosmos (102-181). Por lo dicho en toda esta primera parie se ve
que el concepto ónomø está al servicio de la exposición .ioánica del hecho
de la revelación en su diversos aspectos (182-18?). La segrinda parte es una
investigación a la luz de la histcria de la religión: a) Tiasfondo veterotes-
tamentario, concretam_ente en Joh L2,L3,; 5,43; L2,28 (t90-244). b) Especula.
ción del Eoøngelàum Veritatis acerca del anombrer', y su contribucidn a þ
intelig_qq9i.? de los mencionados giros joánicos: éstos-no dependen de aquély es difícil probar que dicho Evangelio (de tipo gnóstico)-dependa de-los
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siros en Joh 1?. Hipótesis sobre las semejanzas externas entre ambas fuen-
Fé3-lZ+S¡õSj. c) Cofeio con las Odas de Salomón. Posible relaciÓn (de su-
lä. äntré óA ti,Ze y i5,11b, y Joh 1?,11, posibilidad que se desvanece ante
í"-hif;i.uir"iu-eiä¡cíat dôl côñtenido). bn conjunto, la ies-p_u_e-sta es negativa:
iãs Odøs no ayudan a esclarecer los textos de Juan (306-361)'---f,ã! 

penetrdntes análisis de los pasajes en cote-io, la cautela-al_proponer
fosläuÌiaãós'ó¡ieniAos, el subrayär cón acierto la -peculiarid-ad de los sen'
äã6|if,!:-"isoteiiótOeióo) de las-expresiones con 6noma, y la-claridad de

i;äiüi"itr,,-iáciiitâãã pgl los- frôcuenres resrlmenes parciales, son las
notas-más caracterÍsticas del trabajo. 

A. SEGOVIA

v¡nces-Mec¡rucA, 4., Introd,ucc|ón a loS Et¡Angeli,os. si,nÓ.pticos. Los méto'
' --" aòl n¡sì¿Aí¿co-ôrlüóos¡ Þublicaciones de la UniversÍdad. Pontificia de

õã*iltui- 
"ontinuaãiOir 

de bibliotheca Comillensis), serie lrr' Libros
ãe-texio, 1, Teología, III, 1, Madrid, 1975, 52 págs'

Dada la escasez de Introducciones al NT, accesiblgs -en nuestro idioma

" fu¡licaãas despues-dã ibbO, et P. Antonio'Vargas-Macþuc-a ha redactado
ðri"-ãïõuäî*öõãícioñ ãã ios'metodos histórico'ciíticos de la exégesis, que

ãirvaïe iniäiäción y reieieñciã para sus .clases de alntroducció-n-y- exége
ãii'ãe iós-eu-"náefios sinOpticôi;"en la Universidad de Comil:las, Madrld' El
i6i¡þ, õr;"];õ-î-õiáio, ;ririquJcido _con notas complementarias, cumple sa'

iistaãtoriamenti; su cóméii4o en plan de manuductor especialmente para

los lectores a quienes se dirige. 
A. SEGOVIA

Voca.bula,rì.o prd.ctico d,e lo, Bì.blia. Prepqrgds _bajo la dirección de A. Grab'- - - 
nei-ffaiãer, Versión castellana de M. Villanova de la obra Prøktì.ques
Bíbetteæi.rcón, Biþlioteca I1erder, segci,ó¡ de- Sagrada Escritura, v. 151,

Barcelona, Éd. Herder, 1975, IJ<IV, 828 pág.

Este Vocabulario práctico blblÌco con más de dos millares de artfculos va
Oirietáó biinétpalmeñte a los estudiosos que, careciendo. de una formación
tóõiääiõa'de þãse y preocupados pol las muchas cuestiones que plantea
itãï-ãiã t" crltica tiíþIica, desean hàllar una respuesta a las- preguntas actr'
çi"hË-que se les formulen. La oþra -se puede considerar de carácter ecu-

;;éüiõõ, ilque es fruto de una estrecha colaboración de 56 teólogos (40 ca''i¿iüã;'ri 
16^ protestantes). Ofrece dos claves fundamentales de conce-ptos

óiÎäiõõri Ji freótròs y realidades þlblicas selectas, como-.nombres de luga-
iáã.-i¡ärsoñal y makJrial histórico, geográfico y etnográfico;- Þ) Concgpt-og

läJiJolãé-t"oiogiã ¡i¡tica. Para ôontrl¡uir a la-interpret-ación-actual del
ä"iËãi"î"-iã--pîôriiuta, se integran conceptos-histó-rico-formales, históri
äåiTãiiäiorõ"-V [õimen¿úticos. Se--incluye-uña clave de los textos bíblicos
;i';Ã:i'Ìõiõ-ãeí trã¡ajo práctico. AdemáÈ de la bibliografla especializada, se

äirõtf4" iä¡fãi cronoiOeicas que en cinco columnas recogen los- hechos más
ñ;ä;ä"Ë;-Ae U ñistõria págana y sagrada. Como ejemplos,de la riqueza
i'iiiiiAà,1ãe'la-o¡ia, modetó de 

-sÍntésis en su género, señalamos estos

å*iðüiär' u"l"älirãóiði, acomodación, apotegmas, cadenas, diversas clases

äã"óäüto",-õiïica texìiral, curacioneÁ ririlagrosas, decisipn,,desmitización,
diatriba, áioses, emancipación, enigma,- etimologia, escuela antloquena, es'

itüätîrä, ãil*ðioeia pòpîiar, éxegeõis .álegórica,.explopiaci-ón de -Dios' fuen-
iãitl- s?néro titeraiio, 

-túiüro '¿e õios, ttøggødd, égaþlø, 1'odøyot, huelga,.-hu-
ñähír;"1å;,-iirtèiprËtãciOã existenciária,- juegg de palabras,-leyendas, -liber'
;ää'lË-¿ó*i;üõi.i, de opiniones y reliÉi<jsa,- l.ogìon, midrdsh, narración no
öTirtùïã, irãieneäs, pluialismo, fredeslinación, rltmo, sasa,.sátira, sacra-
*;titõ=ä"ä;ißmó; ¿Eiti tn l-,ébèn", mundo de la técntca., .teofanfa, tem-
ñ*iiå"d,-tóËiãncla, tradición, variante, violencia y yahvista'

A. SEGOVIA
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Vöcrr.g .A-Pngcrl, _B.r Wie kam es znrn Osterglauben, patmos-paperbacks,
Dfisseldorf, patmos-Verlag, lg?5, lg4 págs.- -

Er prcblema de cómo se llegó a la fe pascual, 
_es de plena acüuaridad. Deél se ocupan ros autores gg çú. votumeñ, nutri¿o ae- íntïiioËäLt"., larga_mente discutidos. Anton vöstle en 20 articr4os tratã-lä-ðú;;üö, insisüen_do en que la resurrección de Jesús se éonc-e¡1ã l,ì*ä äà'liääi?iri' cereste, yaantes de pablo, cuyo testimonio en r coi rs,s, eïpïõràäõ-ääü"iãrmulas oelAT, conflrma la verdad de la resurrección. ÉÍ cóñtùñîð dã-ü iradi,ción se

-e.nù-iende .mejor, suponiendo que el sepulcro d.e JeÁ'i' iñ iúe äurerto v ¡ra-llado vacio. La verdad es que en esta-hlpóteJiÃ,ãlï.ii"e ,ä-rñãii"u vöetre,no vemos cómo se explique gl o-rig-e4 de li¡s datós-euãnä?Í,iãs'äör.* ctel se_pulclo vacío. por su paiie, Rudoif Þeõh-õn cuatro capítulos recoge el ma-terial, apunta observaciones sobre el orieen v éf ienlicio ã; i;'fe"-p#cü1,
analizatdo__y juzgando lg! opiniones vg. di ,1."náizingðil-x.-ñ,añrr"r, K. Leh-mann, P. Knauer y \ü..preuning. La oþra es una ei"cóiänte iiuË-Jta'a drit"de un tema teológico vital para el cristianismõ:-- -------- 

,.ä*r,
wANKe,- J., Dìe Emmauserzählqng. Eìne red,økti.onsgeschichttìche untersu-

"J"W^#^.r,f;?"0!t;rf;"8:l¡yg¡ter rneor,o_e_iiché siuálãå;''iá1.'"st, Leipzig,
,v¡¡ù6, ¡vru, ¿\v¡¡¡, ¡üd IJ¿18Èr.

._ t,1ttt lpl-.lpliil"iones de Cristo Resucitado, el relaûo de Emaús ocupa
¡n iusqr destacado po{.Êu _ext_ensión, unidad í õtaii¿ãä ¿e* rã-äióãslc-iõ;pero además, por las dÍficultad_es què entrañai aparióién-ã d;s'discrpülð;desconocidos, -en forma. inusitada dè caminante, ül-intéïeJ aiäoeetico. Elpresente estudio investiga ta narración rc z+,ís-el, ¡á:ó-õl-ã"rieõto tristO-rrco-redaccional. parricutarment-e se proponen actítuãËJ nieøä'iãál :Ëïõli-sionales, deteqiéndose, s9b{g ro_do, en îos änáliÀiJ iiãâriisãrcô:ästiültióbj-v-éålos mot'iv_os. sigue el estudio de ias relaciones entrã t c'-z421.È:24, y loË ie_iatos tucánicos acerca. de_ ra sepultura y de ia mGm;;ö¿i6; îonsideradacomo apéndice titerario. Luego-se inves-tigan el iniéiésiei-näriaaor en iãmotivación_de-l sepulcro, la-tércera- parte-del.oi¿logõ-ãu-iãni;;i ¿àmi"ã-tla escena de la comida,. subrayando,..coqo- siempiË, lós-ãïiãciãs ya indí-
g.ago!_ que atañen at estilo y a 

-la 
mótivación. Toàõ;'*rõ";õñ;;anres aná-lisis llevan a la conclusión ire que en Lc 2a,ßgl nos halËniöät" ,rrra re.dacción reatmente tuøínica en gonjunto. si'algo t¡ã¡ta-ãn ïãvor"ãe uiñ põ-sible estructura de cierta tradición antelucaña, eito sá-oðdùãe'más þiendel contenido de los relatos y de su probabre ,,'siiã inïe¡àn,,.-'

,_ El 9TpÞu¡o.de Joachim wànke brilia por ta cot¡esion lminuciosidad dero's ¿narlsls, 
-ej 

coteio ctel telato con la restante obra de 
-Lc y la destacadaerudlclon,.reflejada en las ?82 notas al texto. creemos que nierece tambiénespeclat atenclón cuanto s-e reflere a la actitud teológfca de la redacclónlucana (cf. resumen LL6-L2Z).
A. SEGOVIA

W¡rzpNnerH, IL.I{, Das Buch Rut. El,ne lìteraturwi,ssenschaÍtti,che
suchung, ëtudien zum Alten u. Neuen resiaméüi, zõ, iviTí,iäù"",
Verlag, 428 págs.

Unter-
lf,OSel-

. Esta-Diser-tación, dedicada ar Libro de Ruth v__{i¡!gidq por \ü. Richter,abarca g capltulos: 1).crítica literaria del texto'(18-Bsj:-ã) bßtri¡ucion aeéste en sentencias, series y_se-cciones... <sg:iat.-g:-q,-5','6í ñ'iüäio de unaserie de grupos de textos:- L, ta-!,2; z, ta-z,zsÉ; ã, ü¡lígÉ.; äl*ia_+,l?d. Enéstos se investigan ras formâs eétíuciuratós: externa, interna y ornamen-tal, y los elementos car?^c_telislico¡ (!_5-1a6; i+Z-ioz;- mi-z{rii :¿le:iÐ. ?) Auto-res v. .acción det Libro- (815^-a42)- B) objetiío ¿e ¿dtá <s¿lã6s).-tii Resutradosy crÍtica de los métodos (A69-894).



(59) II. ornes oBRAs. - 2, perRrstrce 297

El estudio de l]agia Ilildegard rvvitzenrath, religiosa benedictina, es su-
mamente analítico. Pintualiaa bien, vg. al establecer los criterios para prg.
cisar cuándo se trata de una duplicación o de una repetición, o cuándo
empieza una proposición, segln quq. la parte estudiada sea narrativa o
CiJðursiva. M¡ís cömpleja' es 1a cuestión, cuando se procura clasificar las
Àéõciones, segrln los -criúerios expuestos en unos minuciosos cuadros sinóÞ
ticbJ iát ifinal, con 9 págs. plegadas). Los análisis estructurales e! su trþle
vertiente, ya indicadal són 1al-vez lo mejor elaþorado del trabajo.

I. FLOREZ

2. Patrística

Aunnr.rus AucustrNus, Dìe Sorge lttr dì,e Toten. Übertragen.v.-G. Schlachter-- '_ 
OSe. Eingeleitéü u. erläutert v. R. Arbesmann OSA, Sankt- Augustinus-
óei Seelõorger. Deutsche Gesamtausgabe s_einer__moraltleologischen
Schriften, Würzburg, Augustinus'Verlag, 19?5, LIII, 62 págs.

Con este volumen concluye la edición global alemana. de los escritos
moiãi-teoiéeicol Oe S. Agustín, publicada -por el_ Augusti.nus-Instì'tut der
Aällcien Ãisustì.ner. La éerie i:omprende 12 tratados en 11_ vv., de los cua'
lel- ta màVoiía tran aparecido aquí por 

_ 
vez primera -en lengua alemana.

äl ui"iiil trãAuci¿o ä:n el presônte- volumen es el famoso tratado del
Santo De cura pro mortuis þerend,ø, qug la liturgia romana ha utilizado
träãìãil"ãt*énte en las lectuias del'oficio de Difuntos. Es un tema siem'
p* ã"tüãl ï cuyo interés es manifiesto, .tanto po-r haber alcanzado no
ãoca difusró-n en tos medios paganos y cristianos de entonces como con'
õ"-utu"i"ittä päiãliátor culturäl-y psicölógico de la cuestión sobre -la posi'
úïlidd-ãJ iâl apariciones de diÏuirtos. Èl conocido profesor emérito de
iirórod|a-õr¿slãa-êã-if ioid.ham-uniøersìtg de NY R. Ãrbesmann nos ofre'
õ- tñt nòtàfte Introducción (IX-LIII) -sobre los temas: fecha, ocasión,
iõrmä-iiteraiiá y contéÀioo del escrÍto. El culto a los muertos en la anti'
eüldãA pasana. La solicitud por ellos en el Cristianismo primitÍvo. Trans'
ínisiOn [ex--tual, ediciones y versiones del tratado.-: Sótõ noi ieita felicitar 

-aI 
mencionado Instituto y a la benemérita Edi-

toriaf-ãe-Wtirzburg por haber realizàdo esta empresa tan p-eculiar en su

Àãnero, de difundi--r 
-entre los lectores de lengua alemana los sugestivos

õÀcrltoi morales de una figura tan preclara como la del gran doctor.

A. SEGOVIA

BnNrrvncr.re, G., S. J., Econontiø dì, sahse¿za e creazi.or-t9- n-el pensì.ero dí
S. Ireneo, Aloisiana, 9, Pont' Facoltà Teolog-ica -dell'Italia Meridionale,
sez. S. lúigiNapoli; Roma, Ilerder, 1973, 179 págs.

Anatizando a fondo las doS obras remanentes de S. Ireneo: el Adu. Hae-
?.eses y la Epideiú.s, es posible establecer cuáles fueron los criüerios que
ie 

-eudron 
eri su feóunOlsima especulación. Comúnmente se admÍte_ que el

muiterì'um søIutis se halla en el centro de la teología de lreneo. Para re'
öoäJtiuii tal criteriología respecto de dicho misterio, Giuseppe Bent_ivegna,
én ef piesente volumðn de Al,oisiana, propone .primero,- a modo de Pró-
togo, tâ conveniencia, el méüodo, Ios presupuestos, Ias fuentes. y las -nor'lññ' "ñ 

èi càmpo cie esta investigación en torno al rngsterì.um saluti's
tf¿Zl.-bespués sõ trata en cuatro capitutos de los tem?s siguienües: 1) Con-
Èõn¡cíoãe iá economía ttsecundum Piovidentiamr (38'46). 2, 3,.4) Relaciones
riã ésta con la creación espiritual Ø7-7L), el hombre 112'tlÐ y el mundo
mãteriát (123-140). El fruto -total de la investigación se podrá captar, cuan'
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do el autor haya expuesto las otras dos fases de la obra de la salvación
segrln rrcneo: amanifestatio propter dÍlectionemr y nmarìttêstalio piõptäi
salutemn. Entretanto podemos destacar el 

- 
puesto centrái que odupá eihombre (en cuanto expresión más, rica de Ë activiaa¿ cieaá'óia f go¡"i:

nadora de Dios) en la manifestación <propter providentiaml,- iã cùaicom-pendia dicha actividad,- cuya expresión-má-s nol¡le es la criaiuia eiplritïäl
v ¡a .m4F rica,_ el_ hombre. lgT s$ _parte,- el mund.o mateiiai eJ er'réileio
más indicado de la incontenible beleza del creador. pos sueñivós-Ãpe"n-
dices coronan la obra: El prólogo de s. Juan como ca,non tsãr:itat¿s en ire-neo (145-1.19) 

_e Imagen y- semejanza de Dios, categoría fund.amental er ùteologÍa del Santo (160-69).

A. SEGOVIA

cnpÁN¿ce, Y., Agustln. d,e rriponø, Møestro. de lø conaersìón crì,stiana, F¡i-blioteca de Autores cristianos. serie Maior, Madrid, la saitbrial
Católica, 1974, XXXI, 471 págs.

. , victorino capánaga Artamendi es una de las figuras españolas más no-tables entre tos especialistas en et estudio aq ÊI A_gustíri. irãs puuriðäì
numerosos artículos y.diversas obras, s_olre todo dä rsll ä rss?;lleñõdirisiendo le. Revistn. Áttarcl.imtto ¡{ac¡la lorn rras..* ¿x-*¡-^vv¡¡ u¡¡ ûç¡ ¡¡¡¡l¡U ùöf¡ pUClil,U
dg.mo_da por unamuno (que parece aludir al pg øgõne cüismno-dd Ã*;-tín), describe capána-ga là.øgonlø espiritual aet Santo,-éxpóñénao teñràltg¡ qugestivos como ta visión de ta luz in!g1i9¡. ez-27);' tt ãu;vã òntóiöeíã
Çf-??l; 1gt -þ_.Igei$ d.e la. desemejanzan (ze-sl); la interlireiaìió" pasõüãl
cte la conversión de Agustfn Ør-49)i nyo pienso en mi þrecior (6¿-eel,
aE_vangelium me terret¡r--(68-69); aconozóa él atma su conãicioil ¿i6-iõi;<Mi rafz es cristor (B?-89); el_ gemido de ta paloma fsz_g3j-l-lo rôtatifóa la gr-acia (98-129). La segunda parte bosqueþ los orlgenãs "de lt õiiii-tualidad nueva en tres secciones, a cual rñái interesanie: la- rrumaliàãáde cristo (12?-160). La rglegia, _Madre espiritual de los crisiiános iroojiãjy Marla virgen en la espiritualidad cristiana (122-ls5). La terõera parte ella más rica en su temario y .tar vez la más jugosa en la éipósióion:- iãespÍritualidad de la conversión continua: dialéciica de ésta iias-z¡o: ràð
a_ntítesis; cf.r. De chs, Deí, XI, 18: aquadam, non verboium,'iea rerum
eloquentia, .contrariorqm. oppgqltlo,ne sãeculi þulchritudo coméoniluru¡-lä
?gonla. 4e _lg vida cr,,stÍana o51-852); los ca-minos del espiiiiu (B$-406JJ
la espirituali_d-?d litúrgica -en et santo (40?-450) y la visión ,iu pá, i¿st-+o-giicapánaga (470) sintetiza las maravillosas ideas- recogidas en ãi gran doó.tor de la gracia con la famosa frase del santo que äefine tá vi¿ä eterna:
1¡1ita__¡ub_ Deo, vita cum. Deo, vita de Deo, vita-ipse Deusu'<ne- cli.--nei,rx, 15). Proporcionalmente se pueden aplicar estas- cuatro relaciones J lãgracia: ,viene de Dios., nos hacè vivir eñ Dios, nos pone en todo ¡ã¡o suvoluntad y nos premia con la plena participaðión dè Dios: tal es la mái
lucicla _expresión de !a espiritualidad agustiniana, cuyos datos fundamen-
lal.eq de interpretación son el tiempo,- la eternidad. y la mediación dè
Cristo.

No dudamos en calr,ficar de_ r_rl?-gistrar esta producción de capá,naga,tejida 
. 
de pa_sajes agu_stinianos, hábilmente enlazädos e 

-intinlietadbJ 
¿"olel contacto directo del escritor y con ayuda d.e los eituaiõJ-niâï modernosy_.competenles. si en-pla-n biográfico lâ obra de p. Brown, ¡ugiiänï-oÍ

l¿p?g,.Lo-n$ol, 1967, ha hecho-época, la presente s¡nièsis i'oniã"1ã élbiütualiÍl.ad del santo, creemos que por largo tiempo, será oitiõilmente'su-
perable.

A. SEGOVIA
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Corm)s Christi.anoram. Cløttì,s Patram Grøecons¡n qaa opti'mae qÙøeqae
- - ' -scr¿itoru¡n Patraum Grøecoram recensí,ones - A prìmgeuis søeculìs

asq.f,à-ad. octøaum cornTno1le recladanhsr, Volvmen II ab Athanasio
ad'chrysostomvm cvra et stvdio Mavritii Geerard, Turnhout, Bre-
pols, 19?4, XXII, 686 Págs.

IIace tiempo se nos prometió la publicación de una Claaís Pat'rum Grae'

"oium-"õ^o- 
óomplemeito de la sþri.es graec¿ del CChr eq p€rspectiv-¿.

Þã"ä"iu-iõïies-iãtiia disponíamos ya de-la Claoì,s Pøtrum Latì'noru¡n de
hl-p"tf."iÉ.-fn-ãm¡os caios se traùa de un instrumento de trabajo.de in'
õ*p-åi-"til" latof I utilidad. Concretamente este s^egundo tomo, primici-as
áä-iä-o¡ia. ha sido preparado por Mr. Maurice Geerqr.d, doctor en Filo'
túf; ;õ-iétféie sólo ät Sielo rv,- desde Alejandro de Alejandrla hasta Juan-CtÌi?stãmõ. Ein embargo,-como nota Marcel Richard en el Auønt-Propos,
ü;;t"dd" ?4 autores õristianos, además de algunos-anónimos, arrianos o

ãóoliñáilitã" y el pagano Alejandro de Lycópolis. Asimiqmo se tiene cuen-
tí åË-lä-á¡"rï¿ãntä iiteratura de los psetdoepfgrafos, du_rante -largo tiem'
nð ¿esõonocidos, que se encubren bajb los ilustres nombres de Atanasio,
Ëiré"-;-;i-õäJOsäomo. Particular importancia reviste el hecho de haber
*iã!:iuäo-ia-mènción de versiones árabes, armenias, coptas, etÍopes, geor'
üi.àirä".-lãti"as, eslavas y sirlacas, editadag, e incluso- textos inéditos. El
Ëüiä ãJ--CõätáiO ñã teniOo qué ser enoime, dada la.gran cantidad de

iliã;ä, ,;bt".r-ã-piisiutoÀ, tratádos, cartas y'elucubraciones. de -este- gé'

näro. tíaþajo âcrõcentàdo'por el hecho de que los fragmentos de oþras'.ãio-'säïariãn_óõuiioi én ãadenas o florilegios o escritos de-otros auto'
iéi. Uste volumen comprende los nn. 2000-519?. La disposición es seme-

iãñi" ã- la áe U c1ú:]i' patium Latinorum. Tras la inséripción latina de

ääää ri¡rõ rã óitu-iã-*ejoi àoicion crÍtica; se añade a¡c,g de l? !?qi-",tql
manuscritá; el aducir las traducciones antiguas, tanto Bilnas como orlen'
äËs. 

- to óonsidera beeiar¿ como arem novam, insolitam, - insolenteml
iTïÍl,"p"rõ-'Jf ro ¡ruõe-ãii es por creer (con muchísima razón) que esto
s"ø-íitii-ã-lõs invesbigaãôreJ. ias citas ocasionales de recensiones sobre
iãJ 

"OiäïoñuJ-citã¿as 
sõn muv de agradecer, así como el anuncio de nue'

vas è¿iciones ett prepãiäcléãl pãrticîlarmente nos parec-en^espiéndidâs las
iðõcióäei-iiguientes:-etãnãüo-ãe {lejandría (nn. 2090'2309). Evas:o Pón-

rico-i;L üipzqgz¡, piãimó -de 
Alejändrfa (nn. 2544'257Ð: De Trinitate

äã'p"ää-'""t"e-to;-¿I:ubi;-îl-,snoyjø cori citas de escritos en -pro -y en contra
ãé iüdü1i"iaãol, Bãiüió- ¿é iesarea (n4. 2835-3005, con 4undantes notas
äõeiãa-ãã Ul caiïas lãõnumerosas versiones orientales),-Ieod-oro de NIop'
;ù"¡ãi"-<nn- esz?-3ezä1,'.Ëlthiáem Graecvstr (nn. 3905-41?5: {e lo- mejor
;";u gðnËioi-î JIl;í criã&1ãmó inñ. +eoo-srs?: en ro.posible, hace .la
impiesiõn ¿e' sär eäiaustîvot Lq Presentación tipográfiC-a 9s excelente,

ö-ño--A;- oi¿inaiio eil el 
-öChr. 

Ñuðstra profunda gratitu¿ al, benemérito
autor. Esperamos 

"óü 
lioõ -iñtêi¿s ia pd¡ticación -de los restantes voltl'

menes de la Clatsls. 
A. SEGOVIA

DESJARDTNS, R,, Le soutenì¡ d.e Dieu. R'echerche aaec Sal'nt Att'gusti'n, Pa'
rfs, Beauchesne, 19?5, 152 Págs.

Tema bien sugestivo el del presg¡tq libro: investigar _con -Agustln el
ofviOä--Í ãi--ieõüãi¿o'de Dios. El Santo nos enseña a descubrir en el
ttötäi:"""unã piesencia divina anterior ? _tgd? evar?Eelización. Preceden unas
ie-ffð"iones söUré ta õuõitiOn: ¿qué afinidad puede-haber entre el infinito
i;A--ä;itõ.-énire pios-esplritu-! el ser de carne? Luego se. examina el
i"*ã äé-tn*ã leía la sÍlilÍa el Santo y cómo la leemos nosotr,os,ahora y
ÄãËiñr"ñr* * têcùura esencial: el conocimiento de Dios brota de las fuen'
îõfi-i:iimãiias del ser; peio et hombre se aparta de éstas, que juzga ext-ra'

ä:*;"Ë'ññitda,i ãä'ferfo encarnado curã este orgullo y le torna a las
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fuentes' El descubrimiento de. Dios, o sea, ra desaparición der velo me-diante ta_ conversión, trae consigo uira cõmûnicaclon'eniiõ'öið"" v el hom.bre que ha.purlficado su corazóá, conversion ã* !" ä ñ ;#;"rdo, comoios otros, sino que es una toma cre conciencia=ä"-öG;cîir,ið'äÀt¿ la vida,el movimiento. y e! ser; es un diároso coñ-ia Vérdad, ;är öôîJoãä1. La obraconcluye explicando ros temls dei empirismo aáuËtin-iärío-,--Iä'-contempla_cjón y el- compromiso.. René DesjardinJ'Jubraya qïe el-öälieiäe excitadorde Agustín no ha caducado: inciuso peñJaooies- nluv- aÈ:äoõs äe é1, pue-den arrojar nueva ruz. sobre ral o cuär éipresiãn iäbioáiïäîä 'su;;¿ "qä;
invita a teer el contexto.y_descubrir éivéi'aaaeiô ;eãiîdo-äeî"pasaje agus-tiniano..Et prórogo d.e Añoré Mandouze sèñãi;-õoñ-ääìäitJ llaí'caracteris-ticas más -originares de ra exposición del àutõi, que ;õ;;"t"Ë." 

" 
ra teo-logla histórica,. pero que es ïn acmira¡re iitxitó-.äe;*ãíriüüiiàad fund,a_rnental... con agustin (X).

A. SEGOVIA

Fnunn, J. G', cornmoni'tìones sønctorunt patrurn.__una, no^q, corecçã,o d,eøpoteg.mas, centro de Estudos crássicos e ttumãniåiiösl'nacutaacede Letras, Coimbra, 19?4, 480 págs.

T,'! autor de esta olra, José Gcratdes Freiie, en su i;esis rioctoral titulada
!. aer9Q9,.Iøti.nø por pascøsío d,e Dume aos- ¿eoln{ledíiïti"prir"?? (coim.bra, 1.9?1), dio a conocer amp_riamente er deõui;rirñr-iffiä ää" ,rrru ,rrruuucotección latina de apotegmas de ros paaies deiï"ÃìËää,"l"J"commonit¿o-
nes sønctorum patrum, Ahora nos ofrece un-- estuoio-iíl.iréäi*" y una edi.ción crítica de dicha nueva colección. Àquet comprende la presentaciónde é-sta; ta descripción de ros 26 mss. conoi'idos-Göñ-ã-ãrqúätiõos); ra bús.queda de tugares paralelos; el examen ¿e la óõnìÎüt"ìoî=üñitäia, externae interna de ra corección; el estudio ae iõs-pioce;ñ'àe*;ìräposición ytraducción; et estado de tos tres. probtemas:- fecha,-aü[oiîiiããüóibr";una nota sobre cierto ap^otegma _importado ae cãiïañõ--õr "examen rin-güístico det tatín de ras commoni.tiones; 6 góqçaloãiä-ä" iäs'principalescódices. y el texto crítico d.et prólogo_gÁprireõ--7ãi""*uã,"¿il(r1-B0B). Lacolección consta de seis 

_ capítulosi rwoh¡ti- søncf";;ä*i;íruïn. contra,spìtrôturn f-ornicationìs. Erhorlatìo sq,ncti uacàl¡i- øa""inonäîtîor. De uì.r-tute huntilìtøtis et, patientàøe. De d,octrìnø aa üonlcnor"î'"ö"'^o"oto Arse-nio. En cuanto a ros mss., Freire estaþlece ta necesiáaä ãã ä¿*itil 
"illingraregejipo øtlq', p!-r{ido, ,del cual dgnende ¿-ù-e-cfárneätä-ei arquetipog-grnm?.El ar.quetipo be_ta está, representddo_pgr .loJ ñ;.-v <vienãîriiõr.N1c. .!e Austria, 4BB, sigro x¡), A (vaticano,. Bilbl. epóst.- rat"' rdrjr,- s-Ërlî, jy.D (D_resde, Bibl. Nac. de Sajonia,.A zoZ, digto irvi:Ei'VË s-üóerior a tosotros dos, y el arquetipo betø no diempré e":ei mejòr, pór lo-"iät 

"t 
editorno 1o sigue ciegamente.

El contenido del volumen nos parece ejemptar en sus dos partes. El es-r'_t,dio .comprende todos los- aspecios que "rráden - 
aiìãsõ. õrö resurtadosdel triple probtema solre fechã, autor y traductoi Ãð-l"nãiä'äue el textogriego de tas commoni.tiozeg parece _qüg tue reáäctaoö-èîãl=à. soo,-ùórun- monje pacomiano de.Egipto; el- traductor, cescbnóòiaõ,' quizá'escribió su texto en Germania,-al m'ediados dét slgio ;;.-uiãîJmeri üricüf¡.

Í1""^.f159;?5=Bl 9sl^1 llgllr9 juicio,, to mejor aei-iãum'en;- ";;;iõiai,'p*ro que arane a_ los siguientes- puntos: latÍn oscuro, esclarecido pbr el'giie-go; construcción sintáctica; formas de tratamientó v notàl-lotäe et v-ocãbulario (algunas bien curiosas, 
. así vg.: appttcøie 

--" llee;ï -õõitm¡rsa, _
terminadas tas oraciones litúrgicas, séeún ã: sentiaì m¿ï-Ërõriãrie; lioai-ti'um - barrio suburbano; resotutìi¡, s&rin toJ cãio¡ ;ïeËjáãion,'aótiiüa,
qba_n{g¡¡o; sacrømenturn - juramento;-y scnemø-monachuî"; äon¡e, sOtöde hábtto).

A. SEGOVIA
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GESsEL, W., Dåe Theologì.e des Gebetes nøch <<De Oratì.onet o. Ori.genes,
Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, 1975, 2?6 págs.

Entre los antiguos escritores cristianos que han elaborado el tema de
la oración, son principalmente conocidas las obras de TertulÍano, Cipria'
no, Clemente Alejandrino y OrÍgenes. El tratado de este último es consi'
derado como uná perla de aquella antigua literatura. A falta de un ex-
tenso estudio acerca de la teologfa de dicho escrito, Wilhelm Gessel nos
ofrece el suyo en la presente obra, Haþì'litatí'onsschrift, dividida en 11 ca-
pftulos; 1) ÍtrI carácter formal-literario del tratado (13-84). 2) Las clases
äe oración: evolución de euchë hacia la proseuché; déesì's; enteuesì.s; eucha'
ristla; cfr. 1 Tim. 2,1 (85-104). 3) El Dios Padre (105-114)' Ð La intercesión
ciel Ésplritu (115-12?). 5) La oración conveniente: presupuestos; disposición
Ínterna-, crltica de la polyloglø pagana (128-148). 6) Oración -y providencia:
exposición y refutacióir cie los ãrgumentos propuesto.s, po¡ lo_q adversarios
de la oraciðn; cómo colaboran la-prescienciã y providencia.divinas con el
libre albedrÍo'del hombre en ta oración (149-1?1). 7) Contenido y finalidad
de ésta: exégesÍs de la plegaria del AT; la súplica por el pan cotidiano y
por los empéradores y êl imperio (1?2-194). 8) Utilidad de la oració-n: pre-
Sencia de lds santos fá[ecidos, los ángeles, el Logos y Dios (195'213). 9) Aten'
ción prestada a la oración: presupuestos; realidad; orac!ón- en -nombre de
Jesrtsl invocación de ciertos patiiarcas del AT Ql4'24Ð, 10) La oracÍón
incesánte (245-249): 11) Resumen (250-254). IIe aqul los rasgos más salien-
tes del estudio: predominio en Orígenes de la exemplificación con ayuda
del AT; sólo en cbntados casos se n-ota inftu¡o inmediato de las teorías de
ìos anúiguos sobre la oración; la posibilidad y eficacia de ésta se debe
al carác-ter gratuito de la seinejañza det hombre con Dios; la oración
sólo es genuina y efecúiva, si el orante está dispuesto a expresar su acep'
iación O-e tas intenciones de la providencia divina: entonces lleva el sello
¿e una. verdadera filiación resfecto del Dios Padre, a quÌen, de modo
particular, se deþe la proseuchè, ya que Ímplica la, adoración; no vale la
þena pedir cosas peqüeñas y terñpofales; esto, además, no.sería conve'
itieãte-á ia ¿ieni6a4 ! amor-de Dics; paia orai es esencial la mediación
Ae Cristo; þ õración'es necesaria poi ser rttil y porque de ella nos dan
é:emñio ét-salvá¿oi mismo y los-santos; ta rii¿ã y- el progreso moral
törmän con la oración un coñt¿nuum, E¡sta es el medio eminente de avan'
zar hacia la eterna salvación.

La obra de Gessel es francamente sugestiva y subraya aspectos muy ori'
ginales del gran maestro alejandrino. La claridad y el. método de la ex'
þosición realzan el valor del contenido. Particularmente nos han impre'
ðionado los capÍtulos 2 (matices de tos vocablos que expresan- la oración,
si bien el mismo Orlgenes reconoce ]a dificultad de precisar la -peculiari'
,dad del tecnicismo dé cada término); 6 (que trata el gran problema de
ra concordancia de la presciencia divina y- la libertad humana), y -8 (ex'
periencia personal det õrante y la asociación de valedoreS, espiritualmente
Presentes)' A. sEGovrA

Gnncon ?r. NazreNz, De aita suø. Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentat
v. Chr. Jungck (lVissenschaftliche Kommentare zu grieschischen u.
lateinischen Schriftstellern), Heidelberg, Carl Winter, Univeristäts'
verlag, 1974, 239 págs.

Además del esmerado corte clásico, comrln a la obra poética del Nacian'
ceno, el De aitø suø tiene la importancia de ser una valiosa autobiografía
rle uno de los grandes representantes del humanismo cristiano en la An'
tigüedad posterlor. J. Th. Cummings publicó la edición crltica de la pieza
eñ 1966, Þrinceton. Christoph Jungck, en eI presente trabajo, _ 

pretende
principatmente esclarecer el poema, medÍante una traducción alemana y
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el recurso a modelos y pasajes paralelos de otros autores. precede al
g,ope1lario, la reproducción del- texto g4ego, para lo cual Jungck t ä tê:nrcto en cuenta cierto número de mss. En la Introducción toma sus pro-pias posictones.e-n.torno a- varios probremas d.e la tradicion ùtãiária,-¿õ-rã
estru_ctura._lingtifstica y de la historia de la üransmÍsión (1t-s2).'Junto
oon la utilidad de la correcta versión alemana, el mérito òre¿dmiñáñiédel volumen es el comentario (151-280). Aquf destaca la riqu'eãa ã" pñ:
Jes paralelos, ya_de 

- 
autores__profanos, conio Esquilo, eristétáàes, Dfré¡-

tenes, Epicuro, Eurlpides., Ilomero, Menandro, Þlatón, Sófocies' V fuô¡-
ctrcte_s,- ya qe escritores,cristianoq, como Basilio de cesarea, pedro de Ale-jandrfa 

-y Teodosio. Del contenido de las notas, indicamos'alguno, por sumayor,densidad e interés: 126: a propósitd dei sfmil del torö ttez); 2¡bl
lo_gon krøtos = catedrático de retóricã tros); 281: los ¿os càmiìiõ"'rtosji
chorepískopoi - obispos rurales (1?1); los versos relativos a ià activiaa<í
d,el santo en constantinopla: 5s2-19?B e76-22Ð. particularmente interesarr
tes son los datos sobre Arrio-y_los arrianos, los cfnicos, pneumatómaòoi,
Mani,-.Marción, Montano y sabelianos, asf cômo los intôimes aceica ¿éí
^^--lI¡^ 

l^ 
^^-^¿^-ri-^--l^vur¡ct¡lo cte uonsranlinopla (a. 381), cc¡ncretamente en io tocanùe a ios

cánones disciplinaresi 1ql3_i I79B elL; 2ZS), al praesìd,ìum: 1740 ss. e2Ð ial símbolo: 1703-1?96; 1?53ss. e20-22Ð áquf Jungck utiliza lareàmó¡täla obra de A. M. Rrr:rnn,.-Ðøs KonzíI a, Iionstøntlnopel u. seli Swnbol,
Göttingen, 1965, pero rectifÍcando. a veces. las onlniories ¡ìe éstc ti¡r vi
220-224). En suma: Ia obra nos farece tráncameåtó nãià¡ie, pôi ù--miriü:
ciosidad y matización de los análisis (forma y contenido).

A. SEGOVIA

Güuow, 4" Qupríøn u. Noaøtìan. Der Bri,efwechsel zwischen den Gemel.n-
den ìn Rom u, Kørthago zur Zei,t d,er'Verfolgung d,es *ø¿iers Ðècí.ü,
B__eiträge ¡ur hlqto¡lqchen Theologie, 48, 

'Tùbin-gen, J. C. B. Mohï(P. Siebeck), 1975, IX, 167 págs.

como indica el subtítulo de esta obra, su contenido se centra en la
correspo_ndencia,,epistolar entre las comunidades de Roma y Cartago, pen
sonificadas en Novacian! v cipriano, durante la época de 

-la 
persãcirôion

del Emperador Decio. Tres cuestiones se desarrõllan en toino a este
!qp-q: . cronologfa (1-19). Estructura textual y clasificación de las cartas(20-109). rmpoúancia histórica de éstas (110-i55). En la primera parte se
estudia. con.particular esmero la carta 8: recensión cätica, coirigiend.o
las deficiencias de las.de lIartel, Miodonski, IìIarnack y Bayaid; datós so-
bre el âutor, desconocldo, y el portador de'la misiva, 

-el 
sri¡¿i¿cono cres-

cencio; motivos. para la huida de Cipriano ncerta ei causan; éste, como
((pers-ona insignisn; forma y contenidõ de Þ epfstola (25-49). Þero io más
significativo del volumen es la parte tercera- sobre la importancia his-
tórica d_el epistolario: huÍda del Obispo; reacción de los iomanos; res-
puqq!? de Cipriano; relaciones en Cartago, al comienzo del 250; escritojusti,ricante.de Cipriano; segundo intento de los romanos por influir so-
bre los cartagineses en el asunto de los løpsi; Cipriano obliþa a una deci-
sión; en nombre de los romanos, Novaciaho' le èxpresa sti reconocimien-
to, etc. (110-155).

Henneke Gülzow se mu-eve con soltura, tanto en el campo crftico, comoen el- ideológico, y encuadra con matizaciones objetivas lõs numerosos y
complejos_ pormenores_ del comercio epistolar entre Roma y Cartago eá
el marco histórico de la época estudiada.

A. SEGOVIA
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Ifavrr'¿ex, A. G., lacques-Paul Mì.gne, Le retour auæ Pères de I'EgIise, I'e
Point théologique, 16, Parls, Ed. Beauchesne, 1975, 1?8 págs.

Migne es conocido en todo el mundo cultutal, principalmente como
editoi de l¿ Patronologfa. A. G. Hamman, continuador de ésta, nos ex'
plâ,na sucesivamente en el presente volumen temas tan sugestivos como
îos siguientes: ¿De qué manera han llegado a nosotros los escrito-s pqtlfs'
ticosf El siglo 

-det efaa Migne. El Editor del siglo. Urq cura de aldea.
fìetrato de Í,tigne. Colecciones patrísticas hasta él' La géne',sis de las dos
Patrologfas. Acógida hecha a las dos colecciones. Lección de un Centenâ'
rio. En- los Apé.-ndices se transcriben una carta de Migne a J.'E. Pitra,
creado cardenãl, y un Catálogo de las obras editadas P9l aquél. La obra
de Hamman se'lèe con palpitante interés, por el contenido mismo y por
la vivacÍdad del estilo. 

A. SE'O'IA

JoFTANNEs ¿. Drrvresros, Dìe Schriften, B,d. I1l, Contra àmq'ginu'ìn ealu¡n'
ni.o,tores ors,tl,ones fres, besorgt v. P. B. Kotter, O. S. B.' Patristtche
Texte u. Studien, Bd. 1?, Berlín, 'Walter de Gruyter, 1975, XVf,
229 pá,gs.

En ATG, 3? (19?4) 312-313, el P. J. A. de Aldama reseñaba el 2." vol. de
esta importante edición crftica de los escritos de S. Juan Damasceno.
Ahora le toca el turno al vol. 3.", que contiene tres Discursos contra los
calumniadores de las imágenes, donde el Santo deja ver su independenc-ia
de pensamiento, probablemente mejor que en sus demás obras. Juan de
fienãe et punto de vista ortodoxo y en lo esencial presentq, en.una época
relatÍvamente temprana, todas las 

-pruebas de la iconosofía griega p.oste'
rior. La edición éstribá en los más ,importantes de los 27 mss. griegos
conocidos (34-39). Precede una excelente Introducción (1'62), donde se in'
dican el ambiente histórico, el autor, el tltulo, la ocasión, los destinata-
rios, Ia ctonologfa, la doctrina del Santo en la controversia con los ico'
nocÍastas, el de-sairollo de los dicutsos, el florilegio, la transmisión del
texto y los pormenores acerca de la edición presente. En..suma, una- qu'
cinta ifntesiS muy completa: podrÍamos destãcar lo relativo a la data'
ción (5-?), las preóisioneS sobre los conceptos de proskyne-si,s.y de latreìa
(8 ss.) y ia refutación vigorosa de los argumentos iconoclastas -(94 gspe'
cia,t, Llí-22). La presentaclón tipográfica, primorosa, como es habitual en
walter de Gru'ter' 

A. s'covrA

Kocu, G., Strukturen u, Geschìchte des HeàIs ín d,er Theologl,e des Theo-
doret o, Kgros. Elne dogmen-u. theologìegeschì.chtlìche Untersunch-
ung, Frankfurter Theologische Studien, 17. Bd., Frankfurt am Main,
Josef Knecht, t974,26? págs.

El gran exegeta y escritor antioqueno Teodoreto (ca. 393-ca. 458), Obis'
po de Cyrrhus en Siria, es, sobte todo, famoso por haberse visto impli'
õado en-Ias controversias cristológicas entre su amigo Nestorio y Cirilo
de AlejandrÍa. El presente trabajo, Habílita'tðonschrì'ft, de Günter Koch,-exa-
mina minuciosamente en la teología de T. sus estructuras (interna dispo'
sición inteligible de la realidad, en este caso, de la salvación, por 1o. que
atañe a su þroceso histórico, sin considerar la dimensión temporal). La
sección primèra expone el estudÍo de la cuestión del método a s-eguir y, 9l
espacio histórico dèl antioqueno (helenfstico-cristiano) y de su obra (1.56).
Eñ segundo lugar se consideran la estática y la dinámica histórica en la
cristolõgía y sõteriología de T.: motivos y puntos de partida de la con'
cepción-cristológica; contextura unificante de ésta; cristologfa, como eco'
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lomíã y- fundamento histórico de la salvación (89-1g4). por riltimo se con-f¡curq el tema mencionado, ostático-dlnómlco, bajo ei punto- à'e vlsta teo-doreciano de Ia salvación'cristiana: unión de ios trôm¡iés--ãon el Re-
dento_r,- como base de la rglesia; realización de lá saivaìion, còmo unión
con -cristo (18?-256). Koch subraya con ¡azón las varÍaoai ténaenõiaJäuã
se observan en la teologÍa del airtioqueno: asegurar la divinidad def Hijõ(-con_tra el.peligro arriano); acentuar ia integridãd. de ta existencia humaüade Jesucristo (conüra 

- 
el peligro apolinaristã y monofisita); intentar una

sÍntLsis (no.. siempre togrâaal entrè las antigúas concepció'neJ antit¿ticai
$r",,t1T"pl- jf9 tgmnoral tÍene sólo un ser irñpropio) y -eternidad, y la feþrþrica. como otros teólogos de la época patrfstica Èe hallan ei -T. 

ele-mentos de tradición platónica (prevalent-es), de., origen aiistotéii;o-i -ã;
p,ry"eg9l"iq 9s!oicp, que q veces se.emqleai sóto cón intención apotoe¿-
llclt PgT otra ,p¿rte,- se aducen pasajes_ de T., donde se ve que paia ésïteel empleo de fórmulas concretas, .vg, hombre (asumido) no -sigriifica 

que
se le considere como sujeto sui iuiis, asÍ, p. e. cuandô se iniercam¡ian
dichas fórmulas concretas-con concepto! metaÌóricos o a¡straõtos (ctr. goss.j.

- El estudio de Koch sobresale por.la profundidad, de la elaboración yla acentuación de los aspectos sõtertoloêtco y eclesiológico: èste riltimó
es tal vez lo más original del conjunto. -

A. SEGOVIA

Maas, '\{'.r.nw.trtt, unaertinderli;chkeit, Gottes .(zury verhåiltnis von griechisc.
nîilosop4ischer und chrisilicher Gotteslehre), páaei¡ornei Theolo.gische Sturdten B_qlq ! Verlag Ferdinand Sct¡öniñCh-.- München_Paderborn-rffien, 19?4, 211 págs.

EI libro de Maas a,naliza con- una _profundidad y al mismo tiempo
go-n_yla_ claridad,-que--es de agradecer, la trayectoria ïe þ idea de inniu-tabilidad en la filosofla griega. Hay que recdnocer que, al contráiió--iiire
otr_os-libros, da más de lo que prómete, pues a pariir'de esta i¿ea cän.t¡al- de la te_ología griega, nos dá una visión comþleHsima de la teãlõeiä
¿." lg". grandes pe¡sadores griegos: los presocráticos, platón, ÀiiiioteËJel Plat-onismo ,medio, Plotino, pãra detenerse en el ánáüsis 'de Filón déAlejandrla y de ahf pas.-al a_ los padres, desde clemente de Alejãñdría
hasta Agustín.. Es imposible detenerse en'la enorme canti¿aa oe ¿eiàiieÈy de sugerencias que aporta el tibro en este análisis minuciosò de los ele-mentos extrabÍblicos que confluyen en la idea de la inmutabitidad. Colrazón nota quq la irrupción del 

-pensamiento 
blblico, frente á la corrienté

dominante de la filosofía, en orlgenes, ha quedado'sin repeicusión en eiresto de la literatura patrfstica. Quizá huþiefa que haber tiecho notar que
esta. idea ha sido posible en orígenes por su aõeptación de una iaéá tãnbÍblicq como gs la de la libertaá absdluta de Diös, que le péimite colo.
carse en aquellas situaciones <in quibus iuxta magnitridinem ïaturae suaenon potest esser. cómo mantener esta absoluta liþertad sin caer en unaarbitrariedad irracional, ése es el problema. Maas ha notado con exac-tit}d que si- todo el problema de la inmutabilidad divina est¿ t¡óv Jõmã-
lidg a revisión, con este problema tendrán que ser sometidas a ievisión
todas-aquellas cosas_ que han sido derivadas de esta concepción 0a inmu-
tabilidad- de la fe. de los dogmas, y hasta el problema dei control de la
natalidad en la rrumanae vitae). Lâ continuidäd, que naturalmente tiene
que. -sel defendida, n9. puede pensarse con las iategorfas de sustancia y
accide-nte, ,sino más bien, segrin el autor, con cate{orfas o con modeloË
tomados de la músicq, con ,las variaciones sobre ui tema, por ejemplo.
Naturalmente ,el problema de la fidelidad y de la continiriãad sä Ïiace
más complicado, pero pârece que no quedâ otro camino. El autor nopropone ninguna alternativa a la antigua concepción de la inmutabilidad.
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Tal vez la filosoffa, el proceso de A. N. lVhitehead, pudiera ofrecer in
teresantes puntos de partida para una revisión del problema.

RICARDO FRANCO

MATER, C. P., OSA, Díe Zeùchen ì.n der gei,sti.gen Entwl.cklung u. àn d.er
Theologì.e Augustins, II. Teíl: Dì,e øntì,manìschÌü.sche Epoche, Cassi-
ciacum, Bd. XXIV, II, lfürzburg, Augustinus-Verlag, 19?4, 517 págs.

En 1969 Cornelius Petrus Mayer publicaba, en esta misma colección,
una obra sobre aLos signos en la evolución del pensamiento y de la teo-
logla de Agustfn en su juventudr (cfr. ATG, 32, 1969, 306-30?). AnÍmado
por la favorable aceptación del volumen, prosigue ahora explanando el
tema de los signos en el Santo, esta vez por lo que atañe a la época anti"
maniquea, encuadrada, sobre todo, en los últimos decenios del siglo rv,
empezando con el escrito programático De morì,b?rs (387/Bg) y terminando
con el de Contra Felícem Mønichaeum, (404). Dentro de esta época se ha.
llan dos obras que ocupan un puesto preferente: Ðe doctrì,na, chrìsti.ana
y las Confessi,ones; en ambas las señales juegan un papel dominante. En
la primera se acentúa la distinción entre sì.gnø nøturq,lia, y sígnø do,tq,, que
ya se encuentra en los primeros escritos apologéticos del Santo, y donde
se conecta el tema de sì,gna døta con la dispensati.o temporalìs. La incli-
nación de Agustfn hacia la hístori.o, saluti,s, contenida en la Biblia, es una
piedra miliar en la evolución de su pensamiento. La parte central del
estudio trata de diversos temas, pero a través de ellos se perfila Ia doc-
trina de los signos: ontologfa, historia de la salvación, cristologfa y exé-
gesis bfblica; en particular se subraya la función admonitoria del concepto
susceptì.o homi,nits sacrarnentutn en orden al logro de la sabidurla: pense-
nire ad søpientì.am. Estas ideas y las contenidas en los esquemas, de al-
gún modo antitéticos: mutq,bàIe-ìnmutøbìle; aoæ-aerbum; aì.a-pøtrì,a; reuelø-
tì.o-oeløtì.o, son tal vez 1o más sugerente del volumen (199-278). De los
dos últimos capltulos, el 6.' se ocupa de la teoría de la hermenéutica:
revelación T:'lh.lica-sì.gnø diai,nitus data, con particular referencia a las re-
glas de interpretación y a las ventajas de la alegorla en la hermenéu
tica bfblica Q79-349), El siguiente capítulo ve a ésta al servicio de la apolo-
gética y de la captación de las verdades salvlficas, con un detenido exa'
men de los temas cri,mìna. pq,trurn y sa.cro,rnentø rutrnerorum ß50-44Ð.

Conviene resaltar algunos aspectos más salientes del fruto del trabajo.
Así, vg. se observa cierta continuidad (contra lo que se ha aflrmado) en
los escritos más antiguos del Santo; los lfmites entre su época filosófica
y la eclesiástica habrÍa que situarlos ya en el perÍodo que sigue inmedia-
tamente a su regreso a Afri.ca. El esquema mutablle-immutablle penetra
los escritos considerados aquf y es la base teórica de la concepcÍón agus-
tiniana del Universo. La lglesia considera la verdadera Sión (que Agus-
tfn interpreta: speculatio) como una esfera a la que se dirige el longe
prospìcere, referido a 1o novlsimo. Tanto la creación como la historia de
la salvación ayudan al øscensus; esta última es considerada por la lglesia
como peregrinatì.o aqul y como patriø alll.

El estudio, mÍnucioso y apoyado continuamente en las fuentes, a mÞ
nudo citadas en la lengua original, es muy digno continuador de la obra
ya mencionada de Mayer sobre los signos en la juventud del Santo.

A. SEGOVIA

FtnccrrrA, tí., Le Omilì,e dl. Gregorío Møgno su Ezechì.ele (1-5), @uaderni di
(Vetera Christianorumr), 8, Bari, Adriatica Editrice, L974, 220 pá,gs.

El interés por este comentario fue notable, ya desde el tiempo en que
se pronunció, uno de los momentos más dramáticos de la historia de lta.
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lia. No se puede distinguir la acción polftica y administración del Santo,
de la concepción religiosa expresada en la obra exegética. Et Pontlfice in
vestiga el pensamiento divino en las rtmae de la llttera de uno de los
pasajes bíblicos más oscuros, como son los de Ezequiel, que revela aquf
su experiencia mfstÍca. El estudio de Vincenzo Recchia examina seis te-
mas: l) La homÍlÍa (23-39): justÍficación histórica del comentario y deter-
minación del género literario). 2) El proposìtum GL-70: desoripcÍón de la
profecfa según Ia dialéctica). 3) La causø (71-96: circunstancias, o sea, el
nombre, la edad, el genus del profeta, etc. Ezeq. 1, 1-5). 4) La Íì.nttto (97-128:
tema fundamental del comentario). 5) La subtàlìtas descriptlonì,s (129-157:
exégesis tradicional de la descripción de los cuatro animales, Ezeq. 1,
10-12). 6) Las opposìtøe qualitøtes (159-189: cualidades del espfritu profé-
tico con neta distinción entre los i,tnpetus spi.rì,tus y los ì.mpetus cørnis,
Ezeq. 1, 12b-14).

Recchia tiene el mérito de señalar bien las caracterfsticas del comen.
tario, enmarcâdo en el ambiente cultural que se renueva, por lo que se
refiere a Occidente con Casiodoro e Isidorb de Sevilla. .4, 

-este 
elemento

crrltural se juntan la experiencia del hombre de gobierno y la sensiþilidad
del mfstico, todo lo cual arroja nueva luz soþre la litterø blblica; el len
guaje sigue naturalmente a la intensidad de la reflexión y a la emoción
del momento histórico. Uno de los mejores capftulos es el dedicado a la
a¡tAlÌfÅla^ ã 

^^^aÅÀt¿^a2^o&vvotûþØù qeoet ûpùovttúõ 
A. sEGovrA

Rrmr,.If. M., Chri,stlan Inítíøtion. A Compøratìoe Study of the Interpreta-
tì.on_ of the Baptìsmal Lìturgy ìn the Mgstøgogàcal Wrtttngs of- Cyrll
ol Jerusalem, John ChrEsostotn, Theodore ol Mopsuest¡a a, dmOfose
gJ Mölg.n, Studies in Christian Antiquity, 1?, \{ashington, The Catho-
lic University of America Press, 1974, XXXIII, 4Bl óáes.

El tema es bien sugestivo: se trata de un estudio cientffico de los ri-
tos de iniciación cristiana (liturgia bautismal) a la luz de las explica.
ciones que de ellos hacen en el siglo rv, Cirilo de Jerusalén, Juan Cri-
sóstomo, Teodoro de Mopsuestia y Ambrosio de Milán en sus clásicos es-
critos mÍstagógicos. Además de la Introducción (1-21), la obra contiene
tres capltulos: 1) ,EI ríto de la renuncíø y prolesìón que expresan la metø.
noi,o, o ¡echazo de todo cuanto disuena de la fe cristiana. Bajo los ade-
Ilanes corporales subyace el proceso interior de la entrega a Cristo y con
siguientemente la eliminación de la actitud anterior de adherencia 

-a 
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tanás. Aquf se comþinan sfmbolos culturales y material bfblico con particu-
laridades en cada uno de los exposltores, vg. para lndlcar la antftesls
esclaaàtud-líbertad (22-t42).2, El bautismo: sinopsis de las ceremonias y su
interpretación mistagógica: a) Ritos previos: desoestìrse, corr la exégesis
moralfstica de Cirilo y Crisóstomo (hombre viejo y su muerte), la dimen-
sión mortalidad-inmortalidad, de Cirilo y Teodoro, y el retorno a la
primitiva inocencia, de éstos y de Crisóstomo. b) Uncìón antes del baño
bautismal: motivos sanante-exorclstico (Cirilo y Teodoro), confortante y
protector o combativo y de unión con Cristo (Cirilo, Crisóstomo y Am.
þroslo). c) El acto bøutlstnal: Trasfondos hlstórlco, bfbUco y teológlco. Coø-
lormàdad con Cristo en muerte y resurrección y Nueoo Nacì,míento en los
4 PP. Los temas: teologfa bÍblica de la muerte (Ambrosio), simbolismo
trinltario (éste, Cirilo y Teodoro) y el coteJo entre la concepclón vlrginal
de Marfa de spì.ri.tu sancto y la regeneración por el mismo Esplritu (Am-
brosio y Crisóstomo) son los más significativos (143-348). 3) Ceremonias
postbøuti,smales G49-45L): uncìón y nuevo ropaje blønco, slmbolo de la
unión con Cristo resucitado (Crisóstomo y Ambrosio, con diversos mati-
ces) y de la pureza de vida (los 4 PP).

El pormenorizado trabajo de lIugh M. Riley, a base de un concien-
zudo cotejo de las fuentes, nos parece ejemplar, rlnico en su género, dada
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la amplitud de las cuestiones examinadas y los matices de las conclusio-
nes, y desde luego, de perenne actualidad en el campo de la teologfa pas.
toral y de la renovación litúrgica.

A. SEGOVIA

ScHrrör,n, l{L, Läuterung nach de¡n Tode u.
beì, Klernens a. Alenandriez, Münsterische
Mfinster, Aschendorff , t974, VII, 152 págs.

pneumøtische Auf erstehung
Beiträge zur Theologie, 38,

Como indica el título de esta Disertación, se trata de ver la relación
que en Clemente de Alejandría se observa entre la purificación después
de la muerte y la resurrección espiritual o pneumática, teniendo en cuen-
ta el material histórico-rellgloso elaborado por el Alejandrino; con otras
palabras, se investiga en éste un aspecto de la antigua escatologfa cris-
tiana y se intenta esclarecer, de algln modo, la conexión entre las ideas
platónicas {e la inmortalidad de las almas y el mensaje blblico de la
resurreccÍón al final del tiempo. El Disertante prueba con referencias di.
rectas a los escritos de Clemente, que, para éste, el proceso de la anástasì.s
pneumatíké, la evolución del hombre ninteriort hacia un somo, pneumati.-
kón o soma kyrì,ou tiene su primer fundamento en el bautismo y conduce
hasta la cima de la perfección escatológica. En relación con estas ideas
se adjunta una purificaclón posú morte,m que, sobre todo, respecto del
aspecto estoico-heraelltico de la exposición clementina, se concibe como
momento interno en la andstøsis que se va lÍnealmente realizando y se
considera al pneumø lgneo (pyr y pneurna, se ven como categorfas teológico'
antropológicas) a modo de medium para la constitución de aquella tota-
lidad del sujeto, en la cual toda huella de la tensión terrena euerpo-ahnø
es definitivamente superada, con lo cual se alcanza finalmente una situa-
ción que se identifica con la eterna ønøpøusìs celeste. El mérito histórico
de Clemente consiste en haber puesto en movimiento, por vez primera,
la concepción del encuentro necesario de la escatologla filosófica y teoló-
gica con sus medios mentales, en el marco de su global metaflsica reli
giosa.

El trabajo de Klaus Schmöle, profundo, algo diffcil de captar, princi-
palmente por la dificultad del contenido mismo, merece particular aten-
ción, dada la importancia del tema y la actualidad de Clemente, si bien la
slntesis intentada, de algln modo, por el Alejandrino, se resiente, como
es natural, de la yuxtaposición de elementos tan dispares como las con-
cepciones filosóficas paganas y las bfblicas explanadas por la tradición.

A. SEGOVIA

Vocr, -ry. J,, Ðas Klrche¡nserstiÍndnl.s des Orìgenes, Bonner Beiträge zur
Kirchengeschichte, 4, Köln-lVien, Böhlau Verlag, L974, ){V, 36ã págs.

HøbiLàtatìonsschrì,lt presentado en la Facultad Católica de Teologfa, Uni-
versidad de Bonn, semestre de invierno L970/L971, El autor, IIermañn Josef
Vogt, se propone aqul no sólo sinteüizar los elementos esenciales de la
eclesiologfa de Orfgenes, sino también señalar algunos criterios, segrtn los
cuales se puedan juzgat e incluso corregir, las evoluciones histórico-ecle-
siásticas en este punto, enfocando el esttrdio hacia el examen de las cues.
tiones candentes actuales en relación con Orígenes. Cuatro puntos princi-
pales son elaborados: A) La jerarquía (3-80). B) Los fieles (81-11?). C) P+
nitencia y remisión de pecados (118-192). D) La Iglesia (193-346).

Las notas más salÍentes del trabajo, detenido y matÍzado, se refieren
a estas conclusiones: Segln Orfgenes, cada fiel es propiamente miembro
de la Iglesia sólo cuando cesa de pecar; por lo menos la pertenencia a
Ella se debflita e incluso es discutible, cuando se trata del pecador; en
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todo. caso, hay pecados que excluyen de dicha pertenencia, con o sin exco-
munÍón. Por lo demás, -la conversión del creyehte es pauiatina; la lglesla
será verdaderamente tal, cuando sea lo que debe ser y conozcâ esa -reali-
dad. De aq!Í la norma de la organización concreta: la- Iglesia no se cons-
truye propÍamente con el ejercicio del poder, sino con iada uno de los
fieles, que se deja captar por Cristo, como Sabidurfa de Dios. Destacan
las secciones dedicadas a los aneumáticosl (98-94), al sacerdocio común
dg los fieles (111-117) y a la lglesia, como esposa de Cristo, madre y tem-plo de Dios (210-229; 235-249).

A. SEGOVIA

3. Teologla Dogmática

Arrcoucou-AreNclNA, J., Eín sakrøment d,es Geìstempfangs? zum verhìiltnìs
tson Tøufe u. Fì.rmang, ökumenische Forschungeñ, IIL Sakramento-
Iogisehe Abteilung, Band I, Freiburg, Verlag Ilèrd.er, lg?4, B2g págs.

Con esta obra de Jean Amougou-Atangana se abre la sección sacra-
mental de la colección ökumenische Forschungen. Se trata de un pro-
biema discutido en el terreno católico: peculiarìdad y naturaleza difelen-
ciacia de ia confirmación, como sacramento, respecio del þautismo. El
trabajo se distrilouye en cuatro partes: 1.'Inseguridad en precisar el con-
gepto de confirmación: liturgia; enseñanza oficial, reflejada en los conci-
lios, en la literatura dogmática de la Escuela y en los catecismos. Aun-
que aquf se observa un consenso tradicional, éste parece hacerse discu-
tible ante la diversidad de opiniones soþre el elemeñto consüitutivo de la
confirmación, de la cual aún no .existe una teología propiamente dicha
(18-59). Tal resultado lleva a considerar Ia cuestión, ante tbdo en eI NT:
de modo particular se examinan, a lo largo de la segunda parte, los testi-
monios paulinos, los de los Hechos, de Juan y de Mt. 28,19, t el rito (sobre
todo, el postbautismal) de la recepción del Espíritu Santo (63-103). En la
tercera parte se considera el sacramehto de Ia comunicación del Esplritu
en la tradición: en el siglo rr sólo el bautismo aparece ligado a la recep-
ción del EspÍritu. En Tertuliano, IÏipólito de !ùoma, Clemente de Alejan-
drla y Orlgenes se observa que el bautismo es el sacramento del Pneutna,
que existe un rito postbautismal, pero no se prueba que éste sea el pecu-
liar de la confirmación. Atanasio, BasÍlio y CirÍlo de Jerusalén ya en el
siglo rv, conectan la recepcÍón del EspÍritu con el bautismo. No se observa
una imposición de manos litrlrgicas para recibir al Pneumø, Ambrosio nos
habla de un sìgnøculum spirituate postbautismal, pero no de que éste
sea un sacramento distinto del bautismo (más loien lo contrario). Jeró-
nimo y Agustín hablan de una imposición de manos, pero tampoco se
prueba la distinción sacramental de ésta respecto del bautismo. Luego
se trata de la época postpatrística hasta el siglo xrr: aqul sl se va abriendo
el camino hacia una inicial teologla de la confirmación, comenzando por
una homilÍa aAdvertamusu, atribuida a Fausto de Riez y siguiendo con el
Decretum Grøtì.øni, (106-249). El cuarto capltulo sintetiza los resultados y
procura aportar una nueva orientación para entender la naturaleza de la
confirmación: el bautismo y ésta son dos fases de una iniciación y forman,
teológicamente hablando, un solo sacramento; a lo más se puede concebir
la confirmación como un sacramento, en cuanto es elemento participante
del bautismo (253-311).

El estudio es de lo más completo que conocemos sobre el tema. Muy
esmerado es el análisis de los textos, tanto neotestamentarios, como patrÍs-
ticos. Por el afán de clarificar e inculcar sus puntos de vista, la exposi-
ción de Amougou resulta, en ocasiones, demasiado difusa. La gran -difi-
cultad brota del Magisterio y de la teologla tradicional. No podemos asen-
tir a la rotunda afirmación del autor: haþria que corregir las decisio-
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nes de Trento y de ta teologÍa escolástica posttridentina ,(312). El mismo
K. Rahner que- admite dos aspectos o partes de un solo acontecer (la
incorporacióri al Pueþlo del NT) defiende la sacramentalidad de cada una
Ae elias (cfr. las citas aquí, págs. 259-260: Rahner admite incluso la- posi-
¡itiAafl [no de corregir, slino] Oé Ínterpretar con cierta cautela el número
iepténario de los saclainentos, como dè seis y_ esto. s-in ir. contra la mente
dei Concilio, pero esta exégesis nos parece algo violenta).

A. S. MUÑOZ

Besrr.ro ¡r SeN PeBlo, Clat:e Sacrì,li.cal de la Redencì.ón. Estudì.o,co-mpqtg'
tì.uo d,e las ölos' estructuras de la soteríologla a Iø lu¿ deT Concì'lì.o
Vq,ti,cano .ff. Obra póstuma de su autor, precedida de un estudio bio'
bibliográfico del mismo, por el P. B. Monsegu, C. P., Madrid' Ed. Stu'
dium, 19?5, 310 Págs.

En esta obra póstuma del P. Basilio se fija el núcleo que ha de servir
þara oue la estructuración de la soteriología responda fielmente al dato
ievelado, teniendo en cuenta las exigencias de una rigurosa especulación
teológica. Tras exponer la actualidad de la _soteri^ología, s_us dos estruc-
bural básicas, singularmente en Occidente (el sacrificio y la satisfacción)
v las diversas posturas y reacciones frente a ella, el autor analiza pro'
iundamente el fundamentb de las diversas estructuras soteriológicas y, en
particular, de la anselmiana, señalando . sus -ryéIitgF y deficiencias. El es-
Îudio terririna con un esbozo soteriológico del Vaticano IL En sentir del
P. Basilio, la Clave y punto de partida,para una- soteriologla, en conso'
nancia coñ |¿s fuentes de la revelación, debe ser el sacrificio que contiene
de modo formal y eminente la satisfacción, en cuanto que aquél es con'
siderado como acto más þien religioso y sacerdotal, que sociológico y .iu'
rfdico. La oþra se caracteriza, Por su solidez y erudición (especialmente
en el juicio crÍtico quq da e! aqtgr-. de 13-s exposiciones de J. Rivière) y
r:or loÄ penetrantes análisis. La Bibliografla completa de sus escritos, re-
õoeida põr Monsegú, abarca 21 nn. de libros, 24 de artículos cristológicos,
Z6 mari-o]ógicos, ? de otros temas, 21 {e Crónicas culturales y- numelosos
artlculos li reséñas publicadas en El Pasi,onarì.o, Revista de los PP. Pa'
sionistas' 

r. FLoREz

Brnr,. G., Collectori.um circa quattuor li'bros Sententiarum. Ll'brt' quørtl' pars pri,ma (disl. 1-14). Auspiciis H. Rückert (+) ediderunt \ü. Wer'
beck u. U. Ifofmann, Tübingen (P. Siebeck), L975, XI, 502 págs.

De esta magistral edición ya dimos cuenta, al reseñar el primer vol.:
Prologus et Lì.6er pri,mus (ATG, 37 [1974] 352). Con la misma calidad téc-
¡ica i esplendidez- de presentación sigue apareciendo la edición, sólo que
ahora, poi el hecho de haber progresado notablemente los trabajos. soþre
el Apár:ato de la transmisÍón textual, en lo .que atañe al L'.IV, s-e antepone
su fubficación a la de los restantes anteriores. El presente.volumen con-
tienè tas distinciones 1-14 de dicho Libro: De sacramentis in genere (1)'
De baptismi sacramento (2.6), De. sacramento confirmationis (7), eucha-
ristiae'(B-13), De quarto sacramento. paenitentiae (comienzos de la expo'
iiãión oue terminaiá con las distinciones L5-22 en el vol. IVl2). Este (en
ius 2 partes) debió ser compuesto a_fines del decenio 80-90 del siglo xv.
Por la'extensión con que Bièl trata lo relativo a los sacramentos, se in-
fiere la importancia del tema en la,teología. cató]icL En la distinción 14'
o. 1. es de- notar la refutación de la doctrina de Escoto sobre la nece-
Ji¿àtt en continuar el âcto de la detestacÍón del pecado con cierta inten'
sidàd t por cierto tiempo determinado por Dios, para recibir la gracia
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(436 ss.). Por lo demás, es notoria en Biel la conjunción de la teologfa con
lr_"itl 99 lq_rgrgsia v -con ras cuesriones ¡uii¿iäó:ãäñõiiå""ñ cuanüo alas enseñanzas acelca, de la rglesia, notamos que aaquiìien un marcadosentido de actualidad.

sólo nos resta desear la pronta publicación de los restantes w. de tanmagna y útil empresa.
A. SEGOVIA

Boncrrnnr, E.; Dàe Tríni;ttìtsrehre d,es Johannes d.e -Råpa,2 vv., veröffenilich-ungen des crabmann-rnstitutes, 2l/L-2, paderbõin,'sör,o"inãir,"ïôîï,
946 págs.

, Al estilo de ras grandes exposiciones modernas sobre ra doctrina trini.ra{iq de_figuras ran r.rorables õomo s. 4egftin tsõträãúð1,'Ëöro (wefter)o Ricardo de s. víctor_.y pedro ce po-itierJ iwi¡üiãil""ffu""densa obrade Ernst Borchert estudiá el mismo tem¡
¿úcqn¿,:äel;iqi_;ï*;. ruan de .FÞ.a, aue,3 f;åui"",itîfljiä,.i8,Tåäå"ä"tË*
corrientes de ideas: ra d_el sutil Ãisieñra oe niõtõ-v-I"äã'räi'"rr,revas for-mas nominalÍstas con el p_ersistente inflrrjo aei-aäusîiniãmãl sorre toaoen la Escuela franciscana.-para ra presen[ä- ini'estig'öiäü'îäiu" uruizado
lg:-ry":--p?Iig BN 1536e,,AssiFi, Þibi. com. iÈ0.,-î-%î1ãr"rôriz, que conùrEuc¡¡, crl t,uqo () en parte, eI prrmer. liþro del comentario a las-senten-cias. La obra de Borchert se divide en zi pallafó;;ã-üä;e* anarfzan lasqi*il-"j*,"1 .!1.; e!0; 2B-zB; BL.B4 de dicho iib;ð. ã' b läreõ-aå rodo esrecfllataito trabajo se aprecÍan las cualidades_ del Ripense, "õomo pensador
inusitadamente agudo,-preciso, hipercrítico bocloi_- Slrrõi'suóî¡äi>.-rtñqúi
algunas_ de las posiciones máé caiacterfsticai de-iuãñ:;e"ùlääs por Bor-chert: La esencia divina no engendra, ni es engenaiááã. gÍ t"enirinõ rormàlde la generaqión- es la inmens4ad det Hijo qu-e tá ieciù;äi;ômunic¿rJeiéla esencia. El <dicerer (para Escoto _algo no'cionai ã-imperieõtô, ordenãâõa la. potencia. productiva),corresponde,-segrln lìipa,-aï iãiãiõõõð como po-
!engþ, operativa. En directa antÍtesis óon -Bscotd, åuestro 

-ãir-tôr 
propugnala infinidad de las relaciones.de origen y rectraza'ei õ*aã";î;ivôco'de"lageneración intradivina. En disputa õon 

-Aule.oli 
i_ oct rra"i-ãeTËãtllj-órir.rificación de dos o tres producciones en Diol. "coãóËijtö'aä-eierniaad 

ensu relación con el ser infÍnito..y el ser finito. l,a-ããiäõter¡stiõä oiieienciaentrejommuntco.tâa y productì,it da a Ripa la positiiùáãã-ïõionce¡¡r lavoluntad,_ en cuanto p_rincipio espiratÍvoi como comunicación, no comoproducción. otras muchas cuestiones se'abordan en-é;¿;dt"þ; 
"ã.-iãlelagi{n del Espfritu santo. con ta caridad, et cãr¿ótei ae iã-Inrrabità'cioi

l:. E^:t":^"1^conc_epro agus-tÍniano de d.onu:¡í,, et piõ¡lerina-ailrä eertcnoiäsrs' el de ta igualdad de t¡s personas divinas,.el constitutivo de esiãi,'ettema de la dÍstinción reat y- de ta formal, ótc. Èn-1tõAõ;'ãsios análisisBorchert apunta cor:r esmero y precisión aqíueno l" q* ruñ- óiñäiãäîaquello en _que difiere .{e ,tod. princir¡-ales. 'teotogol-nièãielãiei. prin¿lpai.
ATtg å9 q"$a91 ege ta docrrina dèl Ripense-eÁt¿ infiuenõláaã-i,õi-e.r
nominatlsmo_y por el escotÍsmo crÍtico. Las 30g págÍnas de notas dán unábuena idea de la notable erudición del autor y'¿ð iã-piõtuããiaaa oe sucstudio. La-nltida presentación tipográfica ayuäa ã ia ôãm-öåã-lectura déra exposicion' de suyo difÍcll, por la hondura y compleJldad del con-
tenido.

A. SEGOVIA

Bounn¿u Deurn!,_31_luturo der bautismo, cor. controversia, r5, Barcerona,Herder, 19?3, 194 págs.

..Fl autor gisnqo -pro_pone asf el objeto de su investigación: <cómo sis-nrricar hoy dÍa el doble contenido tradicional del sacrámento del bautiË-
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mo, a saber, el don divino y la iniciativ.a humana en la obra de salvación,
'"iñ'q"õ-õóií 

e11o se õáigã än uno de ]os dos errores. -opu-estos, 
que han

üü""=Jå¿ä"siã*-p"ã- d-õilstóiòeiã y la justa comprensión de la vida cris'
;ffiâîîöi ñ-ïädo, óioi-ìin "et rrbmnrþ; p,or orio, et l¡ombre sin Diosr.
;Ëä;'"fli",-;EunõJ ¡û"ãã¡ que co-nviene, dê ãhora en adelante, y en tal con'
;;ì6,;piüãïlÀ-"ä1"Ëiätiöf oer ¡autísmo hasra el despertar del uso de

la tazónt¡," il;-õ'ésa, de un modo absoluto, la. conclusión del autor; admite un
nruräiismo- nécesarto, åluò--¿õ¡ã ier -truto. de un dlscernimietto de acti-
iïäi;iõ,üäffi:î,äietrãiárla el baurismo, a fin 9e qug el.niño recor'
iä"ä iãiäi"ã' ectesiai--ãe óvãñgeúzación, catec-umenado v.bautismo; otra
lo debería retrasar, po"quð iääilia et ôompromiso de iniciar en la vida
äîi"îi"tiâ-ãr-"-ino; i iu-t=""""i" içgoiti" la fráctica- P.ctual, porqug los p-a'

ã"är",--"""rioãi?ncíoËe'T"õãi,áäei ãõ-ãvàngetiäar al hijo, traspasarÍan a la
iËr"Ji" 

".ir-i',,îiáadl. läîiimeia actitud -está ampliamenüe matrizada, razo'

nada. discutida en esiä isiüliið. V øAai estas coñsidera-ciones las propone

äiäitJt"öäiî1i"iri¡iri"-ã Ía reflexión, .que está haciendo sobre sus sacra'

ä"äîo"-rä iglelia, enîrtul'aãl man¿âtó del concilio vaticano rI.

D. A.

cnosrc¡aNr, G., C. M., Lø teorìa.- (Iel nøtUrAle e d,el sopranaturale secondo
-"-*3:'-îämiho.io atasu¡i¿o-, Monografie del collegio Alþeroni, 34, Pia-

cenza, Coll. Alberoni, 1974, 104 págs'

ComohomenajeatprofesorGiacomoCroslgjani(t),susexalumnos-qu.
¡liä"n'ãtrôrä-fá-täsiJ-do"tõlai-¿ét maestro (19-31). Preceden una. corta bio'
ãäî; õi-ño*erráj"a¿o-l una. lista de sus 51 principales publicaciones'

fffäeäiiä"'äi'rîiäs"*J *tämãñîe-aoi ordenes, el de. la-naturalez-a -v 9l qe

Ë ;ä?ä;;eäõrìoi-i""oö-iã-ã¡iõluia sraruidaá y rotal superioridad de lo
sobrenatural y neganäã ã fa nàturatäa cualqriier- exigencia y P-oder res'

õñ-Ë;ä"õr. 
-3î¡õä-inãnàã,_ãd_mqdã oreáräco, ra razón a la fe y _asle'

ffiä; ;äüéiitÏt il;ôión-'de ilustrar. o-comentar la verdad revela-da,

räñ¿i ãriiËia-iã ã"täñäi"¡ä oe t|-õiê-nô1a y el valor del -pelsamiento hu-

,#iõ-en-su-¿m¡ito-üãi-räã1.'Þála et sanio Doctor el hecho del deseo

iräîüiur-äe oeiä óiós,'ãäîô"üev;-ã la conclusión de una pura posibilidad
ää""ãr-"iäïu¡f": tal cápãcidad no es una simple no'repugnancia,-sino alg-o

Ë"sftidî ¡dl, como-íðñ-pãiitivaJ-v iéares, þor una-parte, la imasen de

Dios, impreru 
"r, 

,rrãJtiä õsñiä¿ü; i.en la'cual estriba dicha capacidad,

l'Ë.;"'äîä,-su-iä"0ñ-äã qúi- äË aeäir, su acrlud cosnoscitiva- v volitiva
respecto del ser 

"tt'sü-abs.jtutã 
univ'ersalidad. Esta explicación, que.es

ii"äïiäräräii-rãl ffnäiãiô;-ãe-i santo, no compromete.-los princiPios

äå"Ëi"lu-J oé-ia*lãoriá-äîili-"õ¡iónaiurà1,'establecida por. é1.- como slnte'

Ëi""iåä"rJe""räu,""llää,ióliä? tïõdit",-'del tema, ta.tesis de Crosisnani
ilö"ãõiä reï-ãüóîa ü-iuã-päünäa, como'obsequio póstumo a su memoria

i'ä uä"fÀ"dèircã ãn el vn centenario de su muerte' I. FLoREz

------piisleidorf, Patmos'Verlag, l9?5, 156 págs'

Fe solidaria es el lema de la reco-nciliación de los intereses de creyen'

tur'i ñã'îöi""tãs.-biiiärne-r paiõ Ae dicha fe, desde la falsa alternativa
ääuäfl- reuefäción-emanöfpacióni conduce a la sima de aquella libertad- que

presenta el origen 
"oñü-""äð-Ïu-ie 

õilstiana y de- la emancipación de la
nueva érroca. con *ä'i,Ttñiöñtd-iñverio, el sðgundo paso iltenta liberar
ääää*rîõJî""sionus'-*iïiõás-bresentes-en los-ciclos de producción indus'

;rfui=s.ä,"tïõñln incrü!ä'ios änhetoJ de fbertad. El análisis de la forma
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de existir de Jesús, en.contraste con la estruçtura del Sàsgphus, da a lateorÍa su fuerza hisrórica y prácricã. Þeiól-ääö-s;ä iJ"í#åitu¿ 
", unmero nombre, si no se realizan poriticamãnt"- lãl cöñáióö"iã"ä" su posi.ble recepción, por eso, en el terc'er pà"ó,-'" tin ãe-õiãäi'ïåîï"urrrprr"stosde una humanidad raciical, hay.-que ieã¡råzãr-iä äütõåi,e"riËi"odl ,rrru p",gramática de partido_que se-lrarna ã-si--misma ;,;rüii';ü;: ÃquÍ podrÍainÍciarse la soridaridad,-que-.reci¡e su tuz aet camino rÍberador der Evan-gelio. El cuarto paso s_e ïefiere a un numanli^o-àti'oîõiîîäposito delaborto, se Índican ros hechos .que uieen-rä;efoiñ õui"h"i"ãiù penar, raactitud.$e ra- rgresia como sifno aË-esperanza y er cambio hacia unanueva ética de ta comunidad ìolidaria.-ircieei pä"ã- 

"iñäii es er tÍüulorelativo al riltÍmo paso.
La obra, de no fác^il rPctura, más bien 

. 
por la terminologfa empleada,conriene puntos de reflexión inieresantàÈ. e^si,-vg. Ë-'"üiäãäiõäiidn--iõi-ürevelación (44-49); et NT_como ¡ase ciitica'en"ra-¡niérrõäãñiä sobre la

_revolución v_la polÍrica (BT-9?), y.at-ri¡ra¡-iá seccion päitiõùIü'àïerca ae rapregunta: ttOreer, ¿para qué?i -04g-l53).'

I. FLOREZ

Jaco¡r on Vrrnnnro. O. E. S. A., Dìsputøtio_ d,e @uotibet quam edendamcuravit Dr. E. ypma, caisiciaôum. sui;órü;-n'õãrraoï,"wurzburg,
Augustinus-Verlas. 19?5. XII 1.31 nãr,s

En 1973 Eercko 
',pma 

nos ofrecía la edición de ra Drsputøtìo tertía deeuotibet. escrita no"' iããoËo d;-Vi1Ë'Ë""äii:-"ú#a -;;i;;iíål^ en ArG,37 Lrs74l 959-360). Ahora nos presenta ta Dispytalio-ïû.rrù."ärïpî)és de 1968,g,+g çtl que_sóro se disponía ãer ms. iozãisuráeoË--ðórî'fõ"i", Jacobi deviterbio... Disp. qrima-de euolib_eg . p, vliöËñ ;;i¿""#åää ot"o" ¿ostextos: uno se halla en e_r ms. 1991 de ta aibiióte-c; i"g-,;t;;;"ä" cracovia,v otro en er ms. B. 11 de la. Biblioreca de tã cinietl-u"iír;;ãi;, ilhaca, use.En cuanto a ra redacción ra Dispuq no ãs- una reportøt¿o,"óomo pensabaGtorieux, que sóIo conocia er nis. ¡uìáigarensô, 
'iiãä ïä"i";iä compreto,bien redactado, como_ los .euodlibetòJ- áñùeiiorËs 
-ii-ãr ä¿îîiuuu de to-dos: --complende B0 cues-tiones, oe un-iòntenioo" a¡ieâïiãdõ'y curioso.De ellos indicamos, a..mod.o._d.€'e¡empiòl ir utrum nrïüs-íñä-ivinis intelri-ga-t se.in quanrum Filius (?-e). iru'utrum Ë;¿--sit;ä;i' ü,,, non esrPater. (9-14). xvrrr) u.t-r]¡4, si homo non peccasiet, ut-itis luísset consi.deratio medicorum... _!QB-Q9). xxrid utiüm-pater sapiens ut prurimumgeneret stultos filios (?9--82). XXVII) Utrum 4ãmiõiOiüñ-ïít äaius pecca.tum quam periurÍum ver e conversó tss-li¡it *xxi-üffim'inåìä, sit regiab optimo viro quam ab optimis tegiÈua-(10?-U0t. ---- **"

A. S. IUUñOZ

K:öeq tJ,, Dìe
hundert,
Mohr (p

¿*f,!rq3 der the.ologßchen Wàssenschøltstheorie àm 13. Jahr-
."rÎåtti]åf ,,"iöt-lt*îí:'åffi îttreotogie"+-e'-'tuningãn,].'c:'Ë'

ulrich Föp{ Fq propone en esta Disertación _describÍr primeramente (trasuna rntroducción) Ios.presgpgesros y ras cónciãioì;,'b.ãjä^ì"î'tuares sur-
_eió en la segunda partè del 

-siglo irir la doria teolóéic;"de 
-lä 

ciencia, cu-yas conc_epcjones, estados de lá cuestión e iltónms--ãã-"oiü"iä" continúan
iËi1l{,"åi!"T:'i,l?'d4e""î,8ï'Jf i?iru;*'åf ;,"tru,t9:,ä""ìi#"i*äi?ï
semántico y ra recepcÍón del nuevo _conõepb; sinónimos; situación de rateotogÍa en los sÍElos. xrr y xrrr; er rugäïTõí i"ätåjä'iãälåäiää' 

"r, 
r" ,o_ciedad; formacióri orie.ntadora t és""rä;; forma od i"sti"-"'"io-n y ritera-tura; evotución del *j!q{o escóusiico;-äp-erturà dã nüñäJ-tiräntes; teo-togÍa v filosofÍa; elementos para uná-îeõi¡a ieõroe,ú;'är;ä'äìencia, etc.
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(10-52). Después se indica el lugar histórico de ésta en el siglo xrrr, seña.
lando las limitaciones generales; la distribución de las disciplinas teoló-
gicas en particular, etc. (53-78). Luego se trata del objeto de la teologla:
problemática; materia, sujeto, objeto; diferenciaciones de éste; ordenación
de las soluciones tradicionales; Dios como materia de Ia teologfa; nuevas
soluciones; el objeto de la teologÍa, la Escritura y las Sentencias (79-115).
El capftulo 5.' trata de la unidad de la teologÍa (116-124). El capftulo 6.o se
reflere al carácter clentfflco de la teologfa: problemática; presupuestos
teóri'cos del conocimiento; poslciones del problema y soluciones; el con-
cepto de los principios en la teologfa; la teorÍa de la suþalteración; iulclo
provisorlo sobre el tema genérico del capÍtulo (125-154). El ?.o explica la
rea^lización del trabajo teológico: entre otros temas, se trata del método;
del problema hermenéutico-literario; de la teologfa como ciencia afectiva,
especulativa y práctica, y como sabiduria i(155-225). El capÍtulo 8." estudla
las relaciones de la teologia con las demás ciencias y la necesidad de una
teologfa lndependiente (226-246). El 9.'se ocupa del suJeto de la teologfa
(247-260). En el 10.o se echa una oieada retrospectiva sobre la elaboración
del concepto de teologia (261-268), pâra terminar con una consideraeión
flnal (269-275) y un Apéndice, que recoge la lista de autores y obras, en
relacJón con el tema tratado: en total, 16 nn. (276-285).

Entre las conclusiones del amplio y minucioso estudio podríamos men-
cionar: a) los factores que ocasionan la especial reflexión de los teólogos
sobre su trabajo en el siglo xrrr: la nueva concurrencia con las ciencias
profanas, en particular con la filosofÍa, y el cambio en la tarea teoló-
gica, al aparecer desde el 2." decenio, junto con la exégesis bíblica, los
Õomentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo; b) la esmerada mati-
zación al distinguir las diversas etapas de la evolución en el modo de
resolver el problema planteado, por parte de los autores y de los di-
versos grupos; c) la participación þásica del pensamiento de Aristóteles
en las discusiones; d) la corriente agustiniana como contradistinta de
éste e) las diversidades nacidas de la pertenencia de los autores a tal o
cual Orden religiosa; f) los méritos de Rolando, Alejandro, Odón y Fisha'
cre bajo distintos títulos. Finalmente es importante señalar la utilización
de material inédito (16 mss.) por parte de Köpf, sobre todo en lo que
atañe a Peckham, Rigaldi, Fishacte, Rolando y Guillermo de la Mare.

A. SEGOVIA

Mrro¡N¡nncnn, FR., Gotteslehre, Eine dogmatische Untersuchung, Ti.ibingen,
J. C. B. (P. Siegeck), 19?5, 222 pá"gs.

Esta investigación dogmática sobre la doctrina acerca de Dios, trata
primero de unas cuestiones preliminares: teorfa del conocimiento natural
de Dios. Su desmoronamiento. Presupuestos para un lenguaie teolÓgico so-
bre Dios: iniciativa teológica de la revelación y presupuesto lingüístico
(1-53). En segundo lugar viene el tema: Dios como nombre-El DÍos trino:
el dogma eclesiástico de ta Trinidad. Autodistinción de Dios en la revela'
ción. La unidad divina en su auüodistinción (54-126). La última sección se
titula: Dios como concepto -el Dios uno-: historia y problemática del
concepto de Dios. El ser divino. La perfeoción 'divina (J27-2L5>. Según el
autor, los presupuestos de la teoria tradicional del conocimiento natural
de Dios no existen ya en nuestra actual sociedad: por tanto, las estruc-
turas derivadas de esa teorla ya no sirven para esclar'ecer, sino para con-
ducir a un alslamiento de una pladosa subietividad. Se propone, en cam-
bio, una sugerencia que irace de la intersubjetividad real del lenguaie so-
bre Dios en la tradición cristianâ, que comprende dos corrientes de pen-
samiento: una qu.e partiendo del hecho de aflrmar la Trinidad, conduce
a un lenguaje narrativo sobre Dios, que aúna los resultados de la exége-
sis, en especial del AT, con las considera,ciones analftico-lingülsticas; otro,
que, aceptada la doctrina tradicional del ser divlno y de sus atrlbutos,
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muestra cómo es necesario- ur. cambio profundo, si esta doctrina, flnaliza-
da la metafísica occidental, ha de seguir siendo ellcaz en el moâo de ex-
lre,sarse. Ambas corrientes llevan a la conclusión de cómo el lenguaje tra-
diclonal cristlano acerca de Dios puede conducir a la experien,ciá dô El.

Las reflexiones de la_ parte primera nos parecen desconcertantes (cf.
20 ss.). se admite el fenómeno, al menos posible, del conocimiento naturai
de Dios, pgrg s.e rechaza la teoría tradicional Fgbrg éste; se admite que éi
t&mino._ì.ntelecto se puede entender en el sentido de und potencia rrumáná,pero M_ildenberger lo considera como modo_ de ver y de ielacionarse, que
se pueden imputar a un.hombre normal l_de buena voluntad: aqui ei riro-
mento suþjetivo y el objetivc son inseparables. El autor parece ådmitir la
sentencia como una proposición -dogmática de ra confesién cri-stiana, pero
49 conqo argumento para la teoría de un conocimiento natural de Diós (?).
Sin embargo, _qpte¡e que el mismo -Vaticano I (cap. Z, Denz. 8004), citadô
por .el auto.r (5), da como prgela del aserto, el texto de pablo, Róm 1,20,
donde precisamente se trata del conocimiento de Dios a través'de la ciea-
ción (cøusø-_efecto). Por lo demás, la obra contiene puntos interesantes, bien
documentadols y otros,. por_io ryg.noq discutibles,-pero en conjunto, ade
más de señalar con acierto las dificultades anejas àl tema, nos-proporcio
na-,una. lueva perspectiva, bajo el punto de vista de un protestante evan
eélico (cf. 18).

A. S. MITÑOZ

sevrs, J.. A., Presencíø--real de_crìsto y transustøncì.øción. La teología euca-
rlstica ante la ffsica y_ la,filqrofía modernas, Facultad. Teoló:"eica del
l-!grte- de España, sede de Burgos, 33, Burgos, Ed. Aldecoã, L974,
414 págs.

- El tema de_ la -presencia eucarÍstica se presenta como ejemplo típico
de confrontación de visiones diversas de la realidad y comô oõasióri ce
una nueva interpretación del dogma. Estas consideracibnes han motivad.o
el presente trabajo. El problema que se plantea es si en nuestro tema se
trata solamente de una cuestión de lenguaje o si en éste se halla también
incluida una concepción del cambio eucarÍstico que no satisface las im-
plicaciones. de su realismo. Tres partes abarca el estudio. En la primera se
expone el infl.ujo qpe lâ fÍsica moderna ejerció en el helimorfismo y con-
siguientemente en las especulaciones sobre el carácter flsico o metãfísico
del cambio eucarÍstico (35-117)._ La- segunda_ presenta eI nuevo enfoque, al
que ha dado lugar, en especial la fenomenologla existencial con nuevós'ele-
mentos teológicos y una interpretación diferenüe del dogma eucarlstico: en
partlcu_lar, se bosquoja! .lao teorias, vg. de Leenherdt, De Bacio,cchi, Scheff-
!!v\, -S.c!-o^o_n9þe.rg, Schillebeeckx, Pousset, Benoit, Warnach, Durrwell y
Martelet (121-290). En la tercera parte se da un juicio valorativo del esfuei-
zo teológico al que asistimos; se üitula Fe de la lglesìa u rellexì.ón: inter-
pretación de Tre¡to por parte de Rahner, Ghysens, Gutwenger y Schille-
beeckx; testÍmonios d9 Pio XII y Pablo VI; catecismo holandés y fe de la
Iglesia; valoración crítica (293-410). Entre las acertadas afirmaciones y con-
clusiones del autor, queremos subrayar las siguientes: el cambio substan
cial es ontológicamente previo a la finalidad del mismo y no condicÍonado
a la fe de la lglesia; las especies eucarÍsticas no contienen otra realidad
fundamental (- concepto de substancia) que la del cuerpo y sangre de
Cristo; en la tradición de la lglesia es frecuente el sentido global de subs-
tancia, no contrapuesto a los accidentes, sino referido a Cristo en su rea-
lidad verdadera, frente a una presencia puramente simbólica; en Trento
se habla de este sentido y también del concreto. La lglesia, aun movién-
dose en un contexto de conceptos aristotélico-tomistas, quiso definir (al
menos de modo impllcito) no lo que tienen de específico (s. como mate-
rla y forma,) sino 1o que poseen de valor universal (s. como realidad pro-
funda); el verdadero proþlema fllosóflco conslste en mantener las exigen-
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cias de una realidad absoluta y las de la fenomenologfa, respetando su tes-
pectiva autonomfa y evitando todo dualismo: sfntesis diffcil, que exige un
misterio central de nuestra fe: el eucarfstico.

No conocemos un trabajo tan penetrante y tan bien logrado sobre el
tema como este de José Antonio Sayes. Denota un conocimiento exacto de
la abundante serie de explicaciones propuesüas, un juicio seguro, bien mati-
zado, que integra los mrlltiples aspectos del problema, con un método ana-
lltico que proyecta una luz muy esclarecedora en un terreno dÍffcil y, por
otra parte, de gran importancia teológica en conexión con las modernas
perspectivas filosóficas. 

A. 
'E.OVIA

ScgnrFczrr, L, Gott-loser Gottesglaube? Grenzen u. tlberwì,ndung d,er nÍcht-
theístíschen Theologle, Regensburg, Verlag J. Habbel, 1914, 244 pâ,9s.

La presente obra se ocupa de la interpretación y crítica de aquellas
teologlas que no sólo sostienen una especie de fe en Dios y al mismo tiempo
una negación directa o indirecta de una ttexistenciat del mismo, sino que
incluso se consideran, en su mayoría, como teólogos cristianos. El autor
no pretende probar que la trama de tales teologías conduce en último tér-
mino al ateÍsmo o a un concepto de Dios que acabe por hacer de éste
una función realizada en la sociedad humana. Más bien lo que intenta
Scheffczyk es ponderar la actitud de aquellos teólogos que patrocinan la
tesis de que en el telsmo, mediante fórmulas teísticas, Dios es degradado,
reduciéndose a un mero objeto circunstancial y, por tanto, queda despo-
seÍdo de su carácter divino. La obra se distribuye en tres capítulos: 1) Ori-
gen y pretensiones de la negación del telsmo. 2) Bosquejo de u4 concepto
iro telstico de Dios: actualismo de K. Barth; existencialismo de R. Bult'
mann; hominización de Dios en la época postbultmanniana; intento de su-
peración del teísmo en la fe absoluta de P. Tillich; destrucción del teÍsmo
èn la fe relativa de L. Dewart; crltica del teísmo por parte de J. P. Sartre.
3) Configuración de una idea de Dios que, reteniendo los elementos positi'
vos de lã teologla no teísta (Dios como hondura del ser y proximidad a lo
humano, trascendiéndolo), evitara el lnmanentlsmo; en particular: la unl-
dad de la inmanencia y trascendencia de Dios como respuesta a la nega'
ción del teÍsmo; la unidad de Dios "para nosotros" y de Dios "en SÍ";
el ser trinitario personal de Dios como superación de la negativa del
teÍsmo.

Con un lenguaje claro, matizado y preciso, y un profundo conocimiento
de las teorÍas môdernas en torno al concepto de Dios (incluyendo, ade'
más de los citados teólogos, a Robinson, Bonhoeffer, Braun, Bockmühl y
Moltmann) Scheffczyk prueba, de modo convincente, cómo las menciona'
cias teologlas, liberadas del teísmo, en lugar del pretendido antropomorfis'
mo de és1e en la teologfa cristiana, vienen a sostener un concepto antro'
pomórfico de Dios mucho más estrecho, o a la identificacÍón de El con las
Îunciones del hombre. No hay por qué subrayar la uüilidad y actualidad
de la sólida crÍtica y vigor persuasorio del autor, ya muy conocido por sus
múltiples escritos. 

r. FLoREz

Scnwnrqnrue¡rr, FR., Herz Jesu Verehrung heute?, Ilegensburg, Verlag Josef
Ilabbel, 1974, 160 págs.

El autor de este librito, Friedich Schwendimann, se propone probar que
ia devoción al Corazón de Jesrls es un don de la gracia, precisamente para
nuestra época. Tras explicar el sentido de. esta devoción y aportar la res'
puesta de los Papas, se descrlbe 1o pertinente a Sta. Margarita M.a de
Áhcoque: su impôrtancia en este punto; genuinidad y contenido del men'
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saie-. lespués se explica el simbotÍsmo del corazón. En tercer lugar se tra-ta de los presurruestos. (lorror al p_ecado, fe vivlda, ansla dã ãnlar at sC-ñor y recogimiento interior). rmpedimenüo¡ (pereza' religiosa, iiigrälo 
-espi

ritual; ausencia de mo_tivos para rechazar þ devoción). Én cúaitõ luealiã
þcglqa_ la oportunidad de ésta en el tiempo actual (historiã de étIà, Jufestividad y su carácter expiatorio; la gran-promesa; otras fòrmas ae ae-voción; prácticas. expiato_rias, consagración, Irutos). Þor riltimo, ie Ju¡iã-yan. ciertas cuestÍones relacionadas con el tema de la actualidaá ce iá ¿e-voción: p_ropuestas di-scutÍbles; adaptación oportuna; acomodo a la Ínten-ción de crÍsto en esta devo.ciól y a -l_as iridigenciás de nuestio-tiernpo;
conversión del hombre mediante aquélla. El estudio se cierra con unas
reflexiones acerca del ateismo en relãción con el tema.
_ sin duda, la o-brita es muy_ ritil y oportr¡na; toca los aspectos principa-
les_ en t_orno al-objetivo y se lee con gian interés por la soiidez ¿ät codte-nido y la claridad de la expresión.

A. SEGOVIA

san Tomrnaso e I'odi,erna problemøtica. saggi, studi romistici, 2. Roma.Pontificia Accademia Romana di s. Tõnimaso d'Aquino-clttã ñõüiË
Ediürice, 1974, 346 págs.

lrn lo ¿(n*iao ¡la ln Ai-^-¡iÁ* .'-i.,^-^^t l^ t^ - --- - - 4!¡¡ ¡ú vY u¡vq sv ¡o q¡¡¡¡çr¡È¡v¡¡ u¡¡rv ç¡ Þór ue f¡lÈi ts,¡fStiI¡AnZAS ole Èianto ,l'O-
más se encuadra el proyecto. de ta pontificia Academia nãmanã de honrarcon un hornenaje cuatripartito al Doctor communì.s, un eltJ-segun¿o-ïô-
lumen- se procura afrontar. los. temas que adquieren particulai ielieve enrelaclón_con la. problemática teológica- actual, mostränãó-cuäles sean elpeso 

. 
y 

- 
la aportación deJ magisterÍo de Tomás en vista ae 

-än 
solucion

-adoptada a los nuevos tlempos. Tras un jugoso prólogo ae Mõns. A. pio-
lanti (5-11) vienen las exposicion_es _agrupadas en 6 titutos: tf reùõs'tøfL.
rammarrone,_o. F. M. conv. señala las cond_iciones a las cualôs èiiã"tieäoãla-validez del procedimiento racional, que debe conducir a iã-certeza"me-
tafísica de la existencia de Dios (15-29). u. Dg^g.li'rnn9c9nti, o Þ. ãxplrcá pòr
qué_son cinco las vfas de santo Tomás (80-42-).2) cri.stoíoglø: lr.-ï.-l,eíono. P. trata de la Encarnación del verbo y de la eficiencïa oivinà-(45s¡i:
Philippe de la Trinité, o... .c, D.,- þresenta el problema teológico de ta cô-n.
ciencia de cristo_y su divinidad (61-69). D. Bèrtetto, s. D. B-., se retiére-ãlfin qrimario de,ta Encarnacjón (70-Bt). J. Lécu-yer estudia tôJ rióiéãomänos tomistas a la teologfa de la satisfacción (s2-10a). J. schontz exãmÍnala q.. 55,3.. !arq, del S3nto, a propósito de la manifestación Oe U neiu_rreccÍón (J04-L2Ð. G. Ferrara, s. J., ofrece un ensayo oe exégéÀis tomisda
sob_re _el 4^,' p_va¡Beli.o: la nhoral de cristo y de la iglesia (12ã-155). Ð Mø-
röa-loglø: G. M. Roschjli, O. S. M., nos propóne lo qué se ha escrito acercadel tema en el Angélico (159-195). 4) Angbtotogíø: -Mons. F. rrolböcÈ dis"
tin-gue 9y\re Ðoctor Angelì.cus y Doctor Angelolum, como apelativo de iã.
más (199-217). 5) Antropologlø: J._H. Iüalgrâve, O.'p. propoire atsunãi õb-
servaciones sobre el deseo natural en el santo (221-22i). Ë. wtono'in, S. x.,
analiza la doctrina de.la imøgo Dei. en _aquél (280-24?). R. Moretti, o. C. D.;
bo-sgggjq !q, slntesi¡ .del santo ãcerca de la Trinidad y ta vida Sobrenatujral (248-260). c. Ruini examina la relación Naturaleza-Giacia en rom¿i-l iäteolog? política dq {. S. Metz (26L-282). B. de Margerie, S. J., ürata dä ta
seguridad temporal del justo: doctrina del Angéücõ sobre þ'relación en-
l,re -þienes tempor-ales y -virtudes teologales (2$-ã06). 6) Ierotogiø: n¡. i. ¡ri-
9914s, o. P, se refrre a las enseñanzas del sanüo acerca del saõeidocto (gos-
328). y E. Faglaq, o. P., apunta la doctrina del Angélico sobrè eI sacerdocio
ministerial (329-343).

_ La variedad y- oportunidad de los temas abordados, la competencia de
l_os articulistas, de -conocido relieve científico y de caiácter Íniernacional,
dan un valor especlfico a este volumen. Entre ios estudios, podríamos desj
tacar, por su importancia y sotidez los de Leroy, Lecuyer'(con excelentes



matices) y Schontz (que subraya con_ qclerto la originalidad- -del 
texto ana'

iiiããói,'pär lo sugestivo de la- orposicÍón, los trabajos de Mondin y Mar-
gerie, y þor su actualidad, el de Sauras. I. FLOREZ
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4. Historia de la Teología

Tr¡oMAs v. AouINo, Su¡nme gegen dì.e Heìden, I{rsgr u. tibersetzt v. K. Al-
bert u. P. Eirelhardt unier Mitarþelt v. L. Dümpelman4, Texte zut
fõiÀctrung, Bd-. 15: Erster Band Buq!-I, Darmstadt, Winssenschaft-
llche Buõhgesellschaft, 1974, XXIV, 3?3 págs.

La presente pubticación 
-como se advierte en el Prólogo,(xlil)- se

:"r[irió, loî-;t ñe¿ho dé que no existe hasta ahora.ninguna edición latino'
äiãmãná ãe esta obra del- Angélico, tan característica en estructura y 

-e-s'
iíió:-Ëim-po-itianciã-Ae eita (õn pait',lutar, tespect-o de la- actual situación
äîiu iiió-sör¡ä I d" iá ieotobial- será carâcterizada en el vol. cuarto. El
Ëioiæõ--4" ËJt"" piimèto sè Ïimita a señalar algunas observaciones prác'
[iõãi."Ãs¡, vg. seieseRã la prehistor,ia- {e l.a presente. empr.ela, que-ahora

"-röõurã-ie'oioducir 
ef pensaittiento del Santo 

-en un lenguaje lo más sen'
õiliõiðsi¡tã, que ni es-de tipo escolástico_, ni escolar, ni pretende una mo'
¿ïflcaãiOn Cót iexto eñ Àentiðio moderno" Ên todo casg, no se trata de un
traslado palabra por 

-pátà¡rà; 
incluso en pasajes di!í-ciles- se- usa más li'

i,*:r"ði"iäiå0"ïì"ã*pieiär éi iãntioo oet.päsg5e- Una de las. problemá'
ticãi ir¿s difíciles es ta-ieisiOn alemana de intetlectus y, de rati'o: los edi-
iã-iäs 

-iã 
inôlinan por-la tradicional scolásticat Verstand y. Vernunft, res'

i,ã"ti""*J"tã. äitüs, sðgriri éi ìonieito, se_tradqce p.or Kraft. o por Tugend.
'el-ãuãntJ ãt texto'látäo, se sigue la Edit¿o Leoni,nø, si bien_ en algun-os

ãáioá ié introducen cl-éitäJ coriecciones. Por 1o que toca -al contenido,
ãÃlð primgitõiùmét se-refiere at Liþro primero de lã obra: doctrina soþre
Oiio.-gä-ãirzuat cõn eristOteles se desãrrollan tas posiciones ontológicas
tuñáamentà¡is que poJi¡ititan una teologla , a _la ^vez bositiva y. negativa, y
su; ïññücàn uira ciilica iaáteiminacióñ die tímites y tendencias que los
sobrepasan) del intelecto.---Ciãe*õ qüé ioi ¡ó"eméritos editores han_ logrado su objetivo,- tan acer'
ta¿ãm-entã-niãtizaAo. Séto nos queda desear la þronta ?paricjón de los res'
iãñieJ vorrim"ttes, quã-Juritlcôn eÍ presente, ämplr,aráñ a.los.lectores de

Ëã"a 'arãäiããä, 'el^ õónïcimie.nto de'esta eáplénaida producción del An'
ãètì'cô, modelo for <rsu método ponderado .apologéticor"I gg^osu concep'
ãiOn ármOnica âe las-ieñ-io"¿,; ã"tre él inteiectõ y ¡¿ fer -(Grabmann, Die
Gðõ1r--dãi-r.ãtrr. t¡reôróeie, 

- 
Fieibuie, 1ses, ?s-79)' La nftida presentación

üããäì¿ricã v ef cOmó¿õTõimatô ¿ei'voluriren honran, una vez más, a la
Päitäriat rvVis. Buchgesellschaft. A. SE'OVIA

Acta Concì.tìorum Oecumeni,corutn, Tomus IV, volumen 2: Inden Generalì's----- 
lômorum I-IIL Þars 1: Indices codicum et auctorum, congessit R.
Schieffer, Berlin, rvValter de Gruyter, L974, X, 579 págs'

En 1909 la Academia de Ciencias de Estrasburgo -propuso la publica'
ción de las Actas de loS Concilios ecuménicos hasta el s. .Ix' en una nue'

"î-ã¿ióiér,, 
ä- ¡ãse Aã loi- mismos códices Sug lgs conti_eqe¡. Eduardo

sõttwäfi-hercùleõ ¡.lio laboiè suscepto, como indica R. Schieffer en el
Þi?iläãõ-ã"i-preiente võtumen (V), reóorrló durante treinta años las blblio-
te"äi"Ae to4ã puropa;- ei--liutô Oe estos v_iajes fue el estudio y cotej-o. de

iõ;-il;. pãiiinentei y el esclarecimie4o de-numerosos proble-mas críticos
ä J"ããôeis-ïlËõitàóiohei y artfculos. El primer volumen salió en t9L4, a
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los que siguieron 25 más, todos ros cuales abarcan en -conjunto 4.000 pá-gÍnas. á,1 morir, ya oc_togênario, sótrwJrt-zl'en rs+0,-aeJabã-iiän"a incom-pleta. Por su parte, Johañnes strau¡ óubllöó en 19?1 las Actas det v conci.

ilT,!lË:lö""f;,.iï,à"uËlä,f s¡léri;"åîi"ïå?kr'ff g'f 'å¿""¿*lir*"¿çtano^Il, (t._rv) v de ros sÍnodos ceiébrãäõs en lîurËä n'"e-ià'îo, años 518y_.536 (t. rrr). .A,hora, schieffer, cola¡oìaaor científico en el seminario deHistoria Antigua de ia unive¡siaão ae-¡öän, nos ofrece tá-primera partede.un rndice general que, dada ra cãmlù¡lã"d; ;iõ;;a'äJT'äateriar reunido en tos vv. anreriöres, se hacía néõesãiiõ-b;rt fääii"iä ionsurra deesta ingente obra crrti-ca, i¡na ¿e 
-ià;--m-ãJ 

-ambriai- v 
-p""fe"ñs 

en su gé-nero' que conocemos. F¡^ta primerq-p4rte det IIr votümðñ-ãel-tl ry, a¡añãprimero un rndice de !s.0 coaicei-ie-i6l-.oqio ¿e auiõieÀ-?ie-5asj'v un Apén-
$.ggr r:os mss', cÍtadoq nor oraen'ãir.jå¿tii,ó ä-" ;ñääird,'""ïrirí"n u con raBiblÍoteca municinal de-Albi y ièrmina ;ó; îã tiriîäiãiåaä"'ää'wuru¡urg.De ta Escuriatensã se citàã--ioË 

"-,:åìääi-o"ir 
(a. 994); d 12 (a. e?6); e r 12(ss.- rx-x) e r t4 (ss. v¡¡r-rx). oe ta-lãurencia¡ìã; ;ã-íiu*eå;;itio códices:

ffiËr;lË""r,r"ff 
pggff*:*l*::åil+ii**iil"*'':"ffi Jïr$*

Ac^tas. compuestas pôr varioJ ãuioris-îîoleeiõi, -e-:ümöiããäð-por 
ordenalfaþétÍco de ciudaäes. ¿cs¿À li"í".-¡îo"¡Jo*o 'Frr¡rr¡. ar Ânx-ii^^ ^^-¿:^--unas concordancias ccí-n -ñ,tã'rì¡i'I\äüË;i;ii¿'"i äürfrär."' 

¿avç¡¡urvç uu'Lrcrr'E

._ La_ enorme cantidad de refeienciáJrðcõËìaäs-iüp:öìiä un trabajo inmensoltevado con admirable_rig9r c.isnìifico;lciìvðïîiiíaä¿i;" ;i-,äi"ejo de lamonumental edicÍón no ñecesita ser suËrãväoa.-usñlenaiájia'öesentaciontÍpográfica en todos sentidol.-ñuã;¡d-m1# coraiat'enrróiäãriãnã-v gratituclal editor v cotaboradores y a ta ¡õnãniéilta eoitoiiál berlinüâ.

A. SEGOVIA

cororanR, 8, De lp nagQ Medi,a at Renacì.màento. Ramón Lrutl_Ntcotds dec u,s ø -.I u an p tc o 
-d, 

ett a M rr øn d, ot a, iéüö 
- 

lisïùäiä"üäiï ir i åir cetona, Ed.Iferder, 1975, 290 págs.

.r,os ensayos recogidos e-n este volumen son fruto de largos años dedt-cados al tema v han vÍsto ta tuz en ïevi-s-tas y coleccÍones de carácter clen_tÍfico y en las ectas 
_oé vãrioJ"õoñ'dräióil"þsoe 1959 hasta 1920. Todos hansido revisados y, ocasionalmente, puestoi dã{3,ãã"aîälí"r"*¿r" ar conJuntouna estrucrura unitari-a. El tránsitô aei nrreãio sio-äi Reñãiüäãrito se ejem-ptlrica en rres pensadores: n. iuiio,-ñõóìái ãé-cus;"t'ÞËä'dË ta Mlrán-dola. La dependencÍa entre ñ;--d;î'pr-iäðros y entre el segundo y er úrtrmo son er hilo cond'.cror dp þ gapqsición gio¡ãi.- r,ol rüdil píinõipäie;tratados son: Autorretrato de R. riüil:-Éu .cõ¡cepeión cientlriãa y pedagó-gjca .respecto_ de ras Artes tiberalesËü ãðctrtna sobre el ascenso a Dios.Nicolás de cusa, un pensador en r,a rrqnSer;, ãã--aos 

'"üñääs. r,tull ycusa. ModernÍdad v trãoicion en ià nietarisi"-ä a"î coä-c,ärrüiäi,:rä der cusa-no. Pico delra Mirånqgi1, äVôr-l iñv.'iîái"raro y cqsmos en ambos pensadores. Dos ideas nos paröce-n- espöcialmènte iuä,eiuîäîãri'äsîe trabajo:1) La merafisica del Dio-s-Hombrq ièÀuãïilìo, cómî uzõ-¿ä-"ñîà" enrre elcre_?dor-v !a creación.(cf. vg. zãslli.-zî et cristocentrismo cósmico deltFt ¡ de-cusa, en relación ãon if ósrãoeén*fãð-Täiürää äe chardin(cf. 12; 169 ss.).
Sólo nos resta asradecer.al autor y a la, editorial la reproducción unifl.

g.a-da_ dg estos arrfcülos, debidõi'ä-urn"eJpéäiaustá-ãn iä inãie-ria'v cuya ca.lidad cientffica es inteinacionalmènt.e õõ-nóài¿f en-äl 
-ãoiriíìiô-ãe 

ra inves.
liggción gredieva_I, concretamentè, ããðmãï-áe gspáñã, en Ãle-mania, Francia,Italia y Portugal.

.4. SEGOVIA
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Fnaxznr.r, A., Dì.e Katholìsclt-Theologi,sche, FakultiÌt Bonn ím Strel't u¡n døs- Eíste'Vatikanìsche Konei,¡ Zugliech ein Beitrag zur Entstehungsges.
chichte des Altkatholizismus ãm Niederrheim, Bonner Beiträge zur
Xirôtlengeschichte, 6, Böhlau Verlag, Köln'\üien, 19?4, XIV, 358 págs'

Al morÍr el 30 de mâîzo, 19?2, August Franzen, ord. Prof. de Historia
f"feii¿Ëtica en la ¡'acuttad 'Teolóâica ãlemana de Friburgo, {gjaba termi'
ñ;4o d-mãnuÈciito del presente tlabajo, cuyo interés y actualidad no hay
äüó-s"¡rãÍui por et meio hecho de examinârse en él las relaciones entre
ði- rnaeistãrio èõlesiástico, la libertad en la_ investigación teológica, ,la -dís'
õü"iãfãJG pisi¡iliOa¿'y de los límites .de ,un pluralismo en teologfa y
u ïóütp"ã"rió;-a; ta intäli¡itioa¿ pontificia. La obra contiene cinco. capí-
lurõs:-tTpióhistoria dei Concilio (1-50). 2) La Facultad Católica T-eo\lgica.de
iìõ;, õil -p-áiliôllar 

ãitu4io de, los dos Profesores católicos en la Facultad
ãã-rit*óiiä;Knóôdt y Èirtineer (31-81). 3) Discusión -d-e Lqs_cientlficos -v
öóosrcioñ-"t'Coãóilió tez-tazl. Z) Tras el ConcilÍo (138'236). 5) La catástrofe
dt¡ ia FacultaA: suspenitOn y excomunión de Birllnger, Dieckmann, Knoodt,
Huãã"i, nuìlãöñ ltànsãñ.bïmisiOn d,e Dr.eringer. .Retlacgiql de_Bauerband'
Úftãrioíes gestioires Cã Mebtrers con el Ministerio de Cultos' El flnal: El
Viejo Catolocismo y el Kulturkampt 1ê37'326).---iás-ãumerosas 

iuentes consultäãas y la parte documental reproducida
G32-34Ð dan idea de la solidez y objetividad del estudio. Contra los fuertes
àiuq""i a la orientación dötingerianá, por parte vg.- de Kettele{, hace notar
ei;utór ioi meritos de los ofonentes-en defensa-de la fe católica y de la
iãtóiia en ãeneral, y atribuye-la act_iüud de ellos a su preocupación por.el
¡ien 

-Oe 
]ã"misma Íglesia, ä la cual, como se ve por su__correspoldencia,

vivàmente amaban, Þor lô demás, hay que enmarcar al Vaticano I en su
còwntura histórica: dogmáticos e histoiiadores- partfan 

. 
de. diversos _pun'

iõË-ää-vistá; aquéllos, oã tos textos bíblicos y deJ ¡¡13gis-terio; éstos, de la
iristòila ãé ia iglesia'que les parecfa probar-la fabilidad Pap-al en ciertas
Aõcisiones tocanles a tä te. Támbién ðontribuyó a la oposición la tenden'
ðia-áutoiitaria-centralista de varios obispos y de la Curia' La cláusula <ex

Àéie, non autém ex consensu Ecclesiael,.expiicada oficialmente.por Gasser
a;ntró del Concitio I en iu recto sentidol apenas fue co_nocida- por los
öiinôip"f"s desidenteð y fuera de éste, sólo más tarde y.de-modo lolp""-
ïäólã.'Àõiãra6ãs Us dificultades, Melchêrs y la mayor parte-d-e los obíspos
ãã râ mi"oità no tuvieron repaio en aceptãr la dèfinición del 18 d9 -julio,
lõZô, V i,äÏãcei vaËiia ex¿eêsis exacta d-e ésta en sus.resp-ectivas diócesis'
A'rã äcóiãn Oéi UJp¡ritri Sañto con ayuda de la mencionada minorla, más
ä"ä-¿äil*lyo"iu,-ei O¡isbo Dinkel äe Augsburgo, el 15 de noviembre de
1¡70, atribula el éxito del Decreto. I. FIOREZ

FRTEMEL, Fn. G., Joho,nn Ml.chael saì,ler u. das Problem der KonÍessì,on,- ---nlfurter Theologische Studien, Bd. 29, Leipzig, St. Benno-Verlag, 19?2'

XVIII, 363 págs.

Como es sabido, J. M. Sailer, teólogo y Obispq de. Regensbulg (U5f'
lg3tt es uñâ Ae las'figuras más importãntes del catolicismo alemán en la
8póãu Au li rlr¡ltiãéiOnl rll presente trabajo de Franz Georg {riemel estudia
iäl relàciones de S. con loi cristianos evãngélicos. Anticipándose a lag con'
iignas del Vaticano II, los consideraba como hermanos en Cristo, pero no
ãä"tãä"ó*pâãeioJen ia misma fe. La primera.parte del estudio-contempla

"i;i*"dö-ãä 
q"e vivió S., subrayærdo ias actitudes unionistas de sus ami'

gðJ- Slãtit"i y iøayr, y bbsqueiãndo los- rasgos principales biográficos- de
3.-fiõ-iZi.-ta parte'säeundä éxamina detenidamente una teorla de éste
ãó¡ìã éf irrõUle'mà cont"eiionat: doctrina de la tolerancia: distribución trl"
pái[ita:-t'eismò, cristiánismo y catolicismo; su unidad basada en la comuni'-d;¡id" oïieõä-fofóÃtt en su-carácter de imagen de Este 4¡.4-202). La parte
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tercera trata de la hermandad vivida: amÍstad 
- 
en -cristo (s. y Lavater);cura de .almas,. traspasando las fronteras conieiiõñãrü-ib-. ilbånnii òn-íáescuela de la vida se-ngill.a (s. y claudigs); vida sôciai-cèlesde ts. v'ia-öoüdesa srotbers); amor y. desaveirencia (s. i ei ¿fr¿uiõ--dã-ijõirjaiiiri; pro-ùËmática de tas converSiones; el devoðioriarió õoirio ãôãñtãäix èãúdénico;una doctrÍna,.típica 6s r:a rglesia católica -enseñanzaJ-ãt S. acerca delculto de. tos ,Santos; un,honibre importante pãil id--õüstiän¿ãä- s. én iäperspecfiva d.e sus coet¿ineos_ ev_angélicos (20s-321). La cuarta parte consi-dera et ecumenismo de.s. y ra.rgre-sÍa aespuei ããi c*"ìriä tãz+-e+el... La obra,. muy bien docuinentaãa v eJciiiá-ãn ü"-e;tío "tràlîarente, 

ma-t'iza con acierro el doble.as_pecro oe"ra áõìiri",ä v'¿äiä""id;"àt s:;-i.;i;ã.ración confesional v unidad cristiána. neãiiñäirtd vaie'ï"'i;;; de que Iateología ecuménica iuetva-lós;jö;i; riä"ru equilibrada der profesor are-nián; el este punto es curioso-que la piímera ËiografÍä dé--s: salió de lapluma de un evangélico: Fr. IV.-Bodérfiánn, cot¡¡al-igsO. 
-'- -'
I. FLOIIEZ

llurnzmr-xw,-F.! Dì,e SWlf" <CoUì,g,ìte,Frøgmentø des Møgister Hubertus(ctm 28?99 ). Ein_ B-eitrag zur theorogiÁótren- 
-svsteni¡iiãiriäin 

der scho-tastik, veröffennichungé?_des Grabrñànn_rni[itrilðl ziËä¿.rborn, Ver_lag F. Schöningh, 19?4-, XVflf, -ãOg- 
iaes.

t<Algo posterior [a_ Roberto de Melun, + 116?] es una Suma teológica
.d.u rn tat Masister-Hubertus, que liátä-'exrieñiã''v_ prorüñaãrääiite-oi-ñio
¡Jur-rqg teqlógtcos v se conserva erl un soro mi,'. <rk.riabñil;, Di,e G,esch.d. -kath' .Theorogie, Fleiburg, 1ggl, 44). Èt poseeaòidé-e;G-ñ:'prorritiõ-iäpublicación det documenuo,- tantó ai miiri¡o ciaumäãñ, *ñ'a u. rrorst.Finarmenre er ms. rueadquili{g qn isQï [ôf ta-ärsàriïôhã"5ïã"iroiatr.i;i;k',
do.Tde se conserva (clm 2s299). La obra^,-i"ó*plätä, ãä"íäðnteniaa, ruecalÍfic_ada por,Grabmann como-apreciôsã y liã"-i-iïcaüia"üuiu-rä'rrirtoria dela teología y de los dogmas, a firies aei i."xrr"tnrtrÀrvrl,-isãs,}eet. De ettatrata ta_presente Høbi,tltatìonsschri,ft de Richarà-H;ñ*ãh";ãíui¿iau en dospa-rtes_. La primera nos ofrece un'anátisiJ-crÍticõ-tiiäili.i-äeî-in". v iá eai:c-ión de una lista de cuestiones. gn et-èiõrito no ã;üõrva-¡ilro:¿ ;icunode los tratados metaflsicos de ,å,ristóteléi, pero sÍ de los rogrcói; -¿"omõ
corrientes rilosóficas de. su tiempo, nubãiúo^-ñomuiaä iõ; ;óñinãiisiài--irealistas. Por criterios-internos y exteinos ttãinãi"ãnñ,-õõ"-ñ naturales
{ese]y-?q' señala como fecha de cómposición - 1194-1200.'er ãufor, ánonimo,de Milán v profesor 

-en 
parís, sé'muéÃiia equiii¡iádol-aãîõé'ópillö;s

ajenas, procurando sarvarlas, a menoJ q"" l"ïáiéàclÃ cõäri su piòpiã
îf1:tgl9¡? @f. 24, n. 68); cuirndo el resulfãdo nd-êi-iããurõ, iäm¡ncia a aarra sorución; en las cuestiones- teológicas <non licet disceáere a communisenten_üian; destina bien éstas de lasiitosotiõáJ tcîäsi.ïãîä""r" concibeen orden a ta docencia..sigue ta edición ¿ei p-ròioigõ-au õõ;ü ã-bra-l-deta tista de cuestiones:- tibrós_.r tprinciplôiãe us-ãõsas. ã?ã"ð"os de cau.
!?p; t d9. motus v 10 de p_redicamenroil; rr oe áñgãiica-"tãuÌü"ã, ce univéi-sar creaElone rerum et de creatione Adae, de naturalibus ratiónaüs crea-turae, de vitiis et de_peccatis, de vÍrtuti¡us...; ur (De incainâtione chris-ri): sólo comienzos (5-145).- Ld-segundJ pâite ite ta Siieitãõiéã-analiza tos
ii:''g._ f l: "gt^órl _y redención elabórados'a ró rarg; d" ü 

-Sirñ, 
inéroddï

Ì1ry.9m?t19a de ésta; el opus creatì,snis: la estruclura þásica unitaria-trini"-
nçs-znaisibitis: la lnlusio oirtutum, el plan de la sumá comb sistemáticãteológica (r47-26D. De lg.q resuttaâos "ir¿s signin¿aiiîõî Cõi--tiaba:o sena_
|aryop: -c-arácrer_pol-lfacérico- ¿e tá teoròãfa, õn-õüdñr"*õie;ä;. El ma-terlal $el tratado, lo consldera Huþerto- como páite -ae- 

ta 
-reveiac-ìoñ.

Naturaleza-y_gracia se lelacionan entre si comõ-pótenãlaî rolma. ai pu;
histórico-salvífico se halla en la base ae u suma',-áutvieäeä ãer el finalde las modificaciones hechas por otros en tãl Éeñtendias aõl ïomþardo.
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La gracia no es ajena al hombre: oirtus cøtholì'ca = grati.a gratutn laclens
"dicitur naturale, id est naturae consentaneum quia naturale est ei talem
habere formam" (ct.22ú). L¡r doctrlna sobre las vlrtudes es, ante todo, teo-
logfa de la justificación y sólo en segundo térmÍno teologla moral.

A. SEGOVIA

IIürwon, J., Ði,e Theologì.e Johannes Keplers Bwísehen Orthodoæíe u. No'-
turwì.senscltøft, B,eit{á,ge zur historischen Theologie, 50, Tübingen, J.
C. B. Mohr (P. Siebeck), 1975, VIII, 334 págs.

El famoso astrónomo alemán, Johannes Keplers (15?5-1630), al parecer,
bautizado en la Iglesia Católica y, desde luego, educado en la Evangélic-a'
Luterana, poseía, ya de joven, un hondo sentimiento religioso, expresado
en vívidas-formas'de piedad: a los doce años se sentfa inquieto ante los
problemas teológicos y las divergencias de las lglesias. En el_p_resente vo'
lumen, originariámente Escrì.to de promocàón para la especial,idad de teo'
logía Sistemática en la Facultad Teológica de la UnÍversidad de Ileidel'
beig, Jürgen lIübner describe, por lo que atañe a la primera parte (2-100-),

ta ðúolución del pensamiento têológico de K., particularmente a través de
las etapas de su-vida en Graz (1504-1600: en esta época fue _Profesor de
Matemáticas), Praga (1600-1612: en contacto epistolar con los.luteranos de
Würtemberg y en lrato con representantes de diversas confesiones) y Lilz
(1612-1626: áqul, entre 1618 y 1623, elaþora su Profesìón de le), La segunda
parte (101-306) trata de la teología de K., como presupuest-o y secuela de
su pensamiento soþre las cienciãs naturales: 1) Su actitud teológic-a res'
pectb de las diversas confesiones. 2) Et libro de la Biblla y el de la Na'
luraleza. 3) TeologÍa y ciencias naturales. Para K., su trabaio, como astró'
nomo, es un servlcio 

-Sacerdotal y ve en la armonla del Cielo un incentivo
y una base para una nueva armônla confesional; en todo caso, el método
äe las cienciäs naturales tiene sus propias leyes. Dios es considerado como
aiquitecto del mundo que ha consiruído el cosmos segfn las leyes de .la
geómetría, la cual es tañ eterna como el Creador; es decir, el demiur-g-o pla'
iónico ei aceptado, pero con modificaciones cristianas (cf. 175'1?6). Al
cosmos se le råira ioño copia de la Trinidad. Por lo demás, se observa en
K. elementos pitagórico-platónicos y neoplatónicos (cf. 186 ss.)., Otra carac'
terística de K. es 

*la 
tenäencia de s-u teologfa hacia lo ético (cf. 207 sS.).

La minuciosidad de los análisis, el encuadramiento de la teologla de K'
en las corrientes ideológicas de su época y el interés, siempre actual, del
Lema: relac|ones entre lø teologla g las cì.encì,øs ns,turales son méritos des-
tacables de esta erudita y sugestiva Diserüación. 

I. FLOREZ

IOB., Internatì.ona\e Oeku'¡nenì.sche Biblì,ographàe. Internatìonal Ecumenl,cøl
Bì.bliographi.e Oecuméni,que Internatíonøle. Bùbliogrøfiø Ecurnënì.cø In-
ternaci.onø\, Bd. B. 1969, München, Chr. Kaiser Verlag; Mainz. Ma.
tthias-Grünewald-Verlag, 1974, 594 págs.

En ATG 36 (1973) 308-309 y 3? (1974) 382, dábamos va cuenta de esta
magna empresa de carácter internacional, a propósito de los w. 6 y 7.
El þresente v. I aparece con las mismas características de métod9 V serie'
dad cientllica que en los anteriores. El notable aumento de la literatura
correspondiente-y de los gastos de impresión, asl como la ampliación de los
dominios estudiddos, obligan, en este caso, a restringir la documentación.
Al mismo tiempo se advierte que los criterios de selección no siempre son
fáciles de apüõar, tanto más cuanto que lo ecuménico es una dimensión
eclesiástica y teológica, no limitada a un dominlo concreto de la teolo'
gfa y de la-vida eclesiástica; por tanto no se excluyen defectos en este
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punto. Las secciones se distinguen, como de o¡dinario. Las rslesias. Las
cuestioles teológicas, vg..Dios. Espíritu santo. cristo. El hombrõ i la crel-
ción. El pecado, _la gracia y -la redención. sda. Escritura. ne. rgleiia- sã-
cramento. cura de almas. Etica cristiana. rnterés particular tÍeñe la sec-ción dedicada a bibliografías, recensiones generaleJ y homenajes (b41-548)
y ìos rndices de recensiones (563-564) y dè años de revistas 

-examinados
(565-5?1). _En conjunto la obra comprende nada menos que 4B9B nn. La im.
presión global 

-es muy satisr"actoria: se trata de un instrumento de trabajo,
único en su género y de palpitante actualidad.

A. SEGOVIA

Meceu-nnnrs, J.,-El pensømíento reli,gioso en et si.gto xx. Las fronteras d.eta filosoJia y Ja teología 1900-i9?0, Bibliotecã rrerder. secãion oe reo
logÍa y Filosoffa, vol. 140, Barceloira, Ed. Herder, L975,852-pâ$.- ---

-..Tw-enti'eth-ÇgnUra Relìgìous Thought es- el títuto del originat inglés pu-
l¡licado en 1961. La presente versión -castellana 

de J. Estructì' está rãaliza'aã
sobre.la edlción inglesa-revisada, London, 19?1. El estudlo incluye toda la
reflexión serÍa d_e tipo filosófico, efectuada en nuestro siglo sobre- los temáË
fundamentales de Ia retigión comprende, tanto la fitos-ofía de la religión,que trata de evaluar el hecho. religioso, como la teologÍa filosófica,'que
ñ?^^t1?â acalovaaar ln¡ lønfi^^^i¡-^^ fit^^lJ¡^^- l^ l^ ¡- t¡ûÈ ¡¡¡¡lr¡¡v@v¡u¡¡çù ¡¡¡uùuttuöù uË ¡¿, lc..LUs fJLrllüus elaoo-
rados son: El idealismo- absoluto y el personal. FilosofÍas d.el'espíritu. ño
ción de valor en filosoffa y teologia. positivismo y naturalismo. înterludio.
Filosoffa de la historia y de -la cultura. Et cristianismo, la historia y lá
cultura. I!,lerpretaciones sociológicas de la religión. El pi.agmatismo y co-
rrientes afines. Filosofías del sei personal. corì-ciencia rèugiosa y fenome
nologÍa.. El neorrealismo.- La nuevã física, Ia filosofÍa y Ia teotoäia. rnter-
ludìo. La metafísica reallsta y la teologia. El neotoniismo I tä teotigta
católica. El _empirlsmo lógico. La teologfa. de la patabra y la losiliberal -en
los palses de habla inglesa. El existencialismo ! la onùologià. post scrìpturn: L960-L9?0. El autor no se contenta con exþoner, sino*gue aporta Éu
crÍtjca sobre_puntos- precisos, vg. coherencÍa deïna áetermiñada ìnterpre
t-ación,_ su adecuación o inadecuãción a los fenómenos que pretende añor-
dar (cf..vg.- 58-56; 73-74;L2L-125; t49-L54; 228-224; 2EB-257;4ZS-[ZS, etc.). Dadala amplit'ud de-los temas, la obra es un notaËle instrúmento informativo,
en su género el único gue conocemos en lengua casilleana.

A. SEGOVIA

Mancnnrn, F-. n], !.a Triníté chrétìenne d,q,ns l'hìstoire, Théologie Histori-que, 31, Parfs, Ed. Beauchesne, 19?5, 4gg págs.

_ Bertrand de Margerie, actualmente profesor en la universidad católica
de Lisboq, nos ofrece gquÍ el curso acerca de la Trinidad, que r¡a dado én
Brasil, tlS4 V !o{ugat, pero puesto al dÍa en parls y en'la Biblioteca déicentro cultural de chantilly. El tlustre escrltor Jesûita es bien conocidopor sus obras (196?ss.), en particular, por el libro-sobre cristo en el mun-
4o (traducido al inglés y al castellanb); además suele colaborar en las
Revistas science et Espri,t, (Montreal) y Esprit et vie (Langres). A diferen
cia de Lebreton en su His-torÍa de los- orígenes del Dogma-de ta trinioãã,
que se, detiene en el s. rv, Margerie amplla eI tema, explicando la evolución
posterior de las doctrinas trinitarias. La primera'parte contiene un estu-
dio analítico e histórico de estas enseñanzãs, desde los datos bíblicos y là
afirmación clara de la igualdad y consubstancialidad de las tres persõnas
divinas, pasando, por- las doctrinás de los concitios constantinopolitano riy Lateranense rv y el tema de las relaciones de origen, hasta las ãnseñanzas
de Lutero (soþre el EspÍritu santo) y el problemá del lenguaje trinitario



en la época moderna y lo que enseña el Vatlcano II acerca de la Trinidad
(21-331). La segunda parte presenta una visión slstemâtlca: Amnla per
mod.um unius: falsas sistematizaciones trinítarias; familia, Iglesia, alma
þumana, analoglas imperfectas, complementarias y reveladas de -la Trinidad
divina; 'presenðia dinámica de las ties Personas en el mundo de los hom'
bres (335-464).

Ante una exposición tan densa, lamentamos que el corto espacio de que
disponemos en este volumen de ATG, no nos permita valorar deþidamente
el vastÍsimo horizonte, la rica información, las sfntesis þien logradas, la
amplitud de miras con tinte pastoral y la solidez del estudio. Tan sólo que-
remos apuntar algunas de las cuestiones más sugestivas: Marxismo y psi-
coanálisis ante el realismo dogmático y crítico de Nicea (135-146). La doc-
trina de S. AgustÍn sobre el EspÍritu Santo como comunión (159-1?2). El
problema del lenguaje trinitario, especialmente, seg:in Barth y Rahner (288.
299, con buenas matizaciones del autor). Intersubjetividad y amistad fami-
liares, primera analogía revelada de la Trinidad: Gregorio Nacianceno, Agus-
tín, Tomás de Aquino, Scheeben y II. Mühlen (368-390). La Trinidad reden-
tora del mundo en y por la Eucaristía (é48-46Ð: en especial, el n. 3: El Co'
razón eucarÍstico de Jesús, icono de la divinización trinitaria).

A. SEGOVIA
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The Herì.tage ol the EørIy Churclz. Essays in honor of The Very Reverend
Georges Vasilievich Florovsky. Ed. by D. NeÍman, a. M. Schatkin,
Orientalia Christiana Analecta, 195, Roma, Pont. Institutum Studio-
rum Orientalium, 1973, 4?3 págs.

En este volumen se rinde un homenaje al P. Florovsky, perteneciente,
de alguna manera, a las tres generaciones de lfderes del moviminto ecu-
ménico: precursor, relacionando la gran tradición oriental ortodoxa con
las lglesias de Occidente; arquitecto, como partícipe en la formación del
Consejo Mundial de las Iglesias, y ahora continúa como constructor, miem-
bro de la Comisión de la Fe y Constituclón. Además, se ha distinguido
como eminente historiador, notable teólogo y educador profesional en este
dominio teológico. A é1, en su ochenta aniversario, va dedicada esta serie
de artículos bíþlicos y patrfsticos, cuyos autores y tftulos pasamos a enu-
merar: R. Renehan, Citas griegas clásicas en el NT (1?-46). D. Neiman, El
lenguaje polémico de la cosmologla del Génesis (47-63). C. Iiichardson, El
Evangelio de Tomás, ¿gnóstico o encratita? (65-?6). F. F'. Bruce, Escatolo-
gfa de los Padres Apostólicos (7?-89). K. Froehlich, Montanismo y gnosis
(91-111). G. ïr/. If. Lampe, La negación de S. Pedro y el tratamiento de los
lapsi, QI3-L33). Il. Crouzel, Una carta de Orlgenes a (sus amigos de Alejan
drÍan (135-150). P. rff. Ilarkins, Instrucción postbautismal del CrÍsóstomo
(151-165). M. Schatkin, IIomilía del mismo ttln eos qui primo Pascha ieiu-
nantn, PG 48, 861-8?2: introducción y versión (16?-186). J. II. Crehan, S. I.,
La confirmación del eunuco etlope, Act 8, 39 (187-195). E. L. Fortin, A. A,
Los Vi,ri Noaì. de Arnobio y el conflicto entre la fe y la razón en los pri.
meros siglos cristianos (19?-226). J. Card. Daniélou, S. f., Metempslcosis en
Gregorio de Nisa Q27-24Ð. Il. Arbesmann, O. S. 4., La actitud de San Agus-
tín acerca del trabajo (J45-259),1V. H. C. Frende, Severo de Antioqufa y los
orfgenes de la Jerarquía monofisita (J6L-275). J. Pelikan, Concilio, Padres o
Escritura: el concepto de autoridad en la teologÍa de Máximo el Confesor
(277-28Ð. G. H. Tavard, A. .{., San Buenaventura como mfstico y teólogo
(289-306). S. Prete, Algunos locì. en la antigua hagiografía latina (30?-319).
L. G. Jones, y M. O'Coingeallaig, La dimensión poética en la prosa litrlr.
gica (321-335). B. T. B. Milaniuk, El misterio de la theosi's o dÍvinización
(337-359). Th. Spidlik, S. I., El corazón en la espiritualidad rusa (361-374).
V. Tschebotarioff Bill, Elementos cristianos en la ficción de Chekhov (375'
391). H. Chadwick, El Støtus de los Concilios ecuménicos en el pensamien-
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to-anglicano (393-408). Y. congar, o. p., sobre la Hì.erørchi,ø verítøtum. (409-
420). P. A. chamberas,- .{l,gunos aspectos de la eclesiologfa del p. e. Fto-
-qgvsky 

(421-436). Además de estos artÍculos, hay una intrõducción de J. pe-
likan acerca de Puti R¡¡go-\ggo Bogoslava (tt-Íol y se añade una niuuogia:fÍa del homenajeado (437-451).

Los colaborggorgq, casi,en su totalidad, son muy conocidos por su res-pectiva especialización en los temas tratados, los cuales, a su vð2, creemos
resultan francamente sugestivos a bÍblistas i patrótogoé. A modo'de ejem-plo, podrfamos citar los artÍculos de Renehañ, brouze[ Fortin, Daniélou, Ar-
besmann y Bilaniuk.

A . SEGOVIA

RepertoÛg-de Hìstorìa d,e las Cì,encíøs Eclesidstàcøs en Españø,4: Siglosr-xvr, rnstituto de Historia de la Teologfa Españora. coípus sciip-torum sacrorum Hispaniae. Estudios 4, Sãlamañca, tSlZ, ZdS pags. -

Este volumen contiene ias ponencias y comunicaciones sobre temas fi-
lgsóficos, þresentadas al rr congreso rnternacional ¿ã- ¡ristãi.ia ae uiciencias Eclesiásticas -en España, celebrado en salamanca, oei 

-¡J 
ae maizõal 3 de abr!, 1970. vic-ente Muñoz Dglga{g^ trata de la lógicã tri"pilö-rp""-

tuguesa desde eI perfodo româno hastt ffi00. incftrida, ttno. ï.ì¡i ?arr^(hê^-
tiva de los_probtemas que interesan al lógic'o actùai, 

"ã"io'lo"^iuJ;""iññ-nes entre la lógica y_las disciplinas retó}ica, gram'ática y ciencia <i-izll.satvaator có-mez_Nogales se ocupa de su especialidad: FiiosofÍa musulmá.
na- en España:- Fuentes. Panorama de las distintas tendencias è rntroduc-ción a uha.bibliograffa sobre el tema (128-14s). ¡os¿ r,uis nõjõ seijã,-ðml
nente estudioso de Amor Ruibal, presenta un trabajo valoratiio de la'docu.
mentación. m?{r.eiada p_or el polfgrafo compostelanb a propósito de Abengabirol (149-184). José M.' aa cruz pontes, gran conocð¿oi ae peoro ¡lii-pano Portugalense, resume la literatura sobre la aportación portuguesa du-rante los ss. xrrr-xv, comenzando por el estudio dd las institücÍones escola-res que condicionaron el movimiento fllosóflco (195-202). José Riesgo iã-rrero frata de la metafÍsica- en Egn_aña durante los ss. x¡r al xrv: öriãen
de aq!élla en la universidad españõh. Autores y obras: oomineo Gundisolino, Pedr^o Hispano, Ramón Llïil (58 obras), lintonio de enai"és, Gonzálo
lrispano, Guido de Terre¡a, pedro Tomás, peáro de Navarra, iáõií¡ul vtãè:
nus, Pedro Martínez de -osma, Diego de rierrera, Antonio de'la Torre, Jua-n
Andrés,_Juan \9pe4, Pedro_ Cas-trovbl, Raimundo'de Sabunde, feOro Aä Cui,.laime Janer, Martln d9 Almgdóvar, Juan Llobet, Gómez rrispano, entoni<ícoronel y Juan de celaya (204-2s9). Mariana Arúeüa Machado sántos nosofrece un ensayo de sintesis panorámica de la filosofia portuguesa en el
siglo xvr con una tista biblÍogiáfica que contiene 108 nn. iZOt-¡Zel.

Basta la enumeración reseñada para darse cuenta de la Ímportancia delpre,lente volumen, indiscutible, y valioso instrumento de trdbajo. No esfácil _apuntar _los temas singulaimente destacables: tal vez, potr su bien
lograda sfntes_is,,el de Gómez Nogales y por su notable erúdición, toJ Aã
Riesco ¡ Machado. En-!o$o caso, como- þien indican en el prólogo rgl ui-
sicino.Domínguez d9! vaf v Antonio GarcTa y Garcfa, los trabaios'sê ca.
racterizan por la- objetividad y la Ínformacidn de primera mano y tiene
especial interés el destac¿r la proyección exterlor de la nlosofla hispano-porfuguesa en aquellos slglos.

A. SEGOVIA
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SreuopNn¡ernn, FR. A., îrühe Aufsätze u. Re¿,ensìonen (L828-1834). Aufgrund
der Vorarbeiten des Seminars f. Christliche Religionsphilosophie der
Universität Freiburg, hrsg. v. '8. Casper Freiburg, Verlag Herder,
1974, 496 págs.

Una de las figuras teológicas más prominentes de la Escuela de Tüþin-
gen, por su erudición, sus escritos sistemáticos y sus controversias con la
teologfa evangélica, es Franz Anton Staudenmaier (1800-1856). Como preám-
bulo a la edición crítica de sus obras, eI Seminario de la Filosoffa religio-
sa en la Universidad de Friburgo, nos ofrece la edicÍón, asimismo crltica, de
los primeros trabajos, artfculos y recensiones (éstas, parte en Tübinger
Theol. Qua,rtøIschrìft, parte en Religiöse Zeitschrift f. das Kath. Deutsch'
iand) del Profesor friburgense, publicadas entre 1828 y 1834, apenas acce'
sibles hoy dla, y que revisten particular importancÍa para la Ínvestigación
teológica, pues proyectan no poca luzí sobre la situación de la teología ca'
tólica germana en los comienzos del s. xrx. La Introducción de B. Casper
es muy instructiva con datos concretos acerca del marco teológico de aque
lla época, de Ia crítica que hace Staudenmaier al sistema hegelialo y a
Schleiermacher y sobre todo, acerca del modo de trabaiar del articulista
en esos primeros estudios (7-23). Estos comprenden desde unas Tesis to'
madas de la Historia Eclesiástica, hasta la oþra: Christenturn u. chri'st\i'che
Weltansì.cht (25-3?). Los artlculos tratan los temas: Pragmatismos de los
dones del espíritu (39-81), doctrÍna de la imagen de Dios en el hombre (tal
vez el más zugestivo de aquéllos: 82-198), el artículo en memoria de Fr. v.
Schlegel (J99-2rD, eI relativo a la evolución histórica de la dogmática pro'
testante (asimismo de peculiar interés: 228'26Ð y el que contiene los afo-
rismos sobre el momeñto histórico de la revelación en general, y de la
crlstiana, en parttculat Q65-213). Las recensiones, algunas bastante exten-
sas, versan sobre escritos de A. D. Chr' Twesten, Fr. Schleiermacher, K. Ro'
senkranz, A. Günther, J. IL Pabst, Fr. Baader y Chr' H.'Weisse Q14-49Ð.

Por estas indicacÍones se ve la oportunidad y la importancia de este
denso volumen que cumple perfectamente su cometido de ser precursor
de la proyectada edición crítica de las grandes obras de Staudenmaier.

I. F'LOREZ

Sgrnposi.um Sgrì.øcum 1972 eelebré dans les jours 26-31 octobre de 1972 à
l'Institut Pontifical Oriental de Rome. Ilapports et Communications,
OrientalÍa Christiana Analecta, 197, Roma, Pont. Institum Orientalium
Studiorum, 1974, 564 Págs.

Desde hace unos veinte años ha ido creciendo el interés por el estudio
de la patrologla siria, de tan gran importancia para la lglesia universal.
Secundando este movimiento, el Instituto Oriental organizó en 1972 el pre
sente Sarnposi,um, relativo a la teologÍa, liturgia, derecho canónico e histo-
lia de las cinco lglesias de lengua sÍria, que abarcan, además de los sirios
por antonomasia, los maronitas, caldeos, malabares y malankares. De este
Congreso se recogen aquÍ (junto con las discusiones ocaslonales, tras las
sesiones) las ponencias y comunicaciones, excepto dos trabajos de J. P. van
der Ploeg y J. Gribomont respectivamente, que por su extensiÓn se han de'
jado parã 

-otro lugar. Los tÍtutos y autores de .las po4encigs_ son los si-
þuientes: A. De Ilalleux, La trasmisión de los llimnos de Efrén sqgún los
mass. Sinaï Syr 10 (21-63). I. Ortiz de Urbina, r,a Virgen en la teología .de
S. Efrén (65-104). L. Leloir, El pensamiento monástico de Efrén y Martyrius
(105-134). J. Mateos, Teologfa del þautismo en el formulario de Severo de
Antioquía (135-161). B. Gemayer, Fracción, Co4signación.y Conmixtión en
la liturgia siro-maronlta (163-181). S. Brock, La Epiclesis en los Ordì.nes
bautismãles antioquenos (183-218). La Abramowski, La cristología de Baþaj,
el Magno Ql9-245r. 1ü. Strothmann, El Patriarca Johannân Í. (¿47'266), E.
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Storia del Tcr.
Ed. Vaticana,

Graffin, El_ florilegio patrístico- de Philoxeno de Mabboug (26,t-Zgü. H. Drij-
vers, ortodoxia y herejÍa en la cristiandad siria más antigua (291-s10). Ã.
Guillaumont, situación y. signìficado del Líber Grad,uum elr ta espirituaii-
dad siria (311-325). J..Fiey,.cristianos sÍrios entre cruzados y rñongotés
ß27-34L). siguen las comunicaciones: J. Martikainen, Algunas-observãcio-
nes sobre los cørrni,nø Nì,si:oe¡¿ø como fuente literaria y téológica (845-852).
A. C. Klugkist, Costum'b-rg! paganas en las HomilÍas de Isaac de Antioqula
confra los adivinos (353-369). H. rrusmann, una lista de concorclanciai cle
tonalidades sirÍas eclesiástÍcas (371-385). G. J. Reinink, El problema del ori-
ggn del Testamento de Adán (38?-399). E. R. Hambye, El símbolo rlel <Arribo
al puertol en la tradición siria (401-411). Th. Arayathinal, vicisitudes de la
liturglq oriental siria en el lWalabar, India (418-4BB). J. M.. Sauget, Nuevas
Homilías del Comentario soþre el Evangelio de s. Lucas, de Ciiilo d.e Ale.jandrÍa en su traducción siria (439-456). J. Leroy, Mcisés de NÍsibe (4b7-47Ð.
A. van Roey, La libertad de Cristo en la doctrina de Nonnus de Nlsibe (4?1-
485). J..Nasrallah, Sirios y surianos (487-503). J. T. Clements, Algunos infor-
mes adicionales sobre mss. sirios en USA (505-508). Iì. Y. Ebied, Algunos mss.
sirios de la colección de Sir E. A. Wallis Budge (509-589). M. D. Guinan,
¿Dónde están los muertos? Purgatorio e inmediata retribución en Jacobo de
Sarug (541-550).

La variedad de temas y la competencia de los especialistas en sus res-
h^^+:.,^d J^-l-¡^- ^--^^l^-r-yeu!¡vvÞ uv¡¡¡r¡[uÈ, uausöl¡ EÅut--lël¡uu rrr¡p¡.c¡ilull, lJas ponencras, como es na.tural, destacan por la profundidad del contenido, vg. en ta! Oe Ortiz deurbina (bien matizado, sobre todo en la discusión) Mateos (retativo àl
crudito severo de Antioquía) y Abramowski (sugestivo por lo que atañe alas dos hipóstasis, problema ulteriormente dilucidado pbr Guiliaumont enla discusión). En el a.speclo ütqrgico reviste particulai interés el trabajó
<te Br.ock (con la precisa distinción entre r<enviãrl y avenirn en las diversas
iiturgias).

A. SEGOVIA

RoLANDnrrr, Y, V_ì.cenzo Buzzettì Teologo, Biblioteca per la
4ispo, Q, Pont. Accademia Teologica ¡ùomana, Libreria
Città del Vaticano, 1974, 206 págs.

vincenzo Buzzetti (L777-L824) es un auténtico fundador del neotomismo
italiano por motivos cronoló_glcos y {nás aún por el extraordinario hnujò
de sus discípulos, en especial de los hermanos Domenico y Serafino Sordi,
qqrbos jesuitas, que qropagaron el r,etorno al Angético, aquél en Roma y
éste, sobre todo, en Nápoles. Estudiado Buzzetti hasta ahora más bien comä
tiló¡gf.o, v!ütori.o Rolandetti nos b_osqueta en el presente volumen el aspecto
teol¡lgico de Vincenz_o a través de sus obras, vg. Trøctatus de grøtia Ðei
et libero hominis arbi,trio, De religíone, De Rornønit pontificís iri rebus d,e
lideì et rnorurn_er cathedro. de,fi.nìendi auctorìtate, Theses' theologicøe, ete.
La leologÍa_.de Buzzetti -responde-,plenamente _a las inter¡ogantes de su épo-
ga. Profundidad y claridad son distintivos del discurso acerca de la graðia.
En sus Lecturas Teologales con una crltica objetiva denuncia a lã con-
ciencia de sus contemporáneos, un fondo de cultura, con mentalidad ateÍs-
tic-a, en llnea con el pensamiènto filosófico del setecientos y en contrad.ic-
ción con la verdad católica. rray que repensar crÍticamente las relaciones
entre filosofía y teologÍa, naturaleza y gracia, razón y fe, distinguiendo, sin
separar, con un movimiento de apertura progresiva y continrra. La validez
histórica del discurso teológico, el realismo teologal y otros temas inte-
resantes forman la trama del estudio de Rolandetti, minucioso, bien docu.
mentado y metódico.

A. S. MUÑOZ
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lv'rNnn¡.sonN, G., Gott u. Geschìchte. Joachim v. Fiore die Hoffnung der
Ctrristilnhdit, Wien-Köln, Verlag lfermann Böhlaus Nachf., 1974' 300
páginas.

El Abad cisterciense de Corazzo, Joachim de Fioret (+ 1202) es conocldo,
no tànto por algunas de sus tdeas trinitari-as, conden-adas en_el Concllio
iateranenJe IV (1215), como por sus tres obras principales Li'ber Concor'
alae Ñou¿ ac Veteri,s'Testarnenti, Exposi.tio i.n ApocalAPsÍ,m y Psalteriurn
õeõem-CnoiAarurn Joaqufn bosqueja una evolución de la historia de la
ñ"mrniOãd, distribuida en tres grandes períodos o støtus y_ en cuya última
ãüiã- biãiäria un nuevo orden religioso que desembocarfa..en la lglesia
espiritual. Gert Wendelborn se p{op,ong _en este librito sintetizar y cqmgn-
iãi loi áspectos de la teologla-de-la historia elaborada por el Abad. En
ia-pilmeiãi-pãrie se estudian-los puntos_ siguientes: esquemas. septenario- y
llióãilitãr ôaralelismos de las fuichas, las-derrotas y los triunfos en las
Åãli-ãpãóás ae lcs estados l y 2; especulaciones sobre números en el mar'
õl-Aéiiðñsámi""to concordánté de- Joa-quín; el, esqu_ema initiati.o'fruc!'fi1

"áuo- 
v il-ãvõruciOn progresiva de las fôrmas de vida espiritual;- unidad

á"--t"r" pãisónas irinitäriãs y sus secuelas para ta teologÍa-de la historia;
Uiãnsferãlcia a tos gentiles 

-de la promesa -hecha a los iudíosj. conversión
äJ 

-SidCó" 
I judíos"y creación de- una Iglesia de Dios, definitiva; estruc-

iu.a"ãõiesiai ¿ät e s¿ø¿øs y paso a 1a gloriã celeste (15-1Bg)' La parte segun-
áã-iouòstieu los contrastês- (con Agus !n, Tomás de Áquino y Buenaven-
t""ul,'fuJ }ãmiñisóón"iài (en et sinlbo[smo alemán del s. xr¡) e influjos
en ió; movimientos chiliastas medievales, indirectamente en Lessin-g,,- V. en
õie*âs õoncépciones del s. xrx y comienzos.del xx, originalmente chiliastas'
ãitiò"taáãJ eh el postulado de- tipo tripartito, por lo que ataíte a la evo'
lución histórica (193-292).

El trabajo del joven historiador de la Iglesia,- lûllendelborn, es sumamen'
te denso, eðtriba ðn un profundo conocimieuto de las fuentes_.y abunda en
buenos ánálisis cle la literatura examinada. Destaca el estudio del pensa-
mió¡¿o me¿ievat. Lo referente a la época moderna, nos parece ya mucho
miloJ afin a las concepciones ioaquinianas, si þien e_! tema tiene su fondo
ãe actuàti4ad, por lo lue tocã a[ pensamiento moder_no, en- torno a las
iótea que se êsiabtecen para el decurso histórico.y a_ la. posibilidad de la
colaboiación del hombre en la estructura progresiva histórica.

A. S. MUÑOZ

l\onrÁNvr, G., tlngarn u. d.øs L V'øt'icanum, Pglngt Þçitr4,ge zur Kirchenges'
chichte, Bd. 5, Köln, Böhlau Verlag, 1975, XXII, 56? págs.

Las relaciones entre los Obispos participantes en las Conferencias epis-
copales húngaras y el Concilio Vaticano I,, es el objeto de este- denso volu-
mên. Un los-seis ðapíiulos de que consta la obra, se _tratan princþalmente
ios temas: Las Proüincias eclesiásticas hringaras en la época de la prepa-
ración det Concilio (24-101). Situación de la Iglesia Católica en Ilungrla
durante la época del Vaticano I (102-138); en par-tÍcular, -la doctrina del
Primado y de ]a infatibÍlidad pontÍficia_en la teología húnga_ra (132-138).

Preparativos de los Obispos húngaros a la vista del Concilio (139'158). Sus
bra6ajos conjuntos en éste (159-208): es quizá la_ parte más sugestiva de la
obra."Estos þrebdos no consideraban aquella doctrina como verdad reve-
lada, sosteniãa por la Biblia y la Tradición y, por _tanto, como definible
en ótan de dogñra (244). Impórtancia del_ discurso de_ Simor, Primado de
lfuneriá, el 20 äe mayo, 1B?0f en nomþre d9 to{qq lo¡ Obispos, de todos los
catól'icoi del país y Oê Ía fglesia húngara Q30-24Ð. Esta oposición por par-
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te de-Hqngrfa se tradujo flnalmente en su salida de ¡ùoma, tras su decisióngel.Lz de julio, qo¡.t-a esper.anza de que se poncriã,-en'düdä'ra vaü¿ãijurÍdica de ta 4efinición cõnciliar,_ por.falta ce unáñimi¿ãa ñõral <zof slJ.Luego se describe la tmple¡ió^n der.gobierno- hringaro v oé ãq-uer priÈlico ãíi
gener-al, resp-ecto de los PP concitiares (269--2-98), parã termiïaï 'éxpuãanaö
los efectos del vatica¡o J.g.1.H.unsría.^e94-B$4),'Ëo¡re toaõ,-rä acèptácionde la doctrina de ta infalibilidad põntirjcia- pgr'parre de iõi õ¡iipóï-ñäri:
garos,-_que _juzgqþa¡ þastar _ta aceptación de ta iglesia univeriãt baia ñä-cer válida la definición del Conciliõ ($8-884).

. 
La e_xposición, minuciosa, llevada con rigor científico y redactada enestilo c_laro, ylene gnriqug_ci{a con ?? piezaË documentaleí truto oe uñä

brlsqrr-eda en 23 Archivos (891-584) y con 16 grabados. oaaã-ät-material áts"ponible (el auüor enum-era_ v-vr, la serie dé sensiþles peroioãi oocumen-
tales,- que han dificultado la _empresa) creemos que la eipoJi-õ-ion es, en loposible, perfec_ta. Nuestra enhorãbuena al autor] Gabriei' Àãiiánvi,'v a iabenemérita editorial Böhlau, Köln.

A. SEGOVIA

AzcoNA Tans¡cro. o4, Jtryn d,e cøstillø, rector de sølømanca, Bibliotheca sal.
manticensis IX, Textus 2, Salamanca, Universidad pontificia, lg?b, iããpáginas.

El 7 de septÍembr-e de 1487 Juan de castilla, licenciado en d.ecretos, y
un año antes rector de la universidad de salamánca, tuvo ante la univeísi
dad en pleno_una- re_petición, o solemne lección, en ia que comentó ta riltima decretal del tltulo ade poe_nisn; sacó de ellàs tres õonclusiones, o apii-
saciones de la doctrina general a tres casos concretos de la políticâ redìà;
l_a segunda pretendÍa probar que los reyes de España posefän et cereötró
de presentación,.y que,-por tanto, lgs provisiones þontificias eran nulas, si
no habia precedldo dicha presentaciór¡- regia.
. Esta segunda conclusión- es_ la que se publica en edición crltica, como
tercera parte y principal de la presente monografÍa. Le precede úna se-
gunda. parte en la que el autor analiza detalladamente la- conclusión, sus
raciocinios y argumentos: esta.partg hace mucho más fácil la inteügência
del texto mismo de la conclu,sión. La primera parte de la monograTÍa es
una aproximación biog-ráfica_ de Juan dè castilla, interesante y paladigmá-
tica figgra de los hombres de la iglesia y del estado en los tiempos aõ tos
Reyes Católicos; _nos presenta su acarrierat de beneficios y obisfrados, con
sus aspectos positivos y negatlvos. una cuarta parte de dõcumeñtos r'epro-
duce_ el. prólogo de Juan de Castilla a su Repetición, el texto de las 'tres
conclusiones, la_arengâ pronunciada para la-petición de grado, carta de
Isabel ¡ Fernando q ,Juan de Castilla, y dos cartas a Alejandro Vi -de En-
rique Enríquez y del Nuncio- en qu'e se recomienda â Juan de castillapara el obispado de Astorga

E. OLIVAII,ES

BnawnMür.l .qn, .F, Ðgs KonzíI tson Paoiø-sàenø t42B-1424, vorreformations-
geschichtliche For_s_glgngg!, p_qr,16,_I und II, Münsúer, Verlag Ãschen-
dorff, 1968, 1974, VIII, 289; XIV, 4W pá,es.

En el caos del Gran Cisma, durante la primera mitad del siglo xv, el
qensamiento conciliar alcanzó una actualidad insospechada hasta-entonôes.
En la dramática evolución de esta idea, el concilio de pavia-siena marca <elpunto de la peripeciaD:. a pesar d9 øug sórl promulgó cuatro decretos y
éstos apenas efectivos,_logró importancia polftica y teólógica, gracÍas a la"s
circunstancias ¡nlt próximas de su decurso histórico. uiprésõnte trabajo,
Irabi'lìtøtì.onsschrìft, de lvalter Brandmüller, abarca dos ñutridos volúmel
nes. En el primero, el DÍsertante, estribando en las fuentes contenidas en
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más de cincuenta archlvos europeos, nos proporciona la primera qxpoSi'
ôióã etobal del Concilio que apenas h-a-si{o 9þjeto de investigación.. La
ÀeóõiOî primera se titula: -En espera del Concilio. Esta se refiere princi-
ãáimãñte à los palses de lengua alemana y a Inglaterra, Francia, España y
äf Èàpa (6-85). Viene luego la descripción del comienzo de PavÍa: apertura
Ael SÌno¿o y traslado a Siena (S6-106). Las principales {ases_ del mismo es

obieto de lã tercera sección: Siena, como sede sinodali Salt¡us conductus
nãiá et Þapa y los Conciliares; la sesión pública del I de noviembre, 1424;
ïoJ pioyectos'de reforma; la intervención de Alfonso V de Aragó-n; disen--sìõnði-i 

óontlÍctos de loé grupos francés e italiano en torno a la qulnta
ããóién,"Inetaterra (10?-188).-Lt última sección se ocupa de la fase crltica
liãáiãe¡-Cäncilio: medidas del Papa contra la oposición; discusiones sobre
ãi Oecreto optequenso det Concillo de Costanza; sesiÓn secreta del 19 de
iefieió de LAZai conatos de Siena sobre el ConcilÍo,-_<que se- le va de las
iñãnãsr;-rittimoS debates âcerca de la reform?¿-gu9 llevan.a la crlsls flnal
ciei-Sinóao, y resultados e influjo de éste (1S9'256). Es aleccion¿ilor observar
¿ãmt dã treärro el Concilio se óonvierte en un foco de rivalidades polfticas
u-ãã propaeanda nacionalista por parte de los diversos grupos,._y de una
äceütriã¿ä democratización del-Sínodo. En todo caso, éste contribuyó a la
ðvoiución del conciliarismo y a su discusión eclesiológica.-- nf voiumen segundo, dedicado a las fuentes, reproduc_e: 1)-. el texto de
tosiuatro decreto's sinôdales, que falta en la colefción Concì,liorum Oecu'-n¿eniótiiùrn- 

Oecreta; se encuénf,ra sólo en siete mss., entre ellos (además

ä;,i;";'cònserva eL' prôto,colo que ahora mencionaremoql gng de la Biblto'
tãóa=õápitulâi de Barcelona y otro. de El Escorial (19-28). 2) cuarenta.y
óãrro óãitãJ del Papa nnártin ü, escritas en relación con el concilio y obvia-
*õãtJã"ianùe èste (29-86). 3i Sermones conciliares de Juan de Ragusa:
üinï ConðiUum, coge òonciliumn, agrit unum ovile et unus Pastoru,- ttliefor-
üt:"¡ii 

"ãïpîs-îum"iiitatis 
nostraer y el-sermón de Jerónimo de- Florencla

ì,ît"-lntðiíoeutã--ãiiieããtes--áé 
-puerótr (89-201). Ð Er Protocolo der notario

Crineirüó-ÃãiamuntliiiOelis-söripiorr,.la fuente más extensa e impo-rtante
ã"eiãä-ãðl-c-o""itio.'sò-õoniiene ôn el'ms. del Archivo del Reino de Valen-
cia, Sección Real 673.-- 

þôr esta breve reseña, puede inferirse el valor intrínseco del concienzudo
tratãio. sin duda, modeio-en su género y, se$ln ya indicamos, única expo'
sicÍóri áe coniunto sobre el Concilio. 

A. SEGOVIA

Docutnenta prì,rnlgenl,a, vol. I (1560-t577)i vol. II (1578-1581)' Monumenta
IIistòrica Carmeli Teresiani, 1-2, Romae, Teresianum, 1973, XXXI' 494;
XV, 334 Págs.

El Instàtuturn Historl,curn Teresi,q,num, creado para promover el cono-
cimiento de la historia de la Orden, comienza con estos dos voltlmenes
le- nõcumentø primi.genì.a vna serie de. gran alcance histórico,_ _semejante
á-ús similares vg. de los dominicos, iesuítas y capuc_hinos: Monumenta
il¿ltor¿cø, concretãmente del Carmelo Teresiano. La documentación pre'
iãniaAa âquí comprende el perlo{g que trânscurre desde los_ primeros
õónátos de- Teresa-por fundai el Monásterio abulense de San José hasta
iÀ-ãnóca d.e madurõz y de inmunidad jurídica de su obra (1560-1581): en
iõtul- slteãogen zso piäzas, a cargo de 

-8. 
Pacho, J. M-orioqes, B. Edwards,

ilùølltãie iä sagraãa Familia, o. Rodríguez,-F'-Antolln, J'L. Astigarraga
;-^cL 

-M;ióf. 
Se-incluyen los-documentos relativos a la vida ptlblica_ o

å"".i-p,iniica de la Orden, aI progreso jurÍdico del nuevo Instituto y a las
iiãlra! más prominentes de aquel periodo del Carmelo Teresiano. Los es'
õi'iiõs-Vä-puölióa4os dispersanientei se coüejan con los eiemplares primi'
ããni"s 

"y, tuando es prêciso, se corrigel; además se com-ple_mentan con
ñiãïeiiaids de diversoi Archiíos, vg. ef Secreto Vaticano, el HÍstórico Na'
;íñ;f-d; n¿ã¿ii6, et Generat dô S=imancas y el General de la Orden. De
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cada documento se da noticia acerca d.e los códice_s que lgs contienen yde las ediciones; además se da un sumarÍo.sobre ei-"óñienlão'v se apun_tan notas aclaratorias. T,a utilidad e importancia aè óitã-îüãva colecciónno necesita ser subrayada. Asl,. vg. el eþistolario de reresa'reci¡e nuevä
fu¡ en no pocos. p_ormenores histõricos, -curturales 

t *iisl*ä Entre tosnumeros más notables,^seña-lam-o-s, p. ej.: 5 (carta äe peáro de .A,lcántaraa Ia santa, r4-4_L562); 80, 96, _108,' f16, htt, ziz, zzo- I zál_no*¿misivas derelipe $ a diversas personatidadés en'rclaôion'con-td oid""i; ìos escritosde los-Papas rnocencþ rv, Eugenio rv, pío rv, pío V l-éi"eorio xrii
!app..l, l,_n. B; 1, 2; doc. B,_L4,_15; app.'If, \, ?;'doc. tB, íl,ããi'app. fr, S;doc..42,-67,-n. 3, 95, n. 10; !4,9L_,n.'E, ßa,,2:ß9,'273 v àzll-',v-íâ correspon-dencia de los Nuncios_en !spg_ñã, sobre iodo'aJ-r.iicJlaïs"oîmaneto {46,
?1,- 59,-99, 64, -67,_,75,. 76, 84,-85, 

'96, gB, 92,,--93, sz, s-g,--1ó0, 
-ioi, tos, izí,

!?9 v,lzal-y de phitipn¡1.s1ea (155, lée, íoo,'ros,'166, iéí lti, ns', äi',
179, .r82, 1Bg, 1BT,_ r91, 24,9\. D-eseamós qûe síga ó"oÀóä"ãnäo-'éÁtu ,ñorrrrjmental serie con la adición de ros nuevõs ¿oòilmôntos qué 

-ée -vayan 
des-cgbriendo conforme avanza la publicación de ulterioréi -vãirimenes. 
Lanitida presentación tipográfica reatza el valor de la obrt.

A. SEGOVIA

Es'x¡u¡ iuiqqov, A, Døios. perq, tq Historìa, de lø lglesiø en Guøtema1a,sociedad de Geografía e Historia de Grratémåa-'eibiioùeca <coa-themalal, vol. xxVI, tomo I, Guatemaù,--c.-À"-is?3,"îãs pegs. -

El autor de esta obra, AgustÍn Estrada Monroy, ilustre miembro de lasociedad. de Geograffa e Historia de Guatemalä, v órreiõãnoiente aelas Academias de ra Historia de .Madrid,- costã Ércä, 
-üãïãüru, y pana-

má, se qropone ante todo presentar aqui ra serie dé obù.öði y ärzobii-pos..$e _Grlatemala, desde sus comienzoÄ hasta 1969,-p"";-ã'áe*ås -in-tããra
multitud de interesantes noticias sobre otros persóriãjei l-äiversas ¡ns-[itiliiones. guateinattecas a través de 4b0 anos: a'é-áãiri-Ëi1¡tiro'¿otoi følakt' Hi,storiø... En este tomo primero se empieza 

-pói 
tralséribï doce docu-rnentos desde las cartas de Retaeión de pddro ctã Alvãi;ãä-ã-Hernán cor_tés,- 11, v, y 28, vfi., L524, hasta unos datos sobre las mô-oiãas de tierras

en- los primeros tiempos.del reino de Guatemab rzi--go)r vieñõn lueeo 19informes acerca de 19 obispos de la nación: l) Franciscó Iuáüõquin: äquientle otros documentos, se_-c-opia la carta de paulo tn ã-ãitè prera'cio,
18' xrr, 1194, y 4 Reales céduras, de ras cuares la segunda se rôfiere ala protección de los indios por farte de tos o¡ispoi-idl-l+b¡. zl Bernar-dino villalpando (1õ1-16p. s)-.Frãy- Gómez Ferráridez 

-aé 
cér¿ova: aquidestacan vg. los datos^.bio_gráficos de Gregorio xiil,-ia n'urõräi det Mar_tirologio Ro-mano, r5s4-, {gtauê:s_ generarei acerca âer cónãiüo nnejiðan-ogl 

_1-5_6_9_ v gr Decrero de Erección- del seminario conéiliái--áã-bdtðñãiã
24' vrrr, 1597 (165-198). 4) Fray Juan Ramírez, 9. p.0ss-2lb¡.-"51 rral jùãl
de las cabezas Altamirano, o. p., con una íehcién-dà-;l'iécuestïo, éi.crita- en _verso, a modo. de e.poptyq, ezl-z6o).-Ð ¡'rav .luan ll.õaø v sañ-doval (261-272). 7) Dr. Ag'stÍñ de ugarte y saravia," cõn-ünãJ-ordeíranzasde carlos rr, pidigl{9_.dat-o.s para rã histäria _oe tas 

-ig¡ðiiãs 
oe Þe'i îllugya Espqña e?g-zgÐ. B) Dr. Bartolomé conz¿iez--sol-tero tzs3-Bioí.9)^Maestro-Frav payo de- Ribera (B11-B2B). 10) Dr. "ilãn sãõnã-ãe Mañosca(325-334). 11) Dr. Juan_ de Ortega y Montañés taSS-B¿Zl.-lli-niav en¿ieide las Navas -y Quevedo, con ? 

"arias 
ar Rey càrtóJ ï, re-râtiuäs a diver-sos asuntos de interés (B4s-400). 18) Fray rvlãuro ¿e r,árié¿ióäui t öôié;(401-40Ð. 14) Fray Juan Bautista Atvarei de Toledo <Eos-az2t:-15) 

-Dr. 
ñi-colás carlos Gómez de cervantes (428-42Ð. 16) Dr. iuàn- cômËz de pra-

cia (429-439).
No es preciso subrayar la importancia de estos informes, en muchos ca.sos de primera mano, a base dè nna laþoriosa investiàãõlon än tos ercni-
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LarreNzr, A., Bi.bliogrølì.q, d.efia Ma.ssoneri.a ì.tøliøna e di, cøgli.osÚro, Biblio-
-"-----lãõa-ãi Èl¡tióerâria ltaliana, Lxxv, Firenze, Leo s. olschki, 1974,

457 págs.

En 1921, Fùoma, vela la lUz el ensgvo de P. Maruzzi .opere per una bì.'

OUctäca-mässon¡cóL Este trabajo debla constituir,la-primera .et-apa de- gn
;;îtcñ õüiuiai àu la Institución latomlstica en ltalia. Pero tal propósito
itä tr"ï-O ãóõ pôt las circunstancias de la época; eq l.as actuales se impone
iã- õùËfi"àóiOri de una bibliografía bien documentada,. en -concreto sobre
Ë il;s;ñiíl-itátiana y de õagliostro. Tal es el contenÍdo del p_Iesente

i'ärù*ã".--trãs- una Inlroduccióã técnico-bibliográTica_de. M' Bonelli, vie-

"ãü-iãî-"igùiántei 
secciones: Bibliografla (nn. 1-47). Encic-lopedias, Diccio-

üãäos,-Léiiõãi, Repertorioq, Elencos _(nn. 48-59). Obras relativas a la ma'
õútf;-tnn.--oo-i¿oz). Reglâmentos (nn. L463-L54Ð' FÙituales,--Catecismos,
õããltitu"ìãnes, Instruccioñes, Esta,tutos, -Circulares 

(nn. 1543-1995). Impre'
j"ï*ñäïiéãi"lJ i"n, 1904-2009). Addenda (2010-2094). BibliografÍa cagliostra'
ñu fñã.- f:!iOSi. Cinco Apéndices e Indices de I!'s argumentos. o materias
v de los autores no ciiã¿oi. Es suprefluo ponderar la importanqi_a V gtÍ'
it¿ää ãä es[õ-instru*ento de trabajo, mina iiquísima de información sobre
;îË*ã.-S-ó1o ã moáó ¿e ejempÍo'espigamos algunas referencias en el
õã"ìñö-ä" ru bibliografía: Caid. ç. ¡timoñoa, Il_ soprannaturale nell'uomo.,
#;ã"r,-iglD -ö. - 

zZj. 
-ãlmanacco del Libero Murátore,- Milano, 18T2'1881

t"". Zî-gSi. e 
-iutte le Þotenze massoriche sp?1se. sulla terra... Grande

öiï""d; ãl'spãgnâ, Torino, 1885 (-n.-!5Q)._Fr. Belforte, generale, La guerra
õiïirä-i"-'Spåeüã; 4 ü" s. i., 1938-19_+9 (n. 18?). Benedicüus XIV, Co-nsti-

iriiiõ...--i"õñ¿ãnãn¿o alrÍunas 
'sociedades masónicas), Fùom-a,. 1751 (n. 193).

ä-siés"'i*ii,-ie¡ieo ¿Ï verona,- T-orino-, 1qq0,-2 vv., (n 219)' Pio rx, ql.q-

;i..;-Ñ;i;"ä: 1so5-iã.-zzz). trticulos d'e G' caplite,--F.i" .en la civiltà
cäiibricãi rsfu-Isit, V otiõs escritos su,yos (nn. 251-27D, F. A. Dupanloup,
ób.- d"-'Oiteani, Ésiu¿ioJ... Milá.t, lglil _(n. 515). Oloras y artlculos de

n. 
'n.--Bspõälo tn". Sâf-S+Sl. León 'XIII, Encíclica llurnønum Gemt's, tB84

iñ. eiS)t-iì.-trusÀotinil-Usciídos V discuréos (nn. 980-983; cfr. pág. 168: ttlos

i"ã"ä"éÀ ãire-¿uer*eå,îodiiá" iesurgir; eliminándolos' es seguro que dor'
mirán para siemPre,. I. FLOREZ

vos eclesiásticos de Guatemala. A la crÍtic,a histórica pertenece iv?gar,
óñ-casos-õóncretos, el valor de ellos; en todo caso, es muy de agradecer
Àr, liâñscripción. Á modo de ejempio, apuntaríamos los datos referentes
ã"nräiiõõ"i"i-à co*u, Fernáñdet de Cõrdova, las notables advertencias
ä""iärñiiàä'såtieir--3ãi"icio pôiiõnál, al que 'son compelidos los indibs
ãé ñn*;--Espana y, sobre todo, lo que -afa4e al glan reformador, Na-

vas; 38 curioJas iluÁtraciones enriquecen el volumen. 
A. SEG'VIA

LTNEIIAN, P., Lø Iglesia Espøñ.otø g eI Pøpado en el sì.glo x.lf.I,- B_iblio-
---'--iüäca -'salmariti"ensis, -V, Estudios 4, Salamanca, Universidad Ponti-

ficia, 1975, LVII, 319 Págs.

El original de esta obra de Peter Linehan, The^!,Pqnì:sh church a' the
pøpticl-lñ.--tne-'rnüiòentnu centurg,-camþridge,-1971..(cfr'. ATG, 35, 1972,

¿0,íi.-íeciUiO seneralmente'grandes-álabanzas de la crltica (cfr' vg' A. G?I'
õíi"ui Sãl*ãnliõelsts, Lg,-r912, 35? y 359; E. S. Procter en -Hìstory, _57-,

lifiz,-+ñ;'ìL Þãiãuiõi"i ei n¿u¡itø d.ì. Stori.a de1a Chiesø in ltalìø, 19J2, 589'

8éi,'v-].'n.-i. Higr¡tield en Engli'sh I'Iistor. Reoíew, qB, 19?-3' 125)' La pre'
rã"t"" uétriôn cãitäUanã, nuiAa y correcta, a cargo de Pedro Borges Mo'
.ãü.-aaómãJ-¿e ampiiãi ta oitüsion del volumeñ a- grandes -clrculos de

ñ;i* Gäõrãi, ielistã la importancia de haber sido revisada y puesta
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al .día p9r el autor, que en el pró-rogo a -esta edición españora respondea tas críticas hechas al .original. gd aqu¡ ãiãunäi-ãô ïrís*"räätizaciones:tr...mi intención es simplemãnte sugerit' que"toi lsólesl¿Jtidos españolesdel sigto xrrr no eran por.reg-la geñeral..,'tan-iicosìõ?"ö'hä supuestoIos historiadores... comparto la ã¿miràóion-rioi- los ;;ñ;#-h" ros lai-cos... Ahora bien... debo dejar asentado que... es escasa la documentaciónde alguna importancia exisiente en este^campo._.. Ar mi¡m;liempJäuäreconozco la justicia... de ra observación adl Èrot. Lödäi ä" q* äiexamen de la documentación....haya dado por resultado un-cuaoro exce_sivamente somrorÍo de 
. 
la rgresÍa Española 'en et sigro- *ril; ñö creo queposeamoF- pruebas suficientes para ãdoptar un puñto -¿J'vjita 

notable-menüe diferente...r. siguen otros _ju,stificãntes ce iu--iriocãa"" ixrrr-xrxl.como se- ve,_ ta honradez y seriedäd científÍõâ ã¿ tinãhãn îãï ìnauaaues.Por Io demás, nos' advierje gug en rÍneas generares no--ña äo'oiticaao laestructura o contenido det origilal, at qué ñt in¿õipo;ãaö"ra'äî"usa docu-mentaciln que ha visto la luz desde r9i?1, pero, seårin ie pã""õe, esto nóafecta de manera notable a las conclusiorie3 esénciãles o'er^ eÀttiaio. Todosestos datos rea'Izan la oportunidad e importancia ae la 
- prãsente edi-ción, por ta cuar ta pontiiicia universidad'bã-tiñäntlnJ meïeJe ìoaa nues-tra gratitud.

A. S. MUñOZ

MAo¡rA,_.J., Ecclesíøstìcar Unì,|ícatíorr. A Theottical Framework rogetherwith case studies From the History or t qtiney"äitiãä n-ulãti.iirs-,orientalia christiana_pegi_ggicg, t9g, Roma, Þ&t"inïiiñum orien-talium Studiorum, 19?4, XII, ade paþs.

versión revisada de una Disertación en sociologÍa, defendida en ra co-ruryb,iø Uniaersity, ¡tery ypll., 1969. Es un esrudö âuï-ïi?Ë-uJo de unifi-cación cte cuerpos ecles_iástic_os Índependientes, en und comunidad. El
3¡rtgr s-e--inspira en la obra de Amftai Etzioni,'poät¿õq¡-unliiõàt¿o",--N"*
York,. 1965. -La_ parte-.primera considera la eÉtruciura te.iäõã' en ordenal estudio de ta unifiõación eclesÍásüica: .concepios, ùsdJ-äãf poaei, 

-ãs:
tqdio.- de. preunificación y proc_eso de unificaciôn, 'poleres-'iirtêeráaãres:
distriþución efectiva, composición efectiva y perslíedtiva -áin¿mìcä 

lli:zsl.
I:a segunda parte contiene un estudio compärãtivó ¿J uniäõädion edtesiãÁ_tica:. Ftorenciø (proceso {e. de-unificación, boncilió ãé uilú;-täuos oe launión prematura en el oriente) y. Brest'(una _unión ¿é--nãlitóì y prema_tura, prevalencia del poder coerõitivo, interlauzáõlon 

--áe 
iäJ-'<eiitäsî-]ã

Fpqqnia unión. perspectiva 
.comparaúiva: cismãi--l-*isióñã";' oisieÁioñ'históric-a y^poder integrador bajo-los tres aspectos"va-mãlõõhaaos: dÍs-friþución efectiva, composiciones efectivas y ferspectiva 

-lù"ãmíòa 
(?9-B5B).

La obra de Josef Macha desarrolla bien el estudio genérico de la parte
teórica, _por lo que atañe ja los .concepros y a iã iãimi'nóro-eiãl ñá" âíesdi:btes.a.los especiaristls. La_aplicación a ios casos concreltoÁ nos pareceacertada v meródtca. como datos más lnteresanieÀbo-oriãiñólrän*uî: Èi_tudio del papet de las dos {Blesias, latina y erideâ,- eä-iil-nego¿iã¿ionõsque.condujeron al concilio de Florencia; ariaulis äé 1ú tiãeies"y tuerzãã
9!99tivap c.onc-itiares, que. arrojan nueva iuz sonre lã õuestlólãe¡atida de
î:A9^."j-?i"9qo,g_rigcj vino a admftir el decrero de. gnión, sienAò ási--qüen ryqyg\ig cte ros griegos signatarios, como es sabido, reþudiaron su îir-ma (100-121) y tos infoimes ãcerca dé la sftlLàcion íãcútüd"ö la icltsia
ry!e-q?, en to rerativo a las dos uniones ae ereÀt-(rä¿-i¡f; æaåã7; 24ó-267;
285-292 y 310-314).

A. S. MUÑOZ
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Menc¡r,cssor.¡, Y,, La" dìplornatie romøì'ne et Iø R'épublì.que françaàse. A la
recherche d'une conciliation, 1879-1880, Théologie IIisüorique, 29, Pa'
rfs, Ed. Beauchesne, 1974, 524 Pá"$s.

Un tema de gran importancia en la historia religiosa de la -III Fep$'
blica Frâncesa nó ha sido todavfa abordado en sl mismo: la adhesión de
los catóticos a ésta. El presente trabajo es el primero de una serie de
publicaciones sobre los oÍlgenes del acontecimielto. Seis_jugosos capítulos
õomponen el volumen: 1) El gran proyecto de León XIII: un nuncio se
grln 

-el 
corazón del Pontlfice, bct. i8?g-marzo 1880. Se trata de Wladimir

"Czacki, polaco, secretario particular de Pío IX, nuncÍo ade una- cap-acidad
fuera de seriel, en sentir de León XIII, y a quien se tecomendaba firmeza
y moderación frente a la actitud de la Repriblica, que desde 1878 acentuaba
äu tendencia anticlerical; resistencia y prìmeras adhesiones (69-152)' 2) El
artículo ?, Proyecto de ley sobre la Ehseñanza Suqerior que prevefa la
exilusión'de cualquier miémþro de una Congregación, no-autorizada, de
funciones directiva-s y docentes en cualquier Escuela, pública_ o privada.
Ooncitiación, mãtzo, 

-1880 (153-204). 3) Lbs Decretos contra los jesuftas.
Difusión de la tesis gubernamental. Alternativa de Roma: non possurnus
o negociación. Ileacción vigorosa del nuncio frente a las afirmaciones de
JuleJ Ferry, ministro de Instr. Priþlica. Los legitimistas. Puntualizaciones
del nuncÍo-tzoS-zogl.4) A la brlsqueda de un acuerdo honroso, mayo--1-Bp-0.:

F'reycinet, Lamy; complejidad del problema y empresa de fondo (269'342),

S) Én toíno a Ía expußi0ir de los jesultas, junio y comienzos de_ julio,, 1880:
La sutileza del nüncio. Respues{a negativa del Vaticano, excluyendo las
negociaciones. La ofensiva dè Lavlgerle y del nuncio. La_s co-nsecuenclas
de-la expulsión de los jesultas para la política de conciliación (343-436).

6) g1 påso decisivo: Rbma permite unã declaración, julio-agosto, IBBO'
Ãqui sti Àilencia a los jesuftai. Las Congregaci-ones anutcian su sumisión
l'iespetò à las institriciones actuales del-país y_su doble dep-gnden-cia
íespãËto de la lglesia y del Poder seculaq,- V rechazan toda solidaridad
con los partidos y pasiones políticas (437'506).- 

bomo- ¡e ve, äI'tema elãborado es de palpitante- interés. Resalta la
figura de Lavigórie que, de acuerdo con el nuncio y el. pre_sidente del Con'
se"jo, ttega al -sorpre-ndônte resultado de haber aproxllo?do, -en el fondo,
ã-il autõiiAáA civU y al papa. Se abre un nuevo capltulo, el de la resis'
tencia a las decisioñes de Roma, pero el Papa no cambia de parecer.
yvèi fVfàrcfrasson, actual Decano de-h Facultad de Letras en el Instituto
CatOlico ¿e Þaris, aporta y analiza una documentación impresionante (10-5Q;

sðuiõeÀ: 
-10-+i¡,'oiitenica de Archivos nacionales y departamentales, de

ãõõumõntoJ ãiijtom¿ticos de Quai d'Orsay, Archivos privados, sobre todo,
rðläe faifouii¡'outon, Lamy, Lefebvre de-Béhaine y de Eugenio Veuillot,
pióniá caiOliòá france3a y, -rîuy 

en _partiçular, Archivos Secretos Vatica'
ñoJ. ño dudamos en susõiibir êt iuiõio de Pierre Renouvin: (esta masa
impoiùãnte áe lltoimación, cuyo iåterés es excepcional, el autor de este
fi¡io fos ha examinadò coú mii'aOa aguda y riguioso esmero.... los analiza
õän-*í""õlãsã piecision-" el método-crltic-o es seguro"' los juicios' ltlci'
dos y comedidosr (?). 

I. FLOREZ

MenrÍ Grr,enrnr, Fr., La -q.bolici,ón de Iø Inquàsìcì,ön en Qspa$q' -Institutode Ilistoria dô ta Ìgtesia, Pamplona, Ediciones Universidad do Na'
varra, 19?5, 358 Págs.

El Tribunal de la Inquisición, concretamente en Españ4,-ha siflo objeto
Ae protõneadàs potémicás a lo iargo- d9 log siglos .xvr-xx. lloy dla la crl-
tica más s--erena istriba en serios tiabajos documentales. El profesor Fran'
óiiõo fVfart¡ GÍlabert, en este voltrmen 5 de la Colección Historia de Ia
iglesì.ø, nos bosquejä, con su acostumbrada competencia, el tema de la
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supresión del santo oficio rnquisitorial, que venfa preparándose desdemediados del siglo xvur,_gragias a la aición de los UncicjopeAistãs,--aó-gida con entusiasmo .por tõs- ilustrados, como Jovetiános ó-uíquuo rårZ-sl.viene luego el estudio de las cortes' de cádiz, aonae le-ãËscïiben laljuntas _provincialis, tos parti4gs en jqego, ra iniervención 
-dei-puebio, 

i;sideas, .ta vida religiosa.y l4_ libertad-dJiinprenta tsi.eij.-nl-t,årcei rireâise tratq de la-._pre!sa hostil a la rnquisici6n (69-?9), pára þaÀar a confl-
nuación a perfitar _los intentos de resûablecer el sanúo'oriciõ, ôxaminandoen c-onc:eto, vg. el decreto de Napoleón, el reconocimiento 'del rribunat
p9l,q-R-eqeryjq v tas _reqresentaciónes ei favor de éste isi-roat. Sieùé eianálisis del DÍctamen de la comisión y de temas afines (105-181). Eá sex-
lo lqq3r.s.e e¡plig^Ja-protección a la lglesia por iévès'iõnformes a laconstitución (133-1?0). Más tarde se apun--ta ta ìncompätibiiidãi de ta rn-quisición con aquélla_ 0?1-199) y despirés se fija ta ãtenôion än los Tri-
bunales. protectores de la Fe (201-281i y en la þrohibición aã tos escritoscontrarios a la retigión QB3-24T. El têma central: pecr:eto dè aboliciónes trataclo minuciosamente (249-26g). Luego se aborda la óuestión déi

¡l ñ^L!lJ^ Ã^ A! ^a!-iiiui-;usu öi. vürÌ.j.q.o ae va"g,lz \zíi-'óuL) y ia de ia nueva abolición (305-330).
La conclusión (BB1-851) rê:sume muy bien los resultados obtenidos, espé-
cialmente sintetizados en tos datos ïobre la tuchá poi tá ù¡eitãá-ãe lãñ-samiento, Ias nuevas _estructuras, la restauración dèl poder supremo ieái,la ttprotecciónr a la rgtesia, el inftuio de la masonería-'. el comirleio ,1" itt-
ferioridad en los reformaclores dentiro de ras cortes, ia reacción" popurãi
ante la constitució_n, la, falta de objeto en el rribuíral, al avanzai ðl sl-glo xvrrr,.la naturaleza de aquél-y la nueva mentalidad, inanifestada vg. enlos cambios cle nombres- que afectan al rriþunal de ia fe, por partË eeftoma, en el presente siglo.

. -Ei _trabajo de Martl Gilabert .se dÍstingue por la objetividad y matiza-ción de los juicios. sus fuentes básicas trän ii¿o las Aötal-d;1aï coites,comqletadas con la colsulta y apreciación de o¡iás eipeciãtizadas como
lry 9. .q: llorc3? !4. de ta rintá Llorente, g. xameñ," Ã.---Sl tu¡ervilte,[f. de Altari y V. Palacio Atard.

A. SEGOVIA

¡'{AxrME .on _snnnq Mé-tropolíte,. Le pøtriørcøt. oecuménàque d,ans l,Egl¿seorthodose. Etude histo_rique et canonique. tiaoüii oü gr"" parJ. Touraille, Théologie Ilistorique, 82, paris, tSlS, aZZ- plgs,
Presidente de la comisión sínoclal para las relaciones con los otroscristianos, .el Metropotita Máximos rte sardes àpãrððq- en tá-ìtologra bitocloxa de hoy,. como el .¡gÞresentante d.e la trariición'a¡ler[ã: 

-retinä,'lùn.
[o con un notable eqqilibrio, el sentÍdo espirituar d¿ ¿;¿a' y tieríe" en
:11."!?.9l",tlte4ls no1 los_problemas conremþoráneos y una ieai-eilgÃ.:Ìa cientiïtca. En este volumen estudia la organizacién eclesial; el 'Þrt_

T?do- del ob_ispo de constantinopla; el cuarlo concitio-ncuml¡nico áèualcedonÍa; el Patriârcado Ecuménico en la rglesia ortodoxa, los temasqánones, canonicidad -y conciencia canónica y"la práctid-ãã iã-teiðilta_trl-trab-ajo, reflejo del punto de vista ortodolo coñ la apeäura vá.- rn¿l-
cada, obtuvo el Gran Premio cle Ia Academia de etenas'en 

-iSZ¡.

I. FLOR,EZ
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PruoRz, J., OMf, Les Oblats polonai.s dans Ie ¡nonde. Esquisse historique
des missionnaires oblats de Marie Immaculée d'origine polonaise,
à l'occasion du cinquantenaire de la Province de Pologne, 1920-1970,
avec de nombreuses photos et illustrations, Ftome, Maison Géné-
rale, 1971, 254 págs.

Con mucho gusto y viva emoción reseñamos aqul el sugestivo libro
que acahamos de reciþir sobre la acJividad de los Oblatos polacos en el
rnundo clesde 1920, año en que se inìcia la fundación de ta primera casa
oblata eir Polonia (decisión tomada por las Provincias oblatas canadiense
y alemana) hasta 1970. Desde los primeros decenios la ayuda moral de la
joven Provincia a su patria fue fecunda, sobte todo en misiones parro'
quiales y reüiros e incluso con el envfo de sus primeros hijos a las mi-
srones extranjeras de Canadá y Ceylán. Viene luego la tragedia de 1939-
1945, en la que fueron asesinados en campos de concentración 13 Padres
]r }Iermânos de la Provincia; el autor mismo de este libro-pasó cinco
äños en oachau v vtautiràuseh-cusen y conserva en su cuerpo ias señales
de las torturas. Et segundo cuarto de siglo se caracteriza por los traba'
jos de la emigración polaca, en especial al crear las Vice-Provincias de
Canadá y de Francia-Bélgica. En la época postconciliar se han fundado
las misiones de Suecia y del Canadá. De todo el copioso material recogiclo
en el denso volumen, destacamos los capftulos: I) Eugenio de Mazenod,
fundador de la Congregación. V) La hora de la prueba: 1939'1945. VI) La
reconstrucción y el ultèrior desarrollo: 1945-1970. VIII) Al servicio de los
polacos en Canâdá y USA. x) El }lermano Antonio l(ov¡alezyk: 1866,-1945,
ôuyo proceso de beâtificación se abrió apenas cinco años después de su
muerte en 1952.

La obra, verdaderamente interesante, redactada a base de fuentes ma-
nuscritas y de artículos de revistas, difícilmente accesibles, termina con
un necrologio (121 nn.) y un cuadro del estado actual de la Congrega-
ción, que aharca 426 miembros repartidos por Europa (la Provincia de Es-
paña data de 1948), Canadá, USA, América del Sur, Asia, Oceanla y Africa
(incluido el Sahara español).

I. FLOREZ

Procès de béatìficatì,on et cønonìsation de Søìnte Thérèse de L'Enfo,nt-Jësus
et de La Saì.nte-Face, I, Procès Ínformatif ordinaire, Bibliotheca Car-
melítica, ser. Ir textus Roma, Teresianum, 1973, XVII, 727 pá"çs.

Documentación fundamental que nos hace penetrar hondamente en el
alma de Santa Teresa del Niño Jesús y en el maravilloso mensaje que
nos aporta. Los testimonios de los procesos, en particular los ordinarios,
recogidos unos 13 años después de muerta la Santa, nos ofrecen una
mina'muy rica de datos para enmarcar la vida y las enseñanzas de Te-
resa en el cuadro familiar y monástico. La realización de esta magna
empresa, que coincide oportunamente con el centenario del nacimiento
de la Santa, se debe a un equipo de Teresíanuzn.' los PP. Tomás Alvàtez,
Simeón de la Sagrada Familia, Valentino Macca, Philippe de la Trinité
y Giuseppe Caviglia. En la Introducción (IX-XXVI) hallamos los princi'
pales jalones de la puesta en marcha y desarrollo de la Causa de beati'
ficación. El texto del proceso publicado aqul estriba en la Copie publitque
que sirvió de base a la discusión de la Causa. Para facilitar la lectura del
conjunto, se pone a menudo un resumen en francés de los textos latinos.
Por formar parte del proceso, se incluye la versión d.e l'Hìstoìre d"une
û,me. La lista de nomþres de personas y lugares se remite al vol. 3.' de
Indices. La parte central de este primer denso volumen se inicia con los
documentos jurídicos de los comienzos del proceso (3-?). Siguen los ar'
tículos (151 nn.), tomados de la edición de París-Lille, 1910, pero con un
suplemento, procedente de la edición de 1911 (8-114). Entre los 45 testigos
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citados en la primera lista, 23 conocieron personalmente a Teresa, 6 sonparlentes suyos, I son r_eliglosas de Llsieux y 4 benedicünos 'que - iã
conocieron allf (131-570). como se ve, la imporiancia de tales testiinónioË
es excepcional y nos- 

_ 
plopgrcionan pormenores lntimos, trrepliegues delalmar de la santa. .al final se transcribe el ejemplar 'auteriticõ de tos

mss. autobiográficos (59i-720). sólo nos resta ex'þresar nuestra gratitud alos editores y desear la pronta aparición de loi restantes volúmenes.

A. SEGOVIA

Rlrorc1 .9" ll,o IX e Antonio- _\,9sry!1qì,. Studi ?iani, 1, Città del Vaticano,Libreria Ed. Vaticana, L974, XVII, B4B págs.

. Plo r{ y Antonio Rosmini intervinieron de modo notable en las vicÍ-
situdes de la humanida-d del siglo xrx. Realizar un estudio, sereno y docu-
mentado sobre las relaciones entre ambos, es el objeto del piesente
trab_ajo. Aquéllas .se desarrollaron a través 

'de 
cuatro ïases priricipalei:

colaboracÍón polltica; c_ondena de Le ci.nque pioghe deltø Chie\a y 'de La
costituzìone secondo Ia gìustiziø sociøle; el Decreto Antoni,ì, hosmì.ní-
serba'tà operø omnìø esse dimittendø, y la' defensa de la ortodoxia d.e los
escritos 

- roslqinianos, sostenida por pÍo rx, tras la muerte del rovere
úiarru (y-Õ¡1, ðl-Ll,lì, Lll-ZlO; ZIV-óZL).

Nos parece sumamente Ínteresante observar las líneas generales de las
actitudes de los dos personajes, segrln las circunstancias.'ÞÍo rx, al con-
denar las dos obras de Fù., cumple- un acto necesario, aunque oáioso, degobierno; pero, _p-o¡ otra parte, le da pruebas de su beneïolencia, íeco
nociendo en el filósofo tañta virtud y sabiduría; R. se somete al'juicio,
confirmando su fidelidad al Papa. Más tarde, úras concienzud.as cbnsul-
tas, PÍo IX declara prácticameñte con la fórmula Dì,mi,ttøntur que las
obras ¡osminianas pueden ser lefdas por los fieles, por no contener erro-
!es, ni proposiciones inductivas a é1. La última fàse de las relacÍones
e-ntr-e el PontÍfice y el roveretano completan la demostración científica
de la corrección afectuosa de las dos grandes figuraS, del trabajo del
resurgimiento (del cual ambas fueron ilustres vlctimas) y del ej-emplo
admirable que los coetáneos, en parte, no exaltaron y lo! estudiôs õb-jetivos re-c.onocen. La obra de lladice está magnlficamente documentada
sobre 4,8 libros publicados, 1? artículos de periõdicos y nada menos que
unos 85 documentos manuscritos. La vasta perspectiva del autor le plo
porciona una objetividad que no poselan lðs tiabajos de quienes, limi-
tándose a los sucesos de 1848-1840, reprochan a pio fX, si-no dd talta
de lealtad, al menos de coherencia en su confrontamierito con R. (oir.
Mons. Piolanti aquf en el Prólogo, III).

A. SEGOVIA

scr:mrrsrepr, R,. v., Historiae MemorøbàIes. Zur Dominikanerliteratur u.
Ku.lturgeschichte des 13. Jahrhunderts. Ilrsg. v. E. Kleinschmidt,
Beihefte zum Ar-chiv.- f. Kulturgeschichte, Heft. 10, Köln-\üien, Böhl
lau Verlag, VI, 127 págs.

, El texto que aquf se edita, desconocido hasta ahora, es un valioso
documento histórico-cultural acerca de su tiempo y del lugar de su ori-cg!; q la importancla fontal del contentdo, cbrrésponde él puesto lris-
ùórico-literario de la colección Hìstori.øe Mernorøbi\ès como texto único
profano. de los dominicos en Elsass a fines del siglo xrrr, Junto con las
descripciones históricas dominicanas de colmar. La introduðción del edi.
tor, Erich Kleinschmidt, se ocupa de los temas: tradición manuscrita,
autor, época y público, contenido y forma, relaciones con los Anates j
demás escritos de Colmar, utilización de la coleccÍón en la Crónica de=l
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Conde Froben Chr. v. Zimmern (t 1566) y notas sobre la presente edi-
ðion <tg-s?). Anterior, segrln parece, al a,1550, la copia de--la obra se

õôliiene en el ms. Zo+'Ae ia Íüistlich Íürstenbergischg Llofbì.blíothek
õ;-ilónadóhiñeen. p¡ escrito se atriþuye a lùudolf v. Schlettstgd_b, prior
áã loÀ dominic-os en esta ciudad. La feóha de composición,se.sitúa entre
iñaló¡ det sigto xrrr y comienzos del xrv. El informe va destinado a un
irîbii"o 

-ãlericäl en pärticular dominico, y. lapfi{n al seglar. El conte'
ñiâo- cãnsia de'un giupo de 20 historiaó iiistribuidas como partes de un
Ëáó, relãios sb¡ré ñretendidas profanaciones de hostias por parte de los
i".i¡.is- f otiai fechörías, como ãsesinatos rituales, así como milagros en
äãfe*iOä õôn estos hecÍros. Desde luego conocemos, principalmente _por
UóãumãñtoJ de Nüremberg, una perseóución en 1298 contra los judfoå
á-ãüïõ-ãÀõtaiecimiento añ¿a no poco. el texto de la colección. Las 36

ñisiói'ias Oe ésta, no relaóionadas õon judfos, trat_an,_ sobre todo,. de apa'
rñio"õJ de dem'onios y de espíritus y acerca de brujas, hechiceros y
ããcimiéntos de monstriros. El -interés - de los relatos, las notas aclara'
õiüs *55- Índispensables del editor y el esmero tipográfico del volumen
son los méritos-más salientes de la publicación. 

I. FLOREZ

TAVARD, G., Lø théo\ogì.e pørmi, les scàences humaines. De la méthode en
théot'ogie, le poiit théologique, 15, París, Beauchesne, 1975, 157 págs.

La época postconcilÍar, tras las orientaciones del VaticanO II hacia una
renõvaóiOn de Ia teologlâ, ha dado un viraje ysyf,iginoso,_ señalado por
unã atención del todo -núeva a 1a antropologla. Este cambio puede_ ser
ütil óón tal que la teología logre hallar- uñ método que- a þ yez,qq adapte
ä tãs cienciai actuales 1ise mãntenga fiel a la tradición. Entendida como
õiencia-¿ei from¡re que habla de Dios, la teologla apalece.como un len'
ã"ää V Ju esiu¿io debe ocupar su puesto en la- gran corriente moderna
ãä-íãs""i"ñ"iai-iineüisticas y^ semióticas. De -aquf èsta ob-ra del conocido
eã"riiãr-ãóu-mó"istõ, Ceorgej Tavard, que reúne en el volumen dos estu'
Aiói' 

-uno (cap. I-ÍV y iII), inédiúoi otro (cap, V-VI), impreso ahora

lõl'ueã-ór¡ìnúa, fue þresentãdo en Í9?0 al Inslituto de Investigacio¡res
äcum¿nicäs Ae ú ¡'eAôración Luterana Mundial en Estrasburgoi- amb-os

estudios forman una especie de introducción a la teolo-gía,- considerando,
sõüi.á-lo¿o, el punto âte vista del método, englobando. las cuestiones
ãó fás estrircturâs generáI, semántica y sintáctica de la teologla,. y_ aña'
Oien¿o ties seccionõi: tiàiiiciOn, ortodôxia y transmisión de. la teologfa.
¿ï-ãittpiio-eõumeniimo que peñetran estas 

-páginas 
-y la extensa dimen'

si¿n de las cuestiones de basè son las notas-más salientes de ambos tra'
bajos del famoso teõlogo cátólico francés, profesor de teologfa sistemá'
;i"';;"--;"-Sãminariò õrotestante de Estados Unidos' Tavard considera
ããrrro-irroi sttùár ta iniatibilidad en el plano de la fe, como quiera gue

ñi;f""õõe-ãf 
-ãó ia esperanza (136): postura que confesamos no acabar

de comprender. r. F,LoREz

THrnR, L., Kreuzzugsbe¡nühungen unte7, ?øpl!- ÇlS:ne?s -Y . 
(.1305'13!q'- 

i*anâiskanische- Forschunþen, 24. ËIeft, lüerl/\r¡set., Dietrich-Coelde-
Verlag, 1973, 116 Págs.

se trata de una InøugurøId,i.ssertøtion para obtener.el_doctorado en
feoiog¡â, iSZf. Oeipués dehaber descrito, en una breve introducción-(15'17),
las 

-õü"únitarrcÍat'que promovieron el movimiento de las Cruzadas,_ en
plrticuUl ïà Aàiae'los iomienzos del pontificado de Clemente V, Ludger
õhi"î-p;;dã ¡oÀque¡ár los proyecto.l-propuestos al Papa por parte de
Ãiueó"i Fiunciá, ör¿änes lvlilitaies, Veñeciã con sus intereses comercla'
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les, armenioq y. chipriotas; al final indica las tendencias de dichos planesque casi exclusivamenre. servfan a_ tos propiós'intäiäJãlnäãiJnàieï ai&i6;T,l segunda parte nos Ínforma sobre Iã ièspuesia-pãlaf-ã-äia" proposi.
:i"rìT-. *ll"^jgg:, s_e_ ruvieron en cuenra ras åeman¿álãä a"*ìiå por parre
?:^19" -?rln9llo!,..cuyo rey concretamente r_ecibfa respuesta de Romä, }ecnada. .gl 2 d.e jutio de 1306. También los chipriotas þedían sõcorro. Ántelas dificuttades para recabar. tropas oè noia¡ieË- í"i", 'æ*njeroJ, --ei
Papa recurrió a los. sanjuanistas' y rémphrióJ. -pË-ããue-uos 

se relatata expedición a Rodas, þor _propiå iniciätiva--ä* - cïu=ñääíä ravoreció.En cuaTto a la empresa españõra'contia tos- qroöJ aã-êïáïääa, ei Èãñäse mostró favorable 
_ 
y concedió ciertos piivlËgios, ìg".-ï- píeaicaciðnde.cruzada, v ras indúrgencias_pa¡a et nneãòuur¡i ädqriiËidioüir'regni Grâ-r¡ateD. En ambos casos Fe-puedè hablar de-una nuevâ formá oe-öïüzããã,

*9,^"1-j,.qu.11giug__n-art!culärer como o¡ia áé crãmente.-eî rlii*"--cäi'l:
l*qlo__tr?ta del (passagium. generalen, prÍncipalmente en ei óonciüo äã
J.t_"ry:_9-l^_"uyos participantes apgnas halló èco. De todos modos V cõn
:T^.9."f_r.9_"I-leservas,. se .puede afirmar que Clemente V fue et papä quãcreclcucramenre contribuyó a transmitir el p,ensamiento y et vigoi de'iãQruzada del Alto Medi-o Evo a ra formã äe tt [;idä"nd'ua'm"aiu, supolÍtlca en este punto llevâ el sello del .pasiaã]u*-l*trcüruie, (??-106).

.^ju ^gb1? *-lliql s_enci[a en su estructura, bien documentada y dtá"IanA en la expresión, ha sabido utiliza.r con e.eiprf.n pl rrqtincn mola¡ior
contj:nido- particularmente en tas Actø 

-Arøtiõ""ì¿ï¿à'-a"-g.-riñË",^äìä,;
cscritos de Lulio v en el Rpøesturn Ae Ctjmenie,-e4itu,iö 6ðï tos Sene-dictinos en ocho völúmenes, näma, igg,ügg2.

A. S. MUÑOZ

rffnrcrrr, C,11{. _J"- La lglesìa, espera,në,a. ilel mundo, Barcelona, Ed. IIer_der, 1975, 212 págs.

- -.The Church Hgpe 9J_ the Wortd es el ütu]o original de esta obra, pu-
blicada. en Kenosha (usA), 1g72, y cuya traducción- castelianã- nos ofreceahora A. E. Lator. Del celoso cãiaenai ¡ohn wrieãt,- pieiõtõ ire ra õongregación para el c1ero, se rerlne en este volümén unâ ãoiección ããdiscursos-pronunciados con ocasión de sus viajélãöostoricoi-'por uurop?"-{ 9Så:,En etlos, con optimismo, claridad I éspi;itu-;ãren{ muestracomo la_lglesia es realmerlte esperanza del mundo. Entre otros,'trata los
lemas: .Fe. y Teologfa. Madurez -sacerd.otal. re r aìciori'sociái. iealtáa io-mana de los mártires ingleses. Et papa Juan y su seôrèto. -

I. FLOTIEZ

ïränrwc, 8., sünde i,n zeìtalter d,er siÍkularì.saü,on, Elne orlenüerungshllfe,Graz, Verlag Styria, 1974, 281 págs.

. Beryhqld Häring, profes.Gr de Teorogia Morar en ra Academia Alfon-
*1la^de .ryolJa,, g: un. escritor. muy conocido, en particular por su õ¡ra
!ol^G,9y? Christi, octava- edición, 1966. En el presente libro nos ofrece,a lo largo de seis capítulos, un conspectus de las variaciones det 

-c-onl

cepto de pecado en la actualidad. l) ñueva estructura f nuãvos acentos:aqui se contrapone_n moral de confe_sión y teologÍa mordt ae-ra vicà;-ãón-
ceptos estltico.-y di!ámico, monolftico y-pluralíitico aei sistema de'valo-res; moral unilateral del acto y moral 

- de responsabilidad; estructura dela ley y estrqctura del Evangelìo, etc. (15-BB). zl Þécãao ómo-alienaciény pecado de la alienación: en esta estructura la actitud centiát es tà aéi
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retorno a Dios y de la conversión a la comunidad, como imagen de Dios;
todo esto a la luz del Evangelio, con la consiguiente renovación del sa'
cramento de la reconciliación (41-109). 3) Comunidad de salvación y
solidaridad en la perdición: ya en el AT el pecado es_ingratitud y.con-
traposición a la .ilianza; por su parte, la lglesia- es el medio ambiente
divino que manifiesta la dimensión de la salvagión y-del pec-ado y qqe
resiste â la tentación del individualismo (111-136). 4) El pecado respecto
de ta libertad y de la !Íberación: la nueva orientación; salvación y liber'
tad; tiberación- de los Ímpulsos del inconsciente; la lglesia, sacramento
de ia liberación; una moral bíblica, como base do una teologfa de la libe'
ración, etc. (13i-1?1). 5) Pecados que matan y pecados- que -lesionan: es'
tructuía bftlica; diferencias eseñciales en la actual teología moral;
formulario de los catecismos preconciliares; reflexión teológica; ¿pye'
den los niños cometer pecados mortales?; ta rlltima decisión ¿se verifica
antes o después de la-muerte?; ¿existen actos que eI toto. genere .suo
son pecados- mortales?; la transgrésión del sexto mandamiento ¿es siem'
pre þecado mortal? (1?3-203). 6)-Las leyes human-as -¿pueden se¡ Ím-pues'
ias Ëajo pecado mortal?: autoridad al- servicio de la conciencia; aliena-
ción dö ésia, por el abuso de aquélla; la historia como maestra;- tentativa
de una sotúciOn; ejemplos de 

- mandatos eclesiásticos que obligan søb
graoì. (205-220). Reflexiones finales Q2I'224).

Iläring considera el pecado en el contexto de la Redenció4 y. de la
liberacióñ que evoca en hosotros un llamamiento a ]a conversión, inserta
en la renoriación de la lglesia y de la sociedad. Reconoce las dificultades
que entraña esta actitud-y profone algunos puntos de.vista a la reflexión
y a la crltica. En este seirtiAo-y en plan de información y sugerencia, la'
lectura de la obra es instructiva. 

I. FLOREZ

t[rr-ornnewo, D. v., Idolkult u, Gotteskult, Gesammelte Werke, VII, Regens'
burg, Verlag J. Habbel, 1974, 472 pá'gs.

La necesidad de buscar lo verdadero y de tomar en serio el domÍnio
ético se puede decir que es el eie central de la presente publlcación' Cua'
tro granðes grupos de temas abarca el denso volumen: l) Sustì.tutos de
la. aerd.adera,-mõrq,lidød, con 11 capítulos: naturaleza de aquéllos-(13-19);
su diferencia de otras deformaciones éticas Qt4Ð; ojeada soþre los sus'
titutos más importantes (43-52); sustiüutos ingenuos y herétìcos (Þ9-!9);
valores extramdrales (61-?9); la'altanerfa y su relación con éstos (81-90);

aspectos extramorales de los valores éticos (91-103); normas formales
exiramorales (105-130); la honra (131'154); valor negativo y relatÍvo de los
sustitutos (155-163); éiica cristiana (165-188). Ð Lì'turgì'a y personali'da'd |Jl'
29Ð. 3) Màscetdneci: inmortalidad del alma (301'308); destronamiento de la
verdad (309-339); la idea de una Universidad católica (341'364); -la imqor-
üancia del respeto en la educación (365-3?4); ¿existe una legalidad- peculiar
cle la pedagoê¡at (gZS-gs?); la esfera jurfdica y ética en su valor espe'
cffico y en sus relaciones (399-415).

Son conocidas la hondura, destreza y originalidad de Dietrich v. Hilde-
brand en la elaboración de los temas que aborda. Los aqul reunidos des'
tacan por la variedad y la sugestiva exposición de problemas importantes
y actuãles en el terreno ético. La primera parte salió en inglés, 1957' New
York, y la segunda (1.' ed.), en Salzburg, 1933. Las misceláneas fueron
publicadas en diversas épocas y ediciones, desde 1932 hasta 1955,, parte
en inglés, parte en alemán. Los capítulos dedicados a las normas forma-
les extraéticas, a la honra y a la ética cristiana, son de lo mejor de la
serie' 

r. FLoREz
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irönvrery¡r,_K,,_ Döccionørio de Moral crìstìana, Biblioteca Herder, sección
$jl^ Te-ología y Filosofía, vol. 1Bg, Barceiona, Ed. Herder, ibZS,- XVi,
688 págs.

Karl -lrörmann, _profesor numerario de teologfa moral en viena, publicó
en rnnsbruck un Leú.kon der chri,sttì,chen Moial, cuya versión cãiteuana
nos presenta- ahora D. Ruiz Bueno. El autor cohcentra en 250 artrculoi,a 1o largo q9,1.400, columnas, toda Ia doctrina moral católica, i 6óslqueja _una sólida orientación que ayude a formar la conciencia 'm"oral 

a
base de- la.Biblia, la tradición y el magisterio. Esa solidez y la serenidad
en_.los juieios de cuestiones coñtrovertiãas, son las cualidadäs más io¡ie-
salientes del volumen. Entre otros temas'destacan: Aborto. Amãi,-Áti-
cosgepción._.conciencia. DoFr¡go. Esperanza. Eucaristfa. Eugenesiâ. Fa-mi!i¿, ¡t.. Guerra. Impuiabilidad. Ley- (en sus diversas acepciones). Mai_
turbación. Matrimonio. Moralidad seiual. oración. pecado. Þenitenóia aJã-cramento). Restitución. sacerdocio. secreto. suicidio. virtud. vicio y vo.
'tos. Excelente la presentación tipográfica de este valioso instrumenio de
consulta.

I. FT,OREZ

secNn, J" .1gnlljt .chgngernen!, conaersíon. vers une éthique de Ia réci-
--^^¡¿l ^^-:¿-a!-¡r¡uurùti, \/uBLuaL¡u uuer, .tö, rarls, uerl_Lresclee, 1974, u5 págs.

El título de la rntroducción de este volumen de cF, señala el enfoque
de.l tra-bajo: Ftica para un tiempo de crisis. Del cambio oe la euca a iãética cfe cambio. Para elaborar este ensayo Jean claude sagne recurre,ante todo, a un análisis.psicológico, basatio en la vivencia dõ grupoJ ¿dformación y 

-de la terapia n_e¡sonat, según una orientación psicöanätttica.
Primero se define ta intenõión ética (õ voto de reciprocidádt; -aesñés
se explicitan los lazos de la psicologfa con ella: tal ós el conienidó dela primera parte, dedÍcada_ a .la pioblemática, deteniéndose- pariiôurãr--
mente en examinar las -incidencias de la psicologfa sobre la etiða: eipóõ-,tativa y desilusiones; ética. imptícita del- psicotérapeuta v tenâãnciäË-l
prolonga_cion-es étjcas a partir .de la _práctic-a terapéütica. La sègunaã 

-paí-

te aborda el análisis psicológico d.ef cambio en 
-el sujeto: iuõi?ã-v -an-

grlg.tia; 1o imaginario y la agresividad; ta culpabilidadj acceso a lo- sim-bólico. La parte tercera sitrla este cari'rbio individual e'n su còntexto cul-tural: crisis de la cultura y lazo social fusional (- modo de relación o
de-f,uncionamiento psfquico que ignora la diferencia entre ei oãião-l-sù
obj-eto, el.sujeto y el otro, en pro de una saflsfacclón halucinatoriai; làlucha contra el otro; el intercámbio como fuente oet cam¡io. l,a rittímõparte bosqueja la nueva toma ética de este proceso psico-social, explá-nando las nociones d.e- reciprocidad y_de don,-y sistenìatizanoo tâ.ofigi.
nalidad de la conversió-n en la -fe, se[rtn la figuia de Abraham, para con-cluir con el tema de la transfiguración de Jãsris y la actualiciaa ae tà
esperanza, a la luz de aquélla. A lo largo del trariajo se vislumbran las
líneas generales de la sfntesis; la dinámiõa del progröso que estribá ãn-ói
conflicto de deseos antagónicos, entre el sujet-o f la rr¡-alidad represen-
t-ada por el_ otro, entre el deseo narcisista e:n noÉotros y nuestro'deseo
del otro. El_ co-mponente- agresivo es el fastor dialéctico por excelencia.
-A' través y al término del conflicto, la reconciliación con el- otro se operapor .el intercamlio de dones: en esta perspectiva el cambio es un mo.
tnento de la ética que, a su vez, es un momento de la conversión en la
fe,__a cuyo nivel se sitrla el análisÍs de la conversión ética. El creyente
halla entonces su modelo en la figura de Abraham, buscando a Dioi porla dinámica de la esperanza.

Como puede observarse, el estudio, que contiene rttileS elementos de
reflexión para la actuql_época de crisis,-se halla estructurado en un tec-
nicismo, apenas asequible si no es a los lectores familiarizados con es-
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tos temas psicológicos. La trasposición de tales concepcìones al drama de
Abraham (cfr. en especial 139) nos es difícil de captar, pues nos parece
que se trata de una como proyección subjetiva de las ideas del autor so'
bre la psicologfa del personaje bfblico.

I. FLOREZ

7. Derecho Ganónico

C¡snnnos on ANre, M., Vi,gencìø U estado actuøI de la legì'slacì.ón cønónì'ca,
Ediciones Universidad de Navarra, Colección canónica, Pamplona,
1974, ?3 Págs.

En estos años de reforma del Código surge no pocas veces la duda
sobre la vigencia de las leyes canónicas; es claro que, siguen en vi-gor
<<en lo que -el Concilio Vaticano II no las haya atroga4o, o. en aquellas
particulalidades en que no las haya obrogado o -derogadon. _(En el texto
äe AAS el término usado en la segunda vez es aobrogaturl.) Motu proprio
De episcoporum muneribus AAS, 58 [1966] 468. Para determinar en con'
creto estos camþios legales expone primero el A. los criterios de revo'
cación, es decir, los señalados en el can. 22, la costumbre contrar,ia, y los
privileþios y dispensas de alguna manera; luego. -presenta-. un aelenco de
Îas leles cänónÍõas modificadas por la legÍslación conciliar y. posconci
lrarr. Al llegar a ciertas partes del Código, como a la De reli-giosis,-Íe-
nuncia a trãtar de cada- uno de los cánones afectados, y sólo indica
la legislación posterior que los afecta en su conjunto.

T. OLIVARES

DELcADo, G., El consejo di.ocesano de gobì.erno. Ediciones Universidad de
Nâvarra, Colección canónica, Pamplona, 19?4, 154 págs.

Recientemente se ha instituido en no pocas diócesis 1o que se podrla
llamar consejo diocesano de gobierno; era oportuno reflexionar sobre
sus características jurídicas, su configuración, funciones' composición y
funcionamiento. Esto es lo que hace la presente monografla en sus cua'
iro capítutos; Ios preceden unos presupuestos sobre el nuevo concepto
de diócesis, la figura del obispo en ella y su gobierqo. El A' propugna
que el conlejo di-ocesano deþe estar integrad_o por todos. los -titulares de
lõs órganos ïe gobierno diocesano, y qug la -organización de éstos no
debe résponder a un criterio territorial, sino al de materias. A lo largo
de la efposición tiene ocasión de estudiar y e4juiciar los diversos ti-
nos ãe óiganos similares al consejo diocesano de gobierno, qr.re se han
instituido õn diócesis españolas; al- final, en apéndÍce, transcribe los tex'
tos legales correspondientes. 

E. OLMRES

8. Liturgia

Corpus Ambrosì.o,no-Lí,turgì'cum, flrsg' v.- O. Heimin-g, -III, _Das ambro'- 
sianische Sakramentar D 3-3 aus dem mailändischen Metropolitan'
kapitel. Eine textkritische u. redaktionsgeschichtliche-Untersuchung
dei mailändischen Sakramentartradition. V. J. Frei, Liturgiewissen'
schaftliche Quetlen u. Forschungen, IIeft 56, Münster/lMestf.' Verlag
Acchendorff , L974, XXXII, 542 Págs.

En ATG, 31 (1968) 508 s., y 32 (1969) 404, dÍmos ya 
-cu-q1ta,- 

de los dos
primeros v'olúmenes de esta 

- 
magna colección. Ahora Judit Frei nos in'
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9. Pastoral

(104)

forma, eg u¡ q{npli-o estudio crftico-textual e histórico-redaccional, sobrerlrr ms. de la Abadfa de s. simpliciano (siglo x) que, entre los 
-ambro.

sianos, ocupa _un puesto preferente. contienõ el saciari:entario D B-B (J).
La introducción abarca-tres.partes. La primera se refiere en general âlos mss. milaneses de los siglos rx-xrr que nos ofrecen piezas -litrlrgicas
del género de los sacramentarios y descrÍbe con minuciolidad todoJ los
datos necesarios del ms. en cuestÍón (3-25). La parte segunda (26-11g) co.
teja éste con los restantes mss. milaneses, ya indicados (s): estructura
y. composición y contenido de fórmulas: teinporal (2? nn.), misa canó,
nic_a (7 n!.) y santgral (57 nn.). La tercera þarte investigâ el trabajo
redaccional carolingio en torno al ms. ambrosiano: la fuente común
de J y S; diferencias redaccionales entre los dos; consecuencias en 1o
relativo a la_antigua tr-adición litrlrgica milanesa 020-161: estudio magÍs-
tralmente elaborado y de gran importancia para las conclusiones finales).
Sigue la edición crÍtica del ms. J con 253 nn., profuso aparato de va.
riantes y extensa concordancia de formularios contenidos en numero.
sos mss., incluidos los romanos y los galicanos (165-424). El volumen se
cierra con cuatro Índices (465-467) y con unos utilísimos cuadros sinóp-
ticos de las concordancias @69-54Ð y ocho fotocopias selectas del ms.

Contra lo que se crela hasta ahora sobre la romanización de un ms.
catedralicio milanés, la disertante prueba bien que aqul se trata de un
+ih^ :sâ^6^-j¡^-+^ i^ ..-^ -^^t^L^-^^!J.- -^^---l!^-!¡yv ¡¡¡uvPe¡¡q¡ç¡¡uçr uç u¡¡4 l trElauul ¿tuluu peuullal ucr öauf¿rl¡ltillùal'lu IIU,.
lahés, que desempeña una función clave eñ el campo de la investigación
acerca de la antigua liturgia milanesa precarolingia, de la cual, como
es sabido, no poseemos ningln mss. con estas piezas litrlrgicas. La es.
pléndida presentación tipográfica tealza el valor intrínseco de la diser-
tación que viene a ocupâr un puesto distÍnguido en la fecunda y bene-
mérita colección L.Q. F.

A. SEGOVIA

Cosre, Meunrzro, Legge reli,gìosa, e d,íscernimento spiri.tuøle nelle Costì-
tuzi.onÌ, de\Ia Compagnío, di Gesà, Brescia, Paideia, L973, 444 pá"1s,

Las Constituciones de la Compañla de Jesús son un documento clave
de discernimiento espiritual; no se trata de_un conjunto de leyes, que
g-umpl_ir, sino.de un libro, qug ha¡ que considerar; están en una perspec*
tiva de la dinámica de- la eleccióq en el momento del discernimieäto,
que pre-cede a la .elección misma. Estas son las conclusiones principales,
a que llega _el autor al final- de la primera parte de este estudio, èn ei
qu-e analiza la Þarte décÍma de las Constituciones, núcleo vital de ellas, y
más en p,articular los tres primeros números, núcleo vital, a su vez, 

'dé

la parte décima.
En la segunda parte pretende el autor seguir de cerca la dinámica

del texto de las Constituciones una aletran situada entre la experiencia
del pasado, de la que surge, y la experiencia del futuro, que pretehde cau-
s,ar,. influenciar, regut¡.r. .Para esto escoge dos pasajes de la misma parte
décima de las Constituciones: el que se refiere a las dignidades dèntroy fuera de la Compaítía, y el que trata de la observacia de las Consti-
tuciones. El primer caso se presenta como término y fruto de una elec.
ción; el segundo nos permite captar el sentido de las Constituciones como
criterios y puntos de partida para las elecciones, que se deben llevar a
eabo en el hoy de la historia de la Compañía, para su conservación y
desenvolvimiento a gloria de Dios y bien de las almas,

Todavía en un epílogo apunta cómo las Constituciones, más allá de la
experiencia de los diez compañetos, se fundan en la experiencia anterior
de San Ignacio, por lo que adquÍere un nuevo valor y sentido la afirma.



(105) II. ornes oBRAs. - 9. pesroRar 343

ción de que lgnacio es el fundador de la Compañía y el autor de las
Constituciõnes; e igualmente, las Constituciones, más allá de la vida de
la Compañla, ofrecen a la vida de la Iglesia una riqueza de actitudes y
soluciones para sus problemas y tensiones.

Es de aþreciar también en la obra la bibliografía, bien clasificada, de
fuentes, obras que se refieren a las Constituciones, y otras obras más
generales, base indispensable para un estudio de la espiritualidad de la
com'añía' 

E. .LT'ARES

Isaec, J., Rééoaluer les ooeux. Problèmes de vie religieuse, 35, Parfs, Les
ed. du Cerf, 1973, 240 Págs.

Este trabajo fue publicado en la revista Forma Gregì.s, 1969-19?3, por
su director actual, el dominico Jean Isaac, cuyo propósito era profun-
dizar en el sentido de los votos religiosos y en la evolución doctrinal, a
ta que la lglesia se había comprometido por su actualización conciliar.
El problema es fundamentalmente teológico y, por consecuencia, canónico.
En-sus artículos Isaac desarrolla los siguientes temas: 1) El designio de
la Cruz con referencias a las figuras del AT Abraham, Moisés y Ðavid.
2) El destino de la vida religiosa con sus diversos aspectos en torno a
la Qruz misterio, locura, atracción y signo. 3) La pobreza del gran Señor'
4) El celibato del Hermano universal: ambos temas repartidos en diez
y seis consideraciones cada uno. 5) Votos de religión y .familias espi¡i;
l,uales: a) problemas (situación presente en Francia; inmanencia del
Reino de Dios; fuentes, efectos, remedios, vencedot, antídotos y con'
testarios del pecado); la lección de la historia (contingencia de nuestras
estructuras; lã utopla de la vida comtln y la prioridad de la gracia. y
de la misión). b) Perspectivas (los votos de religión; las familias espiri'
tuales; promesas y votos).

De todos estos elementos se deduce, ante todo, la importancia del
tema: confianza en Dios y amor al prójimo, sentimientos arrancados a
nuestro corazón por los ôlolores de CrÍsto crucificado Ø3). La teología
de la vejez, comõ iniciación a la muerte y aprendizaje 4e los 

-consejosevangéücós es una idea origÍnal, fecunda y consoladora (cfr. 47). Otros
temas sugestivos: los religiosos como testigos permanentes de la con'
fianza en-Dios y del amor al prójimo (58s.); los relÍgiosos. señores, -nopropietarios (S4ss.); el celibato como renungiq de conjunto,-incluso a los-susfitutos y derivaðtos del poder conyugal (122); vida comrfn y vida co'
lectiva (143 ss')' 

A. s'covr^

IIoFTNcER, J., S. I., Crì,sto, El por qué de nuestra esperanza. Los princi-
pales elementos del mensaje cristiano, Barcelona, Ed. IIerder, 19?5,
156 págs.

El jesufta Johannes llofinger, catequista _de probada experiencia, _y
su coláþorador Ilicardo Ramirez, CSB, inculcan en este libro que la
catequesis debe acentuar la práctiça de una vida cristiana, motivada
por Ïna captación profunda del plan amoroso de Dios para la plena
iealización del hombre. El segundo subtltulo, inspirado en el Dì,rectori.o
Cøtequlstì.co General, insinúa que la obra viene a ser una ayuda para
alcanzar el objetivo de aquél: presentar el mensaje cristiano como un
cuerpo orgánicó y vital. El punto de partida, qqgerido por- la Constitución
Sobre Iø letsetaci,ón dì,oi;na, n. 2, del Vaticano II, es que el amor de Dios,
principal motivo de ésta, tiene como objetivo establecer -una verdadera
ãmistäd con cada uno de los cristianos y con la comunidad: tal debe ser,
pues, el intento de la actividad catequística. Además de estas ideas pro'
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puestas qn el n. 1 de los- 34 puntos elaborados aq!Í, podríamos señalar,como más significativos, los nn. L2, La encarnaciõn, ãl misterio de uriamor de locura (esto es, que sobrepasa, con mucho, nuestro entendimien-
to);-.17, La espiritualidad de cristo; 28, La eucaristía, el sacramento más
srrbfime y,.central; 26, El gran drama de la Misa; Zg,'La oración: nuestro
diálogo filial con Dios; 34, EI riltimo acto del orama del amor de Dios
hacia el hombre.

La obra nos parece muy oportuna, actual, sólida, iugosa v escrita enun estilo claro. El cómodo formato del volumen rracé¡ -m¿s ägradable la
lectura.

A. S. MUÑOZ

I{r.osrunwierul, _F, Gemei.nde-Kirche der zukunft._ Theses, Ðienste, Modelle,
Bde. I-II, Freiburg, IIerder, L974,447 + 864 págs. '

Ferdinand Klostermann, especialista en el tema, nos proporciona enestos dos grueso.s tomos rrna impresionante teologÍa pastõrai ¡¿sicá aéiministerio eclesiástico junto con las funciones que naten de ú cãñsiáé.
ración sobre Ia vida concreta de Ia rglesia aõtual. Divide la matãiiã
en_ tres .partes muy, extensas: L) Pri.ncipios de unø relorrno, estructur:a,i
eclesitd,sticø: Lglesia-comunidad de cristo Jesús. cristo-cabeza ¿e aquèlrá.
Âpósfoies y Frofetas-funciamenro cie la rglesia. Estâ al servicio dè lo¡
o_tros (r, 15-231). 2) sensicìos g lunciones de la Igtesi,ø.' cambios de estoÁ
elementos. El servicio directivo del NT. El servicio de las comunidadei
relig-ipsas_que profesan los c-onsejos _ev_angélicos. Función de los seglares
$., 233-447). 3) Estructurqg .qe una lglesia del rnañønø: La lglesia- dio-
oesana. Estructuras eclesiásticas interdiocesanas. La rglesia uniiersat (rr,
9-342)..Es imposible en pocas líneas-pormenorizar y juzgar el riquísimó
material analizado. Por Io pronto, llaman la atenôión él univerÃa[smo
del contenido emplrico que abarca todos los pueblos, incluido el rercer
Mund_o; el tratamiento interdisciplinar de las cuestiones; el carácter equi-
liþrado de_ la obra que persigue una renovación de las estructuras, bãjo
el punto de vista teológico y segln el esplritu del Vaticano II; la'expb-
sición concret_a, .enfocada hacia la práctica, y et estilo vÍvido, compren-
sib-le para el lector no especializado en los temas que se elaboran. domo
indica el sub!ítr¡lo, se configuran tesis, ministerios y modetos. De éstosy respecto del futuro, se apuntan las dÍversas caracterlsticas de las co-
munidades: . espontaneidad, unanÍmidad en ciertos modos de pensar, simi-
litud de estado catecuménico, ideal común de ecumenismo (r, 42-5s). El
Pneurna', como principio vital de la rglesia, es un punto expúesto târgã
¡peqle. y de gran interés para coptar la tensión existente entrõ las rglesias
de oriente y occidente; se insiste en la corresponsabitid.ad, naciaa"¿e iãmisión universal de toda la rglesia .con todas sus consecuências, vg. del
derecho a la información intraeclesiástica; se indican tos llmités äe la
democratización eclesiástica; se explica el pluralismo en la unidad tr, sã-
178). E-n la segunda parte se exponen, vg. las nuevas sugerencias 

.sôbre

el modo de entender_ el cargo sacerdotal (Rahner, Ratziirger, Thüssing,
Bunnik, etc., 272-284). Francamente instructiva es la sección dedîcada a rõ-latar los nuevos experimentos de las ordenes Religiosas (r, 862-405). Dela tercera parte podrlamos destacar la exposición dél presbilerio diocesa-
no, conforme a las normas del Vaticano II (II, lT-25); las funciones d.e
las conferencias episcopales nacionales (rr, 164 ss.) y lós datos soþre las
Iglesias latino-americana, asiática, africana y europea (IL, 2Zg-24D. Et ejer.
cicio del Primado hoy, se expone con ciertos mãtices, expresando el 

-de-

seo de- algunas .aclaraciones de fórmulas menos precisas (rr, 257-264 aqu|
no-podemos estar de acuerdo con 1o que se diõe acerca cie tas críticäs,
incluso a veces necesarias, a manifestaciones papales en determinadaé
circunstancias): Particular interés revisten tas þosiutes soluciones a la
cuestión de las nunciaturas (rr, 336-340). En corijunto, la consulta de la
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vasta obra puede ser utilísima a un extenso y polifacético número de
lectores, interesados en estos temas. Incluso en el caso de disentir, en
problemas concretos, no se puede negar que el trabajo, aun en sus as.
pectos críticos, estriba sólo en ur¡ sincero amor a la fglesia, como nota
el autor (r' lo)' 

A. s'covr^

Mor,runn, J. M.", Espirì.tuøIìdød medìeaal. Los rnendícantes, Facultad Teo-
lógica del Norte de España, 31, Burgos, Ed. El Monte Carmelo, 19?4,
494 págs.

Ilasta ahora se han estudiado diferentes estilos espirituales: el mona-
quismo primitivo (Colombás), el tardío (Leclercq), el jesuitismo (Iparra-
guirre), el erasmiano (Bataillon),, eI berullismo (Bremond), pero faltaba
un estudio del mendicantismo. Para llenar esa laguna en lo relativo a
una sÍntesis histórica de este fenómeno eclesial que tuvo hondaS reper-
cusiones en la ideologÍa y metodología apostólica y en la creación de una
nueva corriente de espiritualidad, vine el trabajo, que ahora presentamos,
del Carmelita Descalzo, José María Moliner. La obra se distribuye en cin-
co partes: 1) Origen, desarrollo y decadencia de los mendicantes, en es-
peciãl de los frailes menores, dominicos, carmelitas y ermitaños de San
Ãgustín (13-156). 2) Fundamentos cientfficos de su espiritualidad: métodos;
idèas filosóficas y teológicas, en concreto, el tomismo; el opus de los
mendicantes: las Sumas (157-213). 3) La contribución a las corrientes
espirituales: mística; ascética y deaotì'o moderno,; el humanismo y la vuel'
ta- a los ctásÍcos; comentarios espirituales a la Biblia (215-297). 4) Pro'
yeccÍón apostólica de su espiritualidad; influencia en -el cler_o; pedagogos
ðle sl mismos; educadores de prlncipes; conquistas del pueblo y su ac'
titud ante la liturgia oficial y ante las devociones populares (299-44Ð,

Una serie de sonclusiones muy importantes quedan ampliamente dilu'
cidadas en este denso trabajo. Asl, vg. el hecho de que los mendicantes
imptantan una vida religiosa apostólica que relega a un .segundo lugar. el
Ofiìio u Opus Deì,, y crean un nuevo estado de perfección que partlgina
del monacãl y del pastoral. Cristianización de la doctrina aristotélica'
Promoción de- las cÍencias naturales. Apertura a los movÍmientos neopla-
tónicos, a la deuotìto modernø y al humanismo senequista cristiano. Plan-
teamieúto de los principios básicos de la actual secularidad, que consi
clera lo eterno y [o temporal como dos realidades compatibles, suloordi-
nando 1o seculai at más altá y procurando guardar un equiliþrio humano
y ortodoxo entre la razón y la fe. Como puede verse, el panorama con-
Íemplado es amplísimo y ia slntesis, en llneas generales, bien lograda'
Tra6 cada capltülo se récoge una bibliografla selecta y moderna, inclu'
yendo artículõs dispersos pbr las revistas. FS innegab_le la utilidad del
iolumen, que viend a ser un precioso instrumento de consulta en el
dominio de la espiritualidad medieval. 

A. SE.OVIA

MoRvay, K./Gnunr, D, Bìbliogra.phùe der deutschen Predì.gt des Mi'ttel'øIters,
Veröffentli,che Predì.gten llrsg. v. der Forschungstelle .f. deutsche
Prosa des Mittelalters am Seminar f. deutsche Filologie der Uni-
versität Würzburg unter Leitung v. K. Ruh, Münchener Texte u.
Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelaltersr Ed' 41,
München, C. H. Seck'sche Verlagsbuchhandlung, L974, XXVIII, 363
páginas.

La utilidad de esta obra salta a la vista: con ella podemos disponer
de una densa þibliografla (424 referencias) de la predicación medieval,
impresa, en lengua aiemana, lo cual facilita enolmemente la investigación
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en este tipo_de literatura. Doce secciones aþarca el rico Repertorio; 1) Loseomienzos de ta predicación alemana desde la etuta- 
"äiõrìirä-iä 

hasta laprimera época. der siglo xrr (1-9). predicacióg_prerfrari"iscãäa-äriil siero xä

í""j.i.trsäi.iì*3i"$få"iåti.lll¡i,'l*?3,î!T,l#,r*"":fiå3;ìlx;å"il j,È;ú*
(69-148): círculo de Eckhart, Arnotd-o el-Rojo, snriquã-ãä-eeäät, "ñicor¿i
dg. Landau, tog predicadores del paradisuä 'øn¿me-'intal¡g"ãüî, 

fuera de
4ckhart, yg'_Ftorencio _de utrech, Tomás oe ep_otàa, Iréi'-täãñn'oe-r,ñeialconrado de Esslingen, Nicolás de Estrasburgo, 

*.tu;ñ' 
aã-sii,rnËassen, Juan

Ii$T.^v"^:I círculo,-Enrique.S-el1le y sg cf"rculo. sl Þreãióäðiðn cáteque:
gga_ qqqgs_a del sigto xrv (149-152), vg. Enrique de Lovaina v Wicol¿JàãDinkelsbühl. 6) sermones para el Año-ectesiáËtico enã-ãiËlo iri rrsá:rsó.7) Autores mencionado,e por su nombre en e-l sistô nrv itli--resii- cominiõõÁ,como Juan Mulberg, Juan Nider, _Gerardo de Èstraslouigô, p"ã"o ite Bres-liu; predicadores del convento'de santa catafiná en-ñun¡äle; prediõã-
dores franciscanos, vg. .Iuan de capistrano, Juan CIiñLling,ji;, És'ierián rri-d.olin, Dietrich coelde,. Juan FreyþÞ; predicad.ores aã ótiás' õrdenñ, ãË.8). sermones para el Año eclesiástióô 

-en er siglo iv itôolssl, vg. én eIviernes santo, en pentecostés,-corpus christi y "esunôion ãJrvtdrial 9) sei-mones de orientación hagiográfica-en el siglo-xv rzoo-ziì1,-u-õj. sobre elultimo Juicio, .agercq de 1a_-gracii., sobre lõs aanoJ ¿Jã'i""iå,, so¡ié lätln.vcøa.nión psnirifrral ÂnÁnrllna. tat\ ê^,s^-^â -¡*^r^- ,ôr r õrô\--yv¡¡s¡vvt ¿\¡/ pç¡¡¡¡v¡¡çÞ ¡¡l¡tduuù \¿LL_¿¿Lót, Vg. ACgf_
gg *-"._P3_t!a _C_ecitia,. 

y de-l padre Nuesrro. x¡rl ràiòcìãl ãã' 
""r*o'es,rd. .hum-orÍsticos y, de embustes (214-218). Add,enda elg-zzÐ. A cada Ín-rormacrón acompañan generalmente indicaciones sobre los mss. y la lite-ratu¡a_pertinente. Los rndiles, muy copiosos e2L-86Ð, õóntieñãri los r¡t-cìpíts_latinos y alemanes, el dó los-pasájes blbiicos 

"íta¿os-î-äì de auto-res. En suma, una obra completísimã, elâborada con todo rþoi científicoy excelentemente lmpresa' 
A. sEGovrA

Nrssn\ A" Got u. der Nächste i.¡n a.ntàken Jud,entum. untersuchungen zumDoppelgebot der rjiebe, wissenschafiliche untersuóñune;ü-äum NeuenTestament, 15, Tübingen, J. C. B, Mohr <p. Sie¡eàï1, fsZ¿, XVi,
587 págs.

El subtltulo indica la finalidad. de esta Disertación: nrnvestigaciones,
sobre el doþle mandato del amor',, atestiguado por et 

-amliiiriè 
íuoio ãiítorno -{e J"$f y que ocupa un puesto änportánte en la 

-tiäaicion 
iaÈi-nrca. sr el Juctalsmo se encuentra a sí mismo, en dicho doble mand.atodel amor, p.or parte de Jesús ¿cómo se expli'can entrrnceË- iäà anfitesisque se-manifiestan en la repulsa judla de las exigencias del ãmor en elEvangelio, vg. respecto de ros enemigos? para ayüdar a esõhiecer estosproblemas, Andreas Nissen_puÞlica I-a presente -obra que le- aiviae eñtres parte.s prillipales: 1) Revelación y -elección; en esiäeciai se trata eltem-a:. Llniversalidad y particularidad én ra Høþgadøh v ;n Ia Ha,ta,chø

G2-98). 2) Justilia.y gracia,_donde se examinañ-en especiãl ãmbos ele-mentos en la elección y en la conversión y entre tos rrom¡res. con refe-rencias a la obediencia, al temor de Dios, il amor en ambos iästamentosy sus mandamientos (intocabili.l.ad y equivalencia de éstos; dispensas yy a l? actitud respecto_det enemigo (ss-a2sl. Ð La Tord (còáo-reïetación)
exenciones); sentir de. lrillel, Elalar de Modiim, AquÍba v Èén 

-ezàai, s;í
Qappara y simlai' Fi!ón, con matices entre anior 'a Dioi, -a¡nor de Diosy amor al prójimo (330-502).

- El autor, {qntro del marco judÍo, utiliza para su exposición todas las
fuentes. antÍjrTlfas hasta la venidá de ta Købbaîø y de la fi-tosofíJ mediévai-l
b.osqueja, mediante el _emp-leo conjr¡nto de los métodos histórico y sistemei
tico, una concepción gtobal de los fundamentos y estructuiái aãt"¡uoaii-mò,a la vez que crea una base sólida para respoñder a la cuestióå: Jrrástã
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oué nunto Jesús, con su doble mandato del amor, pertenece al Judafsmo,
lõ radicaliza o ló supera? De hecho, Nissen parece dejar que el leetor mis-
mo. a la vista de tos datos elaborados, responda a esta ptegunta: en el
indíce de citas, copiosfsimo en lo concerniente a las fuentes judías, !o se

ñàita nineuna âel ÑT, al cual sólo se alude propiamente gq.la pág. 8,-sin
ciiãi et päiaje: (Jesu'Doppelgebot der Liebe verytip¡¡ zwei-Zilate aus dem
Àtten feïtanientt. Por lo-demás, muesüra gran familiaridad con toda clase
¿e--óbial judlas y trabajos sobre ellas, eh lo tocante al tema' Lo más
pãnetiante- del esiudio ei la segunda_ parte s_oþre iustì,cìa- y graci.a. Tam'
õi¿ñ-mäiece particutar atención la sfnlesis del tema en los escritos filo'
nianos' 

A. sEGovrA

Pör.¡., lff., Døs reti.gì,öse Erlebnis u. seìne Strukturen, Miinchen, Kösel'Ver-
lag, L914,304 Págs.

Estructuras de la experiencia religiosa es el tltulo -que indÍca el conte'
niOõ-Oã esie volumen, ãonde se utilfuan c¡lticamente los recursos pr-opgr'
äiðñ"aõr ñót il psióõioãiá y qqciologia_ religiosas y p_or- la .psicopat-olosla.
iñ;nä iãiorme^so¡rãît frontema-del método en el dominio de la psi
ãóilxiîtõüãõïa <ti-Z¡1, se-descrlbe_n los elementos de la mencionada ex-

öätiËiriiäl-ãTïãttìõutal'aã-ta tiamaoa numlnosa, de.lacri,stlana v de la de
ioî-áìãõË, jévãnes v ãäutiol <z¿-sol. Sisue el estudio de las tres estructu'

IloonÍcunz, M., Desacratìzaciön: único camino, Batcelona, ed. Herder, 1974,
146 págs.

El autor presupone que una madeJa,d-e saclalizacllnes abuslvas envuel-
ven ãi éristianisnio traôicional, haciéndolo inaceptable para muchos hom'
bres de la nciudad secularl. Sólo la desacralización de las cosas y pgrsolas
ñãlpõmitirã vivir la fe en Jests. RodrÍguez entiende por desacralÍzacÍón
üñã 'pütitrcãìiOn Ae las adherencías paganãs de la Je, en los.-terrenos de 1a

lii*Ë]á;-ãt ta autoridad,- d.e la sexualiAad (matrimonio-celibato) _y de. la

"-iaã-iêiiEiosa. 
Tal es el único camino para que' liberado el hombre, viva

iá- ie en îesús y halle faclltdades pala el contacto con el Ap-soluto'
- iu"tã á-ta-cónsfatación de innegables exageraciones o superticiones res-
o""to--Oã realidades consideradas cómo sacras, el autor nos solrqrende con
ã""ttos-ãuããèivalorizan el carácter científico de su exposición. Asl, vg. cuan'
ãïã!".iËe-tããf oÈt Concilio de Trento, al hablar del sacrificio de la misa
f*ñ. îãig"'Oe tos-clerigos-un_tenor-de vida que sea <espejo de todas
iãJ'-viiiu¿esl ya que laia" éltos tas_ faltas pequehas son pecados gravlsi'
mosu. ¿Dónrie-ha leídó el Sr. Ro-drlguez estas.frases gqe. nq aparecen en
;ï-lúaîõitáOof trenio at¡ata de ún sacriflcio propiõiatolio l.entÍende
iå ãîõpi"iaðiOn tto horizontalmente (hacia los prójimos), ni v-ertiealmente
ñr"ä-äbái"-ieË ãècir, de Dios al hombre), sino verticalmer¡te-hacia arriba
?ããiïõ"Si"';Dióli.'Pasa por alto el Concilio que_ cuando..el.NT explica
ì;"k;jãti;;; tiec-oiõfiácion)'la ve ho¡Ìzoqtgl v también Y94i9aJ en el pri'
mer sentiäo, no en el segundol (cf. 40). Estas consiçleraciones nos parecen

il;;6-óibpblito: et Í"rigentino ¡-o pretendía hacer ula exégesis de los
iöitos 

-ã¡täicrä;- la verticalidad y 1¿ horÍzontalidad nada tienen que ver
ääã õbfiitã'Ael Còñc¡io que ära. opgnerse a los Protestantes para^quie'
;e5 ta mísa era pura conmemoración del sacrificio de la cruz o sólo ala'
b:"";; ö--ãõciOn ãe àrâãias o únicamente distribución como aliment^o y
¡gegri" l"tõiõj- sOiõ rïtestãmento y promesa de remisión {e- pecadosu. omi'
ìlñî;-otiãlãnimáciones más o-nienos exasera'das del libro. que' por 1o

äôüiõs,-ãbc,id-ããtos inrormãiivoÈ d.e interés en torno a la crisÍs actual.

I. FLOIIEZ
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ras: a) møteria\. El principio absoluto (po10 santo-divino), el existenciar(poto humano) v eI energéttco: relacionèi. rgcipiõcãË-'eüãíå ämnos poros(51-84). b) funcìonør: sentimientos, pensamieqtõs;-iðp;e"äiä""iðrr"", percep-ciones, antecedentes voritivos v môvimiéntòs- imiíuls-iiõs, -i"äi,îéira" 
ras po-siciones tegrógicas y ras sensãciones orÀ¿"i.ä-JtriÉ-ihi,.';:i;;ronøt: run-ciones cuariäcadas aeJ vp1 predisposicióï iir¿i"ìäïäi"'å "í"Ëåíiu", 
abiertao reservada); et Ínflujo del medio-ambientd v,-ä-*-uã",-íá-iåfluencia oelas predisposiciones sobre ra vivencia r"ltgioiä¡-errro,iúä iä"iåii"o, tema,motivo,_.predisposición, tendencias tunoànieñiäies,-b-alüãuiäilente en tavida retigiosa; el molivo_: fases y formás,-iti¡ùàäriciñ-îffii'ivaciones re.rigiosas (Lz4-240). En 6." lugar se irata oe las mä"iièiîrðionäË"äe ras expe_riencias-reljglgsqs! condici-ones de su orÍgery procedimienfóã para provo-cartas (24t-z?9). EI últÍmo. capÍtuto bosquejä i?-.c;nuilüã1a,ä'iäoinenorogica,caracteriológica y ontológica,-las vivenciaj retigiõsãs-v-t", i;ïä, experien-cias en este dominio (2S0-291).

Wilhelm _PöU que ya había_ publicado en 1g65, München, la obra ReIi-
0-1on1ny1.hrologàe, conoce a fondd ras diversas mo¿auaa¡es-¿el iõma J, mues-tra habitidad en sistematigaylag teniend.o en cuenta ÈJ ãurà-eräsas- iripofe-
:*^v ^o-p.'ltolp_"r^"1p1_'?l 

gg ry'. o!rg, *. qligãnsäirn;w.'ffi;ñ y H. sün.(ren,.en[re 
-orros. A pesar_del tecnicismo, la exposición es bastañte clãiã.En plan informativo psicológico-religioso'el escrito es-ãe-io-rìias comptetö

]r se lee con gran rntcrés.
I. FLOREZ

.Rocnn, TI., Lucha y contempløcì.ón, Barcelona, Ed. Iferder, 1g?5, 120 págs.

Este librito del Prior. de Taizé, Hermano Fùoger, viene a ser una con-tinuación de su diario íntimo, cornenzando con sù escrito eue- iù iïàlti notenga-fin. Lycþg y contemptãcìón, rerTne una sJrie-ãe õ"nËl*iðirtos anota-tlos desde et 14 de mavo:. 19?0, hásta el 4 dè ati¡], 
-i-szã. -Ãsùï-ä 

autor re-fieja su vida cotidiana: diálogós con sus hermanod ae reùeión,-encuentrosconstantes con jóvenes de muchas nacionalidades, ieheiioî--sãritariá, etc.Los títulos, bajo los que .se âsrupan las conÀiáeiaõ¡oruil-äaãiñãJ-üär ið:neral qus encabeza la serie qoq: u4 si que permanece íi. óói-bùeJa;%
noche, la aurora. Hacer descubrir a los paitorãs et eipiiitl'aãïiesta. Nues-,tu -"ot¡ '!ión, un fuego qu-e qu€ma. iompr-omisã iiot¡tiðo,--rüãd-pãiãhomþre. un p.a-stor universar. ¿Er aguijón ,åel máixi3mo..ã'diiilenðio ¿ela contemplación.

T'as ideas- de Ro_ger, son a la vez sencillas y profundas, fruto de su ex-periencia sobre todo con jóvenes, y de su iriieirsa viaa'oe 
-õiación. 

sônfrancamente instructivas, se leen cbn agrado e infun¿ðn 
- 
õptimismo.

I. FLOREZ

10. Filosofía

Frühschriften des Arístoteles. _Irr¡-9. v. p. lVroraux, \üege der Forschung,
Band CCXXIV, Darmstadt, \[iss. Muchgese[sðhaft;19?5, XXViti, ãbT
páginas.

. con la gxpr_esión aprimeros escritos de Aristótelesl se entiend.e aquf, se-gúp la costumbre tradicionaf aqnqge -no muy acertada, los diálogoj y'de-
más obras destinadas a un clrculo de lectores más ampÍio, escritað duiante
la _vida del Estagirita y de las cuales sólo se consertian 'fragmentos. 

Este
volumen contiene 19 contribuciones. Tras una sucinta y llc-ida rntroduc-ción del editor (vrr-xxvrrr), vienen los siguientes estüdios, escalonados
entre 183? y 1968: F. Ravaisson, El proTolema de los escriios esotéricoi(1'20). r. Bywater, sobre un diálogo perdido de A. (21-a6). De rr. Diels sé
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aducen dos trabaJos: uno, aceÌca de los discursos esotéricos de A. (37-58)
y otro, muy sugestivo, a propósito del Protreptìkos del Estagirita y del llor.
tensì.us de Cicerón (59-80). H. ChernÍss trata del Motor ì.mmobì.Iis y de las
almas estelares en el Ðe phì.losophi.ø ßL-95). A. J. Festugière con brevedad,
pero con su acostumbrada maestrfa, diserta sobre el mismo Diálogo (96-110).
El conocido investigador P. lVilpert aporta dos estudios: Crltica de las ideas
en el escrito sobre eüas (U1-156) y Puesto del De phi.Iosophi,a en el con-
junto evolutivo de A. (195-212: artÍculo instructivo, bien matizado). R. Stark
se ocupa del Bi'en como norma (15?-1?6: estudio penetrante y pormenori-
zado). f. Düring, por unâ, parte, coteja y encuadra las dos figuras A. y
Platón a mediados del s. rv (177-190) y, por otra, se pregunta si A. aceptó
Ia teorfa platónica de las ideas trascendentes (312-314). P. Thillet dedica
unaS líneas al escrito aristotélico <Gryllosn (191-194). E. Berti bosqueja los
comienzos de la filosofía aristotélica QL3-229\. R. Weil se refiere a la bús-
queda del A. perdido (230-24Ð. H. Flashar se ocupa de lo que hay de pla-
tónico y de aristotélico en el Protrepti.kos de Jámblico (247-269 con un apén-
dice de 19?4). G. E. L. Owen trata de las categorías e ideas en el Euderr¿os
íJ70-275). C. J, de Vogel Ínvestiga lo que hay de platónico y de aristotélico en
los tres escritos Eude'mos, Protreptì.kos y Perl, phì.losophlas (277-311). M.
Plezia escudriña las huellas del Protreptikos de A. en el De republi.ca de
Cicerón (315-324). Finalmente, J. Pépin valora la posibilidad de autenti-
cidad y la importancia del fragmento de Perl. euchés, considerado por
Simplicio como de A. (325-350: bien matizado y de peculiar interés, aI
apuntar que el escrito lleva el sello de Platón). Una úûil bibliografía so-
bre el tema, relativâ â los cinco últimos decenios, y seleccionada por Mo.
raux (351-359: en total, 146 nn.) cierra el volumen que, a nuestro juicio,
es modelo en su género, supuesto el objetivo de la serie \4¡. d. F.

I. ST,OIIEZ

.Anvor, þÍ,, Bakunín Absoluto y revolución. Versión castellana de A. Gil
Lasierra, Biblioteca de Filosoffa, a. 4, Barcelona, Ed. Ilerder, 19?5,
116 págs.

Mikhail Bakunin (1814-1876), de noble familia, oficial del ejército ruso,
descubre la filosofla a través del idealismo de Fichte y IIegel, pero, en
un principio, se adhiere más bien a un socialÍsmo de inspiración religiosa.
Ilelacionado con Marx, tras una vida accidentada, en que participa de al-
gln modo en todos los movimientos revolucionarios europeos de 1848 a
1B?0, funda la primera sección italiana de la Primera Internacional. HenrÍ
Arvon, especialista en el estudio de la filosofla alemana del s. xrx, expo-
ne en este libro (cuyo original francés data de Lg72), en torno al pensa-
mÍento de Bakunin, los temas: religiosidad, ateismo y relaciones de Dios
con el Estado y el hombre. El famoso revolucionario desdobla la que
él considera como autoridad opresiva, en Dios y Estado, y contra ella
van sus ataques más furiosos. Sir ateismo confunde relÍgión y Estado en
la misma categorÍa de la alienación, Arvon cree que la crítica de Baku'
nin, lejos de socavar los fundamentos de la religión, parece más bien re'
forzarlos, por el hecho de que resalta la necesldad de mantener el carác-
ter absoluto de lo divino al abrÍgo de los lazos tendidos por las poten'
cias temporales.

I. FLOREZ
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BERcER, P, r'_, Ru.mor de dngeles..La sociedad moderna y el descubrimien-to do lo sobrenatural. versión casteilana ae r. .cüeuar,-ãe rà õrra.a R'umor_gÍ Angelsi llodern soc&lv a, the lìediscoveilbf-tr¡ãsïper-
natural, New York, Barcelona, Ed. Herder, 1g?5, 1?6i págs.

Peter.L'_Berger,_notable sociólogo norteamericano, se pregunta en esteerudito trabajo so-bre el proceso -de secularizacrón'en irueËiia sociecac
actual, si es. posible hoy dfa un pensamiento teológico, siquieìa *initi*;;y en caso afirmat'iv-o, d9 oqé modo. A la primera cue-stioir se resþonae-ãäil
mativamente,, estritando, hasta cierto punto, en la sociotogiá, miõniiäs
g¡re_ la segunda_casi nunca recurre a ella.-rre aqul los puntos dîsárrolla¿oÀ:
1) La pretendida desaparición de lo subrenatuial. Ð\a perspectiva aã-ia
sociologí-a. 3) Posibilidades teológicas, partiendo del tromËre. Ð con-frontando diversas tradiciones. 5) conclustones. Rumor de ¿neeies.- Elautor pr,opugna un método.teológico, a base de .fe inducfivao- (-p1e_
ceso relig-ioso de, ¡rensamÍento,. que emBleza con ¡rectros oe- èxpeiieñcia
humana hasta determinados julcios sdbre Dios: 104-105), con^annioão
natural ai liberalismo teológico, inicia.do por schleiermacher, y con una
fuerte tendencia hacia rrna postura indepèndlente, respecto áe- las diver-
sas tradiciones rellgiosas (139).

I. FLOREZ

Bnourmeu, J. Y.,,El e-gt1'1tc!t1yøl,is-ræo, Biblioteca de Filosoffa, l, Barcelo.na, Ed. Herder, 1974, 204 pá,gs.

Esfa rntroducción al pensamiento estructuralista muestra sus orÍgenes
en la estética rusa y Ia teorla literaria de los años posteriores a tã pii-
mera guerr4, mundlal. El orlglnal alemán data de 1921-, Freiburg, y la pre-
sente versión castellana es de claudio Gancho. Ante tódo, se dé'sãrroflä el
tema de la actividad estructuralista, fijándose particutarinente en las re-
laciones de ésta con-la_ sociologfa. MoËcú, prada y parls son los títulos
de los -siguientes capftulos. Del formulismo y maniismo rusos se pasa al
pleno desarrollo de la idea en checoslovaquia; luego se examinan 

-las 
ba-

ses del estructurallsmo francés actual en õl arte, lã ciencia, la fllosofla y
la crítica literaria. En el tema de los esbozos filosóficos fránceses se trã-
tan los _puntos de vista gramatológico, arqueológico y marxista. El rilti
mo capftylo explica el significado del filosofar éstruõturalista: aquí pre-
domina el carácter reconstructivo; hoy dfa toda actividad que reiela-un
nuevo objeto es filosofÍa en sentir de Foucault. El autor señala las se-rtls que de,hecho funcionan en las posiciones estructuralisüas y subraya
eómo cl problema del orden se ha converfldo en obJeto de la Filosofla.

En plan informativo, la monograffa introductoria de Jan Broekman,
profesor de filosofía en la universidad de Lovaina, puede ser rttil (aun-
que de difícil captación), sobre todo para los estudiantes de esta rama
universitaria.

A. S. MUÑOZ

crreucuan4 P., Fuerzø y sensatea d,el d,eseo. Análisis del eros. versión
castellana de María Colom, Barcelona, Ed. Iferder, L974, 1?6 págJ.

. Furl C.haychard,_ neurofisiólogo, es promotor de una psicologfa huma-
nista, fundada en la práctica del control cerebral, que él desãrrolla en
los curso! que dirige en el rnstituto católico de paiís: En esüe libro, cuyo
original Fo-rce et,.søg.esse du d,ésìr salió en 1g?2, parfs, nos explica'córiro
el .psico_análisis atestigrl? que _el _hombre es un ser dé deseos, 

-los 
cuales,

valorando el eros, mediante el domlnio de sl mismo, d.eben'cond.ucirnod
a la sensatez; la libertad se_ conquista, no por abanâono de la esponta-
neidad del deseo, sino por el camìno real de la sublimación. La oËra se
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distribuye en cuatro capftulos: Deseo y cerebro. Nuestros deseos funda-
mentales (de vivir, de armonfa, de descanso, de actividad, de afirmación,
de brlsqueda, de cosas louenas, de expansión sexual). Desear conjuntamen-
[e. Deseos de espiritualidad y espiritualidad de los deseos.

El autor se mueve generalmente en un plano psicofisiológico y ex-
plana una técnica o un arte, pero no trata propiamente de una moral, que
supone un conocimiento que implica obligación y que estriba en algo
trascendente (cfr. V. Y., Lø aì.e spi,ri.tuelle,54 (L972) 796). Desde luego, no
podemos suscribir en modo alguno las afirmaciones de Chauchard: ael
sexo es nuestra sensualidad egoísta. Ahora bien, estamos de acuerdo en
que debemos moderarnos. Pero desde el momento en que nos moderamos,
¿por qué poner otras prohibiciones... a nuestros gustos personales? ¿por
qué prohibir el goce solitario? ¿por qué prohibir la masturbación entre
dos, homo o heterosexuales?" (p. 105). En cuanto al epiteto lntelectual,
aplicado al cerebro, suponemos que irirplica la existencia de una facul-
tad volitiva y libre del alma espiritual. Por lo demás, la obra contiene
una serie de sugerencias útiles a dicho nivel psicofisiológico.

A. S. MUñOZ

Cor.orv¡nn EusEBr, Hombre g Dì.os q,I encuentro. Antropología y teología en
Teilhard de Chardin. Biblioteca Ilerder, 143. Herder. Barcelona, 1974.
480 págs.

El presente libro: Hombre y Dìos al encuentro, como maäza el sub.
titulo, constituye una relectura de Teilhard desde el punto de vista hu'
¡r¡ano personalista. aEl pensamiento de Teilhard adquiere asl los rasgos
concretos de una antropologfa, pero de una antropologfa de nuevo cuño,
de raices cósmicas, dimensión social cornunitarla y orientación teológi-
car (p. 9).

Así, pues, no tenemos ante la vista un tratado sistemático soþre Teil.
hard, sino una serie de ensayos, <en parte un ramillete de estudios apa'
recidos en revistas filosóficas de España y del extranjerott. Los capÍtulos
I, III, IV, V y VII reproducen publicaciones anteriores en parte adaptadas
a la presente edición; los capítulos II y VfII aparecen aqul por primera
vez (cfr. p. 11, nota 2).

El autõr desarrolla "los temas centrales del pensamiento de Teilhard".
Los cuatro primeros capftulos tienen un matiz explfcita o preponderan'
temente filosófico.

En el primero: Teàlhatd, lilósofo del hombre (pp. 19-42), E. Colomer
¡ntenta disipar definitivamente la duda de si a Teilhard se le deþe atri-
buir el tÍtulo de filósofo. La filosofía de Teilhard es <filosofÍa del espf-
ritul, su objeto principal y central es el hombre, nel fenómeno humanor.

En el capltulo segundo: Teì.Ihørd lrente ø Monod (pp. 43-84), se enfren'
tan ados concepciones de base cientffica que desembocan, sin embargo, en
dos filosofías de signo contrariol, una espiritualista antropocéntrica, fi-
nalista y trascendente, otra puramente positivista no proyectiva en la que
Ia necesidad y el azar sustituyen a toda idea de flnalidad, la pura contin-
gencla a cualquier lntenclonalldad.

Los capítulos III (Sociølieo,cì.ón U personalìsrno: del hornbre a Ia hu-
manídad, pp. 85-119) V IY @l corøzón del problema: Iø humq,nìtdød en La
pìstø Ði.os-Ornega, pp. 121-165), desarrollan ampliamente la peculiar apolo
gética de Teilhard. Salvado el valor indestructible de la persona en la
aparente contradicción socialización-personalismo, salva también la distan.
cÍa infinita entre la creación y el Creador, Dios-Omega, por la extrapola.
ción del análisis de la acción cósmica. aAl buscar en la fe cristiana una
confirmación de su fe natural Teilhardl ofrece aal homþre de hoy algo
más importante que una nueva prueba de Dios. Ha querido ponerle de
lante de un Dios a quien puede adorartr.
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_ En e] cap. V: Creac.íón- E e_rsolución (pp. 16?-198) disipa el autor, con ayu_da de -la .concepción teilhardiana de la- atransformación creadoiar, lo<íol
los malentendidos qtrc s.e han dado y aún se dan a propósito del fálso di-
lema: creación o evolución. se salva perfectamente ú aõción de DÍos tras-
cendente e inmanente en un mundo en evolucÍón.

En_el cap. \L,: El, medío dìuíno: una espìrì,tuøIidad, pøra eI hombre en-
cørnado (pp. 195-231) el A. presenta las lfneas fundanientales de la doc-trina espiritual -de T-ejlhard segrln su célebre libro, completando los pun-
tos- _oscgros- y discutibles o enfocándolos desde te' puntõ de vista dä la
visión global de Teilhard. Para Teilhard el medio divlno significa nun cris-
tiqnismo a{irmativo y encarnad-o, que no tiene miedo del -mundo, porque
qtipþa e1 éI.-la presencia creadora de Dios y la acción santificddõra 

-de
Cristor (p. 195).

__ ïn el cap._VII: Teì,Ihard en Ia, encrucìjada d,e relì.gì.ón E seculørìsmo:
I:løcía un neohumanismo cràstãano (pp. 2BB-282) se muèstra- el optimismo
a ultranza de Teilhard en este muñdo secularizado. para él mùchos de
los que se confiesan materialist'as ano son sino espiritualistas que se ig-
noranD. La pasión por el nhacia AdelanteD ha sustituido el nhaciá lo Altou
como oposición Írreconciliable. Pero el error está en el falso modo de
concebir ambos. La laþor del cristlano está en hacer ver que la admira-
g19l p_o_l el, Polvgni¡' por -el nhacia Adelanten, s-e puede y se debe armo-
¡lizar co¡i ei ¡¡rov¡¡¡i¡ento ahacia io .åito>. Y su fe ie dice que ambos mo-
vimientos, opuestos histórica y contingentemente, se ltegaráñ a reconciliar,
que ya de hecho se están reconciliando, pues para él ño hay lugar en el
mundo para lo puramente profano.

El Autor termina con un magnlfico capftulo en el que nos ofrece un
Pa.norøma. biblìogrdfi.co (pp. 253-467). En primer lugar prèsenta las mismas
obras publÍcadas de Teilhard en tres apártados: t. Obra.s øutobì.ogrd.fì.cøs,
2. Obrøs cosrnoaìsìonal.es, espìtì.tuøles y poéticas. 3. Obra.s cì.entlfì.cas, y
como elementos auxiliares. 4. Instrumentos de trabaio; biblì,ogrølløs g Ié-
ricos. En segundo lugar, .Los íntérpretes de la oþra' de Teilhard. Aqul se
Ímpone una selección, dada la ingente literatura aparecida acerca de Teil-
hard en pro y en contra. Se subdivide también esta parte en varios apar-
tados: 1. Introduecìón g obras de conjunto. 2. Biogrøftas. 3, Monogrq,lía,s,
4. Influencìøs y parølelismos. 5. Conc\usi,ön: La di;cusìdn prosì.gue.

, E. Colomer, con esta presentación bibliográfica, comentada y critÍcada
breve, pero certeramente, presta un elemento maravilloso de trabajo, tanto
a los que se acercan por primera vez a la obra de Teilhard, como a los
que ya la conocen. Lo mismo se puede decir de todo el volumen que constÍ-
[uye una de las mejores introducciones a Teilhard de Chardin.

J. VILCHEZ

N¡klaus aon Kues ín der Geschìchte d,es Erkenntnìsproblems. Akten d,es
SUryn-qsi,ons -in Trìer oon 18. bi,s 20. Oktober JgZi-. Ilerausgegeben von
Rudolf Haubst: Mitteilungen und Forschungsbeitråige der- Cusanus-
Gesellschaft, 11 (Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, -19?5), 2gT págs.

En 1973 se celebró en Tréveris un simposio sobre Nicolás de Cusa, congran partlcipación alemana y extranjera. El tema era uno de los cenúrales
de-l Cardenal-.Cusano, el .problema del conocimiento, y estuvo servÍdo por
ocho especialistas de primera categoría. El Cusano s-Ígue de actualidad y
tiene a su servicio una serie de instituciones de gran põder y organizacióri.

Imposible en una recensión, dar cuenta detallada de todas las inter-
venci-ones, pero sf podemos dar las lineas generales por las que se mo-
vió el congreso. Abre la marcha M. de Gandi[ac soþre las relaciones entre
el Cusano y Hegel dentro de la tradición platónica. Tema conocido e in-
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teresante éste de Cusa como predecesor de Hegel, en la filosofla de la his'
tõii;; è" la Ciatectica, en la äoctrina de la Trinidad y en la de Encarna-
óióñ'pód;i;mõl ¿ecií que les semejanzas son formales,_ pero qtle ambos
iifóiotoi ¿iiieren en ét õontenido y én la valoración de los temas. J. IIir'
icñ¡éigór traia del princlpio de inconmensurabilidad en el Cusano, .que
ãí-üo lïioimräO pôr'primóra vez, recurrió-a él más_que.nadte..En él tiene
ããi- exprõiiónei Aistintas, no exaitamente iguales: <Infì.ni.ti. ad_fi'nì'tum_ prt

"ortio'non 
esúr y sïiniíi ad, inlinítum non est proportiott. El mundo es

ín"ómparã¡fe cori Ðios, y éste slmamente transcendente. Aunque tampoco
üäï'd-"äãt"iOái ú-esîrächa inmanencia, a veces_casi pantelsta p_ara el
öiäo.ï"e tam¡ien defiende el Cusano, tan amigo de las antítesis. K. Bor'
ääñh =aãsuüäiË-;i temã de la cooidinación de los grados del conoci'
miéñto (descenso y aicenso) en la filosofla de nuestro autor. lfrata del
üi,iä"ipicj-de asimÍiación en el conocimiento, y de la compar-ación de la
ñ-éäiã'-Iumàna con la de Dios. Si la eæplàcatio de la mente divina se re'
Jùei"é en ios enti,a reatì,ø, ta de la menté humana en los enti.ø røtì,ona\!ø y
l;sl;r*àJãrttnciates. J.'statlmach trata de la noologfa-del C-usano, fun-
öOä-äñ-iu ãial!õ¿ica'dél-eiprritu èntre unidad y alteridad' -Un punto de
¿iscüsidit lire lá posi¡tà opoËiciOn entre la doctrina del De doctø i'gnorøn'
d"-;-;{ D¿'-con¿äc{uitl. r'l-Hoitman contempla un punto h,istórico, -el -de
ia-tóorø del conocimieirto áãt Cusano desde el punto de vista nominalis'
tã. 

-v 
be 1¿ posible aèpen4encia del primero coñ respecto a -los nomina'

iãå.'Wl-oiætõ-î-"i Páãñ È. Cotomei abordan un tema medular,. -e1- 
del

õä"oóiiri""ä-Oö Oios. Ul primero sobre el apriorismo y la causalidad en
ñ";;t"ö-;äóéso a piòs, -cön 

una insistencia 
-especial 

,en lg segunda vÍa,
;õd.; sin-iectà"ar ia'primera en unidad dialéctica. Las dos pruebas se

;"¿î""tra; õn-ñicof¿J Oã Cusa, pero creo que resalta mucho.más-la pri-
mera, en la que se centra et iesüita -catalán] Dios no es cuestionable para
el Cúsano, pôrque ei àtirmaäo imp]ícitamente en cada afirmación y .en
õã¿ã-ñ"ããäið-;. El cóiocimièÀiõ ¿ò'lo,imperfecto V fe_lo-relativo es im'
õõËiUe Ëin et conocimiello prèvio de lo Àbsoluto. 

-El Profesor R. Ilaubst
ñäî"i",i"To;; pói'Ïiü*õ,-ãuãôuia fue también un teólogo-v un hombre
ðie-fgtéÁia, óafa e*poñel iäl mutuas_implicaciones de su filosofla- y su
rcolõËiã.-ií"'ãiãõtó,ãi-ðusaño éia un honibre de unidad, imposible de sec*

"Iðñ?.-'Sótõ 
zue¿ã'iér-éñten¿i¿o como un todo, V lo pi9mo. su filosofía.

Estos son tos ternas li""-lã lóãa"on èn et congrésó d-e Tréveris' Sirva este

sinipfe-¡ösãue¡o còmd iãciiamento para su lectura. Nicolás de Cusa es un
ii-iOËôio iãräinä1, V ãn- eitá obra Îo encontramos expuesto con penetra'
ción' c' M' 

'ERD
Danrrcuns, A.,La fenornenologla, Biblioteca de Filosoffa, 2, Barcelona, IIer'

der, 1975, 200 Págs.

En 19?2 salió en Toulouse la obra de André Dartigues titulada @u'est-ce
que l,ø phénomënologie? Ðe ella nos ofrece ahora J. A. Pombo una co'
iiectJ v?irsién caste[äna. El autor enseña en el Instituto Católico de Tou'
ióusél Aépaitãmento de filosofla y ciencias del hombre y es un es_pecia'

iisiã 'en ;:i dominio del pensamienlo alemán de los siglos xrx y xx. La fe
ñómenõlog¡a es un modo particular de_ descubrir el sentido de nuestra
;Ëiiónõiä;'un método repiesentativ-o 9e una de las grandes- corrientes
¿JU fiiòsófía moderna. Ef objetivo de Dartigues es mostrar cómo la idea
ãé 

-i-eñómðnõlogla se transfoima sin cesar, aunqge- sin r-enunciar a la
i"spii;]én básiäa de Husserl. A la pregunta contenida en el título se dan
Áiãte iespuestas, que integran diferentes facetas considera_das p_or los es'

ñãã.iatisiíi: ún'pósitivismä superior. Una- práctîa científiga. Una meto'
ãóioár;-le n-co'mprensión o õonciencia del cará,cter significante del oþ'
i"to-tv en cuvo tuñ¿ámento se halla la intención). Una filosofía crítica de
ÏÀi-ciénõias. 

-Úña 
éstética de la existencia. Un retorno a la ontología (Sar'
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tre' Heideggel) y una. conversión a ta ética (Max scheler y E. Lévinas).como se.ve, Ia exposición proporciona un lniõiräi il;d;ã"'y ritit en unterreno siempre actual.
A. SEGOVIA

Exnnns, F:, fprøchlogìsche Trøktøte d,es Mðttelatters u. d,er semøntikbe-grì'ff. Ein historìsch-systemøtischer Beitrøg zui iiøgã' aer semøntìs-chen Grundlegung -foirnaler Sgsteme, Veítiffénttict¡üneðn Oes Crab.mann-Institutes, 20, paderborn, VerÍag f. Schöninghi-l9Z5, 
-XXlü,

248 págs.

Este trabajo .se mueve en el dominio fronterizo entre lógica y lingüÍsti-ca' campo de investigación que va cobrando cada vez räás äctua-lidad.El concepto de semríntÍca que se extiend.e por civérsoÀ- cãmõos, requiéràuna motivación cientlfica. Además existe un-a serie de proni,åmas qrie to-davÍa no se han resuelto de modo satisfactorio, ve. 
-la' 

liámaäa tósis deIa extension-aridad, el origen y _desenlace de las aátinîmias 
-Áõm¿ñtiõãË- 

v Tãcuestión de las diccÍones formales. La oþra comprende treJ-pãiiãã: l) El con-cepto de semántica: .fundarnento; planos; senlido y sieniiiõã¿ã (vA. rrmóä"
ning> =.areferenceD;. Íntensió¡-extón3ión, etc.l; ei sienifiËäãî cämo relacióno función; sus definiciones; homonimia, polys'emia isinonimiaG-zzl. 2) Las
concepciones semánticas medievales: ée?niõtica y semasioloÁia oei u'stããllos amodi significandin;. doctrina de ta asnposicíónt; lnhãiãñãa, i¿eãfi¿ãáy -<predicaciQnn; las antinomias semánticas ãe la Edad wie¿ia tás-rr8). Lose,sbozos históricos, como medio de resolver tos pro¡temál semànticoi mo-dernos: teorias de A.-PenttÍl? v u. saarnio; las antÍnomias semánticas y susolución; posiciones lingürs¡iç{s cartesianaS; et prootemà-dt Ë'intensiona-
1i-daÇ¡ lesqmen y perspectivas (119-212). El aperioice trascrl¡e- ias qq. B, ¿,
ll, l8-?9, de las Cuestj_ones p1lsgianas de Raãuþhus Èiitõ, tt¡s. r.rtiin¡ireistadtbiblÍothek, cent. v, 2L (zLB-245). Entre tos räsuiiaãoi más salientes aõÍ
estudio, se pueden apuntar éstos: No son concebibieJ tôi ãütintiuos de un
concepto, como elementos del mismo (asÍ vg. no se puede soiténer la dis.tinción entre una relación intensional y una= relación'extensional. En cam-
bio,, las señales de un concepto_ nqeoeir ser elementos ae otios conceptoso clases - esas señales son entidddes abstrastas que pueoen iei oenoniina.
das <propiedades o caracterÍsticas de clasel. r,a inûànsion I coñnotàcion travque concebirla como sÍgnificado secundario.El estudio de Heinz Enders conjuga bien el aspecto histórico, dondeacertadamente se indica el -proceso õvolutivo, con làË óôncép"iones moder-
nas. de los-problemas abordãdos. La ctarÍdad'de la óxpiãsioñìs'm¿s melitoria, tratóndose de cuestiones complejas, uta¡ólaaãË-ãón-*o" penetia-
ción.

I. FLOREZ

FnuNr'rayon, A., Lø \íbertad relìgìosø, Fdiciones universidad de Navarra, co-leceión canónica, parnplóna,'L974, ZL6 páCa. -----

En este volumen ha reunido el A. cinco artfculos, publicados ya o por
nqblicar en diversas revistas y otoras en ,colaboraciòn; frätän äã lJ ïi¡ä.iÀårqligiosa _v, el bien co-mrrr1 temporal, ra tibertad 

"Ëiíeüsaî Ëi pue¡ro ãõDios. problemas actuales de ra õonfeiionaridad der, ó;äáã; ei a*¡ðuló äxødel Fuero -de los españoles, y ribertad retigiosa I ii¡érláh-äJ-preoicaèién-.
L,,os 

precede un primer capÍtulo, inédito antls, so"bre tl nócióñ ãonciliar de
lrþe-rtad rellgiosa, En todos estos ,capituþs destaca la claridad de exposlciónv el. sereno enjuiciamiento de _los problemas. pero paièãä-õuJ siäiprinïõädemasiado.un dificil probtema,,Ios dos últimos-peiiafôîáãi úïimo cãp¡iuiõl
er-¡.91 syg hace sugerencias sobre la liloertad dè la piediõacion-ànte la re-vrslon del concordato español: rrestimo que en circuhstancias. normales se-



rán de hecho excepcionales los casos que obliguen a intervenir a los tri"
bunales seculares para procesar a ministros de la lglesia por d€litos come'
iidos en el ejercicio del minÍsterio de la predicación... Por lo demás, -siem-pie poOrá la Iglesia actuar libremente,,valiéndose de sus_penas canónicas'ii et caso lo req-uiere, o, al menos, formulando con se-r¡eridad u4 juicio moral
que denuncie prl¡Ucám'ente el proceder injusto de las autoridades civilesl.

E. OLIVAR,ES
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Li.bertad d,el cri.stiano, Controversia, 19, Barcelona, Ed. Herder,
208 páes.

Ifncy, P., L'øutori.té da,ns le catholi'ci.s¡ne eontemporain. Du QVllabus a Vati''can II, Théologie llistorique, 30, Paris, Beauchesne, 1975,299 págs.

Estudio sociológico del fenómeno conciliar del Vaticano If, encuadrado
en el campo más vasto de las ciencias humanas. Se trata de una tesis doc'
toral presèntada en la Universidad de Parls X, -Nanterre, .y- cgyo jurado
estaba presidido por el conocido pensador marxista, Ilenri Lefebvre. Pie'
rre Héfy, que ac[ualmente enseña-en la Universidad d9 Adelphi' cerca de
Nueva YórË, divide su trabajo en tres capítulos: 1) El pensamiento -pon
iificio en el's. xrx, 1BB2-190?: Gregorio XVf y el ,antiliþeralismo católico;
Þio fX, el papa d6l Sgttøbus; León XIII y la <<Mathesisr neo-escolástic?;
ãpitogoi la õrisis modeinista 

'(BB-101). 2) Teorfas {e! sig4q y taxinomia de
tås eðtructuras de la autoridad en el Derecho Canónico: éste como discurso
universal; cristianismo y teorías del signo; éste y autoridad como 1(re,pre'
sentaciónî de Dios; coirclusión: tentación integrista y tentación dualÍsta
ifOS-fSZl. 3) La revôlucÍón copernicana del Vaticano IIi Lumen Gentiurn,
La Iglesia como signo histórlco (de la trascendenciù; Gaudium et Spes.
Oã toî Àignos ¡ifticös a 1¿ exégesis de los asignos,de,los tiemposr: exég-e'

lii pluratiitá de éstos y estruclura de la autoiidad;, signo y autoridad; .la
itrtuiiUüiàad inierpeladai crisis de autoridad en la lgle,s_4 p_ostconciliar;-Flq'
iro V autoridad ei¡ la puesta a discusión de la infaliþilidad pontificia (159'

2B?). He aqul, en shtèsls, la conclustón global del estudio: todas-las ca-

"ã"îbrii-tlcaË 
ãnójal ã una definición plurivoca del_signo (el-descubrimien'

to a" ia dimensíón histórica hacía apãrecer todas las verdades como rela'
iivuit tran sido rechazadas o condena-das por el Pontificado del s. _xl¡,.m{s
Àoticito ia| vez, a partir de 1880, de condenar el error que Çe definir la
nveìoa¿u: ¿qué'serä de 1¿ exégedis þlblica, si las palabras no tenían y? qn
senliAo únicõ, el que la tradic"ión interpretada por el- Magisterio, t-enía la
còstumlore de ver 

-en ]a Biblia? Como ionsecudncia de este proceder sis'
temático contra la corriente de los tiempos, el catolicismo ha reJorzado las
óáiäðtet¡siiããJ páiaOal hasta el punto ãe âesfigurarlas. A_ partir del Vati'
óãnó tf lá mentalidad tradicionai queda sin cambio. En el catolicism-o, þ-e'

ñetrãOo Ce juiiOismo iràitá la médüla, la obediencia es deþida, al- poder de

Juii;di""ión"V no Jta exigencia moral'del orden dado (en los hechos-, si no
än teoria). La utilización"del efecto de la infalibitidad natural,debía con"
ducir naturalmente ai autoritarismo, extraño al NT. La autoridad sólo se
jü-stitiðã'ãn tã ieìtituá moiat cuànOó se desarrolla en el catolicismo cierta
äpiiriOn p,i¡fica, li¡ré de criticar abiertamente la autoridad, que no debe ser
sino apara> la Iglesia y no función administrativa.

Es lástima que en este trabajo de Hégy datos históricos tltiles y apre
ciaciones justas_vayan acompañ-adas de tantos elementos, unas veces con'
fusos y exagerados y otros, erróneos. 

A. 
'E.OVIA

KüNc, H.,
1975,

Versión ,castellana, realizada por D. Ruiz Bueno y A. E. Lator sobre el
originàt áiemán publiôado por la Benziger Verlag, Einsiedeln. El conocido
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teólogo .Frans Küng elpone en este nuevo tomo de la serie controtsersìa,varios a'sp-ectos de ta .liberta4 en relación con cãaa-óriJtiañõl-"õi iä reËi;;
ggn la. teotogÍa, con otras -religiones y con un papa (ei õáio ãJjüan xxrrr).El autor toma.-posición frenie a eðtos interiolantes con numðrosâs refe-rencias a la Bitrlia v e1r-_un estilo que invita a" ÍJ-iec-onciiiäõ-iOn. La sem-btanza de Tomás wrciro iz¡:ã+> ;-ã"ì;-#jor aer lì¡iõ. ffi;îäp. B: Liber-
lqq, "n 

lø Is.tesia, Küng carga ras rinras ai ãtii*ai-äl"Lãti-tããàs ras con-restones ctlstianas... en nuestra propia rglesia se ha pecado incontables vecãsy se.sigue-aún pecando hasta el oiã oJrroy,contra'la ti¡eitão-ãé toi trijosde Diosl-(59; cf. 66). El autor desea que un ¿ia puáieia-ãncõñi"*"" un con-cepto más universal qu-e des-criba coh amplitua i equili¡rio, 
-melor 

que-ör
concepto de infa.lible, el carácter estrictaniente cíol¿gàto,r:¡õ...'oð-ias fõrmu.Iaclones eclesiásticas de la fe (109). pero nótese què, siendo estos dos con-ceptos de distinto contenido, no se pr¡ede sustituii uñi-por -õtio. 

nn con-
Junto,.la densa exposición, nâuy erudità I con ãceità-ãasinviùaõiones a tos
Þ-rotesta?tes para que reconslderen cier[as actituoeJ iñaõi,piä¡iei, iù¡iõ:ra ganado no poco, evitando er matiz polémlco-agreiivo què ðonti'ene.

A. S. MUÑOZ

Manx, K'; ENcnls, F., sobre tø Religì'ón. (Edición þreþarada þor rruso Ass-mann y Reyes Mate). Salamanca, Sígueme, iSZ*-, +SZ pâgs.

Este volumen es una colección de textos de Marx y Engels sobre la religión en un orden cronológtrco. se recogen tanto loi teitõl con:untos d.elos dos autores como ro.s de-c_ada uno poi sepàrà¿o. ño ôi una iiinùle trä:ducción de otras colecciones de textos,-sÍño üna reeta¡orãóiõñ-nùevä, rreõrlacon todo rigor cientÍfico y más amplia que o ras existentes eñ otrós idio-mas, como -ejempl0 la francesa de-L. Henry. No sóto han recopilaão fostextos que lqbran de la _religión explfcitame.inte, slno tamuien ãquéllos en
l_os _q_¡re se habla sin nombraila. Espècialmentè lôJ àã u eóóõä de madurezde Marx. se han añadido tambiéri anállsis htstóricos ae paises (gspana,
Francia, r!Blaterra...) _y de épocas que iluminan el pensariieãto aã'eitõri
autores soþre la religión.

__ Marx recoge toda una herencla de crfttca a Ia religión pero va másallá y se pqegunta soþ_re los motivos que han ltevàcó-ãi irõm-¡ie a nfabri.
ca.rr la-religión. El mismo se respondð afirmando que ie-ãe¡Ja la inver-sión del mundo. Por esta razón ãncuadra la criticd áe-ia--relieion dentrode.la crÍtica del capitali,qmo. Analiza el problema ¿e la- ieligiOn ä través detanallsis ate la sociedad. Marx no dedica específicamente ninþin tratado a láorltica de la reugión, pero no la pierde dé vista á to taiãö-aä ðäsi tooa sriproducción, p-orqug como él mismo dice: nla crftica ¿ä la iaision ei eipresupuesto de toda crftical.

-.sggrin los autores de esta colección de textos, la crÍtica de Marx a la
19.liqigr ¡e-p_o!¡ia. asrupar.al rededor de rres úrrcieos: ói¡tiãa inosoäca,po-Irflca y económica. Al mismo tiempo se podrÍan considerar cuatro nij
v.eles de la crÍtíca marxipna a la retieiõn: D critica ae ta igtãsia, como lns-titución histórica. 2) crltica del cristianisnìo, como concrec"ión ïist-oilõa-ãe
la -religió_n en general y como legttimaclón teórica y conaiciõnãmiento éttcodel mundo ÞyTs,rer. 3) crÍtica de Ia religión mágicá, et cuilr-to 

-e-onstrucción

supranaturalista. En la-medida en que-el mundo és concebido como ot¡é-
tivación y materialización de las aspiiaciones irrealizadas def hombre. 4) C;L
!ic_a t9þ! de la religión. ya no se 

-refiere al fenómeno sino ã-iä esenóia, ãlos presupuestos del hecho religioso.
En. resumen, es una obra muy bien hecha e imprescindiþle desde ahorapara todos aquellos que se interesan por el análßis marxiano de la reli.gión.

PEDIIO CASTON
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Mnrrr,, R,, T.ratado de Socì,ol,oglø d,el Protestøntismo. MadrÍd, Süudium. 1974,
346 págs.

Al mismo tiempo que analiza las lglesias Protestantes, el autor va ha-
ciendo una sociología del cristianismo. Con mucha frecuencia recurre a tra-
bajos del cristianismo en general y del catolicismo particularmente, deþido
a 1o poco desarrollada que está la sociología del protestantismo.

Las aportaciones más valiosas para una sociologla del protestantismo se
encuentran en los capítulos III, IV, IX, X y XII. La predicación y la ense.
ftanza de una doctrina es para Mehl fundam_entalmente la causa y el orl-
gen de la oonstltuclón de los grupos religtosos-.'No en vano en el crtstlanis-
mo la doctrina, la enseñanza y la predicación han desempeñado Ia fun-
ción de difusión y mantenimiento. La sociologia del protestantismo glra
alrededor de los grupos parroquiales, que es donde se expresa la eclesio-
logía propia de la Reforma. Para el flel protestante la práctica y la in-
tegración a una determinada comunidad parroquial van unldas, lo cual no
ocurre en el ,catolicismo. Si las Iglesias protestantes tienen mucho interés
por los problemas ecuménicos es porque para ellos existe con certeza una
relativización de sus divisiones doctrinales, por manifestar en oecidente
un sentimiento de unidad protestante frente a Roma y por la participa-
clón de los movfmientos juveniles de las dlferentes fglesias en las orga-
nizaciones internacionales. Aunque siempre resulta diflcil hacer unâ r€-
lación entre la pertenencla confesional y la acción politica, sin embargo,
se puede observar una mayor flexibilidad de los protestantes en el com-
portamlento pclitico, al no haber existido nunca un magisterio doctrinal
que deflniese los lÍmites dento de los cuales -deba moverse el polftico o el
ciudadano.

Indudablemente esüa traducción aumenta el escaso número de trabajos
dedicadoS a la sociologla del protestantismo y enriquece las sociologlas de
las Religiones con sus finos análisis. Dos oþservaciones me gustaría ha-
cerle al primer capftulo del libro. La primera es que para 7a" sociologia no
existen religiones superiores ni inferiores, y la segunda, que la aproxima-
ción fenomenológica' y sociológica son dos formas de analizar el hecho
religioso y no vemos metodológicamente por qué para el cristianismo pro-
pone una sociofenomenologfa.

P. CASTON BOYER,

NoLrE, J., Theologì,a. eîperimentalis. übergänge zu einer Metatheologie, Pat"
mos-Paperback, Dtisseldorf, Patmos-Verlag, 1975, 191 págs.

Los trabajos de Josef Nolte se encuadran en el dominio de los confines
de la filosofía y la teología, asf como en la historia de ésta y de las ideas.
En el presente estudio propugna la integración en la teologla tradicional,
de una ciencia metateológicamente progresiva, sobre la importancia del
origen, las formas de enfoque, las repercusl.ones, los intereses y las funcio-
nes y rendÍmientos de las teologfas. Con otras palabras: el autor propone un
programa relativo a una artopra.rì.s con un apoyo teológico, no 'ortodoro,
sino crlti.co, cuyos criterios y medidas están formadas por la verdad, la li-
bertad, la justicia y el amor a los hombres (186). Se trata de un trabajo
hermenéutico-práctico, que pÌocura entendimiento y comprensión en circu-
ios de lenguajes teológicos que no siempre se manifiestan en son de paz.
Los giros-c1avès, expresados con fórmulas técnicas, son:. Crì'terì.ología. Cri's'
talagiø' y Etì,eø Fundømenta.l. Nolte cuenta, desde luego, con unå, fuerte
aversión de las teologías prevalentes, a las. perspectivas crftÍco-experimenta'
les de la metateología. 

I. ¡,LOREZ
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Onraupo., P., Un'operø-ìnedìta di Gaetano Sansetserì,no. Introduzione e Testo,
Biblioúeca per la Storia del Tomismo, 7, Pont. Accademia Romana,
Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano, L974, 2?0 págs.

Como es sabido, Gaetâno Sanseverino, Profesor en Nápoles (t 1865), ocu-
pa un puesto prominente en la historia del renacimiento del tomismo, en
particular con su grandiosa obra Phìtlosophia chrìstian& curn antiquø et nooa
eompøratø. Mons. Pasquale Orlando en un concienzudo estudio prueba bien
la autenticidad de un escrito inédito de Sanseverino, conservaclo en tres
copias litografiadas idénticas, dos de ellas en poder del mismo Orlando,
y otra en la Biblioteca del Seminario Arzobispal de Capodimonte, Nápoles.
Luego se trascriþe el texto de la obra, que comprende una Introducción
a toda la filosofía y tres tratados: Psicologla, CosmologÍa y Filosofía Natu.
ral. Dada la calidad del autor y la amplitud del contenido del escrito, sólo
nos resta felicitar al incansable investigador por tan valiosa aportación a
la historia del neotomismo italiano.

A. S. MUñOZ

Pr,AroN, Phaì,don, S?tnposl.on, Krøtulos, PhøìQon, Do,s Gastna,ht, Kratvtos,
Bearþeitet v. Dietrich Kurz. Griechissher Text v. Leon Robin u. Louis
Meridier. Deutsche Übersetzung v. Friedrich Schleiermacher. Platon.
lVerke in acht Bänden griechisch u. deutsch, DrÍtter Band, Darmstadt,
lffissenschaftliche Buchgesellschaft, 19?4, XII, 5?5 págs.

Al reseñar el vol. fV de esta edición, lndicábamos las excelencias de
ella (ATG, 35, L972,439). Ahora tenemos el gusto de presentar el vol. III,
que,contiene lcs escritcs de Platón: Fedón, Simposio y Cratilo. La versión
alemana, como de costumbre en esta edición, es la de Schleiermacher (2."
ed., Berlin, 1824 y 1826). El aparato indica las desviaciones de la traduc-
ción respecto del texto original griego: generalmente sólo se apuntan las
que de modo circunstancial son importantes para captar el sentido. Las
notas aclaratorias se reducen a explicar los nombres propios y las citas y
alusiones de la obra. La nitidez de la impresión y el cómodo formato, usual
en las publicaciones de la lüiss. Buchgesellschaft, facÍlitan la consulta de
csta edición bilingüe, que atañe a los tres diálogos relativos a temas tan
destacados como la inmortalidad del alma, la naturaleza del eros, de la
verdadera hermosura y de la vida de contemplación, y el recto significado
de las palabras.

A. SEGOVIA

Itehq,bì)li,tìerung der PhìIosophìe. Festgabe ftir Balduin Schwarz zum ?0. Ge-
burtstag. Herausgegeben v. Dietrich v. Ilildebrand, Regensburg, Ver-
lag Josef lIabbel, L974,248 pá"gs.

El tltulo de este Festgøbe en honor de Balduin Schwarz: nRehabilitación
de la Filosoffar designa una actitud común a todos los colaboradores, que
se manifiesta, parte probando la posibilidad de conocer la verdad objetiva,
parte estudiando la realización de tal conocimiento en el dominio de temas
centrales: 1) Metaflsica. 2) Estética. 3) Teoría del cono'cimiento y lógica.
4) Crftica. 5) Etica. IIe aqul los aspectos examinados: 1) D. v. Ilildebrand,
Naturaleza de la jerarquía (11-29). H.-Ed. Hangstenberg, Actualización (31-
53). H. Deku, De nihilo (55-84). 2) S. J. Hamburger, El fenómeno de la pá-
tina (87-91). 3) lff. A. Marra, Un mlnimo de epistemologia (95-101). J. F. Cros-
by, Refutación del escepticismo y del relativismo general (108-128). Fr. \üe-
nisch, Intento de una justificación de la Filosofía -un diálogo (125-140). R,.
Chervin, El fenomenologismo cristiano como maestro de la juventud con-
temporánea (141-154). 4) D. v. Hlldeþrand, Miopía de pensadores agudos.
Un estudio crítico de G. E. Moore (157-173). V. Miceli, S. L, Heidegger y
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Bultmann, custodios de prisión cósmica (1?5-181). J. Seifert, DesesperacÍón
de Fr. Nietzsche ante la verdad y su lucha contra ella (183-215). M' Cath.
Heyne, Naturaleza y eficiencia de algunas palabras-claves utili¡adas en la
disôusión sobre el áborto (l,Ll-22Ð.5) St. D. Schwarz, La esencia de la vir'
tud, tal como aparece en los escritos de D. v' Hildebrand (241'248). Die
trich v. Hildebrand en unas líneas introductorias (?-9) describe el curri,cu-
tum uìtae d.el homenajeado, amigo y disclpulo suyo, y exalta los valores
y actividad literaria y dÍscente de éste, cuyos discfpulos, a su vez, compG
ñen, en gran parte, el equipo de los articulistas del presente-volumen, que
con la váriedãd de temás abordados y la calidad de los colaboradores me-
rece figurar en las bibliotecas universitarias, particularme9tg en las de los
Seminalrios filosóficos. A modo de ejemplo, podríamos señalar el sugestivo
artículo del mismo editor, la sutil y erudita exposición de Ilenry Deku so
bre los ocho tipos de actitudes acérca de ta nada (cT. 83), y en conjunto,
ùodos los trabaji:s agrupados en torno al tema de la Crítica, en especial los
de Vlneent, Miceli y Josef Seifert. I. FLOREZ

Reo,l.ì,tøs. Seminario XavÍer Ztbiri. Traþajos 1972-1913. Sociedad de Estudios
y Publicaciones. Ed. Moneda y Crédito, Madrid, 1974, 514 págs'

El nombre Reu,lì,ta.s, tan caro a Zttbiri, designa ahora tres objètivos de
esta publicación 1) exponer e interpretar el P-ensamiento_ fllosófico del
maestio en buena medida inédito; 2) desarrollar la gran variedad de temas
que contlene; 3) iuzgar, si hace al caso, puntos de las teorfas zubirianas
lle aquí los 

'títulós y autores de los nueve estudios: un trabajo. original
de z.,'La dimensión histórica del ser humano. Dos artlculos relativos a la
filosoÎía zubiriana, de carácter metafisico y de inteneiÓn expositiva y herme-
néutica: La idea de estruetura..., por E. Ellicuria, V La función transcen'
dental, por A. del campo. c. Baciero se ocupa de la metaJísica de la indi-
vidualidad. C. Fernández Casado bosqueja el enfoque de la estética desde
la filosofla de 2, y D. Gracia Guillén eipone la estructura de la Antrop_ología
médica. El últiúõ grupo, de carácter crítico, lo integran M. R'iaza, Una ll'
nea de experiencia ãue pasa por Kant; ¡l. Montero Moliner,. Esencia y res'
pectivÌdad según Z, y Alfonso LÓpez Quintás, La metafÍsica de Z. y su
proyección al futuro.

La obra na.ce del laudable esfuerzo por lnculcar que, iunto a la flloso-
tía de la ciencia, hoy tan rica en España, existe una filosofla de la realidad,
una auténtica réflexión transcendental sobre la experÍencia (cientÍfica y no
cientlfica), una trans:física o metafísica, que se propone -las int-errogantes
rittimas dô la existencia, las cuestiones acèrca del ser, del mundo y de la
verdad' r. FLoREz

RocHER, G., Introducción a la Sociologla' GeneraL Barcelona, Herder, 19?3.
714 págs.

El presente libro es fruto de quince años de- enseianza -de-l 
profesor Ro'

cher dn la Universidad Laval de Quebec y en la Universidad de Montreal.
El autor pone de relieve los temas principales de la- Sociología contemporá-
nea. Se tiata, como el mismo tltulo indica, de _sociologTa general. Por tanto,
están aquf eicluidas lo que comtlnmente se llama asociologfas especlalestt
v la deJcripción y et análisis de una sociedad particular, como podrÍa ser
ia sociedad canadiense o la española.

No se pueden abordar las sociologías e-speciales o -la sociología- 4e tt-,
medio pariicular, sin conocer antes los fundamentos_más. generales del aná'
iiilJ io'ciòtOgico,'las adquisiciones teóricas y metodo\l-eicas, las tipoloSfas
iá confeccio-nadâs y los modelos o esquemas teóricos. El presente libro está
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precisamente 
-consagl-ado a esa iniciacÍón a los elementos generales y funda-

mentales de la sociologla. No debe, pues, sorprendel que semeiante intro.
ducción tenga un carácter teórico muy marcádo. pero- por meäio de este
aparato conceptual y teórico, el sociólogo se hace con una particulør uisìón
de la realidød soci.al, La iniciación a la sociología consiste-en acceder pro.
gresivamente a la percep_ció_n propia que- de la realidad tiene esta d-isiipli
na._ Quien haya -conseguÍdo hacer ssls effuerzo teórico estará mejor preþa-
rado para abordar los trabajos especializados.

La obra está redactada en torno a tres tnterrogantes fundamentales: l)
La existencia y permanencÍa de las colectividades humanas y la inserción
del individuo en esâs colectividades, lo cual plantea el problôma de la øc-
ción socíø\. 2) La manera como se organizan y estructuian los marcos so-
ciales de la vida humana, que es el problema de la orgøni.eacì.ón socíø\. B)
L-a explicación del cambio y la evolución de las sociedades humanas, que
plantea el problema del cambìo socì.al y el de la accì,ón hì.stóríca. lad ties
partes son lnterdependientes y se entremeztclan en no pocos puntos.

T,n. soelnlnøla nnrpntc dp rrnq fanríq øpnarql on ìa ¡rro aninal¡{on fnÁno
Y4v vv¡¡¡v¡sø

Los investigadores, se mantiene tributaria de los primeros grandes pensa.
dores que establecieron sus bases. Asf se comprende la importancia pres-
tada en el libro a sus escritos. Junto con la presentación de una Socio-
iogía dinámica, otro de los grandes méritos de Rocher es el de saber pre-
senùarnos en ei momenio preciso ios escritos cie ios auùores que han hecho
avanzar las ciencias sociales.

P. CASTON BOYER

San Tommaso e la. lì.losoÍíø del dì.rì.tto oggl.. Saggi,study Tomisticl, 4, Ro-
ma, P_ont. Accademia di S. Tommaso.Città Nouva EditrÍce [s. f.], IX,
29? págs.

caracterÍstico del Angélico es, el concepto de lo justo que se afirma in-
mediatamente en la naturaleza de las cosas y en diriersos þhnos de la rea-
lid_ad ético-jgrÍdica. La interþretación de los colaboradofes del presente
volumen se inspiran en un neto equilibrio a través de la síntesis de razóny teología, aunque se Ínsiste en la interioridad y originalidad de Ia nuevã
ley-,Tras una-rltroducción al tratado de la justicia (G. Ambrosetti), se es-
tudian el análisis racional y la teleologfa en el concepto tomista dét dere-
cho (H. Battifol). Las ínclìnaci,ones nøturøIes y el derecho natural en T. es
el título del artÍculo siguiente (p. copngs-!a). Después se estudian las pro-
longaciones tomistas de la noción aristotélica de naturateza y derecho-na-
tural (J. Darbellay). La cloy nuova,) en la doctrina del Sto. eis analizada a
continuación (P. Delhaye).ierecho natural e historia en T. es objeto departicular estudio (J. de Finance). Los ulteriores temas elaboradõs son:
PolitÍcidad en la suma Teológica de T. (Freiherr v. der rreydte). La natu-
raleza de la cosa (nøturø rei.) en la doctrina del sto. (G. Kúrcherihoff). La
fungió¡ polltica del derecho_.y- la noción de éste en T. (L. Legaz y Lacam-
bra). Tjo gro{-er-ng y lo.cojdicionado por el tiempo en las enseñañzas jurí-
ciicas de T. (J. Messner). El contenido del derecho natural según T. (R.-piz-
zorni). La ley ética natural y la ley del Evangelio (M. Sohmáus). Conceoto
e. importancia del bonum cotnrnune (.4. verdross). La enseñanza de ta päti-
tica según el sto. (M. villey). Los precursores de la doctrÍna tomista- del
derecho natural en los legistas y decretistas del los ss. xrr y xrrr (R. rffei-
gand). En el Prólogo, G. Ambrosetti resume muy blen el valoÍ de los traba-jgs ldebidos-a compatentes firmas en su gran mayoría bien conc¡cidas] at
afirmar que han alcanzado un punto de perspectiva'interna sobre la valldez
de- un _crilerio objetivo y esencial de justicià (derecho natural) y sobre el
valor de la socÍalidad hasta la reafirmación del Estado (cf. VIIÍ).

I. FLOR,EZ
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VoLrEs Beu, Pedro: Hi,storìa de la, economía -estpøñola en los si'glos XIX
y XX, Editora Nacional, Madrid, L975, 2 volúmenes, 854 págs.

El doble volumen que presentamos es un nuevo fruto de la ínvest_ig¿-
cióñ-tristérico-económicä det Prof. Voltes, que ya publicó en 1972 una f{is-
toria d.e la, economía españolø høsta 1800.

Puede decirse que el grueso de la obra (sus 725 primeras páginas) está
dedicado al período 1800-1931. El estudio se abre con un largo recorrido
por la histoña política de estas décadas _como- contexto para los hechos
ãconómicos a analizar. Menos original en obras de este tÍpo -pero también
presente en ésta-- es el capltulo dedicado a los factores demográficos.
hsricultura. minería, industria, comercio, relaciones exteriores y Hacienda
pú¡tica corîpletan el contenido del tomo primero.

El tomo segundo se abre con dos capltulos íntimamente relacionados
eon la parte fiñal del tomo anterior: la moneda y las instituciones finan-
cieras. Ûn tema de enorme interés para el período estudiado es el de la
empresa a todos sus niveles, ya q99 estamos en. la época 9n que se- fragua
y cbnsolida la revolución industrial: su tratamielto tropieza.con la esca-
"sez y dispersión de los datos, pe-ro por encima de estas limitaciones. hay
que ïatoiar este capltulo como el primer intento de recopilar y sintetizar
esos materiales.- 

completa toda esta primera parte urr estudio de la evolución de la co-
vuntura- (a través de tõs indicadores de precios y renta nacional) y otro
Äó¡iò ta distribución de la renta en relación con los elementos geográficos,
Áociológicos y culturales que configuran la realídad española'

Ifasta aqul la primera parte. La segunda, que analiza nuestro pres_elte
a partir de'1931, ðstá concèþida según una estructura distinta, cronológi-ca
án^téi que temáiica, Tres perfodo$ - segunda reptlblica, -guerra civil y trán'
sito a ia actualidad. La obra termina con la presentación, muy somera por
cierto, del primer Plan de Desarrollo.

La primera parte destaca por la profusÍón de datos y la minuciosidad
¿e ãn¿:tisii. En'ocasiones, el õxcesivo atarse al proceso cronológico de los
ñec¡roJ hubiera ganado eir claridad con ciertas perspectivas complementa'
iias de 

-conjunto'. La segunda parte, en cambio, no- es tan extensa ni ex-
traüstiua. Sóio ofrece los rasgos más significativos de cada perfodo.

En conjunto, hay que congratularse por el arsenal histórico-documental
v fa 'Ëi¡iiõäiäiiá reðoeiAa, quð son un rnaterial 

"¡sele4te 
para ulteriores in'

igsiiñãlónË;-for rittïmo, hïbiéramos -deseado un Índice que orientase más
exptíõitamente soþre el contenido de la oþra.

ILDEFONSO CAMACIÍO

Unrenru, PEoRo, Psícosocì.ologla técnùca-econÓmica, Ediciones MensaJero'
Bilbao, 1972, 364 Págs.

El tltulo -algo complicado a primera, vista- ¡ugigr-e una- obra de ca'
r¿cfer inder¿iscip-linar. Y con ello responde a la situación real del hombre
inmerso en unãs estructuras técnicõ-económicas. El autor se pregunta
õOmó compaginar las exigencias de la economía y _de 1.1 técnica con el
piöiã"to 

-ãã 
äutorrealizaciZn humana tal como es descrito por la Psico'

sociologla.---iá-õràgunta no es vana. Porque.es-precisamente_ aqul do-nde está la
ctale p"ara" comprender el procesó histórico de los dos grandes sistemas
itoy uiãéãi"J: ef tiberal-capitalista y el marxista-colectivista. Emprendiendo
ãïänâtisii de este proceso,- el autor-cree descubrir u¡ p_ostpl.ado común-que
sirîäã-lm¡õs Ae 

-punto áe partida -la coincidencia de intereses de indi'
;]ilir; y;õ*"ni4a¿-, así cômo un _obj-etivo semejante. Las perspectivas,
éñ-óánï¡ió, Oiiieren: ét uno acentúa lo -individual, el otro lo colectivo'
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Precisamente esta-insistencia excluyente en un aspecto es lo que hacefracasar a ambos, porque la realidad- humana no se encuentra aïténti¿ã:mente reconocida en _nÍnguno. r]llo es origen ¿e mucñáJ- möäificaciõneÀy fanteos, de una evolución histórica más ó menos tineai.
¿Es convergente esta evolución? Los economistas do uno y otro sis.trema responden afirmativ_amente: para ellos, la planificaõión -es-er-pãlo

de convergencia. Los ideólogos, en cambio, niegan'toaà convãìgenciá, þóì--que valoran más las discrepancias ideológical que suryaãen'a t¿ón'icas
semejantes.

El autor -tras un largo análisis de ta cuestión a tres niveles (gestión
y-.organizació,n, estructura. empresarial, sistema_en con¡untõj- parõce inc.Ìinarse por la convergencia: mientras'el capitalismo sri ã¡ié a una socia-
äzaci'ón,. el_coþctivismo deja una mayor iniciativa at inãiviauã.

¿Hacia dónde caminamos? Aquí es þreciso echar mano ae-iä-psicosocio-
JogÍa_.--!.su aportación_-eu9 coincide, en términos generarés,-lcon los da-tos bíblicos- es concluyente. El individuo tiene uña éneiãia- tencénciatambivalente: evolutivamente, aqarece anteF la -componãniã--egoõentliica,siendo su ulterior maduración alocénürica cle carácter^ aie-aiôrio-."rn cuanjto.a ta_adaptacÍón del individuo a tos demás, también es áñiéiioi-ia-äñä-rición de interacciones. antagónicas y contraciuales, mieñiras 

-óue 
þs särlidalias dgpenden de ciertos- elementos, también eh èstã 

-ðãsã' 
aleatorios.Llegado aquí, el autor se lanza a construir un nlrevo mõo-eto tecniõã-

99onómigo .que recoja la e_xperiencia de los-últimos sigtos-y-ias apoiiã-clones cte las ciencias modernas. Se trata de un difícil eqúilibrio ^entre
egq- y alo.centrÍsmo,.progreso. s^ocial- y-crecimiento económicd, ¡ian-V 

-m;i
cado, eficiencia técnica y satisfacción humana.

.El.intento es.su-gerente, pero queda en pie el problema de su viabilidadprac[rca:. soþre todo. porque en una sociedad donde unos dominan y otrosson domÍnados, ¿quien romperá -y cómo- esta infraestructuia só¡ré- iãque descansa todo el edificio?
Por último, _hemgs echado de menos una mayor profundización en elanálisis de la distrÍbución de la renta. A nivel microèconómico quizá seãválido -como hace el autor- equi'garar trabajo y capitai. Þero erro vâno es admisible a nivel macroecõnémico: por{ue-mieñtras la capacidädde trabajo del individuo es limitada, el capital- es acumulable indefinidâ-

mente en manos de un solo _s_ujgto. 
y aqui tenemos ya un portillo abiertò

hacia un proceso de desiguatdad crecient-e.
ILDEFONSO CAMACIIO

pensì,ero ntoderno. Saggi, StudÍ Tomistici, B, pont. Acca-
Tommaso-CÍttà Nouva Editrice (s. a.), nônia, BB0 pógJ.

Este tercer volumen de la serie dedicada a honrar al Angélico en el
sépt'imo centenario de su muerte, estudia la figura del santo ä ta luz ceipensamiento moderno. La obra se divide en tres grandes grupos: 1) Àla base de la metaflsica del santo: E. Gilson, obseivaciones"sobre el sery su noción (?-1?). M. F. Sciacca, .Reflexiones acerca de los principiòs Oõia metafisica tomista: _la _existencia y la esencia; la creacióir, ú ïaitiói-pación y la_ analogía (18-29). 2) sanlo Tomás y los grandei pro'ntemàs
mo4j¡rnos:-. L. Bogliolo, Realismo moderno y iealismó tomisla (gg-66i.
A. Catyrelli, La idea de creación en Santo lomás y el sentido de st
ne_gació_n en el pensamÌento moderno (6?-??). G. Siegmund, La cuestión
sobre la naturaleza del hombre (?s-sg). Fr. cacucci,*La dôctrlna oe tã
imagen se.qqr] gJ santo en armonla con la instancia de la problem¿ticà
moderna (90-107). A. ca!i, Morale della legge e morale oellt' spontaneità
secondo s. T. (108-151). M. v. FerrarÍ, aEt-ñon faciamus mala ùt veniant
b.ona', Rom. 3,8. un estudio sobre la justificación del medio en vista delîin, a la luz del santo (152-1s4). G. Peiini, confrontamiento entre el hom-bre y los animales en la antropología sexual d.el Santo y de los moder-



(125) II. otnes oBRAs. - 11. srsronre 363

nos (185-225). L. Salerno, Relación, oposición y dialécttca en el pensamien
to moderno y en T. de A. Q22'239). P. Q. Laqdgqci,- Estnrctur¿ físicc'
quÍmica de la materia e hilemorfismo tomista (o40'25Ð' 3) Sânto Tomás
frente a Kierkegaard, Nietzsche, Heldegger, Sartre y Pleper-:.C1. Kaltnows'
ki, La filosofla -del Santo frente a Ia crítica de la metaflsica por 

-!Qn!'ÑjetsõtJy Heidegger Q51-28Ð. A. Milano,-El adevenir de Diosr en Hegel"
Kierkegaaid y Santo Tomás |o84'29Ð. A. N' Derisi, - 

D-os,- concepclorlqs
antááéñicas däl ser: Sartre y Salto Tomás (295-315). U. Pellegrino, Crisis
del ñombre y metaffsica en J. Pieper (316-330).

Además de la competencia cienbífica de los colaborador-es, resalta en
estl seiiè de artícuto; el bien logrado cotejo del pensar del Angéltco y
de la moderna filosofla en acuciañtes problemas, en su mayorla siemqle
á"tuãleÀ. ÀsÍ, vg. y a modo de specâmen, nota¡nos los traba_jos de Caturelll.,
ç¿;-üõl tïf¡iesiivä sfntesis de ia doctíina de T., pero obsérvese -sgg el
ãütõr, poi lä tocante a lo moderno, lem-ite a su obra: Teolog-i,a dell'àm*
sln",'pr"lpàttíü¿ øttuau,2: ed., Roma, 19?1), Galli, Ferrari, Salerno y Ka'
linowski' r. rf,o*Ez

ll. Historia

Das Bgeantì.nìsche Herrscherbì'ld. Hrsg' v. }I.-I{u-ngea 1V-ege d-er -Forschu-ng,ÉO. CcCxLI, Darmstadt, lryissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975,
448 págs.

En muchos aspectos la historia de Bizancio se centra en la función del
Imperio y del Emperador. Sobre este tema los 15 artículos recogidos -enel presente volumen se extienden desde 1936 hasta 19?0. La instructiva ln'
troäucción de II. Ilenger (1-12) bosqueja con acierto las lÍneas generales
rnás salientes, trazâdas por los articulistas, completándolas con citas de
otros trabajos afÍnes. Fr. Dölger se refiere a la asociación en el gobierno
del Imperio según los documentos (13-48) y,-de éste -bajo-Ana de _Saboya,
seeundã esposa de Andrónico III (49-53). 1ü. Ensslin elabora el suges'
tivä tema: 

-Emperador-Dios y Emperador por la gracia de DÍos (54-85:

mina riquísima 
-de citas acerca de este último tÍtulo y 9ob_le ^eJ culto im'

perial). El mismo articulista nos habla bastante despué¡ (193-205) acerca
äe las relaciones Estodo e lgleSi.ø desde Constantino hasta Teodoro el
Grande (el llamado Cesq,ropapísrno no se jusüifica en este caso). L. Bréhier
explana el sentido de las deñominaciones Iereus (pontifex o sa_cerdos) køf
BåsíIeus (86-93: intenta precisar el støtus' que se atribuye al Emperador,
como fiel, en el marco- de la lglesia). G' Ostrogorsky diserta sobre la
unción y exaltación del Emperador en el ceremonial de la coronación en
þ épocá posterior bizantiná (94-108). A r,j Karaya¡4opulos debemos dos
estuãios: üno sobre Constantino el Grande y el Culto imperial (109-132:

impugna de modo convincente la teorla 4q -Ttt. Preger de. que 
- 
e1 Fmpe'

radoi se hizo divinizar e identificar con Helíos en la estatua del Forum
Constqnti.nì. de Constantinopla, a. 330); otro en torno a la cuestión; El
Emperador en la primera época bizantina. Fuentes y.límites de _su_poder
aú-d:t'ú. S. pwig bosqueja ia figura del mismo Constantino según la tra-
dición de los primeros sigtos de la Edad Media occidental (133'192: uno
dt los aiticutoð más ampliã y erudiüamente elaborados de la serie). Orì'ens
Augustì.-Letser d,u Roì, eia e[ título original del estudio en inglés, ahora
lráäuci¿o e Íncorporado a la serie, de E. II. Kantorowicz y que el editor
óãiiiicá de amagi-stra5 (258-280: Sol naciente, en el paganismo; Cto.- Sol;
meteiora det nõlàos en la retórica imperial de Bizancio y repercusión en
ãi-"ùlto de Luis XIV, el ReU-SoÐ. W. Ohnsorge trata del Imperio de la
pu" i la coronación 

'de Cariomagno (281-332: sólido y destacado en un
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d_om,inio poco estudiado). Del. Emperador Justinian-o r., s27-568, se ocuparr..Hunger (BBB-852: car¿cterjstigu _qu lùsEét e intónãac-iãn 
-úi¡riogr¿iiää

reciente). Et sonocido bizantinista H. G.-seck nos-ãireãã--aõJ tiã%qþiluno relativo al senado.y__el-pueblo de constantinopla. Þró-¡tein¿tic; áé-laConstitución bizantina _(B5B-3ZB); otro sobre la -Res' puø1{cø--Cõmana. Men-talidad estatal de los bizantinos ß79-41Ð. con una selecta v-*"v ritii-¡i-bliografÍa, recogida por_ rr: rrunger y o. xrei[en-Grr-?+ól îe termina
:r_t-p -y9ty1"n,,9ye, 

por la Ímportãncia de los asuntos tia-taãos v ta caii-qacr qe los colaþoradores, nos parece una de las más notables, -entre 
lasque hemos reseñado en ATG, dè la serie rff. d. F.

A. SEGOVIA

GencÍe Monnwo, L. A,.-Prosopogrøfíø d,et Reíno aisìgod,o de Toled,o, Aeta
Sglmanticensia, Filosofía y Letras, ??, Universidãd de Sáhmancá, !974,
247 pâgs.

-. 9pl el- giro <reino visigodo de Toledou se entiende todo er periodohistórico homogéneo que vã,desde el comienzo del reinadã ãe ieôuigiloõhasta la invasión árabe en los cornienzos del sigto vrir. En-l. prosopo.grafÍa que ahora reseñ?nlo!, sg-inc_luye-n,,ante toão, cuantoJ-oôuparon'al.gún puesto en la administración de- diðho reino; 'tamÈit" ,S"ô'it¿J 
-pã;.

sonas pertenecientes a 7a alta sociedad de entoncês, que pudiörori influir

Itrìedràch Barbarossa. Hrsg- v_..-G. rüolf, ït/ege der Forschung, Band cccxc,Darmstadt, Wissenschaffliche Buchgðseilschaft, 19?E;'Xj SZ9 
-pãgãl

Friedrich v. staufen oLzz/24-lrg0), hijo único d.el Duque de suabia, Frie-¡l¡ialr TT +.a^ -^^u¡¡v¡¡ rr' Lúv tv& twuLutluturtL, rLo¿-LLcc. Þor)re este ramoso personaje (¡-e-
derico_ Barbarroja - F.. B.), tan discutido en su políticá iñpériat," sobrã
todo. desde e1 slglo xrx, tratan los 14 trabajos de esle voluméñ"ae w. ¿. r.,pu-blïcados desde 1942 hasta 1969, más rin estudio orieinài- de G. \{olf(1973). He aqul los autores y títulos: II. Heimnel. f'. C I TlmnÀ¡nrtnr r¡ etr,lnal de la _época de_ros H-ohenstaufen (1-25).'H. cruiilmããi:,-ni,cui"Ëiol
rle la obra de Pnrnn FùASSow, Honor Imperü., München-Berlin, ís¿o e6-szt.
Pe H, 4ppelt se aportan cuatro estudios: La reserva de 'los 

derechosilqngriales_en lgs diplomas de F. B. (g3-s?); F. B. y et áèreórro romano
f !9:6?i _I. *e. y- las comunas italianas (Sg-109i y La iciea imperiat de F. B.(208-244).,Fr. Kempf, s, J., El <favof apostoüðusr en la elòtõloà ae ¡'. s.y gn la dis-puta alemana sobre el rrono, 1198-120g 004-120). Fr" J. schmale,Lotario rrr y ,Federico r, como Reyes y Emperadores (121-148). G. Fa-soli, F. -8._ y, las ciudades lombardás (149-1SB). II. E. Mayei, ¿oominiouniversal de los Hohenstaufen?... sobre una carta de Enriöue If de rn-glaterra a F. B. en 1157 (184-20?). \ü. Grebe, Estudios acerc^á del muncointelectual de Rainald v. Dassel (245-296). G. wolf, además del prólogo
(vrr-xr),_ nos prop_orciona dos trabajos: El <Honor 'rmperiiD como campode tensión entre leæ y sacralnentum en la Alta Edad Media (c97-822\'e
Imperator u. caesør en los comienzos del pensamiento de los Hohen-
staufen acerca del imperio hereditario (860-8?4: Iüolf prueba bien que ya
Federico I,l ro Enrlque VI 94 1196, nl Federico II-en 122g y tZb0, ðnprimer término, lprocuró establecer ciertas seguridades jurídióas oé ta
sucesión hereditaria). R. M. rrerkenrath, Regnum e Irnperìurn en los pri-
rneros años del gobierno de Federico I (B2t.3b9).

Este volumen recoge con acertada selección lo más significativo quese ha escrito en los tres últimos decenios sobre la inteîéia¡rte figürãde-F.8., acentuando los q¡pectos jurÍdicos y las relaciones céÍ Eñrö;rador con el Pontificado. particularmente erriditos son toÀ artículos hôI{empf y 1üolf.
I. FLOREZ
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en la estructura socioeconómica del reino; asimismo, se mencionan cuan-
tos en éste ocuparon una cátedra episcopal. Nada menos que 665 nn.
comprende la obra. Primero se da la relación prosopográfica de los no
obisþos: nn. L-L77, desde Adeliubus, aVÍr inluster Officii Palatinin, Suscrip-
tonõ. xu Toledo, â. 681, hastâ un tal Gardingus regis, prometido de
Benedicta, fundadora de un monasterio, ca. 650 (31-90). Siguen los Fastos
episcopales del reino, que abarcan las provincias bética, nn. 178'241 (91-
112), Cartaginense, nn. 242-379 (113-150), galaica, nn. 380-434 (150-166), lusi-
iana, nn. 435-525 (166-187), narbonense, nn. 526-562 (187-198) y tarraconen'
se, nn. 563-655 l198-22Ð, Se añaden cinco de sedes, cuya provincia ecle'
siástica se desconoce, dos obispos del reino, cuya sede se ignora, y tres
obispos arríanos.

No es preciso subrayar la importancia de este utilísimo instrumento
de consultã, para cuya elaboración se han fichado, de modo exhaustivo,
todas las fuentes literarias, epígráficas y nurnismáticas existentes sobre
el perÍodo en cuestión, con ayuda principalmente de las obras fundamen'
tales de M, C, Dlaz y Diaz, J. Vives y F. A. Gonzâlez. La inclusión de los
Abades, sugerida por Díaz y Diaz, no se ha podido realizar por diversas
razones. Como pormenores de peculiar interés podrlamos señalar los r+
lativos a Toletum (113-123), Complutum (129-130), Mentesa (134-136), Se'
gontia (145), Valentia (146-149, con la mención de Wiligisclus, uno de los
õbispos arrianos que aþjuró de su fe en el III Concilio toledano, a' 589),
Braðara (150-154, con datos sobre Potamius, depuesto de su sede por con-
ducta inmoral), Emerita (166-1?3, con eruditas notas sobre Massona, fun-
dador de numerosos monasteriós y basÍlicas), Narbona (187'189), Barci'
nona (202-204) y Caesaraugusta (205-208, con noticias sobre Vincentius
<rqui ex catholiôo in arriaham prauitatem fuerat deuolutusn según in-
forma S. Isidoro). La presentación tipográfica del volumen es cómoda
Y nítida' 

A' sEGovrA

Gesømmelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spanì.ens, 27, B,d., Spanische
Forschungen der Görresgesellschaft, Erste Reihe, 27 Bd, Münster,
Verlag Aschendorff, t973, X, 418 págs.

Digno homenaje al benemérito editor de esta serie, Johannes Vincke,
en su B0 aniversario; el cual con unas emotivas llneas inaugura el pre
sente volumen, recordando a los colegas en la magna empresâ, comen-
zando por el fundador y egregio hispanista Ileinrich Finke (III-VII).
Cl. R. Owen, Canadá, escribe un apéndice a un traþajo suyo, publicado
en el vol. 12 de la segunda serie de la colección, interesante para los
comparatistas e investigadores de Heinrich Heine; ahora compila una
nutrida bibliografía crftica soibre Heine en el dominio de la lengua his-
pana (1-172). D. Lucero de Padrón envía desde Argentina unas notas
acerca del aBaile del Molinerillo Nuevor, atribuido a Diego de Nájera
en el ms. 119 de la Biblioteca General de la Universidad de Valencia y
que contiene notas caracterlsticas de las letras españolas a fines del xvu
y comienzos del xvrrr (173-192). Ante la perspectiva del centenario de Cal'
derón en 1981, I1. Flasche, Hamburg, nos ofrece el rico fondo de un
catálogo general de los mss. calderonianos existentes en 51 loibliotecas
españolas, Íncluyendo las impresiones más antiguas del gran poeta, co'
menzando por Albacete y terminando con Zarnora (193-228). II. Schadek,
Merzhausen, proyecta nueva luz sobre el sugestivo tema de la tardía Edad
Media: Graciã y Derecho, o Misericordia y Justicia en las tierras de la
Corona de Aragón, subrayando et influjo de los familiares (= fømì.liøri'tas)
de los reyes aragoneses en la concesión de las cørto'e remì'ssi.onì's y cørtøe
gui.dati.ci. Q29-27Ð. El tributo deþido al rey por el derecho de hospitalidad
(- cena,) es el tema expuesto por A. J. Forey, Durham, en el caso con-
creto de los Templarios (279-288). U. Lindgren, Barcelona, se fiia en la
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política de la reina violante, en lo relativo a câsamientos, caracterizada
þor ei t?gto v la- delicadeza en la prosecución de su obj'eiivò (tãbslot
La venalidad de los cargos en los dominios de la coronä ae aiagon ã
neql?ggq del siglo xvr _ejg- el_aspecto social-económico, ei Aãscritã- poiw. Küchler, Bollschweil (311-8g6). La historiografla y ta 'censurã tajo iailos v es otro tema iltelejsante, referido al- caso "oet soiiãno rr." r,opez
de _Gómara, biógrafo de rfernán cortés y cuya Hì.stori,ø cãnerat ae ias
In_dias fue. prohibidaj . 4._. Moser, Konstand (BB?-B5B). K.-\ry. Gümpel, iouis_ville, publica el Enehìrídion de princìpìis musice dàsciplíne, de 

-Gúiilermo
d9 Podio, importante para la hiétoria 

-de la teorfa de ia nirisica (859-996).
$| .viajg-a Esp-aña_del noble vicentino Alfonso Ragona, 155?-1561, es éitÍtulo del estudio de G. Llompart, palma de MalloTrca 'ß97-4L7 'curioso
relato, _al. parecer inédito, del viaje de un aristócrata, muchacho de doce
años al iniciar el recorrÍ4o, y qúe fue enviado por iu paoið a conocerel mundo, en especial Sevilla, término de la aventüra).

La variedad de asuntos elaborados y la seriedad cientÍfica de los eru-clitos colaboradores son lo má.s siønifiinnflvg {s este ','olumen, esp!énCi-
damente impreso, según õostumbrõ-"ae^ ra]"eaitorial Àscr¡enaoiii.

A. SEGOVIA

JruÉ¡rnz DE RADA, R,,, Historìø Arabum. rntroducción, Edición crítica. No-tas e rndices de Josó Lozano sánchez. pubHcáciones d.e la univei-sidad de Sevilla. Serie Filosofía y Letras, n. 21, 19?4, 
-XXXIX, 

92páginas.

Por primera vez se publica en edición crÍtica una oþra del ArzobisooD' fl,-odrigo Jiménez d.e Rada: Hìstoriø Arabum. El editor, ¡ose iozãñõ
sánchez, comienza en_ este volumen por describir 1os códicês que contie.
nen. el escrito, distribuidos en tres -famitias. La primera consia de tos
sigrlientes ejemplares, de Madrid: A cod. ?104 de'la Biþlioteða Nacional(siglo xrrr); B. cod. 143 Bibl. univ. (siglo xrv); v c cod. 19195, Biblioteca
Nacional (siglo xrv). El A es el más lmportañté entre todos ios cotacio-
nadoq. J,g, ¡ggunda familia está formada por D cod. 801, Biblioteca ña-
cional, Madrid (siglo xrrr) y E cod. 26?4, biblioteca univórsidad de salà-rnanca (siglo xw). La famflia tercera comprende: F. cod. V-43, Biþlio-
teca_Nacional .(siglo-xlrr), G. cod. ?008 (siglo xrrr), rr cod. M-8b4,'Bibliote-
ca universitaria de valencia (siglo xv) y T cod. g9B de la Biblioteca Na.
cional (siglo xvr). Las ediciones -anteriorês de la Historia arabum son lasde A. Schott, S. I., Frankfurt, 1608 (basada fundamentalmente en el
cod. Ð),-_la de th. Erpenius Lyon, 1625, y la de F. de Lorenzâna, Ma-drid, 1793 (la. mejor de las tres: estriba 

-en las precedentes, a lad quea ve-ces . corrig_e). Para la edÍción crftica es de capital importancia - 
la

familia A, B, C: salvo indicación en contrario, la leõtura quä ofrece Lo-
zano es la que presentan unánimemente todos los códices. -

.-^.Dad_as-la categorÍa e importancia del gran Arzobispo y la calidad cien-
tífica de la edición, sólo nos resta felÍcitãr al erudito editor y desear que
continúe sus investigaciones acerca del tema, sobre todo en- lo refereñte
a las fuentes utilizadas en la Historia.

A. SEGOVIA

LenoA, J..M.]. Rodrigo Sd.nche¿ d,e Arëualo, Alca.ùde d,e Sant,Angelo, Semi-
nario Nnsnr¡e de la Fundación Univérsitaria Española paia é1 estu-dio de la Ilistoria del Humanismo Español, Þubücaôiones de la
F"undación..,, Monograflas, g, Madrid, 1978, 441 págs.

Juan Marla Laboa centra el presente estudio en los seis últimos años
de la vida del segoviano Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-?0), precursor
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de los humanistas cristianos, embajador de Juan II y Enrique IV, miem-
bro de la legación castellana en el Concilio de Basilea, obispo de Oviedoy gobernador de la importante fortaleza de Sant'Angelo. Rodrigo fue
un escritor fecundo, que con cierto empaque filosófico senequista y hue-
llas þlblicas y patrísticas, retiene muchos rasgos medievales, pero está in-
fluido por los gustos e intereses de la nueva época. Il. Garcla Villoslada,
en un sugestivo Prólogo, nos describe, con su habitual maestría, el ori-
gen, contenÍdo e importancia del estudio de su discfpulo, Laboa (?-17).
El volumen contíene siete capftulos: Esbozo biográfico (25-80). AlcaÍde o
castellano de Sant'Angelo (81-12?). Relaciones de Rodrigo con los fratl-
celos (128-165). Proceso a los humanistas romanos lacusados absurda-
mente de paganizar y conspirar contra la vida de Pablo III (166-213),
Epistolario de Arévalo con éstos: Plátina, Pomponio Leto, LrlcÍdo Fazini,
Septimuleio Campano y Agustln Maffei {o14-26Ð. El humanismo de Fùo-
drigo (264-324). Ultimos años (325-350). Cinco valiosos Apéndices (351-418)
realzan el valor del volumen, entre ellos la edición del citado epistolario
(18 piezas, de ellas, 4 inéditas). La lista de los escritos de Arévalo, inédi-
tos o publicados, contiene 28 nn., más 12 discursos, 11 cartas y 6 sermo-
nes (419-425).

El estudio de Laboa, realizade bajo la dirección de GarcÍa Villoslada,
estriba en la consulta de numerosos documentos inédiüos (Archivo Se-
creto Pontificio, Archivio di Stado di Roma, Archivos de las Catedrales
de Burgos, Calahorra, Oviedo y Palencia, e lglesia Nacional Española de
Montserrat), además de los impresos especializados. Sin duda la oþra es
una valiosa contribución, tanto al mejor conocimiento de la historia de la
cultura hispánica, particularmente en el terreno eclesiástÍco durante bue-
na parte del siglo xv, como en el aspecto del atlmido brotar del huma-
nismo españoll, inspirado más þien que en fuentes culturales indlgenas,
en eI humanismo latino de ltalia (cfr. G. Villoslada, 16).

A. SEGOVIA

MoRENz, 5., Reli4ion u. Geschíchte des Alten Aggpten. Gesammelte Aufsätze.
Flrsg. v. E. Blumenthal u. S. Herrmann, \d'eimar, H. Böhlaus Nach-
folger, 19?5, 652 págs.

El famoso egipûólogo e historiador de religiones, Siegfried Morenz(t 1970) dedicó 30 años a la, investigación del Antiguo Oriente, de modo
particular estribando en su especialidad egiptológica. La presente selec-
ción de sns artÍculos refleja bien este esfuerzo del polifacético investiga-
dor. El volumen abarca" tres partes: I) El Egì.pto larøónìtco (77-365). Aquf
trata de problemas histórico-religiosos, filológicos y arqueológicos; ade-
más propone cuestiones metodológicas. Entre estos temas resaltan, vg. los
relativos al asurgirl de la figura del dios trascendente Q?-LL9), a la elec-
ción entre dios y rey (120-138), a la eternidad egipcia del individuo y la
transmigración india de las almas (2L4-230) y a la divinización (263-280).
Egì.pto g su alnbìente ß69-560), donde se describe la estrecha amalgama
del Imperio faraónico con el mundo ambiental del Antiguo Oriente y
del lfelenismo, así como se proponen cuestiones sobre la dependencia
y los intercambios de elementos egipcios, véterotestamentarios, helenis-
tas y primitivos cristianos. AquÍ hallamos temas tan sugestivos, p. ej.,
como los siguientes: tratamientos reales egipclos y davÍdicos (401-403);
vestigios egipcios en los L){){ QL7-428); Egipcio y la antigua cosmogonía
órflca (452-495); Vespasiano, Salvador de los enfermos (551-560). 3) El
Egìpto copto ls,63-635). Aqul se exponen problemas lingüfsticos y litera-
rios y se indÍca su arraigo en el Egipto prescristiano y su afianzamiento
en el mundo helenfstico. Un artículo se dedica al Apóstol Andrés como
néos Sdrøpi,s (596-602) y otro a un Diógenes copto (603-606). Al texto si-
guen 39 grabados que ilustran magnfficamente esta oportuna y utilísima
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selección de los escritos más cortos del gran historiador, al cual s. rferr-
mann consagra una excelente Introducción (15-29).

A. SEGOVIA

Regestl, Bohemìae et, Morøtsi.ae øetatis Veneesløi, IV. LBTB dec.-141g aug. 16,
Tomus L Fontes archivi capituli metropol. eccl. pragensis. Fasc. B
1388-1391. Edidit V. Jensovska, Pragae, Sumptibus Acãdemiae scien-
tiarum Bohemoslovacae, 1914, 549-800 págs.

Nuestros lectores conocen ya esta colección por las reseñas en ATG,
32 (196$) 433: Tomus II, 1968, y 35 (1972) 440r Tomus f, fasc. 2, Lg7L.El presente fasclculo de dicho tomo I comprende la documentación,
nn. 2264-3316, correspondiente al perlodo 12 dic., 1387-1.. del mismo mes,
1391. El contenido, como de ordinario, es de tipo jurÍdico: censos, pre-
bendas" donaciones, ventas, derecho de Patronato, beneficios eclesiásticos,
nombramientos de rectores de iglesias, aþades de monasterios, etc., dis-
pensas cie irregulariclades y temas annes. El rigor cientÍflco y la exce-
iente presentación tipográfica son unas de las principales recomenda-
ciones de esta monumental empresa, muy benemérita en el campo de la
investigación archivlstica pragense. 

^ s nrrrft^z

studì venezíønà a cura dell'rstituto di storia della società e dello stato
Veneziano e dell'Istituto aVenezia e I'Orientet già Bollettino dell'Is-
tituto di Storia della Società e dello Stato Vineziano, XIV, 19?2,
Firenze, Leo S. Olschki, L973, 422 págs.

Fste Anuario, especializado en temas venecianos, nos ofrece en el pre-
sente volumen cuatro secciones. La primera, Estudi,os, contiene siete-ar-
ticulos: R,.-J. Loenertz, Sobre algunas islas griegas y de sus señores ve-
necianos en los siglos xrv y xv (3-36). R. C. Mueller, fnstituciones carita-
tivas, la comunidad judfa y la sociedad veneciana. Una discusión del
reciente volumen de Br. Pullan (37-82). Br. Pullan, Las Escuelas Grandesy su obra en el cuadro de la Contrarreforma (83-110: importante para
conocer el sistema de asistencia a los pobres de Venecia en el siglo xvr;
relaciones de dichas Escuelas con las nuevas Ordenes religiosas). -S. Tra-
montin, EspÍritu y actividad, desarrollo del Oratorio del Dìuíno Amor enla Venecia del Quinientos (111-136). If. Jedin, Venecia y el Concilio de
'I'rento (137-158: el famoso historiador bosqueja la participación de los
prelados venecianos en el Concilio y de la política conciliar de la SeñorÍa;
en plan de esbozo el artículo es sugestivo). A. Palluchini, Venecia reli-
giosa en la pintura del Quinientos (159-184). C. Semenzato, fd. en el arte
del Seiscientos (185-193). Notas y documentos: M.-M. Costa, Sobre la ba-
talla del Bósforo, 1352 (191-2L0). C. Cairns, TodavÍa sobre la casa de
Aretino bajo'el Canal Grande (JLL-217). G. Plumidis, Consideraciones acerca
de la población griega en Venecia dura.nte la segunda mitad del 500 (219-
226; bien documentado y de particular interés). N. Õolak, Navegación
marÍtima entre los puertos dálmato-istrianos y los pontificios a fines del
700 e27-35Ð. N. Vian, El nombramiento de L. Perosi para Maestro de la
Capilla musical marciana (355-376, con seÍs cartas transcritas del Cod.
Vat. lat. 148L7). Ocho recensiones y una reseña soþre la actividad del
Istituto dit Storiø della Socìetd e d,ello Støto Venezi.øno, completan el vo-
lumen, que, por la variedad de temas y la competencia de los colabora-
dores, merecen especial atención por parte de cuantos se interesan por
la historia de venecia' 

r. FLoREz
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Syuown J,, Geschíchte d,er Stad't Tllbingen, T. -T;eil Vo¡1 {en AltfäpSe¡ b-is- ,íum übergang an Württembery t3+2, Ttibingen, H. Laupprsche Buch'
handlung, ;19?4, XIII, 1230 Págs.

un estudio global sobre la.historia de Täbingeq era ulna lagula en la
proAucõiOn :iiteiaria germana, que pq iniciativá de la Administración- y
ããi-Àvuñiã-miéniò: Ae ia famoéa õiu¿ãO, se comienza a llenar con este volu'
mi", "ef cual se refiere al origen e historia de Tübingen hasta 1342' es

Aàãii, iasta el paso a Württerñberg. Preceden unãs -páginas sobre, la pre'
rristoiia oJ ta tiu¿aa (1'5). Luego se .describen: el tiemqo 'de ;los Ala'
mãnnel (6-13;; los siglos'-anteri-ores a Ia primera- mencjón esc¡ita de
'Iübingen Q4-2L\; los condes en general y los -99n{9s 

palatinos en p-ar'

tióuiaí izz-28); Íos comtenàãs de Ìä vlda civlca (29-43); las an-ttsuas rela-
óióneJ ècGsádticás @4'5Ðt unas reflexiones topogr{.ficgs sobre los co'
mieñãos--¿ä-iã po¡làõiO""méiôántit en Tübinge-n tsz-rU; ulterior cresi'
*i"nto-de la ciuaad-liz+lj; los condes Balatiños y qlta en el siglo xrr
i-s:&ii2);-iüÈlneen èn Ë¡i3îoriá del sigló xur (113-121); -el.ocaso de los
òääãe"'pãratiriõs--tùùinãän-ÁãJ-ttzz-i+5); Íos últimos años bajo- la domina'
õión-de ã'to; t entreeäïä rlciuaao a. \Mtirtte4þ.erg_(146-158); los habitan-
ið-v H-"|ãa' ãõõéñi* Aè 

-ia-óiuaad (15e-u3); -Derecho_ y,.Constitución
ãf lós Jiglos xrr¡ V iilltti¿-tgÐ; Iglesias y_ Monasterios, Ins-tjtuciones so'
õiälãl v 

--uÀõuóïás 
iré-o-àtà1. Úiiiôi tîoices de personas, materias, lugares,

calles y plazas completan la obra .QLl-227r.--lã 
äxñoiiòión, efudita, coherente y clara,.estriba en-la_consulta de to.

Oas las îuãnfeJ' Oisponiúles, tanto äe Archivos, vg. el IIøuptstaatarchl'o
ßiuttgørt i el Stad,tãrchì.o Tübìngen, como de las numerosas publicaciones
ieferõntes'a polmenores en torño ã Ia ciudad. f,os- juicios, bien matiza'
dõ t êf añ¿iisis ¿e tos documentos dan un parüicular valor a esta obra,
üñi¿a" eñ îü-ãeneió,- y cuyã continuación esperamos con vivo interés.

Al S. MUÑOZ

12. Varla

BaunraNN, R. A., Impl:etas ln prlncìpem. A study -oT treason ?gainst the
Ro:ínan er.irperrir with sþecial reference to the first century 4.. P"
MünchenefBeiträge zur Papyrusforschung u. antiken Rechtsgeschich-
te,,6?. Heft, München, Verlag C. II. Beck, 1974, XVI, 244 pâgs.

como indica el tltulo del volumen, se trata aqul directamente no de
deftóJ de traición contra Ia seguridad del Estado, que contiene categorfas
atribuidas por los juristas a la ï:ex Juli'a, maìestøfiq sino del grupo 

-q¡¡,e
áfáica injúrias ver'óales o reales al Emperadqq o -a su p.redecesor deifi'
ca¿o, 'tal,is como la composición o. publicación de escritos insultantes
o diÍamatorios y la profañación de imágenes: semejanteS delitos se sue'
ien,designar coir las- expresiones, convenientes, aun_que. no.-técnicas,-.de
ime¿etøs" ¿n princípem o- |n|ur|ø prìncitpís. La Introducción (1:24) explica
ef lentiAo Aó los ires vocaþlos asebeía, ìmpùetøs y maì,estø;s en conexión
éõn ei complejo problema de si las leyes del Principado,.relativas a la
tiãiciOn, abârcän ãmbos grupos distintos o'ung sólo; _las Tuentes_ prirya.
riàs no' parecen capaces ãe -perfÍlar 

-una posición -estable sobre la natu'
ráleza Orit crimen -¡¿qiss[:øtis,- Tras el capitulo deilicado al problema de
i¿entiOad entre difamación y el crlmen tnøìestatìs (24'5L),, vienen cuatro
äóãióã ãet- iàma ¡ásico: Impietøs in prì.neìpem. Ante todo, se estudian
ãól 

-óueitiones pretiminares: los dehtbres -y la mai;estgts; las Prácticas
õõãcretai V esta (58,09). liuego se explana 'el' tema: g.l'Diaus y--el Empe'
iã¿ór: n¿õus ¿ugusúøs, profãnación he Ímág-eneS, periurio y difamaeión.
Ut-empiràáôr, piofanaci'ón de imágenes. Asilo. Mala conducta provlncial.
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s_oJil?ridad imperial. -.Los Dhsì: algunas evoluciones después de Tiberio
!l!l!01._!o¡ ^dos 

capftulos sigurenrõs, denrro aét ieml-lãpietii ¿n--ir¿n-
c_tpe|n, se refÍeren al Emperadof, aa. 14-37 y 3?-96 post chiistum. eff sedilucidan las cuestÍones Renuntìaito dmtctttøê. seján^ui-i l;-i;;' maàestatli.eF.uqg. casos.prÍncipales en el perfodo sz-as i-iã-cl¿üsuta-ibetertui im-prer_arrs _In principemr (109-134). En cuanto a la segrrnda época, 3?-96, ¡èexplic-a..lo qqe atañe a calfgu.ra,-Nerón, vespaiianó-l äto,-nôñrióia;ó y;
t_olJllimgr plinig, respe,cro-de'ta te¡',¡nø¿eãtil¿s ird¡-r?il.'pl-capfruto ïestaþlece la relación ødulterio y mølestds con casos concretos de äsclavos
adúlteros_, de valeria- Massa[nä en tiempo dt ctaudñ -t-ãã 'octavia 

en
lS1npg d9. \g"9lr, y- la_ práctica de Domiõiano- <rzs-ieoi. Ët ìãpltuto I ex.prrca ra abolición de_Ios cargos contra la malestas, en espeãial, por ioque toca a craudio, carÍBula, -NerQn, Ti!o, M;rõ t- Tidãriä-<-rîr-ázdr. 

-r,ai
conclusiones que s_e pueden sâcar deÍ tra¡á:oìõñ, -"þ;-t"å;; àil;t;ðdüõpenal romano, en to relativo a ta traición contrt eip-miãiJ,ioìiaespi;d;ñãun .gr_ado de ingenuldad v flexibilidad jamáJ gipã¡aao ãf toã su-î;iñ-t
r:i?d?^c_?^"lepj^jl*f:.vs. se nora ra caþaciaac ãel-;rrn;n-lnãestatii-ïaräser a ta vez ¡nstrumento. creador y represivo, a fin de contribuir esencial-mente a ta Ínstitucion¿lización d€i prìnclPaao. el cäm¡ió'-ãä-1" pioranã.ción de imágenes en el de¡e-cho-ce asiio, lä- extension-ãõl-clleui i"md;ü1,ia consolidación de la soridaridad impórlal v otioJ- eîemenlõJ tienen suparte en el delinear nuevos concentos-reoueii¿õi-por-;l;ùã; orden. E!empleo det crìmen maìestaus pará aesõúËiii-óiioi ðrr"iei"J's" estabtececon firmeza, asf como la legisÉción acercà ae lã tralõlóî-i.ärtãì. ram¡ienson convincentes otros sustltutos de ra møtesttJ cómö ;i 'e;eü 

lu;;;,- l;gcSusgtio.adutterìt, ta eensortø potestøs, etc. gi eièiõeiadi-iães' esse' dø'üperlo srgnlf¡ca ra renuncia más explfcita al poder arbitrario. -

- El estudio de Richard A. Baumann, admrrablemente documentado so
l:1^.T1,_t"Ilts}c,e¡,tivoeimport-anre,-'esi¿:äxpuäîiõ-ïó"-ürîiriii,îiaáa-igltlgrcron (209 notas), en un estilo claro: un excelente modelo de monógrana en folno a una cuestión muy concreta y a la vez plurivalente.

I. F'IOR,EZ

BrrræL 17 Zur Interpretøtì.ot1^ldg!9grøph.t-sch97 pdrøIlelen. Vorgelegt v.p. crassen am 2ù. Juni 
-re?4, þiúunàlnéii,-r.irrr; 

-õ;-ri;ideiËerger 
Aka.demie der 1,t¡iss-enschaften,' rnitosbïtriill-tiistðris"ñã'*Ëärr", Jahr.q?Irc 

^1q?4, - 
7. Abhancnung, Heidelberã, c.- wlntei, -tinivãîJitãiiue"rãã

1974, 20 págs.

p,"'li,'13""*åilT'3å¡X"rL3ü'f,',T*ffi f,f îx"r,flJ,ïå$S,lo3Ä':,iH$ijåde las vÍdas de s. parricio sobre tul ¿èióriiäóiðJ-rüã-Ë'rliriðå! de orrossantos trlandeses. Entre l-os parateltsmol se. cuentãn-iõÃ-iláîlentes: en
i¡ffi1'¡!"Å#'i"5"i1"',Íi"ii?l*g'xl,åliéîå:ã¡Í¡îii"?f tf jf l""åB;{santa: <lucebit in mundo iicut sol in vertice'cõôlir igl.-óä"e5tä-rris[õri¡a]
l',ás q menos modificada, se -observán ãiusiónéi-ã; ìä; ãã óiros s¿ntos
*9-Itlqldl vg. ciarán, rvraedoc,_ comgair iiunãaãór- aet--wrðnasrerio ¿e
Iangorr; ra expresión.¡cüfrüS sub¡ege sonatl¡ delata un cambio en-cril.tiano, de una concepción pagana. ooi cásos ae reiürreõcion-äe muertosse prestan a un cotej.o entre la vida de s. cqlnneõñ, 

-t" -õd- 
cionan y raCollectanea de patricio, c-ap. 40 tcfi. i-o ä.¡.- ótrõ-,ij"iñplo* s'e refiere a'l?f^.I"liqfyf,,{_qit?gros de- esre rluimo. -eñ tornó ái-iT!3inõ-santo, r*tncro, se hallan moHvos. más o menos alterados, particularmente el iuimlagros siendo aún niño, los cuales con pio¡ãbiiiãä¿ ä"v]ãü,n de mo.delo Bara los de orros sántos ne dichl naãion-trz-ial. s¿;dËìos j"iõürs

de Dios hay también casos curiosos ae paiáieusniõ'a1i¿0). "--
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La mÍnuciosidad de los análisis y la fijeza del grado de probabtlidad
son dos cualidades destacadas en este Discurso de Ludwig Bieler (dtscl'
pulo de Otto WeÍnreich y de Ludwfg Radermacher)-, especillista en estos
[emas, como se ve, vg. ya en su notable trabajo de principiante: Theíos
Anér:'El concepto del-hõmbre dl,tslno en Iø Antigiledad' tardÍa g en etr Crùs
tìa,ni,sîno prlmitioo, lryien, 1935-1936.

A. SEGOVIA

Fonn, A. E. (Californta State University), L'Eoangl.te de Nl.eodème. I,es
versions courtes en anclen française et en prose, Publications Ro.
manes et Françaises, CXXV, Genève, Lib¡aÍrie Droz, 1973, 114 págs.

El presente estudio inaugura una serie de análisis que tendrán como
principal objetivo la publicación, al menos de un texto editado en c¿da
categorfa, acompañado de un comentario bastante detallado para colocar
bien, concretamente el apócrifo llamado EI Eoangelío de Nicode???o en su
contexto hisüórico y literario y para justÍficar todas las modificaciones
aportadas a los mss. de base. De hecho, el apócrifo en prosa está conte-
nido en 38 mss. (de los cuales 24 son versionès cortas, 10 largas, 3 pará-
frasis y una versión acompuestan). Como indlca el subtftulo, aqul se trata
de las versiones cortas en francés antiguo y en prosa. La fnhoducción
(9-40) describe los problemas para-literarios, inherentes al documento, los
métodos empleados en el establecimiento de los textos de base, los mss.
y su clasificàción, los Stemmas provisionales respectivamente para la tra.
dición A y B, y finalmente, se incluye una densa bibliograffa, muy útil.
Las traducciones en francés antiguo se hallan en 23 mss. Al no poder
encontrar la primera versión francesa, realizada sobre alguna versión la.
tina, sólo quéda buscar el mejor ms. en cada familia, a ser posible el
más antiguo. En el cap. II (41-81): Tradición A (con ? mss.), se repro.
duce el texto del ms., Parfs, Bibl. Nat. fr. 19325 (slglo xrrr). Luego se
reseñan las variantes de los demás mss., y después se añaden notas crf'
ticas. El cap. III (83-106), Tradición B (16 mss.), trae el texto según-el
ms. r, Parfs; Bibl. Nat. fr. 644? (siglo xrrr); las secciones dedicadas a las
variantes y'a las notas crfticas son más breves. El glosario (107'133) cie
rra el esmerado estudio, excelente en su género. Con razón advierte el
autor, Alvin E. Ford, que la clasificación de los mss. tiene que ser pr-o'
visional, mientras no se haga un análisis de los latinos y de su relación
con las'traducciones g¡iegas, armenias, coptas, italianas, inglesas, etc. Las
notas críticas, muy minuóiosas, relativas ã la tradición A (72-81), son de
particular valor filológico y literario. 

I. ltLOREz

Frìlhmìttelølterllche Studlen, Bd. 8. Hrsg. v. K. Hauck, Berlfn, l{alter de
Gruyter, t974, V,453 págs. + 42 de llustraciones.

En este volumen de la espléndida colección Estudìos sobre lø temprønd
Edad, Med,ì.ø colaboran 16 especialistas: 1) G. Schram, Las conquistas en el
Nordeste de los godos de Iìusia (1-14). 2) E. Ewig, Estudios sobre la di'
nastla merovinglã (15-59): es el artfculo más erudito y penetrante del
volumen con pormenores, vg. acerca de los temas lnføns y puer, legitì'ma
aetas en especial para el sèrvicio mfliüar y el acceso al matrimoqio,_-la
gran familia de Clotario, las reinas y prlncesas merovingias, etc. 3) O. P. Cla.
vadetscher, Sobre la historia de la constltuclón de la Regla mer-ovlngla
(60-?0). 4) K. H. Krüger, Sithiu/Sai¡rt-Bertin como lugar del sepulqro -de
Childerico III y de lós condes de Flandes (71-80). H. H. Kaminsky, En
torno al contenido semántico del tltulo de Prìnceps de Arichis II de Be'
nevento (S1-92). K. Hauck, La cntz de Einhard... (93'115): sugestivo tra'
bajo acerca de la ofrenda de Einhard (posteriormente biógrafo de Carlo'



3'r2 'BISLIOCA'ÍtrúI ,(18,4)

,megnd. conservada- en el relicario:de s. Éervaoio, Maastricht. K. schmld,.Bosquejo programático para la 'investigaoión de las ¡rensonas .me¿tevate¡i
y sus grupos (-116.1.30). K. I{. ,Krtiger, Dionisio y Vito-aomo santos patro
nos reales e!- la primer_a_-{no3a_Cte los Otones:({91,154). K. J, Benzi ¿En.rigue. I-I en Cluny?_(155.178). T. f,.-Markey, !;a ralz gerrnánica híp;taì.þþ elritual funerario (179-194): evolución semántica, forrña dialectàl 'lìd. !en" conexión con las fiestas_ conmemorativas, acompañadas de libacÍones y
carminø..diøbolìcø, vetarlas por la lglesia. E. Marold, Ttror, bendico esta-srunas (195-222): minucioso estudio de fórmutas escandinávas de bendi-'ciones. pagqn-as,- análogas a las crißtianas. \[. Davies y I{. Vierck, Los
contextos del documento llarnado 'Wibøl :frìdage... 'eB:AïÐ. T. ,Cápelle,
una antigua colonia otónica.carôlingia en ltückshausen con objetoi dó
bronce (294-302). Chr. Eggenberger, Pinturas murales de la tempraira Edad
Media en õan Próculo, Naturns (308:850): eÉtudio muy co-m¡ileto del
'tema, ,que 'aeenhla el carácter representativo ile la ornarnentacióñ de una
rglesia tirolesa en ,aquella época-. J. g. Gaehde, ,rnten)rëtaciones carolin-
.gias :de gn_ci-clo þ_ictóric_o primitivo cristiano ,sobre ,ët octateuco en la Bl-
olla ce s. raþlo ltrtra Muros, Sùoma ,G51:384): profundo artfctilo ile pecu.
!ar_ interés. arqueológico-bfblico. Ohr. :lVteier, g¡ .problema de las aÞgõrías
de las cualidades (3S5436): muy ,sugestivo,ibien -,estrus.tr¡rado, con paìrticu.,lar atencÍón a ïIugo .de,S. Víctór. -

'T'ln eonillnfn cl r.rrtllfanóti¡n rr at¡i{iia.r¡Àtrrma¡ a¡ríara¡i;¡la *¡¡ lñÐ ilrra
tra-ionãs,:¡j"ñceio:d;-"d;idä.rd;ä';';îõd'"ï"ä-",ääiii""'v"ïrriãä
aportación a los estudios de la primitiva Etla¡i Media.

A. SEGOVIA

G¿osis u. Gnostlzlsnz¿.lrr-.Ilrsg. v. K. Budoll, 'iWege der rForschung, Bd.CCLXII, XVfiI, 862 págs.

La moderna investigación ilêJ enosticismo o de la gnosis es un ejemplo
!{pigg de las dificuttades con ,las ,que se enfrentó aluéüa en el tïrrrinó
filológico -histörico, cuando se empezó ;a 'tratar de irn modo crltico Àobre las fuentes del cristianismo primitivo- sqgiin observa ,r(urt Rudotf,al eomenzar el Prólogo de este sugestivo tomo- de la prollfica coteccioñ
1¡/. d. F. Durante los 130 últimos ráños dl descubrimierito ae .text'os ori.ginalgs ha contribuido, - sobr_e toilo, .a ir esclareciendo algo el problemã
de dichas fuentes. Aquf se han .seleccionado B0 esüudios lque aËarcan àiperíodo 1853-1968: F. Chr. Baur, La .gnosis f1-16). .R. å,. Liisius, pl gnoi.
ticismo (17-119: el g. no_es una simple manffestación morbãsa o un,püro
sincretÍsmo,_ sino un problema,univeisal 'humano). G. Koffinane, I,à g. le.gún su- tendencia y organización (120-141). A. v. Harnack, Los i'ntentõs delos gnósticos por crear una doctrina apostólica de la fe o la mundanl.
zación del cristianismo (142-1?û: cfr. xri-xrrr, donde Rudolf precisa rbien
lq mente de II.; además, véase la recensión ,que :hizo .éste a'la obra dã'W. Bousset, Hguptprobleme der Gnosis, 2gL-ß,ù. A. Hilgenfeld, El g. G?&230: se trata de una aparición ext¡acristiana baJo inflùjo péísico ! duya:cristianÍzación a su vez influyó rsoÞre todo .en toJ ¡ùaio"cr¡sfianoÉ).\{. Schultz,_ Eocumentos de ta i¡, OBB;Z?9: ,el concepto dð mlstica ayudâ
q- comprender las fuentes). .tt. Reitzenstein, Fe irania en la redeneión izgo.
805: la q. es _un fenómeno universal de ia Antigttedad posterior). H-ch.
Puech, El. probþma 4eI g. (aO0-S51: importante iñforrne).-R. p. Casey, ta
investigación_del g. (352473). A. D. Nook, rRecensión de la,obra,C..u,-óptit-
antileer Geìst de H. Jonas (3?4,386.). K. Stürme¿ Judafsmo, Grecismo y
Gnosis (387409). G. Widengren, Transfondo.iranio de la g. (410-425). G. I(reL
schaar, Clasificación histórico.¡eligiosa de la rg. (426+9?). 'ïy. ,Foerstel,
N-aturaleza 4e 14 9,:.(488462). H. J. Schoeps, Localización ,de la g. f4634?5):
IV. C. van Unnik, Oomponentes judios ,er el origen de la g. f4?6494: éstos
no rson muy fuertes; el g. no es una :unidad, ctansd), I{-:Schliet, ,Gnosis
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(495-510). K. Rudolf, Situación, y tarea en' la, investÍgación del ç (511-553).
A. D.. Nock;. Gnostioismo (554.584). II. M: Schenke, Principales proþlemas
de la 9.,. etc. (585n600). V. Bianchi;. El' problema del origen del g;, etc.
(601-625), II'. Jonas; Llmites: tipológicos e: históricos del fenómeno de, la g.
(626"645); S. Arai, Definición: de, la: g,,. etc; (646.653: como Kretschmar,
Schenke'y otros,. se pronuncia. en pro de un origen judío extraoristiano
de la g;). R. Ilaardt, Observaciones. soþre los, métodos de locallzación del
origen de la'. g, (65&667: de particular interés); G. \üidengren, Orlgenes
del, gr e historia de las religiones (668.706: sigue, la posición de Reitzen-
stein). U. Bianchi, Puntos de, vista sobre la investigación acerca' del origen
de. la g. (J01-'¡4Ð. P. Pokornny. Ongen'de'14 g- (?49-76?). K. Ru'dolf, Mani-
festaciones marginales. del Judalsmo ¡¡ el. problema del origen del g.
(?68-79?). II. J. Drijvers¡ Orlgpnes. del g,- como problema de la historia
de las religiones (798:84Ð.

La selección de Rudolf es, en general, acertada. Sólo, sentimos que no
se hayan Íncluido algunas obras publicadas entre 1968 y 1974; asl, vg. los
importantes estudios de R. M. Grant, citados en la bibliografÍa (aquí,844).
Al menos el editor tiene la feliz idea de remitirnos a su informe en Theo\.
ñundschau, 1969-19?3. Dado el interés del tema, su importancia y actua-
lidad, el volumen merece bien. nuestra g¡atitud.

A. SEGOVIA

Gossrrauw, 8., Antiquí u. Moderni hn Mittelalter. Eine geschichiliche Stand-
bestimmung, Veröffèìtlichuqgenldes Grabmann-Institutes, ATF 29, pa.
derborn, Verlag F: Schöningh, t97['¡ 158'págs.

El tema Antì;qui-Moderni. en, la literatura medieval ha sido tratado, con-
cretamente por varios, colaboradores en el XVIUi Congreso de Medieva-
lrstas¡ 19?2, cuyos trabajos apareaieron en, Mìseellanea Medi,aeuq,li,ø, 9, L974,
dondir, lâ; autora del presentê voltlmen, aporta un. breve artículo, 40-5?.
Ahora Elisabeth Gössmann fijà el: puesto histórico de dicha expresión
en los.escritos,medievales. Sugerencias para su elaboración brotaron de la
disputa. originada en los, rlltimos años acerca. de la obra Querelle des' An-
ci.ens et des Mod:ernes. Esta' contmversia dat ocasión a unas llneas intro-
di¡ctorias del: presente trabajo.(9-1Ð: Vienen luego siete capítulos: 1) Pri.
mera iniciativa para; la formaoién de una conciencia diferenciada de la
propia época, como'modêrna: Càsiodoro y Beda (20-31). 2) Escritos orien-
tados' históricamente; de modo espeoial' en lo' relativo a la salvacién. Ar-
ticulación de lã conciencia de la actualÍdad, con ayuda de ntodernus y de
nou'¿ts, a partir, sobre todo, de Agustín, siguiendo después con la expo.
sición de la époaa. oarolingia'y'luego¡ de diversos'escritos de los siglos xr,
xrr y xrrr. ltloous, naaitas y renouøtlo. particularmente en los movimien-
tos reformatorios religiosos. fmperio,uniùersal. Las' seis edades del mun
do. La novedad preescatológica: el ordo novus et ultàmus en Joaquín de
Fiore.y Pedro Juan Olivi (32+62)¡ 3). Ea. oiensia. de, las; ciencias: conciencia,
amortiguada, del, progreso, significâdo con. el apelativo mod,ernì.. en la
filosofla, de modo particular en- eli oaso der los nominalistas. El. tér¡nino
en Abelardo, Gilberto de la' Po¡rée' y. Juan de. Salisbury: El esquema
øntiqui.-modernì,. como l¡rdice' de la función, transmisora de los. predece.
sores inmediatos,. a sr¡r¡¡ sucesores (63i80);.4). La Autoridad dn la Antíquítas
poético-literaria y las nuevas consepcionefl. en, gramá,tica y poética: el
estudio de la antigua literatura en las artes liberales, Antìquus y Mod,er!
nus en los caüálogos de autores, vg. de Conrado de Ilirsau, Alejandro
Neckman, Hugo de Trimberg, etc., y en los escritos programáticos poéti-
cos. La tendencia antihumanfstica incluye en germen una actitud que
se abre a la literatura modernq, = crist¡øna, frente a la øntì.gua - pa,go,na
(81-101). 5) Escritos teológicos en su orientacÍón. El homþre viejo y el
nuevo-lides øntì,quorum (los del AT) y lídes modernorurn (los del NT):
Anselmo de Havelberg, Bernardo de C1araval, Gerhoh de Reichersberg,



A-lgjqq4¡o gl lVlinorita, Pedro Lombardo, .Alberto Magno, Tomás de Aquino
(102-1-08). 6) La_disputa sobre los dos caminos: oía a,nt¿qua (orientâctón
cientffica anclada en los grandes sistemas del siglo x¡¡¡), v ola moderna(ciencia ockhamfstica y postockhapqlsticq desde câ. l300t. Un ejemplo
del estancamiento de-conceptos. Antigfiedad. absolutø, vg. la Oe eiistdte
les y reløtltsa, vg. la de Alberto, Tomás y Buenaventura (tOg-tto). 7) Ðeoo.
tio modernn como autodesignación de un movimiento espiritual renovador,
partiendo de 1381, yg, con Tomás de Kempis, Gert Groote, Florencio lla-
dewijns, Juan Busch y Gerardo Zerbolt (117-125). Finalmente se trata de
la tensión antìquì-rnoderni en el Humanismo y en el Renacimiento (126-152).

La minuciosidad de los análisis, la notable erudición (108 notas, algu-
nas. muy densas) de autores medievales y, sobre todo, de lnvestigadofes
recientes, cuyas opiniones se juzgan con objetividad y esmero, son los
méritos principales del libro, que parece exhaustivo en la exposición del
tema, si bien su lectura se hace a veces diflcil, por la acumulación de
üextos y citas.

A- S. MUÑOZ

374 BIALIOGRAFIA (136)

IfrNz, P., Deus Homo. Das Christusbild von seinen Ursprtingen bls zur
Gegenwart, Þ{, 1, Das- erste Jahrtausend, Berlfn, Evangèlische Ver.
iagsansi;ait, i9i3, 422 pâ,5s.

La iconografla de la figura de Cristo ha sido con frecuencia tema
de publicaciones cientlficas y populares. Lo caracterfstico de la serie, cuyô
primer volumen reseñamos ahora, es doble: pot una parte, la perfección
y amplitud del texto y de las ilustraciones, y por otra, la motivãción teo-
lógica, que se corresponde con una distribución histórico-a¡tística aJus-
tada a los hechos. Este volumen, primicias de la gran obra, está dedt-
cado al primer milenio. Comienza con una consideración teológica sobre
la correlación entre las imágenes de Cristo y la fe en El (9-24). Siguen
los temas: Fundamentos para representar a Cristo con tal o cual asl¡ecto
(25-38). La problemática de la imagen de Cristo (3944). El mundo de las
Catacumþas, sus signos y símbolos (45-54). La figura juvenil del Señor
en la época primitiva (55-67). El origen del tipo barbudo (68-77). Cristo
sobre el trono (78-83). Las imágenes más antiguas de la crucifixión (84-101).
Significado de las imágenes de Cristo en los pueblos jóvenes (102-103).
La herencia de la Antigüedad en el reinado de Carlomagno (114-126). El
Cristo de Heliønd, de la época carolingia 1J27-L3Ð. La plenipotencia de
Cristo en los frescos de Reichenau (133-141). Visiones y expresiones de la
pintura otónica de libros (142-158). El crucifijo en la plástica otónioo-
carolingia (159-165). El Pøntokrator de Bizancio (166-1?2). Las ilustracio-
nes alcanzan el número de 236 (173-352). Las notas se remiten al fÍnal
(381422).

Uno de los mejores aciertos de Hinz es el haber puntualizado, prime.
ramente, la creencia en el Dios Hombre en íntima conexión con' läs ¡e-
presentaciones de Cristo, V êD segundo lugar, el haber insistido en la rela-
ción entre éstas y las peculiares circunstancias de la época en que se
realizan (cfr. 10 ss.). En sonjunto_ se inaugura una sobeibia y complefi-
sima publicación que esperåmos haga época, por la erudición y compe.
tencia cienülficas, la esplendidez tipográfica y la exactitud y matizaciones
crfticas.

A. SEGOVIA
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Inoentørl del Manoscrlttí d,elle Biblioteche d'Italla. Volume LXXXIX. Ve'
nezia. Biblioteca Marclana. MSS fta[ani-Classe VII (nn. 1601'2100).
Continuazione dei voll. IJlXXf, LXXXV, lJI)fXVil. Redatto da
P. Zomanello. Ed. postuma a cura dl G. Zomanello, Firenze, Leo
S. Olschki, Ed., 1974, 140 Págs.

Este volumen del monumental y utillsimo Inventario de los mss. exls'
tentes en las BibllotecaS de ltalia, contiene parte de los códices italianos
cle la Biblioteca Marciana de Venecia. Entre ellos, señalamos algunos más
interesantes, relativos, Sobre todo, a cuestiones eclesiásticas. IVlemorie^ spet-
tanti il Concilio dl Tiento, cioe lettere segrete del Senato all'Ambasciatore
in lloma, siglo xvrrr (11). Antonio Milledonne, Storia. del Concilio di Tren'
bo. sielod xùrr v x¡x (40). Gesuiti a Yenezia, Se trata de la expulsión de
loå jeiu¡tas det Estado veneciano en 1606 y de su retorno en -1657. Relato
auüógrafo de J. Morelli, siglo xvr¡r . 

(44-45). Documenti _riguardanti le am'
bascíe¡i di Alvise Contarini- [en París, Roma y Müurster] (80). Otros docu-
mentos que atañen al mismo (81-8?). Un grupo de piezas se refiere espe.
cialmente a la Gran Bretaña con cartas, vg. de E. 1üotton al Cardenal R.
Polo, y de Carlos I al Papa Urbano VIII, siglos xvr-xvrrr (87-88). Alfonso
de La-Cueva lEmbajador de España], Relazione su Venezia al re di Spag'
na, siglo xvrf (94 y 102), Patriarcato di Aquileia (104-105). Relazioni dl
Arñbasciatori, ecc., siglo xvrr (106-107: entre ellos, uno atañe al Imperio de
los Abisinios, pueblos de Etiopla). De Paolo Sarpi se mencionan bastantes
documentos, eñtre ellos un Discorso sull'Inquisizione in Yenezia, siglo xvrr
(42). Numerosos pormenores relativos a Venecia (cfr. Indice, 138'140) com'
pletan la lista dè interesantes noticias apuntadas en el volumen' La es'
ÞtenOiAa presentación tipográfica realza el valor del contenido.

I. FLOR,EZ

Lecikon der chrìstlìchen Ikonographle. 7. Bd', Ikonographie
Innozenz þis Melchisedech, Freiburg, Ilerder, 1974,628

der Heiligen,
col.

Es muy de agradecer la rapidez con que van apareciendo los tlltimos
volúmenes de este magistral Diccionario, ya conocido por nuestros lecto'
res (cfr. ATG, 3? ll974l 422-424). El presente volumen comprende desde
el artfculo Inocenclo I, Papa, hasta el Patriarca Melquisedec; las ilus'
traciones son 289. Entre los más significativos de aquéllos podríamos
apuntar los siguientes: SantÍago el Mayor (23-39: S. _Kilqpe!)j Juan Crt'
sõstomo (93-10I: A. Müsseler). Juan Evangelista (108'130: M. Lechner)'
Juan Bautista (164-190: E. Weis; uno de los artlculos más sugestivos).
José de Nazareth (oL0-22Ll. G. Caster). Carlomagno (276-282: W. Braunfels;
es curioso que el culto de este Emperador- empezó e_n 1165__por-el-antipapa
Pascual III, a petición de Federico Barbarroja). Luls IX, 9t Santo' -de
Francia G26-442t G. Kiesel; en particular, su apoteosis por S. Vouet ha.
cia 1640). Lucas Evangelista (448'464: M. Lechner). Marfa Magdalena (51ô
541: M. Anstett-Janssen: denso artfculo con dos grabados de Rubens,
entre otros). Mateo .{póstol (588-601: M. Lechner). De pintores españo.les
hemos hallado pocas ieproducciones, vg. Marüln- de Soria, Zaragozø (L29),
Pedro de Raxis, Granadã (132), Fr. Goya, Madrid (205), Alonso Cano, -qlP-
nada (219), B. E. Murillo, Sevilla Q5Ð y Fr. ZurJcarán, Leningrado (376).
Coã vivo 'interés aguardamos la continuación de esta magnlfica obra,
espléndidamente editada, como de cosüumbre. 

.A. SEGOVIA



376' BIBITIOGRAEIA (138)

Menrrry J., Antì,ke R'hetorilc: Technik u. Methode, rrandbuch der Alter-
tumswissenschaft,-2.4bt-.-8. Teil, München, C. H. Beck'sche Ve;lâg;-
buchhandh¡ng, L974, X, 420 págs.

una de las caracterlsticas de esta importantísima colección es la deprocura,r- actualÍzarse, reemplazando -antiguas ediciones por otras, pues.
tas al día. Tal es el caso_ gresentc al volimen de R,. volkmann, nnitoi{tc
der Griechen u, Römer,.Leipzig, 1BBS, 2.. ed., suced.e ahora la ,AnUrce nne-torík de Josef Martin, muerto casi nonageñario en l9?3, antes de r¡àberpodid_o ver_ publicada- su obra, fruto de lãrgos años de êþboración. Tiasuna rntroducción, donde se examinan las -diversas definiciones que se
han. propueslo, 4e la -Retórica y se indican sus partes: enseñar, aTiéitãiy mover (1-12) vienen las cinco secciones en que se divide el estudio: 1) .fn-
tsen!ìg- (13'210), que gomprende la. oratorra judicial o8.166), la consultivao deliberativa (16?-1?6) y _la demostxativa (Li7-210). 2) Disptósìtìo con refe
rencias al støtus ra,tðonalis y a los støtus legales (2ll-,i4Ð, 3) Doctrina
sobre la expresión (¿45-345), en particular: orñato oratorio: tropos, figu-
ras, cornposiúio; esùructura, ordo, iunetura, nurnerl,ts, cursusl; arteé esti
lÍsticas. 4) Memorìa (347-350); 5) Pronuntiøfio (851-855)

. !a gxpo¡ición de Martin nos parece muy bien lograda. El conocimien-to de las fuentes hace la impresión de ser- exhaustiùo: en especiat, a¡ùñ-
dan- las eitas cl-e Alejandro, Aneximenes, Apsjne¡, .l^ristóteles,'ãg-,¡siir,, cL
çe1óp, c. chirio Fortunaciano,.Hermógenesj c. .lútio victor,'ouiniitîáño-i,
sulpicio _vÍctor. Técnica y método se aúnan en perfecta 'coËèrencia. läparte dedicada a la orato_rio judicial es la más prôfunda, pero ei-óäpiturõ
consagrado al ornato, del lenguaje, reviste particular ii¡terés. utÍtí;imos
Indices, sobre todo el de palabras- y_ materias, son obra de t. IIopp: Eñsuma: un nuevo enriquecimiento de la nutrida y valiosa lista de ü<itrimé,
r-rgs sgg van integrando este monumental Ha,ñdbuch, cuya presentación
tipográfica es excelente.

A. SEGOVIA

'**";o*,¡"1,^ffiäi"ffiT, h,TïTÆllå?, T;¡f,r{iìr,i*å".rtconosrøphìe 
ãn stlch-

se trata de un instrumento muy rltil de consulta en el dominio de laiconograffa cristiana, a.base de patâbras claves p_or orcèn-aliáËeùiõó. ¡,qùi
se _describe_n e interpretan motivos cristianos en- las artes ei¿iicas del Â'fy f{T, de _los_ apócrifos, de la literatura legendaria y escritil- patristicos,
así.como dg- l.qs õiograffas.de santos y de ótras perdonalidades-de ta rriijtoria Eclesióstico, .cn cuanto su vida y sus obra-s, tienen inteieJ- pãJ-ä
arte. También se integran e interpretan símb-olo-s-y atributos de ãn¡ãtoÀ
dg], cul-tg cris-tiano, de los. sa,cramentos y de la litrirgia. pievàlece ta "con-
sideración del arte occijlental _v {e,centro. Europa, ii ¡ien ie cote¡an a
menudo. con la rglesia orientat. 40 ilustraciones ! ís dibujos-áyuãari-'àlr#
fTamenüe a captar,el contenido dg fas palabras claves. e"mocó de;jËm-plo,. seleccionamos, los. siguientes fitulos:-cristo se despide ¿e-uaria, Ä.oãi-l¡erto de Praga.-El mono,-símbolo de la maldad. et-ejanOró IVfaenó. Àle.gorla. Anc_org,, símbolo de la esperanza. Anselmo oe cäntòi¡uiv. ï,a man.
3ana, símlolo del. Þlca$g.- M_otivoÊ apocalÍpticos. Bestiario. riegitello delos rnocentes. santa grjgi.d?. L_as fl_ores, sfmbolo de la alegrfa. Ésposo y
esposa _(c¡i¡to y la rglesia). san cristóbal. Monograma cã cristti. eccähomo. oristo ante rlerodes y p.ilato. Dqvi{. DéesiË (oración). Ci-oraed.ñ(símbolo, entre otros, del. pqganismo, del demonio o de là r¡eréjiat. iä-nidad en Dios. Enciclopedia. EucarÍstía, Evangelistas. Francisco Ja;iei. San
Jorge. Ropaje de los santos. Parábolas de Jèsús. Herejía y heréticos. Láliebre, símbolo de la fugacidad del tiempo y de la br:eveðad de la vidà
humana. El corazón de Jesús. El cielo. Horius deliciarum. El perro. Jui-
cio final. carlomagno. El cometa, atributo del AnticrÍsto. TemaË relativos
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a la cruz y a la vida. El león, rey de las fieras, slmbolo, del vigo-r. La
Majestad del Señor. Moisés. San Pablo. El pavo ¡:eal, slmbolo de la Ín-
moitalidad. Physiologus. Los planetas. La rueda. La rosa. Salomé' San
Sebastián. El tôro, simbolo de fecundidad y de fuerza. Virtudes y vicios.
Padre Nuestro. Los vientos. Simbolismo de los números.

Tanto por el texto, con buena información, coryg por los glabados, los
autores nìerecen nueÁtra gratitud. El esplritu crftico y la selección grá"
fica dominan el volumen. Èl cómodo formato y la nftida presentación tipo-
gráfica ayudan a una lectura agradable y fructuosa. 

I. FLOREZ

Von Sl,nuhe bl,S Nebukadnezør. Dokumente aus der Umwelt des Alten Tes-
taments... hrsg. v. A. Jepsen, Kösel Verlag, Mi.inchen-Calwer Verlag,
Stuttgart, 1975, 248 Págs.

A diferencia de los escritos del rrán, de la India, del Budismo y jainis-
mo e incluso de los Mahometanos, el AT nos informa, en muchos de sus li-
bros, sobre una vasta activldad humana a lo largo de varips siglos. En este
voluínen se ¡ecogen numersos textos históricos e ilustraciones en torno al
ambiente del AT" que caracterizan la historia y la cultura de fsrael en me-
dio de otros puébios. Los documentos extrablblicos son competentemente
interpietáOos õn relación con la historia israelítica. Nada menos q].te. {$ fo'
tograbados y 12 dibujos acompañan al texto. La colaboración se distribuye
asi: Kl. D. bchunk, Ét traUajo del azadón en Palestlna (19-33) y' además,
secciõnes arqueolóéicas. S. Herrmann, El Anttguo Ortente -(35-58) y ?d9-
ñãÀ-ia tia¿uóción ãe tos textos egipcios. G. Morãwe tradujo las piezas de la
Crónica babilónica. Todo lo demás se debe al editor: La tierra que rnana
teche t mtet. pxo¿. B,B: Palestina en las,épocas_preisraeliticas, _de piedra y
Ae ¡r<incã, y el final'del gran poderío (59-120). aY los hijos de-Israel toma-
iõn-ia-iiriria y vivlan a¡1*ln, Jõs. 2110: evolución cultural en la époga pri
mitiva. Los Reinos separadós de Israel y Judá. La subida de Assur. El oca'
sä ãe israet. juOà e¡itre Assur y Egip-üo. La Crónica babilónica relaúa la
õáiAä Oe-u" imperio universal. Lõs ñrievos poderes del mundo y_el-_fin_de
iuaá tizt-is9). tiPero en el 5: año del Rey hoboam...u, 1,1. Reg. 14,25 (201'

202). Cuadros sinópticos (204-21Ð.

La lectura del libro es muy instructiva. Por lo pronto, aparecen esüruc'
turas políticas y una cultura material superioreS a las tribus de fsrael, an-
teriores a la e¡itrada de éste en la Tierra. Algo parecido se puede afirmar
de la cultura intelectual, no poco evoluciondaa en Palestina, si bien fuer-
temente influenciada por Babilonia y Egipto. La lucha con todo este mun-
clo cultural, con eI dereeho y la sabidurfa, con el mito y el culto, no lue
menos difí¿iil pala Israel que ta lucha contra las altas murallas de las
siudades y los-férreos carros de los ejércitas. En todo caso, al arraigars-e
en Palestina, Israel se halla en una tierra de larga historia-y con una cul-
tura material e intelectual caracterfsticas. Para poder perdurar, como co'
rnunidad de Jahwé, en este amþiente fue preciso reunir, incluso polltirea-
mente, las tribus pertenecientes a ella: de aqul el origen d-e los Estados
que sélo bajo Davirl y Salomón formaron una unión p^ersonal. Intimamente
febcionadoõ con el rñundo y la historia del Próximo Oriente, nada extraño
oue los documentos del ambiente, sobre todo el cultural, sean testigos de la
vida de amþos Estados y hagan más explicable por qué vinieron a des'
hacerse. La riqueza documentál y _arqueológico y el interés mismo del te-
ma, ayudan a [ue el libro haga más asequible a un círculo más extenso de
leciorés, textos- y hallazgos que, de otro modo, qo pggrfgn oþtener fácil-
mente, Í asÍ puõdan logiar una mejor captación del AT. Excelente la pre'
sentación tipográfica. 

A. s. Nfluñoz


