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Alumbrados

LLoRcA, 8., Lø Inqu|si.ci.ón espøñola y los a,Iumbrødos. Según las -øctøs de Ma'-
,irlA'g de otros a.rchiabs (Refúndición y puesb!, al dla de ta edición de
iSg6l," Si¡tiottrecâ Salmanticensis, pstuciios 32, Salamanca, Universi'
dad Pontificia, 11980, 331 Págs.

Como se indica en el subtltulo se trata aquí de una refundición y p,uesta

al díà de la otra edición de 1984. Esta excelente obra de Bernardino Llorca,
escriia en alemán, fue ]a tesis doctoral presentada en la Facultad de Filosofía
¿e fVfunicfr. De lai 1BB páginas de la prìmera edición se pasó _a 262 en la se-

gund"; Va eñ 
"àitett"nó, 

lgeO, de la ðual se pe-rdieron_ todos los ejemplares'
!ãfvó'päquisimas excép'cioneó. La presente iefundición alcanza las 331 pá.-

ãi"âi.^pãifco*pletar,'"n lo posibie, el estudio se han consultado, _ade.mt{,q
ãei Árcfrivo Histõrico Ñacionai de Mádrid, los mss. de la Biblioteca Nacional
J:-ios-tóãoãs-áã us de la Academia de la llistoria y d-e .l_a Universidad de
ifáUe <etemania). Particularmente curioso resulta lo relativo a los origina-
les-ãei-pioõeJo-de ia Beata de Piedrahita, conservados en la Universidad
s. r. ae^oeusto (cf. Apéndice L:,259-271 del presente volume-n), documentos
que, sin pertenecer piopiamenté a 1¿ Inquisición, ofrecen el proceso reali-
åãAó por'un tribunai eäesiástico y falladõ por el Nuncio. A este asunto se

ãõOicä la iección II (3?-64); en lad singularidades ascéticas -y mlsticas de la
Éãátâ se obsetua cierto párentesco con Savonarola y mucho- Sarecido con
ãtzunos alumbrados. Es iambién importante la sección XI (211-257), Pltes
ããîl ;õ ièiumen los trabajos aparecidos en los cuatro rlltimos decenios
Jfrie tos alumbrados y la lnquisición- española, vg. de_ N. López Martinez,
Þ-. nâustein, V. Beltráñ de I1dredia, E. Asensio, J.-8. Longhu-rst, 4.,-Selke,
Sáncttez, Á.' merquez, M. de la Pinta Llorente, J_._ L Tellechea _Idígoras_,p. tf¡letquiaCes AriCr¿i, S. Otero, A. Huerga, etc._ Nr.lestra enhorabuena al
ilustre óspecialista en un tema que sigue acaparando la atención de la crítica
hisúórica.
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Anabaptistas

Gounrz, H-J., Di.e Täu.fer. Geschì,chte u. Deutung,IVlünchen, Verlag C. H. Beck,1980, 23? páss.

Andreae

- - Ç.o*o protesta contra los abusos eclesiástico-sociales de fines de Ia EdadMedia y con el desencanto ue u nõrõima lùtàraña v "wiágliaãr, 
ros anabap-tistas del .siglo xvr Íntentan ¡uscailnäs l'ormar alternativas de comunica-

9191^ rytis,totu y de o_rden sociat- Háni-nirgen Goertz, especiaiizado en Ia
lf^tPll1,,q9 ,ta .secta, -bosqueja en es,te 1ibr-o una nueva figura global del
3l_?P^"pllt9,. juntando los resultados más recientes de lä invõstigación,
[anto_. teológico-eclesiástica como social-intelectual. para ello descrlbe lap_luralidad de movimentos anabaptßi*,:dli"j; ios 

-tãsgos--Iundamentates
de su-mentalidad y presenta tas tðrriblé! ieaociones de läs auiõri¿ades. Héaqul. los temas: 1) Alternativas de los anabaptistas. 2) Anticlericalismo y
t1mgjo¡íq, de-vidar. B) El bautismo como Contesion ¿e rã priniiõã.-¿l comuni
331i-lttott9,uct. y Nu€vo .Imperio. 5) Herejes, revolucionarios y mártires.o) ¡'ormas ideales enfermizas.
_ como reconoce el autor, históricamente no se puede resolver la cuestiónde cuáles son los verdaderos anabaptistas entre- ros 

-divõi;o;- 
grupos. Encuanto gl problema teoló-gico sobreviäne ta perpte¡idã¿ ãntä er foder atter-nativo de þ ruptura confésionar. sin embarão, con el anabaptisiro se desa-rrolla un tipo.de piedad y.de comunidad quä influyé *,is tãráã,-sobre todo

e-n,el cristianismo- anglosajón. con acierto señala ät autor quu'rr herenciarniluyente no es del anabaptismo _en conjunto, sino sólo de 
-corrientes par-

ticulares de é1, vg- en Tans-Hut y Melchiór Hóttmàn, poi ro que-atane a unresto. de concienci_a quilias;ta, o en Menno simons, oig'anizã¿ói-ãe un movi-
Tt-qlllg en Hotanda, plasmado en sus obras (cf. 64 y ss.). En general el(mllleu)' antrclerical era el asitaim,T,ebenr de la secta. Dentro de la hetero-
_geneidad de ella dominan, vg., la idea del bautismo como cóniãsión de fe:ia .vocación ai seguimienro- dé cristo; el modelo do uná ãomïüi¿ál-s"ñarãltista; la proclamación de la Nueva jerusalén, etc. El éruOifo-v-¡ien Oocu_mentado estudio incluye _en Apéndice una selección muy útil" de tuentes.
Los- capítulos más destacables á nuestro juicio son et 2.. <Zt-iai, er g.; ili-gfjy el 4.'(98-126).

Errr-, .f.' Die. Herkunft, des Konzeptes d.er Konkord,i,enformel. Dic Funlctionen
!ey. Íü-nf . _v eyl as.ser neb en And,r eøe b eim ZustanA,ercommei Aer f oimei,
ZeitsChrift f. Kirchengesch., 91 (1990) 2BZ-2BT

En otro artículo de la misma revista (89, 19T8, ?8-119) Jobst Ebel exami-
naba el -papel 

jugado por Jacob Andreae (1á2s-15é0) en ia concepción dé laKonkorditenlorrnel (=Ec). Ahora el articulista trata de ta tunción aesernpé-
ñada respectivamente por los cinco restantes autores de la Fórmula: r) Mär-tin ohemnitz (1522,1586), como autor en sentido directo, expianànao, so¡tetodo,.su teología. y su métod.o. rr) David oLrytraeus ttsát-io^ooi õomo autortambién en sentido directo. rv) Andreas Mrisculus G514-1591i como autorsólo en sentido indirecto_y v) cfiristoph cornerus'ttsrg-úãal, asimismã-,como autor en sentido indirecto. Ebel muestra cómo el concepúo de unióri
9n. ta. ry y la mayor ^parte de las puntualiza,ciones se Oetãn^á Chemniiz,princip€lmente al dar foma, lo más comunicable posible, a las concepcioneémuy difundidas por el Norte_de Alemania; en lo-que atañ.e al concripto de
unión,. egcontró apoyo particularmente en ôhytraeuS. por su parte, cornerùÀparticipó _en_la penetración de la rc en Kuibrandenburg cön uña actituddistante de la Fórmula. Finalmente los escritos de Muãcului pueoen séi
considerados, en parte, como (negativ folier¡ respecto de la nc.
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Beato Renano

D'Avrrco, J. F., Beatus Rhenq,rrus, Tertulli.øn ønd Reformøti,on.
Cri.tique ol Scho\østici*m, Arctriv f. Reformationsgesch.

A Humani,st's
71 (198D 37-63.

Beatus Rhenanus, el más fiel discípulo de Erasmo, fue un notable editor
rle obras patrfsticas, clásicas e históricas. A é1 se debe la edi.tio Wi.nceps de
tertuliano, L521, y otras revisadas de la misma. Iln esto seguía el proceder
de Erasmo que había propuesto la teología patrística como alternativa a la
Escolástica, entonces tan ligada con la fÍlosofía. En sus notas filológicas e
históricas, el editor intenta probar cómo la Escolástica había socavado el
Mensaje cristiano, y cita la confeSión como un desarrollo del poder papal.
Su crítica de la lglesia secularizada estaba en conexión con su tutela de Ia
reforma eclesiástica. A pesar de todo, perseveró en la lglesia romana, mo-
vido por el deseo de la paz religiosa y el respeto a la tradición eclesiástica.

Bucer

Snn¡ess. G., Zur Edition der deutschen Schrilten pon Mørtin Bucer, Theol. Li-
teraturzeitung 105 (1980) n, B, 561-516.

1) Origen y distribución de la edición de las obras completas de Bucer.
2) DÍseño y configuración de sus escritos en alemán. 3) Selección de textos.
4) Estructura del texto. 5) Elaboración.

Bzowski

SnMsneno Cosrrvro, J., La doctri.ne d'Abrahø'rn Bzowski. sur la, pri.møuté du
Pape ù, base de l'Ecclésiologie du XVIe siècle, Salesianum 42 (1930)
L35"L42.

El dominico Bzowski (156?-163?), geYrial pensador polaco y uno de los es-
critores más fecundos de su tiempo, ocupó en su Orden diversos cargos de
alta responsabilidad. Escribió entre otras obras la titulada Ponti'fer norne-
nus, Colonia, 1619, donde, estribando en la Biblia, la tradición y en varios
autores de la lglesia, y siguiendo un método que puede calificarse de histó-
rico y positivo, aunque con ciertos rasgos apologéticos, probó la sucesión
apostólÍca, las competencias y la amplitud del poder del Papa (exclusivo
en 1o referente a la jurisdicción), y en algunos problemas suscitados en su
exposición. Bzowski quiere combatir a la Reforma en el dominio eclesio-
lógico, vg. en Io tocante a las posiciones extr'emistas sobre el espiritualismo
de la lglesia, etc.

Gabrera

ALoNSo Scrröxrr,, L., Frag dlonso de Cøbrera, ì'ntérprete de Iø Escri.turø,
Communio L2 (7979) 333-350.

Traducción. Principio teológico. EI Evangelio como lugarteniente o vicario
de Cristo, de donde se sigue que la predicación debe ser resonancia deil
Evangelio. Métodos de emPleo.
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Calderón

Fr-ascuu, Tr.., über ca,ld'erón. stud,ien aus d,en Jahren rgSg-1gg0, rwiesþaden,
Fr. Steiner Verlag, 19g0, XXX, ?06 págs.

Hans Flasche bosqueja en la rntroducción (rx-xxl) de este denso volumen
sugestivos rasgos.de su.polifacética actividad (lingüÍstica, filosóftca, cultural)con frecuentes _viajes, importantes cargos ¿eÈõm"penaaói, conterèñciàs, cia.
s-es,__etc.,_ hasta llegar a su primer semiñario caldðroniano en Ia univerii¿aode Hamburgo, atraído por el fundamento fitosófico y teológico (arln no in-
Ygllic.adg a fondo)de la dramaturgia del autor d,e La Vid,a es-Sueño. Oeipu¿s,
actemas de otras múltiples ocupaciones, prosiguió sus tareas en torno a cal-
$-erón, concretamente èn Hamburgo, t'96f y îs. El es et é¿itor de la serie
Iberoamericana de Estudios nom¿ñióos hãniburgueses, titulada calaeron¡ãns,,de la cual van pubricados 12 núméioÀlrs6s-rszs). Nácíie, pues, m¿s indicadópara recoger aquí sus estudios sobre calderón, publicadõs durante los dosulrlmos decenios largos. Esta reimpresión de sus trabajos tiene lugar unos
meses anies de que se celebre el Tercer Centenario de lä muerte deí drama-turgo el 14 de abril de 1681. De los B4 ntlrneros (6 más en prensa) de losescritos de_.Flasche., 30 relativos a carderón se agrupàn ánãià en cuatro
secciones: r)_rnvestigación acerca de catderón con dnú?neros (1-108). rr) Edi-
ción crítica de La vida. es sueño con b números 00b-2?9). rlr) rnterpretación
c.ientífico-lingüÍstica con 13 números (281-530). IV) Inteipiéfación científico-literaria con 6 nn. (sB1-686). sin duda este homenaje ál gian oramaiuieô
hispano hará época, ya qge se trata de presentar tin forñra asequibte lös
estudios calderonianos elaborados por la-figura del mejor especialista enel üema. utilísimas nos parecen sobie todo las secciones rit y rV con temastan interesantes como Catderón intraducible (B1B-BB9); Estnictura del Auto
<Los Encantos de la ,culpar (583-b?5): El problema del tiempo en el Auto<EI _mayor de los díasu (591-60?) y El mito antiguo con iinte cristiano(60&635). otros_puntos_sugestivos: La espiritualidad- de calderón, reflejada
en _la flqueza de su léxrjoi terminoþeÍa teológica, filosófica y psicológica
(293-291); las 49-citas de s. Agustín (6sÐ, tas 21 áe S. Mateo (69i) v tas sf að
Santo Tomás (6M).

Calvino

Gervoczv, A., ca.It¡ins Theologie d,er ortsgemeind,e, Õatholica 84 0980) 1-14.

- E_lperienica de la rglesia por parte de calvino. su teología fdoctrinal]de ella: Calvino en la ed. de Íb3g ó,e la Insti.tutio, afirma, no "ya cbmo en Iá
edicjón de 1.6_36 (y siguiendo a Lutero) la inuísibilidød ae b rþlesia, sino de
modo parecido al de la rgtesia católica, la ai.sibitid.q,d., es decïr, comunidad
de creyentes sociológicamenüe estructurada, con medios institúcionales de
salvación; esta visibilidad se concibe localizada, dispersa geográficamentey condicona{a_ por la vida humana de cada ciudad y de caáa -país; las co-
munidades deben su universalidad, no a un gobieino centrai, sino a la
convergencia de la voluntad divina de asociación y al mensaje humano
en_la_ recta fe y vida evangélicas. Mensaje de la pala6ra y confesïón. comu-
nidad en los sacrament_os. Ministerio y servicio en la cõmunidad. compro-
miso so.cial y político. consecuencias para la cristiandad reformada y triaraIa catóIica.

Oarafa, P. L.

Nunti.a.turberich,te øus Deutschland, Die KöIner Nuntìøtur, VIL/L, Nunti.us
Pì.er L_ui.gi Cgralø (1624 Juní-162T Augusúl. Bearbeitet'v. J.'úi3nhoven,
Paderborn, F. Schöningh, 1980, IJ()(IV, 768 págs.

En este denso volumen relativo al Nuncio p. L. Carafa (1591, Nápoles-
1647 enterrado en el Gesù de Roma) <Ad rractatum Rheni et âd privin-
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cias Inferioris Germaniaen o abei den katholischen Kurfüstentr, lVijnoven

"pórtã 
ãátoi tiográficos y descriþe la personalidad de Carafa, eI cÍrculo

O^é sus ocupacionãs, Ia te-mática de su -correspondencia-, et_c. Fuentes. Ac'
ias. Þrincipios de Ía edicÍón: texto completo; indicacipn qe_. otras Actas;
eitructura-del texto, de los Registros y del Comentario. Edición: Corres'
ponOencia de la Nuniciatura (nn. t-fO+Sl. Apéndices I-IV. Indices de Archivos,
þersonas y materias. Por lo que atañe a este Boletln nuestro sólo apunta-
inos aleúñ pormenor relativo al Concilio de Trento, vC. a .q9 apertura
(cf. n. l+Sl i otros que contemplan diversas disposicones conciliares refor'
madoras (v¡i. nn.621,665,669, ètc.). En el n' 231 Carafa.-expone a Bandini
el deseo defpríncipe Elector de que los jesuitas sean recibidos en el cuerpo
docente Oe tã ¡'acultad Teológica de Colonia, dada la falta de profesorado.
Los contactos de Carafa con otros jesuitas se refieren a temas de tipo
espiritual, ascético y de carácter político-eclesiástico (cf. XLV y. XLVI). De
loi domiiricos colaboraron con Caraf.a, en cor¡cleto, dos Inquisidores: el
español Cosmas Morelles y el florentino Tommaso Sergriffi, Profesor en la
Facultal de Teología de Colonia (cf. XLV).

Garuanza

Rnrc Pr,e, J. A., De sacrømento Poeni,tentiae. Comentdrio de Fr. Bartolomé
Cørraneø a las cuestiones Ðe Poeni'tentia' d'e Sto. Tomd's de Aquina
(III, qq. 84-90 A Supl., qq. 1-20). Estudi.o preli'minar, trønscr.i'pcìón..y
notøs-sobre et-Cód,i.òe Vali.cano Latino 4646, lÍ. 157r-234r. Dissertatio
HistoricoÐoctrinalis ad lauream in Theologia consequendam re mo'
rali specialiter exculta, Rortr¡a, Pont, Univ. Lateranensis, Academia
Alfonsiana, 1980,, 462 págs.

La figura de Fray Bartolomé de Carranza y Miranda (1508-15?6)' que
fue Arzobispo de Tóledo, ha cobrado actualidad en estos rlltimos años,
particularmente gracias a los estudios y ediciones carraneenses de J' I' Te-
ÎIechea. Sin embãrgo en el câmpo doðtrinal queda todavía por descubrir
eI gran papel de Carcanza como Maestro de Teología. De aquí l.a opgltu-
nidád e i-mþortancia del presente volumen, donde Juan Antonio Reig publica
un Comentãrio inédito de Fray Bartolomé a la Suma de Sto. Tomás, por
Io que atañe al Sacramento de la Penitencia. El Comentario se conserva
en [a Bibl. Vaticana, Vat. Lat. 4646. Precede una Introducclón del Diser-
tante sobre el autor y su obra Q744\ con los temas: el ms., rasgos biográ
ficos y doctrina de Carcanza sobre dicho Sacramento. Se trata de las ex'
plicaciones de Fray Bartolomé en San Gregorio de Valladolid a partir de
1540, recogidas por un alumno, cuyo nombre desconocemos. En el aspecto
doctrinal destacan las iefutaciones de las herejías -en este punto, concre-
tamente de \üiclef y Lutero-, y en eI campo católico la oposición a Escoto
y su Escuela, y en ocasiones a Pedro Lombardo, Alejandro de Alés, Buena'
ventura, Durando, Cayetano e Íncluso a Vitoria y Domingo de Soto sin
nombrarlos directamente; aunque, por otra parte, Fray Bartolomé depende,
con semejanzas casi literales, de estos dos últimos. El examen concreto
de las enseñanzas de Carranza en Io relativo a la penitencia es, junto con
Ia edición, 1o más importante de la Disertación (59-141): encuadre histórico-
teológico y temas parti'culares que en sus lÍneas básicas fueron confirmadas
en el Concilio de Trento, por 1o que atañe a la existenci' suieto y natttaleza
de la potestad de la lglesia para perdonar los peca,-os en la controversia
con los protestantes, por ejemplo: carácter judicial del poder de las llaves
(?3-?6); materia y forma del Sacramento (79-82); virtud de la penitencia
(83-86); la contrición y el acto formal de amo¡ a Dios (103-112) y la contro-
versia con Lutero en torno a la satisfacción (126-128). En conjunto, la
presente Disertación nos parece que arroja nueva luz sobre la doctrina
teológica de Carranza y que constituye una aportación notable a nuestros
conocimientos sobre la Escuela Salmantina en relación con Trento.
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BÄurtn_n, R., Johannes Cocltløeus (i47g-1552). Leben und, Werk ltn Dlenst d,er
katholischen Reform, rrx, 40,, Münster, Aschendorff, 1980, 129 págs.

. Datos biográficos de Cochleo (: C.), en especial su decisión contra Lu-
þ1o; su ggtueción en las Dietas de \üorms y de-Augsburg; C. y la prehistoria
del concilio Tridentino; viaje a éste; su paiticipación pe¿i¿a 

-en 
éî. TeologÍa

de C.: puntos de vista, fuentes; eclesiología; C. y la unidad de ta lglesía;
sus ideas sobre el sacerdocio, y'el sacrificio de la misa. Trabajos histõricos.
Comentario a Lu_tero; su idea sobre éste; Ilistoria de los Husitas; C. como
editor; ,s! qiedad y actitud reformad.ora. Se puede afirmar que c. con su
incansable defensa literaria de las principales doctrinas de la ie, contribuyóa conservar el catolicisrno en Alemania. Como consejero de los tegadbspoltificios, del arzobispo Albrecht de Mainz, del Duque Georg d.e SaJonia
v rlc lns ntrisnrrq r{p l\/fp{eqan Rtoclarr rr Elin}rc{ält +'å 

-"".i^-i+^-i^ 
ôdi

J !¡v¡¡pùqvù, 
^qv 

¡¡¡uJ ¡¡¡u¡¡ùv¡¡v. oer

como en sus esfuerzos por la unidad de la lglesia y su adhesión al papa.
También influyó con sus inform,es y escritos en el desarrollo de las disõu-
siones trÍdentinas.

Confesión Augustana

BÄuuIn, &., Verrnìttlungsbernühungen aul d,em Augsburger Reichstag, .Iheo-
logie und Glaube ?0 (1980) 804-880.

El objetivo de Carlos V de hallar una fórmula conciliadora entre cató-
liggs ¡r protestantes en el R,eichstag de Augsburgo, 1b30, encontró no pocas
dificultades. Actitud del legado Campeggio (: C) ante las cuatro exigencias
nrniaeionlac. 1l ¡nn¿^-i,(n ¿{al ^Xli- ^rrã^rlÀ+i^^ ^ l^^ ^^-t^-^^ fõ ^^ -^^:Lt^\-r^vvvpuú¡¡ùvÈi ¡r ev¡¿vvÈ¡var ue¡ va¡¡¿ çuu@¡¡Þù¡uv @ ¡vÞ ÞvËr¡4¡gÈ \v. trs .f,usrurv,r,2) supresión del celibato (c. no se opone en principio); 3) nuevo õonceptó
del canon y_.de diversas ceremonias (C. tiene sus reservas); 4) celebración
de un Concilio general (c. anûes hay que resolver algunos pioblemas). Tam-
bién Melanchthon se muestra conciliador, a pesar de la opósición de Lutero.
Controversistas católicos que habían luchado en favor de la antigua fe
están dispuestos .a hacer grandes concesiones en el Reichstag: en concreto
se informa detenidarr¡ente de las tentativas de Cochlaeus, Eck, Fabri y
Beckmann (que al principio simpatizaba con Lutero) en favor de ta unidari.
En conclusión: la Confessi,o Augustøno apenas puede ser considerada como
confesión de u¡ra fe, sino más bien como rrdocumento de disimulol (Lortz).

CASsusu, M., Die Ekhlesiologie d,er Conlesslo Augustand, Caltj¡ôllca 84 (1980,)
æ6-333.

Temas tratados en la Confessi.o Augustønø en lo tocante a la eclesiología:
¿Qué es l'a lglesia? Su visibilidad y sus notas. En slntesis: La lglesia es
una Asamblea de los santos y verdaderos creyentes en Cristo, llamados y
sosüenidos por la acción del Espíritu Santo, por la Palabra anunciada. Està
crea a la lglesia, pero sólo en la Iglesia tiene lugar el Mensaje. Ella es a la
vez visiþle e invisible, oculta, pero cognoscible en el Mensaje del Evan-
gelio, en la debida administración de los sacramentos y en la- propagación
de 0.a fe por todo el mundo. Tal Asociación es -según la Esdritura y la
tradición de los PP- una, católica, misionera, santa, apostólica e impeiece-
dera. Interrogantes pendientes (sobre todo en cotejo con el Vaticáno II
en este punto eclesiológico).



(?) f. solrrrN DE HrsroRrA DE LA rEoLoGrA 1500-1800 227

La Conlession d'Augsbourg. Autour d'un Colloque Oecuméni,que ì.nternati'o-
nøL, Le Point Théologique 37, Paris, Beauchesne, 1980, 311 págs.

La Comisión sinodal de la Iglesia luterana parisina ha organizado en 1980
un Coloquio Ecuménico a propósito del 40 aniversario de la Confesión de
Augsburgo 1: ce). En la edición de las Actas han colaborado particular-
meñte 1ã Sociedad luterana de Alsacia, la Asociación Martln Lutero de la
Alemania Federal y la Igtesia luterana de Hannover. Los católicos partici-
panües fueron J. Iioffmahn, W. Kasper, D. Olivier y V. Pfnür. He aquí las
þonencias y sus autores: Y. Ishida, ¿'Por qué la c¡? Pfnür, La ca. Una con-
fesión luteiana y católica. A. Gounelle, ¿Por qué, tras la ca, otras confesio-
nes de fe en las lglesias de la Reforma? M. Lienhard, La ca y las cues-
tiones sociopolíticas. Mgr. Emilianos, Un texto sin acabar. A. Dumas, Las
implicaciones éticas de la c¡. Prefacio de H. Meyer. Anejos: Conferencia
pública del mismo. Extractos de la, Conferencia de Prensa del 12 de febrero
de 1980. Las interrogantes van recibiendo sus respectivas respuestas. Así
por parte de Kasper, D. Martensen, P. Fraenkel, G. Kretschmar, Iloffmann,
G. Krusche, J.-P. Gabus y A. Wakene. Tales respuestas, junto con los Deba'
tes subsiguientes a cada ponencia, dan un vigor dialogal, siempre instruc'
tivo. La Õonferencia de Prensa sintetiza, en cierto modo, el dinamismo e
interés de los problemas agitados. Así, vg. P. Duprey, Secretario de la Se-
æetaria del Vaticano para la unión de los cristianos, no tomó posición
solore un eventual recoñocimiento de la ce, ya que está en curso el ulterior
desarrollo del diálogo por una Comisión mixta: primero se suele consultar
a los teóIogos y luego a la mentalidad catóIica popular y mundial; Duprey
formula unã serie de preguntas a los luteranos, vg. ¿cuál es la autoridad
de la c¡ en el seno del luteranismo? Supuesto el principio luterano de la
SoIa Scriptura ¿cómo puede tener la ct autoridad para los luteranos? La ce

¿expresa toda É f'e de éstos? Por su parte, Olivier subraya Ia amplitud y
álto nivel de las ponencias. Por nuestro lado, Ias más significativas, juzga-
mos que son las de Pfnür (45-67): excelente enmarque histórico de la c,c

con su prehistoria y la naturaleza de la polémica que suscitó; Emilianos
(1197-226); único ortodoxo ponente, arguye con los PP que la Escritura es
interpretada por la lglesia bajo la dirección del aproestesD y se pregunta
si hay raíces patrísticas en la ca: las referencias a la enseñanza antigua
son sèlectivas e incompletas, Es curioso y a Ia vez instructivo ver cómo
responde a la ponencia, Gabus Q27'236): cita ciertos textos patrísticos que
obviamente vân en pro de La SoIø Scriptura.

Confes'si.o Augustanø und Confutatio. Der Augsburger Reichsto'g lS?! yry4' die Einheit, der Kirche. Internationale Symposion der Gesellschfat
zur Herausgabe der Corpus Catholicum in Augsburg vom 3-7. Sept. 1997'
Hrsg. v. E. Iserloh, Ileformationsgeschichtliche Studien u' Texte,
Heft 118, Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlurtg, 1980, XIf,
749 págs.

Como indica eI subtÍtulo, en este denso volumen se trata de recoger las
ponencias del Simposio Internacional celelorado en 19?9 sobre el Reichstag
de Augsburgo en 1530 y su relación con la unidad de la lglesia' Nada menos
que 5ã nrlmeros aharca la obra. Ante la imposibilidad de reseñarlos aquí
por menudo, nos limitamos a seleccionar los más significativos: H' Lutz
õontempla el Reichstag en el marco hist'órico del mundo: Emperador, Im-
perio y Cristiandad (?-35). \M. Fùeinhard bosqueja el trasfondo y los cam'
bios de las actitudes de Carlos V (62:100: estudio bien rnatizado, en par-
ticular acerca de Ia alternativa para Carlos: concilio o guerra). R. tsäumer
precisa con acierto la diferencia doctrinal entre creyentes antiguos y nuevos,
según los teólogos católicos en vísperas del Reichstag (189-204: en especial,
respecto de la infalibilidad del magisterio y el concepto de lglesia). H. Fa-
gerberg explana la doctrina sobre la justÍficación en la ca, la refutación y
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la_teologia ß25-345 base bíbtica; enfoque ecurnénico de Melanchthon; sen-
tido de las expresiones: iustitia, corarn Deo, proprüs oiri.bus, meritum, etc.).
V. Vajta se centra en la presencia eucarística d.e Cristo y en el carácter
sacrifical de la eucaristía (545-5??: demasiado optimista, à nuestro juicio,
al notar la desaparición de teorías sobre el saciificio de la Misa, lo cual
ayuda a la aproximación ecuménica; por otro lado, cf. la viva discusión
subsiguiente, 578-595, en particular la intervención de Iserloh). P. Manns
se ocupa del culto a los santos según la ce, 21 (596-640: penetrante trabajo
acerca de la historia del texto y de su redacción; cf. la discusión: 641-651).
J. I. Tellechea, especialista en los temos relativos a Catranza, examina unos
papeles secuestrados por la Inquisición y sus afinidades a préstamos res-
pecto de Melanchthon (objeto del libro de Tellechea publicado en SaIa-
mânca, 1979). La conclusión de Ia obra corre a cargo del editor: dentro de
la pluralidad y de las dificuttades de los problemas, subraya el consenso
completo, segin su creencia, en torno a la justificación, al bautismo y a Ia
penitencia, pero, en general, no en 1o tocante al concepto de lgtesia, a la
cuestión dei minisierio y cie ia eucaristía. -En conjunto, un Simposio aita-
mente sugestivo en plan ecuménico con el tratamiento y discusión sobre
temas candentes por participantes de reconocida calidad científica.

Dunenræ, A.'M., Le peché originel døns Ia, Conlessíon d'Augsbourg
Conci.Ie de Trente, Revue des Sciences Philos. et Théol. 64
547-560.

et øu
( 1980)

La Confesión de Augsburgo y las definiciones del Concilio de Trento
se oponen por lo que atañe a la permanencia del pecado original después
del bautismo y a su no imputación: aquélla, con el trasfondo de la Apotogía
dc Mclanchthon, entiende que el pecado es remitido en el bautismo, no en
uu¿illùu ya, rru exrsüe en et oau[tz¿too, suto en ouanto que ya no Ie es rmpu-
tado (Apol. 36). Trento rechaza con anatema (can. 5) Ias fórmulas adop-
tadas por la ce o su Apología: una justificación que aonsiste en la no impu-
tación, una concupiscencia que sigue siendo pecado en el bautizado. Sin
embargo, existen convergencias sustanciales en los puntos siguientes: la
primera justificación debe ser seguida de un progreso; el justificado queda
sujeto a la concupiscencia (pero nótese que este vocablo se entiende en
diverso sentido en ambos bandos); puede resistir a ella; ésta no le con-
dena, ni daña, y el justo posee de Dios su justicia.

Isenlorr, 8., Die Abend,mah,Islekre d,er ConJessào Augustønø, ihrer Confu-
tatio und ihrer Apologi.e, Catholica 34 (1980) 15-35.

Prenotación. Crítica de Lutero. La ce y su refutación y defensa: La
Confutøti,o no ve nada rechazable en ia doctrina de ia ce sobre verdadera
presencia del cuerpo y sangre de Cristo en la eucaristía; parece que los
Confutadores ven contenida implícitamente en la ce la do,ctrina de la tran-
sustanciación; en cuanto a la distribución de la comunión søb una speci.e,
7a Confutøtio recurre -como los teólogos controversistas católicos- al uso
ya desde la antigua lglesia. La Apologla da el motivo de la supresión de la
distribución sab utraque speci,e: se ha querido hacer clara la diferencia
entre sacerdote y seglar. La Conlutatio prueba largamente que la Misa,
desde la antigua lglesia, fue considerada como sacrificio; la Apología se-
para sacramento y sacrificio. En el artículo 2A de la Apología se polemiza
más de treinta veces contra Ia fórmula (ex opere operatou. No hay que
desconocer que en la cuestión del sacrificio de la Misa, la Apología, frente
a la c^ significa una agudización de las diferencias.
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1530-1580-1980, 450 Jøhre Conlessio Augustanø, 400 Jøhre Konkordienbuch,
Kerygma und Dogma 26 (1980) 4L-229.

Señalamos solamente las contribuciones a este doble homenaje: \ü.-D.
Hauschild, La cA y la tradición antigua eclesiástica. H. G. Pöhlmann, La
Apología como comentario auténtico de Ia cn. B. Lohse, Las decisiones
doctrinales sin magisterio. La fórmula de concordia como modelo de supe-
ración de los conflictos teológicos. P. Stuhlmacher, Exégesis bíblica en Ia cR.

Fr. Beisser, La respuesta de la fórmula de concordia a la cuestión soþre
las relaciones entre naturaleza y gracia.

Seurnn, G., Confessio-Konkordielonsensus. Perspektiaen des Augsburger Be-
kenntnisses lür døs Bekennen und Lehren der Ki'rche heute, Evang..
Theologie 40 (1980) 478-494.

La Conlessio Augustana se convirtiÓ en un testimonio de una nueva
Confesión, en una expresión de la fe en Ia unidad de la lglesia. Doctrina
vinculante: la cuestión de Ia libertad de Ia fe, es decir, de la libertad de la
Iglesia para enseñar en el servicio divino. Al contenido de la doctrina
sobre la justificación, pertenece nuestra vida con Dios en la unidad de Ia
fe, el habla del hombre, que descubre la pluralidad y plenitud de la obra
de Dios: oir el Evangeiio, recibit los sacramentos, ver la necesidad del
prójimo y, sobre todo, conocer lo que los hombres son caparces realmente
de hacer y de confiâr en sí mismos,

Gonfesiones de fe

AMAro, A., II sacrømento dellø Penitenza. nelle Confessi.oni di. lede ortodosse
del sec. Xyf.t, Salesianum 42 (1980) 35-71.

Aquí se examinan las sÍguientes Confesiones: I) OmologÍa de Mitrifane
Critopulo (1625) que sigue la línea de su rigurosa tradición ortodoxa y no
protestantiza, concretamente en lo que atañe a la penitencia. II) Confesión
oriental de la fe ortodoxa de Cirilo Lucar (1629): no está exenta de Ia acu.
sación de calvinismo, vg. al hablar de la salvaciÓn sólo por la fe, de la pre
determinación alosoluta, y al no admitir la infalibilidad de los concilios
ecuménicos, Ia transustanciación, etc. III) Sínodos condenatorios de la
doctrÍna lucariana: Constantinopla, 1638; Ibíd. e Isassi en Rumania, 1642;
Ibíd. y Jerusalén, 1672; Ibíd. 1691., etc. IV) Omología de Pedro Moghila
(1596"1646): aunque depende del Catecismo FÙomano y del Opus catechi'sticum
de P. Canisio, Moghila refleja la doctrina tradicional ortodoxa; profundo
análisis de esta Confesión. En suma: las dos omologías, la de Critopulo y
la de Moghila principalmente, retienen en rconcreto la sactamentalidad, la
institución divina y los elementos esenciales, sistemáticamente negados por
los protestantes y por el calvinizante Lucar.

Conrado ll

'WSNDE¡IoRSr, A., Konrad II oon Thüngen, Bi.schof aon Würeburg (sei't 1519)
(ca. 1466-1540l, Neue Deutsche Biographie, Band XII, Berlin, 1980,
532-533 págs.

Desde el principio Conrado II de Tübingen fue decidido adversario de
Lutero y de la Reforma, que pronto se extendió, concretamente por la
ciudad de 'ffürzburg; estuvo presente en las Dietas de '\ilorms 1521, Nüren
berg L522, L523, L524, Speyer t529 y Augsburg 1530; apoyó las iniciativas
para la celebración de un Concilio General que evitase la escisión en la fe.
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Gontrarreforma

GansrurN, O., Rome ønd the Counter-Reforrnation ì.n Scandinat¡ì,ø untit the
Eslqblishment ol the S. Congregatio De propagønda tì.de in 1622,
vol. II (1563-1622), Oslo, Universtetsforlaget, 1980, XII, 626 págs.

información sobre la rnanera de gobierno de la Õuria Romana en coopera-
ción con los jesuitas y en ocasiones con los grandes poderes católicos d.e
la Europa Central y del Sur, vis-à-vis del Norte esoañdinavo durante los
reinad_o-s _de Segismundo III, Carlos IX, Gustavo Adolfo de Suecia y Cris-
tián IV de Dinamarca y Noruega. Garstein se basa sobre todo en la colec-
cióq d.e Kolsrud, con referencias a la Coniess.io Augustana (cf. 602-608), aI
Col.l.egium Germanicum (cf. 602) y a f.amosos jesuitas en r.elación con No-
ruega durante dicha época, vg. aI General CI. Aquaviva (cf. 595), R,. Belar-
mino (cf. 596), Chr. Ciavius (cf. 602), S. Ernhoffer (cf. 694) y sobre todo
A. Possevino (cf. 618). Entre los personajes de la lglesia Católica, uno de
los más citados es el Nuncio G. Malaspina (cf. 612'613),

Gontroversia De Auxiliis

Srörrn, J., Zur Frühgeschi,chte des Gnadenstreites. Gutachten spanischer
Dominikaner in einer bisher unbekannten Handschrift, Spanische
Forschungen der Görresgesellschaft, Zweile Reihe, 20. Band, Münster,
Aschendorffsche Verlagslouchhandlung, 1980, 141 págs.

Las controversias teológicas sobre la gracia, la predestinación y la liber-
tad con su dramátiea historia. son temas centrales de gran interés respecto
de las disputas De Auæilüs. A pesar de las profundas investigaciones y edi.
ciones críticas acerca de Luis de Molina, Domingo Bá.fie2, Fernando Zurrrel,
Gregorio de Valencia, Adam Tapper y otros, por parte de F. Stegmüller,
J. Rabeneck, V. Beitrán de Heredia, etc., quedan todavía nuevos aspe:tos
por descubrir. Bajo este punto de vista Johannes Stöhr nos presenta aquÍ
un ms. encontrado en la Biblioteca Universitaria de Pavía (MS. Aldini 548)
que coltiene los pareceres, hasta ahora desconocidos, de dominicos espa-
ñoles, de los cuales se proporcionan ahora nuevos datos bibliográficos y
biográficos y se editan los textos más notables del ms.; los autores son:
Pedro Herrera, Diego de Yanguas, Cristóbal Rodríguez y Pcdro de Ledesma.
He aquí los textos editados: Oryscwlum de grøtia et libero arbi,trio q.rluer-
surn hui.us tempori,s nopi,tq.tes, de R,odrÍguez (16-55); Censurct librí d,octoris
Ludoaì,cì. de Moli,nn SJ de concordi.ø lì.beri. arbi.tri.i. cum grøtiøe doni.s, te
Yanguas (56-60); Apologia &cluersus qua,sda,ln øsserti.ones domini 1,. de Mo-
li.nø SJ (61-94) del mismo Yanguas, y Controversiae contra doctrinørn patris
de llIalina, Controa. 14 (95-L37) de Herrera. Stöht aporta útiles datos acerca
de cada escritor, vg. la lÍsta de los mss. localizados, de Herrera (9-11: son 19,
entre ellos los Commentøria In Joel, Toledo, Bibl. Provincial, cod. 128); de
las 13 obras citadas de Ledesma (13-14) señalamos vg. los mss. De prøedes-
ti.nati.one, etc., Paler¡cia, Bibl. del Cabildo, ms. Á.6, De grutiø et libero arbi-
tri.o, ibíd. A9 y De Incarnøtione, Oviedo, Bibl. Univ., cod. 83, eüc,). La pre.
sente edición estriba en un único ms. Por lo demás las citas con frecueñcia
son malas o mencionada,s de memoria; el editor se ha esforzado por veri-
ficar estas referencias no sin excepciones. La célebre Concordiø dè Molina
se cita sr4ún la excelente edirción crÍtica de Rabeneck (Madrid, 19SB). De
los üextos recogemos al azar alguna que otra referencia que indica el in-
terés de las cuestiones, aunque ya muy conocidas: A R.odrÍguez le parece
que Molina pone la eficacia no en la gracia, sino i.n ørbitrio, 1o cual huele
a la falacia pelagiana (cf. 20 ss.); Yanguas reprocha a Molina el que enseñe
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auæi,Ii.um. Dei. sulliciens ,fi.eri. effi;cør ø li.bero arbôtri.o, non o,utem q. nouo et
maiore concursu grøtiae Dei.... todo 1o cual es falsísimo, impugnado por el
Concilio de Trento aut patribus et theologis. La verdad es que estos autores
dominicos más bien apelan a Paþlo y Agustín sobre todo (cf. 58 ss.). En todo
caso estas nuevas edicrones enriquecen nuestros conocimientos en torno
a las celebérrimas disputas De øusilä.s.

Erasrno

Crern, .A,., Seraitude et lìberté de Ia uolonté. Le débat entre Erøsrne et Lu-
ther, Revue des Sciences Philos. et Théol. 64 (1980) 83-100.

A base de la Biblia como criterio, Erasmo elabora un pensamiento equi-
tibrado, opuesto a la tesis del libre arbitrio todopoderoso (Pelagio) y a la
de la predeterminación divina. En cambio Lutero tazor:a en el cuadro de
la alternativa entre la voluntad humana y la divina (Calvino). Frente al tra-
tado teocéntrico de Lutero, la tendencia humanista de Erasmo reaLiza una
reflexión conciliadora.

Gooer.r, 8., The Ecclesi,ology ol Erøsmus ol Rotterdøm. A Geneti.c Account,
The Heythrop Journal 21 (1980) 393-411.

Para Erasmo el cristiano vive su vida en una comunidad de amor. La
Iglesia de Cristo es esencialmente pneumática, guiada por el Esplritu di-
vino, En su época posterior y en numerosas ocasiones Erasmo reconorce la
función del .consenso de la lglesia (adscrito a la acción del Espíritu Santo)
para determinar el sentido auténtico de Ia revelación cristiana. El Concilio
general es un vehículo particular para expresar tal consenso, aunque su
autoridad preferente era eI subyacente de la comunidad. El ofircio sacerdo-
tal, el episcopal y, probablemente el papal, son de fundación divina (aunque
esta triple gradación era producto de una evolución histórico-doctrinal),
si bien, por otra parte, Erasmo sostier¡e la falibilidad de los ministros de
Ia lglesia... No era ni papista ni conciliarista. En varios aspectos eclesio-
lógicos, está más cerca de OrÍgenes, Agustín, Cipriano, Bernardo, el Pseudo-
areopagita, Tomás de Aquino y Ockham, que de la perspectiva escolástica.
En sus rlltimos años el foco de su atención se refería al tema De swrci.enda
Ecclesiøe concord;ia,

HecrN, K., Hebrews Commenti.ng lrom Erøsrnus to Bèae, 1516-1598, Beiträge
zur Geschichte der biblischen Exegese, 23, Tübingen, J. B. Mohr
(tr. Siebeck), 1981, 125 págs.

Como indica el título, Kenneth Hagen examina en este libro los comen-
tarios a La Carta a los Hebreos desde Erasmo hasta Beza, concibiendo el
estudio como una contribución al problema exegético del siglo xvr. En la
primera parte van desfilando los comentarios de Ersmo, Lutero, Bugenha-
gen, Titelmans, Cayetano, Bullinger, Oecolampadio, Bonade, Grand, Zwingli,
Pellikan, Estienne, Clarius, ContarinÍ, Gagny, Benoit, Guilliaud, Gualtèr,
Linck, Vatable, Dietrich y Calvino (4-65). La segunda parte contiene estas
neferencias: Catarino, Hyperius, Chateilon, Zanchius, Arboreus, Zegers, Sas-
bout, Camerarius, Version, Hemmingsen, Flacius, Major, Dering, Lucas Bur-
gensis, Aretius, el NT traducido al inglés por eL English College de Rhemes
(Reims), Osiander, Hunnius, Arias Montano, Grynäus, Delfino y Beza (66-96),
Hagen en cada uno de estos apartados va identificando a ca.da autor, repro-
duciendo el texto latino original de los datos esenciales, con versión en
inglés, en torno a la autentiLcidad, Ia autoridad, los destinatarios, la fina-
lidad y el contenido de la carta. El trabajo nos parece sumamente útil por
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dar noticia de una serie de comentaristas, de los cuales varios apenas
conocidos, al menos entre los lectores no especializados; en todo caso no
conocemos otro instrumento de consulta de este género. Por la informa-
ción más copiosa destacamos lo relativo a Oecolampadio (28-35), Gagny
(48-53) y Beza (90-96). Las conclusiones más interesantes pueden ser sinte-
tizadas así: La Carta a los Hebreos es la más controversial del corpus
paulinum a nivel de genuinidad del texto, del aspecto histórico y exegético
en cuanto a la interpretación del AT, Ia Ley, el sacrificio, la fe, las obras,
etcétera. Excepción hecha de Bugenhagen, Lutero no tuvo seguidores en su
concepción básica de las relaciones entre el Antiguo y eI Nuevo Testamento.
EI punto de vista de Cayetano sobre la autenticidad fue altamente crítico
y casi podríamos decir, moderno. Catarino pone mucho énfasis en la fe.
Calvino descuella como exégeta, aunque a base de un razonamiento quizá"
subjetivo.

Escuela de Salamanca

Jrnrcó BERMETo, I., De uArticulus fi.dei,n hq,ciq, KDogrna fitdein. EI camino
entre Ia. doctrònø g uerdad cøtólicas en Iø Escuelo, de Sa.Iqmønca
(1526-1584), Scriptorium Victoriense 3? (1980) tzl-L4L, 2;4L-278.

Vida y obra de Fr. de Vitoria y D. de Soto. Problemáticas que entrañan
las fuentes del estudio. Descripción de los mss. de la Universidad Salman-
tina, Biblioteca Apostólica Vaticana y del Palacio de Oriente de Madrid,
donde Vitoria explica el artículo de fe. El comentario de 1526 se halla en
el Otb. lat. 1015 de la Vaticana; eI de 1534, en el ms. 43 de Salamanca y en
el Ott. lat. 382. Por su parte, Soto trata de dicho artículo en su comentario
a 7a 2,2ae'. mss. Ott. Iat. 782 y ms. 940 de la Bilol, Nacional; las lecturas
dcsdc la Cábedra de Vísperas y ias relecciones entre 1536 y i.539 conticncn
(laLUs ¿tuulrualrucs Þuulc ur ar lruuru uti ru. DrlJuÞr.ulurr srsùËtrr¿lLIU¿1 uc la
teología de ambos: Vitoriø (1526): el artículo de fe es una proposición,
vo,cal o escrita, que, sígnificando cierta revelación de Dios, posee especial
dificultad u oscuridad (<specialem modum non visi sive obscuril), pro-
puesta por Ia Iglesia para ser creída. En cuanto al Papa, si por sí mismo
quisiera determinar una proposición de fe anon adhibito consilio nec exa-
minata prius ex Scriptura veritate, posset profecto errareD. EI Papa es
infalible arespectu eorum quae tangunt fidem et fortasse mores)r. El mÍsmo
Vitoria (L532-I542): eI artículo de fe <,est propositio aprehensiva... de qua
est iudicium, non est tantum ipse assensusu. Soúo (1536-1539): artículo de
fe es un término transferido para significar una proposición especial de
fe. No se requiere ser proposición expresa de la Sagrada Escritura. La lgle-
sia es iluminada de modo que, si consulta con diligencia la Sagrada Escri-
tura y coteja un lugar con otro, con el empleo de razones naturales para
determinar algo que ataíte a las costumbres o a la fe, no le es posible errar.

Fisoher

Unrex, W., Ei.ne theologì.sche Aasei.nendersetzung um den slowøkischen
Täuler und Spiri.tuali.sten Andreas Fischer, 1534, Archiv f. Reforma-
tionsgesch. 71 (1980) 149-159.

A. Fischer (+ca. 1540') puede ser considerado como el líder anabaptista
más importante en Eslovaquia, así como un espiritualista-unitario y comu-
nista, cuya actividad se extendió por Polonia, Austria y Moravia. De é1 sólo
se conserva una carta de 1534, dirigida ød Esaiøm conctona.torem Barth-
pfuensem, que atrora se publica aquÍ (151-158) y que testimonia e1 nivel in-
telectual y la mentalidad espiritualista de un reformador, antes del triunfo
del luteranismo ortodoxo en Eslovaquia.
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Francisco de Sales

srnus, J., II <tmetod.o¡ d.el direttore ,spirituale nell'insegnam'^ento e nelle--- - 'praiica. di Frøncesco d'i Søles, Salesianum 42 (1980) 289-339'

Estudio de la táctica de Francisco de Sales para hacer eficiente la direc-
cioñ-åËöiiituat, impartida por,éI:-.adaptación al sujeto; respeto a los va-

lores humanos y regresión^de la direcõión para favorecer el progreso espi'

ätuãt ¿èt penÍtðnte äe modo que llegue a ser autónomo'

lgnacio de LoYola

BRrro, 8., La teología d.e los uq-i,er,c,i.cios i.gnøcianostt E Ia lilosolía hegeli'ønø
'd.e iø religión, Stromata 35 (197Ð 167-194'

cotejo entre las doctrinas de ambos respecto_ de ta Trinidad, la crea-
cióñï;ipóõuio, la Encarnación, la Redención y Ia Parusía'

lzquierdo, S.

FuERTES Hnnnrno, J. L., Filos'Íiø E teología en Iø segund,ø nitød.del s' xvIL'----- Api*ims,c¡:ón "i' 
penrom¡eírto- de- .sebastidn Izquierdo (1601-81,,). Rô

viita Esp. de TeoI. 39-40 (1979-1980') 243-268'

El jesuita Sebastián Izquieido enseñó en los Colegi-os 3" 1? Compa4la
¿" fVf"ï"tá, Álcatá y M"Aii¿i. Fue nombrado Asistente de España v de las

iñ¿ias Ocóidentaled "" iOOt. Escribió dos obras fundamentalesi e7 Phørus
iãl-ånl¿trùm- iroàsl y el opus Theologicum (1664-1670). Contextos aproximâ-
iiuo. un los que surgel la'obra y-Ia fersonalidad de lzquierdo' Fn eI Oyus:

åãîUAä, lsüpu"to"de separación y contacto con el Pha'rus' El autor se

Ãitùu eir "eI dificil eqüifitri.r de un -escolástico que no hace . 
filosofía esco-

iååîi"",-i, áã u" rüosorio moderno que _no -reniega plenamente de aquélla, pre-

iio*i"äñ¿o el factor moderno. La-teología está constituida p-or-tres elemen-

i;;;*fïi*;,-m"iáäii"ãã l-rèveta¿os poi _Dios. Explic-ación 9"..t"* atributos
åiui"ôî ee"ôrales y, 

"ô*d ".p"õiales,^los 
del Dios rèvela_do;.el último tratado

ö';öfi""Ë-; la pieäêstiüäãién-¿e ros santos y a la reprobación de los impíos.

Jansenio

cEvssnNs. L., L',autlLéntici.té des cinq propositi'ons cond.ømnées de Janséni'us,
Anlonianum 55 (1980) 368'424'

Partiendo de las fuentes ,citadas por e] Memori'øl de Fr. Alþizzi (ofrecido

al ial]lI"óãencio X pocos dÍas antes de la signatura.de la.Bula,31 de mayo

ä-ið$ñé-pasr át Ìðmá O" la autenticjd.ad. literaria y textual, cotejando
for 

-"]óá,*tcis ¿e aquáiãs fuentes con las de las Proposiciones-; cuestión
¿; rli"ú;"io ens"iiõ realmente 1o que le hacen decir ambas documenta'

;i";;r-t-;,i-iäs cltás ugusiitriattus del Augustinu.s son auténticas. Entre otras
õirtìõru.io""J, Ceysseñ"s sostiene: 1'" piop', Trento- e¡tá {9 acuerdo con
ää;iät-l;"rãñio "óñ 

à*nos; 2.^, no-se halla en et Ausustinus;..3;", conde-

nada sin tener en 
"uéñt" 

los cíiversos modos de. que era susceptible de ser

ffiäã;ä;;-¿¡, "än¿e"áo" 
sin tener en cuenta ciertas observaciones, vs. de

ioi Sortonistâs preséntes en Roma; 5.", condenada a pesar de una fuerte
ãpoJãió", lg. oeÎ General de los Agustinos, visconti'
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Juan de la Gruz

JrryrÉr¡rz Duqu¡i, .F_.,- EI amor diuino en Søn Juan d.e Iø Cruz, Teologla Espi-ritual 14 0980) 999-419.

-^-!r, g?ri{ad, teologal, desarrollo sustancial de la ascéti,ca y mística de¡ian Juan ate la cruz. Dios trascendente es amor y Jesús centra toda iaobra amorosa de Dios. Fe y esperanza como instrirmenios ãä ra caridadteologal. Dios-Amor se nos aa pbr Jesucristo 
""-él-Eidiiilu 3änto. Trans_formación mística de amor descrita en et sànto. -iä--õó"tãmplación lspura vivencia de nuestra vida transformada en Dios.

Ru¡z se¡.v¡oo_R, F., Estructura de ta, aidø teologal en san Juan d,e lø crue,Monte Carmelo BB (1980) 86?-88?.

lristoria y,actuatictaal. ocultamiento. Redescubrimiento. Elementos (vir-tudes teologa'les, tría4a. teologal y vida teologal); estructurl (unión-dãl
hombre con Dios en.cristo; põr fe, amor y esperanza; meoiacionéÀ ia"iá-rnentales, contemplativas y existenciales; ca-minô de la'"iu" 'hà'"itG 

lãuäl_dad de amor).

Knipstro

Omo, G., !tnigs^t19, -J_oJrg:1n 
(1492-1556), Neue Deutsche Biographie, Band XII,Berlin, 1980, IBB-1B9 págs.

Knipstro (también conocido por nombres afines), franciscano, probable_mente ya desde 1521 prerlicacloi evanEélinn ,nroó irrnrn ^a* r Dirsõ^
tipo de-luteranismo cônserväoði ;-Þã;;:rr\ï 

"'Jå;"rä"'är,"'rs^ìi"t-;'niÏmera constitución eclesiástica a modo oe ageáaä, po"ietana; iambién, ünaaFùesþuesta de los teólogos y pastores ad poniniôrî-u -iã' 
cä"t"sión deA. osiander, cómo el hom-bre és justificado por la f; en el sãnõi cri.tou.

Limpo

Ronnrcuns,.M. 4,, D. Bøltøsar .p*po, insigne Bi,spo e Teólogo portrrylÊsdo séc. xvr. A.^suø^_p_qrtì.cipriçøo no" conõ¿l¿õ- dõ r;e;¿tö:- fdóioîi;;(II ser.) 15 (1980) 2Ab-246.

- El -carmelita_ ,portugués Limpo (14?8-1555), profesoÍ de la universidadde Lisboa, notable como reformädor y organiladol Jn ìu--öraä", nombradopara la sede de oporto^en 1586, fue er ú-nico o¡ispo-pãit"e-ü¿î-'que estuvopresente en ta primera,.fase det concitio de Trentol l"äuãir;ãäö en 154?. suinterven'ción et 1T de diciemtore se refirió at G*tã-'päìiîinïääñr's,ze, enten_dienÊ_o la justificación.per 
_Jidem si.ne operibus ¿e'G"-o¡rÃs"'meritorias deaqué[a; a, 7a 4." redacción- d_el qap, B (?."^del ¿erinitivõj t" ;;fti¿ä por no in-incluir entre las causas de ta justiticación a ra fe y'a-iuìãriääa, (que escausa formal, cuyo inicio es la fen (cf. la sesión" ¿el 

-'zs -å;*aíciemtrei.
lirypq tuvo otras interver¡ciones en Trento: vg. en ro ielatiö a ]as obrasde la^lev (cf. Rom B,2B y 4,6); a ra certeza oe ta !raõia-ä"ãã,iüätios deseabaque -fuese condenada; a ra fe informe en et þecàãoËl;-ia- ã¡rieación ã;residencia. en ta propia diócesis, según éI ae ¡ãiã-ãú¡ho: ;i nïrnero septe-nario de los sacramentos; at carácler sacrameñtá1;-';i 

-;å"är;;fto 
del ma-trimonio (inüerpretanoq yl 19,9 por Rom ?,2, et éi ;entldo-,iõî", separa-ción en cuanto a ra cohabftaciónl segrin la ira¿iãiõn 

-ti'ä"iäiüãsiar, 
etc.
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Louvard

Lutero

Crreussv, Y., Les øcti.aités iansenistes d,e Dom François r-ouudr^d^.-Docurnents

nouteítur, Revue des Etudes Augustiniennes 26 (1980) 286-302'

François Louvard (1662-1?39), benedictino de la congreg_ación de saint'
Ma"i, iüã profesor de Fitosofíá, trabajó en Ia edición de S. Gregorio Na'
ãiJñóó"" V^fu" aplicado a Ia inÁtrucción de los herejes. Protestó contra la
ðã"-.tituciOo úniþenitus al oirla leer en Corbie. por el _Prior, 1?14, y fue
tal vez el primeio en apelar al Concilio para iuzgar_ al Pap9. Correspon'
dencia con 

-Quesnet. 
Juici-os de sus contemporáneos sobre el mismo'

Gnörzrwcrn, 8., Luther u. zwingli. Die K,ri.ti.k der rni,ttelalterliehen Lehre
pon áter ivlesse a|s Wurzel des Abendma.hlstreites, Oekumenische Theo-
Iogie, Band 5, Eisiedeln, Benziger-Verlag, 1980, 165 págs'

El autor considera la crítica de los reformadores a la doctrina medieval
¿e G rvrisa óomo miz de la disputa entre Lutero y Zwingli. Hasta ahora
'oieuã1""e la idea de que ambos-representaban una- posición-común contra
'no-*ã 

V 
-q"e 

sóIo más-tarde se distãnciaron entre sí en lo relativo a la pre-
;;""iã "euöárística de Cristo. Frente a esta actitud Gerhard Grötzinger so-s-

tlene--q"é ia oposición dogmática po_sterior entre aquéllos.estribâba en la
àivõisiäa¿ de ios motivos- que impulsaloan a cada uno a inter¡tar superar
1, *is"iú de la praxis del tardío medioevo y renovar la- doctrina sobre la
ivliiä. 

-Z*i"eii 
nieáa eI carácter sacrifical de ésta pqlS¡e el sacrificio entraña

efusión de- sangre, mientras que Lutero niega dicho carácter porque el

"õ;bt" iãcri¡i.cio ímplica el concepto de o-frenda a Dios, siendo así qu-e en
i; Mú ói déstinatarlo ante todo ño es El, sino eI hombre, receptor de Ia
åì*iã.-1" Iglesia medieval contemplaba el sacramento como intermediario
Ë"îi" pi"i 1i el hombre. Lutero lo -concibe como signo diuino (en conexión
ãõ" lu pàtu¡ra, por la cual Dios mismo actúa en el hombre), mientras que

Zwingli^concibe el sacramento como signo hurnano'

D. MARTTN LurHERs, werke. Ilri.ti.sche Gesem.tq.usgøbe, 6p Band, Nachträge'
Geschichte deí Luther-Ausgaben vom 16. bis 19. Jahrhundert, Weimar,
H. Bohlaus Nachfolger, 1980, XX, 63? págs.

Tres Ínsignes colaboradores de la Comisión encargada_de la Gesømtaus'
gaø; (: wni¿e las obras de Lutero han muerto en los últimos âños (con-

Ëiétãmente en 1974, 19?S y 19?B); se trata de Hans Rückert, Gustav Beber-
*"Vãi I Han" t¡oli. L elios se iledi.cln aquí notas necrológicas, señalândo
iùl áctivi¿ades dentro de la Comisión, aI comienzo de 1a preparació¡ de
ãrie OO.; "òiumen 

(VII-XV) que contiene unos índices sobre la historia de
UÁ-ediciones de los escritos de Lutero. En el prólogo el mismo autor de
ãi"irâi notas, Gerhard Ebeling, apunta las vi'cisitudes de estos Apéndices'
áñótä éncaráa¿os a Johannes Schiiling, de los cuales el de materias se

ñi"nj" pue¿a" ser publieado hacia 1983. Las adiciones a los volúmenes de la,

i,i;;; ãnd ré van inãicando respectivamen¡e._Aloarcan doce títulos, desde i533:
À"ioåéitãóiOÀ, aviso y recuêrdo, hasta 1543: Bosqueþ de la genealogÍâ
ä;-Cii;t"; tS,ía. Steueñ el estudro exegético a lnh 1,17-20 y_ la Paráfrasis,
õuutlããAr'por P. vtãinhotd en z:rl 52, t933, 333-335, perg g94¡gJtando también
ãi-ñ.' ñürnberg,Dietrich,Ifanschrift, Ms. Cent. V (170.172). Viene luego
u"i s¿t¡ra, ãtri¡üi¿a a Lutero, contra gl papa,. parod_iando-el Benedictus, el
päáré N"óstro y el Ave María con varias 'ediciones de 1546 a 15?1 (1??-179).

ö¡ieiuãció"és,marginales de la propia mano de Lutero vg. al libro titulado
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Fyiegel hochloblioher Bruderschallt d.es Rosenkrøntz Mari.e, del dominico
tr¿Iarkus v. veida, lgipzig, 151¿, debiinado a propagar la d.evoóión al Rosarioy a las cofradías del mismo tÍtulo (cf. el bexto: 1-961191, ya publicadò 

"" t-slï).Notas al NT de Erasmo y anotaciones en 152? (Lgi:229\, etc. spuriø õon
refenencias a los respectivos vv. de la w¡: Tractøtul,us d,e'his, qui ød eccte-
sias .confugiunt, r5L7 (311-Bl2). conclusiones d,e christi, incarízølione et hu-mani generi.s reparøtione (BlB). Aliquot nomina propria Germanorum ød,priscarn er,gmologiø'rn restituta (JL4-gzÐ. \4/eit Dietrichs Editions Luthers
Aqusp!t.stj!.1e, 1544-L545 (319-324). praelectio in librum ludi.cum, 1bl6 ss. (825-
329). Bibliogrlphicø. .A,péndices-y- rectificaciones a la biografíá ¿e u lmeiá
sión de Ia Biblia por Lutero (393-402), etc. Historiø d,e Iãs ediciones de'Lu-tero, ss. xvr-xrx, por E. v. volgast y H. volz. Es una d.e las secciones másinteresantes del volumen (429-60,6)a contiene once títulos desde 1s1a-ità0
þ¡þ _teQO-t910, entre ellas las de lVittenberg Ob39-15591, Alten¡ure (fO-6i
L664), Leipzig (L729-73u40), Erlanger (1s26.1s86) y otras. tiiotiogiaria de Iás
ediciones de Lutero. La exactitud científica y érudición de e"ste tomo dc
ia_.wa sigue en consonancia con los tomos ya publicados de esta magistràl
edición crítica de las obras de Lutero.

scrrw¡nzwÄr.rrn, _KL., Theologisclte Kritterien lür politische Entscheicleun-
gen bei Lutlter, Keryg,ma u. Dogma 26 0980) BB-10S.

El impacto político del _proceder de Lutero se deriva de su mundo, libe-rador del clericalismo, mediante la distinción de dos caminos ae oióÁ'päiãcontrolar al mundo: contemplar _pragmáticamgpte !a realidad, tal cuai ãJ,y no-. imponiendo teorías sobre la vida, y aplicando la expeiiencia de ,tãjustificación, manteniendo así la validez'de-la voluntad åivina; ademái,
orientando la actividad política al bonum colnnlune y teniendo: en cuenúa láimportancia del derecho.

Luis de León

R,onnÍcurz, T', La mística judíø E Frag Luis d,e León, E,studio Agustiniano 15(1980) 93-116.

La cátbara y los cristianos. proceso contra Fr_ay J,uis: ¿limpio de sangre?;acusación: ha preferido, en las declaraciones od la usciitura, a tos rä¡Gi
! judíos a la edición de la Vulgata y al sentido de los suñioå: ¿uOa io¡iela venida de Jesucristo o Mesías. Aþsotución tra,s Ia nueva cLeiðnsa en 1b?6.Relación con el pueblo _judío. Defensa de la justicia. propaiàndista deljudaísmo. cantar entre cantares. Lø_ perlecta cäsad.a, ¿on¿e^- riàv r,uis iñ-terpreta textos bíblicos. La huuraniclad de cristo: rrónsalzadal pör él másque- nìngún alector teólogo, de rcien años a esta parte, en ta tjniverslàãã
de salamancar. zos Nonxb-res de cristo, transmitidos pór la *i¿raìir-l-iosmísticos judÍos, aplicándolos a la sékina. Dos herman-os: rray luiJ-v" cèïvantes, y una hermana: Teresa de Jesús.

Medina, Bartoilomé de

Bennrnrvros GencÍa, J., Bqrtolorné rre Merl,ina E la uniaersid,ad, d,e sølømancø,
CienTom 10? (1980) 2b,I-286.

Restos de documentación y notas históricas que atañen al dominicoMedina (152?-1580). En-particular, sus actividades cbmo cáióãr¿lico d.e Du-
.l?.1+,"-_f-1513-lb,?9l ld'' de p.rima g_e Teoro-gÍa (15?6_1580). sn ist¡i empezó apuþl1g?r eL De praedestinøti.one ch.risti; después, De sqcrarnentis in þenere;en 1579 la materia del bautismo y luego de lra eucaristía, eûc. ruó uno-de loÁprincipales maestros de la Escuêla dã Salamanca.
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Molinos

TELLEo¡¡EA loÍcones, J. I., tlna, apología inéd.i.ta. iLe Molinos. Sciogli'rnento ad
alcune o,bi.ettioni ¡ãtte contrø- et tibro d,ella <<Guida Spiritualen, Sal-
manticensis 1? (1980) 49-81.

se trata del ms. P 177,408-23, conservado en la Biblioteca vallicellana
de Roma. El autor es el mismo Molinos y su fecha más bien hacia el 1681

que hacia el 1680. En é1 se rebaten los-errores atribuidos al autor: dar
como señates para conocer ,cuándo un afuna es llamada a la contemplación
adquirida...; frãblar de la infusa, a pesar de haber anunciado que se iba a
esciibir soÉre aquélla; afirmar que- ambas excluyen. todas las operaciones
discursivas; y qrie et 

'alma llegada à 7a contemplación no tiene necesiCarl
de bajarse' á meditar. La refutación es detenida -y entre otras cosas se

asegurä que la Guíø trata de Ia contempla.ción infusa y que coincide ,con

Juaä de [a Cruz que exchlye las operaciones discursivas en ambas contem-
placiones. El autoi de Ia Ãpología-advierte: <rTengo gran amor por la v,e_r'

äad y estoy dispuesto a afirazarla donde la encuentte¡., y deja el portillo
à¡ierio a lä suprema decisión de la lglesia. En Apéndice se reproduce el
texto original del Scioglimento.

Müntzer

DRUMMoND, A. IrV., The Dioine and the Morta'I Worlds of Thomøs Müntzer,
Archiv f. Ileformationsgesch. ?1 (1980) 99-112.

Analizando las cartas o folletos de Müntzer desde 1520, se ve que consi-
dera la discordia entre el hombre y Dios como tlna luerza estimulante en
eI decurso de la historia. La oposición teológica tradicional entre Dios y el
d.emonio se cambiaba consiguientemente en una subdivisión entre ateos y
escogidos. Müntzer, además,-considera al hombre no como instrumento sin
voluãtad. en el plan salvífico divino: é1 mismo se declara responsable de su
redención; el eiegido en plan terreno y en su luchas contra los ateos, en
parti'cular contra Ia supeiioridad católica mundana, debía salir_ airoso' En
ðonformidad con muchos de sus contemporáneos interpretaba el movimien-
to reformador como etapa previa aI final de los tiempos y comienzo del
milenio. Concibió la sedición de los campesinos como primer paso para la
instauración del orden divino del mundo en la tierra.

Los Ovando

YÃzqvnz Jerrrno, f., Los Juan de Ouando. Dos teóIogos homónì.mos del sì-
glo XVI, Humanismo, Reforma y Teología, Cuaderno B, Madrid, Ins-
tituto Fr. Suárez del CSIC, 1980, 43 págs.

Aquí se desglosan dos personajes que, desde el s. xvlr hasta nuestros días,
corríãn identificados en un sólo bajo el nomlore de Juan de Ovando; de
hecho sólo tienen de común el haber sido ambos primos, naturales de Cá-
ceres, franciscanos y rigurosamente contemporáneos' Fray Juan Ovando
[de Paredes] ocupa un puesto en la renovación de la Escotista postride,n-
[ina y en eI-movlmiento inmaculista, iniciado a principios del s. xvrr. Ade-
más de Discursos predicables, escribió unos comentarios aI Libro III de
las Sentencias de Escoto, Valencia, 7597 y 1624 (con distinto título, pero
sobre el mismo tema), Fray Juan lMejíal de Ovando parece que estuvo
vinculado ,con la polÍtica religiosa de su tiempo; fue profesor de teología'
consultor y califiõador del Santo Oficio. Su actividad científica necesita
nuevos sondeos, sobre todo en los fondos de Ia Inquisicíón de Toledo.
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Pérez de Ayala

MTRALLES, A., EI concepto de tradi.ei.ón en Martln pérez de AEaIa, Colección
teológica, 26, Pamplona, Universidad de Navarra, 1g80, 133 págs.

Martín Pérez de Ayala (1b04,1566) enseñó Artes en Granada y participó
e_n la p_rimera etapa del concilio d.e Trento; más tarde fue obisþo-de Güa-
dix. y de Segovia, y Arzobispo de Valencia.' Su principal obra sõ titula De
diuinis, apostolieis, øtque eiclesiasticís traditiolnibus,' d,eque autori.tate acùt earurn sacrosanctø, adsertiones ceu librí decem, publicada en colonia,
1-549; corregida y aumentada, parís, 1b62. El objetiío del presente estudió
de Antonio Miralles se refiere a esta obra en su edicióñ parisiense. El
trabajo abarca cuatro capÍtulos: r) La tradición camino por e1 que se tras-
Tttg v conserva la doctrina de la fe y la disciplina del cutto. rÐ contenido
de.la tradición respecto de la sagrada Escritura. rII) Tradición y magis-
terio. rv) origen y autoridad de las tradiciones divinas, meramente apäs-
tolrcas y eclesiásticas. como observa Miralles o2Ð el escrito de pérez de
$vata_ fue una respuesta teológicamente eticaz al principio protestante de
7a -sola scriptura. Descuella põr la documentacion patristicã (pero cuyas
referencias concretas apenas se contienen aquí). Los temas acerca de ias
tradiciones son analizadas metódicamente põr MÍralles. Los aspectos más
salientes son éstos: existen elementos det Dèpósito de lâ ie sóiõ conocidos
po1 la tradición de los Apóstoles, ya que no ie mencionan en la Escritura;
la interpretación de ésta, para que seã universalmente válida, debe hacerláel magisterio priblico del Espíritu santo que se halla en lâs tradiciones
apostólicas y en el sensus Ecclesiae, el cual se conoce por tres vías: magis-
terio _universal y ordinario de ella, magisterio solemne de los concilios ùni-
versales y unanimidad en una verdad- determinada de los Doctores de la
Iglesia en la antigüedad. Miralles, además de la consulta directa de los tex-tos del De traditionibus, utiliza corr profusión Ia abundante literatura per-
iinente, refiejada en numerosas y, con trecuencia, extensas notas. Los ca-pÍtulos IIr (82-104) y rv (108-12?) nos parecen particularmente interesantes.

Reforma

Cnoorrs, .\,,, po-o,k-s, Relorm and, ReJormøtion, Arc]niv f. Fùeformationsgech.
71 (1980) 21-36.

^El articulista se pregunta si el llamado Rul nach Reformen (clamor por
¡eformas) se re-[leja- en los lrbros que 

"tt¡vs'1510 
v l5i0 se publicaron*en

Alemania.-En esta época la literatuia espiritual tradicional süpera a la no
tradicional. Lo que impera es más bien, 

-por una parte, la satisfacción con
lq rglesia y.por otra una cierta popularidad de Lutero como pensador teo-
lógica y religiosamente bien dotado.

Literøturbericht, Archiv f. Reformationsgesch., Beiheft Jahrgang 9 (1990).

Entre otros informes bibliográficos señalamos: Luther 22. (L5-2Ð; zwi.ngli-
C.øIuin 2r4 Q4-27);-ProtestøntísmuS: Tlteologie und, Ki.rche 2.5 e7-46:t; Katho-
lische Kirche und Gegenreforma,tiron s.2 (s2-60); Das verhättni.s d,eí Konfe-
sionen 2.8 (60-61); nuínøni.ímus 8.2 (63-fl):--

Ozrvrrur, Sr., T,he Age ol Reform, 1250-1550. An InteUectual ønd, Religous
{ptgyU- o1 late Medieual ønd Reformøtì.on Europe, New llaven, Íale.
UP, 1980, XII, 458 págs.

Tras la explanación de temas relativos a la Tardía Edad. Media (inter-
pretación de su historia intelectual y las tradiciones escolástica, espiritual
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y político-eclesial, más otros puntos sobre la víspera de- la- Reforma), Oz-
inent desarrolla ias siguientes rcuestiones: mundo mental de Lutero (éste

Oe joo""; sus relacionäs con la Escolástica y el Misticismo)..Sociedad y
poliflca eh la Reforma germana (en particular, filosofía social luterana, etcé'
'tera). Humanismo y Réforma (Erasmo y Lutero; reformadores protestan-
ies: 

-¿frumanismo 
biblico o neoescolasticilmo?). La Reforma suiza (Zlvingli-

C. Cränet y el anabaptismo; actuaciones fuera del zwinglianismo). El espec'
tro sectarío: movinrjentos radicales dentro del Protestantismo. Calvino y
calvinismo (C. de joven; revuelta política y reforma religios_a.en Ginebra;
Estrasburgo y M.-Bubei; la Ginefra de C.: I54I-64;_1os c-alvinistas ¿eran
realmente"prõtestantes?).'Matrimonio y ministerio en las Iglesias protestan-
tes. Reforràa católica y Contrarreforr-ira (De Constanza a Trento; la _Com-
pañía de Jesús). Resistðncia protestante a.la tiranía: la carrera de J. Knox.
hl legado de la Reforma: és}a debe ser juzgada bajo_el punto.de vista de
contiñuidad y discontinuidad con la Edad Media; su objetivo.original _so!I_e'
vive en nuevas formas y bajo los auspicios de nuevas autoridades; eI- fallo
de la Reforma se debió-sobre todo al conato original de ennoblecer al pue'
blo más allá de sus capacidades, proponiendo un ideal imposible: el de
vivir meramente como seres humanos.

Relormatio Ecclesiae. Beiträge ¿u ki.rch.Ii.chen Re,formbenxühungen øon der' Atten Kirclæ bi,s zur Neuzeit. Festgøbe f . E. Iserloh, Hrsg. v. R,. Bäumer,
Paderborn, Ferd. Schöningh, 1980, 989 págs.

No es frecuente hallarse ante un Festgøbe tan voluminoso como éste que
viene dedicado a Iserloh en su 65.' aniversario y cuya bibliografía recogida
por S. Antoni, con mención de 356 nn. escalonados entre 1947 y 1980' da ulq
idea de la feôundidad liüeraria y de la calidad científica y polifacética del
hornenajeado (96?-989). Las 58 colaboraciones se agrupan así: I) Conatos de
reforma en Ia Antigua Iglesia (13-?3). I,I) Problemas de la reforma monástica
medieval g5-27Ð. iIt) ñeforma y Fùeformación (271-810). IV) Problemas de
áquetta Reforma en la época más moderna (811-966). Ante Ia imposibÍlidarl
a,i iesénar por menudo eita imponente serie de trabajos,:ros limitamos a in-
dicar algunõs de los más interésantes: Th. Baumeister, Tertuliano y la pre"
historiaäel monacato en relaciÓn con los temas: martirio-monarcato-reforma
(23-34: buena descripción de las notas características de la cárce] p?Ia 9I
mártir: vg. como calsa del demonio y lugar de retiro). S. Frank, Basili: de
Cesarea cómo motor de |a unidad de |a. Iglesia, mediante su esquema del
nxonotropos bios, y Eustacio de Sebaste como protagonista de Ia ascésis en
Armenia, Paflago'nia y Ponto (35-49). O. Engels, Recoquista y Reforma' Sobre
la restaúración" de ta Sede Episcopal de Segovia (89-103: curioso sentido de
relorrna como restutraciÓn dè un-antiggo derecho por parte de la jerarquía
hiipana). J. Brandt, Excepta Facultøte th.eologi'ca.,!+ uq4u9- de aimperiumr,
asalcerdotium> y astudiuràn en la Tardía Edad Media Q0t-2L4: acertada sín-
tesis de la evohición de las relaciones Po,pa,-Uni.uersidad, a partir de Alejandro
de Roes en 1300). R,. Bäumer, J.,Cochlaeus y la reforma de la lglesia (333-354:

líneas generales del excelente programa reformador de Cochlaeus, empezando
por laäutorreforma). U. Horst, Doctrina del poder jurídico 

-del- Papa según
èl teólogo español Juan de Celaya, ca. 1490-1558: Ia eclesiología de éste como
ejemplo- del renacimiento tomístico en los primeros_.decenios del s. xvr).
ti. Iinmenkötter, Fr. Nausea y las negociaciones religiosas en Augsburgo
(467-487 detenido e importanùe anáIisis del parecer de Nausea sobre los ar-
tículos de la ce, 1530:-ms. de la Nat. Bibliothek de Austria, cod. 11833).

R. Stupperich, Lutero y la Reforma de la lglesia (521-534: diversos matices
acerca del modo cómo boncebía Lutero la reforma a lo largo de sus escritos
y actividades). K. Aland, Ecclesi.ø reforrnøndø. Ph. spener -y lo_s comienzos
äel Þietismo alemán (831-846: con una cuidadosa lectura de la obra Pi'o' desti"

d.eri.a, preformada en 16?5 y de una Introducción a la edición de las Postille,
con cuya aparición se inicia el movimiento pietista)'
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Hrsg. v. G. Müller, Schriften
nr. 191, Güterloh, Gütersloher

Die Religionsgespräche des Reformøtionsaeit,
des Vereins für Reformationsgeschichte,
Verlagshaus, 1980, 166 págs.

Tste simposio de la Asociación para la Historia de la Reforma, celebrado
en la Herzog-August-Bibliothek en-Ìffolfenbüttel del 29 de marzó al Bl del
mismo,en 1979, contiene una serie de ponencias (con discusiones) que ahora
se publican: H. Immenkötter, rmportãncia del Diálogo religioso ãeI Augs
burger R,eichstag, 1530. G. Müller, -observaciones 

sobrõ las nõgociaciones õs-
peciales durante,-aquel Reichstag. G. wratenberg, Los Diálogoõ religiosos de
Leipzig,-1534 y 1539... C. Augustijñ, DiáIogos religiosos de los ãños 40.îü. pfnür,
La unión en los Diálogos religiosos de-Worms y Fùegensburg, 1b40.1b41, ¿uri
engqño? W. Reinhard, Fe, dinero, diplomacia; coñdiciõnamienTôs en el maico
del Diálogo religioso de Poissy en 1561. A. Dufour, sobre eI mismo. Esperan-
zas de los Reformados y de los <rMoyenneursl. J. Tazbir, Los Diálogo-s reli"
giosos enFolonia. P. wirzecionko, Los mismos bajo el asp'ecto de losionatos
cl-e r-lnlún. r{. Kerner, rnfcrme sobre las discusiofcs: éstâs tienen el denonri
nador común del problema del método, vg. Ios discursos en torno a la figura
del enemigo; importancia de los motivos teológicos y políticos para el-fra-
g?sg-o. para la-ufió_n; influjo de la posición potítÍca de Cãrlos V o-del aspecto
histórico-social de los grandes gruþos para -el fracaso de los Diálogos, etc.

Reformadores

SreurmR, _R.,,Interprètes de Ia, Bibte. Etwd,es sur les Rélormøteurs d.u XVI,
siècle, Théologie Historique, 5?, paris, Beauchesnej 1980, 2?5 págs.

- Compuesto de- doce estudios, la presente oþra examina muchos aspectos
desconocidos de la Reforma (o cte las Iìeforrnas para ernplear el plurãI tan
'caro a Lucien Lefèvre). El autor Richard Stauffei, presidente de la Secciónde las ciencias lleligiosas en la sorbona, descri;6e atgunas aé tas licurã;
<tde proar del s. xvr. Para ello recoge los artículos que"ha escrito en lõs ril-
tim_os_g¡rir-rce años, completados o modificados en forno a ros <intérpietéi
de la Biblial en el s. xvr: 1) Lefèvre d'Etaptes ¿partidario o espectador'de 1á
Fùeforma? 2) El ala izquierda y el ala radlcal.-¡nálisis y crítita de un con-
cepto de moda. 3) El anuncio de las 95 tesis ¿realidail o leyenda? 4) La
exégesis del Gen 1-3 en Lutero y calvino. b) Influ-jo y crítica dól humanismo
gn gL D^e uera et Í_alsa religione, .d,e Zwingli. 6) zwinãli y calvino criticos dela Çonfesión de schleitheim. ?) La confesión de Basilea y de Mulhouse,
8) La aportación de Estrasburgo a la Reforma francesa poï mediación decalvino. 9) La homilética de éste. 10) Los discursos en pfimera persona enlos sermones del mismo. 11) Algunos aspectos insólitoj de ta täología delprimer artículo en la predicacióñ d.e calîino. 12) En torno aI cotoq:uio dé
Poissy. Calvino y el, De olti.cio pü ac publicae tranquittitati,s oere ømantisairi'. Dada la dificultad de poder consultar estos- interesantes artículos
dispersos por publicaciones no siempre de fácil acceso y tratándose d.e un
especialista en los temas elaborados, nos parece francamente oportuna la
presente _reedición, con los artículos puestos al dra y donde ie nota el
empeño de stauffer por ser objetivo eñ sus apreciacioñes y anáIisis de los
autores 

-a]fp_ 
h_aq procurado interpretar la Biblia con fidelidad a Dios y

responsabilidad hacia los hombres. particularmente apuntamos la descrif-ción del proceso evolutivo de Lefèvre (cf. 1l-29); todo el n. B (i53-161i:
penetrante análisis de- la rglesia aenderezad.an) y'el n. 11 (.225-249, donde
se afirma con acierto la necesidad de conocer la óbra homilética de'calvino
gara poder.gaptar su teología: atributos divinos, dogma trinitario, aoctrina
de la creación y el problema de 7a imago Dei).



(2L) I. eor,etrw DE HrsroRrA DE LA rEoLoGrA 1500-1800 241

Saravia

Servet

NrruNnurs, W., Ad.ri.ønus sqraÙia (c. 1532-1613) Dutch calainist, fì.rst R'e!or'.
mea'Ae|í¿nAer ol the Engl¡sh epi'scopl Church order on the bøsis o'f
the ius'd,iuinum,'studies in the fnstory of Christian Thought, vol' XXI
Leiden, Britl, 1980, XXI, 404 Págs.

Saravia, holandés (hijo de padre español), primero franciscano, se pasó
al protestantismo (155?-ÍSSSI, tue miembro de la l,glesia holandesa en Lon'
drds, pastor de Ia de Wallón en Amberes, fundador de _ella en Bruselas,
profêsor y rector de la Universidad de Leiden, traductor -de.la Biblia _y yno
äe los aútores d.e 1a Conlessio Belgi.ca. Por motivos teológicos-eclesiásticos
y políticos llevó a los cálvinistas holandeses a ]a qrimera defensa refor'
iná¿a en Inglaterra, de ta lglesia episcopal y apoyó fu_ertement-e el estable-
cimiento de"Isabel y de Jacóbo. Esõribié De sacra eucharistia, (1605 ó 1606)
y diversos tratados ieológicos. Su teologÍa: autoridad formal (= solø Scri'p'
iurø) y material de 1a Iglesia (organizaõión); calvinismo. católico [?]: sigue
a Lutéro vg. al afirrnar que el tiet cristiano es simul iustus, simnt'I pecca-
tor; defienãe la presencia real del cuerpo y sangre. de Cristo en 1a euca-
risíía, pero en cuãnto al modo de ésta non est curi,osi'us crassiusue int:es-
tigq,nãu,m; en el concepto de lglesia saravia sigue _preferenteme-nte la línea
dðl calviáismo, tal como 1o cõnocemos por las diversas Confesiones Re-
formadas, dístingue entre lglesia visible e invisible e insiste en considerar
ia fglesia romanä como no catótica ni ortodoxa quøjn-credim.us,-pero sí
recoñoce que es nuestra madre; defiende un gorbierno .d" .1? {Btesia de forma
conôlliar dn Inglaterra; contra Beza sostiene la continuidad de la obra de
los Apóstoles eñ el gobierno de la lglesia. _El volumen Íncluye 49 documen-
tos eñ su mayoría iñéditos (desde 1565-66 hasta 1612-13)'

snnvrr, M., Resti.tuci.Ón d,el cristi.ønismo. Prirnerq, traducción cøstello,nø de
Á. llcøld g L. Betes. Ed'ici'Ón, introducci'ón U notas de A. Alcaki, ,Õlá'-
sicos olviáados, 3, Madrid. Fundación Universitaria Española' 1980,

821 págs.

En este denso volumen preceden al texto una introducción y un estudio
del editor. ,{nte todo unas nota,s biográficas donde hace alguna acotación
marginal, insinúa ciertos énfasis y sugiele cotrecciones de detalle a las
dos luenas biografías de Servet: la de Bainton, 19?3 (en versión castellana),
y la de Baron (tSZOl. Siguen notas bibliográficas donde se advierte 1a equi-
íocación de Calvino en establecer estrecha conexión entle las doctrinas
antitrinitarias de Servet y las de los exiliados italianos, de los que alranca'
solore todo con los Sozzini, el moderno unitarianismo. También Melanchton
yerra al cor¡fundir 1o que escriloe Servet con los antitrinitarios clásicos,
Sabelio, Fotino y pablo be Samosata, y al establecer paralelismo entre Mi-
guel y Íos anabaþtistas. Hasta entrado el s. xrx no puede qggirse que se pre-
õente el servetismo con una mentalidad desapasionada. Más tarde se exa-
minan las principales corrientes de Ia interpretación moderna- del sistema
serveciano.-Vienen luego datos sugestivos sobre la elaboración del texto
de la Restitutio y de su estilo; de la obra ya en marzo de 1553 había,ejem-
plares en Lyon y Frankfurt. En cuarto lugar se expone el contenido del
èscrito: Seriet aitmite la divinidad de Jesús, pero aporta argumentos nomi-
nalistas medievales contra la racionalidad del misterio trinitario e invoca
en su favor al judaísmo y mahometismo, radicalmente monoteístas;- la es-
cisión trinitaria va en contra de la predicación de Jesús a los sencillos; en
resurnen, seg:1n Servet, todo trinitario viene a ser ateo (cf. 37-75); entle otros
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puntos sostiene que el concepto de persona no es sustansial sino funcionaly operativo; el EspÍritu santo sólo- significa la sustancia de Dios, unibte
a la nuestra por Cristo trrcognatione quádamn. En la página ?1 Alcalá reco-
noce. esta vez que Migggl es rranabaptista al cabon,-aùnque pacífico. Las
fuentes de servet son bÍ;blicas, patrístícas, iudías liebreas extrabÍblicas y
esotéricas (cf. 75-98). Todo este-trabajo de-Alcalá denota una erudicióñ
nada común con afán de objetividad, -si bien reconoce sinceramente que
como -es-pañol _y aragonés no puede ni quiere disimular su personal e irite-
lectual devoción a servet (cf. 110). La piesentación tipográfiõa del volumen
es magnlÍica y viene acompañada de interesantes ilustraciones y facsímiles.
La versión castellana de la Restitutìo se contiene en las páginas 11b-808.

Sevilla. Convento de S. pablo

Huunce, A., Ms. sobre eI Comsento de S. pablo d,e SeaìIta, Communio 12
\rYtY) zþc-Zóv.

Este convento dominicano fue establecido a instancias de Fernando rrr
de .castilla-León, al conquistar la ciudad en 1248 o poco después. primera
universidad de sevilla. Fragua del humanismo cristiano. Esci-itos de Mar-
tlnez de Osuna, Deza, etc. La huella de dicho humanismo en Indias.

Teresa de Jesús

Alvenrz, 1, Jesuc.isto en Iø experienciø d,e Santø Teresa,, Monte Carmelo gB
(1980) 335-365.

La santa recurre al simbolismo esponsal-cristológico para elaborar sr_r
interprqtación de la vida religiosa y folmular la teoiôgía he la vida espiri-
tual. Ejemplos tomados sobre todo de los Conceptol d,el Amor d.e bios(comentando el cantar de los cantares) en las Mdradøs (ante todo v-vrl)y en los poernq,s festiuos.

Hunnetz, 8, Bi.bliø y espirituølidød, teresiønø, Monte carmelo BB (1980) 805-884.

, lxperiencia radical de la Escritura en la Santa, como la que contiene
la _Verdad que es Dios y la verdad de todo. La Biblia es canon y moral de
todo creyente, pero inüerpretada (recibida y leida) por la lglesià.

Vlret

Bevaun, G., L'q,tti.tude du Rélormateur pierre Viret lace d l,argument, d,eprescription chez saint Augustin, Revue des Etud.es Augustiniennes 26
(1980) 257-265.

.amigo y discípulo de calvino, Pierre viret (1511-16?1) escribió una orbra
titulada aDe l'estat, de la conférence, de I'authorité, puissance, prescription
et succession, tant de la vraye que de la fausse Eglise...n, Lyori,-t56S, dbndeel autor trae eI texto de s. Agustín citado con frecuenciâ trior ios católicospara defender la autenticidad de la Iglesia dirigida por ef papa. viret de-clara que_ esta Iglesia no tiene derecho a lãmarle catóficá, pues está
corro_mpida por la doctrina del Anticristo. En tiempos de Agdstîn, sí que
la rglesia de Rorna formaba parte de la católica. ÃI criticai el vâlor äel
argumento de prescripción en .Agustín, Viret da, sobre todo, ejemplos
del AT. Pero no se puede ürasponer un tema propio del AT at ñf, donde-
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Ia lglesia ha recibido promesas de asistencia en cuanto estructurada .por
el rñinisterio apostólicd. Agustín parece referirse a la sucesión del episco-
pado en comunión con la Sede Apostólica.

Vitoria

ALJTBE, J., La presenciø reøI d,e Cri.sto en Ia Eucøristía en Vi'torì'a y Bdñez,
Burgense 21,1 (1980) 4L-107.

Vitoria, partiendo de Ia doctrina de Santo Tomás, se propone funda-
mentalmentè refutar a Ecolampadio, si bien las referencias a éste son mÍ-
nimas; análisis demasiado sucinto de los relatos institucionales; rechazo
de los'modos propuestos por Escoto y Durando para explicar ]a presencia
eucarÍstica; éI,- pol su paite, afirma que el cuerpo de Crist_o_- (rcontinetur
realiter in'hoó sacrameñton. p;áflez centra su argumentación bÍblica en los
relatos institucionales; contra Lutero defiende la presencia real permanente
de Cristo eucarístico; por otra parte considera las fórmulas er Di. søcr&'
rnenti y per concon'tîtantiøm como expresiones de fe (é1 y Juan Vicente
son loi úhicos de la Escgela Salmantinã que sostienen esta teoría); la divi-
nidad se halla concomitanter søcrømentaliter en la Eucaristía; frente a la
ligura d.e los sacramentarios plopugna 7a oeritas y la presencia real,.y frent-e
â"Escoto y Durando afirma-que el Cuerpo de Cristo está contenido real-
mente en el sacramento eucarístico.

II. OTRAS OBRAS

L Sagrada Escritura

Acurnnp Mowesrrnro, R., Etégesis de Mateo 27,51b'53. Para una teologíø de
Ia muerte de iesús en el eqa,ngelio de Møteo (Bíblica Victoriensia, 4),
Vitoria, Ed. ESET, 1980, 257 Págs.

Tesis doctoral presentada en la Universidad de Salamanca. Se t'rala de
Ia perícopa Mt 2í51þ-53, donde se refieren el terremoto y la resurrección
de 

-muchós muertos al morir Jesús. En este trabajo el autor pretende dilu-
cidar el origen del pasaje en la tradición así como su significado en el
contexto defEvangelio dê wtt: I) Estudio minucioso del vocabulario y del
trasfondo bíblico (ZS-S61. II) Constitución literaria formal del texto que
indica unas características rítmicas bastante claras (57-?1). III) Ezequiel
37,L-L4 y su interpretación en el judaísmo; los resultados obtenidos son de
grân importancia para la interpretación del texto de Mt (?2-9?)' IV) Con-
õlusiones de los ties capítulos anteliores respecto del origen y tradición
(98-108). V) Origen y traãición del pasaje de Mt en la exégesis reciente:
A. Resch, W. Triiling, W. BartSch, Ph. Seidensticker que considera'n a aquél
como fragmentos de una narración pascual; J. Denker y D' Huttoq -q-ue
relacionan !a tradición propia de Mt 2?,62-66, etc., con el Evangelio de Pedro
y con nuestra perícopa (109-152). VI) Esta y el descens_o de.Jesús a los in-
iiernos: nexo de ambos relatos en los PP' orientales: Ignacio, Justino, Ire-
neo, Orígenes, etc., y en los ocidentales: Novaciano, Htla{g de Poitiers,
Ambrosio, etc.; el mismo tema en la exégesis moderna (153'1?1). VII) Inter-
pretación-de lâ perlcopa en el contexto del Evangelio de Mt: unidad lite-
iaria. vinculacióñ de |a muerte y resurrección de Jesús en el EvangelÍo
de Mt vv. 52-53; Vers. 54: sus sentidos cristológico _y eclesiológico, etcétera
(L72-2dÐ. La teiis de Aguirre se distingue principalmente por su carácter
analítico, vg. al explicar el vocablo h.q,gíø poli's (4149: referido mejor a la


