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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
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Jerusalén histórica que a la ,celeste); y la descripción d.e las pinturas de Ia
llnagoga de Dura en relación con Ia exégesis de Ez 1-14 en el pasaje deMt (89'94: cotejo_ curioso y sugestivo). Laã conclusiones aparecen- máð dis-
persas,_ vg.. cuando se afirma que el estudio del vocaþulario no aboga porla atribución al úItimo redaclor mateano (50-ba), sino que la pe"rícöpa
parece preexistir a su inserción en Mt y estriba ante todo 

-en Ez 3?, tefto
perteneciente a la liturgia pascual del' jud.aísmo (98ss); al recordár que
el texto de Mt utiliza expresiones apocalípiicas judías pará sulorayar el vaior
escatológico de la muerte del ajusticiado (108).-comoès natural,-el capítulo
más importante es el vrr, sobrê todo al concluir que en la pasíón de 

-Jesús

aparece con más claridad la resurrección que en MC; por tantb no es extraño
que en el mismo momento de la muerte dè Jesús sé änticipe la resurre¡ción
de muchos (cf. 200ss). Los vv. blb-58 son exclusivos de Mt y probablemento
lgcggen un himno litúrgico preexistente (cf . b?-bB; ZZtss). El Apéndice
(246-257) resume bien la tesis: el texto de Mt se enmaica en la teologia de la
historia salutis de todo el Evangelio del mismo.

A. Srcovre

BeurnNrrrnn,. o., Kommentør und studien zur Apostelgeschicltte (wissen-
schaftliche Untersunchungen zum Neuen Testamónt, 22), Tübingen,
J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1980, XVIII, 492 págs.

Este volumen recoge los trabajos más importantes del exégeta del NT,otto Bauernfeind (T 19?2) en torno a los Hecños de los .apóstol"es. La parté
principal corresponde a la nueva edición del cornentario 

-de 
este Librõ sa.grado (1939). Precede una Introducción de M. Hengel, donde pondera los

méritos del difunto: acribÍa científlca (en especial en el métodõ filolósico-histórico), amor inflexible a la verd.ad., serviciaridad y notauló 
-mó¿ãJtia;

luego bosqueja la actitud cientlfica y las vicisitudes de su vida, frente ái
Nacionalsocialismo y sus restântes iasgos biográficos. EI volurnen atrarca
cuatro secciones: I) Los,Hechos de los Ãpóstoleã, incluida una reelaboràôlon,
no acabada, inédita (1-350; esta última: 2gs-ssol. rI) sobre la cuestión de lá
dgcisión (alternativa) entre pablo y Lc y presupuestos a la teología de éste
ß53-422). IIr) concepto histórico oei ciistianismo, conclusión oõl discurso
antioqueno. de Pablo; encuentro entre éste y Cefas: Gal 1,18-20; tradición
¡.ggmposición e! la sentencia deTaapokøttistasis: Hechos 3,20 y s3. (+zs-+gg).
Bibliografia de los ,escritos de Bauernfeind (4BT-491: con 24 monografías y
artículos-de:evistas; numerosos artículos de Diccionarios: RGG y'ThWNT";
edición del De Bello Juddicq de Josefo, 1959-1969, y doce recensiónes). NoÉ
parece muy oportuna esta reedición, dada la calidad científica de Bauern-
feind. El inédito contiene: una introducción (con una extensa y bien mati-
?da exposición_sobre el objetivo de los Hechos y una precisa-señalización
del puesto _de éstos en el marco del NT y la iecepci6n del Libro en el
Canon). Del comentario_.subrayamos: eI enóargo misional , S,g ß2,4 y ss.) y
en general los análisis fil,ológicos de este comèntario incompleto (v-g. acei-
ca del Protos Logos 329; bøsileia 835, 840), etc.

A. Srcovre

Bouvnn, L., Le Consolateur. Esprit-Saint et pie de grdce, parig Les Ed. du
Cerf, 1980,, 4?1 págs.

_ Bajo el tÍtulo comnøissance d,e, Dìeu, Louis Bouyer ha publicado tres libros
de esquema trinitario: 1) Le Fils éternel (19?B), -B) Le Þère invisi¡te its?oJy ahora el 2) Le consolateur. Este se distingue d.e 1os anteriores por dos
nuevas caracterÍsticas. La primera más extensa se refiere a pormenõrizados
análisis o traducciones de textos tradicionales; aquÍ se traian los temas:
rmportancia de una teología del Espíritu santo (= ES o E). presentimien-
tos de Este. El E en el AT. El Evangelio y el E. El E en la lglesia primitiva.
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Teologías neotestamentarias del ES. El martirio y la experiencia del E. La
teología del E hasta la paz de la lglesia. La pneumatología del s. rv y el
movimiento monástico. San Agustín y la pneumatología latina. Fuentes no
agustinianas de la misma. Consumación y desconcierto de ésta. La cosecha
espiritual de la pneumatología de los Padres de Oriente y Occidente: con-
fli¿to teológico y acuerdo espiritual (11-336). La parte siguiente <sistemá-
tical es más amplia que en los volúmer¡es anteriores. Bajo el título aAntici-
pacionesn se desarrollan los temas: Epiclesis y ekporeusis del ES. El cono-
cimiento de Dios en el ES. De la inspiración mÍto-profética a la profética.
De ésta a la Encarnación. De Ia Palabra hecha carne a Pentecostés y a la
inspiración apostólica. El don increado del E y sus dones creados. Amor
y E: la SaloidurÍa en el misüerio (339-479). El autor concluye subrayando 1o

desconoertante de esta experiencia incoativa de la vida de Dios en Dios, y
eI hecho de la invasión del E en el bautismo y su descenso por Ia epiclesis
eucarística, que nos hace subir con el Cristo de la Ascensión hacia el seno
del Padre. Este denso estudio de Bouyer muestra vnà vez más sus cuali
dades de síntesis y análisis penetrantes de los temas que elabora. De hecho
este trabajo viene a ser una Sumø de pneumatología. Particularmente nos
llama la atención lo que atañe a la pneumatología del s. tv (167-214) a Ia
de San Agustín QL5-229) y a las relaciones Oriente y Occidente (299-336
con acertadas matizaciones), 

A. Sncovr¡

Cena, J., Pedìd U recibiréi.s. La oración de petición en Ia enseñanaø eaøngé-
lica (Biblioteca de Autores cristianos, BAC Minor, 62), La Editorial
Católica, Madrid, 1980, 318 Págs.

José Caba, S. I., pulolicó en 1974 un excelente libro sobre <La oración
de petición. Estudio exegético so'bre los evangelios sinópticos y los escritos
joaneosl, trabajo muy bien reciloido por la crítica especializada. Más tarde,
en 1977 y 19?8, publicó conferencias en torno al mismo tema. La presente
exposición se dirige a un público más amplio. La obra contiene tres partes:
I) Dimensión vertical de la petición: Dios a quien se pide; el hombre que
pide, y Jesús, mediador... II) Dimensión horizontal: el homb,re-los herma-
nos. III) Síntesis y ejemplo viviente de petición. El estudio con sus carac-
terísticas resulta muy oportuno y se lee con agrado y fruto espiritual a la
luz de los sólidos fundamentos bíblicos.

A. Sncovrn

Cennor.r., R. P., When ProphecE Fai.Ied. Reactions ønd responses to føi.lurein the OId Testament prophetic trqdi.tions, SCM Press, London, 19?9,
vI + 250'págs.

Esta olora, cuyo título se inspira en el de Leon Festinger, When Pra-
phecg Fails, aborda el interesante problema de la reacción que provocó en
los círculos proféticos el incumplimiento de las promesas de salvación.
Carroll divide su estudio en tres partes. La primera (págs. 6-84) se centra
en una serie de cuestiones preliminares a propósito de la profecía, funda-
mentales para cornprender el tema central del liþro. Abarca temas muy
díversos y es rÍca en observaciones interesantes, entre las que destacarÍa
las páginas dedicadas al lenguaje profético. La segunda parte (págs. 85-128)
también tiene carácùer introductorio. Presenta 7a teofia de la r<disonancia
cognoscitivan (cognitive dissonance), desarrollada por Festinger y sus segui-
dores. Es el instrumento que Carroll considera más válido para analizar
las promesas proféticas y las respuestas que provocan. En líneas muy su-
marias, la teoría indica que, después de tomar una decisión, cuando se
produce un efecto de disonancia (es decir, un choque entre 1o que esperába-
mos y la realidad) intentamos superar la crisis mediante tres recursos furi-
damentales: evitando todo lo que contribuy,e a crear o fomentar la diso-
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nancia, buscando el apoyo de un grupo que piense y actúe de nuestra misma
lorma, y racionalizando las decisiones tbmadas. Lâ conclusión capital para
Carr.o,ll es que <rla disonancia da lugar a la herrnené.utical (pág. lÍ0), obtiga
a reinterpretar los conocimientos anteriores. A continuación ãnãfiza él autór
hasta qué punto está justificada y es válida la aplicación de esta teorÍa al
campo de las tradiciones proféticas. La tercera þarte (págs. 129-21g) entra
directam.ente en materia, aplicando los principios antériõres. Un primer
capítulo, Io dedica a Isaías y las tradiciones contenidas en el libro que Ueva
su nombre. El segundo a Ageo y Zacatias, a los textos que hacen referencia
a una demora de la salvación, a las adaptaciones y correcciones de las pre-
dicciones y a las esperanzas realizadas. Un tercer capítulo lo dedfca a-los
factores que constituyen un límite para la profecía: la dificultad de decidir
quién es un verdadero profeta, la posibilidad de que Dios engañe a través
de un profeta, Ia transformación de la profecía en apocalíptica.

Es dÍfícil emitir un juicio breve sobre esta obra. Ante todo, la considero
de lectura obligatoria para quienes se interesen por los profetas; el temay ei enfoque dei estuciro enriquecen ai iector. y, sobre todo, le obligan a
reflexionar solore un aspecto importante del mensaje profético. euiãá ra-
dique en esto eI mérito principal de Carroll: no en ofrecer la solución
definitiva, sino en obligar a pensar. Por otra parte, el estudio resulta a
veces demasiado simplificador, como cuando analize" Is 6,1-9,?, donde un
serio examen de las fuentes y de los géneros literarios podría haber llevado
a conclusiones diametralmente opuestas. (En realidad, tenemos la impre-
sión de que Carroll analiza estos capítulos a partir de la teoría de Festinþer,
haciendo que cuadre con ella casi a la fuerza -ver página 141- y no a par-
tir del texto.) Por otra parte, extrañg, eue no mencione textos 

'tan 
imþor-

tantes para su estudio rcomo Is B,Bb.9'10. Y que no distinga claramente
entre Ia _reinterpretación provocada por un sentimiento de disonancia y la
provocada por las nuevas circunstancias históricas (hecho al que aludé de
pasada en la página 148, pero quc no dcsarrolla). En conjunto, dada la ex-
L^-^^!A-^ ^1^ i^ .^^-r^ :-^r--^^1--^r^--i^uu¡lsrurr uu ta yar ue rlrùr'uttuut,u¡-r¿, \ rzö patBs,., calJ.rra esperar un analrsls
más detenido de las tradicior¡es proféticas. Ciertamente, el libro de Carroll
no es una obra perfecta. Pero.la tesis básica del autor Ia considero váliday su estudio contiene sugerencias muy interesantes,

JosÉ L. Srcnp

EI Mesías de lø, Bi.blitø. Cristología, d,el Antiguo Testamento.
castellana de Cl. Gancho), Barcelona, Ed. Herder, 1981, 200

Henri Cazelles, Profesor de exégesÍs del AT en el Instituto Católico de
París y notable especialista en la historia del Oriente Medio y de Israel,
considera en este libro al rnesianismo anterior a Cristo (: MesíaÐ bajo
eI punto de vista de una dimensión de esperanza humana que le confieie
un valor eterno aI cual da su plenitud el NT. Los principales temas elabo-
rados son: Naturaleza, ideología y ritos en el oriente antiguo. Comienzos
de la realeza israelita. Los profetas y el Mesías de Isaías. Ultimos destellos
de ia monarquía en Judea: Jeremías, esperanzas mesiánicas durante el
destierro,, al retorno del mismo y en tiempos de la liturgia det templo de
piedra. El Mesías de los rlltimos tiempos. EI autor con su maestrÍa acos-
tumbrada bosqueja las diversas etapas de la esperanza mesiánica a lo
largo del AT hasta llegar a los discípulos de Jesrls que reconoc€n en el
Maestro resucitado aunque con ciertos titubeos, al Mesías davídico y es-
catológico. Particular interés despierta el segundo ercursus: Caráctei sa-
grado de La realeza en el oriente antiguo (L'lt-L71). Nuestra viva gratitud
a la Editorial Herder de Barcelona por esta versión castellana tan Correctay oportuna.

A. S. Muñoz
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códi.ce d.e Proletøs d.e EI cøiro (EI). Preføci,o por F, P_Énn_z-_Çes11no. Textos y
Estudioé <Cardenal Cisnerosri. Madrid, c. S. I. c., 7979,31 págs'

Tomo I: Josué-Jueces. Edición de su texto y masoras dirigida por F. PÉnnz
Cesrno y realizada por C. MuÑoz Aeen, E. FrnNÁwonz-Tnrg5o, {' T, On
rnce Mox¡srrnro, d. C¡Rnnno ,R,oDRÍcuEz. Textos y Estudios aCardenal
Cisnerosl, 26. Madrid, C. S. I. O., 1980, 230 págs.

Tomo VII: Profetøs Menores. Edición de su, texto y lqasoras-dirigi9a por
F. pÉnnz Öesrno y realizada por C. Muñoz Aneo, E. fbntqÁrvonz Tn,luno,
M. T. Ontnce MoÑ¿srsnro, Vf' ¡. AzcÁnnec,q Snnvnr, E. Cennrno RopnÍ-
eunz, L. Grnów Br.eNc. Textos y Estudios rrCardenal Cisnerostt, 20. Ma-
drid, C. S. I C., 1979, 186 Págs.

Entre los diversos proyectos de edición de manuscritos hebreos blbticos'
emprendidos a nivel -intèrnacional, la investigación española, yr e! cgn-
creto, la escuela del Dr. pér,ez Castro, tenía. programada la edición del
CO¿iõe de profetas de EI Cairo, de Mosé Ben Aðer (de 895), cuyos primeros
fascículos están apareciendo, dentro de |a serie alextos y Estudios "Car-
denal Cisneros"rt, de la Biblia Políglota Matritense.

En el de Preføcio, el Dr. Pérez Castro hace una breve, pero jrrgqsa, reco-
pilación de la historia del texto bíblico, tanto a nivel consonántico como
iocálico y de masora en general, resumiendo, en parte, su introducción
a Ia Bibl"Ía de Cantera-Iglesias. El objetivo de este prefacio es responder
a Ia pregunta planteada èn su pág. 5: <¿Qué sentido tiene en el campo-de
Ia críticã textuãl bíblica la edición inalterada de un solo manuscrito?),. Pre-
gunta que tiene una respuesta clara y_ contundente: tt...hoy por-hoy sólo
öodemos editar un texto bíblico reproduciendo exactamente un cÓdice, con
3u masora también exactamente reproducida aunque sus noticias no siem-
pre coincidan con el texto bíblico del códicen (p. 15)' da-dg sug a."no exis-
-te, ni en lo consonántico ni en lo vocálico eI texto masorético, sino múltiples
textos masoréticosn (P. 21).

Et tomo de Proletas Menores y el de Josuë-Jueces son, según nuestras
noticias, en el moniento de redactar esta reseña (octubre de 19Bl), los pri-
meros, por orden cronológico, de los edit_ados en este interesante proyecto,
que deseamos pueda seguir felizmente adelante' 

A. Tonnns

Corr.ewcu, J.-8., De Jesús a Pøul. L'éfii'ique du Nouaeau Testa'rnent, Genève,
Labor et Fides, 1980, 314 Págs.

La larga discusión sobre las relaciones entre Ia predicación de Jesús
v el evaneelio de Pablo parece hoy haber llegado a un punto de acuerdo:
äxiste una coincidencia fundamental que se expresa a través de diferencias,
pero éstas no son sino las consecuencias de dos ntiempos de la fen, uno
ãnterior a la resurrecciÓn del Maestro de Nazaret y el otro posterior a ella.

Esta constatación sirve de punto de partida al estudio de J.-F' Collange,
oue se apova en una extensa encuesta exegética a través de los sinópticos
y tas carta-s paulinas. Su objeto es explicar más a fondo cómo las dife'
iencias manifiestas esconden una continuidad, así como identificar las
etapas de este proceso que conduce de Jesús a Pablo.

bl estudio está estructurado sobre la convicción de que la ética del NT no
se reduce a un código de normas o principios. Amanca más bien de un
movimiento, de una actitud para la aoción: es allí donde hay que louscar
la identidad radical entre Jesús y Pablo.

El cambio que tiene lugar de uno a otro de-be ser explicado a partir de1
ámloito judeo-hèIenista en que Pablo se movió: ese grupo ya existente en
Jerusatéñ segin el testimonio de los Hechos y que tuvo que huir de allí
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pam .gstablecerse en A,ntioquia_.y. dar origen a una nueva iglesia. su lengua,su idiosincragiq, su cosmõpoliiismo exþfican el alcance ïniversalista -aeÍ
evangelio de Pablo.

Esta circunstancia es el nleit-motivn de la obra de J.-F. collange. Funda-mento. de la ética, fuerzas éticas, formas éticas, actos éticos son estudiadosparalelamente en Jesús y pabrg, para terminar'siempre òônitaritan¿o cómoesta perspe_ctiva hel,enista- explica la evolución, aun{ue mãñlénien¿o siem-pre una fidelidad de fondo al mensaje de Jesrls.
I. C¡u¡crr o

DÍpz Mec¡¡o,_4'. EI Targurn. rntroducción a las traducciones aramaicasde la Biblia. Textos- y Estudios acardenar cisnerosr, 21, Mâdìid"C.S.I.C., 19?9, 119 págs.

.-Et_5_d9 lnryg de L972 el profesor Díez Macho pronunció, en la Delega-
ción del C.S. I.C. de Barcelona,. una. nonfprpnnlq Ãnn ol *io*^ *.+rrta Ä^l
libro que reseñamos. aquerla õoñi;i.rt¿Ë-_"ä' pü¡iiir ä'ïilää iåä,i"iäã,que se agotó_rápidamente, y eran muchos los -que 

desealoan que se hicieséuna nueva edición de este. estudio que, si1 perãer su carácte'r de aivuifa-
ción, -impuesto- po_r las circunstancias, ofrdcÍa et aliciente ãe presentär,
tratado en profundidad científica y por un especialista dé ieconoôiaa ramáinternacional, un tema que, en los úttimos tiempos, ira aeipéitado el in-
terés. d_e.la investigación, desde diversos puntos dã vista. Án[ð-ia dificuttãáque hubiera entrañado una deseable puesta _al dla del trabajo, rð irä-ðptããopor la solución más realista de reimprimirlo, dentro ae ta cbtección'<rTex-tos y Estudios "cardenar cisneros"r ãer c. s: r. c. Et libro cónita oe sléte
ap,artados, 9l- gger tras dar la defini,ción de lo que es un targum (atraouð-
ción de Ia Biblia hebrea a la lengua aramea paia uso litrireiõo de ta siná-
cog?l_ [príg. 6]), se marcan la diferencia y_las toncomitanciað entre Targumy Midra3 (con mayúscura, como género- Iiterario, y "n" minäicuul ãõrnämétodo), se estudia el ar_ameo_ del iargum, ta antigüödaA ¿ei farãum (basán_
dose en la tesis doctoral de M. ohana, rcarizada-bajo la oirecõfun ¿àl Þio-fesor Díez Macho), la .importancia del rargum (eå concreto, ael parõsti-
nelse'.para el conocimiento de Ia halaká y haggadá más antígua; fara la
e.xég_esis a.el Nr- y para el conocimiento dei aralãeo oe pàtesiinä en iiempò
de- Jesucristo), la contribución de la escuela de Barceloná á- ios estudiãsdel Targum, y_.se termina con un amplio capítulo Ae resumen .y conclusio_
nes.- E_n definitiva, tenemos, con la reedición-de este libro, un p'equeno mã-nual de introducción a_los estudios targúmicos, útil, con'lai Ëèqilenas sãl-
vedades impueslas por tos mreve años trãnscuriidos desde su ôoiôion, taãtãpara el que quiera adquirir- un primer conocimiento sobre ese impériánlé
tema, como también, por el acopio de datos, para el mismo espêciatiilâ-.

A. Tonn¡s

Dusseur, L.,.sgnopse, s'tructurelle _de l'Epïtre auæ Hébreux. Approche d,Anø-
Lgse structurelle. (préface de M. cawez), parís, r,eJ plätó"s du ceri,
1981, 320 págs.

. r'lste trabajo pertenece a las actuales investigaciones en torno a 1as es-tructuras literarias, concretamente de escritos- bíblicos. Su- autoi, iouisDussaut, nos^ofr_ece primeramente el nuevo métocto lbmàdo de aânálisisestructurab, fundado en la reparticiól topológica del vocabulario agrupadoen diversas series nominales o temáticas, considerando el texto como una
<<superficie redaccionah con tratamiento topológico, gráfico y geométrico
del texto. A modo de ejemplo modético se aptica-et rieïoao a tä õarta a los
Helcreos, contemplando la totalidad de las estructuras, lo cuai-permite d.es-cubrir una _composición nen sinopsisl, que reasume a su servicio numé-
rosos procedimientos literarios y manifiesla el nivel jerárquico de Ia carta:
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catorce secciones, agrupadas en siete columnaS y distribuidas tan sólo en
tres partes, que iepiesentan tres variantes de un mismo cuadro integrador
de toda la'Historid Saluti.s. La principal originalidad del autor consiste en
interpretar nuevamente los datos proporcionado¡ þ9I A. Vanhoye. dispersos
eñ tal obras citadas en la Bibliograiía (cf. 191). Una de las partes más
logradas nos parece la 3 (116-145), relativa a 7a Carta, ll,l-13,21125, af,rgscg
hiãtóricol que a partir de la creación describe las temporalidades histó-
ricas de los orígenes de Abraham y de Moisés, y luego, de la Tierra prome'
tida y que desairolla sobre todo Ia vida eclesial, particularmente en lo que
atañe a la espera escatológica.

A. S. MuÑoz

Frsuun, L. R,. (Ed.), Røs Shømrø Pørøllels. Ttre Texts frorn Ugarit and the
Bible, vol. IL Associate Editors: E. Smith and S' Rummel. Analecta
Orientalia, 50, Roma, Pontificium Institutum Biblicum, 19?5, XIV-
508 págs.

En esta misma revista (3S t19?51 pp'273-27Ð, dimos cuenta de la pqb.-tiqa-

ción del primer volumen de sta iñteiesante serie sobre Ugarit y la- Biblia.
Con un iñvoluntario retraso, presentamos ahora el volumen segundo, ap-a-

recido hace unos años. sobre la intención y alcance de [a obra, no hay nada
nuevo que añadir, sino que, como es bien sabido, {esd-e su-publ,rcaciÓn para
acá se tra produóido el 

-sensacional y controvertido descubrimiento de los
árchivos Oe ffta; y que, con ello, se ha añadido un nuevo.ángulo de mira
y una posibilidací de-comparación de Ia Biblia con unos textos supuesta_-
ínente 'emparentados por lengua y remota afinidad cultural, pero casi mil
años anteriores a los de Ugarit'-- nl presente tomo constã de diez capítulos: una nueva aportación aI
elenco^de aparallel pairst presuntamentè co.munes a Ugarit y la Biblia
iM. Úatroo¿); nombres de profesiones (T. Yamashita); terminología de las
instituciones'familiar, civil-y militar (4. F. Rainey), y de la política y la
îiáa internacional (Í¡. B. Kñutson); géneros literarios en los textos u,garí
ticos en general (L. R,. Fisher), y en loq de PRU IV en concreto (F. B. Knut-
sãnl, eénéros sapienciales en RS 22.439 (D. E. Smith); topónimos (M. C. As-
iõ"li õo" D. E. ^Smith); un nuevo capítulo sobre los textos sapienciales de
ÙSai¡tica V (J. Khanjián); y, para cerlar, un apartado- de frases literarias
y "tOrmulas, temas el 

-primeio [ratado ya en .l?SP I, y el segundo anunciado
para "R,SP III.- Ños llevaría demasiado lejos el tratar de resumir las aportaciones de
tan vãriàOos trabajos. Señatemos, en el prime¡ gapítulo, qge M. DahooC
áiirrna en su introäucción (fechada el 3l-7'7Ð, haber desculoierto otros se-

señta V seis aword pairsD, con lo, que-^e-l número de estos estilemas comu'
ñãi á i¡earit y la Biblia se elevaría a 690; además,,añad_e_un suplemento de
iãtoquei y adi,ciones aI capítulo correspondiente de RSP I, y -en la intro'
ãuc"iOn däl volumen se anuncia, para eI tomo III, otro apartado de <par_a-

äei pàirs, y un nuevo suplernenao sobr-e la materia. Ya indicamos, en la
iãs"ñà del þrimer volumeñ, el interés de este fenómeno, por más que se

ãf"ãà" discutir las aportaciones concretas. Otros fenómenos más o menos
';imiñi;;, estudiados por el propig Dahood _y diversos autores, como _el
,,f]i"at üpo de sintagmas gstèreotipados, _y la ren_ovada aiención Sug hq
méreói¿o^el tema deliaralelismo enþeneral en los últimos años (ahí están el
äîi"-Uõ¿" A. Berlin ei AUC¿.50 [19?9] L7-43,y los libros dg S, 4 Geller [19?9]

"-ivr-.-õ'Cõ""or 
l1980l, por no Citar sino algunos ejemplos) d,emuestran la

ímpõrtãncia de èstal recopilaciones del benemérito investigador, p,or,muy
Aiiãuti¡tes que 

-repetimos-- 
puedan ser los ei.efnplgf concretos. A 1o_ largo

éiä lä-óir-põsiäión, apïntan algunos de los ^conocidos 
tópicos .de Dahood y su

ós"uãtá. Tsí, la ãtuìiOn a la fe en la <afterlifen en el Antiguo Testamento
tpó.-+.'e-v í+): o el afán por defender, a base del ugarítico, la lectura del
t'rü cónträ las'versiones (-p. 2?, por ejemplo). Aunque tampoco faltan pre-
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cedentes en la obra. de _Dahood, señalemos también como interesante racorroboración ugarÍtica de una éxégesis Oe maþmaniàei. - --'
En el resto de los capÍtulos, los" autoies aoopián ãciitr¡<Ies varias, que,a vece's, contrastan con^ra de Dahood poT sll_ mayor reticenãia a aóeptaipararelos _u-garft-Biblia..co.mo -ejempto d; la iiú;tåã-aiiäirä'äàzan 10s diversos colaboradores.de.ra qnia, þuede servii-lJ óompu=iuii8r, entre loscapítulos v (L. R. Fisher) y vI (É.b.-rnutson) dö est;-io*õ. Ër problemaestá.en qué_se entiende.por <pararelorr, püntõ-eãdãuä:ia";;fiu^rrt"o, a nivelteórico, en la introducci-ón ¿dl votumón i.

_ caracterÍstico de ete volumen es, adémás del gran uso que se hace delos textos acádicos de.R.as Fhamra -ót primer uoiuäðñ täi,aï;Èa sólo sobretextos- alfabéticos-, el lrecho.de que vários capítulos-ti"tà""ãõ-te*as rela.cionados con géneros literarios. equi tamtiéüi"-pl"ätãîät*"prontema oecuáIes son los elementos a tener en tuentJ a ra hora^ de d;iimit;i un posibreparalelismo. siguiendo a.R. K¡ierim (Interpretat¡oi zs-lûäáJ-¿ss-,ioei, 
"ii",l'jî' ,lfl:îf*"-]? "jll"*:'i,^ll.Ìi!g,,i.ql y'ra iniðncioir t;il1"tu*;i-í,',"r:

u uu, çr¡ ucrrl¡rbr.vä, r.euuer.uan ra Celenre trllOgia gUnke_Iiana. Lo interesante- es que, en ocasíones, se habla d.e similitud <in struc-ture onlyr, lo que obtiga a tratar de deÍimitar oicrrä ;ffi;õ;ò. EI editorrecuerda que <today everyoneseems to be iniõieslèä i" ärïãt,ìr", but thesubject is confused by mahy views about stiuðturer-if.-frïl]"iäv una tevealusión a Lévy'strauss; perô, no sabemos si oeii¡erâã;*;â,;o se entraen la complicada problemática del anátisis estructural de tipo semánti,co.
_L.a atención no parece trascender mucho oel-ãn¿lisis-ã;;;q;ã;"s de (mo_
tiv-osl -y de estructur-as de _superficie. Tal vez un análisis inãi- en profun_didad _hubiera_ ayudado a crarificar las cosas. péio rrãi iruu"ö"orro.", q.r"no hubiera sido fácit, dado el estado actual dJ trl"iã"rqiËäiiói sobre géne-ros_ y .estruct_uras profundas de la mente. El propìo-iti-strei"arudirá "mãi
a_del_alte (p- 1BB) a que, incruso con los tres ãadfuroi- oð- eJte vorumen(y' Yr y vrl) y el proyec_tado para R^sp lrr, nwe wiri siill *lv"ñn at the be_sinninED en ln. cuesf.ión rf p lnq- oónornc- otrö punto 

-inieräiá;tu "r 
iu";;;ir;äncia en ro sapiencial (cps. vrr y rx).como nora J. Khanjian,(p..8?B),.tras ta pu¡iicàciõñ'- aì,'-iîsrìíñåä v, no hayduda de que awisdom riterature is preseni in- uáãr]t, áñ¿..]îri"i.äwere manypoints of contact between the sapiôntial tráaitiõns ãfiðiüsärã* and ugarit.This contact seems to _exte?d beyond such formã ã"*ilñä'styre, struc_ture and tvpes of wisdom lfteraùure. rt includes-'g";q;i;'; Järàiï ôorìãðp-tual_perspecllv,e, as well as a cornmon stocÈ-oi-prriãåeï, "örmulae, 

andword qairs. Alr of this reads us to conclude tnat irre'- wis¿-õin-ði'rsraer wasp_art o¡! a larger tradition, namely, the sapientiat traciitióil"ot.^trr" AncientNear- East in goneral and of Ugaiit in paiticutarl.
^ El -cap. vr está, en parte, dðdicado át ¿iscuiioo problema der <Bundes-formu-larr,.hoy de lqevg. actûarizado por Ia publicacióñ-ãË-lä Ëàeu"da edición det tibro de Mccarthy. La posrura adopädä-i;;-"i äütåi ãi m¿s ¡ienreticente respecto at posibre_refre¡o, en aeteimin;d"r-irñF; ä"i Ãñtieùi;Testamento, del formulario de los- iratados propiamén.Ëe' tä";, d" iõ; Aü;tenemos rergrencia por-ugarft; más abierro, }ã;ñ.;ñ; põiËT;, afinidadesen géneros literarios relacionados.

Dado el tiempo transcurrido desde la publicación de la obra, es lógicoale sg note.ya un determinado atraso en'ta bibtioeiuäã.-ã"i, pär no citarsino algún ejempto, tas aportaciones sobre toi teniiriôs';ö¿'ïir,i,'que habríasino algún ejempto, las aþortaciones so¡ie los términóJ "aø i "ir'. 
que habríaqlre contr-astar, entre otros, con los datos ¿e tas monogr"fiár'ä; r. Riesener(19?9) v de H.-p. stähti (19?B), respectivamente. oiró-laio-ãuîioro, aunqueexplicable, es ra farta-d-e- referênciá .interÀã,_entre rãl áiuðrsrs äonografíasque componen el volumen, cuando tratan éI mismo texto 

-;-¡enómerio.'----

A. Tonnrs
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G¡rrr-xe, J., Der Kolosserbriel (Herders Theglogischer
Ñeuén Testament, Band X, Fasz. 1), Freilourg,
249 Págs.

251

Kommentare zum
Herder, 1980, XIII,

Joachim Gnilka, Profesor de Exégesis neotestamentaria en la Universi'
Oa¿ Ae Minchen, iras sus comentariós a las Cartas a los I'ilipenses (1968;

i.;iA.-fSB0l, y a ios Efesios o971; 2." ed. 19??), d9 es-ta excelente y moderna
serie, la mé¡"or del campo,católico en,la actualidad, nos ofre_ce ahora un
ñ"Ñô ðo*eåtario a la Õarta a los Colosenses. La Introducción (1-26) des'
õïibe- ta ciudad y Ia comunidad de Colosas; contenido, estructura, temas
ù"ãiõei"os; iià¿iciOn, Ienguaje, composición y su deute-roanonimidad. Entre
áãriefiõl i"*as destãcanl Ciisto, Salvador, universal de los hombres; Me"

ãiäliói âr iâ Creación; portador de todo el Pleroma; origen y fin de todo;
U-îiãurã-¿e la lglesia'elxtensa y ecuménica de Ia cual Pablo es servidor; _la
ãi.ät-óloãiá ¿ésairollada en los- textos relativos al bautjsmo y el Evangelio
ápãrt-Otiõo frente a Ia amenaza por parte de la henejía. En cuanto al co'
tü"ltario, revisten especial Ímportancia los tema_s que -ata4gn a 1,15-20

ibi-¡ijt óristo Mediador de la creación y Reconciliador del Universo- y a
ZIA-S itSS-ZS2): realización de la nueva vida. Con particular dedicación se

tãt""'É õiistoloeia (vg.59-81 y B3-B?), la escatología (sobre todo, 174-1?7),

la iey (14b-148; 1¡7-16ó y la cosmologÍa- (63-68; B3-B?). Los.tres excursos
ããn"iiluy"tr uná de las cáracterísticas más atractivas ciel volumen: 1) Im-
poilu"õiï histórico-teológica,del hi1qng^.1 Cristo (77-87: con acertadas re-
ie."""iài a los pp. vg. Àtenágoras, Teófilo de Antioquía_, Orígenes,. Clemen-
iã. 

-Ätã"ãsi". 
Agustín,-etc., y õon el estudio de 1a cristología cósmica en eI

;ãh¡idj ¡t"Cnañte Aól teitô); 2) La herejía colosense (163-1?0: penetrante
ã"ãüiis "Aè Tar tres posiciones modernas â,cerca del tema y -con una- hþo-
t¿liãã ?eóò"struccióf de la herejía, afin a los misterios helénicos);. 3) L-as

iiitãJ ¿e *ièm¡ros de las familias en Pablo Q05-2L6: diversos matices del
io*Wó- Aluttøfeln, que ocurre en la époc¿ de la Reforma. y cotejo con las
iiÁtãJ ¿u las Cartaé d los Efesios y a Iás Pastorales que divergen ds las de
iäs-'õolór""ses). En suma un notable comentario a tono con la calidad
científica de la serie' 

A. sncovrn

Gorrwer.o, N. R., The Tribes ol Yahwelt. a sociologE o,f the Relig-i:on of_Li'---- '6"iàt"A ñrael, 1250-1050' B.C.E., SCM Press, Londres, 1979, Xxv-
916 págs.

Pocas cosas resultarían tan fáciles como resumir el método, los-pres'u-
p""riõr-v- rãi principales conclusiones de esta obra tan extensa' El mis---ä-õ-rð ña tbmaOb Ia molestia de ofrecer la síntesis en el Prefacio'
Þäir-orié"tat aI lector me limitaré a indicar las principales conclusiones:
i;;l p;i*iiì;o- rsiaet era una formación ecléctica de cananeos marginados

"' oo"imi¿os. incluyendo campesinos afeudalizadosl (þupÉu), mercenarios- y
äuðñiüióri"'apiru,"pastores trashumantes, campesinos y.pastores nómadas
õigäniza¿os tiiloaimente, y probable-mente artesanos itinerantes y sacer-
áãið"--ããiõõ"tentos; 2) IÁráel-surgió de una ruptura fu-ndamerltal dentro de

iJ sociedad cananéa, no de una-invasión o inmigr-ación -desde el exterior;
ãl ir ãÀãiuótuia iocíal de Israel fue un proceso deliberado y consciente de

iíeîiiù"ii"á"1é"1; 4) Ia religión de Yahweh fue un instrumento capital p-ara

öiñ"dil-Juitiri"ar todo-el sistema social nuevo, marcado por un ideal
i"üälitãiio" fiente aI precedente sistema feudal de los señores cananeos;
ã"1-fu róõiolãsíu de la^ religión de Israel e,xplica_ V -jugtifiga los. rasgos dis-
;í"[i";r ã"-iä- ielÍeión israãuta, cosa que la teología bíblica sólo ha hecho
áã torma muy imþrecisa y con resultados confusos.

Ouienes conozcan la obra de G. E. Mendenhall, The Tenth Generation
a¿vãit-i-rån qtrJ c coincide con é1 en una cuestión tan importante como la
ää'ðiiiircä"=tio ãrígenes de fsrael por una revuelta campesina dentro del
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sistema feudal cananeo. En este sentido, G ha pretendido aportar nuevosargumentos a una tesis expuesta de forma ã.*arËá;-¡"ä;tí"ior su autor.Pero su provecto es mucño m¿s am¡iciöso que er ¿e-Mãñaänhall y estállev¿do a cabo con mayor radicalidad.
Es imposibre resumii en pocas líneas ta enorme cantidad de ideas suge-rentes que encontramos.en Îa obra de G, y las numeiosä'oni".io"ã. qî,-.nos surgen con frecuencia. si deseo indicai que he lei¿o 

-iãs-ãåsi 
mii-päöi-nas de esta obra. Lo digo como elogio rr äüioi;.iiä"#"."üido escribiruna obra, densa a veces,_pero interesänte y ctararåeäïð ôsì.,1õi"rada. ojaráhubiese hecho ro mismo'IViax weber en-Døs ant¿ttà iuaei{i¡i"Ën todo casopodrÍa objetarse a G er no definir concepios o centrar et piortema cuanco

i1""tr{"f""Xf :.Sår",."J-,rf il,ï?,,ït",ei,i:l6e"i"räf "tr;*f ff ff 
;k""g,f

pleja y extensa.
otro gran varor de esta obra radica en er interés de G por integrar rasociología en los estudios bíbricos. mo es un pionòiô ãn Ësi" ìu-l)r, .rr.rñ

su aporfación ia consicrero rundamental. ojatá 
"ããi"i¡uvä; 

"ü;äå;]dié
la mentalidad de muchos escrituristas sobrd esta cueiiióï. -

A continuación deseo exponer, muy brevemente, ras tres principaresobjeliones-que podrían haceise a este estuoio.-iä-lii*är"lärefiere a lateorÍa de la revuerta _campesina. ¡ro creo que acaËe ae coãvencer plena-mente. No. por farta de dátos,- atgulos de eîtos *,iv uäliorðr,'åi"õ p'õiäiresu valoración resulta demasiado unilateral y porque-el miimõ c no þrôóetotalmente convencido de ra fuerza probativä ãe sïs *eü*"ãiärì Es curiosala inseguridad con que se,expresa en la pág- zis-"lu-*iö-;äï¿" tos argu_rnentos bÍblicos en favor de la revuelta: ìrrñay re un¿ãi,itõö¿.]. mighü beexplained-.. may indicare... ft is also possibiã;, Þé Éöñ;;";;* que no sepuede afirmar mucho. .más; pe¡o c lo dejaiá tu.só-äiãhtäã; casi comouna verdad inconmovible. eulzá, el error dö c sreÂ ã ãã-äääñ¿e, a todaslas áreas geográficas y gruþos algo orre sót^ -o"o^o ^t...-^-i^-^+^ñ+¡õ..^r^para ra zoha norre. rir äuarquier-óuJo,- 
""ðõ 

qîä ñ tãäiî^äi' :ñr"ffiï,iËåfi";Gottwald (con la diferencia ãe maticés existônle- entre 
-ãmlão"ï 

supone unenriquecimiento y. matización de las teorías pr;ced;ntesr^-ãããâ¿", en losmodelos de conquista militar o infittración paôiticá.- -

Mi.segunda. objeción s-e _dirige al inmenso_.optimismo de G, reflejadoen la insistencia con que habla áel <ideal iguautäriõli--aéi lJiaei premonar_quico. .sinceramente, ño encuentro ese ideäi en'-las áãiieîäË"i"udiciones.Es sintomáticg_Þor ejemplo, ra lectura tan ¿iiüniJq"ö'ñää"" c t túl;del canto de Débora. Nuestro autor descu¡re èn el $-ie""ãiø campesinacontra los señores leucl¿Ies cananeos. rjurje captabt ù ;"i;ñ;ia de clasessociales desde los mismos comienzos ae israéi. Éid;cúä"i!"t"ru,-îùõno e.xctuve prenamenre a la primera, qe p?.rqce más óbiõ¿ìñ.'à idé'ticosresultados nos ltevaría, segrÍn- pienso, el an?lisis aã ãtds "trâäTôiånes. oesaelos comienzos advertimos-diferencias entre fami[aÀ, ðia¡ìãi-.v-ìri¡ùrl ãüðtiran por tierra el mito del nidear iguaritariori. ]l;ï ésË-;uå, d""rpur""uu-no _$-g tos pilares básicos det sistemá de G, provo";"lo l;;üina de todoel edificio.

. La tercer_a objeción se refiere a Ia elección de un mod.elo materialista(o amateriatismo histórico-curturabr, como lo tilmá--dt-d'ú'ä*pli"ãi-iãreligión de Israel. No porque el materialismo me parezca inaceptable, sino

.)orclue c{eg qg_e estos presupuestos no bastan paia expticái.-uira reáli¿aatan compleja. una vez_más considero que el tario-ãe-äËi*iaîolarización
excesiva en un punto de visûa, sin tenei en cuenta otros aspãci-os oet pro_btema. La interpretación de ra religión ¿e rsráei-es 

""ð-aõ"i"."iuntos 
quesusctará más oposición y crítica ãn muchos_ reciórei.- sìñ 

-ãñrËurgo, 
creogug c ha puesto el dedo en.ra ilaga-de_.un pro¡temá-impõiiä"-uïimo, tratán_doto con una honradg,z 

_y ¡ipceri.tad dignai ¿J to¿o--ãioãiäl'äîäq.r" ,,o 
""esté de acuerdo con é1, puede enriquecel enormemente. "



HerwcHnw, 8., Johannes Eoange\i,um, Ei.n Kommentq,r a,us den nachgelasse-
nen'Maizuskri.pten (hrsg. v. U. Busse), Tübingen, J. C. B. Mohr (PauI
Siebeck), 1980, )(XXIV, 614 págs.

Uno de los más prestigiosos exégetas en el dominio protestante, Ernst
Haenchen, que había ya p-ublicado diversos trabajos en tòrno al Evangelio
de Juan (-tu; cf. Tli. RNF, 23, 1955,295-335, y 26, 1960, 267-291) dejó _ai
morir (30,4, 19?5) muttÍtud de minuciosos estud-ios sobre .rn, realizados du-
rante sus últimos 20 años en orden a comentarlo largamente. Ahora el edi-
tor del presente volumen, Utrich Busse, nos explica detenidamente en el
Prólogo (Xf-XVfl el procedimiento que ha seguido para ordenar eI material
dejadó por Haenchen, reelaborando los trabajos ya publicados por .éste,
respecto del ¡r, añadiendo con frecuencia breves introducciones parciales,
verificando y, ocasionalmente, corrigiendo las citas y completando la biblio-
grafía hasta- 19?9. De este modo Busse procura reflejar la mentalidad, ri'ca
en matices, de Haenchen y el arte de formular del mismo en muchas partes.
El comentârio tiene muy en cuenta las investigaciones sobre Qumran, colo-
cando el rE en un acamþo de tensiónl entre los Sinópticos y los gnóstic-os.
Como la Escuela de Bul'tmann, parte de Ia teoría de las Fuentes'Se'iíales,
aunque ya en 1968 rechazó este- concepto; no desecha al <Redactor ecle-
siást con, propuesto por Bultmann, sino que concibe esta estructura como
una actívidad literaria mucho más amplia (no sólo redaccional), surgida
de la estructura del ¡e. Su tarea exegética estriba en interpretar a éste en
una línea de evolución histórica de la tradición. Sobre todos estos por-
menores que abarcan los principales méritos e iniciativas de Haenchen,
cf. Busse, VI-VIII. En eI conjunto del comentario resaltamos, por su par-
ticular erudición y buen método los temas: La tradición eclesiástica sobre
el ru y su crítica 

-actual 
Q-M); E\ lenguaje del ¡r (57-?4); El comentario aI

Prólogo, que es de 1o más completo que conocemos en una obra de con-
junto-(110-154: con exámenes ocasionales de las posiciones de Bultmann,
Schnackenburg, Käsemann, etc.); El milagro en Ia piscina (263-291: con
penetrante disóusión de las dificultades anejas al texto); La. oración sacer-
ãotal (498-513, aunque Haenchen atribuye esta forma oracional al Evan-
gelista, ya que no sé puede hablar de tradición histórica). Sin duda ha sido
ún acieito -esta publicación: así como el comen'tarÍo reciente de Schan-
ckenburg al .rs (bb,stante más extenso que el de Haenchen) es considerado
como lf obra cumbre moderna en el campo católico, así el comentario
de Haenchen tal cual aparece ahora, lo es en el campo protestante. Bajo
el punto de vista teológico juzgamos demasiado breve Ia sección que ahí
se dedica a Ias diversas cristologías de ¡r (105-109).

A. Spcovre
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A lo largo de su obra G repite con frecuencia que se trata sólo de un
primer paso, âl que deberán seguir otros muchos para matizar y profun-
dizar el tema. Interpretado de esta forma, el estudio de G es fundamental,
de lectura obligada para todos los interesados en el antiguo Israel.

JosÉ L. Srcnr

Introducci.ón crlticø aI Anti.guo Testamento. (Publicada bajo la dirección
de H. Ctznr.Lus. Vol. II de la Introducción ø Ia Bib\ia), Herder, Barce'
lona, 1981, 915 págs. + I mapas.

Es difícil y comprometido presentar la traducción de esta obra aparecida
en Francia ñace ocho años. Ante todo indique¡nos que se tra/ta de una
astua|ización y ampliación de la famosa Introducción a la Biblia de A. Ro-
bert y A. Feúiilet.-Las mejoras han afectado especialme.n-te q la Historia
de Isiael en su primera parte (hasta la intervención asiria); al Pentateuco,
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añadiendo 
. diez páginas sobre la ,crÍtica judía medieval y la renacentista,

suprimiendo los decretos de la comisióñ Bíblica de coinienzos de siglo,
añadiendo datos sobre-la arqueología, la historia de las äããiciones y"tad
{ogngs lilerarias, reelaborandb y alnftianao el tratamiento ¿é tas fuäntesJ E P D. Los <Profetas anterioiesr lian sido retocados por Èriend, no oéfqrmg muy extensa, pero sí en cuestiones fundamentäles. iàmuien los
a,Profetas posterioresl se enriquecen con nuevas páginas sobre el proteiis
mo en el antiguo orien,te y los géneros literarios, b -mejora en la fórma de
exponer. el mensaje de Amós, oseas, sofonías, Nahúml sería aburrido se-gurr rndrcando Io que aporta de nuevo en cada tema esta edi,ción.

Pero resultan inevitables ciertas críticas. Ante tod.o, la traducción caste-llana nace aviejar. Desde 19?3 ha llovido mucho en lâ ciencia-biblica. No
se .puede tr.ata.r eI problema de las fuentes del pentateuco o la pretendica
unidad de la Historia cronista como lo hacen estos autores; ér iector qüð
piense tener- aquí la última palabra de la ,ciencia bíblica sé engaRai¿ äelmodo más lamentable. En fegundo lugar, se advierte una faltá absoluta
fJp nnnrrlinenión iorrol l¡ n1hrn ihiñi^r. *i^-+-^^ 

^^-^rr^^Tqv v¡¡ tú vpta ¡¡¡¡u¡ar, ¡¡¡¡s¡¡ù¡@Þ v4¿çttgs u€uru¡l¡ ull¿igran canidad de páginas a Ia historia d.e la investigación sobre el penta-
teuco, no se dice nada sobre la llamada Historia deuleronomista. En tercer
l-ugar, las mejoras y ampliaciones van acompañadas en otros cásos de re-
ducclones y empeoramientos; es la impresión que se tiene comparando elaotual capítulo solore Jeremías 'con ef de Ia eãición precedentê; tamniennos extraña que se omitan las diversas interpretaciories sobre ôbras tancontrovertidas como Nahum o Ifabacuc.

En_rlefinitiva, esta obra es quizá lo mejor y más extenso en castellano,pero dista mucho de ser homofénea y actual, 
-

JosÉ L. Srcns

JerusøIemer TøImud in d,eutscher uebersetzuns (Der). herausEeeeben vom
Institutum Judaicum der Universität Tiibingeii Band 

*I- 
Berakhot.

Uebersetzt von Charles Horowitz, Ti.ibingen, J: C. B. Mohr, 19?5, VIII-
260 págs. DM 72.

fVlenos popularizado que su homónimo babilónico, privilegiado por supráctica canonización deñtro del Judaísmo oficial, eI'Tälmud-de Jeiusalénpresenta el indudable interés de ofrecer la doctriña de los amoraím pales-
tinenses, y-permite, por ello, la comparación entre las dos giandes coirien-tes de tradición halákica- Por eso, y aunque no haya podid'o alcanzarse el
desideratum de una edición þilineiiõ (comã en el p"royêicto ¿e Á. Ehrman),
hay que_saludar con agradecimÍen[o ta aparición de-estä traducción moderná
en una lengua_ e-ur-gpga. El volumen que reseñarnos, correspondiente aI pri
mer tratado del séder r, .y que inaugura una seile quej segrin nuesfras
noticias, acaba de ser contiñuada por õtros volúmenes, reðoge"la obra pós-
tuma de charles Hor.owitz, quien- dedicó su vida al êstudió y traducõión
del ralmud je,rosolimitano. El manuscrito de su traducción, c"uya revisión
emprendió y lgbo de_ interrumpi{ p. Kuhn, aparece ahoia eäitado por
obra de P. schäfer -y F. Hüttenmeister. Los editõres han preferid.o preËen-
tar, con la mayor fidelidad posible, et original del traduõtor, limitãndose
a unas correcciones mínimas de estilo y de þrafla, y a la verifiôación de las
citas bíblicas. Las notas contienen también lõs lugãies paratelos de la liteià-tura rabinica y aclaraciones adicionalcs que deãborda^ban el marco cle latraducción parafraseada, sistema seguido þor el autor, de acuerdo con eItradicional recurso a las- adiciones entre þaréntesis. Lâ edición de Giléad,
ntilizad-a com-base por el trad.uctor, ha siäo cotejada por los editores col
Ia de Krotoschin,.cuya_ paginación se indica al margen.-La disposición tipo:grá!!cg' sigue el ejemplo de la edición d.el ralmud Éabfi de L.'Goldschmidt
(1930-36), disti-lguiendo con dive_rsos tipos de letra el texto de la Misná, éI
de las citas bíblicas y el d,e la Gemarát,.
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Lamentamos eI retraso involuntario en la publicaciÓn de esta reseña, y
esperamos poder presentar en breve los siguientes tomos de la colección.

A. TonnPs

Knanr'rs, R., Vorlragen zur Chri.stologie IL
und Rezeptionsgesch.i.chtliohe Studie eur
logischen Hoheitstitels, Tübingen, J. C.
IV, 200 págs.

U eb erli e I e run g s g e s chichtli'che
Vorgeschlchte eines chri's'to-
B. Mohr (tr. Siebeck), 1980,

Nuestros lectores conocen ya la reseña que hicimos de la primera parte
de este interesante y polifacético trabajo eñ etc 42 (1979) 325. Si QArli.se
explanaban los aspécfos morfológico y semasiológico. del, tít_ulo primitivo
cristotógico cristiano, generalmenie trâducido pot Hiio de| hombre, .a là
Iuz del -subyacente vocablo arameo brns, ahora en la segunda parte se trata
de estudiod históricos de la tradición: I), y de la recepción: II) de dicho
títuto. En concreto: I) Análisis de la serie de circunstancias en Ia tradición
de Daniel, ?,1-28 (espacio simbólico y sus prolongaciones; eI sueño- y su in-
terpretacióni el primitivo apocalipsis; eI þroceso complebivo 

- 
de la revela-

ción; epílogó y glosas). Anátlsis en Io relativo a la tradición de Esdras, IV,
L2,5i-Li,56 tteóraiia del espacio simbólico; adición de Ia tradición oral;
el'sueáo y su interpretación; apocalipsis; glosa y ve-rsiones).- Apéndice:
reconstrucðión crítica del texto dè ambas tradiciones de Daniel y Esdras'
II) Independización del epíteto hacia un tltulo transferible (el elegido
Enoch); õambio del epíteto conectado con la tradición en una teofanía de
espacio'simbóIico (Jaliwé). Desviación valorativa de dicho epíteto al titular
de- un símbolo en un sueño interpretado de modo auditivo (los santos del
Altísimo; el MesÍas regio). Evolución de la- interpretación del epíteto,
considerâdo como titulalr semántico de un símbolo hacia un apocalipsis
(el Pueblo santo; el Servidor det Altísimo). Con este pormen_orizado estudio
creemos que RoÍlin Kearns ha logrado su obietivo: precisar las dimensiones
primitivad de la tradición de Dañiel y Esdras,_al delimitar con.acierto los
ãiversos estratos de los respectivos riexos de Ia tradición, partiendo de la
consideración de las notas específicas de cada grupo peculiar (cf. 14-15: eI
texto primitivo oral de Danief y Esdras se halla formulado con un dialecto
aramdo occidental de tipo apocalíptico, enmarcado en un sueño interp.re-
tado de modo auditivo ên Dãniel y en una teofanía de espacio simbólico
en el caso de EsCras (cf. 82-93). Frente a la actitud de la investigación
desarrollada hasta ahora que considera el epíteto como fenómeno intra'
judío, se puntualiza bien el carácter de tal utilización -judta del epíteto,
iro cómo dèsignación de un título apocalíptico de soberanía, sino como algo
escatológico, según una tradición judía frecuente (cf. 106-10'?; 108-16?).

A. S. MuÑoz

Kr¡¡, S., The Origin of Pøul's Gospel (wiss. untersuchung_en-zum. Neuen Tes.' táment, 2. 
-Reih'e, 4), Tübingen, J. C. B' Mohr (P. Siebeck), Lggl, XII,

391 págs.

El Apóstol Pablo proclama que ha recibido su Evalgelio por levelación
de Cristb en Ia ruta de Damasco (Gal 1,12-16). Seyoon Kim se propone en el
presente trabajo explicar en qué sentido es esto verdad, señalando que
Îas lÍneas básicas del Evangelio paulino, así como su propia y única con-
cepción apostótica tienen sui raíces en la cristofanía de Damasco. En con'
seðuencia-Ia estructura del estudio se plopone así: I) Consideraciones pre'
liminares (3-31). II) EI Pablo perseguidor (32-50). III) El evento de Da-
masco (51-66). IV) El Evangelio de Pablo: A, unâ revelación (6?-99); o, Cris;
tología (100-136); V) Cristoloþía, sigue (1,3',i-233). YT) Ercursus (233-268). VII) El
Evañgelio de Pâblo: soteriología (269"329). Las principales conclusiones del
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estudio se-.pueden sintetizar asÍ: En el camino de Damasco pablo recibió
gJ-F"qqçlip y el encargo- de Cristo para proclamar ãqu¿l ó" i-os gentiles.
ßista crrstofa4Ía que era del mismo tipo que eI de las visiones de l-os pro-
I^"t?t_ q! eI AT,.revestla_n también rasgos apocalípticos. pablo acepta no sólola conreslon cristiana de cristo crucificado, del mismo como Mesías, señore Hijo- de Dios, sino también las ideas côntenidas en tái coñiesiones. elexaltarlo como imagen de Dios, pablo .concibe 1a sabiduiia ¿e Dios comonlpostatizaata y considera a cristo como el segundo Adán: ambos concep-tos estriban en la cristofanía de Damasco. et ïgnoiaf-ósie tesïi*o"io fun.dam'ental del mismo pablo,- no pocos intérpreTes mo¿ãinds-äxphnan ãrEvangelio paulino sóto_ a la luz de paralelos literarios e ¡ristãìico-ietigiosos.

Acertadamente M. Hengel -en el frólogo (v-vl) ante tod.o se cong"ratulade que _un joven coreano,-exégeta del Ni sea el autor de esla oiseitaciondoctoral, presentada en la victoria univeísitv oè w¡anciresÈ;- y compuestabajo la dirección de F. .F. Bryce. Luego destäca Ia minucioÀiaá¿ y protun-
didad .del .tlaþ?io, la variosa informacfón sobre el tema y ei óioËio puntõ
cle vista histdrico y t_eológico c_e particular interés. poi åuãstiä pai.te suÌ.r.rayamos los temas de la revelación del Evangelio (6?-?4: armónía entreGal t,7r,r2,.y I Cor 15,3,ss., distinguiendo entrJ esenòia i toi"i;, der Evan.gelio y analizando eI hech.o. 4g la anokafipst:s) y todo el "nicur:iur, muy su-gestivo, aunqu_e resulta difÍcil captãr quê eabio viese a cristo íesucítadocomo imagen de Dios e Hijo de Dios al mismo tiempo, es decir en la cristo,fanía __de Damasco, aunque con er trasfondo de 'ús viËiòñes epit¿nicas
&f..257\.

A. S. Muñoz

Konti'nui'tät und Ei.nheitt. Für Frønz, Mussner. (Hrsg. v. p.-G. Müller u. w.
Stenger), Freiburg, Herder, lg8l, 586 págs.

Franz. -Iy'russner, Profesor de exégesis neotestamentaria, es una de laspersonalidades más prominentes en et dominio católico' d.e la moderna
ciencia bíblica. Al cumplir sus 6b años de edad. sus amigò; y coiee"r judíos
y. cris^tjanos, protestantes y. católicos Ie dedican este ïonienaj" qne con-
tiene 27 artículos sobre los Éiguientes temas: H. Gross, "lustiäcãõíon èn et lr.J. Írainz, comunidad (koinoñÍa) entre pablo y "reruÉatén- u. Borse, pabloy Jerusalén. J. Eckert, La colecta de pab'lo pära Jerusalén. A. stro¡el, nt
Decreto de los lpóstoles como secuela de la disputa antioquena, etc. R. pesch,
El acuerdo de Jerusalén.y la solución del conflicto antio<iuenò, ótr. w. sten-
g9r,"Lo biográfico y. Io idealbiográfico en Gal T, il.rI,14.^R,. sôhnactenburg,La ïrase plenipotente de atar y desatar bajo et purito de vista históricõ-tradicional. Fr. schnider,. Asceñsión de Jesús: ¿,c-omienzo o nnr, etceterá.G. schncider, Nexo, continuiclacl y contradicciód eñ éi ãtsóuäò' del nrèé-
p.aCo:__H_e-chos-,.I7,22.3L. J._Gnilka,-Figura de pabto en las Cartas Coloss yEph.F. Ylerklein,-Ep\4,I-5,20 como récepción de Coloss g,i_17, eic. Fr. Schrö-ger, La Carta a los Hebreos-¿paulina? -A. Vögile, pedro y Þablo según la2-.Petri. o. 4noch, pedro y pãbro en ros esclito3 de loi ee. apost?iicoÀ.Kl..Berger, Fùevelación infàlible. pedro en la literatura gnóstica y apoca-
lÍqtic.a. K. Kertetg_e_, $e_rygma y koinonía. Determinaciori feoiégi,ca <íe ra
_rgle¡ia qrimitiva. H. schürmanñ, sobre el tema del catolicismo"primitivo.
M. Theobald,. Exégesis paulina de la fórmuta de la fe, Rom l,Bss. D^. Flusser,
<rNo sabÍan 1o q_ue hacíanr. Historia de una frase del señôr. E. Grässer,
¿Dos caminos de salvación? Relación teológica entre rsrael e rglesia.
I:-!iht al,os judíosl. en_ el Ev¿ngetio de Juan. p.-G. Müller, ef, fsiáei ijuclaÍsmo _en la teologÍa de R,. Bultmann. schalom-Ben-chorin, r,á tormulänererlca' N. Jjrox, (sara paÌa. ejemploD... Israel y I petri. H. wagenham-met, rrla naturaleza del cristianismol es synesthiein. Nota sobre una ex-presión 'orogramática. 

^J. 
Blank, La <perspeiitva escatológicalr Mc 14,25 y

su importancia. Biografía de Fr. Mussñer. -
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como se ve Ia amplitud de temas invita ya a la lectura de los artículos,
cuyos autores por lo 

-menos en un tercio son muy_conocidoS en_ el dominio
exégético y teológico. Particularmente podríamos destacar,. vg.. los trabajos
de êross (tZ-Zg c-on penetrante análisis de los textos pertinentes del Géne-
sis); Schnackenburg-[4l-Ií7 con buenos argumentos. para probar qqq-la
frade de Jesús a Pedro, Mt 16,19, es primaria en la tradición); Gnilka (179-193:

interesante al presentar a Pablo como promotor de la unidad de la Iglesia
ecuménica); Kñoch (240'260: importancia de Ignacio y Policarpo aI servicio
de la responsabilidad apostólica) y wagenhammer (494-50?: notable estudio
sobre 1â historia de la lrase Das Wesen des Chri.stenturns y de la metáfora
y símbolo del giro (comer juntostt).

A. S. MuÑoz

KNocH, O., Begegmung wi,rd, Zeugnis. Werd,en und Wesen des Neuen Testø-
¡nent'es tÍ¡ibtiscñe Basis Bücher, 6), Kevelaer, Verlag Butzon u. Ber-
cker, 1980, 260 págs.

Otto Knoch, Profesor de Introdueción bíblica y kerygmática en Ia Uni-
versidad de Passau, examina en este libro, tras una sucinta y,a 7a.-vez
densa Introducción'al NT, temas tan instructivos corno el de los libros
históricos neotestamentariós desde Mc hasta los Hechos, sintetizando los
datos más salientes de ellos; la literatura epistolar del NT: Thess,, Gal?t;
I y 2 Cor Rom; cartas de la cautividad; cartas pastorales; ca\la, a, los He-
brêos; y lãs catiilicas; finalmente eI Libro profético: el Ap-ocalipsis. Dentro
de toé iímites fijados'en esta colección los análisis en su brevedad revelan
ta calidad del esþecialista que se propone ofrecer de modo científico_ y breve
cuanto puede ayudar a li captaciOñ de las características de cada Libro
del NT.-Destaca-mos vg. 1o relativo a Jn (?9-10'1: en concreto' 91-94,,autor;
fecha, 100-101; muy suãinta la teología, 91-94, perg ¡igmpre útil);, Ad Rom
(163-1?0, en þartiõular, importancia- teológica, 168-170, aqr-lsuq demasiado
breve, éin toiar apenad el tema candente del pecado de Adán; ,también nos
resulta muy reducido el espacio dedicado a la Õaúa Ad Ephes. (171-176'
particularmente acerca del himno cristológico 6-11). 

A. Sscov*

Kocrr, Kt., Das Buch Dqn|el (Erträge der Forschung, Band 144), Darmstadt.
lffiss. Buchgesellschaft, 1980, XII, 271 págs.

Klaus Koch, Profesot de AT y de historia de las religiones en Ia Univer'
sidad de lfam$urgo, nos informa en este pequeño volumen sobre las teorías
hoy en curso aceicâ de los problemas que éntraña el estudio del Libro tie
Oairiel con la colaboración de Till Niewijch y Jürgen Tubach. En particular:
estado actual de ,la investigación: consenso y disentimiento. Búsqueda del
texto original y función de los fragmentos canónicos y deutero-canóni()os.
Sobre lo- caldáico y lo arameo real. ¿Unidad o uniformidad? Generosas
etapas previas orales y origen de la figura principal' Ilterés actual V-leorla
de las ëpocas, judaísrào tardío y helenismó. Si'tz im Leben y apocalí-ptica,
¿trasfondo profético o sapiencial? Sucesión de os reinos del mundo, -el
É,eino de oi-os y el poder de los ángeles. Objetivo escatológico: el -Hijo-del
hombre, tos sañtos äel Altísimo. Resurrección de la multitud. Koch señala
con aciórto (cf. 1-16) las dificultades caracterÍsticas del Liloro que trata en
profundidad del tema de los grandes relnos _y potestades extranjeras.con
älusiones mitológi'cas y la cuestión del fin del mundo, siempre mister¡oso,
a pesar de los dátos cronológicos; luego se describe el contenido del Libro'
se subraya el menguado interés actual de Ia investigación en este punto y
se explicâ la tesis de los Macabeos (composición del Libro durante ].a épqca
de la-persecución religiosa de Antíoco IV Epífanes). El estudio ânaliza bien
en cada una de las seccíones tos mrlltiples problemas que suscitan los tex'
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tos 
-en co,nexión con otros-del AT, si bien cada sección se oonserva en ciertor-ngdo,.in{ependiente. Lo rípico v'oägi"ãï áei tiJr"¡.ó-iri"iúä^ää'su carácrer

interdisciplinar v e! su e^nmarciuc eñ er amÈró"le äuriüt:äi"î iätigioso oe taépoca. Destacamos ro referente aI temà sitz ¡m Leben 1ilB-LBl) y a la es-
_catología Q14-25t), así como ta insistencia-ôn prestar m¿s atenõion al Libroy a sus afinidades con la literatura apocalÍptica.- -- ----

A. S. Muñoz

r¿us, Fn., Bekenntnis..und. Auslegung. Die pøränetische Funktion d,er chris-toto si.e in H ebräerbr¿el tEírli jcire uritòriuãhññ", säï¡i' is j, n"sð;i-burg, Verlag Fr. pustet, 1980, VIII, AiO p¿¿s. 
--

^*_Eîlr"^lp:^e1-é_qet_1s 
de Ia Carta a los Hebreos domina un consenso muy

,1*Il1-9,lq9l-" que el autor de ella tenía la intención de explicar ¿e nuãló
\a uonlesxón a un círc-ulo de destinatarios, amenazado del õansaneio eri lafe v de ia apostasÍa. El presente naø¿t¡tøt¿on;;;i;rirt de Þräñä^ú"t se propone evaluar metódicamènte la verdadera intenòién ããt- a"ïõr äismõ, ãis-tribuyendo el contenido en tres partesl t¡ ta Conlesl¿n""-l^o punto deq?{id1 pa.ra.er proccFo der qensañriento teôrogico- ãõiäùiôr-iô--s"ol. rrr ru"-qamento cte ta cristoloeja del sumo sacerdote en la explicación, soterioló-
c-,t?q9{9".orientada,. der. esquema nu,m¡uaõión-"iîu*¿¿îiill:i6ãj. rio Reali-qad salvirrca y existencia de la fe en la estructura de dichá cäÁfotogia(L67-272\.

La Disertación se distingue por la pro,fundidad de los anátisis y la fuerza
Rl*?ttJ? q.9.]9s gsumenrbs__para di-rucidar,có*dloJ 

"pilãlõs 
c"rilticoi ve.surn.o,so,cerdote, santuario, velo, Entrøda aI sønctø sanctorurn estaban ãlservrcro cfe una concepcjón unitaria rcristológico-soteriológica que, por unaparte, se hallaba vinculada a una confesió"n comunitar-ia cõñríretameniôtradicional, aunque nuevarnenLe actuallzada, y por otro lado,-conseguíapoiìer un airacfivo acento ai. modo alejandrino-platonizante con caGãðiiãrnetafísrfa aceptable a un determinado círculo ,ie oeitinã[áriói. nntrõ lostemas desarrollados queremos apuntar vg. la superación teoiogicl ae 

-iã
crisis de fg por p,arte de tos destlnatarios,-medianfe tá aótuái¡iaõion de lo¡asertos sobre la humillación (148,16s) donde se subraya et áòãñto ético déla pistis que tiene como contenido la actitud 

- 
de pérsistinùa -v 

iirmeå,
g'urlsug echamos de menos un examen a for¡do ð,e pìstis en 11,1, i ta criÁîo:logía det sumo sacerdote en su fun'ción como pruéba ae ià s,iãuii¿ao o¡iè-tiva salvífica, iunto con el análisis de la escatoiogÍa de ta cùiã hll-t-6L-'";la parte más relativamente original y laboriosainente estudiada), Las nu-merosas notas dan idea de la erudición del autor. El copioso rndice ¡iniio-gráfico (273-294) es rnuy útil para orientar al lector.

A. S. Muñoz

Ler'tg 8., Eìn Buc'h wi.e kein ønd.eres. Einlührung i.n d,i.e kri.tische Lectüre
der Bibel (Bibtische Basis Bücher, S), Keveláer, Verlag Butzon u. Ber-
cker, 1980, 242 pâgs.

9_ernhard Lang, Profesor de AT y Judaísmo primitivo en ta Facultad
católico-teolóBþ de la universidad dó Tübingen, áborda en este libro, tras
una Introducción, 19 temas básicos bíblicos, disûribuidos en dos secci'ones:r) La Biblia como Libro, origen de la tsiblia judía y de la cristiana; estruc.
lgfa_dg la Biblia; lengua original y versionesl mss. y su evaluación crltica.
rr.).Fxégesis histórico-crítica: mateiial narratiîo; los-llamados aredactoresrr;
Eiblia oral; a,!álisis ,crltico de las formas; investigación histórica sobré
9risto;_ e-I r,ne{io ambie¡te bíblico; De Spinoza a J. Jeremías; Exégesis crl-
tic_a e rglesia católica; Biblia y concienciá crÍtica; Ia Biblia coíno fiËro de la
rglesia moderna; la llamada adesmitologizacióntí; advertencias éticas de la
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Bibùia; inspiración y palabra de Dios; ronda cristiana por la primera mitad
de la Biblia.

Por la variedad de temas y su actualidad, nos parece que el volumen
es altamente instructivo, sobre todo para el amplio círculo de lectores a quien
va dirigido en el marco del plan de esta nueva colección; especialmente
apuntamos el interés de estos puntos: resultados, método de traìoajo e his-
toria de la exégesis histórico-crÍtica (?5-113 y la Biblia como libro de la
rglesia moderna (1?s231)' 

A. sucovre

Pr¡¡crres Leprnn-Psrrn Srurr¡-rv¡ncrrøn, Pøulus Røbbi und Apostel Ei'n iüdi.sch-
christlicher DiøIog, München, Kösel-Verlag, 1981, B0 págs.

Como se indica en el título, aquí se trata de un diálogo judío-cristiano
(Pinchas Lapide-Peter Stuhlmacher, teólogo evangéli'co) en torno a Ia figura
de Pablo, Rabbi y Apóstol, según los respectivos puntos de vista. Stuhlma-
cher se pregunta: Pablo, ¿apóstol o apóstata? Este reproche, desde el co-
mienzo lanzado por los judíos a Pablo, no quita que históricamente sea
imposible hacer de é1, apóstol de los paganos y de los judío-cristianos, el
fundador del antisemitismo y arreloatarle sus raíces judÍas en 1o tocante
a la fe. Por su parte Lapide bosqueja la nueva figura de Pablo contemplada
por los judíos. En todo caso para éste su pueblo sigue siendo Israel, su
Biblia et Ternqch, su Dios el de sus adres. La siguiente discusión escla-
rece los distintos puntos de vista y resulta lo más interesante del librito,
que'termina ,con estas afirmaciones conci'liadoras de Lapide: aSo bleibt also
nach Pau1us, zuteifst gesehen, die Zukunft und Hoffnung Israels, auch
die geoffenbarte Bestimmung der Kirche, die dem ttlsrael Gottesl einge-
meindet worden ist (Gal 6'16)' 

A. s. Muñoz

LAprDE, P. - v. WErzsÄcrrn, C. Fn., Die SeliEpreisungen. Ei.n Glaubensgespräch,
Stuttgart.München, Calwer-Köse1-Ver1ag, 1980, 101 págs.

Pinchas Lapide, teólogo judío, y Carl Friedrich v. Weizsäcker, filósofo y
naturalista, reproducen en este librito un diálogo mantenido en 1979 sobre
el sentido de las Bienaventuranzas (Mt 5,L-L2), aportando textos paralelos
raloinos y filosóficos griegos. La claridad y sencillez del estilo y los minu-
ciosos análisis de los textos hacen que la lectura del librito resulte agra-
dable Y fructífera' 

A. s. Muñoz

Loì et Euøngile. Héri.tøges conlessionnels et interpelløtions contetnporai'nes.
Actes du 3" cEcle d'éthique des Uniaersités de Søisse rornctnde 1979-80,
Genève, Labor et Fides, 1981, 286 págs.

Estamos ante una obra que es fruto del diálogo entre luteranos, refor-
mados y católicos. Las colaboraciones que aquí se incluyen fueron presen-
tadas eñ un coloquio para doctorandos y licenciados de las universidades de
FrÍburgo, Ginebra, Neuchâtel y Vaud durante el curso 19¡79-80.

La investigación recorre tres etapas. Una primera, bíbliaa, se centra en el
análisis del Evangelio de Mt y de las epístolas paulinas. La segunda aborda
Ia problemática confesional, con eI influjo del concepto tomista de Ley
nueva y del nominalismo de Ockham, de gran influjo tanto en el posterior
legalismo como en la reacción antinomista de Ia Reforma. El análisis de
los principales promotores de la R'eforma completa esta parte.

La preocupación que sirve de base a la tercera parte 
-desafíos 

de nues-
tra época- está presente desde las primeras páginas de la obra. Pero ahora
se adoptan perspectivas más concretas: el psicoanálisis, las ciencias jurí-
dicas y la antropología.
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.I lo- largo de todo el vorumen se advierte como constante una aproxÍma-ción de. las_Bosturas d.e unos y otros. El pertgro Aã-cñ Ën-una ciertaconcep_ción libertaria y espirituätista de ta iiteTta¿- i"düõ; õà-¿a oia m¿sa los herederos de ra-Refõrrn-a a buscár un verdadero ápôvo'än lo réãáiPero, del tado católico, el endurecìmiento_Iegátistã ãã'iä-*ãiái po*st"i¿eniina,distinta en puntos esenciales de la moral tömisã, idto;Ë- ícïual tenden_cia .antinomista, están invitando a una revision. si "ãlgl q""ãJãiuro es que
:t^ 9l:"11._1gl--u_vapgeJio no- puede resolverse con la"exciusién ãe 

"irre"ïð(re los extremos. si la vuelta a la tradicÍón común -los 
padres y säntoTomás mismo- puede ser un cauce eficaz de de;bloqueo; ãi'-e¡eriprõ 

-ãe
éstos nos llevará a todos a una actitud de escucha fiel äe ú Þarä¡ia-àesoela realidad concreta de nuestro mundo. 

-

f. C.u'¡ecr:o

Lurrnnr, \, II cielo è il mio trono. Isaia, 40,72 e 66,7 nella traduzi.one testirno-
öntln r'.ft^ñl ^ T^d+i öo\ D^*^¡úut¿ú \iú¡¡¡¡ u iestrj., Züj, &OmA, jJd.,f,l lifOïia e Lelüeraiura, i980, iZûpáginas.

Esjla investigación tiene su origen en una confrontación entre Novacianoy el Pseudobernabé. Muchas citas d.el AT contenidas en et 
-De- 

Trinitøte d<,qeuél' presentan variantes particulares que suelen ser consideiadas como
derivación de la antigua veisión latina dä los LXX, uiaaá õn noma a me-
gra-dgs_ del s. rrr. Algunas de estas citas, sobre todo de rs, revelan ya en laEpístola de Bernabé (sea tan sólo en el'texto griego) tas miJmái caracterís-ticas de las variantes_ ege venÍan definidas -coräo tipictmeñiã romanas,a base del testimonio de Novaciano. No sólo Bernabé sino iãm¡ièn el autoílatino derivan de una colección de Testimonia en f.ormi mãs ã menos di-recta; la tradición indirecta de rs 40,2 es muy interesante, pues los pp grie-
gos y latinos_4e los primeros siglos rcitan ei pasaje con'ün texto disiinto
g.el dq los .!XX; por otra parte fs 66,1 trae alþo pìerteneciente a unos Tes.
tiytlo'yr1u uiiiizados ya-en ioÈ aibores del cristiañismo. Lupieri en el presente
trabajo va examinando esta tradición testimonial a travês de los siguientes
documentos: rnvocaciones y-oraciones,..textos de los ¡rechòs oã ro"s npostoles, de Ia carta d,e .Bernabé, de Justino, Atenágoras, rreneo, Tertuliänõ,
Novaciano, clemente Aìejandrino, Eusebio'de cesãrea,'Hilario'oe poitierÁ,
Jerónimo, Agustín, casiano y la exégesis alejandrina, dregorio l¡agno, oiil
ggqes y_ Euquerio. La última sección va dedicada a la intõrpretació"n cristo.Iógica de ambos textos de rs 66,1 y el. trono de cristo; 4ô',r2r Ciistõ- ñré-existente. y creación; enaarnación, pasión, nacimiento y e*altación de la
Vrrgen; la repetición antiarriana en España.

creemos que eI autor de este trabajo prueba satisfactoriamente la exis-tencia de Testimoniq, antij.udlos en g-ernabé, Justino, Eusebio, clemenié,
orígenes e Hilario, de Testimonia antihcréticos qn rreáeo, rertuiiano y-ñõi
vaciano, y de Testimonia antipaganos en Atenágoras, pârticularmentle su-gestivas son las conclusiones a,aerca, de Novaciaño, que utiliza Testimonia
traducidos aL latin con independencia de la vetus Gf .-4?) y sobre Jerónimo,
que retorna al texto hebreo y a diversas versiones del AT ('cf. 5g). Tambiéri
Inefggg - 

especial atención la interpretación cristológica de los textoJ áers (79-96: en concreto el análisis de un curioso anónimo _qseudoambrosianõal parecer de origen español, cotejado con otras fuentes hispanas tcr. s3-g6jl

A. Sscov¡¡

Døs Mathäus-Eaangeli.um, Hrsg. v._J.,Lange (Wege der Forschung, Band 525),
Darmstadt, ltriss. Buchgesellschaft, 1980, 464 págs.

EI editor (conforme a la persuasión de la crÍtica de los teólogos) supone
que el Evangelio llamado de Mt, no provino del Apóstol, ni siquiera de los
cronológicamente prirneros de los escritos evangélicos. En una densa fn-
troducción a este volumen (L4O), traza en síntesis la historia de Ia teoría
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d.e las dos Fuentes ( - Mt y Lc vienen generalmente de dos fuentes comu-
nes, de las cuales, una es eI Evangelio de Mc y otra : Q : Logienquelle,
una colección de palabras de Jesris) procede de materiales, algo recons-
truidos, todavÍa comunes a Mt y I-.¡c (cf. H. J. Holtzmann, 1863). Mt prepon'
d.erantemente tiene un carácter teotógico y eclesiástico. Los veintirln tra-
bajos aquí reunidos se enmarcan en el período i91B-1974 -y se pueden clasi-
ficär bajb los aspectos crÍtico-literarios, históricos de las formas e histórico'
redaccionales. De hecho, !a serie se desarrolla así: B. W. Bacon, Los aCinco
Libros de Mtn contra los judíos. E. v. Dobschütz, Mt como Rabbi y câte-
quista. J. Sickenberger, El pnetendido indicio de la prioridad de Mt. Vt'. Grund-
ràann, El trabajo ãel primer Evangelista en torno a la figura de Jesús.
K. W: Clark, La tendencia judío-criltiana en Mt. G' Bornkamm, EI apaci
guamiento de la tempestad en Mt Q3-217)' O' Michel, El final de Mt. E' Haen'
õhen, Mt 23. Ed. Sõhweizer, Mt 5,1?-20. Notas sobre el concepto de .ley
en Mt. B. Gärtner, El Comentario de ltrabacuc y Mt. H. Greven, I'a curación
del paratítico segtin Mt 9,1-8. G. Bornkamm, E4pqgtg,9¡ón 

-del .fin-.e. -Isl-esia
en Iùt. Fl. V. Filsbn, Formas quebradas en Mt. W. Trilling, La tradición bau-
tismal en Mt. Kr. Súendahl, quis et unde? Análisis de Mt 1-2. Ch. F. D. Moule,
Versión griega y original griego 'en Mt. Ed. Krentz, Fxtensión del Prólogo
de Mt. G. Stiecker, Conceþto de historia en Mt' Ed. Schweizer, Ley y entu-
siasmo en Mt. lJ. Luz, Los discípu1os en Mt. P. Hoffmann, El primado de
Pedro en Mt.

Como se ve, la variedad e interés de los temas seleccionados pueden
reportar no poóa utilidad al lector deseoso de tener a la vista un bosquejo
de la investigación sobre Mt en los tfltimos decenios. El editor resume
muy bien las características de cada trabajo Q4-28)' Por nuestra pâ{!q,- q9þ-
rayâmos los de Sickenberger $5-12: posición 

- 
catóIica); Clark (103-111:

úlùimas tendencias judío-cristianas); Greeven (205-222: primer estudio, don-
de se aplica el método histórico-redaecional, a la histort¡ de una curación
milagrosa); Filson {265-212:. clara distinción, entre tradición y redacción
en tt¡tt) y Lûoule (312-315: estudio de un especÍalista en el tema del original
arameo en Mt)' 

A. sncovr¡

Mör-r.r, H., Der sogena,nnte Løndtag zu Sì'chem (Forschung zur Biloel, 42),
Würzburg, Echter Verlag, 1980, 339 págs.

Høbi.ti.tationsschrift, presentado 'en el Departamento 1.' de la Universi-
dad de Essen, 19?9. El àutor Herþert Mölle se propone aquí profundizar en
el análisis de la estructura literaria de Josué 24,1-28 y en el examen de ]as
teorÍas propuestas sobre el tema. La obra se distribuye en cinco capítulos:
anáIisis-crítico-literario, crítico de las formas, crítico de los géneros y crí-
tico redaccional. Según Mölle el citado pasaje nunca fue vaciado y de
nuevo llenado posteriormente, sino que presen'ta una unidad prolongada
de mrlltiples mar¡eraS en las siguientes estructuras: a) La de Siquem
(ca. 1200-i100 antes de Cto.). b) Etapa elohística (inmediatamente antes de
la caída del reino norteño de Israel). c) Etapa yahvística (inmediatamente
después de dicha caída). d) Etapa deuberonómica (1." fase de ampliació-n
preèxílica; 2.. fase eventualmente posterior). Entre las características de
èstas etapas es de notar que Ia b) se concibe como una, donde-intervienen
la tradiclón de siquern y Ia del sinaí. Bajo el punto de vista histórico se
infiere que Josué era el guía de Istael, establecido en las cercanías de
Srquem; 

-en la reunión estaba presente,_de modo exclusjvo., eI grupo T:qrael/
Jaðob, óonfrontado con la fe 'en YaÍ¡wé. Este fue el Elohim de Israel, aun
anteS de que Abraham e Isaac llegaran a ser,los -padres de Israel. La
alianza citada en el pasaje no refleja un he6ho histórico sino una ployec-
ción literaria del Elohista. Por 1o que toca a la historia redaccional del
Pentateuco, el pasaje de Siquem habla decididamente 9n pro- de la vera-
cidad de la teoría del Exateuco. FÍnalmente, respecto del problema de la
teoría de las formas del Exateuco, se deduce que el sumario de Siquem
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precede,, al menor en 200 años, al ¡erato del yahvista. La profundidad delos análisis de los mismos -teatôs v þ-óónäeracion ¿e 
'las-cðnõiùsiones 

sontos méritos principales de ra Diseit"¿idtlcf. ;e..-1b&i6iþ#-2îö;

A. S. Muñoz

Monothei,s'mus int A\ten Israel und,
che Beiträge, l4), Fribours.
werk, 1980, 198 págs.

seinër Umwelt, IJrsg. v. O. Keel
Verlag Schweizerisches Katho,l.

(Biblis-
Bibel-

Fl Monoteísmo (--rr) es creencia comrin al mundo judaico, al islámico
f^3t:Ifjl?¡g^?_",gqli ta trascendencia dãla pioiji"rñätidriîã"äq"i se plan_rea, concretamente respecto del Antiguo rsrael y en su munão anibientai. Latemática es elaborada en este vorümen por ieconociaoi -eìpéciaristas 

ensu respeclivo dominio, representantes de lã teolog¡ã, tã-cie"õå- de las reli-
ciqleF- y la orientalÍstica, los cuales nos-ofrecen" 

""1 
pãriõ"ãtiva sucinta

¡r fácilmente comprensible e1 lcr due 4âhe ¡" t-Àn ì;-;åhl;ã;f*^^ ' ^ "^-ina p rimitiva ¿e ês t oÀ tiãr ã j 
-o 

J 
-s 

"-= 

iËñilä î ¡ äË-ö"iä,i"liä!'ää iït #?,¿il;de la Asociación suiza parã ra ciencia oet eñiiËuä- öiiãñtä, cärebrado enzüric}., 2, _xrr, 19?8,_ex,ce,pto la conferencia, ã¡ro"ra- rãaãätáäa"bor escrito,pronunciada por G. pettinato en un simposio de ù nióõiÀõliin'sitfica rtajliana en marzo de 19?8. precede un rnfõrme ¿ét 
-õ¿itot:-õião 

reet, io¡ieel tratamiento del tema del monoteísmo en diversos áutorðs y escuelasprecedentes (11-30: buena síntesis francamente instiuõtiváj. sisuen las co_laboraciones: Giovanni pettinato, politeísmo y M. en la religi"ón ae Èrla,interesantísima ciudad ar Norte de siria, que floiècio ìñ, ã.ã-00 años antesde cristo y cuygs _textos religiosos, cie 
^carácter- -púam";Ë 

monoteÍsta,constituyen una de tas ,manifesiaciones más signiiicäuvás-äòi-proceso evo-lutivo de la humanidad gue lreva a la cima îei mónõteiËmo-úniico;-'enparticular se describen_ el panteón, los elementos henoteístäi- v et hiinnoal Rey del cielo y de Ia Tierra (3í-48). Benedikt rrÀ"it"À.r"-rrlr an n¡roo^-
potamia? Especialmente se examinan textos oe pieaa¿-pãËi;"äf;ñ'hi*;i.;
y. oraciones, para concluir gue la religión mesopotami"ä 

-iãlo- 
trusmite tes-timonios henoteístas e id.olá1ricos. Estã nos parèce tal vez la colaboraciónmás matizada con un detenido anátisis de loi textos (ãs-8ii. nrit Hò;niuãg;lnr.,en.el Egipto faraónico, trabajo centrado en el exarne" aõ--i, re en ãíE,chneton, al cual no cuadra el cuño monoteÍs.ta oel-concãpt-ó-äós'è-n"lli"r>,

de un aAton vivienter (Bg-g?). Hans-peter MüIler, oios v^.iioã"sãt comiénzo6s ll religión bíblica. sobre la qrehistoria del'm.: 
"1" 

pil*iuuõ mito cul-tural y la primitiva historia yahwística; la saga <monolaûríau ae 
-los padres:

exclusividad de yahwé en ra época primitiva dle ta religiótilioúiticu lsgia';¡iEstudio sugestivo, aunque no satislace al redgcir, la ñisioiia- p;imitiva vãï:yi.tic_q.u !q. m{o _y antimito, com orientación hacia 
""ã- 

oiüñiaaa riíriãã(cf. 
-113). -Fritz s[olz, ¡n. en rsrael (t4B-184): trabajo ¡ieã ciò'cîmentaoo yerudito, donde concibe la formación d.el monoteísino isiaeiiiã 

--como 
limí_tación y rechazo del politeÍsmo y como señal d.el resut[ado 

-ae 
una evolu-ción de _la religión israelita, expresada tamþién en et Àt <"r. léel. nn tóàó

caso. toda esta probiemática, discutida en el presente vòiurnei, ¿e¡e iãicotejada con la tradición cristia¡a que concibe ta creenìiã- ãn un Diospersonal y_ úrascendente como núcleo- de la religión originai' réveËaa ¡jõiDios a la humanidad primitiva.
A. S. Muñoz

Di.e Neue Echter Bibel. Kommentar zurn Alten Testørnent mit d,er Einheit_äbersetzung: LoHrrrvr, N., Kohelet, 19g0, BB págs. oonnrvrnnsleus¡r.r. w..
,Esúer. Knrwsrzxr, G., Hoheslied, Würzbûrg, 

-Sòhter 
Vertag,-t-SSõ, 

-äO'ï
31 págs.

La Nueva Biblia de la Editorial Echter es el primer comentario católicomoderno en alemán, al AT con el texto unitario-crea¿o paia -iu 
utilizaciãn
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en la liturgia, la predicación, la Escuela y el estudio. Calculada en unos
veinte fasc'ículos, se piensa que esté terminada para finales de 1985. El
primer fascículo es obra de Ñorbert Lohfink,-Profesor., antes en el Insti-
iuto Bíblico de Roma y ahora en la Escuela Superior de Teología en
St. Georgen, Frankfurt; se trata det Eclesiástico, cuyo-s temas filosóficos'
teológicos y éticos son traducidos con una terminología moderna e inter-
pretaãos eñ un sólido plan exegético y pastoral..Quizâ-lo-más típico del
õomentario sea el análisis entre el Kohelet y Jesús, analogías apenas teni'
das en cuenta todavía, señalando también las diferencias entre ambos,
vE mientras en Kohelet, in'cluso eI iusto ignora si es o no amado por
DÏös, et seguidor de Jesús sabe que es objeto del amor divino, aun siendo
pecador. Lá segunda entrega de Ia Nueva Biblia contiene primero un co-
inentario a Esier, por Werner Dommershausen, Profesor en la Facultad
Teológica de Tréveris y especialista en historia.y cultura del Oriente Pró-
ximo.-El Libro de Ester se refiere a la fe en Dios como Salvador y Liber-
tador. Además del texto hebreo se presta atención a los LXX y a la re-
censión de Lc, porque, junto con la traducción del original, se aportan seis
adiciones (deuterocánónicas): cf. 5. La Introducción describe los datos más
significativos: género literario, historicidad,. obietivo Gl purirn o fiesta
primaveral de lbs judíos, la exhortación .s¿pjencial, y eI sentido teológico
ãel retato): se oculta aquí la fe en la santidad divina, aunque no se nombra
a Dios; también se expresa la elección de Israel. en la p,articularidad exis-
tencial'de los judíos. Las nurnerosas notas manifiestan la excelente infor-
mación del autor. Günther Krinetzki, Profesor en la Universidad de Passau,
y especializado en la literatura sapienerie.l del_ AT y en la. investlgación del
ôantãr de los Cantares, comenta esbe libro. La Introducción (3-?) presenta
la estructura, el autor y el mensâje, el amor de hombre y mujer, fuerza
soberana, puesta por la creación; exclusividad, fidetidad y mutua auto-
conservacién de la pareja; sentido alegórico (imposible por la sola exé-
gesis del texto, pero asumida por el cristianismo con algún apoyo del AT y
del NT : Dios [Cristo] y su Pueblo; Cristo y el alma humana; el alma de
Cristo y el Logos divino, etc.); exégesis tipológica con sus ventajas.e-.in-
conveniêntes; iñflujo del Oriente Próximo. Las notas revelan al especialista
en el tema y son suficientemente esclarecedoras' El empleo litúrgico del
Iibro se describe en apéndice (29'31).

A. S. MuÑoz

NeophEti .1. Targum palestinense. Ms. de la Biþlioteca Vati'cana. Tomo VI,- Ãpéndices,-por A. DÍnz Mncr¡o. Colaboradores, Lemmata: E. MenrÍ-
Niz Bonos¡-o y P. Esrur,nlcu; Clasificación de variantes: E. MentÍNsz
Bonoaro; Indices: M. P¡ínsz FsnxÁNopz. Madrid, C. S. I. C', 1979, 2't2
páginas.

Con el presente volumen se cierra ya, definitivamente, esta magna- obra,
cuya publiiación se ha llevado una docena de años, .y de la -que hemos
pröcuiado ir dando cuenta en las páginas de esta revista. En Ia introduc-
èión, el prof.. Díez Macho presenta las diversas sec,ciones 9e que se oom-
poné el volumen. De paso, y para 

- 
completar la biblio-grafía del tomo V,

3e añade una breve resèña dé ties obras: ]a edición, rca,7izada por el propio
àutor, del Targum Palestinense cornpleto a. Números,. dentro .de la Bibli'a
eotEglottø Ma.{ri.tensi.ø, Series IV (19??),-edición. -que -irá seguida de la de
Exõão, Levítico y Deúteronomio, y que da. una ideâ de Ia incansable labor
del pr'of. Díez Macho y su equipo de colaboradores. En segundo lugar, se
ðomenta eI libro de Shirley Lund y Julia A. Foster, Vari.ønt Versions ol
Tørgurnic Traditions within coder Neofi.ti I (Missoula,, MT, 197?), _del -que
Áe ñace una detenida exposición de cinco páginas, y del que se da el si-
guiente juicio conclusivo: aEI trabajo de las dos doctoras norteamericanas
äue acaËamos de reseñar es rneritorio, ayuda a clasificar los textos y glo-
Já. Oe Neophyti 1, pero necesitâ ser completado con investigaciones ulte-
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riores -para discernir las fuentes u origen de esas variantes y ra metodo-Iogía de su c-opia en- el ms. weopirviio'iii¿È. rãi]ïi;ä*åiË, "se hace unaelogiosa reseña del ribro de o. Muiío¿, dloT¿ø-¿t; ii"lü"'ùîiä'"n tos Tørsu_mim del penta.teuco (Madrid,_ ts?zl, ãestácaÀdo- :ielünõüî éîte en todaslas introducciones- que ayuáa a áisi:bar" iáJ-or¡""iõ"äl irä"ñä, 
" la anti_güedad_der .Neophyti þor ia presenòia"éñ ¿iõnõ-tãiÀïm ¿ôi"^rìät"e*a rqarde Iø shekind. Er Anexo r, t¡¡ra ¿e E. Martínez Èorobio v 

-Þ. pst"lrict,
ofrece ros lemm.s.ta o pasajes hebreosiei-ñ"_*ilt, -qüu]"pär" råzones prác_
!Ícas, habían sido omitiaoi en tá Ëãióion ae iós ^vói iñe""; anreriores.cuando hav divergencia con la rectura-áã-la'niøni-nei,;ãî;;-;i;kirtet_Kahle,
se aduce esta última entre paréntesis. un Ànexo rr, de u. niariinez Borobio,está dedicado a la ctasificãción de adiciones y córreccioneÁ téituareÃ-pié:sentes en el ms. Neofiti_ 1, o introducidas pcir et ãàiioi. -õoü 

éi, ãaeñr¿sde darse una visión grobaÍ, se trata ae iuËiânãr iu_ãôii¡rä'o*bigüedadderivada del diverso uso de los,signos diacríticoJ e"'lðs -àir-iintos 
volúme.nes de la edición. sigue ul lmprio-Anexo ttÍ, ae e¿äúda;îöo"rig"ñåä, .v,finalmente. M. Pérez Fernáncleá cieriä-äi vclumen ;con un Anexo iV rle iri_dices: uno de textos (citas bíblicas det eñiigüõ--v-ñigñ'Ë;ì;*enro; delqs vers_iones antiguas; de los diversos targuñrim;" dä au*ráq" ae-¡'ilén-vFravio Jos_efo; de ros pseudepígraros; de tä iitéiätui.ã ;;i,äiä y de otrasobras.de la antigüedad), otrò de nómbres ¿e-pèriãn"$-t-ñ tercero dematerias.

No queda sino congratularnos por el feliz término de esta mâgna obra,que honra a Ia investigación españora, y d_esear al Þroi. Dr;,; IrfiáËhõ ï;igouipo una fructífera continuación de su labor eñ esie-*ñ*o campo delos estudios tarSrimicos. Lástima que las oiiicuttà¿eÀ-ä;oftñiä" por queatraviesa el c. s. r. c..retrasen ra-apariición de los votr:meñãï.-sasie aeälrqlle el presente tiene la introducció-n fechada en dicieñ-6iä-oe-rfri, l-änella se alude a que el vorumen estaba compuesto loeJ-änõi áãtur.

A, Tonnss

NorxsR onR Duursc¡¡a, Der psalter. psøtm 51-100. Die \üerke Notkers desDeutsche (Neue Ausgabe, Band g), Ttibingen,-Max'ñie*ev"r verràg,
1981, 175-368 págs.

_ Ilgtker Labeo (950-1022) llamado también Et øtemdn, monje benedictinode st. _Gatlen, escribió .par?- s3s discípuros-tr;á"¿ôió;rd; ui';iiä aremán, d.eobras latÍn-as, sobre todo clásie,as y fiiosóficas, ademãi dei saiterio, vériionque nos ofrece P. \4r..T.qx, desde el vorumen é ¿e está ñGvã'ãáiãión,-p;";:lelamente at Nother løti,rrus (Bor. I A, 10 À). si texrã ;; iõrrü' der ms. n(csg.21 :.codex sangalle_nsis, stiftsÉlb[othek st. qalren åämeoia¿os dels. x¡r). A direrencia de .to dispúesto en ef vóiumãri' s, äoldiioË^iiããäiõ"iõivan enSuplemento, aqg.i se-nos avisa (1?6) que no se incluye, AJese mocto elnuevo fragmento de Mäinghqn (Pls. 72,28-18,,i; 7B,B_7), niãiãuil; õahbras delfragmento n (cf. volumen B, Xrrr) der salmó be, rí¡-ii.-16-¡i;ñõ ña¡er tenidoocasión de estudiarlos_en, su original, sino qúe'los incíuìre é., "i t"r"er vo_lumen de la edición. En rodo calo eira uerËiôn e.r*á'id;ñiiñ; medievar,ahora crítica.mente publicada, constituye una apréciaule apòïiãöion a nues-tro conocimiento der. erudito. -benediciino, creãàôi-áã i;"i;ä" germanamencionada y digno de atención por su 
"i.eg"iii-ni¡üõ".^* 

----'
A. S. Muñoz

Pøulus in den neutestømentli,chen spätschrì.ften. zur Reeeptions im NeuenTestqrnent (eaestiones Disputatae, gs),'rrei¡iig,-lieiã;,;,'îset, ,isi-[l_
grnas.

La estructura
trgenuinasn, han

y 
^Ia 

teolo_gía_ de pablo, reflejadas en sus 1lamadas cartaslnlluencracto los posteriores escritos del NT: ¿cómo fue
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comprendido el Apóstol? Con la palabra-clave Panli.nismo de la moderna
inveitigación exegética se pone estã interrog?qte en el presente libro donde
se reúãen siete -ponencias del Congreso celebrado por neotestamentarios
católicos alemanes en salzburgo, del 26 at 30€-1979: 1) A. Sand, Tradición
y ,colección de las cartas paulinas, 2) H. Merklqin, leolo_gía paulina en la
iecepción de la carta Ad Coloss y Ephej. 3) G. LohfÍnk, Idem_en la_recep-
ción de las cartas pastorales. 4) P. Trummer, corpus Paulinum-Corpup
ÞâJiorate. Localizacióir de ta tradición paulina en las pastorales. 5) \M. Tri-
lling, Imitación literaria de Pa'olo en \a 2.^ catta a los Thess. 6) P.-G. Müller,
El "Paulinismo en los Hechos de los Apóstoles. Ojeada histórico'investiga-
dora. ?) K. Löning, Paulinisrno en los Hechos. Las ponencias, de sand (Ll-24),
Merklein (25-69) Í t ot¡tint< (?0'121) son sompletadas por las- tesis de los
¿em¿s colegas, piimero propuestas a discusión (cf. Introducción de K. Ker-
telge, editor de la serie, 7)."Cómo resultados globales más interesantes podemos subrayar 1a cone-
xión más estrecha de- Uptres y Colss con Pablo, bajo los aspectos histórico
y téolOgico que las cartás pastorale.F y_p-or otra parte la importancia de los
hechos- para captar la recepción de Pablo en eI NT. Particularmente nos
ã""ééen in¿s siehiticativos tõs estudios de Merklein, vg. en lo relativo a la
téolog¡a paulini por 1o que atañe a Ia recepción de Coloss y Ephes \37-62 y
Àus ieis 

-tesis 
expuestas con gran precisión y el extenso- índice bibliográ-

iiõo: gAO¡ y 64-6þ) y el trabajo de Lohfink respecto de las pastorales, en
ãspeciat. el detenido- análisis, vg. de la superscriptio en las cartas paulinas:
?i-'Zg, y el tema rrEl Apóstol y el Evangeliou, tratado con especial esmefo:
93-96' 

A. s' Muñoz

PÉnsz FhnNÁNnøz,M,Trsd.xci.ones Mesidni.cq,s en eI Tar-gum PøIestínense. Estu-
- - - ã¡os eregéíi.coá. Institución san Jerónimo para la Investigación Bíblica'

Valencia-Jerusalén, 1981, 360 págs.

La obra viene precedid.a de un próIogo del profesor A. Díez^Macho, que la
califica como ((uti libro ejemplar Ae exégesis targúmican (p. 9). El autor en
una ¡ieve introducción räuestra los prõcedimientos targrlmicos de traduc-
ãió" ã¿i texio hebreo al arameo. A continuación en cuatro capítulos estudia
los siguientes textos:

- TgP Gen 3, 14-15 (CaPítulo I).

- TgP Gen 49, 1. B-12. 16-18 (Capítulo II).
- TgP Ex L2,42 (CaPÍtulo III).
- TgP Num 23-24 (CaPítulo IV).
Seis Eæcursøs, a 10 largo de la obra estudian otras unidades menores y

otrõi temàs relacionados õon eI objeto principal de esta investigación.- 
Èl autor ha tomado como base et texto del Ms Neofiti I, con el qqe_ cam'

pata-"í fáig"m de Onqelos, el PseudoJonotán y los diversos testigos del Tar-
ãum Èragmäntario. De-esta obra resaltaríamos Ia agudeza con que su autor
ñá;abidõ descubrir las técnicas de traducción de los diversos Targumin, la
äãtãðiOn de muchas de las tradiciones targúmicas, así como_.el esfuerzo en
õãiJðãuir iá tradición de la traducción. En consecuencia, este libro reviste un
ãspãóiat interés tanto para los estudiosos del judaísmo c-onÌg..para los espe-

óiä.fi.ià" del Nuevo Teitamento. Los numerosõs lndices facilitan su manejo
p*îiã-cóñrultá ocasional. Una sinopsis de todos tos textos araûIeos estudia-
ãf,5ïã;;1¡uêäiOn castetlana compîetan la_ya muy cuid¿da.presentación del
ü¡rd: razOn por la cual hay que feiicitar a Iós editores' Lástima que eI autor
liõ-"j ña átrêvido a redactär 

-un capítulo de conclusiones generales, cosa que

;ú-d11,ñ þãftia facilitado el accesõ de esta obra a lectores no tan especia-
lizados' 

A. Il,oonÍcunz .AR,*'NA
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Prcc4 J. v., Romo'nos."ll,I-T.un terto d.iscutid.o. proregómenos pørø su in-terpretøción (Biblióreca ¿i sòienzã- nelieros.,-"8?i;'Róñ;, LAs, 1981,224 págs.

sobre la base de este texto bíblico en torno aI uso der poder político ya ta obligación de some-rerse a las ;uroria;åe; ãoñrtäiìíaä", J""ä construid.ouna verdadera <metafísica' 
. del Estado en frase de E. Käsemann. Juanv. Picca en er presenre.^r^rqþ1io oeseã-ãóñtri¡uü-ila ãariricã-òiäî del pasaje.En la primera parre (29,113) res"me-ia-¡,iÃtóii" it"-iä"iüãörïiätu"ión, pro.pone reflexiones sobre e[a, aporta ideái ãcerca ¿e-ra-exéäêis actual y es-tablece el estado de ra cuestion, es-áeãii, los aspectoq db! probrema queapar_ecen ya resueltos y los.que todavía son objeto oe-ãlsðusion. La ïe_gunda parte (119'206),. ia- mái signiiiõàllva se oöupa. ae ias îoruciones yperspectivas: autenticidad (no eiisten iazones suîicientes- -para 

negarla),contexto, motivación y circunstancias t¡iiloiiõas ãöiï-;'cñ":t"'. pl estudiose. carac_teriza por la_minuciosidad de los análisii, ra--mãiiäãäión de 10sjuicios (ninguna conclusión rtefinitivai i-Ia nc.ooi¡to¡t ¡ra ^d+^1^r^^^- ----^etapa previa. picca su!5ar1a. la casi'ãrñe"".iuïéi"íãiiä-ti¡i:iio"åiíï;ï"ri..,ä3
orientaciones de ra reJleiión teológicà, öomo en ras teórãeíãs-äe u übera_ción, de la revorució-n^_-v g! Ju teõloÀia-lorítica; -iäs -""i¡iióäãro"es 

psicotó_
sicas v.pedagógicas son meras_conjet-uraä; 

-nä'ï"v-ä"ä'ãiTiääi 
er carácterparenético de toda la sección nom tz-is,'"i los"éreäöïöJ'iiäio-ir"tenistasy greco-romanos de aquellas comunidades cristianas. r,o, "õãp¡tutos m¿sdestacables son el v, conrexto. tr¿r_leõj l-ãl vf; iläiìäciä"y äicunstanciashistóricas (181-206, en particular la oîåaiización imperiar y ra concepcióncoeva del poder: l2g-20Ð.

A. S. Muñoz

Reda,ktion und Theologie_ des passionsberichtes^nøc-h den sgnoptikern Hrsg.
y^;, * _"1Tp:^".|,ly.u-s.". der, Fo rschury., n !ña cDf x*xii; Darm s r a dr,vÈu¡¡Ður¡4ru, ¡Jol, vIlI, /rzö pags.

selección de catorce trabajos-escaronad.os entre 1911 y rg?6 en tornoa la problemática de Ia redacción y ra 
-l.eotogia 

del rerato de Ia pasión
según tos sinópticos. El editor en ta"rntroduccion ir:ioi-"äîiñfïrma sorreestos.puntos_: peculiaridad literaria ¿et rãiaio (señã;d;la-irä ü.'1. schmidrvg. aI ser el único de ros escritos_por rgs r*irrsãlirtåJ äirã-àborta oatosprecisos locales y temporares, incrüso aià y nora, con indicación de Iahipótesis no convincente oe ú exisiencia-oé ñ;"är;;;;ióï'ä; ra pasiónanterior a_.Ia de Mc; principios. estructuralôs tõómo-i;-i;i;";;ción de larc.de los dìscÍpulos e^ 1a. re{acción t ;l moaiuo iitimo "õuä'äîåð'*ouer 

a racrisriandad a presentar la pasión dn-èt--iénguajã v- fieîiär-iîtticas); cues_
llol-"-l históricas (vg. carácter _pascuãl-ò áe"¿eäpeËri¿;ä;-lJ Uttima Cena;pormenores sobre er .proceso dè Jesús y aspectoi ae l' [eóioeíá del rerato(interpretación teolóeica premarcana ¿e'ra Þãsi-<tn vUÞä;ió;"åä m., l,rt yLc). como se ve, ra s-Íntesìs intòrmãliva-dã editor es polifacética y por otro1ad_o enjuicia con acierto y cautetá iòi 

-trara¡os 
ããtõiiãiãã-îïos sereccio-nados aquí: K. L. schmidt, pecutiaridad riteräriu aô la rüstðrü oe Ia pa_

sión. R,. Burtmann. Historia de ra traaiðion-sinopücá. M: ölúîiñ, probrema
þist_iirico de dichá historia de Ë Þ;siõ;'y otro artículo sobre Getsemaní.G. Kuhn, Jesús en el Huerto. chr. Maur'er, siervo riãöioJä'Ëi¡o de Diosen et retato de Mc. G. schilre, Tradición v i Sitã im î"íeñi à'e iä narracion.N. {,. Dahl, }tsta en Mt. A. Vánhoye, nitructura vïuãiõgiä-¿äi rËlato en lossinópticos. B. Gerhardsson, Jesús énireeaoãv;bä"áó;;å;"äËü,i rvrt. J. Gnit_ka, Sesiones ante el Sanedrín y ante piïatò, s-eeún lvic- id,se_rãis.^x. Schubert,crÍtica de la crítica bÍbrica eri reración ¿óit-M'ü;t; ;i'É"r;;ä,Í,ì. R. pesch,
Tradi'ción de la pasión. H. Klein, Sstf en-Lc V j".-Tal vez los artícul.os más sígnificativo! sþan ros de schmidt (Lr-2Ð,Kuhn (81-111: uno de ros esrudioí máJ ptõiu"oõJ ¿ãiuä"i",'åiÅtineuien¿o
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dos fuentes A y B, y notando el aspecto parenético cristiano) y Vanhoye
(226-261: peculiaridades respectivas de Mc, Mt y Lc; además, coincidencia
de los tres en presentar la Pasión y muerte de Jesús como cumplimiento
de las Escrituras)' 

A. s. Muñoz

S¡rrrros Ornno, A. Dr,, Die handschri.ftli;che Überli'eferung der altsløaischen
Apokryphen, Band f-f (Patristische Texte und Studien, Band 23), Ber-
lin, Walter de Gruyter, 1981, X'LVI, 282 pá'gs.

Aurelio de Santos Otero prosigue aquí su trabajo soþre la trasmisÍón
manuscrita de los Apócrifos eslavos antiguos (cf. ATG, 4L, L918, 395-396;
reseña del vol. I). Este 2." vol. está dedicado a los escritos conocidos bajo
el concepto común de aEvang,eliostr, tomando esta palabra-clave en con'
junto, no en sentido estricto. Concretamente, se trata de aquellas leyendas
que se ocupan preferentemente de los acontecimientos de la vida de Jesús
y de su madre. El método de trabajo aplicado en el primer volumen se
irtiliza también aquí, con algunas mejoras. Veamos ahora las rúbricas de
los testigos de los textos: 1) Protoevangelium Jacobi. 2) Narratio Aphrodi-
tiani. 3) Evangelium Thomae Infantiae. 4) Id. Petri Infantiae. 5) Id. Bartho'
lomaei. 6) Id. Barnabae. 7) Id. Nicodemi. B) Descensus loannis Baptistae
ad inferos. 9) Judas. 10) De arbore Crucis. 11) De eo quod Jesus aratro
Iaboravit. 12) De eo quod Probus Jesum fratrem suum nuncupavit. 13) Ðe
sacerdotio ChristÍ. 14) Diaboli cum Jesu contentio' 15) Dormitio Deiparae.
16) Conversatio trium Hierarcharum. 17) De die Parasceve. 18) Didascalia
Domini. 19) Orationes falsae. 20) Nomina angelorum. Cada rúbrica recoge
datos sobre la trasmisión griega, las ediciones, la bibliogtafía, la trasmisión
eslava y su literatura, y 7a lista de los mss. eslavos: ésta en ocasiones es
riquísidra, vg. cuando se trata del Protoevanggliuq Jacobi con 169 nq; del
Evangelium Nicodemi con 184; y de la Dormitio Deiparae con 167. El vo-
lumeñ trae Addendø al primero Q:42-254) y los Indices de nombres y ma-
terias (255-263) y de colecciones de mss. (263-27t).

Só1o nos resta felicitar y agradecer vivamente al infatigable autor por
esta ingente e importante acumulación de informes, de indudable interés
en el dominio de la literatura eslava antigua, en particular teniendo en
cuenta que un gran número de los mss. mencionados eran desconocidos
Ïrasta ahora 

A. s'covrA

ScunNrlu, K. H., Pøulus. Leben-Briefe-Theologie (E$rägg,-!gr,Forschung,
Band 152), Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1981, XVIII' 261 págs.

El conocido exégeta Karl Hermann Schenkle, cuya principal obra es su
Theologie des NT, Dûsseldorf, 4 vols., 2Î ed., 197?, nos ofrece ahora una
bien lõgrada síntósis del triple tema: Vida4artas-Teología de Pablo, <el
más imlportante Misionero de la antigua lglesia¡ y qe cuyas ideas está
imbuido-el contenido básico de Ia teologfa bíþlica (cf. Introducción, 1). Ife
aquí los temas principales elaborados en este denso librito: I) Fuentes
Iitèrarias de pabîo, en concreto, vg. la pseudoepigrafía (13-18) y la herme-
néutica (16-19). IIi Vida y otora ãonde podemos destacar la cronología
ãlosoluta y relativa (31-32); el helenismo ([2-45 con acertados matices) y la
gnosis (4'5-52 con una estimabte bibliogra-fía y. sug_qstivos interrogantes
õobre las relacior¡es de Pabto con ideas gnósticas). III) Las cartas en par-
ticular (?6-152). Sobre cada una se dan los datos más indispensables; ap'q]ì-
iàmos por ejempto lo relativo a la Carta 2.' a los Tesalonicenses (L24-t27:

cáráctei pseúdodpigráfico). IV) Teologla (153-254): para no¡otros la sección
más notáble del- tlabajo; señalamos vg. los temas: El Espíritu (188-192:

(pneuma ist ein Explosivlauttr; excelentes precisiones semánticas); cuelpo-
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alma-c,arne y espÍritu 
-J^t-o!^zQo; z0h20z con un minucioso anárisis de rosre-xtos); sacramentos e2L-226:' demasiado suðiãtó, 

- 
ä"nõúã ãi'är¿"ter delIibrito-n-o-.permitÍa demasiada é"tedió;i y escatórogÍ"'(iqr-2s+:. con abun-

9-o-"ju bibliografÍa y.suficiente examéñ-ãe'los textos). por todo esto cree-mos que la exposición de schenkle resulta un utülimä in-s-üumento aeconsutta para tener una recra raea ae ]î iñi,b*i,ãîáüiõ ääü"r, siempreactual, del Apóstol.
A. Spcovr¡

ScrruecrpNnulc,_F., El qyg:rgplio según Søn Juan. Tomos I, II, III, Barce_tona, Ed. Irerder, 19?9_i980, 660-, 636, sgo pági.

Dada la informacisn que dimos en ATG 85 (19?2) 842-84g, y 89 (19?6) 298-299, sobre este ma_gistral comentario ai Evangeuo ae- iuän" po*r et presti-gioso exégeta católico.R. schnackenburg, no þodemos i""ir&--o" sarudareon g{an satisfacción_ la_ qresente versióã câsteuant-de À. 
-ËJt"¡u" 

Lator.
Fsta tiene la ve_niaja <ie ha-oerse reatizado sobre 1ã +: "dj"ió;î;;ana (19?8,lo cual la revaroriza a]^_incorporar aquí los apéndice" 

-ãéi-;"ä; 
a las edi-ciones 4.. det tomo I (19?9) y 2.. oet tömoïr tiszzj,-inteióärã¿äs^e" el textoo añadidas al finar según las posibilidádès rcòniõ; uñ-õä;äo. sólo nosresta recordar aquí la- obra fue recibidJ-õon general aprã"io-¿" Ia crítica:rrcomentario. equilibragg,.juicioso, profundaménte teol^ogicq üão en corr-tenido'..> (Bibel und r¡¡ch-e), oe tã äru¿lõlén de schnáõr.Ëi¡itrã:än su obradan una idea tas casi 200 págs. de ra intiã¿uõcil"lïIãiäõ."'" '

A, Secovr¡

Scnmrrr, IT,CE, Die nichtpriesterli,che Jossph,erzähtung. Ein Beitrøg ëur
+lt":tT"p:ntøteuchkrititc, P,zAw 1b4, Bãrtin, úaitõi Ue 

-Oiuyter, 
rgg0,¿\^ T ¿4ú P4gÞ.

^ Esta obra constituye una nue_va aportación al debatido problema de Iaformación del penrareúco. para a¡or¿ärlo G fija;n ;; úîõsriôlünaamental,
la_ Histor-ia de José (Gn B?-50), en su eitâoio previo I ra ieããcðion sacerdo_tal. La obra se divide en tred parres- r,a piiñrèiï1páñ. îüö1"ïr"ru"ra 1asþosturas recientes sobre estos õapÍtulos y^a continuãõian anátiäa cada unode ellos. El resultado es que la utstoria oe .lóÃe-ãã-3ä-¿ã¡ä'ãlplicar poruna _hipótesis documentaria (f,usión de J y sl iino 

-cõmplããr-enîaria, 
comoresultado de tres etaoas.principales: la redácciin-o_"igiñárïã-ð:ãiirato Judá),Ia reelaboració' eldtristã i=ã;ñ;to-riüËãi.l y ra reelaboración yahwistatardÍa ( = estrato yahweh: Gn B9), inoicañao "scñi1ìitt -lo "c-Jräãier¡stico 

oecada una de euas, La segrrnda paíte der ti¡io rdåà-J. 
-s1_12ãi^ä#¿ 

dedicadaa la historia de la redacción. Arìte todo estud.ia it iãiacióri-á"-ãä¿u uno delos estratos anteriores con er resto del eentatèucof;-oñ;l;y;-q;ä, mientrasel ,estrato Ruloén y el yahweh muestran puñtos de contacto con otros textosy. tradiciones, el estrato Judá, curiosame-nte, no se relaciorru ,ri-cãr, þ histo_ria patriarcar ni con er éxodó; en conrrá uð u téoi¡a üãäi.ióirirì no formaparte de J. Examina luego la datación de ta obiá- y a" äãåä'äËtrato, con_viTiendo. en qge debemos renunciar a una -dataciérí 'áitarü*eñ eI perÍodo
salo.mónico; -el estrato Judá pertenece prouariemente--?ä;;;ra de Red-ford) _al período monárquico,.mientras ti¡s d_e Rubä-t Väir*ãrïïa¡äa-äïåsituarlos en los -períodos exíiico-postexflico. ia-iéi"ér,í pãîiä'iil¿bs. rzs.rsetsaca una serie de conclusiqnes con respecto al pentateirco. r,ä-ñ¿s lm¡ä;:tante ya está indicada:-el.Elohista no eiuna nueva ruente,-iino úna reela¡o-ración.de J; pero no desiguar y arÞitraria, sino cön-unä i"iã"i,iäi, teológicabastante clara. A esra reèbbóración etotíiitJ-siguio'-óîrä-îålìr,iirta tardia.Por consÌguiente,, ra formación del pentateuco -implici uri-'räiËo procesode tradición, igual que ocurre con la gistoiia ¿euteiã;ó*iËä ã'å cronista.
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Al leer trabajos de este tipo termina uno con cierto escepticismo, con-
ver¡cido de que dentro de poõo surgirá otro libro que diga 1o contrario o
enfoque el problema de mõdo muy distinto. Pero es importante constatar
cómo- crece^ el número de quienes no aceptan la hipótesis documentaria.
Por otra parte, el estudio de Schmitt es serio, interesante, expuesto con
gran claridad y enorme erudición. No será la última palabra, pero sí es una
palabra que deben conocer todos los interesados en el tema.

JosÉ L. S¡cnn

ScrrNrrneR, G., Die .4postetgesch.i.chte T. Teil. Einleitung,_Kornrnentar zu- 
kap.'1,1-t,¿O fnerders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament,
Bañd v), Freiburg, Herder, 1980, 520 págs.

Desde los comienzos de la investigación histórico-crítica, Los llechos de
los Apóstoles pertenecen a los libros de1 NT -eslecialmentq discutidos en
ió quä átañe a'sus fuentes y tendencias.,Gerhard Schneide_r, Profesor de NT
en ia Ruhr.Universität Boõhum, ha publicado, además de extensas obras,
numerosos artículos científicos,'sobre todo acerca de la doble obra de Lc'
Ahora nos ofrece un amplio comentario a los Hechos, donde- entre otros
áspéctos apuntâ que considera el lenguaie lucano, si no como.único criterio
para sepaiar tradi,ción y redacción, sl como una importante clave ,para
äómpreriAer Ia obra. A ciiferenÍca de los grandes comentadores evangélicos
áé lðs Hec¡ros, Haenchen y Conzelmann, sé caracteriza el autor p,or la deci'
ilvá toma en consideraciiin del Macro-Texto, es decir de la obra global
iucána. El comentador se propone ante todo no exponer nuevâS teorías o
tóÀis, ii"o presentar un am:-plio panorâma de los principales-puntos de vista
¿l-iä iñveitieaciOn actual. La -extensa Introducción (65-186) abarca todos
fos ïð*ãs q"-u pueden ayudar a captar los Hechos: Estructura literaria y
C¡;"to. loi Heðhos conìo parte de la doble olora lucana. Fuentes. Autor,
ilä;t t"ãtra--Los Hechos õomo escrito histórico. Sobre su teología. Tradi
¿ìõn e historia del Libro. Las exégesis van precedidas de excelentes intro-
áuõõlõ"ul páiticulares. La explicacìón de cada versículo conjuga muy bien
il-c[ncliiOir con Ia erudición reflejada en numerosas notas' Diez excursos
uieñ"n I dar peculÍar realce y esclârecimiento al comentario (cf. vg. sobre
iá-Ããõ"ñsiO",iot-Ztt; la cristólogía del Liloro) 331-335: en concreto, Fe .dqs-
ãiifã U iituâción de Jesús ,comõ ((unter Gotttr, no en sentido adopcionista'
si"o-pãif i"¿icár su función en la Historia Salutis, y en crlant_o a la teología
Ae foi Hechos en general (134-154) se insiste en la conexión de éstos con el
eJqü-Jmá ¿et Evanþtio de Lc,.si b!e¡r.91 enfoque hacia PaÞlo y la justific-a-
ãldti.-'oue¿e insinuãr un especial objetivo en los Hechos' Por lo que atañe
ulä'p'ti*òta parte del comentario y en espera.de. la segun$u, 9t conjunto
ãoã,iã-ámós eñ considerar este magnífico comentario 'como el más completo,
pór parte católica, de los publicados en los tiltimos decenios'

A. Sncovr¿

Sraour.vraN¡, H.: Ben Sirq. a.ls Sch,ri.ftgelehrter. Eine Untersuchung zum.Be--- -- iùts¡íId des vor-makkabäischen Sofer unter Berücksichtigung sej_nes

Verhältnisses zu Priester-, Propheten- und Weisheitslehrertum (lvis'
senschaftliche untersuchungen 

-zum Neuen Testament, -2. Reihe 6)'
i. c. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1980', xIV, 346 págs'

H. Stadelmann pretende con este trabajo iluminar.un poc.o. un período

-"ï'o.õ"1õ ¿é ta ñistoria de Israel. Ben Sira es el primer sabio judío que
õ-""äcJ*ói déspués de Esdras. Como eI título y subtítulo indican, lo qrre

áe Sen Sira intleresa al autor es su carácter de especi-alista en.las sagradas
Ër""itritã* V-s"li"iaðiones con el Sacerdocio y con los^maestros de sabi-
Auii;;-î;*Ëién tangencialmente 10 que piensa de la profecía, pero sin que
eite áspecto llegue-a integrarlo en la síntesis final.
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Después de leer et li:bro se tier¡e una idea.más clara y seg:ura de quiénera Jesús Ben sira. lra un suc"roo-te-l"rosolimitano, ïô"a"-ãrtä categoría,que por el estudio e investigación lleg<í ã-se" un verdadero experto en lassagradas Escrituras v en loõ temai- uïvËtããi.."^ä"'-räîiäiriu î."" maesrroconsumado. No es tésr cómriñ-;ffr"-i;;u,;t;;J'q"ä"'Ë#'iiTa p""r"r,er"aal estado sacerdotar..por eiió-si;d;idñ; se preocupa de principio a finen probar su tesis. Al final parece quu-iö coniigue,-'¡u"J-aãuc" todos losposibles argumenros .a ravor ï ¿stãs=.õ"-ã" pJö.--Íiuñ-sîr;;;;renece a rahierocracia 
. 
que, desde er tem"pll ãõ iõiïäreã"ä"iiie"*'äiöü"tå' judro. porser sacerdote está liberado de^todo oti-aió-manual que le impida dedicarse

ll.T*.qt_o^ de_la Ley; vìve holgadãm"ñ;;î i,äsià"pu"l" 
"ä^åduiäoo 

a paísesexrranJeros como emb_ajador oficial. aii tam¡i¿n se-;.driäque puedaescribir un ribro d.e sabidurÍa, ¿o"ãã ,ôrirräñäî^ä rä"uli?üi'por er curtoy la veneración nor el estadó iacéiaoiãi actual,_en el que confluyen laherencia det podèr aàv.iaigo'-v ä;ä#i" saceídotal ãréaùo-'ae Moisés,
åg9l q Pinejás.a. través de íos-Þróiätaï-¡inlicoi.-eã Ëi"ã"-""o.r,,ncrerr r¡
'Bu'a s.er saceÍdo¡e lnvestigador de la Escritura y del sabio tra¿iciõnal.A esto se une su actividad mägisteriát p,i¡ri"a. El autor d.esarroila brilante-rnente la tesis de ros dos plãnos ¿e iá 

-iormación: 
uno excrusivo de lossacerdotes, conocedores profindos ¿e rã'cev; otro el de los laicos deseososde. aprender, a los que va aiiigi¿o 

-s" 
îi¡tó de sabiduría. A estos laicos seorienta et. programa sapienciaï-ãã lñsiiuììiéñ p"riürä"î qïizïs"en abiertoenfrentamiento con er idear ¿e instrl,ccién -ae tfuo-riere=nirtã. El propiotestimonio en 24.s0-34 v er de su Àiótó-ãi er Þrél^óeo-räl'î"îici"ntementeelocuentes. Een Sira, äut¿ntico-Ëai,ið" pa;; su puebro (87,2Ð, une en susenseñanzas at puebro er ideal de formacið" v r" i"-61"À":òääí"r, lu afirma-

9ión de ta vida v ra piedad_religiosã. ÞoiËrio ia¡r*ärèiã"1ä'IiËura seReraen una época oscura e imelevañte.
H. stadelmann utiliza ra más reciente bibriog_Iafía sobre Ben sira espe-

:li1#"llî_9"1^iTp'^r-", ?l9m¡in.e insreË. su 
"il"äiõ--ðs-vãriäo"äîrq"e refte_

^¡v¡¡ø Èuurç ¡4Þ iluulu¿r_u_loûeJs q.e o[ros y Ias convierte en conclusiones con_trastadas v probadas. un libro imprescinoitle para-iós-""õöãiiJt* t *üititil para todos.
J. yítct+øz

Srnonnr-, A., Die Stund,e der Wahrhei.t. Untersuchungen z,urn Straluerlahrengegen Jesus (wiss.. unlers-rlchungen zum tteu-'en testamênt, zí1, rtibingen, J. c. B. Mohr (p. Siebecli), rssõ;- vir, -ili páÃ;. 
^^^"

Las discusiones sobre l? historicidacl clel procedimiento penat judio con-tra Jesús se han acentuado desde hace áigriï tiõmii¿ññ di"Ëurso de lainvestigación. Ante todo se_ impone uñJ'nueva valoración de los relatosgvangélicos más antiguos a base'de1 oerectro ;uaio t ili-;ó*""", en aqueilaépog?. August strober se sirve de todo este mttãriät 
-;n ñï;õénte investi-gryiQn, articulada de .este modo: R) prenôtanda. B j piocã,d-imieLto ante elsinedrio: tesis de Lietzmann, insostenibþ Giiõ't"d;ó*pö;äer la situa_ción judía; determinación de las relaciohes ¿êl -¿erecñã- ffi;l sactuceo yfariseo; para entender .Mc 14,b8-url. c) proceso ante er Èõ¡ôiri*io" romano:situación_ de Mc; la figura ire.eitato, sitüaciqn t-"ã*-p""téir'åià" del gober_n?dor; et veredicto: ¿èjecutoria o dentenciar 

- ril Rè''ãimi;;;o teológico.El ¿utor evidencia que ¡.aq acusaciones contri "lesiis- sË--ieiìãîän" a consiae_rarle como seductor .religioso_ d9l pueblo. põr-otio 1á¿ã,- *-ionsiderableel l:onocimiento que tiene strobet dd toJ textos ¡uríaicõ-ãå ããl¡äs puebtos:judío (cf. ztL'4p: eyt. particurar aceþca der testjnioñio d" jãdi;l aqui 24-26)v romano (sobre todo t_06-11?: vs. acerca de ti eoiásiüs ôï"ïai¡oiti, l{2,-ider crimen mqiestatis p9øtti..nloman¿: iti. corñó el-nai"iâí-îàs interesaespjeþtme.nte el punto de visra teológico: 
'*þ#i_t j""¡-aïöäiñå"iä dbi;nlo,el rribunal Qupremo de rsrael, habida=cuenta ãe tós "textos-.iãi öàut 18 t it;tenía pleno derecho para pronunciar la fatÍdica. Jeñt,inciã-qu" i-tào a ¡esrrs
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a la cruzt> (cf. 138). No se puede hablar de un asesinato por parte del pue'
blo judío, ya que la actitud de Caifás procedla de su incondicional fidelidad
a Ia Ley (cf. 39). La decisión de Pilato fue de hecho -como dice Fr. Doerr-
amateriell-rechtlich und objectiv falschl (cf. 1rtl). Las afirmaciones de Strobel
sobre el proceder judlo no tienen en cuenta las irregularidades en el p-ro-

ceso de Jesús y la injusta ,condena en la aplicación de la Ley por la falsedad
de los testigos y del-carácter polÍtico del Reino de Jesris. Desde luego siem'
pre preponáera- la afirmación-del mismo 'Señor: ael que me ha entregado
á ti, tiene mayor culpa que túlr: Jn 19,11b. 

A. S. Muñoz

T¡¡so¡onnrr Cvnrwsrs, Quøesti.ones |n Octateuchum. Editio critica por Na'
talio Fernández Marcos y A. Sáenz-Badillos (Conseio Su-perior de In-
vestigáciones Científicas,-Textos y Estudios aCardenal Cisnerosl, 1?),
Madrid, 19?9, IJ(II, 345 Págs.

Tert-wort-Glaube, Kurt ALønd, gewid.rnet. Tlrsg. v.-M. Brecht (Arþi:iten z. r(it----" 
brr""g"iôtiõttt", Band 50), Berlin, Walter de Gruyter, 1980', vrlr' 39?

páginas.

con ocasión dei 65." cumpleaños de Kurt Aland, cuyos estudios de his-

toria ãJlã-igiesia y neoüesiamentarios son bien notorios por su calidad
äiå"iirîõu,- 

"J-rã 
¿"ai"u este Festschrilt _que se distribuye en tres-grandes

S'tîi,äï' Ïljeïto-A èi¿gesisr M. Black, Cõrnposición, car4.cter y fecha de la

M. Geerard en su Cløtsis Pa'trum Grq,ecorunx, III, 19?9, n' 6200, aI refe-
rirse a las Quaesti.ones |n Pentateuchurn de Teodoreto, . Ob. de Ciro, -trascitar pG B0,ib-b28, añade: aNova editio paratur a Natalio Fernández Mar-
cosl. Ahora, en ei mismo año, sale la presente edj,ción crítica bajo la res-
ponsabilidaä de aquél con la colaboraciÓn de Angel Sáenz-Badillos (Cate-
hr¿tiéo de Lengua-y de Literatura hebrea en nuestra Universidad de Gra-
nada) en la col-acióir de mss. y en las discusiones sobre las variantes del
texto. En la Introducción se indican primero las fuentes documentales e

historia del texto de las Quøestiones que se conserva en 53 mss. El más
antisuo conocido es el Coisl 113 de ta Bibl. Nat. de París, de carácter cate-
nriceo. Viene luego la lista y descripción de dichos mss. lntegramente cola-
cionados y de ot--ros sólo párcialmehte consultados. Lo.s. tipos textuales bá-
iióoJ son"tos llamados ¡, e V C. En la presente edición se prefiere, de
ordinario, el texto representado por la mayoría de- l-o¡ *..q.; en caso de
¿uãJ i" ôpta por A (èn especial ms.-631 de 1a Bibl' Vat. lat., ,I1oma, y el
ms. Ci, I,^33, ãe 1¿ Bibl. Marciana, Venecia). En la discusión de cada una
OJ tri íaíianles se siguen los criterios tradicionales (vg. ta lecti.o dif fi'ci'Ii'o-r
l-fõl uJoÀ iingtiisticol propios de Teodoreto). Sigue el estudio acerca de
ïa recensión dõ Luciano- de Antioquía, donde el editor hace gala, como en
tóAa tl introducción, de una notable erudición y rnatización.en los diversos
;põ"t"r Aé ta protiemática. Tras esto se examinan las citas bíblicas de

idóããieto y el iexto antioqueno con la concltrsión genera,l_ de que ningú_n
*5.-õ áiup"o de mss. tiene-un texto absolutamente coincidente con el de
iäã¿otõto^en el pentateuco. En conjunto el contenido del volumen nos
p;"eõ ienciliamente ejemplar por la amplitud _y _minuciosidad en el trata-
ñi"nto de los temas,'doride sè revela 1ã calidad científica de Fernández
iü;ää;, i"t"iãróionàtinente conocida (cf. vg. sp-_g9nqY$9ación en el VIth
World-'C;ng;"is oÎ Jewi$h Stud,ies,_Jerusalén, 19?3). UtilÍsim,o..el índice de
ö"ir¡tus eiieeas (333-345). Espléndida la presentación tipográfica. El CSIC
-*éöéñü;;iia-m¿s viva graiitud por esda publicación qu-e qe halla vincu-
üd;ó" io; planes de laldición ête la Columna Griega de la Biblia Folí-
glota Matritense. ,{. Srcovre
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segunda visión de Enoch (19-80). c. M. Martini, ¿F\reron ros Escribas se-suidores de Jesús?. Mc 2: 15-16. únl oõôision tãitüãi-i""o"sìãera¿a (g1-g9).
l. F'ie-nsenfeld, ¿són,necesarias 

"oitjeffia; en una versión del NT? (40-46).G' D Kilpatrick, El .t"$o g. us nri¡itólãÃ: ta contri¡u"ió" ã; ros testigosoccidentales (47-6s). J. Duplacy, tas- negl{ae uoralei- de- eärilio de cesareay ei texto det NT en AsiaMenõr en ej-sllltqg_e-sl."n. FË"hö;'ü" fragmentolatino antiguo de los.Evangelios tsa-nij.-s. xtitting, iá-áïãiit*ion del con.cepto ttFliereusD en el uso tÞsuistico ciistiano trrz-"izoj. äl-Èmi¿ones bíbti-cos.' Br. M. Metzser, Una Biblia protestante à;tieü'qiõ ãJnìiene et r,ip.ro- I-I.I de los Mãcabeos.o" lä-riã[i-à-e*e¿iciones y versiones del mismo
{123-133). 

p. Hauptmann, La Biblia Ér; ói puebto ,erriio tr5¿_rSõi. u. e. widu,Problemas de exéEesis. bÍblica en'et reïcãr Mundo risiiio¡lr-iïÐ HistoriaE erégesis biblicq:-c.-Ald-resen, La--Biblia;" el Derecho conciliar canónicov sinodal (16e-20s). {. p-cleaeeqiercrrer-ur smþreo ãe lu Èiùljä-;" ras Apo-logías de Atanasio (209-2^l^9). R. stuppeüci, n*e'àèris-¡i6li"ã-i'äitica textualen Lorenzo \Ialla (220-2BB). ivl. erêôht, oÍrservãciones sobrd räJ comie'zosde ias reiaciones enile__Lutero_ y ia'siblia tzea:âlql.-c."uîit"r, Andrea
Qsjagd-er v ra Biblia _(zss-27Ð. R."c. Iry;rton, neinriðñ'eüiunsä: y ta auto-ridad.de la Biblia (274-297). [. \euser, ¡ctiiuo-ãã calv-ino-rËJpecto de losAqócrifos det AT (298_323). vr. crescirâi- ciiiicJ -¡i¡licJ-v 

õõi¡ii"u. Notassobre el rratado teotógico-potítico de .spinoza ß24-B4B). lvr." sðñmiot, ei"ãããbÍblico-apoc-alíp_t,,ca en-ta.riobleza pietiitâ. Èieeisis-dói'ÃpoãuíiôËi" de Juanpor parte de Johanna Eleonora de petersen (344-358). rvi. 
-s-imð", 

A propo_sito de la crisis modernista: Escritura y- tradición en e.- lõìsy (859_8T6).
P. Stiqt_u_" v chr. uhrig, BibliografÍa de k, n.¿na-r¡ii:sôi'*;"e40 ríturosdesde 1939 hasta 1980 inclusivef

Al recorrer los nombres de los colaþoradores y los temas elaboradospor ello.s salta ya a la vist_a er gran interés-ãue "suJcitd-Ë'siã espléndidohomenaje a K. Arand. A.nte ta-imþosibilidã¿ ¿e'ãñaiiããi-ca¿ä"ðstudio, sóto
lpl_*l^1Tg.! =11ry,9f_,q9-tos 

más s-ug-esrivos par_a nosorrosr óuplacy (e¡em-
I,rör uu,. ra rnrnucroslqaq en el anâIlsis de la tradición manuscrita, el método
i.."slÌigg p:I-Bg:itig.y.la cauteta al enjuiciár ra autentrcioä¿ãäiu" neeiáslrr'ottrng (con su estudio bien matizado, prestando especial atención d orîlgenes, la Didascalia siria, Basitio, et ñai:ianceno, cifilo 

-& -iõ;i¡uién 
tã

9litó^rPll_g-I ¡!_9lnegmercher (en 'particular 
con su inteiesant-e problenìaoe ra arternatrva: para Atanasio, constancio .¿era el anticristo ö el pre_cursor de éste?); Müner (gqigl prueba minuciäsament" 

-iä-ãrta 
estimaöiónque tenía osiander de_.la Biblia,- fundada en et ãipeció estriðI"mente teo_lógico) y walton (Bultin_ger consideraba Ia ss coño r" *;ñtiñu fitosofíadel mundor e influyó en tá evotución de la teotogíá-de-ra reïãÅiä,-iigtesa).

A, Srcov¡¿

uxruncessv¡arn, Fn. G-., -K.reueweg_ u?d Kreuei.gung Jesu. Ei.n Beìtrag zurIukanischen Redaktionsgeschichte una ¿íti "rrøgè-'n*h ã,er tuka,nis-chen <<Kreuztheologiett (Þaderborner Theologiscträ stu¿iã", 10), Þãáói-born, Ferd. Schôningh, 1990, VIII, 81? páesl

Lc 23'46-49 forma er nrfcreo der rerato rucano de ra pasión. Este pasajeestá fo{mal y materialmente concentrado en et aconiãcäi 
"" 

-l*"o 
ar Gór-gota' El presente trabajo de Franz Georg untereussmáii Ãä óüenta ¡¡aciala redacción lucana con sus afirmacioneð teotoãióãs-l-ioiðrioiågrcãs.-ióitemas tratados son: .Trabajo previo critico-texiuai. ðoñsi¿õiäc'iõn-Ijr*i;øíticoJiteraria. cuestiones ñisrõricas de rà tiãàióióir t-¿i"-i;äorivación,cgntribución crítica de ras formas. ta investigãõion-ale u-ntãieässmair re_afirma la discutida tesis de ra dependen¿ia dé"iã-resóã"to-A;-Mc, inclusoen lo relativo_ a la pasión.-Lgq ngnlbs comunes ae tos rËtatoi ãtãn"n a Lc 23,Y,26a, b,,_V.,32 en part-e; V, B3;-V, B4b; V, 85-38 con 

"ñu 
äöiã¡ru-ieãla¡oraciOnIucana; v, 39a; v,44.46a,47,y v,' 49, in# que coincidencia titeral se observa
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la forma de relato histórico. Sin embargo hay también material no lucano:
\1,26c; Y,21-Bt; Y,34a:. V, 39b-43; V, 46b y V, 48. Además de este nuevo
análisis que lleva a conclusiones satisfactorias, son importantes las pers-
pectivas teológicas enunciadas en el estudio (201-213): sistematización de
la pasión y muerte de Jesús. Cristología que quiere docir soteriologla. Reali-
zación salvífica en forma de avisitar. Y en comunión con Jesús. Lo hori-
zonlal y lo vertical en la teología lucana. El carácter de prototipo. Estos
dos tlltimos aspectos son tal vez lo más sugestivo del trabajo QII-2L2;
2L2-273). El autor conoce bien Ia literatura moderna sobre el tema: entre
los escritores más citados y enjuiciados hallamos a J. Ernst, H. Rengstorf,
G. Schneider, H. Schürmann y V. Taylor.

A. S. Muñoz

Varvrrovn, A., Prêtres anciens, prêtre nouueq,u, selon Ie Nouoeau Testarnent
,(Parole de Dieu), Paris, Ed. du Seuil, 1980, 366 págs.

El vocabulario sacerdotal utilizado secularmente por la lglesia católica
choca hoy día con fuertes objeciones: según unos, no tiene sentido hablar
de sacerdocio en un mundo secularizado; otros piensan que tal lenguaje
implica una adhesión injustificada a una religión ritualista, contraría al es-
píritu del Evangelio, y otros notan que, según el NT, todos los cristianos
son sacerdotes y que el clero católico debe renunciar a este monopolio. Para
afrontar tales espinosas cuestiones, el conocido exégeta jesuita del Insti-
tuto Pont. Bíblico de Roma, Albert Vanhoye, busca la luz en los textos
del NT. He aquí la distribución del contenido del libro: I) Sacerdotes anti-
guos y fe cristiana. II) Jesucristo nuevo sacerdote. III) Un pueblo sacerdo-
tal. Las conclusiones más notables son éstas: la reelaboración de1 concepto
de sacrificio, concretarnente en la Carta a los Ilebreos lleva consigo una
nueva comprensión del sacerdocio, al desarrollar de modo sistemático una
cristología sacerdotal a base de la unicidad mediatriz de Cristo, 1o cual
no impide, sin perjuicio de esta posición básica, que se pueda hablar,
vg. en el Apocalipsis y en la Carta de Pedro, de pluralidad de sacerdotes
(todos los bautizados), pero con dependencia de Cristo. En cuanto al
sacerdocio ministeríal, apostólico, si bien en el NT no hallamos de modo
explícito mencionada esta peculiaridad titular, el mismo NT contiene una
evolución doctrinal que abre el camino a una comprensión sacerdotal del
ministerio: los ministros de la Iglesia aparecen como instrumentos vivos
del Cristo Mediador, y no como delegados del pueblo sacerdotal (cf. Hebr
L3,7-77; 1 Petri 5,7-4; 2,5; Rom 15,16). El estudio de Vanhoye se distingue
por la penetrante comprensión global del tema (cf. ?-11), las matizaciones
en las conclusiones G4L-34Ð y la oportuna indicación del peligro actual de
una regresión (inversa a la antigua, que hacía del sacerdote cristiano un
sacerdote antiguo), tendente a rechazar la expresión sacerdotal de la reali-
dad cristiana (cf' 14Ð' 

A. s. rVruñoz

Vollständige Konkordøne ¿um griechi.schen Neuen Testament unter Zugrud-
legung aller modernen kritischen Textausgaben und des Textus re'
ceptus... neu zusamrnengestellt unter der Leitung v. K. Aland, Band I,
Leieferung Ll/Lz (Arbeiten zur Neutestamentlichen Textforschung,
Band IVl1), Berlin, Walter de Gruyter, 1981, 961-1152 págs.

Continrla con buen ritmo la publicación de los fascículos de esta Con¡cr-
dancia, cuyas excelencias ya subrayábamos, últimamente en ATG 43 (1980),
352, a propósito de la doble entrega 9/10 del vol. I. También es doble Ia pre-
sente: 11/12. El prestigioso Director de la magna empresa K. Aland man-
tiene la esperanza de que ésta quede concluida en la primera mitad de 1982.
En Ia entrega 11 prosigue lo relativo a o/tois y termina con pólys. De par-



ticular interés son ante todo para la evolución de Ia koine, Ias referenciasa diversas pa¡tículas r-rggativas como ou, ouk, ouch (con 6i2 õitasl, àl ae-mostrativo orltos (1391), al relativo ós (1365)'a óti (129?) y a pai' 024a).otras recurrencias relativamente abundantes son las oe p'oiÉo t¡'o8) y orao(449)_._Pe s_lngular interés exegético y teológico son vg. pãter-t4ial y pneu-
ma (379). otros vocablos son -de mucha mãnor incideäcia, aunque muy co-
poqi$qs co_m-o,_ophthalmós (pág. l0?2b-10?Bab), parakaléo,'de cièrto inierés
teológico (1085b-1086b), etc. _En-cambio palabrás^tan corríentes en el judaíi-
mo c_orno para h_araskeue sólo recurre sêis veces. una de las ayudas rñás de
agrad_ecer para la consulta del vocabulario griego del NT soír- ias referen-cias de no_ pocos artÍculos a derivados o afäres] con vivo interes aguardà.mos la culminación de este utilísimo instrumento d.e consulta.

A. Srcovr¡
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Zrrcr,nR, J,, Randnoten aus der Vetus Lati,na, des Buches Iob in
Vulgøtabibeln (Bayerische Akademie der rffissenschaften,

T)Ct Wnn¡lerhpnr4ll ìn ltfatøø tltoolaaæ+ È-a- -, ^ 
ê.,Lr /rrr^^^1véLúttþeroú. r¡¡ËEr. v. Ã. Èuttt \ vyËE,tr

sc-hyng, Band 295), Darmstadt, Iüiss. Bu,chgesellschaft, 1g"80,
páginas.

.La problemática de los milagros es siempre actual. Aqul se recogenquince artlculos 'oublicados entre 1895 y 19?0 ion un abaniô de temas-en
torno a dicha problemálica y respecto del NT. EI editor ofrece una eruditay.tltil ojeada sobre la sÍtuación ãctual de la investigación (1-Bg). Los estu-
dios se refieren a la historicidad de los milagros dð Jesrls y al probtemà
en el Evangelio de Juan y en Pablo, así como a la función litõraria de
qeuéllos en los sinópticos. El objetivo en esta selección (prescindiendo
de cuestiones particulares exegéticas) es señalar puntos cruciäles de la in-
vestigación, valiéndose de ejemplos a fin de clarificar estados de la cues-
tión y modos de argumentar, Las posiciones más radicales se observan enlo foca.nte a la historicidad (sobre ésta cf. !a rntroducción 12-L?). En casos
particulares resulta muy útil la información acerca de las interpretaciones
de los P. P. vg. en 1o relativo a la lucha contra los espíritus inmundos. Fri-
dichsen aporta la interpretación (respecto de la cautividad de los poseídos)
con e1 recurso a la muerûe de Jesús en Orlgenes (cf. 260-861; en 264 pone enguardia contra las construcciones psicotógicas). Particularmente significa-
tivo gs el tema: ¿Qué entendió el antiguo cristianismo por milagro?: Jor-
dan (1?7-209: aquí la conclusión: el milagro sólo puede ser comprendido
en su estr,echa conexión con 1a experiencia religiosa y la acción divina). Tam-
bién es instructivo especialmente el trabajo ite R. y M. Hengel sobre las
curaciones de Jesús y la mcntalidad médica (338-373). Las rèstantes con-
tribuciones son de E. Ménégoz, K. Beth, G. Traub, Fr. Preisigke, Ch. I{. Dodd,
P.h.F, Menoud, G. Delling, A. Burkill, K. Gatzweiler, D. Betz, J. Becker y
A. Suhl. En conjunto la selección de artlculos, ffiuV acertada, se lee coñ
vivo interés por la temática misma y la rica información que aporta.

A. S. Muñoz

(54)

uEt ¡ trl -

vr, 524

spøni.schen
Philos.-Hist.

Klasse, Sitzungsberichte, Jahrgang 1980, Ileft 2), München, Verlag der
Bayerischen Akademie der rffissenschaften. In Komission bei der C. H.
Beckfschen Verlagsbuchhandlung, 1980, 5B págs.

Como se indica en el título del fasclculo se trata de notas marginales o
glosas a la Vetus Lati.na del Libro de Job en la Vulgøifø hispana. Primera-
mente se describen los mss. (7-10): el más antiguo es el 91, Codex Gothicus
Legionensis, León, S. Isidoro, escrito en 960; sigue en interés el 95, Cod. 2-3,
Madrid, Academia de la Historia, del s. xrr. Luego viene la edición de las
glosas (11-26) ordenadas esticométricamente. En tercer lugar se trata de la
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ortografía (27-30). Después, de la técnica empleada por el au'tor de las glosas
en la versión (31-34): la caracterlstica más notable es el estrecho ajuste al
modelo griego; nos parece la seccÍón más sugestiva del trabajo, sobre todo
en lo relativo a las palabras griegas extranjeras, vg. cq,urna, di,ploi.s, buto-
mum., pi.rateria, etc. (cf. 32-33). En quinto lugar se contemplan las glosas
como testigos de la recensión lucana (L), tan importantes para la historia
del texto (35-40). A continuación se observa la afinidad de las glosas con
citas del latín antiguo de escri'tores eclesiásticos, concretamente: Ambrosio
y Agustín G7-4Ð. Sigue el tema de los modos de leer raros y especiales
@3-4Ð y el de la vensión peculiar de diversos vocablos (45-48) para terminar
con el Índice de palabras (49-57) y el de vocablos recensionados más deteni-
damente (58). EI fascículo se lee con vivo interés por los datos aportados,
la variedad de temas y el rigor científico en toda la exposición del eximio
disertante' 

A. s. Mluñoz

2. Patrística

BnnNEn, U., Orígenes (Erträge der Forschung, Band 14?), Darmstadt, 'Wiss,

Buchgesellschaft, 1981, VII, 125 págs.

La obra de Orígenes nació en un terreno de tensión enüre la tradición
bíblica y la filosófica griega, y está impregnada de un conocimiento amplio
de ambos dominios. Ya en la lglesia antigua las opiniones acerca de Orí-
genes eran muy divergentes. Para la moderna investigación se añaden pro-
blemas derivados del hecho de que los escritos origenianos se han trasmi-
tido de modo incompleto en el original griego. La presente exposición de
U1rich Berner, que enseña como Pri,oatdoaent de llistoria de las Religiones
en la Universidad de Göttingen, sintetiza diversos trabajos interpretativos
de OrÍgenes propuestos a lo largo de los ss. xrx y )a(, repartiéndolos en
tres grupos: 1) Interpretaciones sistemáticas: vg. de G. Thomas, Teología
reflexiva y dogmática; F. Schnitzer, Teología científica; F. rúi/estcott, Filo-
sofía cristiana; A. Harnack-F. Loofs-R. Seeberg4. T. Cruttwell, Teología
eclesiástica y filosofía religiosa; E. de Faye-A. Miura-Stange, Verdadero Cris-
tianismo y verdadera Grecismo; If. Karpp, Síntesis religiosa; H. Lietzmann,
Gnosis bíblica; P. Kübel, Libertad de Ia voluntad contra la concepción cós-
mica gnóstica, etc. 2) Interpretaciones no sistemáticas o mfsticas: G. Bardy,
Moral- y contemplación; \¡t¡. Vötker, Experiencia mística como Ioase de Ia
teologíã; A. Lieske, La teología como þase de la místla; II. de Lubac,.Exé-
gesis esþiritual; H. Crouzel, Conocimiento místico. 3) Interpretaciones inter-
m,edias: vg. R,. Cadiou, Intelectualismo-no racionalismo; J. Danielou, Sisfe-
lrrá"tica y coherencia. Consideración final: Orfgenes observado en su tra-
bajo. Dáda la perenne actualidad de Orlgenes, acentuada en los tlltimos
deõenios nos parece muy oportuna esta publicación, en la cual destacamos,
a modo de ejemplo, los informes relativos a Harnack-Loofs-Seeberg y Crutt-
well (23-30), Kübel (54-55), Bardy (68-?0), Völker (70'74), Lieske Q4'77), Ctou'
zel (80-84) y Cadiou (89-90). Cuatro Ercursus: Vida de O,rlgene-s, Origenismo_,
Interpretaiión det De pri.ncipíi's e Interpretaciones eclesiásticas de aquél
dan mayor relieve a la monografía. 

A. S. Muñoz

BuRrnouzoz, O. P., Li'berté et Grâ,ce sui'aant lø théologi'e d'Irenée de Lggn
(Etude d'éthique chrétienne, B), Fribourg, Editons Universitaires, 1980,

2BB págs.

Ireneo de Lyon en su obra Contrs' Ios flereies es el primer teóLogo que
nos ofrece una reflexión sistemática sobre [a libertad, prerrogativa esen-
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gial 
, 
dgl hombre, contemprándola como dimensión antropológica funda-mental v como expresión- de ra salvación prometi¿, v 

-b:ñti,iibada 
en Iapalabra .y en- la orrra d.e cristo. sü 

"ã"cã-pción 
de la gracia constituye lalínea orientadora de su obra. sl dominiðo Roger eertËõu;o","frotongando

l.os _traba-jos de A. orbe -(cf. en conciòlo: -¿ntr"opoøgiã--aä-sàh-n"neo, 
M',a-

$1i4, ts6s,,en especiar págs. ,149-195), atóraa er tema enunciado en er títuloqer presente votumen,-p.ero bajo distinto punto de vista por la manera deggrliqer?i la.p-robtemática: poi una parüe, trata expresä"ìenì"ã" ra enteraarüculacrón ctel mito valentiniano, para situar la ántropologla en relacióncon otras instancias realizadas en'Ju revelación, y por ãt"ó-iãao, sigue unprocedimiento más anatítico, situando tas_ opôiänès dã- irãîeci rõspecto
de1 NT y de tos pp anteriores ar mismo apótoeiãiÀ-t-su¡îávináîra afinidadcon la reflexión filosófica romano-helenisfica lct. r,i-rst. si áutõr oesarroualos.temas-siguientes: .r) rrnpulso y riesgo ¿e uñ pi"véðtã-t""1ädico. Ir) Ge-r-rea-togÍg de tos mundos gnõsticoË. rrri nntropotõeíå-gióstiða i pro¡lema
de la libertad. rv) La gracia de Dios en la basê- de éila."v) LitrÀría.¿ v nrr*v,gélesis del hombre. Entre las conclusiones màs sieniricativas oéi [erie[iä"|ãy,bien documentado estudio de Berthouzoz apuñtamos ñ Ëþuientes: A1afirmar la libertad humana, reasumiend.o un valor cutuurai 

-¡ásiËo 
del mun-do rornano-hetrenístico, rreneo señala la dobte diferenciã- ¿ãi-ãomure rèi-pe_cto dei ^cosmos, al que t_rasciende, y respecto de Dios, que tõ trasciende

!cf, vg._r26'L4t, con acèrtada aportaóión de tos escritos âe'ñalrramma¿i).
Lej_os de entrar en ,conflicto cõn Ia libertad del hombre, ia- eiãcia ae plõs
es la. condición (bajo la forma de la liberación del pecaâo v"¿é tà *uãrt",p-or las .nu€vas posibilidades de vida y de comunitin abierial at rrom¡rejal asentimiento de éste_(cf.-t4l-183). originalidad de rreneo y su ámpiiùã
{9 miras @f.. 247-25Ð. por rÍltimo, destaõamos ta notable exöoiicion ^de i;libertad en coner<ión gg! t? nueva génesis d.el hombre ttgs-räe;--sobre todãal referirse a la condición humana d.e la libertad y a su e¡eici'cio: zzL-ziaï).

A. Sucov¡a

Bì.b\i.a Patri,stìca. Inder d,es cittati.ons et øIusions bibliques d,ans Iø littérøturepatristique, 3: Origène, paris, Editions du Centre National Ae ta ne.
cherce Scientifique, 1980, 469 págs.

Este tercer tomo de \a Bi.b\iø patrìsticø proporciona el índice de ref+
rencias_ y alusiones bíblicas contenidas en los -escritos de orfgenes. congrle.y los tomos precedenûes el centre il'Anølgse et cle Documelttat¡on pa-
tristiqucs nos ofrece en forma única un RepeÍtorio de referencias ¡t¡ltõás
de la literatura cristiana de los tres primeros siglos. El rndice aet preientã
libro contiene 57.600 referencias, es decir, más [ue el doble de laÂ ¿e tãÀ
dos anteriores tomos juntos; sóto los fragmentos de las cadenas registrán
cerca de 1.000 referencias. Et delicado problema de los escritos p:seudo-
orÍgenianos o de dudosa autenticidad se resuelve aqui descartandó todos
Ios textos editados falsamente bajo el nomþre del Alejandrino: en cambio
se retienen los textos y fragmentos, cuya atribución á orígenes es consi-
derada como incierta, perg van señalados con un signo d.ã interrogación.
El rigor cienlifico, habitual en esta serie, domina en lbs criterios pala dis-
cernir estas diversas atribuciones y estriba en los estudios más seguros y
calificados;. en todo caso esta penosa labor no sólo refleja los conociñrientoË
actua es, sino que incluso puede favorecer su progreÀo, No d.udamos en
calificar de inestimable y utilísimo este instrurnentõ de trabajo, único en
su género. Dada la importancia de Orígenes, concretamente eñ el terreno
bfblico 'con innegable y penetrante influjo en la posterior literatura bíblica,
esperam_os que este tomo alcance la amplia repercusión que se merece enel mundo cientÍfico blblico y patrÍstico. A modo de ejemplo apuntamos,
por. su peculiar interés, algunas de, las referencias a los Fragmentø e ca-
tenì.s: in 1 ad Cor; in Canticum canticorum; in Danielem; in Deuterono-
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mium; in Ephesios; in Exodum; in Ezechielem; in Genesim; in Jeremiam;
in Joannem; in Job, etc. Como nota curiosa indicamos la mención en la
lista de obras tratadas, ocho cartas, ya cÍtadas por Bardenhewer, en su
Geschichte d. AltkirchL Literøtur, II Band (2. Auflage, Freiburg, 1914, 1?7-180),
donde, sin emb,argo, no hemos hallado citada Ia carta ad Alexandrum Hiero-
solymitanum, entre las obras del Alejandrino; pero oþsérvese que en la
Patrología de Altaner,Stuiber, Freiburg, 19?8, sólo se citan las conservadas
fse entiende completas]: Ad Gregorium y Ad lulianum Africanum (pág. 205)

A. Snsov¡e

Bunws, P. C., C. S.8, The Chri.sto'Iogy in Hi.lary ol Poiti.ers Commentøry in
Møtthew (Studia Epherneridis nAugustinianumn 16), Roma, Institutum
PatrÍsticum <rAugustinianuml, 1981, 149 págs.

Ililario de Poitiers, nacido y eduoado en la Galia occidental, fue deste-
rrado ya corno obispo aI Oriente en 356. Entre sus escritos el Comentario
a Mt es el principal testimonio de la situación de la teología hilariana antes
de su partida como exiliado al Asia Menor. El estudio de la cristología de
esta obra es eI objetivo de Paul C. Burns en el presente volumen. Tras la
Introducción que contiene pormenores sobre la fecha, el texto, el contenido
y las fuentes del Cornentario, así como el examen de los trabajos sobre él
escritos y la descripción del contexto histórico del mismo (9.33) siguen
cuatro capítulos: I) Principios exegéticos y CristologÍa, vg. sentido de los
giros simpler sens'u.s, absolutq røtio, tropicø rati,o, caelestis intellegentiø,
sernlo spiritøIis, forma, i.møgo, ordo, etc. (35-65). II) Implicaciones cristo.
lógicas de la teologÍa trinitaria, p. ej. el empleo de spiritus y øeternitøs
para designar la suþstancia divina y de los giros communio pøternq.e subs,
tantiae, hablando de Cristo; en conjunto Hilario usa temas contenidos en
Ia fórmula nicena (67-82). III) Crisüología: rasgos de filosofía estoica;
coexistencia de las dos naturalezâs en Cristo airtus l7a divinidadl naturøe
suae hominera dereli.nquif...,' empleo de ødsumere para, designar la encarna-
ción; ecuación de Ecclesi,øe corpori.s Ch¡isti - ciai.tas; referencias soterio-
lógicas, etc. (83-112). IV) Implicaciones cristológioas en la soteriología de
Hilario: recurso a Adán; tema de la espiritualización del cuerpo, etc. (113-131).

Uno de los principales méritos del trabajo de Burns es la reconstrucción
del contexto histórico del Cornentario; el Santo apela al tipo de psicología
humana que le era familiar dada su educación latina, al defender Ia divi-
nidad de Cristo; Hilario usa motivos soteriológicos respecto de los sufri-
mientos del Señor. Burns aporta y juzga crlticamente los problemas ex-
puestos por los autores modernos en torno al tema y señala con frecuen-
cia las fuentes de Hilario, sobre todo los escritos de Atanasio y Tertuliano.

Â. Sncov¡.+

CArrANEo, E., S. L, Troì.s Hornélì.es Pseudo'Ch'rgsostorni'ennes sur Iø Pâ'que
cornlne oeuure dz"Arpo'llhtni.re de La'odißée. Atri.bútì'on et étud'e théolo-
Eique (Théologie Historique, 5B), Paris, Beauchesne, 1981, Xx, 269 págs.

Tres Homilías Pascuales (-HP), conservadas entre los numerosos es-
critos pseudo-crisostómicos, habían ya sido notadas por P. Nautin, que las
editó en Sources Chréti,ennes, 36 (1953). La presente Disertación Doctoral
(19?9) del jesuita Enrico Cattaneo, en la actualidad Profesor de Patrología
y Dogmática en la Facultad de Nápoles, arroja nueva lgz sobre la calidad
iite,raria y doctrinal de estas breves HomilÍas. EI estudio se distribuye en
siete capítulos: I) Sentido de la palabra aPascuan con análisis de cuatro
textos: leodoreto de Ciro, PG 80, 252A'; }IP, I-III; Apolinar de Laodicea,
In Mt 26,1?-18; y Procopio de Gaza, PG B?, 813A-8164 (9-27)' II) ttNo rompe-
réis ninguno de sus huesostr: en particular, conftontación entre ciertos pa-
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:l¿es de Apolinar..v laq Hf (29-56). rrr) La interpretación de los dfas de larascua: análisis literario; la parábola de los_ oþ-reros contratados, Mt zo¡tb;el. fragme,nto -226, editagg_ p_o_t- J. 
_ 
Reuss: Mt-Içommeniøi; øu;'dei Sï¿iõi;.Kirch'e, T-lI .8,9, BerlÍn, r95?,-xrv; la parábora ¿e lóJ óiieros ãä el coïteitô

$-e l_as Hp (57-104). rv) El <dosêierr- He-epòunài-lriiica intãr"a (105-140).v) La doctrina eucarÍstica de Apotinar (1¿1-165). vri l,ã Àðiuõion'ãúltr,á_
rista_ del p-roblema a^ntrop_glógicõ, en especial,- crãción ï-õónaicion cethomþre caído (16?-186). wr) Þuútos de'cristólogíl -ãpouåatisia 

(tB7-22Ð.
Conclusión (22523L).

La importancia del. trabajo q$riba en los siguienúes resultados: en pri-
mer lugar, la atribució.n de las Hp a Apolinar, qùe nos parece bien probaäa:cf' vg. .!0-+l:- gote_jo_de ambos escritos en þaïajes niriv eicraiecêdoreÀ, ápr-opósito. del Ex t2,L0a; Nb 9,12 y Jn 19,86; Sobré todo ia ápoitaciOn Ae úcrítica interna: contactos_.de estilo, de ienbuaje y de ideasi es la seõcion
más. importante del estudio, muy analítica y rintízada, al presentar la coruclusión como- higótesis bien fundada (cf. 140). Menos' decisiva nos parecela contribri-rción del cap. rii: cf. 108-104. En segundo iugar es sugesfiva ia
aportacÍón- det trabajo .al mayor conocimiento ãe þ d.ottrina aJÁbãlinai
acercâ de la eucaristla (cf. 145 vg. el pan: eI Esplritu, y 165: estrechb nexoentre las razones de la Er¡carnación y los de la-Eucaiiitfa) y ciertas intui-
ciones o_riginales, Þ.. pj. sobre la rearidad. de cristo (vg. preientar iá éiþé-riencia de la salvaciól corno punto de partida de la réflðxion cristotogiËa:
189,-y-la novedad de cristo en relación con su concepción virginal tpásivàjicf. 213).

A. Sucovrt

Die schrì'ften de_s Jo¡¡ewNEs voN DeMAsros, r\I , Liber d,e haeresi.bus. operct,
p9lemißø, besorgt v. p. B. Kotter, O. S. B. (patristische Texte'und
Studien, Band 22), Berlin, Walter de Gruyter, 1981, )(XI, aS6 págs.

ign ATG 38 (1975) 303, dábamos cuenta del vol. rrr de esta edición crí-tica de las obras de Juan Damasceno. El presente vo,lumen tiene ante todoel llamado Li'bro de las lrcrejløs de las cuales se expone una lista v luógó
se las refuta en tratado.s teológicos. corno se sabe, Jüan compuso uña oþia
básica, Pege gnoseos, .tripartita. En esta edición se'publicaron-ya la piimãrã
y 11 !91c9ra parte: Cøpita philosophi.ca, 1969 (pfs; ?) y ta E-rpositio !àdei,
19-7-3 (PTS, 12). Por diversas 

-razone_s 
(vg._la peculiaridâd. del èscrito y sú

aislamiento en los mss.) se ofrece ahora, disgregada, la segunda parte ðe Ia
P-eg_e gnoseos.'texto (19-6?); en_la i!troducción (2-1g) se describe 3u lugar en
eJ.Peg-e gnoseos, el orige! y evolucÌón de las herejÍas, las Ho.eresei aucliaà,ta
distribución del texto y la tradición del mismo: óntre las mss. destacan þoisu ant-igüedad los Cryg toferr. II, s. x, el Vat. gr.720, s. x y el paris, Coisl.'34,
a,. L042, aunque todavía les aventaja el Mosrlu. Synod. !r. Bl5, ss. rx-x. EÍ
denso volumen contier¡e también la opero, þolemitca det Damãsceno. Ante
todo se nos informa sobre el ambiente teológico (cristológico), la tradicióny la ediqión en.general de los oprlsculos (69-92). La lista de ms's. es muy ex-
tensa (71-87); sin embargo, la tradición hasta el s. xrr es relativamentó es-
casa. Ya en partiaular se editan lo-s siguientes escritos (seña'lando siempre
en las respectivas rntroduociones'datos acerca del autor, los destinatarîos,
el contenido, la tradición y versiones, etc.): contra, Jacobì,tøs (l0g-158): eiála rntroducción (100-108) se indica que el texto estriþa d.e ordinario eh el
ms. Neapolit. 54, s. xt¡t. De d,uøbus in christo aoluntatibßts (1?3-281): ta
constitución del texto no es fácil, ya que existe una reelalooración, probable-
r,nente, dgl mismo autor (cf. L'12). De fi.de contrø Nestoriønos 1233Ì-253¡; en
la Introducción Q34-237-) se nota que sólo hay un ms.: Bibl. Vatic. gr., i6'/2,
s. xrr, sobre el cual se forma el texto, pero aportando tas variantes del textó
de, Diekamp {cf. 237). Contru Nestoriønos (255-2BB); en la Introducción
Q56-262) se observa que ya en el s. x, Antonio, Abad del monasterio de
Simeón, en Antioquía (cf. 87 y 259), tradujo al árabe eI CN. Eplstolø de
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ltumno tri.sagi.o (304-332); muy propagado y cuyo primer testigo es eI ma-
nuscrito Mosqu. Hist. Mus. Syñod. 413 que se remonta al s. rx (cf. 296).
Contra Mani.chaeos (351-398); la edición se apoya prácticame-nt-e en el ma-
nuscrito Neapol. 54, s. xrrr. be nøtura composi.tø contrø Acephalos (409-417):

oponentes m-onofisitas al Kenotikon del emperador Zenón {c!'-aOpl. la edi
ción se þasa sobre tod.o en los mss. Vallic. 30, s. xrv y otros (cf. 408) y Ðis-
putati.o Chri.sti,øni et Sarøceni. @27-43Ð; sobre la difícil constitución del
texto, cf. 426.

Lá espléndida edición crítica prosigue en la misma línea de calidad
científica que la de los anteriores volúmenes. Valía la pena- de todo este
esfuerzo dèl benemérito editor y colaboradores, en especial por tratarse
del úttimo teólogo y compiladoi de ta teotogla tradicional de la antigua
Igtesia griega. Lá piesentáción tipográfica, excelente, como de costumbre
en las publicaciones de W. de Gruyüer. 

A. Srcovr¡

MancEnru, B. on, Introd.wction a I'histoire de I'eæégèse. -I.^I'es-lères grecs et
orióntaux'(Co11. Initiations), Paris, Ed' du Cerf, 1980, 330 págs.

A pesar del renovado movimiento patrístico de los tlltimos decenios,
incluido el dominio exegético, todavía faltaba una obra de conjunto sobre
Ios rasgos principales de la exégesis de tos P'p, ,La lresente. exposición del
iesuita-narisino õue enseña en los Estados Unidos de América y Australia
igertrañd de Mafgerie) se propone llenar ese vacío mediante una iniciación
relativa en este piimer volumen a los PP. griegos y orientales, lrazando La

historia de la eiégesis y señaiando el interés teológico y permanente de
es[a. }Ie aquí los ãutorei y temas expuestos: I) Justino, g4ég,qta de la pre-
sencialidad-del Verbo-Mesías en la Ley y 1os Profetas (37-63). II) Ireneo'
exégeta eclesial de la recapitulación cristocéntrica (64-94). III) Clemente de
AleþndrÍa, integrador de los simb'olismos cóqmicgq y morales del paga'
nisino griégo eñ et simbolismo blblico (95-112). IV) Grandeza teológica_ y
debilidaä alegórica de Orlgenes (113-136). V) Exégesis polÇmiqa- doctrinal y
espirituai de- Atanasio (13?-164). VI) La _poesía bíblica de Efrén, exégeta
(165-18?). VII) Historia, aTheôrian y Tradición en la Escuela de Antioq!ía
it8g-Zt:tl. VIII) Juan Crisóstomo, do'ctor de la condescendencia bíblica (214-

239). IX) Gregorio de Nisa, teórico de las concatenaciones bíblic_as: skogtos,
theôriø, &kotõuthiø ilzl0-26Ð' X) Cirilo de A!ejqq{rí?. elaborador de una
exégesi3 cristocéntrica hasta en su método (270-30E). Epílogo y sugestiones
(305"308).'--fi áätor cle este trabajo aplica a él la metódica que empleó en Trinì.té
chrétienne d,ans I'histoi.re,-Parls, 19?5, obra muy bien recibida por la crítica.
Àhora suloraya con acierto el carácter eminentemente teológico de Ia exé-
gesis analizada. En general cleemos que están bien señaladas las notas
ãípicas de cada Padre. Nos parece muy oportqno indicar eI incentivo anti-
herético que impera en ellos, vg. contra el arrianismo en Atanasio y- cOntra
ãi nestorianismô en Cirilo. Es ingeniosa la observación de qrre é¡t9,,d,e
álguná manera, refiere el sentido literal bíblico a la humanidad del Sal-
uàäõr V eI espirituat a la divinidad como pro onga.ción tgei!¡u1p y plofunda
¿ã tâ Aistinción paulina: Ietra.y espíritu (cf. 306). Excelenle Prólogo-de_L. de
il Þotterie con 

-precisiones y matices en relación con la obra (I-VII). En
õuanto a puntos-particulares destacamos, p._ej., las-penetrantes reflexiones
;; to*o â treneci (vg. at señalar el durable influjo de, éstÐ; la crítica posi-
iiua. V negativa acerõa de Orígenes (126-136) -y ]os princiPios -exegéticos de
gfieti 1tZõ-t64). Esperamos con vivo interés la continuación de este suges'
tivo trabajo' 

A. s'covrA
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Ppñ¡rren-Íe DE T,LAN', .4, S.{., Lø saltsøción por ta fe. Lø noción K*id.es* enHitario de póitiers. øítia¡õ--iitõlas¡c¿,-teotós;.',,; lrdtiiËääìones ae uFacuttad de Teorogia del Norr'e d. "u'pãñlË'ãã" ääös, 4?), Bur.gos, Ed. Aldecoa, 1981, 296 págs.

Existe un notabre ,contraste entre el uso abundante der vocabro fi,des(más de 1.300 veces ,por cuenta l""ei"l "r, 
tos escritos d.e San Hilario dePoitiers v el hecho de sug la teoìõãïäã"-'"ilu tto es argo que se desprendaoþviamente de ra lecturd,de.sus ob-r"as, iõ cEar-¡ustuicaã ürñr,ã; y tu opor-tunidad det presente estudio ae ãntb"L- peñä*å;í;. Èãr"iõ'ä"onto bajoer tÍtulo, lides hace un recuento exñausuuõ að'iä"'îi*iåoË"#oao" d.e in_crustación morfológica, es decir su ðñâärce a otras p"lrbñ formandorrases (cap. r' 19-96). Este análisis estruclural es ãô*plðtäãõ'äi 

"r 
cap. rr(97-119): Fides en ra exégesis ateáoiica-iriiariana i põüriÏiË ìä determina-ción de ros significados-de tat.ñah¡ia--en Hitarioj""p.'ïlr'îrzo_r¡s). r,"segunda_ parte, directamen_t^e_.teolôgicàs,- trata los temai.:'nË-v'Renovaciónsatudaþle det hombre (1b?_190); te v-meieóimiã"il¿ä.ìä-lràr..iui.rd". mør tì¡tantnereri, per fidem donum.;-pgri9 qùe cótie^bonae ai-rröm¡ää^i;'"ái"i"!toiií,particurarme_nte, opera,.fiaþ¿ esizu); fe.-i ;,h"*bi,;-äbiiii,ä1,,, ra fe enlas 'esferas de ra actividáa .oe.este; eióuriui: prórogo- al-'oe-rîîüitoir, li tÍo

l?\l-?+y. Hilario,, teólogo de la siaciã lpoôursor_ de pelagio o de ,Agustín?Q4L-247: de aquél se sépara al ãtirmàr"ia necesidad ae r¡îrä e-racia interiorde entendimie_nto v volunrad, consecuencia a;i-;rìäd; ää äåËifiåäa y pecadoen que la cutpa de ,*dán dejó sumida a la_humani,iáal.-iõîprincipalesresultados de este minucioso-análisis !e pueoén siüt"ti;;r *-i", Hilario:Ia fe es conceþida como un_a aispòJiãion o' actividad o sentimiento de tod.osu ser a Dios y su plan satvadoi;-esta concepcion ie dldiöüri"-ã åi;ndistancia de quienes conciben la'fe comó asentimientó-ä-lu-îäiard de suobjeto y elemento separalo,le,_ junto a-la-esperanza y la caridad. por otrolado, en Hilario, ra nõta sarvifica apareó iuèrtementä ãõeñluàaa; de hecho,
ll,qsgiol .r el vocabro_ lides coiicide bãsicamentã-con:ia-ãrt¿, bíbHcacrel N'r', soþre todo de pablo, 

?ulìqu.e amptiada y apricada ã lál circuni[arucias históricas y.pe.rson?tes del sairto. ui-trá¡à¡ó ñõ;- p;*õ'rñry completoy alcanza su _objetivo_de- procurarnos un aspeöto lmp'õrtãirie,'äo vatoradohasta ahora, de la teología hilariana.
A. S¡covre

Quecquannr,r-r, A., Lg lepi.one pøtris,ticø di Antonio Rosrnini (i presupposti d,etsuo. pensàerol_(egaderni deüa acattedra Rosminiri,' xiri'cäntro rnter-nazionale di studi Rosminiani-stressa), citta ñüóua 
-ËoitiiãË, 

Rôd;,1980, 174 págs.

La investigación ha. considerado aspectos filosóficos de Rosmini, perono ha_profundizado en.l9.s teorógicos: côncretameñt"-sìñ-tiir-rsään el debidopeso de las fuentes totbtico-patrÍsticas que el mismã-nãiihiiñ-tiälã ¿ã prã-_cisar a._c-ada paso. De. aquí-la oportunildad ¿e"l piéÀenieäïùiö'del presti_gioso filólogo y patrólogo,.quac{uaretti, que aesìrrióiiã1r-ioJiãr*us r) có_dices y vulgarizaciones. Ir) lensu? y ruzàn.teotogicá. riii-Þaiá¡ra y signi-ricado.: ¡apientia et eloquentia. rv) lesucrisro-t Ë!_õi"yãte,-îe"tlrËe-iËlä-,gl?:.v) operación deiforme y ciencia comunicabíe. vrj-p"oäei: oJìä voluntaa.vrr) r-¡a luz de la inte,tgencia. vlrr) r,a fe trasmiti¿a en ãt p-róer.ro y en
þ.rioue1a eÏtrresiva. rxt La comunidad ecreiìãi, ãl-ó¡i-pãï ãitristo vivo.X) Conciencia de tos textos con reiluctio y conía.rnìnøt¿ô aé lãs ìeterencias.XI) E¡ espÍritu de intetigencia.

Dada la calÍdad cienfifica de euacquarelli, especialista tanto en temasfÍloIó-gÍc-os. y palrlsticos como en dt estu¿io ¿'e nõÀmini i"t.l'or', eibrióéra,f!ù, 7a tectura del librito resulta sügestiva v tiuõtuõiä.--Eài;; ì"tios méritosdel trabajo, queremos resartar éstoÃ: Er ni¿to¿ó álióJÞÞ. iãäi"" a Iìos_mini a consideraciones de naturaleza psicotogica -r-ã 
refleiìänes antro_
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pológicas para una nueva apertura sobre la teologÍa contemporánea. Ros-
mini apela a los PP. para intentar probar su teoría de que la idea del ser
es innata. Por otro lado, contempla a los racionalistas de su época en la
óptica de los PP., asimilándolos a los pelagianos con citas de .A.mbrosio y
Agustín, cuyas referencias en la obra rosminiana son las más abundantes,
seguidas, en bastanûe menor esoala, por las de Tertuliano, Basilio Magno
y 

-O,rígenes. 
P,qt .sq especial interés subrayamos los temas: II (23-33); IV

\47-54) y IX (107-117).
A. Sncovre

Tunoussr, G., Cercare Dio, NelI' ebrai,smo nel mondo greco, nella, pøtristitca
(Verba Seniorum, N. S. 9), Roma, Ed. Studium, 1980, VI, 208 págs.

La sugestiva expresión abuscar a Diosu como objetivo de la vida monás-
trca se indica en la Regulø Benedicti, 58,7. El autor del presente volumen,
Giuseppe Turþessi, es un monje que, para profundizar en el significado teo-
Iógico de dicha loúsqueda, ha .examinado los textos más significativos de
la Biblia y de la Antigüedad sacra y pro ana. Segrin este esquema el volu-
men contiene el estudio de los siguientes textos: I) Sagrada Escritura
(Biblias hebraica, griega de los IJ(X y NT). II) JudaÍsmo coevo del NT y
la lglesia naciente (Filón, Judaísmo palestinense). III) Mundo griego: en
el origen de la especulación griega, IÏomero, Píndaro, Presocráticos; origen
del misticismo griego; Píndaro y los trágicos; Sócrates; Platón; Aristóteles.
IV) Período helenístÍco (filosofía estoica; neoplatonismo; religiosidad hele-
nística; significado de gnosis y gnosticismo). V) Antigüedad cristiana (Pa-
dres Apostólicos; .{pologistas; Clemente Alejandrino y Orígenes; Gregorio
Niseno; Agustín de Hipona y Maestros del monacato primitivo). El Epílogo
subraya la actualidad de la búsqueda de Dios analizando las posiciones
opuestas de la muerte y negación de Dios y, en contraste, Ia aspiración
hacia el infinito,,connatural al alma humana dentro y fuera del Cristianismo.

La exposición de Turbessi se lee con creciente interés; en particular el
estudio de los sentidos de interrogar, desear, demandar, mendigar, etc., del
verbo hebreo sh'al que ocurre 185 veces en la Biþlia; el empleo teológico
y espiritual del término griego dsetein en tros Sapienciales (cf. 9 y ss.) y en
el NT, donde se lee en 117 veces (11 y ss.); el sentido bíblico de la brlsqueda
de Dios como un motus cordis bajo el influjo de la gnacia (40); el deseo
de la feli'cidad, de hecho verdadera búsqueda de Dios en el Estagirita (?3);
el esquema sumario del gnosticismo (111 y ss.); la íntima correlación entre
espiritualidad, teología y misticismo en Orígenes (146 y ss.) y la excelente
síntesis sobre S. Agustín, cuyo pensamiento se resume en el pasaje Ðe
Trini.tøte, XV, cap. 28 (15?-184).

A. Spcovra

3. Teología dogmát¡ca y nnoral

BLUMENsHTNn, G. 8., Líber Alcui.ni, contra Ttøeresi,m Feli.cis. Edi,ti.on wi.th an
Introductì.on (Studi e Testi 285), CÍttà del Vaticano, Biblioteca A,posto-
lica Vaticana, 1980, 112 Págs.

Alcuino (ca. ?35-804) es considerado como inspirador del renacimiento
carolingio y reformador educacional Entre sus obras se halla eL Liber con-
tru ha.eresim Felicis, es decit, contra Ia herejía adopcionista de Félix, obispo
de Urgel, cuya edición crítica nos ofrece ahora Gary B. Blumenshine, pre-
cedida de una excelente Introducción (9-51) que desarrolla los siguientes
temas: I) La controversia adopcionista del s. v¡rr. Movimento que sostenía
que el Jesús humano vino a ser, en cierto modo, el Cristo divino por la acción
de la gracia y en ese sentido Jesús no era completamente divino, sino pura-
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menfe _adoptado por la divinidad como un hombre. En España profesaron
este adop,cionismo en -la última parte del s. vrrr Elipanoo d'é iãte¿o, meirò.politano de_la rglesia hispana y sus seguidores, entrê éiros, c-omo figúra pro.
minentc Fólix, obispo-de. urgel. I,?.conlroversiá pasó at relno-äãncõy causó
s_erio problema eclesiástico y_polÍtico a.car.lomaþno, cuyo üet amigo hlcuinó
de York tomó la defensa de ta ortodoxia y escriËio'entie otral 

-ó¡ias 
contra

el _adop_cionismo, el citado Li.ber, giertameäte el escriø iuvo-*¿s importante
sobre el tema, co-mpuesto entre ?g? y TgB ( = r,cHLtr') que a,iui se editâ crítica-
ryeltg; historia del movimiento adoþcionista a partii de 1ä extraña doclrinãde MigetiuI;; Concitios dq Regensbuig (792), Fránkfurt e94) y ú¿hen O99i;etcétera..rr) Alcuino y el_ adopcionismo: familiaridad oe aqüet con Ia exé-gesis bíblica de Beda.-y Gregorio -Mqgno, con los escritos <ie Àgustin y- dôlos PP.. griegos; s-u l,iber .contra la herejía de Félix es un corãpendio' dei
p_e_nsamiento. patrísti,co griego y ìatino, lunto con reflexiones þersonales.III.) Composición, fuentes y contenido del Liber: testimonia. ve. de la versión
latina de la carta ad cledgniurzz de Gregorio Nacianceno; serñrones y cartas
de León Magno: traducción latina de la, Homilía sobre lbs Hebreos 

-del 
cri-

sóstomo, etc. IV) El ms. del LCH,!': Vatic. palat. latinus 290, ff. t-ga, cõm-
pu-esto en_el.scrþtorium del Monasterio de st. Nazarius en'Lorsch, s. rx.rnforme de Alcuino a carlomagno en torno al Li.ber; envío de una óopia aBeníto de Amiano. Pormenores acerca de la pres.entó edición que susfituye
a la del descubridor de-l mg. P. ft. Foggini, publicada en Regeñsburg;, Läi,
entre las opera omniø de Alcujno (reproducidã en Migne, pL l-01, gs.tzî1, con
frecuentes 9amþi9s gramaticales y sintácticos en el lexúo para conformarlo
con las ¡99!qs {el latln clásico.y erratas en las notas más-las añadidas por
Migne. Y) El Li.ber y los estudios carolingios.

Este tomo de studit e Testi signifirca una valiosa aportación crÍtica de in-
dudable interés en el dominio de las controversias crisiológicas del s. vrrr.

A. Sncovre

Bo¡r¡¡o¡rrun,D'9u! est et qui etait Jésus-Christ? Son histoire et son mgs.
tère ftraduit de I'allemand par J.ìL. Klein), paris, Les Ed. du Ce"rf,
1981, 1?7 págs.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) enseñó en la universidad de Berlín (1981-
1933); comprometido en 1935 en Ia lglesia confesional que se d.esrnarcó dela luterana, sometida por muy poco tiempo a Hifler, entró en la resistencia
alemana y_ arrestado en 1943 fue ejecutado en i.945, Flossenburg. La ense-
ñanza de Bonhoeffer se halla en las notas de sus clases, arraigadás a la vez
en una meditación espiritual intensa sobre el modo de cómo-cristo se nos
manifiesta y en una reflexión teológica profunda y sin concesiones a las di-
ygrq?s ir_¡_te.rpretaciones cristológicas a lo largo dc-la historia. En el presente
!i!rit_o Klein, Profesor en la Facultad Libre de Teología protestante ãe parís
(B_oul'evard Aragq), nos ofrece en versión francesa -el curso de cristología
del Profesor (incluido en las clases que éste tuvo desde el verano de tglgr
hasta el otoño de 1933, en Berlín). r-.¡á reconstrucción del texto es obra d.eB. Bethge, a base de notas tomâdas por él y por otros cuatro oyentes det
Profesor. Los temas principales expuestos abarcan dos secciones: i) El cris-to presente: La cuestión del apro meD en los elementos: palabra, sacra-
lner-tto-, comunidad, y el l_ugg¡ de cristo, como centro de la exislencia humana,
de la historia y de la relación entre Dios y la naturaleza, rI) El cristo histó-
ricq:.acceso a EI, la cris_tología critica nègativa (docetismo, ebionismo, mo-
nofisitilmo, etc.); eJ producto de la cristología crítica y la'cristología'posi-
tiva: El que se ha hecho hombre y el que es elevado. -

Desde luego, dentro de la teología luterana es interesante ta lectura dellibrito, en particular 1o que atañe al puesto céntrico de cristo (90-89). por
otra parte resulta extraño el calificativo de equívocas aplicado a las obras
de cristo, que no son sin pecado: la afirmación de la impecabilidad. de Jesús
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no debemos fundarla en sus actos, no es un juicio moral, sino una afirma'
ción de la fe (cf. 169). Otra cosa es que conozcamos la soteriología a través
de El: la persona explica la obra (cf. Klein, Prólogo, 10). Por supuesto no
admitimos la afirmación de que la hipótesis del nacimiento virginal sea
dudosa, incluso bajo el punto de vista dogmático (cf. 161).

A. S. MuÑoz

BRTNKMANN, J., Tolera.n? |n der Kir,che. Ei'ne moraltheologi'sche Untersu-
chung über insti.tutionelte Aspekte innerki.rchli'cher Tolera,ne (Paderbo-
ner Íheol. Studien, Band 9), Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1980,

X, 358 págs.

Josef Brinkmann investiga en esta Disertación los aspectos institucionales
de la tolerancia eclesiástict bajo el punto de vista moral-teológico, sin mez-
clar los límites entre ethos y derecho, Io cual no impide sostener que la
tolerancia y el derecho a la libertad tienen una raiz histórica común. Más
en rconcretó se trata de exponer hasta qué punto los principios generales
contenidos en la Declaración del Vaticano II Digni.tati.s h,umanae que pre-
tenden ante todo tener validez en el dominio social, pueden ser aplicados
al terreno de la lglesia, a fin de posibilitar que sean fructuosos para un
ethos intraeclesiástlco de tolerancia. Con este intento se analiza unâ larga
serie de temas, vg. el concepto de libertad religiosa; sus _relaciones con el
contenido ¿e tá te católica: sus límites; la va.loración teológica de las decla-
raciones conciliares; reflexiones metódicas y hermenéuüicas; las -posiciones
tradicionales sobre ót tema de la libertad religiosa, cotejados con los asertos
de la Dignitati,s hums.nae. Siguen un examen del NT en relación con el tema
tct. vg. h,om 14,15 y Mt 1B); un- estudjo del ethos de la tolerancia intraecle-
Ài¿stiõa en conéxióñ con los valores básicos de la verdadera liberta4 y l.os

ããieõfròs humanos; 1a tolerancia y la estructura jerá,rquica de_la Iglesia;
Àouélla v los dereóhos fundamentales de la lglesia; el intento de una des-
ðfipción"definitiva del ethos de la tolerancia intraeclesiástica; y finalmente
la iactibilidad de dicho ethos respecto de los procedimientos en los casos
de objeciones frente a posiciones contrarias a la fe o costumbres.- - 

Ei"esiudio de Brinkmann, compl,eio y bien documentado, concluye que,
a tlluz de los principios univelsales del acto religiosg, tal como se indican
ðr,-ia--ijectaraciói del-Vaticano II sobre la libertad religiosa, .y a 7a vista de
iós i"itos citados del NT, se puede desarrollar en el campo intraeclesiástico
un etfios de tolerancj,a, cuyo contenido, aplicado en formas m-uy_ diversas,
ãÃ- uãii¿o en caso de eírores, mientras no peligre la existencia de la lglesia'
r,as-sintesis parcÍales (63-65; 112-116; 163-168; 224-227.y 269-21Ù ayudân _no
ãöõo u captal los resultado3 de cada sección. Consideramos de parti*cu1ar
i"-t"te" ef ãxàmen de los textos del NT (66-116: p. ej. la conducta de Pablo
ãon 

"ña "onciencia 
débil: 1 Cor 10,12) y el tema de la tolerancia y los dere-

chos fundamentales en la lglesia í2ZB-270)' 
A. S. Muñoz

BüHLnn, P., Kreuz und. Eschq.tologie. Ei.ne _Auseimanders,eteung mit der pol'i'
-""-tiÅcnäi-Tieologi.e im Anschtuss an Lutherq tþgglgøia, cruci.s (l¡erme'

ñõutiscfre Unteisuchungen z¡;;t Theologie, 17), fübingen, J. c' B' Mohr
(P. Siebeck), 1981, XII, 435 Págs.

Las relaciones entre ctuz y escatología son un tema central,, pero- muy
OisãJli¿o,--Aõ- ià teotogía criÀtológica. Para un tratamiento adecuado de
eÀias cuéstiones, espedialrnente aciuales en el dominio del protestantismo,
iñiü"*--ñt"riiéar'el tema de la theo,logia crucis en Luterg, en, disþuta
äôü-r"1"öióeiJîòtiticr, muy de moda_hoy día. Esta Disertación, de PilÌre
Biihtu;,'à[" Tt ¡iresentó en ig?g en la Facultad Teológica .de la Universidad
ãe ZutîcËt, y apãrece ahora reelaþorada, enfoca este trabaio con la temática
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indicada y lo divide en.tres grandes partes: I) Cruz y escatologÍa: formula_ción del probrema, problemà'rica ¿ó iã- iéãi.,e"r; ñl¡íi"äj"äiääffÅiones posi-g-yas-y negativas y primera definición der-õoncepto aruz y escatorogia (8-62).rI) Theologia crucis en Lutcro: en eipeõiar, i;é. i*lr"iå" ïä"ästa con ratheologia gloriae: realiÍación ¿e aqüeuã-õó" ios-ie*as,--*e"ìío,-p"cado, fe,libertad, Deus absconditus, los ooË neinááos, el de_ Dios y el del mundo,etcétera (63-2Bb). rrr) Theoiogia crucis-f-irreoiogia-ãrJ"iãõ Ë"äisputa sonrela escatología, e! particula,r.,þ. ej. el m"esianismã_ cñstiñL;A;,*iäs teoloeiasde la. gloria y de ra Trinidaä eñ rebcién con ta-¿e-lä-rniì;'inesianismomarxista como escatologra de ra gloria; cruz y eterni¿ao 
-iæd¿iu.

No es fácil reseñar por menudlo unå expos"ició".ä" ä"Ëä'þiuratista ypenetrante. La primera- parte se centrà en una interpretaciói þoHtica deta .cruz con sus secuelas .porÍtico-sociates,- õomõ pñtö ,i.;-i,ãiiida d.el tra_bajo. La segunda parre elãbora er tema'¿é-rã-rämöiá tñ"õääiä crucis deLutero, enmarcando el análisis en el contexto histéilðo lïióËü"""ao dife_renciarlo del marco dogmático, sin pretender recristianizar simplemente latheologia ,crucis de Lutèro. La'terce.'ra. .Ái1," =r.-ã*h;;; ;ï-fl
lructitËros- ros 

-"Ei".täii"å,i¿1, 
i:.';niäiä-;å'",""1?åååft"nå:1iål'd:"ffå

discusiones sobre la ftreologia crucis, sï¡ráyanoo 
'l*'ö"Ëó;"tîiäs 

ael individuo qlre corresponde a I=a concreia iearízacion-uitär--ãã'iä'ie, contem_plando la vida humana como regramentada por él seltioõ escaiólosiõõ-ããIa cruz.

A. S. Muñoz

BussrrawN, Cr-., B_efreiung, d,urch Jesus? Die Christologie
nischen Bef reiungstheologie, München, f öséi_VãrÌãe,

der lateinamerika-
1980, 181 págs.

T,a interrogante propuesta en este trabajo de claus Bussmann es: ¿cómogestiona la_teología rle la lil-reración latino'-americanä cr 
-iãtãr"ã- 

a jesiis rleNazareth? El estudio se -centra en ra argumentaciéñ-quä ä-.iùèiË nos ofrece.La primera parte traüa de la teología d.ã ta uberación- óó*ðî"""""vo modo
*g^:"1,ttu1l]3.^t99.9et-?:, experienciãs; rasáos y acritudés ; 

-l"teirô!a"tes; 
cri-ucas ( = aceptacrón del pensamiento marxista, el_ concêpto de -liberación;

fe y política). Realmente se'conciben diverios inodos ae ãnienaer tat teolo-gía, incluso se utiliza el giro.para justificar un cambio Àoóiãi-iävolucionario(cf. 39). otras veces se cbnsidera ün estado permanente nen rutal hacia laplena tiberación que representa. la aceptación èscatotógióã áa r¡orä¡re (¿: 40i.l.a -segunda parte se rèfiere ar retorño a .lesuciiJtã'en ãîcthä"Ëotogia: iá_terés por,Jesrls con er descubrimiento de ta ¿irGiisloü-pólüi"u"ãe Ëi-v äãla fe en el mismo, todo. esto dentro der marco dtiá-;itua'¿ióã-!ãcìãr,þr"itiäãy económica de la Latino-América. Existen a_quí- inteipiét""i"nd váfi#;;;todo caso to básico es sulrayar que lo que_.1äsris-ãuiõiõ-õJ-¡ùäio para roshombres. otros temas eraborados son: ôr ¡esr¡i póiiTiaó;-su äämiño rraõiãlp muerte; ésta y su _res-urre_cción; er Reino dé oióï iõmõ-cùãÅtion ctave.sin duda la te_ología de la liberación tiene un sentido marcacàmente pieõ-
1t:o.l3l1 iq1plt_q.-ryïses de América, senrido. que aeicubiã nui,rvõs aspecrosde temas- teológicos: la cuestión de Ia teodicea; la formulación de 'catcé_
donia v. ra teología de-.la .gracia. un posibre :4frujo ãJ-ãait)öioeiá áä raliberación sobre las reflexiones teorógicas de uuròþà Je iðferiri; a ta con-ciencia de Ia realioacl sociológica (relaciones con el-Tercer w¡un¿äl v ãe-iásÍmplicacione.s polfticas de ta lresencia de cristo td; su rcËi;äi. isrj_rsoi.La exposición de Bussmann ie caracteriøa por ía u*ceieätã aocumentaciónexaminada y la objetividad de las conclusiones.

A. S. Muñoz
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Cor-en, Cansrnw, Theologie, Ideologie, Religionswissenschalt (Theologische Bü-
cherei 68), München, Chr. Kaiser Verlag, 1980, 323 págs.

El libro es una colección de artículos, la mayor parte de ellos publicados
entre los años 1963-1979, y que se agrupan fundamentalmente en torno al
tema del método y de las relaciones interdisciplinares. El contenido se dis-
tribuye en seis apartados, de los cuales los más interesantes son, a mi pare-
cer. el IV, dedicado a la relación entre los métodos, y el VI dedicado a la
relación entre las ciencias. Publicado por primera vez en este libro es eI
artÍculo sobre aFe en Dios y contenido ideológico en la moderna Hochgott-
Theoriel y, naturalmente, el resumen final. Otros artículos han sido reto-
cados y completados para esta publicación.

En general se puede decir que la preocupación metodológica y Ia de la
relación interdisciplinar forman el nricleo más importante, al menos a mi
parecer, de esta publicación. Las precisones que introduce en las definiciones
de materialismo, ideología y mito son ciertamente muy interesantes. Así la
diferencia entre mitos con valencia mítica y mitos sin esta valencia es inte-
resante para 7a discusión sobre desmitologización, aunque dada la enorme
variedad de definiciones y descripciones que tenemos de amitolr, una más
sirve casi únicamente para saber qué es 1o que el autor mismo quiere decir.
Pero desde su punto de vista ciertamente esta concepción, tan diferenciada,
cle mito (pág. 102) puede servir no sólo para la controversia sobre la des-
mitologización, sino incluso para el anáIisis de la cristología del NT. AIgo
parecido se puede decir de su definición de ideología y su relación con la
teologÍa @áe. 235) y del uso del método materialista. Aquí hace notar que
el mismo K. Marx ha utilizado indistintamente los térrninos acondicional
(bedingt) y adetermÍnal (bestimmt) en el mismo contexto para referirse a
Ias relacion'es base-superestructura. (Cf. MErüir 13, págs. B y 9). Una idea sobre
la amplitud de referencias preparatorias para la elaboración de un método
de las,ciencias de las religiones se puede ver en las alusiones de las págs. 293
y ss., en las que pasa revista al Neokar¡tismo, Marx, el Austromarxismo, DiI-
they, Freud, P. Ricoeur, Mircea Eliade, R. Otto, la filosofía analítica, Whi-
thead, etc., y esto sólo como prolegómenos a una doctrina del método de la
historia de las religiones, qtle espera escribir algún día $ág' 29Ð. Deseamos
que la escriba, pero deseamos también que esa doctrina sobre eI método
s-ea algo más clara y más sisternática, aunque no será fácil, dada la compli-
cación ineludible de un método que quiera tener en cuenta -y eso quiere
preciSamente el autor- la enorme complicación de las implicaciones y con-
di¡ionamientos de una ciencia de las religiones.

Rrcenoo Fnewco

Der Di.enst für d.ie Menschen ìn Theologi.e und Verkündigung. Festscltrilt
Í. Alois Brems, Bischol a. EichstÌitt eum 75. Geburtstøg (Eichstätter
Studien, NF, XIII), Regensburg, Verlag Fr. Pustet, 1981, 406 págs.

La Facultad de Teología de la Universidad de Eichstätt ofrece este
Homenaje a su Obispo Atois Brems con ocasión del 75 Aniversario del
Prelado a quien se debe la oonstitución de esta única Universidad CatfTica
de Alemaniá. El título del Festschrilf concuerda con el lema del proEram:ì
pastoral del Obispo: ainmitten der Seinen als einer der dienstl. El volumen,
tras un sermón de R. Graber, Obispo de Regensburg, al cumplirse las Bo-
das de Oro sacerdotales de Brems en 1980 (11-15), contiene cinco secciones
referidas a los dominios: I) Filosofía y cuestiones limítrofes de teologÍa,
con artículos de Ph. Kaser, A. Edmaier, J' Hirschloerger, Fr. Bader y
Fr. Rauh (19-109). II) Teologla bíblica: R,' Mosis, Sobre Is 40'6-8. E. Zenget,
En relación con el Salmo 8,5, etc. M. Rehm, El culto a Jahwé de la época
salvífica mesiánica. J. Künzinger, Ml 4,4, Sentido de la primera tentación
de Jesús. B. Mayer, Jac 5,13-18, etc. Fr. Schräger, Sugerencias sobre las
exigencias modernas de los derechos humanos en 1 Petri (113-191). III) Teo-
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logla histórica: A. Bau-ch, sobre el arte cristiano en er Anuncio de ra fe.
F. l{:,llybler, Basjtio vasrg, teólogo ¿et-ecumenis*o.-r,.-Oti, informe deL. -tlaller acetca det veto_de predicar en Arrgsburgo en 1594. E. Reitei,Admisión de tos niño_s^,q. la piimera comunióã s"cün it rnstrucõioñ-¡iãs:toral Eystett'ensis (195-248). rv) Teología siitemãticai--Ã.-cralãði,, JesucristoRedentor. Notas soteriológicas. rr. "rráuirnann, <Haurietis Áquasn, oncl-
9f3^9^" fio_,TIIt 9t.:_.M. slybold, l¿entiricáóiãã cóï-ra 

-isîesial 
Notás ¿oe_matrcas. A. Elsãsser. El se¡vicio episcolral y la moral de loJ fieles. H. multei,

Fl obispo,. primer administrador prorãiiohar de los sacramentos. rv) Teo-logía práctica con trabajog 
-de_ 

A. rrátter, È.-wetriié, H: tod;"ho;;ú, r<. ÍlJum-gartner,.y Fr. Dörr. Tiatá-ndose_ d-e profesores,'doctos en 
-sus-íespectivái

:p."-.jili91des- y dada la pturatidad dè tos temás, con notas 
"n 

su inayoríaajrunoantes, ta lectura del volumen resulta muy instructiva y desde luego
91,-9""F9 homenaje al benemérito prerado es irancámentJ-¿ieño de aten-
cro_n. .¡rpuntariamos como .de particular interés vg. los estudios de Rauh,Relaciones entre las ciencias ñaturales y la fe <sã-109; sutiiãlãñ¿o d iu+cióti irri;egradora dei diáiogo), Kürzinger"(15?-164 con ún eimeräao análisisrlel contexto y del trasfondo), Hübnel eol-zto precisioñes öorã ra áciüüãde Basilio frente a la filosofÍa e insistencia en ñ pñ;is H"";1 ecumenis-
m-o), -y rrausmann (279-294: importancia cogmátiãa de Ë ñðvõcio" ai coiã-zón de .Iesús en el terreno eclèsial de tos ñombres llamados a la salvaciónpor el Dios TrÍno).

A. Sscov¡e

Eríugenø. stud,ien zu seínem euelnen. vorträge des rrr. rnternationalen
Eri!1gena'Colloquium_s, Freibug im Breisgäu, n.3t eugust t9ig, ftisç
v. w. Beierwaltes (Abhand. dõr Heildelbeirser der Akaãernie aeí wisl,Philos, Hist. Kl"-Jahrgang 1980, B. Abh.),'Heidelberá, C. Winfer, únij
versitätsverlag, 1980, VIII; 206 págs.

. La figu-ra del filósofo irlandés, John scotus Eriugena (810-ca. B??), viene
despertando_peculiar interés en'la investigación aõ tõs',iltit"os decenios.
Nada- pues de extraño que ros -coloquios sóbre Eriugena i: ø7.1 proiiãân
con éxito, ahora en su.tèrcera fase, ðuyas ponencias ie iecogeñ en este vo-
Juq9n. El edÌtor _aporta una concisa introauccion (l¡t dó"n& se ensalzala figura rrmás admirable y persuasiva del pensamiento'especulativo en latemprana Edad Media entie-Agustín y Ansôtmor (1). sieu'én las restantesponencias: A. H. Armstring, Filõsofía, teología e interpretäción (?-14). G. H.
4_!qt4, vocabulario eriugeñiano relativo a lã representacion de ia Escritura
!153^2). Pd.^Jeaqneau, La división cle sexos en Giegorio <te Nisa y ør. tls-s+>.st. Gersh, omnipresencia. Algunas reflexiones soËre elementos ägustinianoÁ-
maximianos en el Períphgseon 65-74). G. Madec, observaciones sobie el dossier
agustiniano en el Períphyseon (rs.B|). B. stóck, En busca oei egustin déEr. ß5'104). J. J. o'Meara, nMagnorum virorum'euendam consenãum vel!
mus machinarir (804 B), uso que realiza Er. d,el De Genesì ad. Iitteram en el
P-eri'physeon (105-116). J. Mareñbon, Er. y las <categoriae oécemu (11?-iB4).
G' schrirypf .!,Er. y la recepción de Martiãnus capeilã en Ia formación caro-lingia (li5-148). M. cristianì, El espacio del atma. controversia sòbre la õor-poreidad.de t-o¡..e1njr¡tus, De statu ønimae de claudiano Mamercio y el peri.-
phgseon (749-164). M.-E. Duchez, Er. ¿primer lector del De instituti,onö musi.ca,ede Boecio? (165-18?). G.- D'onofrio,- A propósito del nmagnificus Boetiusr:
una investigación sobre.la presencia de-los aopuscula sacia> y de Ia conso-
lati.o en la obra eriugenianá 089-200r.

.La importancia de estas -ponelcias estriba en que captan con acierto, ante
todo el <'confiniumn entre filosofja y teología, diãlécticã y revelación en Er.
f"{. 9_V A-rmstr_ong, 9-14). Especialmente sugôstivo es ei trabajo de Aüard(cf. 15, sobre el sentido de las expresiones-de Er.: scripturø"artificioiø ypropter nos ,machinatø est, con un þrofundo análisis lexicbgráfi,co). îambién
es muy significativa Ia ponencia de cristiani (cf. 162-168 en-torno a la conti-
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nuidad entte De praedesti.nøti'one y
sus interrogantes sobre el tema del
verso).

el Peri.physeon: la tradición latina con
hombre se reduce a Ia doctrina del uni-

A. S. MUÑOZ

...und. fragten naclt, Jesus. Beiträ'ge aus Th'eo'199i.e, .Kirche -und-Geschitchte'
íest"scltrílt f. Ernst Barni.kol zum 70. GeburtstøT, Berlín, Evangelische
Verlagsanstalt, 1964, 449 Págs.

At cumplir sus ?0 años (1962) E. Barnikol, recibe de sus amigos, colegas
y discípulôs el presente Festschri.ft, que últimamente ha tenido Ia atención
äe enviarnos la-EVA de BerlÍn. el't¡[uto ...y buscøbøn 0, Jesús se toma de
Joh 11,56a y es elegido aquí por el hecho de que_la o-bra y_la vida del home'
najead'o han sido inspiradas por dicha búsqueda. Naturalrnente no nos es
po"si¡te reseñar en ei poco espacio del que disponemos menudamente los
'¿f tia¡ajos det volumen; se impone una selección de los más destacables:
ff. ftéãði*ann, TeologÍa'de Luðas (27-34 con las intellogantes: anuncio en
ic ¿e ïa próxima parùsía cristiana; su colcepto de 7a Histori.ø SøIuti's y mo'
ãáiiOa¿ Oe ta presència de Ia salváción; Ia lucha y_la persecuciÓn como ele-
méàtó nécesario del proceso salvífico). J. Rogge, Enosis.y .conceptos afines
ñ-i¿g CãitáÀ de lgrìacio (4b-51 en especial,- sentido cîstiano de un giro
ãä¿ili"oi. m. ¡g'einzé, Regnum g regi;nx9n. La llamada doctrina de los dos
Ëãiños-,-íene:ada en êl cõmerciõ epistolar de Lutero Q47-L67t R'eìtcft en éste
iieãiiida éjãrTiðio ael poder del soberano,_y Regiment,_la,_administración del
ãã-¡iãi"ã,-ïecuelas de'esta distir¡ción en 1ô relativo al Evangelio de Cristo
i 

"rï"ãäOõ-in¿üJi¿o 
pòr et poder de Sata-nás). H. Schuster, El A.¡" en la Bi-

blia ôristiana (358-86?:'minucioso análisis de textos de Mt, Lc, Jn, Pablo, Ter-
tuiiano, y exégesis tipológica subrayada .por modernos autores, etc.). Una
;ériã É colabóradores se-refieren a puntõs muy particulares, p..-ej' G' ott
io¡ie tos efectos de la Reforma en Merseburg (186-197); E. H. Pá'ltz, acerca
ãã iá ánosis de J. Boehme (198-104); H' Herz, eq lgrqo a nuevos datos que
Jtãné""ã tà vida y cará"cter de Chr. Loeffler (205-220); B._qa!!o^y^gy.e examina
iâ õoirespondenõia político-eclesiástica de Guillermo II (268-277), etc. En
i"ra, 

""â 
serie de tiabajos que por la variedad de temas y la calidad de los

ãüîõ"äs meiece figurar O"e mô¿o ielevante entre los numerosos Festschri'ften
de nuestra éPoca' 

A. s. Muñoz

GorrosHpnnscrr¡rt-Ws¡.rHERRscI{AFr, Festschrilt f. Bischol Dr. h'. c. R'udolf
Cia.Oer. Zum Abschi.ed. uon seiner Diözese Regensburg. Hrsg. v. J. Auer-
Fr. Mussr¡er-G. Schwaiger, Regensburg, Verlag Fr' Pustet, 1980' 352 pá-
ginas.

El subtítulo de este Festschrilt indica la ocasión del homenaie tributado
a n.-Ciá¡ei que de hecho se réfiere también a su 7? AniversarÍo. Bajo el
iô*á Sotetuníä de Dios y SoberanÍa del Mundo, se reúnen 26 c,olaboraciones
;ä,rp;d;r-"n cuãtto pari;es: I) Teologla bíbttrcq. (13-49). II\ Teolo.gíø ,si!!el?!-
läi'ili:liÐ. IrÐ Teoiosía. hi.stóricø (119-280). tY\ Teolosíø prdctica (281-338).

f,á piimeru parte contiéne artículos de H. Gross, G. I{rinetzEl_VJ. Mtrssner.
lã '*äJãiteïsa es la segunda con los siguientes estudios: 'W. Beinert, Ðeo
llróiïii iegnlre esú. Bosdueio de soùeriología explicando^la curiosa paradoja
áô 

"n 
ãominio servicial criÁtiano. J. Auer, Carnaval y Cuaresma: parte po-

Ãitiva en ambos casos y en sentido cristiano. M. Seybold, <<Cielo> e alnfiernon:
õãracterísticas respectivas. J. Rief, El hombre_y su conciencia.-J. G. Ziegler,
iä;6;õtuto Ae loï prinaipios mórales. A. Schurr, !a t-ar_e3,.q_" Ia filosofía
ãctuãi-respecto de Ia persùasión de la fe_cristiana. W. M. Neidl, El_persona-
liÁirio ãiafoeico de M. Buber a la luz de la filosofía cristiana. K. Krenn'
if,etiðxióñés"filosóficas y teológicas sobre ]a figura del homlore en la Encí-
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clica ..Redemptor HominisD. H. petri, ¿prenitud de unÍdad o secularidad per-sonal?: probremárica de ras conréiiõhËi^ãiirtiä"ái. n. i{r"i"¡,ävär, conrenidoy orisen de ros prefacios d" Àà;i"ni¿,; ã;ñËïú;;'ä;'ä;å;"actón y deescatología. chr. schüt2.. Notas sóÈrã-ãi üràct"r-ãs..iøroeiö'äé ru vida mo_nástica segrin ta Regla de s. eãñiõ. Á."iriJrof¿, Notas sobre el planteamientode una Lex Ecclesia,e Fundamen¿ø¿¿s; -Ë-rsk;ià"öd;";ieñå'uiriu" 
¿" tusalvación que inicia qn 

-qstg munoó--er 
-ñ,eiño 

de Di*. sti-iá t"orura parteco-ìaboran /. flþber, J. speigi r'n--áiri"ô-ìoncebido como amor cordiar nosupone la dualidad oue pr-opone Marción), c. sõir*ãiee, iðrtîäìä de la épocade Frar¡cisco de As?s). c. ã.--\r/ilklãi:î"w saier (ïòt;ï""À". Berrage entorno a ta doematización- de ra inñ;üiada, a. r-aszì.'Ã;;r;; de ra reorogíaprá"ctica diserran F. {leckensteitr F.-rdböri i. -H;fñeié;,"ñ,.îoul, 
F. Lo-binger y o. Hirmer. rn conjuntã ru rããT"iu del volumen resurta instructivapor la variedad de temas iprinciparrnãnte acerca oe ta cueiiión, siempreabierta, det dominio der mar'"" 

"ñ-*iñão creado por er ¡u"" oiäsl-ï-õõ,la excelente información, refle.ia¿a-en 
-iäJ'nu*"tosas 

notâs ïesncctìr¡rs

O. t. *"*", 
"

Das Herrenmøhl. Gerneinsame römisch-katholische, eaangelisch-Iutherische
K ommi. s s ion, paderborn, veriag s onif aciúÁ-ö;ü,.k";éi; ï:" Ãufl aee, r9e-0,116 págs.

- El tema tratado aquÍ está bien definido en el epígrafe. concretamente estedocumento etaborado-por ta.comisi<in tip"itit" 
"ä,üiño:óaiõiiiäï evangelico-luteran-a, -designada rèspectivamè"tä-poi-'"1 secretariadö iómåno para rau.n19n qg las lstesias, v ¡ior er conse¡o ñr""oiur lutãiñï;" *îËä a ra Fruca-

lstía: r) Testimonio cbmún: et testameniõ iG bri;aó;è-cri" rïËi¡ìiu. Misteriode la fe' por, con v en cristo. La uniãà¿ aer nspiiitu sä"1ô. cloriricación delPad'e. Por la vidä der *uãáã. Mir;"d; ä"ia glorifÍcaci¿n trriuiã* rr) Tareascomunes respecto a prlntos controvertidos: s-uperación aé pósiciones anta_gónicas. Estructura litú-rgica. Recepción. 
-iuego 

se exponen tal tradicioneslitúrgicas respectivas y ru práctica ön amtãs r?iesiás-cäñ;J;dpi"s <re textoseucaristicos. Seis excursos- cierran eI volumen.
-En el dominio ecuménico el lil¡rito noi parece francamente útil, esclare-

::99,LI.9!j"liyo: El.punto más discutido arañe â La ¿iádüË;tarìciacion, oè_re-nqrqa por los catóIic.os y _rechazada por Lutero, por las implicaciones'fiio-sóficas que éI ve en ellas. La tradicióir luterana'ddmite un ããm¡io (wanã-lunø), Þero no explica cómo se verifica este.-en-iðä; "*"r;i es así, noaparece la consonancia con el mismo Lr¡tero (cf. 82-84). oäõ pünto de dis-cordia es el relativo al carácter sacrifical de ta Misà, ¿óseãtrááo-por los lute-ranos, por razones que, ,como aquÍ se observa, no tienen valoi (cf. 35_39).
ïsperamos que con nuevos encuèntros ecuménicos Ào-rriue"gã" puntos devista que vayan acercando las posiciones.

A. S. Muñoz

HILpn_sn¡$ro,_D. v., Ge.samme]le_Jtfg1ke, IX, Moralia. Nachgelo,ssenes Werk,
Eegensburg, Verlag J. Habloel-Stuttgart, Verlag W. Xõnlfiammer, 1980,
528 págs.

Esta obra es una continuación de la Eti.ca del conocido filósofo Dietrich
vcln ÏIildebrand. Con sutiles análisis se caracteriza la inieñciOn fundamental
como el barómetro de_ lo ético y con esto es. introduci¿o en il ¿tiõã-iii-lõ-rã
íntegro existencial de.Ia qersonalidad. La primera parte tãï_ZOåiAef extðnióvolumen se refiere a las fuentes de la moialida_d y responoe a'la pregunta:
¿qué factores.pueden iÎ]!l,lir para_que un proceder"sea buenõ o maio, ñóiãr-
mente permitido o no? Entre sus 27 capítulos señalamos tos que atanón a láinueve fuentes de la ética:- 1.") Responiabilidades por to quri toóa a los fá-lores morales. 2.") Tesoro de los bienes. 8.") Respuestas a los ¡ienãs objetivos
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para otra persona. 4.') Id. para Ia propia persona. 5.") Obediencia a Ia auto-
ridad legítima. 6.") Libre autocompromiso. 7.") Esfera del derecho. B.' La si-
t;uación metafísica del hombre. 9.') La motivación. La segunda parte (297-403)
está dedicada a los portadores de los valores: esferas de éstos. Actitudes:
renuncia, compasión, el sufrimiento, abstención y arrepentimiento. La vir-
tud, base del buen comportamiento. La abstención. La ascesis y la moral.
La tercera patte Gt5-442) plantea la difícil cuestión de por qué determinadas
buenas acciones son obligatorias, mientras que otras no 10 son, a pesar de
ser éticamente meritorias. Diversas clases de deberes. Diferencia entre obli-
gatorio y meritorio. El veto absoluto. Motivos de las obligaciones morales.
La cuarta y última parte G45-484) trata de los bienes éticamente importantes
y de bienes éticamente no importantes y de las circunstancias. Este volumen
de Hildebrand merece particular atención porque rcorrlo ¡lâ indicamos es un
complemento a la ética del autor con correcciones y eliminación de ciertos
mal entendidos; además se profundiza no poco en el mundo de la moralidad.
Destacamos, vg. el cap. 2.': doble tipo de jerarquía, incluidas las diversas
dimensiones objetivas y subj,etivas del mal (81-89); el 9." sobre la 5.' fuente
o45-l4B) y en general el tratamiento de las virtudes cristianas QB'l-295;
cf. 299-306).

A. S. Muñoz

IlucolrNr os Unsn VETERI, oF;se,, Commentarius àn quøttuor libros Sententìø-
rurn. Tomus Primus quem edendum curavit rff. Eckermann OSA (Cassi'
ciacum, Supplement band VIII), 'Würzburg, Augustinus-Verlag, 1980,
LXI, 407 págs.

M. Grabmann (Gesch. d. kath. Theol., Freiburg, 1933, 107) considera al Ge-
neral de los Agustinos, Hugolinus Malabranca de Orvieto corno t<eine mark-
mante Gelehrtengestaltu. La benemérita Editorial wirceburgense, Augustinus
Verlag inicia ahora Ia edición crítica del Comentario de Hugolino (t 1374)
a las Sentencias. Esta obra nos ofrece una ojeada representativa de toda la
teología especulativa de la Eseuela agustiniana medieval; trata de una ctis-
tología rararnente contemplada y de una doictrina sacramental; las originales
resoluciones del Comentario aseguran a la obra un vivo interés; en particular
llaman la atención sus especulaciones en torno al i.nfinìturn y su fuerte crítica
a las enseñanzas aristotélicas sobre Dios y Ia ética; incluso, probablemente,
Hugolino influyó en Lutero, de joven. La obra recibió su forma definitiva
de 1365. Discutida por unos y alabada por otros, el hecho es que se conserva
en 21 mss., descritos detenidamente aquÍ por Eckermann (XVIII-LVII); los
más ,cercanos al texto original son PR, (Roma, Bibl. Angelica, 4, y Bibl. Apos-
totica Vaticana Vat. Lat. 70,94; aquél data de 1371 y éste de la segunda mitad
del s. xrv). Como es natural para la presente edición se colacionan otros ma-
nuscritos cuando no coinciden P y R. Nuestro viva gratitud a Eckermann y
a la Editorial.

A. S. Muñoz

Kirclte. Festschrift f. Qünther Bornkamm aum' 75. Geburtstag, Hrsg, v. D. Lühr-
mann u. G. Strecker, Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1980, IX,
525 págs.

At cumplir su 75 .Aniversario el conocido escritor G. Bornkamm, Profesor
de NT en Heidelberg, sus discípulos (en sentido amplio) le dedican este
Eestschri.ft bajo el \ema: Iglesiø, cuyo estudio pertenece, de modo particu-
lar, a la carrera científica del Profesor. Ante la imposíbilidad de reseñar
aquí por menudo las 2? contribuciones del volumen, subrayamos las más
significativas: L. Perlitt, aUn único pueblo de her'manostr. Sobre el origen
deuteronómico de la designación bíblica aherrnanosn (27'52; expresión reli-
giosamente central y emocional de un giro hereditario tradicional del epíteto
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aqrójimoD; extensión del vocablo en el NT, que llama a todos los hombresa la Jraterhidad). H. J. rreld, ciistoroeià v ãôldiióroãøãn rrïils-ss: derenidoanálisis de tos textos, en esþecial de-Mc"16-21: z,rtE'l rrj-¡,á.ìî 16,8). Á. Lindemann, comunidad y_mundo en ei evangerid de-.1ä l'""-iõð*aumás textos
9:l_Ti.To;,concepro. de comunidad; estuäio ãe .1"-is:rz;-cäii"ä de tos mo_qernos en torno al tgm.3. R,. L. Jeske, La roca era crióto: eclesiología de1 cor 10 Q4b-2sb: estudio sug-estivo;,.Ía eclesioloãía en-¿iórtõ-i"saje"es lã
l,:?i9t.!?j9 la,cggl .se desarrõlta ta ãiscusión so¡ie rã i"óbsía "sacrämenrat,
ta lrþertact .escatológica y el estilo personal de vida). D. Geoigi, Las visionedde Ia celestial Jerusarfl en .A,poc 2L y 22 (B2g-812: uno de loË'trabajos másextensos det Festschrilú, peneirantg i {n,rv analíaicõl-1n- päiti"urat," oe x,õy ss.; cotejo con los muros de las ciudades-orientales'y r¡etênisticas; ia nuãlaJerusalén como Baloilonia <redivivar). D. Rösslei, cóncãpø 

-eèlesiástico 
deteologla-prác_tica. observaciones a la cA vrr (4?1-490: autoconciencia teoló-gica de Ia rglesia reformadora formurada en ei cap. vrf ããiã-õ-on¡esslo Ãù-

!l!t^t?ry que. colo-c.a e_n estre,cha reración la ecteiîolog¡ã I la ieorósiu br¿õ-uea). iua þiiliiografÍa de Bornkamm de 1926 a l9?B (50?--b2b) cierra esle densoe instructivo Festschrift, muy digno der benemérì¿ó inì;silúd;r, a quienva dedicado.

A. S. Muñoz

Das kirchenleitend,e Amt. Dokumente arrn interkonfessi.onellen Dialog über
Bi'schofsamt und pøpstømrl._-Hrsg. v. G. Gassmánn un¿ rt. rvreveí rõxü-rnenische Dokumelrtat_ig_n y), Verhg otto Lembeck-Joseph" rrie-crrti.Frankfurt a. M. 1980, 192 págs.

-El p_resente volumen ofrece un nuevo documento del grupo d.e Dombessobre el migisterio episcopal (19?6), así como el documenio äe la comisiónluterano-catóIica estadounidense sobre el nMinisterio y la lglesia universa¡ry su continr-ración solrre <Magisterio e infaribilid.a¿ ¿c la lgïeiião. compreiael volumen el documento anglicano-católico sobre aAutoii¿äa èñ ra rgiósià,,.Unarrólogo de los editores precede a estos documentos
. {s þnegaþle la importañci.a ecuménica y teológica de estos estudios, y
Ia significación de una colección como ta quä editari càsimañn v n¡revei, quä
hace accesibles estos acuerdos ar mundo ieotógico. E¡pecialmehte signitiäà-tivo es el documento sobre la infalibilidad., daäa ta esipeciar-ãi¡i¿uiaãd-à;;
ofrece para un posible consenso ecuménico jr en et que sã ofrece-una postüra
ap-erturist¡r tanto por parte católica como protestänte sobre un teina tan
delicado..Parece que-poco a poco se van acefcando las posturas-ãe los teólo-gos de diversas confcsiones y habrá que esperar a vei. qué i¡rcidencia r.eal
tienen estos acuerdos y acercãmientos-en la vida de las Iätésiai.-

J, A. Esrn¿p¡

Lrrwcrr.rs, G, Køtholische Kir,che und, moderner pluralismus. Der neue zu-gang ëu,r Politik bei. den päpsten Johannes XXIII und, pøul VI und,
dem zwei,ten vatikønischen Koneil (Geschichte u. Theorie der politik,
Untereihe B: Theorie, Band 4), Stuttgart, Klett-Cotta, 1980, 38? págs.

Redacción abreviada y- reelaborada de una Disertación recibida por Ia
universidad libre de Berlín, Departamento de ciencia política, en ldz8. El
rnoder_no concepto de pluralismo es considerado aqui pof Godehard Lindgeni
gomg.þas_e_de la inte_rpretación de la política de Jtan-XXIII, pablo VI y"del
concilio vaticano rr. Tal concepto fundamenta y promueve una poiÍtica
dirigida hacia una permanente reforma y ulterior ãe3arrollo de la sôciedady de los impulsos que entraña. La política de Juan xxrlr se manifiesta en
tre_q complejos:. actitud del vaticano frente al comunismo y respecto de la
politlga interna italiana y relaciones del papa con la crisis debuba en octubre
de 1962 (cf.53-?1). En cuanto a Pablo VI, en unos textos se pronuncia contra
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el ateísmo y en favor de la libertad cristiana, y en otros aparecen expresio-nes
y modos dô actuar que poco o nada tienen que ver con el pluralismo fun-
dado por el Vaticano II (cf. 91-101). La parte de la Disertación más extensa
e inteiesante se centra en et análisis de los principales textos de dicho Con-
cilio en su nueva apertura a la política (102-329). Destacamos los puntos: el
principio de Ia colegialidad con- la nota explicativa; la teoría polÍtico-teoló-
þica; las bases antroþológicas y las relaciones con las ciencias; socialización
Í personalización; dignidãd del hombre (en concreto cómo resuena en 1o

intlmo del alma la voz de Dios); eI bienestar común (- salus publica-bonunx
commune); el problema del poder; su concepto en Rom_13; .guerra y pa?;
teología dé la ievolución y de la liberación. Vienen luego los temas de la li-
bertad religiosa 05?-306) y de las relaciones de la Iglesia católica con otras
Iglesias y õomunidades religiosas (306-329). Sin duda la Disertación reviste
pécutiar importancia por la notable documentación examinada, los bien ma-
tizados anáiisis y la utilización y enjuiciamiento de los principales autores
modernos como E. W. Böckenförde, G. Kirschauer, H. Küng, J. B. Metz,
O. v. Nell-Breuning, J. Ratzinger, K. F,ahner, A. Schwan, D. Sternberger y
otros' 

A. s. Muñoz

MrcHEL, M., Voi.es nouuelles pour Iø théologie (Dossiers libres), Paris, Ed. du
Cerf, 1981, 113 págs.

Marc Michel, Profesor en la Universidad de Ciencias humanas de Estras-
burgo, analiza en este volumen de la serie Dossi'ers libres (dirigida a un am-
plio público sobre cuestiones religiosas) los diferentes modelos, a los cuales
ha recurrido la teología, a través de la historia, asegura que ha dominado
el modelo dogmático, parte de esta co'nstatación: la teología es un hecho
de escritura, ó mejor de reescritura, y concluye que la introducción a ella
implica un mecaniÈmo de lectura y de reescritura en un nuevo texto por la
ins-erción en la historia y la habitación en la cultura. Ya el NT atestigua
una pluralidad de lecturas (vg. diversas cristo ogías de los sinópticos y.de
Juan), debida a la pluralidad de los lugares de su elaboración pro-,gresiva
(cf. el problema de 1ã formación de los Evange ios). Destacan los análisis de
San Agustín, Ciudad de Dios, XIX, 1?, del Lumen Genti'um, del Vat- II, II' I
(15-32)-y de las fuentes (De loci's) de M. Cano (51-52). El que todo dogma
deba ser probado por la Escritura y Ia Tradición Ie parece al .autor una in-
gerencia a menudó abusiva (cf. 59): aquí se desearía una nítida distinción
entre explicaciones teológicas del dogma y el co'ntenido formal de éste. Más
clarameñte se afirma en la Conclusión (68) que la aportación de las ciencias
humanas hace redescubrir las múttiples dimensiones del hombre que en ella
busca comprender la fe reciloida.

A. S. Muñoz

Mocl{rr, O., Ðas Wesen der sünde. Konti,nuität und wøndel i.m verständnis
aón Sünd,e bei.'den Mors)Itheo:l'ogen des deutschen Spro'chrøums i'n der
ersten HäIrtu d.es 19. Jøhrltumderts (studien zur Geschichte der kath.
Moraltheol'ogie, Band 25), Regensburg, Verlag Fr. Pustet, 198'1' 336 págs.

Como indica el título Otto MochtÍ se propone en este trabajo analizar las
ideas de los teólogos moralistas en el espacio de lengua alemana en lq Þri-
mera mitad del s. xrx y en torno al concepto y naturaleza del pecado. El mé-
todo seguido consiste-en conjugar puntos de vista históricos y sistemáticos'
de modó que los treinta autores examinados se contemplen en una perspec-
tiva histófico-cronológica y en otra más bien sistemática. Tras una breve
fntroducción (33-39) vienen tres capítulos: El primero, sobre el horizonte
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históric-o-intelectual, d_esde la ilustración hasta el romanticismo y la restaura-ción eclesiástica (41-59). Er- s;glna;;;';;îpu de cada teórogo en una pers-pectiva biosráfico-sisremática:" È. stãttrér, '¡'. c. wäñr.äil-iü] .io" schenkt,s' Mutschetle. J. Geishuünã", À."Ë:"'Ëi¿vberser, J. M. sailer, J. salar,
{r..{,__w.1isste, c. niegte{._}:-fo-äúi t^,nfu1, n. Achreiber, J. B. Hirscher,A. A. w_aibet, J. A. staõ_f, rr Kl,e;, Ii:ï"*ü. Th. M. Fitser, F. probsr, M. Deu_
!ing_e1 K. Martin, x. ù"i"è", e-.-þü,ñ;îñ. M._J. Gousset, F. Etger, B. Dieck_hoff, M. Jocham,'Fr. s. À. sirt'ei,îË:c;;v v Fr. X. Linsemann (61-186). Eltercer ,capitulo ós er m¿s ãxtenió 

-"-i"i"îãru"te 
(187-BB0). se distribuye enonce párrafos: 1) Mo¡aristas iniiuenciaciõÀ-pot er espíritu ¿e ra ìiuitläõi<inldesde stattler hasta scnrei¡er.-ïiCt"åä*iã"ovación, considerando er pecadoen el- horizonte de Ia.mentalidãa--ote¿"ìão-romantica, -¿éiãe--Bailer 

hastarrir'ss¡s¡. 3) rnflrrjo ae ta trãaiã-i-oï..""-o'tãïiì"u de la escuela romana: Ntissle.4) Enroque de sctienkr, ni,ieiãii"Rõilãïiän"¡ó ¿ãr iãõiã"i R;éino de Dios:stapf v-Lomb. 6) En ôoneiion"cãn- la ãoä*¿tica: nreõrürõìi ïl-'orientaciónneoescolástica: Filser, probst y Ntartin. 
-aJ 

En eI contextò de una teoloqÍâesp-ecuiativo-personaliÀ-ra:. Deutínger, wernôr y Fuchs. 9) En la Ëdñ;iiu;de Ia historia søIutis: Jocham. toinesu*ãã. ¿flri se iìntetirañ Åõbre to¿o rasgine1:t_olgl.morates, antroporégicãÀ-l-lððiosibas. nÁtä rütima êcción (B1B_
't'ru., qesarrolla los nuntos más. sugestivos en el dominio teológico, conside-
TPItdo eI pecado baio ros gspéðtõs'oe-ãäiaa tu.pe.to de Dios e increduridad(idea bÍbtica del Reiho ¿e oiðJ, i¡ïnöipãiõ"tet; ofensa de Dios (AgusrÍn y elAngélÍco, sobre todo): corapso âe tf rËiãóiori constitutivabíãi-ñoìnËre istäpl,Elger);__negativa a la imitäcion d; c;Ëiõ-i"iããão itìiiù¡õ-áãf'ätr,os bíbrico,
Le._:.1^Y"Ter); dimensiones social (schenkr) v ectõJiã1" <m-¿s bG" w"i;õ"jy ao-eïs.I9 a Deo y cont:ersi,o ad creatura¡n (Agustín, Tomás y ra tradiciónescolástica, vg. en prob_st y Martin). rs,tà moñograíra ói lã "må,s completaque conocemos sobre-el tem-a, e importante por-el estudio poimenoriLa¿o
de los autores y tas síntesis bien maiiááãi rdi. 

-p.-e:. 
ã¿z:a-sol-'-'

A. S. If'.rf'¡oz

Mooìment'í ecclesìøIi contempordneí. Dimensioni storìche teoloøì.co-spìrituali
e1! øpostolìche a.cura-di A. Favare (Bibrioteca ¿i Sãienãõ-nôrigiõse, ãã1,Roma, LAS (s. f.), 51? págs.

En el tí'tulo de esta densa obra la palabra moaimi,ento se entiende en
191!iqg ,!!nlio: plu{!¡,lidad de fuerzas vivas que con diversas modalidadéÅl
??Jo_el impulso del Espíritu santo cooperan cientro de ta rglesia aI servicio
crel -8,;vangelro. Los temas expuestos se deben a diversos colaboradores: G. De
Rosa, ¿síntomas de un despèr.tar religioso? m. egneJ, ia Áòõton 

-católica 
rta-

Jiurt I. Ripa, El escouriúno católião en ttatial Þ.'c. pãliã, --Ei 
oeus Dej.Fr..Eotta, Las comunidades de vida cristiana. T. Bertone, Ivrovimientos de

espirÍtualidad_ del apostolado familiar.ltt. ltlizàei, el movimienio-pro sancti-
tate._ A. Favale,.cursillos de cristiandad. rd., EÍ movimiento oasi. rd., Los
focolares j,uveniles. G. Zevini, EI camino neóecuménico, eic. ¿-. 

'r'avale, 
r,oigrupos de la renovación en, el Es"oíritu. M. cogliandro, Jôvenes cooperaâorei

salesianos. F. Pemenchio, comun-ión y liberacìón. G. Þasini y M. T'. Távassi,voluntariado de inspiración cristíana. G. pecorari, wtovimieåtos misioneiói,
grq)os v qrganismos tercermundistas en rtalia. cl. Gentili, Juventud Actistá.
F. Perrenchio, Laq comunidad.es de base en ltalia. L. Gallo, Espiritualidad dð
los movimientos de tiberación. J. castellano, Taizé, etc. A. Éavale, Reflexiones
conclusivas.

Como_ se ve,- un panorama muy variado, actual e interesante, que, si bien
contempla p-referentemente los movimientos religiosos en rtalia', úales ex-periencias arcanzan aryÞlitud internacional en la- mayoría de los casos y
dan una idea de la dinámicl seglar en agrupaciones llainadas a propaga,r loägrandes ideales cristianos. Excelentes las rèflexiones finales ae-¡'airatä (¿gi-
502).

A. S. Muñoz
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Peur-us Vnxnrus, Super Pri.m.um Sententiarum Johannis de Ri.pa Lecturøe
Abreuiøtio Prologus par Fr. Ruello. Union Accademia Nazionale
(Cor,pus Philosophorum Medii Aevi, Testi e Studi, 1), Firenze, Leo
S. Olschki, 1980, 306 págs.

Tomás de Ripa, O, F. M., escotista de tendencia nominalista, escribió
en 1354-1355 un Cornentario sobre las Sentencias de Pedro Lombardo y cuyo
Prólogo fue editado por A. Combes en 195?. De este Comentario el agustino
Pablo Veneciano hizo un Compendio del Prólogo que Ripa puso a punto
cuando aleíal di'chas Senûencias; esta Abreai,afio escrita en L402, se conserva
en el ms. bodleiano de Oxford, Iat. e 34. Francis Ruello en eI presente volu-
men ofrece prirneramente una extensa Introducción (9-69), donde explÍca la
finalidad de h Ahret¡iøtio (por 1o pronto para adquirir \a licentia' docendi
en teología; de hecho lo que Pablo resume es Ia argumentación de Juan, fruto
de una lectura crítica del texto mediante una labor personal). La corres-
trrondencia entre los dos textos constituye la base del trabajo de Ruello.
Þara probar la naturaleza crítica del Veneciano y por tanto su trabajo per-
sonal, se desarrollan estos puntos (cf. 15-65): A) Reencuentro de Pablo y
Juan. B) CrÍticas de éste a ciertas tesis filosóficas que cree descubrir en
Aristóteles y Averroes. C) Reacciones de Pablo ante las críticas del de Ripa.
D) La unión del intelecto agente y del intelecto posible. E) La <prudenciarr
de Juan: un problema desfasado. Ruello concluye que el Veneciano consi
d.eraba al Maestro franciscano como el teórico por excelencia de una
teología de la visión beatífica, fundada en la filosofía aristotélico-averroísta
soþre el concepto de inmutación vital y esta idea animó a Pablo a tealizar
ia Abreuiøti,o. iras una nota relativa a Ia tradición manuscrita del documento
y una breve descripción del m¡., viene la edición crÍtica del Compendio
(zg-SOSl. En suma: un trabajo científico excelente, loien razonado (cf. sobre
todo D, 34-49) con una edición muy de agradecer, dadas sus características
y el puesto de los escritos de Pablo de Venecia en la historia de las doctrinas
sobre la bienaventuranza. 

A. S. Muñoz

PEscH, O. H. - PErERs, A., Einführung in die Lehre aon Gnade und Rechtfer'
tigung (Die Theologie), Darmstadt, Tüi/iss. Buchgesellschaft, 1981, LVIII,
4L2 pá"es.

Este libro es producto de una colaboración peculiar evangélico-catÓlica:
nretende ser no un manual, sino una introduoción acerca de Ia doc'trina de
Îa gracia y la justificación que suministra material en parte abundante,
teniéndo eñ cuenta los problemas actuales de la discusión en torno al doble
tema propuesto y las exposiciones sistemáticas sobre é1' La ot¡ra contiene
nueve-capítulos: 1) Gracia: del contenido al tratado (Otto Hermann Pesch).
2) Doctrina aclásicalr sobre la gracia (Id.). 3) Desviaciones y extrañas singu-
laridades (Id.). 4) La justificación en Ia Reforma (Albrecht Peters). 5) El
Concilio de Trento y su secuelas (Pesch). 6) La justificación en la Ortodoxia,
el Pietismo y la Ilustración (Peters). 7) Id. en el ldealismo alemán (Id.).
B) Id. en los ss. xrx y xx (Id.). 9) Nuevos comienzos en la teología católica
(Pesch).

La variedad de temas y eI contraste entre dos prestigiosos teólogos de
diferentes confesiones constituyen el mayor incentivo y el principal interés
de esta minuciosa información, cuya consulta es sin duda instructiva. A modo
de ejemplo subrayamos estos puntos: Silencio de los primeros SS' PP. res-
nectó dd la eracía (1,8-15). Agustín y su victoria olvidada Q,L5-42). La justifi
ðación bajo-los puntos de vista teológico y estructural,(4,130-141). Temas
v tesis en Trento (5,176-209; cf. la excelente síntesis 208-209). La justificación
äntre la teología de la crisis y las tesis unionistas eclesiásticas (8, II, 328-361).
Descubrimiento de tos PP. y de la Escolástica medieval (9,1,1, 367-368). Im-
pulsos desde fuera (9, II, 374-381). Una selecta bibliografla, muy actual, enri-
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quece el volumen (xxxllr-rrvrrr). creemos que los colaboradores han lo"grado plenamente su objetivo.
A. S. Muñoz

Pnrrn Anenr,enous (10?9-1I42). person,, Werk und, Wírkung, Hrsg. v. R. Thomas(Trierer Theor. studien, BB), Írier, pauriàus-véri;ä, 19ãÒ'; ãàr p¿ïÃ. --
.al recurrir el 900 aniv-ersario der nacimiento de Aberardo (: e.), se cerebróen L977' a modo de preludio,.una reunión ae lã"ioÁiln"Ëstìeãåãou, en planinternacional,.en Bonn..,ramúien tuuó-r,rã:rr una Rund.-TaaËion¡ermce, decuyas ponencias y.resultados de las disculsiones se punúca unã-seteoción eneste volumeÍr: Í._) Figura e ima_gen d.e a.: D. n-iusõórä¡õ, iã.îäîtà, de Eroísay A, vistas desde cluny enr9r2. J. F. Benton, neconsiãe-iaclon iãü"" la auten_ticidad de esta correspbndencia. p. orontã, prãUú;.rn;tuîõ;rÏai"ãe ntoisa, et-

çtg¡ar-!..!{oos, postf^estu*-t. jaué o"ü"iä-t'räs er debate sobre dicha autentici-dad? (1?-100). II) 4.. tilrSsofotrt-lct|Irtnn o,n ai s yrr. t r^ri,,^+ ñ^^+-r-^^,,4:
guras de rirósoros ôñ e. n¿ fr. Ëõñi",-c"""ä'püi" rä;;;rid;'íi\i'ìíìr¿.Åi,
c-alamitøtunt, -y en otras- obras aberardiânas. r,. nn.-ni¡t, o" t"uuiï"o y víctimade la clarividencia-conferencia... en trévériq 19i9:-iã.,"di'lñöä"to semán_tico.d.e tasolución que da e. al problema de los univõiiäles. üï. ço*bo.r,Doctrina del significado en e. como clave oe ¿ic¡¡o óró¡reñi. Èi.-¡aào¡i, oislcusiones a,cerca de ta teorÍa de _la predicación én ióÀ ãiãiltb-s ï¿ei"õ" itãî.(101.1?e). rrn puesto de A. en ra historia !;_fã ùõøøi'î'ae"ii'utüsiä.
c._Mews, La evolución de ra teología en Á. E. F. Kearney, i. 

"cimJãomentaristabíblico: estudio de la. Eæpositio in Exameron. lt. -R. 
schlettô, e,spiráiiõ.Acento-prerreformatorio en.la expricación de e. so¡rJia õuärtl petición delPadre Nuestro. R. pepp_e_rmülre,r, -En torno a ta eiegeäs 
-a¡ãiãrå'iääääü;

Pablo y su influjo. Th. Kucia., T,â_ antropologia én-Á. l:eössmaù, sobre radisput_a qrt"g o. y Bernardo de clairvau^x respecto oer conôóimiärrto .te oio,en la fe. M. de Gandillac, Notas pre,paratoriaf a un cl_ebaté so¡ie ãr olallgil.
L. -steiger, observaciones hermeñéulicas acerca de està o¡ra ¿è-e. chr. wad-
4qlt, I como *ea.tor,{e-textos ritúrgicos..n. Hauuil.-ñótãs-irärginaiei ãäNico]ás de Kues a ¿. E. volk, La coniciencia en p. A., p. Lombardo y Lutero( 181-330).

_Tanto_por Ia variedad de.temas como por la erudición y valÍa de loscolaboradores este homene,je en honor de e.iespierta un vlvb"inierés. ciñ¿n-donos a ta tercera se"fión, a_puntamos vg. tos^trãbá¡óË ¿ä-niËi"s (183-198:
con excetente análisis de.la- Ttreologia. schôtørium y tä rneòbglø cü¿ri¿ïià,estudio donde se advÍerte la paulatina madura,ción ae ta r.éile:xión en tornoa la naturaleza rte r)ios) y cte_ Feppermülrer (0.17-222 en_p.ariicuË;ä sùb;áË;.la o_riginalidad de e. cuando insiste en la responsab^ilidaa 

-in¿iviouãi 
hãlhombre a propósito de Rom 5).

A. Spcovr¡

Pnrrr,_J-cr,., Lø Théologie. .sa, nøture, ses.rnéthodes, son hi,stoire, ses pro-
Qlèrye.s. (Répertoire 

Pibriographii¡ue i.lternatioñal. 
- 
¡'raácâi!', ¿llemänã,

An_glais), Montrear, Les piesies ãe l'université de l,toriüõät,-lg?-d;-X;
468 págs.

. Fsqe Repertorio bibtiográfico r:egoge estudios sobre la naturaleza, la his-toria, la situación actual.y los probleñras funclamentaresoe-lá-teorogia i:r.l
!p_!.ry-t!"au crisis que hace años afecta a ta conciencit-Añ i;-r. tiene desl mrsma y_ que marca las condicones de su trabajo, impdne caoa veá mãiuna reflexión renovada sobre el sentido mismo ae ïa'r. y^- áä-suJìonaiciona-
l:i:lP: ?:tplg:.99-tr¡osibitidad. El auror ¿el voiumìrí, iõan-õuu¿e petli,
rnrorma en ta rntrod r_cción acerca, de estos puntos y sirbraya otros aspeóitos,.señalando como obje,tivo de su rabor el iavorécei ãlãrióie"te I ú õvã.luación global, procurando tener en cuenta toJ-piincipaËr-iiã-e"tos d.el
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conjunto. La selección y el articulado de las secciones se limitan, salvo taras
excépciones, a los artículos y estudios publicados en francés, inglés y ale-
mánl tal restricción es una lástima, pero nos hacemos cargo de la dificultad
en alargar demasiado la obra. He aquí cómo se distribuyen las secciones:
I) Objefo, nattra\eza ymétodo. II) Historia de la r. (obras generales, período
patrístico, Alta Edad Media, s. xrr, s. xlrr con especial ¡eferencia a Santo
tomás, ss. xrv, xv y xvr, ss. xvrr y xvlrr, s. xrx, s. xx: 1900 hasta ahora). III)
La t. y Ia filosofía con apartados sobre Hegel, Feuerbach, Schleiermacher,
Ileidegiger, Blondel, K. Rahner y Lonergan. IV) La t. fundamental. V)_La r. y
et problema hermenéutico. VI) La r. y el lenguaje. VII) La r. natural. VIII)
La-r. bíblica. IX) La r. pastoral. X) r. y pluralismo. XI) Estudios teológicos
(la r. y la Universidad, reforma de estudios, formación del clero). XII) Sí-
tuación, papel y libertad del teólogo. XIII) Cuestiones diversas (r.-ciencias
religiosas, r.-ciencias humanas-sociología, r.-psicología, r.-arte y literatura, r.-
ciencias). No es preciso subrayar la utilidad de este instrumento de consulta
que tanto tiempo ahorra en la búsqueda de material sobre el tema. De par-
ticular interés nos resultan las secciones: II) nn. 93-1?8; III) nn. L79-205¡-
VI) nn. 309-342 y XI) nn. 407-433. Nuestra viva gratitud al ber¡emérito autor
y a la editorial que presenta el volumen con excelente impresión tipográfica
y gran formato de cómodo manejo. 

A. S. Muñoz

Quennr.r-o, 8., Morale cristi.a,nl, e culture (Biblioteca di Science Religiose, 2B),
Roma, LAS, 19?9, 140 Págs.

Eraldo Quarello, Docente de Teologla moral fundarn-ental en la Universi'
dad Salesiana de Fùoma, tras haber expuesto en este libro el significado
del término cultura, considera los aspectos de aquélla (relaciones entre Dlos
y el homlore, confrontación con la ética helenística, etc.). SignF Ia exposición
del interrogante sobre el denominador común en las varias culturas, y acetca,
de las relaciones entre naturaleza, cultura y persona humana. Otros temas:
Valores cristianos de las culturas y sus desviaciones' EI pluralismo y las cul'
turas. La comunicación entre éstas y la función de la lglesia. Entre las con-
òlusiones más significativas del estudio señalamos la existencia de un rela-
tivÍsmo cultural, entendido como intento de explicación antropológica del
comportamiento humano y la especificidad de la moral cristiana, donde se
implican la conversión del hombre y su reconciliación con los demás hom-
lores Y con Dios' 

A. s. Muñoz

RAI+NER, K., Schrilten eur Tlteologie, B,d. t4, Einsiedeln, Benziger, 1980' 484
páginas.

Los artículos de este tomo fueron publicados por primera vez 
-menosocho, no publicados hasta ahora,- en los años 1976-?9. Se agrupan en torno

a: fó e lfleisa, sacerdocio, vida eclesial, futuro de la- Iglesia, culpa y. sufri-
miento. Àunque es una teologÍa en fragmentos, segrin lo _que las circuns-
tancias o los- destinatarios Ie pedían al autor, la nota común, qtle encabeza
el volumen, es la <solicitud por la lglesial, por una_.Iglesia_abierta al futuro
v un futuro que acorta Sus plazos. No es que se dedique a hacer futurología,
iino a reflexionar sobre las responsabilidades del creyente ante las perspec-
tivas de camþio.

La edición, cuidada por P. Imhof, S' J., está provista de un útil índice de
materias. Con este tomõ ilegan a su fin, segrln prevé eI autor, sus apscritos
de teología¡. Piensa que sus 7.500 páginas son, ya bastante ttpara eI autor...
v oara eI lectoru. Agradecemos a K. Rahner el trabajo que se ha tomado y
iroi rra dado en estf larga sucesión de tomos.- E. BenóN
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Rurz op r.n Pnñn, J. L., F:_I último sentido. llna. Introd.ucci.ón a Iø escøtologlø(Creer y comprender), Madrid, ea. Maioïã, rsls,- tïö ädär.
Tras su obva: La otrø di,mensión. Escøtorogiø cristi.ønø, Madrid, 1g?5, Ruizde la..peña pública,,esta- otra en unilineJ ni¿s ãrisäliïtí"ä-äîrä'"irtemática.En ella se desarrolran ros temas: La prðgunta po, "él "iääti¿õ. parabra de

Pigr y escatologÍa: AT. Encarnacion ae ia-õalu¡ru^-uÃ"aøio'Ëiäi,""1 NT. aven-drá con gloria para juzËa?.. aEsperamðs^ la resuiieöói¿;iãe'rðs muertos'y r...y la vida der mundo futuror. Muerte y pregunta poi sü seitido. F.rtu_rologÍas y pregunta por su sentido.El erudito ensâvo de tipo moderno se distingue por el análisis de losrallos,de tos moderos teóribcräïã-f'üui*i.îu -l'-fõ"-rä 
eîþrä'ríacion ae rahabilidosa teorÍa del aqtor (cf. el" resumòn, r6z-L72). Notamos finalmenteque no podemos admitir la afirmación: aiesús p"¿o-cãmiãiti" 

"or, "rl,coet¿íneos la persuasión de una parusía cronológicamente pró'ximar, (2Ð,

A. S. Muñoz

scrrurrczvx, L., Gløuue øls _Lebensinspi.ration. Gesammelte schrilten zurThe-otogi.e (sammrung Horizonte ñr tsl, rinsiõáeïn, ]ãnãnneé verrag,1980, 446 págs.

Leo scheffcz.yk,- Pro-fesot grq. de Teorogía sistemática en München y Di-rector de la Münchener Theol. zeitschrilt ña escrito diversas ãïias sonre lacreació^l, la Trinidad, la Eucaristía y ótras. sn er-piãsénte ölü*un ." ,"-cogen 25 artÍcuros de^^revistas o_moñografías, e_n sü mavõi pãüe ya punncadas entre 1965 y 1980. vg..-r_ntelecto Site en'et aspecto"ãõtrïar.'ne e inteli_cglci? hov. Fxégesis de la Bibria como iarea dogmá¡îcâ.'i;Àã;Tiàa¿ oe pøÀlgþjeliv_o. y forma der.ser cristiano. Fatsa alteinatir* ¿rñõ"'ð'¡usiiclJãóDios? Ðios y_ el sufrimiento. calcedonia hoy. nt "lésriJ'asöõiil," Èr resucitad.o.Fll fegfeso de.Tpsriq H:t êfanf^.tÂ lô hôhi+^ñ^iÃ ñ.,^^-:-L!^ -- -1sv ¡a }/u¡¡¡ulrru¡4. Duuar¡sur¿, y eI safjramentodet matrimonio, etc. En general se trãta oet punto ãiuõial åe l, ñ;epãä6i_lidad del pensamiento teorógico y de la viaa criitian;;ãirttib"v"nao ii má-teria en cuatro secciones: i) Mediación de la fe. tiÍ ¡"õ"ä*ió con Dios.rrr) .cristo comienz,o y fin. rv) La vida en la rglesia. 
'en-orã- 

sîriiayamos losinédito-s incorporados a esta colección: Misteíio ou Ìã-v iela"ié" con-iãvida, donde se desarroilan ros temas: exigencias ¿e ú-tË põilarte ae raracionalidad moderna; 
-f-e 

y_,v9rdad; a.ø3é{a como encuentio y contenidojunidad.interna de fe_ personal y conúenido de ella; te v miÃtêrioieitË-f-äîis:tencia (11-33: artículo.penetrante, bien matiza¿o,- claiaméñie õ¡ipuestd v oegran interés para la vida cristiana). ¿Final cle_ ia inspiiáctonr-: ìnierpretaciónjudío-veterotestamentaria; intentos cónc.eÞtuales ue ãxegãsis'boi parte ¿e läEscolásti'ca; controversjas actuales; probîema básico aõ-ia-iñsóiiación: ésta.como movimiento vital efectivo_ del espíritu (91-109: estuàiõ- ó¡lðtl;;'y ;;cla_recedor, reconociendo los valores dè los trabajos liótösta*Ës y er im-pulsg del método crítico-histórico, no suficiente"pérô-Ái-liñïôrt"îrte). láTrinidad en la vida interior:_ aspect'os intradivino e ñistãrlóo 
-ã-e-ia 

saivãcion;modernas interpretaciones_ históricas que no satisfaòen; 
-ðxpucacion 

ae úTrinidad para la verdad de la inhabitáción; la enòárn-adionîãr"ui¡o comðorigen-y m_o{eJo de ta inhabitación de las'tres periónãi-o¡{riñas oB?-152:detenido análisis de tos tipos idearista como el de wiottmãññ e ¡¡isioriòo co-mì
qt -d.e ot_t que 4o exptican ta ilhabftación). El poder de tJ eiáõîa y er háöeidel hombre: misterio de a.quélþ; soberanía divina en el ãctiar ãe-ta gracia;
necesidad de la colaboració! del hombre, etc. (1?8-1894 i"óñ;'à ra "eibiiá
y acentLlación de dicha_colab,oración, completando los textoJ de-s. elü.t¡"demasiado fuertes respecto der supérdominio divino èn-éi-ã"óñtecer de lagracia). cruz y_ resurrección: el proceso salvífico. tzss-257f-temã-y" muy co-rriente, pero ahora expuesto corrclarid.ad y concisión): ----- '

A. S¡covr¡
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Sr+oRTnR, A., Théologie chréti.enne africaine. Adaptati.on ou Incarno,ti,on?
(Cogitatio fidei, 105), Paris, E. du Cerf, 1980, 179 págs.

La teología africana será el fruto de un verdadero diálogo entre la tradi
ción de la Africa viviente y el Cristianismo. Aylward Shorter, autor del pre-
sente libro, propone una aproximación metódica de esta tradición viviente
que tiene cuenta de la pluraiidad de religiones tradicionales (,como ejemplo
se citan del Sudán las de los Dinka y Nuer, y de Tanzania las de los Kimbu
y Bungu), aplicando a ellas un método comparativo limitado. La elaboración
de categorías cornprende la religión como una dimensión de la vida y fuata
del telsmo puro o estricto, de los modos de existencia del ser supremo, de
las mediaciones simétrica y asimétrica, del deísmo relativo y del deísmo
puro o estricto. El método dialógico propuesto debe evitar tanto el concor-
dismo como las reducciones y generalizaciones apresuradas que se hallan
con demasiada frecuencia en los estudios sobre religiones africanas tradi-
cionales. El método aquÍ expuesto debe ser científico y sistemático. El autor
explica cómo se opera en la lglesia'Católica Romana una toma de conciencia
progresiva de la necesidad de un ministerio del diálogo entre las religiones
no .cristianas y una teologÍa encarnacional. Reconociendo las dificultades
anejas a este proceder, las reflexiones expuestas bien matizadas y cautelosas
sin duda ayudarán a lograr el objetivo del trabajo. La presente traducción
francesa proviene del original ingTés Alrican Th,eologg-Adøptation or Incq,r-
møtion?, London, 1975. Esta versión fluida se debe al dominico Eloi Messi
Metogo.

A. S. Muñoz

Scnnerøe, M., O. S. A., Ga,bri.el Bi.eI en zi.in leer ouer de øllerbei'ligste Dri'eoul-
d,i.ghei.d. aolgens het erste boek Da.n ziin Collectorium (Bayetische Aka-
demie der Wissenschaften, Veröff. der Kommission f. Herausgabe unge-
druckter Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt, Band 9), Mün-
chen, Verlag der Bayer. Akademie des !Viss., In Kommission bei der
C. H. Beck'schen Verlagbuchhandlung, 1981, XX, 285 págs.

La doctrina trinitaria de Gabriel Biel radica en la Biblia, los PP. y las
enseñanzas de la lglesia. El estudio de aquélla es el objetivo del agustino
Martijn Schrama en el presente libro. Aquí se ve cómo Biel utiliza la teoría
psicológica de S. Agustín, en cuanto le ayuda a explicar la distinción entre
Èeneración y expiración, y también en otros puntos, vg. al explanar cómo el
Hi¡o procede de Ia esencia del Padre; en total se detectan en las enseñanzas
triiritarias de Gabriel más de 160 citas agustinianas, casi todas a través de
Pedro Lomþatdo, Buenaventura, Escoto, Tomás de Aquino, Mayron, Ockham
(muy utilizado pero no servilmente), Gregorio de _RÍmini o AiUy. -Hila-rio, Ambrosio y Boecio son los autores más aprovechados por Gabriel' En
coújunto la doctrina trinitaria suya es armónica y bien pensada. En cuanto
al tênguaje que usa es significativo eI empleo de señales 'rpicas del nomina-
Iismo de-la Tardia Edad Media; como expresiones más dignas de mención
se apuntan vg. Ia distinción entre essentiøliø y p.ersonøLiø,'. los- aspectos onto'
lógiôo (constitutum) y lógico (supposi.tio med_i.atø, reflejo_.d.e 7a di.sti.ncti.o
folmøti.s). Otro punto notado es eI concepto de persona divina constituida
bor ]a íelación y la esencia, que se distinguen formalmente entre sí. Nos
iesulta extraño que en Biel las relaciones en Dios se puedan designar como
absoluta, (a difeiencia de,los supposita que se consideran como reløti.rtø);
también es de notar la distinción de tres res en Dios. EI análisis de Schrama
se caracteriza pot su profundidad y precisión. Destacaríamos vg. 1o que
atañe a la expiración dei Espíritu (1?1-211) y a la peculiaridad de cada perso'
na divina 1262-219).

A' S' MuÑoz
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swrnnxosz, sr., s. J. L'EgIise oìsible se:l.on serge Bulga.kol). structure hì.erar-ghique et søcrømenteue (orientalia chrístiãn;"puiiódd;;'ztt), nomu,tront, Institutum Orientalium Studiorum, t9e0; tgt pãgil'
sergej Nikolavic PyJq?F"u o}Tr-rg4Ð, pasado del marxismo ar Ídealismo,

:i:?1q"19 o1t999.I9t Jitósofo y reótogo, prômotor ae ta iofølosíã rpara s.-Gsopnxa, es et tertium que pe_rmite el salto de la crÍatura al õreaåor, es ãlamor _que los une) es conocido principalmente por fra¡ei propuìsto u¡ia con_
ggpgiójr ,bastante original del liombrè y del rãundõ ;; ;ñ-i"laciones coñr-rros. -E;sta ldea reserva un puesto central a la rglesia. El presenúe trabajo deljesuita stanislaw swierkosZ, explana la estructîra :eniräuica .y sacramentalde la rglesia visible segrrn r. Tras una breve biogràfi; de-.éste. "se^oesarioitân
los.temas: -La lglesia para B. T.os orÍgenes de-tà jàrarqïia] Lä estructurajerárquica de Ia lglesia. El sacerdocio cómo et mái pioiùäáõ-ru-ñ¿aménto ãõésta. rnterpretación del pensamiento chomjakovianó. tt;uioiäd supiemaen la lglesia.

E] âlltof'enmafcA hìpn lnq nrlnfns hdcìnnc '.1^ D F^r.-^ +^^^ J^ r^ -^r^-i'.-
entre visibre e invisiniø ô'i õr iä'iiã"tã-ñäì"ädiJiËiilä; åî'i"J""äiå"ril
c_os y,.observa la incohe¡¡encia de las enseña_nzas ð.e r., vg. ãi àsignái-ãdeposítun fidei, una vez a ras defini'ciones de los ;ie.úe cónóÍlioã ecuménicosy otras a las de ciertos concilios locales; rechaza la autoridàdãer episcopã¿õcomo pontificado colectivo; regrocha a los católicos el impolér una auto-ridad exterior (siendo así que de hecho ellos hablan ae una'orlèäiencia éxte-rior e interigr, a la autoridad de ta rgresia). s. no fiene iãeãÁ-ótaras oe 1óque es la infalibilidad, segrln él reducida por parte de loJ ôatoi¡õõJ-a--ãlgópu.ramente exterior y_ negatÌvo. La objetividad y el análisis de 1a concepciõn
eclesiológica de s. a base de la consúlta direcda de los eicüios ¿e ¿stõ iirucluidos los textos dactitografildos_que se conservan en el lnstituto sl. Seigède ParÍs) son los méritos más salientes del estudio aei autol-q,re r""ono"e
qor- ot¡q parte la enorme riqueza representada por Ia vi¡ión Ëillgáaoviãnã
de la lglesia.

A. Sncov¡e

VALADrgt,..f., Aglr e? politiq.ue. Décision morøle et pluralísme politique, LesEditions du Cerf, Paris, 1980, 190 págs.

. pl pu_r-rto. de partida de esta obra es eI conver¡cimiento de qu,e el objetode la reflexión moral no consiste en suministrar solucionês, iin'o en ayridara la libertad humana a-buscarlas o,_más modestamente, en'càpãciiart-Jpáiä
medir.el alcance y las_dimensiones'de sus propias opcirínei. Eliø conviccion
del aufor_impregna todala_obra, que pretende identificar lo que es la moral
en el ámbito de una sociedad enolmemente pluralista.

A un férrco deductivismo moral, que no iracía justicia a la ,complejidac
social ni a la diversidad de-puntos de vista d.esde-los que puãaã uno acer-
carse. a la sociedad fy que ha conducido a un innegablè oeïpreitieio ae tamoral),.ha .lgcuido la desconcertante tender¡cia a cãer en éi maniqueismõmoral, identificable sobre todo en el campo de la polÍtica. Àmbos ðaminos
s_on. hoy inviables. La moral polÍtica (la mbral sociall en een"iä1, podrÍamos
decir) no puede eludir este pluralismo social: no para îonvðäiise en unelemento más de ese p_lgralismo (un punto de vista-más, el del moralistáj,
sino para estimular la búsquecta de uña solución que tenla- en óuenta todoslos prrntos de vista (condición de eficacia) y que asüma so"bre todo el alcance
e_sp_ecÍficamente moral de la decisión (condi-cióh. de justicia). rsta compþidád
de.lo real -que 

pasa por una consideración conjuntä de los finés, lôs objeîivoly. los medios- tiene que desembocar siempre en una decisióh cargáda dérie¡gg, basada en la voluntad de dar un seirtid.o a la historiã,-y de hacerla
más humana, más digna de ser vivida.

ïste enfoque de la mo-ral polÍtica no puede ser marginado por el cristiano,muchas veces tentado de caer en un deductivismd evangèlico que pres-
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cinde de las mediaciones sociales y acaba irremisiblemente en el mani-
queísmo. El cristiano tiene que poner los recursos que le suministra su
fè al servicio de un rnundo más humano, al tiempo que asume con todas
sus consecuencias y con una clarividencia específica el mundo en que vive
como algo limitado, incompleto, siempre en vías de transformación.

ILDEFoNSo CAMAcrro

Vnrns, J. os, Grund,begri.Ífe der Scltola'stifu, Darmstadt, Wiss' Buchgesellschaft,
1980', XII, 120 págs.

El jesuita Josef de Vries, ya octogenario, Prof-esor de- Filosofía (Valken-
burg, -Futlach, München), especializado en la crítica del conocimíento, es
bieri',conocido por sus numerosos escritos filosóficos. El contenido- del p:e-
sente volumen hos resulta Sumamente interesante en el dominio de la Es'
colástica, particularmente la medieval. En concreto se trata de 1o¡ concgp-
tos básióos de la Escolástica, reunidos ahora por orden alfabético: Abs'
trøctio, Actus et potentia. Acci.dens. Uniuerso'1e.. Analog_iø.. R'elati'o. Fornxs.
Ind.iui,éIuatio. Principio causal en metafísi,ca. Conti,ngens. Ms,teria. Esse et ens.
Principio del ser eñ metafísica. Otros muchos vocablos se apuntan concisa-
mentd o se remiten a los ya mencionados. Generalmente en cada concepto
se indican su empleo y significado del equivalente en la filosofía griega
(ante todo en Aristóteles y Platón) y en los nombres latinos con numerosas
citas de Santo Tomás; õtros autores citados ,con menos frecuencia son
vg. Escoto, Suárez y Éoecio. El aut_or procura d-isipar los malentendidos,
dädo que ios vocablbs recurren en diversos significa.ios, deslindando giros
contrañuestos (que a menudo son partes de !a verdad) de los genuinos con-
ceptos antitéticós y advirtiendo del empleo arbitrario de ciertos vocablos
de'concepciones liñgüísticas polifacéticas qrre pueden fl-ev9r _a. conclusiones
contradidtorias. De modo paiticular, por la minuciosidad del tratamiento
podemos destacar los siguièntes: Abstrøctio (1-11). Anølog.i.ø (25-37: tal vez
ät mes penetrante y clarificador\ Forrnq. (41-48: de gran importancia en el
sistema-hylemórficó y con ramificaciones-_en- Descartes y en el neoescolas-
[iéismo); 

-Esse-ens (?ú82: con especial a!álisis de los textos del. ang-elico];
perfecti:ít (102-10?: tema siempre sugestivo y.actual) y Essentia (10?-113:

estúdio de ousla, en platón y Ãristóteles y distinción entre essenúia y ens y
entre los conceptos alemanés de Wesen, Døsein y Soseiæ, efc').

A. Sscovre

4. Historia eclesiástica

Acrnrr, A., Lø Chieso, nel tertupo' Sguørdi' sui..pro.getti'
e societù, ci.tsi,le negli ultimi' cento a'nni, Vita e

316 págs.

di, relazi.oni tra, Chiesq
Pensiero, Milano, 1979,

La hipótesis de partida en este estudio es el concepto de (proyecto
frislóriòo'r. Con él quiere referirse su autor a la síntesis teórico-prácbica
ä tiaués de ta cual la lglesia se ha entendido a sí misma en su relación
ðon el mundo. Dicho próyecto tendrá un acentuado carácter histórico en
õuãnto quò pretende rdsponder a las situaciones cambiantes y a Ia concien-
cia eclesial que estas coordenadas temporales inducen.

Con este instrumento conceptuâl aborda A. Acerbi los cien años tlltimos'
¿esãé--ei-pontificado de León-XIII. Se fija en tres momentos históricos:
f,ããü XiIi,-ei beiio¿o que transcurre entre 1a primera guerra mundial y
J rjð"tiriõä¿ã ãe pío xir, el co_ncilio Vaticano Ir y la etapa posconciliar.- 

Þ"éOJ decirse, como resultado de esta iff¡estigación, que la .hipótesis
Ae 

-p-àril6a G cónfirma. Estos proyectos históricos se suceden, incluso a
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veces coexisten en mu_tu_a- confrontación. As.i eI. ilamado proyecto <francéslr,bien personificado en,J. MgäËù,;;äãsärrolra junto ar especÍfico de pío Xrr(que, a su vez. muesrra cra-iál ihiru;öä &l iäïd^"ïä;;i'ä. Gundlach).En el vaticano rr serïí Ëïñãiä'äiidüLn. ra que acabará, imponiéndose.Pero pronto se verá. ¿es¡oiuáãa--iióiîi-irropio magisterio posconciliar dePablo vr v por er sÍnodo ae lsir Ìi"rü åe la justic-ia). A rd largo de todoeste recorrido va Eanando,terieno.'iä-lääg"" de una rgresia inserta en radinámica de ra histäria y atenta a los sienãs de ros tiempos, a costa de otraimagen de la misma rgl"esia *ár 
";úffiã,'entrenta¿ä-uï'rìi,irräõ, depositariade.una doctrina de coîte ctarãmelte-àäuctivirJ[ä.5e E' ¡"s¡¡uv'

Pero no es éste et il.timo paso ãã iirðàeso. Hòy_asistimos _aunque nosfalta perspectiva histórica sririôiãnié ffü anarizarra_ a ra confrontaciónentre ta teoroEÍa 
"oliti".u 

(Merz) v 1ã iõãiosi; õ-Ëpruîir*<tãàlogía de ratiberación, ooi eiêmpro),.ambas p"uð"üi,äããs pöi 
"ãrãâtåï"aì""Èvangerio decualquier posible idr-'-oloeización,.'v-"ôlðòu, veces con una actitud. críticafrel$e- al magi:qterio poi esta mijmä-räzOn.

Hubiera sido posible rastrear tàmti¡r, ìrìs êtahôh+
este proceso. El auror tos esboza ae iôrma- m"i- ¡rõi,Ë"Ë"ïiJ"ti;;,åäJ pi:ginas. pero lo valioso de ra .obra "i piãäira"ìäift"-;;Ë äärËü"e'" de pro_yectos históricos que son sÍnroma oe iá-viläüäääã ãã"i"*iËr%ËiÅ. con todo,et estudio en conjunto resulta ambi¿iosJl 

"tt". 
,"- ,.ifiåli" u' argunaslagunas: se podría haber anarizaao mãl-el .contexto ¡riitõ-ii"o reciente y,sobre todo, ra rorma de .acruación conciêta- d;lã-iäidiE"iäåiie" al esru_diar las corrientes teotógicas hay una ãicesrva concentración en J. Maritainy J. B. Metz. pero erlo .no obsta- para reconocer que el marco de referenciadesplegado es artamenre cohererite v q"" ãl-i.ìüäiõ'åä-"äjinro resultamuy bien fundamentado.

fi¡rrowso CAMAcr¡o

Acnrsrr,-D. _u,.suilupgtà. clelta rlforma, monasticq, søuonaroliana (BibliotecarJelln. Rir¡iqfc rli Sfnrio a r'nlt^-^+,.-v lvuùç¡ølu¡d_ftcuglusa, ÞEuctl e ,I.estl, VI), Fi_renze, Leo S. Otschki Editore, 1980, xxxïIi, áaã'[5]r" -'
Girolamo savonarora (r452-t4gÐ, dominico_,. predicador y reformador, esuna figura muy discutida. Domenico ¿i aeiesúi,-en er pieseätu-ir"¡ro, se ciñeat tema: Desarrollo de la reforma monãiti"ã ü"ó;â,;.;lå;äì äru eno seqro.pgne r¡rincipalmente captar., criticar e intôrpiétäi iã'.,*äié"i", [amadascróni'ca.s tripartitøs eqe pèrmiten ver rã g¿"erï;;i ¿ä"iå;äio mareriary. esp.iritual, las pequeias vicisitudes del niundo *õir¿Ãii",l^'ii'ä'veces tam_bién tos grandes eventos exte_riores, et tervõi-y d;¿áää;ä d"*rr' rnstitutov otros aconteccrcs. Tras Ia Introclucciúrr, se tnaicãn-iáî-l"Jñt"î manuscri_t"as v ta _bibriograría. Luego se ofrece una o¡éãáã Ãr"nä 

-ä'iä"ierorma 
desavonarola ¡r.más tarde-sè eraboran los témãs: necîazõ-aã ltrrtu cotulirrua la fundación de san vicenzo a pratò. os u"n"äiõuää ä õå*i"i"o: sanvicenzo a prato. primerâ es.cisión de san N]""ob: s;'''ó";åiä di Lucca.Nueva escisión: san Giors,io di Lucca. E -4ú;d'ñu- í""'i"äiãiinen cincotextos inéditos: sobre la r<cronacar de san uär,co tFirõi.rd, li¡1. mediceo-Laurenziana, ms. B?0);_Fundación de ,san Cie*";iã iÞñ;;äõ1' Monasricos..Niccorò, fns. B, r); rd._de san Domenico csìbi,].iã,-trióil;Ëi" s. Mariadel sasso, cronaca...); rd. de san Giorgio G,ucca, Ãicrriuið"äîïniu"scovile,m. 52960) y La reforma avi ac metur ("Firenze, Aíchivlo S. t\i;;iã ñ;;éiñ:Chronica... cenobii S. Mariae, eüc.).

Agresti nos ofrece una expos.ición con recurso directo a ras fuentes,objetivo, _sin tendencias apoloþéticas. su conspectus sobre la reforma desavonarola (1-40,) es lo más instructivo oet ii¡rô:- ;;;';";å"'se apuntaque para reformar tas costumbres en ta ciudad ¿e 
- 
rloreä1iä ñã¡iá- 

"ä,iã
eliminar el poder despótico vigente en favor ¿e un; d";ñ;;;äico; en tod.ocaso se pretendía una renoua_tio Ecclesiae,. qoncretameniã-;-'lãiés, cómoejemplo, de cuatro comunidades femeninad, dô;-;; p;áìîv*aåi en Lucca.
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Lo relativo a S. Clemente di Prato (103-110) denota la erudición del autor
que en conjunto hace algo más difícil seguir el hilo de la narración. Pero
globalmente la obra forma una importante contribución al estudio del
movimiento monástico femenino por parte del exuberante reformador
dominíco.

A. S. MuÑoz

Beucrr, A., Ein bayerisches Mirøkelbuch der Karoli.ngerz,eít. Di,e Monhei.mer
Walpurgis-Wunder d,es Priesters Wollhørd (Quellen zur Geschichte
der Diözese Eichstätt, Band. 2, Reihe Eichstätter Studien, NF, XII),
Regensburg, Verlag Fr. Pustet, 1979, 3?2 págs.

Volumen 2.' de las Fuentes para la historia dela Diócesis de Eichstätt.
Aquí se describen los sucesos extraordinarios que ocurrieron, tras el tras-
lado de las reliquias de Santa Valpurga desde Eichstätt hasta Monheim,
y que dan ocasión a bosquejar la fe religiosa y las costumbres de pere-
grinar de la población clel Sureste alemán en la época carolingia. Concre-
tamente se trata de la obra Mirøcula S. Waldburgis, escrita entre 894 y 899
por el sacerdote \üolfhard v. Herrieden. Precede al texto un comentario
del editor, Andreas Bauch (19-140): Vida y obra del autor. Su modo de
trabajar. Historia del texto y la fe común presupuesta. El hombre medieval
y el santo. Motivos teológicos y psicotógicos para peregrinar. Peregrinos
ôn ruta y en el lugar de la perégrinación. El milagro en el dominio de la
crítica. Los milagros de curaciones en Monheim. Observaciones histórico-
medícinales por el Dr. }r. Enzinger. Otros sucesos milagrosos' El monasterio
de Monheim-, portador del centro cúItico. Trasfondo histórico-eclesiástico
e imperial. Mapas y espacios del culto. Siguen los textos (141-348) latinos
y la traducción alemana de los cuatro libros.- No cabe duda que esta exposición en su conjunto y la edición de los
textos tienen gran importancia para captar mejor la estructur_a social del
Sur alemán y para tá historia de las costumbres por parte de sus habi-
tantes y sobrb todo de Ia piedad y el aspecto etnológico de aquella. Çnoga..
Las nuinerosísimas notas del cornentario dan una idea de la erudición de1

editor. Los textos más antiguos de la obra se conservan en Staatsbibliothek
München: clm 4585 v CIm 19162. Estribando en ellos prÍncipalmente se
yea\iza la presente edi'ción critica que sustituye a la insuficiente de wrc XV,
538-555. Dôl excelente comentario señalamos vg. los temas: Los milagros
en relación con 1a teologÍa, las ciencias, Ia psicología y la investigación
histórica (68-?0); el cap. XIII sobre el trasfondo histórico (124-135: e! P?r.
ticular por lo qúe toca a la nobleza, los obispos y. los monasterios del Reich)
y también el câp. X del médico Enzinger (91-107).

4,. S. MUÑOZ

Biblì.othèques ecclésiøsti'ques a'u temps de la papauté d'Aaignon, Tome - I,par- D. \ü'illiman, Þaris, Ed. du Centre National de Ia FÙecherche
scientifique, 1980, 385 Págs.

J. Monfrin en el Prólogo de este primer tomo sobre las Bibliotecas ecle-
siásticas en la época del pbntificado de Avignon nos informa (VII-XI) acerca
de los trabajos- previos à la magna empresa que ahora se inicia, en pa-r-

ticular desde lg?b, cuando M. Daniel rffilliman descubrió cierto número de
Inventarios nuevoS existentes en el rico material investigado por P. Guidi
en el Archivo Vaticano. Ahora se incluyen todos los textos ya publicados'
pues la mayoría de las ediciones son antiguas, desde luego.mejorables_ y
^Aiipersas; sä trata de formar un corpus que.-permita sacar algunas conclu-
sioñes gläbales. La Introducción (1'6) describe primero el ius s,poli.i. que
tenian l-os Papas de Avignon concretamente, p.ar_a 9u_e p_or medio de agentes
¿ã ta C¿mará Apostó1icã pasasen a ser propiedad de los Papas los þienes
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muebles de unos 200- clérigo,q, tras la mggrte de éstos; de aquí que losdocurnentos conservad_os eñ lós Àict¡ivos-vaticanos describan el contenidoge gmr nrlrnero de biblioteca_s priva¿ãs reuñiriá* iiä" 
-iõs--crerigos -; 

lo
l*g:**:l:; lI; ,!alo! particuiareJ aãl-ã¡erð-i-õio îer-iøsl^-õroäedimienro ydgcumentos. En la primera parte (?-9?) s-e aportan lds irivãntarios de bí-bliotecas_ y la menclón de libros en-iós-ercirivos del vãiiõano, L2B7-r42a-Repertorio. Los artícuros-.se distribuyén-por or¿en-ãionoliiãrcã;'cada unolleva un número de crasificacion corn"puesio por ras tres úrtîmàs cifras dermilésimo.; lueg_o el núme_ro de uná ?iâõi¿n decimal que indica el sitiocronológico det artÍcuto dentro det año: 

-vã-.-]as-¡ì¡üôt"ääã 
ôäiticulares oe

lo-s_clé_rigos muertos en junio o agosto ¿e'isl,lf J"-"åü"ãäiäaãi^ásil lolo-v361,?., ca_da apartado_ conlisna el n"omrre àel pìseã-¿ói,'rä"JðJrio" de com_pra del Inventario, el precio del libro, ta clasificacion ãe-los 
-mis. y las ediciones, si existen. El Þepertorio à¡Àíca desde-t8i;6-¡r".dã-¿ä0,0, más tresanónimos. sigue el rndice de nombres de personas y rugares'(?s-s6i v-óide signaturas de ros- -documentos utilizá¿os--àãi--et"iriuð'îJii"urro (96.9?).La segunda parte (99-B0T) contiene ios rñventãiios-o"-'pr"ùääi y ctérigosno franceses de ltatia, ¡"?ggr-t,. -por!ug4, etemãniã, 

-ilsändiñ;ia, 
ðä-Jti]f",

3?tyflju:^_Y?l!1 v g4inre. Èaiiion. r,a nÁta va desáe zsi,a 
-üästä 

40e,8, A-cmas las adiciones (nág. B0?). Toda esta sección es amplíiima, ya que con_signa los títutos de'1aî óbús 
-"n;"d;*cãào. 

¿¿em¿s ¿ã iõi 
-äaios 

ya indicado_s de personas v lqeares (809-g?1) se dan unl-iistJ-áe n"îøt no identificados en er texto (BTã-B82), el rndícã- dé menciones ae óiriäi en renguavulgar,- de_ritos y_ de la nornenclatura de 1as eiéüturas'isæ-t8bl. con tõ¿õeste cúmulo de datos y rconocida la calidad científicá- cie-witúman tstateuniversity of New York_at Binghamton) no es preciso iu¡ravär el interés
l"I_tgro aJlp no deja nada que desar en cuanto ai-còñtãniãõ-l"J' to rocanrea la magnifica presentación tipográfica.

.å,. S. Muñoz

Les égli.ses deoønt Ie jwd.disme. Documents officiels 1948-19?8. Textes ras-
çgqbléq, traduits et annotés par M.-T. HocH et B. Dupuv, paris, Cèii,
1980, 431 págs.

se _recogen un total de 61 documentos, más o menos oficiales, de diver-
l^ut-igl:!i?1 que tratan _de los iudíos. EL punto de partidã-õiõnotogico -es

Ia rr Guerra Mundial._ La persecución nazi a los judíos supuso pãra lasiglesias una tlamada al examen de conciencia. pastäiãiei ãe^-õ¡ispõi, s¡no-
dos, ^<Katholikentagel, <Kirchentagen, conferencias episcopãles, asambleasdel .consejo Ecuménico-de las_ rgÈsiás, va,ttcano rr, Ltc., iõi*u" esta co-l.ec.cipn. Eqpqgial atención se dedlica al núm. 4 de ia oe'craiãcibn aNostraAetater del vaticano.Il. ge reproducen las vaiiai-"tupäi-að * redacción.
Fn este v en atgún otro.docymen!çr hay notas expuóáiiräs.-Ãr fi''ài s" aei;la palabra a. un judÍo, er rab_ino H. siégman, quö tratta Àorïe-ia situaciéncte las retaciones de los judÍos con los cristianos. un índice de materiashace más fácilmente mane¡able esta documentación.

E. BenóN

L'Enciclìca Aeternì Pøtr!9. suoi re_flessi nel ternpo. Atti dett,vllI congresso
Tomistìco Internatio-nale, rÍr (studi tomidtici, 12), città del vaíican-o-,Pontif, Accademia di s. Tommasi, Llbr. Ediúrice'vaticañá, 19s1, ¿9dpáginas.

Estas Actas del vrlr congreso Tomístico rnternacional (B-18 septiembre
1980) contiene cuatro grandes secciones: r) A, Lobato, ia Èñóicucá ReterniPatris (=p¡p) en el magisterio de la rgtesia de León irrrã-juÀn pablo rI(7-28). rr) La Ber, sus_reflej,os en rtaüã: A. piolanti, acogiaa-põr parte oélos obispos. P. orlando, Nápores y la uae en el díario äe rd- ievista al,a
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scienza e la fedel. A. Erba, La rep en los þarnabitas' P' Triani, En Parma'
G. Fùusso, La Academia filosófica y teológica de Santo Tomás en Módena.
C. Giaaôn, El rrgursus forojulensisir y las XXIV tesis del tomismo especí-
fico. A. ly'Iusco, Notas sobre el tomisino en SicilÍa. G. Grasso, Un proyecto
de la Rivista'Tomisüa a principios del 900 en ltalia, D. Bertetto, San-to
iomás y los discursos de Þio Xr. L. Bellofiore, Me.tafísica e qistoriografía
filosóficä en Fr. Olgiati. L. Sartori, Tradición tomista en el Seminario de
paauá. Fr. Di Scias-cio, Una Academia tomística en ChietÍ. V. Rolandetti,
Un tomista de estricta-observancia: Mons. A. Fermi. R. F. Esposito' Santo
fom¿s, maestro del mensaje evangélico seg:ln el pensamiento de G. ,{lbe-
rioni (i9-2?1). III) Reflejos de Ia seP en Francia, España y Portugal: 1) R,. Jac'
quin, Acogida en Franiia. Ph. Jobert, Introducción en Solesmes de la teolo-
¿iia áe Saîto Tomás segtln Ia n¡p. J.'M. Salgado, El P.-J' Lemius, q.M..I.
í) v. Cárcel Ortí, La ñ¡p en el Seminario Conciliar Central de Valencia.
C. Chiappini, M. I\iIenéndez y Pelayo y el tomismo. A. Benito y Durán, Idem'
V.-T. Gôñrez, Significado del estudio dominico de Valencia en la restaura-
ción tomistá. BiJ. N. Da Cruz Pontes, Primeros reflejos de la n¡p en Por-
i"Sál izz3-B$).-IV) Reflejos de la sRp en otros. países: Inglaterra, Polonia,
Chäcostovaquia, USA, Cd,nadá, Argentina y, China: en total 10 ponencias
(385-489). Cón úanta úariedad de temas, elaborados por eminentes persona-
ii¿aAes-bien conocedoras de aquéllos en su respectivo ámloito, sobresalen
vS. lái ponencias de Lobato què expone la estructura del document_o y_.la
historia'de su composición cbn interesantes pormenores _(1?-28); de_.Pio-
iäñli que informa, riratizando bien, las reacciones de los obispos en ltalia
(31-48)i de Erbe que utiliza inéditos para esclarecer -aspectos ¡¡enos cono-
òiOos-iSe-tSS); de ïacquin, sugestivo, {obre todo al referirse a la formación
áèi moOernidmo (ZZ5-+00) y- los trabajos siempre interesantes sobre la
ãõtitu¿ de Menéndez y Peláyo en torno al tomismo: Chiappini (335-34?) y
Benito (348-356). 

A. S. Muñoz

Fnar'rcrrr, A., La sttoltø politico-ecclesiasti'cø tra, Romq' e Bisønzio (1249-1254)'
- --- [d' tetiazione d¡ Gi.ouanni. d.ø Pørmø. II ruolo di Federico .ff (Spicile'

giumþo"titicii Athenaei Antoniani, 21), Roma, Pont. Athaneum Anto'
nianum, 1981, 307 Págs.

La historia medieval hacia el ocaso del gran Federico II (13 diciembre
1250) e,n los rlltimos años del gobierno del Papa Inocencio. -TU 

(L243-1254),

¿tj¡jn III Ducas Vatatze, emñerador bizantino de Nicea Q222-125Ð, y .del
pátiiáio" ecuménico Manúel lt ÍZ+S-¡ZS+), present.e un 

- 
cambio político-

èclesiástico en las relaciones entre FÙoma y Bizancio. Tal es el tema del
piêiô"te estudio de Antonio Franchi, cuyo objetivo concreto es restablecer
iá 

-õionolog¡a 
exacta de las vicisitudes diplomáticas con los sucesos cola-

iõtut"r, ¡.ióiáda ,en L249 y terminada en 1254 con la muerte de los¡roq?'
åã"istãs. lá ò¡ia compreäde sjete capítulos: I) La legación- de-Juan Buralli
äa Þaima, Ministro Gèneral de los lranciscanos. II) El sínodo de Linfeo,
iZeS-12SO.'III) Sus Actas. IV) Primera legación bizantina. V) nesponsurn
õ|o"-aõóe ãã'Inocencio IV, Perugia, comienzo L252. vI) La fase intermedia,
IZSZ-IZSS. VII) Segunda lefación-bizantina, 1253-L254. Apéndice: EI segundo
viaje de Juan da Patma a Oriente, 1289.

"Èl trabajo estriba en la consulta de las fuentes ante todo de las manus-
criøi ãð tä Biblioteca Comunal de Asís, del Archivo Secreto Vaticano, de
la-Si¡liote"a Apostólica Vaticana y de otras varias Bibliotecas italianas y
älelnãs ì"ttanjäras de Londres, PárÍs, Moscu, OsnabruclÍ, Oxford y Vie-na.
n-ã¿ö'ã"" fãüãfa hasta ahora una monografía seria y docu-mentada sobre
fu leeábié" de Buralli, Ia utitidad, y_ oportunidad del estudio son claras;
ixinõiñáimente en este'plano. El capítulo I es de particular Ìnterés: oríge-
ñ;,;-t^*õtir"s; enviadoi bizantinos ã Lyon; .formación *e,la.legación; obje-
tìlo "oiiõiai, pö¿eres y límites de la legación; ésta y Federico II; partida
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de Lyon y tresua en--constantinopla (11-5g: cf. vg. ra edición crÍtica de racarta de rnocõncio rv, surnn;l'¿itöoiuií"" pastoris a Burali, 28, v, 1249:l;lll: T1,þ pig. ss -ie ii,iiéi¡îi"ií"iåirltusión, indicando que si bien ramrsron tenÍa sobre todo una finaridad 
"¿i";ñrËa';"åäi;ñ"iiambién inre_graba elementos noríticos .syã. itiãTüän""äe atguna manera a Federico rr.El autor exprica Ëien- las viåîãitüåär'ää lä primera legación o¡b-r92, dondedestaca Ia respuesta de 

'eaeiico 
ri; ;;"; J!r, en griego y en ratín: r41-r50).El Apéndice brecisa.^e. integra ããñ iäJ^'a"¡íoai î"iriãlãs-är'*aspecro bio.

Tu{äîr.de 
Búrari tzøt-z;iz,-eiciði'ì"üä"iã-dö"*ã;ädq ä s'r¡¡re to¿ã

A. S. Muñoz

Fnruo, J., De,y r.Qosuì'che schutz 1ür Laienlürsten. Die polítische Geschìchte
!gs. -ptipsilichen,schutesería¿lelt't¡ir Løien er-LB. Jn. Abhandl. derHeidelberg Aka-demie aei wissl,-ehîior_ñirí.d.J"hrd?Á: rsao, r. Ãb--handlung), Ireiclerberg, carr. wihteï uruvurÞrûa'sver-r¡rg, rvd', B'i págs.

Reelaboración. con.ligeras ampriaciones, de un Habilitationsschri.ft de 19??.En él Johannes 'Fried Ë.pãnã-l;'Ë""bïdárica de r.a protección aposrólicao. privilegio en favor de þríncipês-;;ci*ä, en cotejó ãón ra niisma conce-dida a- monaste¡ios duranfe lostll 
""iiii"äi.ttibuyendo er estudio en cuatrocapÍtulos: r) rntroducci^on 

.o-e1 niiviièäiï^'¿à {r_teJa, ex!,ranando varios casos,vg. límites del derecho feudalj Äeiviõið-v Tàs4raje; incidencias con ros reyes{e ê¡asór-r, Sancho rl* -ll5niÍg?-y Þ;á""" ï, B"r"rrg.r"r Raimundo rr, condede. Barcerona, erc. t¿é-roel. rij h*priãóiqi oe Ë ñ;ot;äió"'!apar a rospríncipes seglares 
"n.,g]...xu, 

poi-,jj-e-mpio en reración con cniradas, y enIa opinión de decretis+:?s y óaironistas ?ios-tsD. ïiij--n]- mi-srño privilegÍoa Guillermo de Montpertigf v lu ôóîona ae eragon: Alfonso r el Batailadorv su testame-nto; GarcÍa nainire! v nà*iiä rr,-Èã.ironilä, ñ,ainiúnoo Beren-guer IV, Pedro III. Alfonso fff. ät". /ìii-zrql r\rl Ámnrioniz(n ^¡r *:^*^privilegÍo en et s. xirr, vg. en raioi á'e 1", ;ñ;"Ao;, Ë'Ías:öe;rä;Ë'iliä_rabilesn..., en varias nâciõnes, òo*ó r'irirãa, ieino iätião-¿e'ðõñstantinopra,

ifi'åål.,ii1í|ieråå:"å,"*,iîå:.,î'f¡tif 'þ'3i;iffi ,J'å?ih",ï-H'ïi?.,:ÏÍtribando en fuenies manusóritas îcte 'g-amner, Erlangen, Frankfurt, Karls-ruhe, Lo¡dres, Munich v.er vaticaiõ tci.-igs.l t añJ codütìäï ,r,r*"roru"publicaciones [cf. 14-19],-describe con cïãii¿a¿ i Ëué''os *auöèîãl desarrollohistórico de ta turela þapal a ros piin;ìpe; segrarei, ãeiidä; ã" ra conce.
9ida a monasterios; origien que se-Ìuã-ãÀiumänoo-ä"-ä'õ;nsiäeración delos participantes en ros-aconiecimieñiós-ãicesivõs-. con;"iã;tó se puntua-
lilu gl ,q|o propio.estatar para éviør qu" s" utilizase ta tutera con finesqe esrrucruras jurÍdicas profanas. Este privilegio papal acaro por--iõidonado, sin cargos financielos, como devotô servñiô öðiî"rt"ïe ros desti_natarios, La lesión del_ prÍvileþio acarrealoa graves pènas- eclesiásticas. porotro lado,,.la tutela debT.a corñpensar, en òca-siones,'lu-poã-ãd;a ããi pii*cipe _o pali?r su ausencia en ias crizàdi* Èice-rentð ã*põsicîð" aer äiãnproblema del posible conflÍcto entre ambos poaeies-: 

-päp"l -î 
segtarl-iä

-s,gccjón 
mejor .lograda y más penetrante es tai vez iã rêñiiva "a ra coronaqe ¡c,ragon en los ss. xrr y xrrr (194-259). El volumen se cierra con catorceinteresantes piezas en .A,péndice (328-886) v ¿os riõuisõ" raã?++D.

A. S. Muñoz

GnncÍ¿-vrrroslaDll Rr Historia d,e--Ia lgtesitø en Españø, IILL..: Lø lg|esia
91!ø Esnøñø de ros siglos XV y XVr, e¿C, li{adäOl-isio, xL í stspagrnas.

Este nuevo volumen de la Historia de la lgtesia en España es sólo lamitad del tomo rrr por necesidades editoriatõs- y d" 
"rpä;io. 

concuerda
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generalmenúe con el estilo de presentación seguido por la editorial en los
tomos ya aparecidos, aunque en su contenido el trabajo está repartido entre
seis autores diversos. No obstante la variedad de los colaboradores el
tomo no pierde unidad, sobre todo teniendo en cuenta que los diversos
estudios sbn de índote monográfica, porque ta dirección general ha pre-
visto que no quedaran lagunás debidas a esta colaboración múltiple. La
bibliogiafía es 

-abundante y adecuada, ayudando así a la iniciación en Ia
investlgación de los temas'aquÍ tratados. A destacar los aspectos estudia-
dos de la vida interna de la Iglesia española, apartándose de un tipo de
historia que fuera una mera crónica.

A. Neves

G¡rncÍ¡-Vrr-rosr,eoa, R., Hi.storiq, de Ia Iglesiø en Espøñø, III'2.": La lg\esi.a
en Ia España de los si,glos XV A XVI, BAC, Madrid, 1980, XX + 751
páginas.

Con este volumen se completa el tomo III de la colección, dividido en
dos por razones de espacio. Las caracterÍsticas de esta segunda mitad son
muy-similares a Ia primera. EI trabajo ha sido encargado a siete colabora-
dor'es de calidad, entre ellos el P. García-Villoslada, coordinador de toda
la obra. Precisamente esta labor de coordinación hace que este volumen
tenga unidad dentro del análisis a fondo de la lglesia española que abarca
temãs tan dispares y tan interesantes como la Inquisición y el Arte reli-
gioso, incluyendo en él a la música. Estamos ante un nuevo paso para
õompletar éste manual amplio de la lglesia en España, que resultará in-
dispénsable para la docencia, Ia 'consulta o la ayuda a la investigación.

A. Neves

Genèse et débuts du Grand Schisrne d'Occident,, Avignon 25-28 sept. 19?B
(Colloques Inüernationaux du CI.IRS, n. 586), Paris, Ed. du Centre Na'
tional de la Fùecherche Scientifique, 1980, 652 págs.

Con ocasión del 6." Centenario del Gran Cisma de Ocidente (: co) se
celeloró este magno Coloquio al que asistieron 110 entre ponentes, confe-
rencistas y oyentes venidos de Alemania, Austria, Bélgica, España, Ca.nadá",
USA, Grañ Bretaña, Irlanda, Italia, Pôlonia, Vaticano, París y provincias
francesas. Veamos la serie de ponencias: J. Favier, El co en la historia de
Francia. I) Papas, Cardenøles y Sociedad curiøI (I9'L60'): B. Guillemain,
Estos en los orígenes de la dobte elección de 13?8. Ed. Pasztor, La Curia
romana al comieñzo del co. H. Bresc, Los partidos cardenalicios y sus am-
biciones dinásticas. A. L. R,ey Courtel, La obra de Anglic Grimoard, Carde'
nal de Albano (1366-1388). D. \üilliman, La Cámata [Apostólica] y el co.
N. Coulet, EI Libro de Cuentas y el Memoriq'Ie de Guillaume de Rouffilhac
(1354-1364). P. Amargier, La lglesia de Marsella de 1362 a 1394. J. Trenchs
Odena, Albornoz, Roma y Urbano V. L. Binz, El nepotismo de Clemente VII
y la diócesis de Ginebra. A. H.a,yez, Clemente VII y Avignon. M. Ilayez,
Avignon sin Papas. Discusiones. II\ Unioersidødes E corrientes humanista's
(163-292): J. Le Goff, Informe introductorio. A. Gouron, En el origen de un
declive. Las Universidades meridionales en Ia época del co. J. Verge, La
Universidad de Avignon en tiempo de Clemente VII. G. Lytle, Una menta'
lidad universitaria en la Tardía Edad Media: pragmatismo, humanismo y
ortodoxia en eI New College, Oxford. Discusiones. J. E. \Mrigley, Petrarca,
Avignon y Roma: una interpretación. D. Maffei, EI jurista y cardenal Bo'
nifacio Ammanati. G. Ouy, El humanismo del joven Gerson. G. Ði Stefano,
La difusión de Valerio Máximo en el s. xrv, etc. P. Gasnault, La librería
pontificia en vísperas del co. Discusiones. fiI) Vido. U senti'mi.ento reli'gi.os-o
(zg¡-s6g): M. Mollat, El tema al principio del co. J. Richard, Los Papas de
Avignon y 1a evangelización del mundo no latino en vísperas del co. B' Schim-
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melpfenning, Función del palacio pontificio y de la sociedad. curial en el
R"tgl_on1?l papal,.etc. R. Manselli, Birgitta de-Vadstena entre Suiza y Roma.
9: _91s, Sta. Catalina de Siena y los õomienzos del co. G. V. Cavallini, EIDiálogo _de-ésta y eI co. A. vaüchez, La iantidad mÍsticà en occidentó en
trcmp-o. cfe los Papas de Avignon y del co. Discusiones. ry) Tratamiento in-
Iornxdt'ico de los documentos pontificios (B?B-BSB): L. Genicot, rntroducción.
L. Fossier,.Los Registros de súþlicas y la informáticã. l,I. tt-avöli t.+.Võfà,Tratamiento informátÍco {e làq súpiicas de urbano v. R,.-Le "Boubennecj
El _Bulletin signaletique des sciedces Religieuses. v Hisroli.a det Arté
9.57-454): con -trabajoq ge-,q. Aliquot, M. -Cl. Leonelti, A. Morganstern,
ch._Heck y J.4vI. Loechel. vr) .Los- grøndes proutrema,s þo,Iíticos õ¿¡z-sgsl:'R,-H. Bautier, ,{.spectos polítícos del- co. Ed,'R,. Labandä, ¡ctitud de Flô_rencia en la_primera fase del co. A. Esch, El clan de las familias napolitanas
en el seno del sacro colegio de urbano'vr y sus sucesores, etc. s. noaaié,El reino de Trinacria y el co. H. Diener, roi partidarios dð õiemente vrten Alemania. J. Kloczowski, .A,vignon y poloniã (1862-18?8). M. Harvey, El
nr.stl del Pqno TTrl" on^ 1/l ^h Tn¡r^+^*-^ L^^+^ ltô^Ãúgq v¡ps¡¡ 11¡6¡0ù!¡¡@ ¡¡aùû4 ¡ovu. I\. yvdlù, Irlallu¿¿, la
curia-p_apal y el co. A. Luttrell, Lõs papas y la cruzadÐ", LB62-rBg4. Discúsio-
nes- vrr) .Aprorimacìones. religios'as det-co (sgt-egg): R. 

'Manselli, 
r,os papas

y el pontificado entre cristo y el Anticristo, etc. M. Dykmans, Lá concieniia
de clemente vrr. B. Montagnes, san vicente Í'errer y et äo. L. B, pescoe, pierie
d'Ailly: historia, cisma y Anticristo. M. Fois, La eclesiología de emeigencia
estimulada_ por el co. Discusiones. Ante la ímposibilidad "de en¡uiciàr" ãqui
cada una_ de -las ponegcjqq, sólo apuntamos al[unas más sugestivas, vg. iãs
de TreLchs (95-106), Mqffqi (249-266) y las secclones V y VIII En suma, por
la-localidad y variedad de temas, rin imprescindible instrumento de'don.sulta en torno al co.

A. SEcovtA

rrgNcsr, K., Jesuiten øn tlnì.aersitäten und, JesuitenunìaersitÌiten. zur Ges-
chichte der unioersitäten in der oberd,eutschen u. Rheinisclten pro-
uinz de Gesellschølt Jesu i.m zeitalter iler konfessionelb.n Ausei,nan.
!,.tse1teung (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte,
NF, Heft 2), Paderborn, Ferd. Schõningh, 1981, 425 págs.

como se indica en et subtítulo del presente Habilì,tationsschrift, se trat¡)
de la historia de las universidades de ta provincia jesultica de tâ'Alemania.
superior y renana, durante la época de lãs controiersias confesionales. Ei
autor, Karl Hengst es Profesor de Historia Eclesiástica en paderborn. Tras
la-rntrod_ucción,que_señala y justifica tos límites temporales y geográficos
del_est-udio_ y el método seguido, vienen dos partes: -I) Cienðif ytstudio
segrin las constituciones. de la compañía de Jesús y comienzos dêl influjojesuítico en las universidades alemãnas (bB-161). ri) universidades alerria-
nas de los jesuitas (163-298).

Sobre todo para el que suscribe ,esta reseña y en general creemos que
para todo lector interesado en la evolución sultural de la época, Ia lectúra
del trabajo se sigue con creciente interés. d,sí, p. ej., los õapítulos B y 4
acerca de la_aceptación de las Facultades de Filosofla y Teologia en las uni-
versidades de príncipes eclesiásticos: Trier, Mainz y -Iüürzburg (110-141) y
4e l9s príncipes seglares: Freiburg i. Breisgau, Erfurt y Heidelbãrg e42-L6Zi.
En la segunda parte que se ocupa de las Escuelas Superiores o Ácademias
se distingue entre las entidades regidas y administradas por el prepósito
qene{al sr, vg. las Academias Hieronymiana de Dillingen,-Theodoriaña de
\fliestfalen en Paderborn, Archiducalis de Molsheim, etc. (f6B-296) y las Uni-
versida{es sub episcopo una cum rectore o sub cura, societati.s Þrøepositi
GenerøIis,,como en Münster, Osnabruck con su Academia Carolina, y Bam-
berg con su ottoniana (237-29Ð. Hengst analiza con profusión d.e ðtatos las
circunstancias jurÍdicas y políticas que condicionaron una u otra forma de
gobierno o de administración y subraya þien la concentración jesuítica en
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las cátedras de Filosofía y Teología según el espíritu del Fundador. La obrâ
viene enriquecida con uri apéndice documental que abarca_ 34 piezas (299-

410): entrð ellas destaca una extensa carta del Cardenal Arzobispo de
Augsburgo, o. Truchsess v. waldlourg al General eqtjq sobre la universidad
,le"Diuingén (303-320: del ens,r, Fondo Jesuítico L407 lL3l6, y BrrsAM, Jesuitas
<ie Dillingen: 25 abril 1569).

*{. Spcov¡n

Internqtionale Oekurneni.sche Bi.bliographie (IOB), Band 10'/11: l91L-72, 581
páginas; Band 13/14: 19?3-19?4-19?5, 6?2 p{g!' München, Chr. Kaiser
Veilag-lVlainz, M.-Grünewald Verlag, 19??, 1980.

A. S. Muñoz

Jaxors, H., Eugen IIL und, d,ie AnÍänge europd,is-cher..st.adsiegel..nebst Ann?er'
ícinôen 2um Bänd.e IV d,er Germaniø Ponti.ficiø__(Studien u. Vorar'
beitén zur Germania Pontificia, ?), Köln, Böhlau Verlag, 1980' 64 págs'

En la praxis judicial de la Edad Media el sello representaba al otorgante
v le hacíá fiadoi por medio del escrito sellado como auténtico documento.
Luï *"licipãti¿aaès italianas introdujeron, desde mediados del s. xrr, los
selios comö señal d.e su grandeza y -autonomía. La presente, investigación
õitu¿iu ios comienzos európeos del'uso del sello de las ciudades en rela-
õlén especialmente con Eugénio III. Entre los temas desarrollados s-e puede-n

iãã"tái vá. la ¿poca del õrigen de dichos sellos; la iconografía. de los de
irtlãris. "Cotoniå y Mainz; e1 cotejo estilístico de las figuras de ellos,_de
ãó"4áiã infiere qüe la hisioria del ârte y las epig,rafias-deben ser aportadas,
Àilõl árgu*entos- histórÍcos hablan contra una datación temprana: análisis
¿u-¿iuurËor aspectos sobre las fuentes de ,Colonia y-Tréveris; suspensión
dét Ãrzoþispo 

^coloniense, por Eugenio III, a_causa de su ausencia en el
öó;"äao dé'Reims, 1148,'süspensión compartida con el .Arzobispo Enrique
Oe Vfainz, cuya reÁtitución se realizó sin grandes complica-cione.s, etc' Esta
párte del'librb esclarece la simbiosis (a partir de la esfragística) de lglesia,
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soberania, ministeriaridades.y burguesÍa cgmo-fuerza.pregnante der cuerposociar cÍvico en er s..xrr. Er"trabajõ-nã øcii-¿ã--iõgii' õil1;;"umuraciónd-e noticias sin más títulos oe lài" ãivãsur s"õóio"õÀ---q,i" io-s señalados enel marge' supe'ior, está bien aòcumenfJao I pioìõo"=ïoñ-cJuteta en rasconclusiones eventual-m_ente _por falta oé- aatós'satiifatcõiiòs. -lto hay quesuloravar ta gran utilidad dè ras o¡seivaóiãnes;iá"ñÈ;;' täs + vv. creGermania, pontiticia._ respecto ae uãiãà. El tibro" viené- enriquecido con2I ilustraciones,'excétentJóó*präi""äiä äet hxto.
A. S. Muñoz

Jewssrw, 1u;, Die päpsilichen Legaten in Frankrei.ch aon schis¡na Ana,kletsIL bis eum To.de_ coetestins r/r 0130'1r9s), (Köin;iñüi. e¡nanatun-gen, Band 6), Köln, Böhlau Verlag, 1961, VÍI; tó6 l;fi-"
Iüilhelm Janssen continria en este- trabajo-la investigación de Th. schieffer,Die päpstliche Legaten in Frankrei'efr 

"á#Vcrf,r.rs 
r¡ t\/fporqon re?rìr rrio zrr.-

|^.I:tl l lll9, BertÍn,. 1e25, con ro cuár ¡-anisËn'rú;'iäa Ëcú#"""-i;serle cre trabajos ya existentes en torno a las legaciones pontificias hastafines del.s. TIr: v mencionados. por scñieriei <o.;:ï-;;.j: Ët"piesente votu.men queda distribuid-o asÍ [omitlmos tos títulos ue õaiãénaré.i, el Leeadõs
*" Í"o:,T%t?lg9ll,_ I) Los-de Anaclero rf: o¡. Omo de roAi-v Cregorïö de
È^jt^ujLl rn-Aquino; .ob. Ge:ardo d-e Angoulème; Aegidius dr5 fusðutum-y
-womanus de s. Adriano. rr) T,egados de Inoceñcio -rr: innominados; pé_queñas- Iegaciones durante ra estaäcia de rnocerrcio rr en Èranõia; on. 'cäu-

lTdg^g:_gt*1.91¡ w.ilirqrm; wido de s. cosmã ; -DañH";t-ärÉo¡, nueode Houen; capellán domini p_apae JO (hannes?); Wido {cf. dupra); Ivo ães. Lorenzo in Damaso. rlr) Ldgados dè tuciõ ft v-Ëìdð"iJfr: rmar de
ïi::lll*'.llbelich de ostja;_Þernardo de Clairväui-õómó lõsaao dè la
_u_lyzada; _Juan paparo de s. Lorenzo in Damaso; Jordan de s. susannã.rv). Legados de Anastasio- IV y Adriano rv: otlõ-d"-s.-õià'ãì-n'i" v"l;t ro;Jacinro de s. Maria in cosmedia. v) r,egados oe. ate¡anãið--irL En¡iqiód". Sq. N^ereo e Aqultleo; Guiltermo de S."pietro in VinóóiiJ-Olto ae S. Ni_co.ta rn oarcere; subdiácono Theodin y capellán Leo; legádos durante Ia
ff.t"9.j1_9u,Alei.?ndro e¡ Francia; .legados-en relacióä ¿õñ-ú ¿iipüil áô
,t-".,,ï,"^"J.-.^tt subctiácono _Rotger; Jacinto (cf. supra); Manfredo de S.^Giorgio
l"^ v^eta^ql9i, ob. Petrus de- Tarantasia y otros; Petrus de S. Crisógono; Hulgo
|!_l |1C9lo¡ oP. Juan de Po_itierq; suÞdirícono Octaviano; Enrlque'¿e Ãt_Þano y Petrus de Tusq.rlum..vll_Lega{os de vlctor rv. vrr) Lðgados deLucio III, Urbano III, Gregorio VIII;¡ Clemente III: Octaviãn'o Oe-SS. Ser-gio g--Bacco; Bobo de s._Añgeto y sofrerto ae s. rtaiia in-viä-iata; Enrique
{e.Albano;_Jua! de s. Marco^y.iordan de s. Fudenuiànã. vml légados^decelestino IIr: octaviano d¡e estia y Jordan {ct. supra); l¡erlól de ss. Gio-
YP:lÌt_.:_P39lo-; Gregorio cle s. -An!elo; Bernârdo äe 

.s. 
Þie.irã ìñ äncori;

vragrsfer _Ä4lchael; Ber_nardo (cf. supra); Melior (cf. supra) y subdiáconócencius. rx) casos dudosos y no esclareóidos: petrus; eälmúnäo dé Àióñs-,efcétera.-B) Legados de asegundo rangoD: Arz. Arnolä; ÈeiénÈlrio oe ñáil
bo-nne;_ el arz. Bernardo y Guillermo dé Arles, etc. c) Áleunãi õbservaciones
sobre las legaciones en Francia, s. xrr.

La obra de Janssen está muy bien documentada utilizando las fuentesimpresas que son abu-ndantes, én especial las papst-urttinaem y 1ai e¿i-ciones particulares (cf. Fuentes 1BB-18?). La titeiatura senaiâ¿á ãË- ateã
Tgnol n-umerosa, a pesar dc ser la misma paginación (18?-191). La nariâ-clon de los hechos no sólo describe éstos, sino que ocasionalmente también
ofrece su motivación y su grado de cerieza, en casos no del todo claroi.
sulorayaríamosr-yg. lo tocante a Gaufrido dé chartres (18-a0i; á petrus de
s_. crisogono (9?108: una de las secciones más completasÍ y entre las
observaciones las relativas a la elección de las personas' Qr4-í7g\. En sumà,
una obra muy instructiva y acabada dentro deî tema desarrollado

A. S. Muñoz
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Joltn HenrT Neurnq,n, The Si.gníficønce ol Hi.s Promotion to the Cardì'nalate
(Studia Urbaniana, 10), Roma, Urbaniana University Press, 1981, 194
páginas.

Con ocasión del centenario de la promoción al cardinalato de Newman
(: N), por León XIII, tuvo lugar en Roma del 9 al 12 de octubre de 19?9,
un Simposio en la Universídad Urbaniana, donde (cuando estaba localizada
en la Plaza de España) N se preparó para el sacerdocio en la lglesia Cató-
lica, de noviembre de 1846 a mayo de 1847. El presente volumen recoge las
ponencias en 19 números, entre los cuales destacamos por su espqc]g,I
significado: n. 3) V. Blehl, Raíces espirituales de la teología de N. (17-33:

saãtificación bautismal, concepto de lglesia, descripción de la fe y del
pecado oríginal, carácter de una leología bíbtica al principio y luego-patrís-
tica, etc.). 6) H. Crouzel, s. y los pp.: conocimientos y método (25-97: fta-
bajo de especial interés, sobre todo respecto de Orígenes, con el cual u. apa-
reðe más õomprensivo que Harnack, De Haye y Koetschau entre los pro-
testantes a comienzos dèl s. xx; en cuanto al método, N cumple más bien
las exigencias históricas, al no contentarse con las meras citas,, sino que
tiene en cuenta el sentido de las palabras y eI pensamiento real de cada
autor. 10) J. H. Walgrave, Retrato psicológico de ¡r. (155-172: trasfondo gene-
ral de su temperamento introvertido y secundario). 15) J. Derek Holmes'
Significado def cardinalato de N, en el contexto del catolicismo inglés del
s. xrx (243-256: es de notar el respeto y conservación de las tradiciones
histórícas y diversidades regionales dentro del catolicismo romano en con-
traste ìcon las actitudes de los extremisüas ultramontanos; por otra parte,
Ilama la atención Ia actitud benévola con é1, de los ingleses, incluso no cató-
Iicos). Por 1o demás la lista de los participantes en el Simposio QBl-292)
muestra la calidad científica y el carácter internacional de Ia reunión con
representantes de Alemania, Italia, USA, Suiza, Gran Fretaña, Francia, Aus-
trália, Canadá, Luxemburgo, Bélgica, Austria y Città del Vaticano.

A. S. MuÑoz

Kirche-Theologie-Frömmigkeit. Festga'be f. D. Gottlried Holtz eum 65. Ge'
burtsta.g, Berlín, Evangelisohe Verlagsanstalt, 1965, 186 págs.

Festgøbe para celebrar ei 65 Aniversario de Holtz bajo el título tripar-
til,o lglesia-Teologíø-Piedød con 19 artículos. For lo que atañe a la Bilolia
notamos los temas: Concepto de Dios en el Salmo 139, por K.'H. Bernhardt
(20-31: este Salmo señala el fin de la evolución de la idea sobre Yahwé
como Soberano en Ia historia, la naturaleza y el cosmos y siempre pre'
sente sobre espacio y tiempo). Designación de Dios y Cristo cotejados en
Ias Cartas paulinas, por G. DellÍng (65-71: interesante examen de los res-
pectivos contextos en los que ocurren dichos predicados). 2,Cot. 12,9-10 en
ia época de las migraciones de los pueblos, por G, Haendler (BB-93: tltil
estudio de textos patrísticos, a saber de A,mlorosio, Jerónimo, Orosio, Agus'
tín y Salviano). Observaciones sobre el discurso de Esteban en Hechos ?,
por T. Holtz (102-114: loien matizado juicio ace¡ca del texto primitivo del
äiscurso a través en especial de las citas del AT). De los temas patrísticos
anotamos: G. Bosch, El Jerónimo penitente, por W. Fraenger (83-87: des-
cripción del cuadro, aquí reproducido, de Bosch, comparánd,olo con el texto
de-Ia Carta 22,7 de Jerónimo). Entre los restantes puntos elaborados recor-
damos, vg. los de H. Benckert, ¿Qué es un Sínodo? (10-19), A. Beyer, Relación
entre Fr. Brunstäd y la lglesia y la teología luteranas (4'l'54), O. Haendler,
Cuatro tesis sobre el problema <rPersona y Ministeriol (94-101), H. Pflugk,
Teología de la Ordenación (140-149), K. D. Schmidt, Concepto católico de
tradición (150-157), E. Winkler, Oraciones filnebres escolásticas, en con-
creto, de Juan Geminiano (1?7-186), etc. En conjunto, una serie de artículos
instructivos en los planos histórico, bíblico, patrístico, teológico y jurídico.

A. S. Muñoz



310 BIBLIOGRAFIA (e0)

Ilrsg. v. II. Ristow
diversitate), Berlin,

K onl e s sion uncl O ekumene. Aspekte.p robleme-Auf gøb en.u. H. Brrgert (Christus-Lumen mundi. Uriiias in
Evangelische Verlagsanstalt, 1965, 5Bg págs.

.. En la é-poca actual-ecumenista es importante que los cristianos de dis-
llt_?l_.^.o$"fi9".ur v denominaciones intlercam¡ieri ius respõätiuo. puntos
cte- vrsta mediante publicacioncf polifacéticas y de fácil lectüra. El presenté
volu_me_n gue ha tenido la amaloilidad de enviarnòs, ;-principld de este añode 1981, la EVA de Berlín, aporta variedad de ârtíôulos ^en- torno a losgrandes encuentros ecuménicos, principalrnente de toÀ rfltimos decenios:
11'Terc.gr congreso det consejo ricgméñico dé las rgle;ias-äñ-ñueva oélti,el concilio vaticano rr y et cuãrto congreso ae la ¡'eäeiàción 

-lute"ana 
mun-dial en Helsinki. Ante ta im_posibiti.dad -de reseñar aqul mifricióiamente toscerca de 60 artículos recogidos, nos ti,mitamos a indiôài ãis""óÀ"¿" lo¡ másinteresantes como ejgmplo: W. Á. Visser't Hooft, Ucumenis-mï-ä fetesia eL-22:granctes tareas a tearizar; tono más bien optimista, sin desconocei las dificul-

iad€s)- E_..Figghgr, Ei pensamienùo ecuménico en ei NT (28.84: con minucioso
análisis^ lingüístico y conceptual de L¡c. 2L,26; H.ebr. Z,à; Apoc.-tZ,ZS i 16A;
T.huqq, 3,13, etc.) Der ecumenismg y la ortod.ô_xia tratan Éd¡o 'aiue*o3 aspectbésignificativos N. A. Nissiotis (1s8-1bs); E. Timiadis ttso-íioj; v-H. schaeder(777-rBÐ..o. Karrer, La eucaristía en'el diálogo de las Conî'esioñes e2l-z:+t:penetrante estudio publicado en Tlna sancta,-r960,229-2s0, ¿onaé se subrayavc. gqg el término substantiq,, no lo toma êt aolma en'sentidó filosoäóói.También es notable el artÍculo de E. sommerËth sobre iJ-problem¿ticâde la comunidad eucarísti'ca en el ecumenismo (242-25Ð, én ïomenajJ ãP. Brunner en el 65 aniversario de éste. Acerca del ecumenismo en rela-ción con las rglesias de_ Francia y Austria se ocupan respectivàmente coninteresantes datos E. M.. Boegner (4L9-42Ð._y F. ntuy t+td-+tej. De Españãy en concreto de ia lglesia Evangélica escribe M. Guiiérrez Martín t+zs:-ßs-l
i:fiEil1li"",^*3!1??9." E9f H1!1?fra{age¡, sobre organizacionei evangéticasçrr !Þ}/@rr4, ¡4 dvu¡uuu uur Þùu¿¿(ru, eLU.r, (JLros rrapaJos se retleren al ecu_menismo _respecto de. las^ rglesias y confesiones ên Holandá, Noruãgä,Polonia, Checosl_ovaquia, Êudamérica, Argentina, Egipto, Isráéi, eic.--Ëã
conjunto, una colección valiosa de estudios f¡ancameñtè eÁctarece<íores'paìä
captar la. situación ecuménica actual, bien descrita en sus múltiplelãËpeï
tos doctrinales y nacionales.

A. S. Muñoz

Knerr,- 4" Die Entstehung des Christentums, Darmstadt, Wiss. Buchgesells-
chaft, 1981, VII, 289 págs.

Heinrich Kraft, Profesor de Historia Eclesiástica en la universidad de
Kiel, es conocido principalmente por sus dos obras Die Kirchentsäter bis
eum Konzil Don Nicuea, y ,Kirchenaäterlerikon (ambos de 1966). En el pre-
sente volumen describe el origen del cristianismo. En contraposicióri al
proceder habitual de comenzar con una rntroducción, pasa direcìamente alprimer capítulo dedicado a Juan Bautista: presupuedtós históricos e histó-
rico^-religiosos; þ-resent_ación y_actuaciones de Juanl sus relaciones con Jesús;
su final J. qqs.discÍ_pu,1os (1-43). El segundo ,capÍtúlo trata de Jesús: presu'-
puestos histórico-religioso.s; ascendencia; lugar de origen; vocación; via¡es;
problemas de organización; ministerios' establecidos ñor' El; partiha pärá
Jerusalén; el rrijo del hombre; la suerte de los profetas: inStitución de ta
Eucaristía; Jerusalén G4.20Ð. El tercer capítulo atañe a 'la comunidad pri-
mitiva: su fundación por las apariciones -del resucitado; introducción bel
bautismo; estructura de la comunidad más antigua; los helenistas en ella;
comienzos de ia expansión del cristianismo; su-prôpagación mediante loé
helenrrstas; evolución de la constitución de la comuniaáa; suerte de la co-
munidad primitiv?. hasta la guerra iudía (20?-289). El auûor, consciente de
que ni los Evangelios son una biografía de Jesús, ni los Hech'os de los Após-
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toles una historia de la lglesia, se sitúa en un plano más bien interpretativo-
histórico, enmarcando lõs hechos en el contexto histórico, explicándolos
sin olviciar ocasionalmente los presupuestos dogmáticos e insistiendo en
Io que se refiere a las formas sociales e instituciones.. La exposición resulta
fraricamente instructiva, vg. en los análisis lingüístico-semánticos de los
títuios: maestro, señor, ungido y palabra G4-67), en el examen -de la tenta-
ción de Jesús (96-103), y de los problemas de organizaciÓn, incluido un cotejo
con los restos del cenobio en Qumran OL5-L241. estudio especialmente suges-
tivo y pormenorizado) y el bosquejo de la configuración de la comunidad
más änìigua (219-22Ð. El apartado relativo a la pas!ól nos resulta dema'
siado conciso (202-204, sin contar la loibliografla: 204-206).

A. Sncov¡t

Lrurs, M., Politik und Recht bei. Innocenë, III. Ka.i-serpriþilegien, Thronstrei''treçjister und Egerer Gold'bulle i.n der Reichs-u. Rekuperatitonsp-o-l!,tik
Pøþst Innocenz, III (KöIner Hist. Abhandlungen Band 26), Köln,
Böhlau Verlag, 1980, IX, 335 Págs.

Disertación recibida en 19?6 por la Facultad Filosófica de la Universidad
de Colonia, En el terreno de Ia investigación se está de acuerdo en que reina
una íntima conexión entre el decurso de Ia disputa gelmana sobre el trono
por parte de Felipe de Suavia y Otón IV de Braunschweig y la política d-e

iecuñeración por-parbe del Papa Inocencio III. La cuestión más problemá-
tica ès la relativa ã la precisa coordinación en ambos dominios. El objetivo
del presente trabajo de Manfred Laufs es dar una res_puesta -a-la pregunta:
¿qué valor atribuye, de hecho, Inocencio a los privilegios del Fmperador
ieispecto de los térritorios de la ltalia central? AquéIlos son: el pacto-de
Luis eI Piadoso de B1?; el privilegio de Otón I y su hijo en 962 y eI dg E{t-
rique II en 1020. La obra se distribuye en seis 'capítulos: I) Aplicación d'e

IoJ privilegios en Ia lucha por el Estado de la lglesia (5-35). II) El tratado
entrè Inocéncio y Otón (36-116). III) El regÍstro de la disputa sobre el trono
(11?-205). IV) Presupuestos jurídicos natulales en la política de la discusión
de Inocencio (206-28S). V) La Bula aurea de Eger en 1213, donde el Rey Fe-
derico II deja a la lglesia romana los territorios y derechos pretendidos
(289-30?). V) Resultados (308-310). Et Disertante prueba bien que los llamados
privilegios imperiales poseían una þase jurídica objetiva y suficiente res-
-pecto del Estado de la lglesia reclamado por Inocencio, que se sirvió de
ãquéllos más bien como fiiedio político que como nqedio expresamentg jur¡-
diõo en la lucha (cf. 34-35: con acertados matices). La tercera redacción de
la mencionada Bula en L2 de julio de 1213 (MG Const. II, 48) prueba que el
Papa renunoia a los privilegios, hecho pasado por alto en la investigación
a õausa de una equivocación de Ficker (cf. 289-295)' También aparece claro
que Ia excomunión lanzada por el Papa contra Otón IV se debió a un i'ngra'
fitudinis oitium y al desprecio de la fidelidad al pacto (cf. 241-2BB). La Di-
sertación está excelentemente documentada (cf. la lista, 314-315) y en con'
junto es convincente. 

A. s. Muñoz

MeneuÉs, J.M.", La,s Instrucciones de la, Nunci'øturø de Bq'rcelonø (1710-1713),
(Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica, Subsi'
dia, n. 16), Roma, 1978, 122 Págs.

Carlos III (VI Archiduque de Austria), <rey de los catalanestt, exigió
del Papa Clemente XI (1?00-1721) el envío a la Corte en Barcelona de un
Nuncio-. De las Instrucciones de esta Nunciatura trata José María Marqués
en este volumen de Suþsidio. Tras proporcionar una serie de datos previos
sobre todo acetca del Nuncio Spínola, vienen dos clases de Instrucciones:
una para S. Giuseppe Lucini (1?10) y dos para Spínola (1?1'1). La dirigida
a Luõini incluye varias advertencias, vg., revocación de edictos, comunidad
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:919Ìt^Ttig en 
. 
Nápoles _y Cerdeña, timosnas recogidas para Tierra Santa,e¡cetera. La minuta de la primera rnstrucción a spínolã, tiene abundantescorrecciones autógrafas 

-de 
-crlmen-te xr; la segundå fue redáãtadà comple-tamente por el p?pa. Marqués, además' de prõsentar ros téi[oi, i¿eniiiica

þs personas_ citadas. y cote¡a ias piezas corì los documentoi restantes deuremente xr. Especialmente es útil el contenido det Apéndice rr: Docu-mentación de la Nunciatura de Barcelona en el Archi.io váticano laqui116-118). Dado. que lo relativo a esta Nunciatura rra siáó-pocóìituaia¿õ,-'iä
pres-ente _publicación tiene ,claro interés para este nreve þeiiôoo en et fuueaquélla duró.

A. S. Muñoz

MErzEr.FR,- I., Dle .Svno.den i.n Chi.nø, Japøn umd, Korea, 1520_19J1 (Kircheges_
chichte, Reihe A,- Darstellungen), paderborn, Fbrdinano 

- 
sòtrbinll-gh,

1980, XVII, 324 págs.

En esta magla serie,- muy_ prometedora, proyectada en 25 vv. y dirigidapor el eminente historiador w. Brandmüller, 3ale ahora otioiotumèn (cf.*arc
42, t979,-286-287,.a propósito de Las ideas'conciliares en ta anlìgua Ìglesia,p-or H. J.-sieben), referido a los sÍnodos de china, Japón y coreã, 15?õ-1981;obra de Josef Metzler. se trata de un capÍtulo cási ríesconoci¿ó de la HiÀl
lgllu q.-l^"giástica especiaLizada. Los sínddos en china tiéñóñ 

-tugar 
entre

1600 y 1924; vienen aqtg^tg{o- las formas presinodales o conieieñciai y pLa-nes: las misionales,- 1600-1601, ta de Cantón, 166?-166g, y planes parã -Ios
nacio_nales y _generales, en 1696 y en 1?28-t?zg. nn et 'périó¿o-1805-18?0 

sesuceden los sínodos de szechwann, lB1B, el qlan de iln sinoao nacionáI,
ry.4q-1qÞ0, la Conferencia episcopat en Shanghãi, te¡t, y la de Èoma, 1869.1
1_870. Siguen los sínodos re-gionales, 1BB0-1910J 103 de Íeðo y los de cada una
de las cinco _regiones. 

por último viene el concilio nacionaÍ en sÀnehài, r9ä.Los sínodos de Japón y co_rea, 1s?0-1981, se exponen en sesuñao'lugar.
Las prerreformas sinoãaies- atañen'a ras coáferencias ¿e *islol%îîz'o:ftîTy a los sínodo.: regiolales coreanos, 18g0. Después siguen las iórmas sino-
dales. como reflejo del proceso 49 laF rglesils-locaies] tass-isei: er primèr
sínodo,provincial en Tokio, 1895, er segundo en Lgb4, y ér--reeioäai déCorea, 1931.

La obra está admira-blemente documentada a base de la ,consulta de Ar-
chivos, sobre todo del,de-la congregación De propøgandø lid,e aciva niÀioniãse bosqueja enL la rntroducción, 14) y del Ãrcn¿uí"tm aómønìtm- societafis
lesu, !'orya,. Entre tqp _fger-rte¡ ilnpresas destacan,. vg. ras de Navarréie,Tratados históricos, rT_r^^Madrid, 167ß, Monumenta sinióa, Iioo,-¿.ctct cønto,
nensia Authenticø... (1700) y otras muchas (cf. xI-xIVl. funtie'rá-s secciones
más_interesantes apuntamos la tercera relativa a china (99-lB0) v la sestñããpor lo que atañe a Japón y Corea (261-800) con el Epfloeo (BOi).

A, Srcovre

or,¡nne v GanvruroÍe, ,T. _nn Iï);_LARRAMENDT, M.'on, vruoe op or.enne. Et ,archi-oo de,Iq'-Embøjqlq ge Españø cercø d,_e ra'santø sede (1850.1sooj, iv:Años 1881-1890 (publicaciones del rnstituto Español de'Èistoria ncle-
siástica, Subsidia núm. 1T), Roma, 1g?8, BBB pågs.

continuación de subsi'diø... L4: J. dc olarra, Archivo... rnclice analíticode los documentos de la segunda mitad del s. x¡x <te50-100ó,- rrr: Años
18?1-1880. Ahora se trata del siguiente decenio. Muerto su espòsã,'iviaria r,uiiãde Larramendi toma el relevo en ra publicación con eitð iv ioiumen. pre-
qe-de. la lista de Representantes_de España cerca de ta sania Èé¿e: r'r. ãècárdenap; -4'. Groizard cójr11 d9 la- sèrna; M. Boca ¿e- iòãôiei; orra vezGr-oizard; J. T,,.de Atana; L. pidal y Mon, y'A. Aguilar v CoriËã-ãðmo Emba-jador extraordinario para las þodas de orõ sacerãotaleö deaÞãbÀ-rcon xtrr.



( e3) II. orRAs oBRAS. - 4. Hrsronra scr,psrÁsrrce 313

Siguen los Registros de los legâjos 186-205: Reales Ordenes y Oficios de la
Embajada, orden cronológico de rneses y años del decenio. Como los tres
volúmenes anteriores, éste destaca por la riqueza informativa, siempre útil
en el dominio de las relaciones España-Santa Sede. El copioso Indice de
nombres, conceptos y lugares constituye una ayuda inapreciable para la
consulta del texto.

.4. S. Muñoz

PouLAr, 8., Une é,glíse éA,rønlée, Ahangement, conflit et continuité de Pie XII
à JeanrPaul II, París, Casterman, 1980, 303 págs.

En su origen fueron artículos sueltos, pero hay en ellos unidad interna.
Tratan del cambio y de la continuidad en la lglesia a partir de Pío XII, y
consiguientemente del conflicto entre ambos. El punto de vista es el de una
sociologÍa histórica. EI autor no pretende hacer teología (páe. 15). Sin em-
bargo quizás no tenga siempre en cuenta esta limitación metodológica. Si
habla del ,caso Lefèvre y no quiere limitarse a unos cuantos datos exter-
nos, será inevitable entrar en cuestiones teológicas. No hay que dejarle
a Ia teología los enunciados inmutables; el cambio en la lglesia es un pro-
blema que se plantea también al teólogo.

Los artículos se ocupan principalm,ente de la Iglesia de Francia. A los
sacerdotes obreros están dedicados siete capítulos. Otros, también sobre
Francia o los franceses, tratan de los años de la Segunda Guerra lMundial
y de la posguerra. Al principio y al final del libro se extiende a considera-
ciones más universales con ocasión del Vaticano II o de los últimos papas.
Este paso de 1o francés a lo universal podrla interpretarse como si la
suerte de la lglesia estuviera vinculada a lo que en tiempos pasados ha
jugado un papel importante. Fácilmente se puede prever que en el futuro
las iglesias europeas estarán cada vez menos en el centro.

E. BenóN

PnrNz, F'n., Askese und Kultur. Vor-u. frühbenediktinisches Mönchtum an
der Wi.ege Europas, München, Verlag C. H. Beck, 1980, 118 págs.

Este trabajo de Friedrich Prinz se refier'e al influjo duradero del Fun-
dador de la Orden benedictina, San Benito, cuyo natalicio ocurrido hace
1.500 años se celebra en 1980. He aquí el contenido del volumen: I) Fenome-
nología del monacato europeo de Occidente. Ojeada. II) Presupuestos polí-
ticos y socio-estructurales del monacato gálico en el s. xvl. III) Expansión
de la Regula Benedicti. IV) Monacato y misión. V) Iglesia, monacato y for-
mación entre la Antigüedad y la Edad Media. VI) Monacato y ethos del
traloajo. VII) Monacato y sociedad nobiliaria de la temprana Edad Media,
por lo que atañe a la hagiografía.

Como especialista en los temas que desarrolla, Ptinz, a base de las fuen-
tes y de las modernas monografías (cf. las notas: 92-118) con estilo sencillo
y metódicamente va exponiendo una serie de cuestiones pertinentes a dicho
influjo del Santo Fundador. Acertadamente señala la importancia del papel
central de la forma de vida monástica en la época de transición entre la
tardía Antigüedad y la temprana Edad Media en la Europa cristiana. Con-
cretamente se hacen resaltar los puntos cruciales, vg. la incidencia irlan-
desa, intelectual y culturalmente notable en el desarrollo oontinental del
monacato, asÍ como en la estructura de 1a misión más allá de las fronteras
del Imperio Romano (cf. 59-68: esta es la sección más destacable del libro).
También merece particular atención la parte VII (75-B? donde se matiza
bien la cuestión de sí eran o no compatibles la formación tradicional y la
praxis de Ia vida monástica, sobre todo en su forma más radical). Exce-
lente la síntesis final (B?-91). 

A. S. Muñoz
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Rrvnn4 /. _Fn., EI ødoTcio.nismo en Espøña (s. VIII). Histori.a y d.octri.na,
!q!edo, Estudio Teológico de san lldef'onso-seririnario Cònóitiar, tsgO,XIV, 160 págs.

como se sabe, el _adopcionismo llamado cristológico, de esquema casi
nestoriano, no coincidente con é1, brota en España eñ el's. vrrr con sus re-presentantes más destacados: Elipando, Arzobîspo de Totedo, v ¡'olix, o¡iÁ-po qe.urgel.. El presente trabajo de Juan Fr. 

-Rivera 
Recio, "especiáüzádo

en el tema (cf. XIII en I?. bibliografía), divide su exposición'ciáia y metó-dica.en d_osarartes: r) Historia-de la' controversia:' panoiàmã poiitico y
religioso de Eslaña. Elipando. Misión reformadora del obispo Ègita. Èeãtó
{'e..!iéþqga y JDterio de osuna. Félix de urgel. EI concilió de -Frankfurt.
.A'-ctitud literaria. por pmbas partes,. congreso- de Aquisgrán. Fin de It pd-
]épic-a adopcionista. Génesis y motivacioñes de esta herõjia (lb-st). rr) ciis-tología adopcionista: Las dos naturalezas. servidumbre de cristo. uniónfísi'ca y substancial de ambas. La comunicación de idiomas. ãrgumentoshi hlì^^ã ^^+-l^+:^^^ -- 1:¿.:..-: ^^-urur.ruuij, irä,rr'¡sLtuos J: iìrurgicos. iua razon iltas poderosa. conciusión (85_i54).

La obra tiene eI mérito de una buena información en la primera parte y
de una serena gxposición doctrinal en la segunda, donde ä oitereñcia oä
anteriores tratacistas, se analiza toda Ia herejía en-su amplitud, penetrando
en la mentalidad de los autores y notando -Ios fallos de sus'a?gumentos,
anáIisis realizado ante todo a base de los mismos adopcionistas,"procedéí
que p_romociona la objetividad, la cual no suele observärse en los autoresprecedentes, guiados sobre todo pgr los escritos antiadopcionistas. Dadoque, tanto Elipando como Félix, admiten la unión personâI, substancial yla comunicación de idiomas, Rivera cree poder suicribir lb q.ru Alcuínódice a Félix: aln uno tantummodo adoptionis verbo a sancta ef apostolica
ecclesia discordaminir (cf. 153). Es lástima que no se haya podidi¡ incluliel estudio de las fuentes que hubiera deseado el mismo 

-autbr, 
ahora im-pedido por especiales circr¡nstancias (cf. VI),

r5.. IjEGOVT,{

Ronrnr p¡¡cHr, J., The church and the Engtish crown is0s-1\J4 (studies
and rexts, 4B), Toronto, pont. Institut-e of Mediaeval stuoies, ié-s-qXX, 472 págs.

Las relaciones entre elementos anglo-papales y eclesiástico-estatales a
comienzos del s. xrv no han sido examinãdas colectivamente hasta ahora.se trata_ del período formarlor del pontificaclo de Avignon y de un tiempòen qu_e.las relaciones de rnglaterra y Francia no esta-ban tädavÍa cerradas
c.on el _impacto de la Guerra de los 100 años. wright estudia en el piesèntã
libro el teura de dichas relaciones, dlvldlendo la oÈ'ra en tres partesi r) pro-
visiones pap¿les. rr) salvaguardia de los privilegios reales. ^til) conttictoy cooperac_ión con el .Eeino. T,as prir¡cipales figuias, cuyas actuaciones in-
teresan más son la del Arz,lbispo de canterbuly tÍst¡-iezzl, juzgado máibien de modo_ negitivo por ios historiadores, peró que ahorá'dfrece nuevasperspectiva.s-; Ios dos prtmglqq papas de Avignon, clèmente v y .luan xiri,
cuyos pontificados van de 1305 a 1334; y el Rey iñglés Edwara Ír tteoz-tszzl.La teorÍa_de las provisiones se refier'e al podêr nõmbrar sobre todo poseé.
dores de bienes eclesiástico_s, prerrogativa-establecida por el Derecho canó-nico cuando la Sede papal. pb1ó .?-Avignon, privilegfo papat 

-ãe ta pieia
!,i2nqsitig,. particjpada por tos ordinarios loóaîes. uñ coiròieto, et ae'giitei
d9-.t Arzobispo lüalter Reynolds, conservado en la London Løiúeth FøIøce
L'ibrgyy, es una de las principales fuentes manuscritas utilizadàJ aquí, pero
también se han consultado_ no pocos inéditos (cf. la lista, 41b-¿18i. pãriicïtar
atención merece la actitud de R;eynolds respecto de prôvisioneÁ airectal e
mdi¡ectas_ del Papa Juan, que a veces camblió 1os deiechos dei patronazgo
de Reynolds (cf. 54-66).
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Otros puntos interesantes son los de si la Constitución Eæ debito fue real-
mente res'ponsable de un significatÍvo aumento en el número de provisiones
papàtes erì lo que tocaba a-beneficios ingleses (cf. 67-71). Más sugestiva nos

õãiece la parte II (99-1?8: cf. el tema dél control real sobre las_ temporali
ãã¿"s de irs obispos: 155-164). De la parte III destacamos las relaciones de
Ia Corona con las Ordenes religiosas Q23-24Ð. El volumen se cierra con
i3 apéndices, que acrecientan el-valor informativo directo de la obra (2?5-

474;'cf.. los intèreses de los cardenales en Inglaterra: 285-3L2).

A. S. MuÑoz

Saìnt-TltierrE, un abbaEe d.u VI" øu XX" siècle. Actes du Colloque inter_na-
tionat"d'histoire monastique, Reims, Saint-Thierry, 11 au 14 octobre
19?6, réunis pâr M. Bur, Association des Amis de I'alobaye de Saint-
Thierry, 1979, 643 Págs.

.al escoger como tema de este coloquio una abadía benedictina, cuya -his-
toril se eîtiende por más de tres siglos, Ios organizadores de -aquél_.hanouerido observar en su desarrollo, sus transformaciones y su fecundidad
üna célu]a específica del cuerpo eclesial, un monasterio, concretamente la
utã¿ø de St,-thierry (: sr) a las puertas de Reims, de cuya diócesis y-de
Là C¡tampagne septéntrional fue 1a fundación monástica más antigua. Las
Ãõtas aqrii iecogidas se dÍviden en tres partes: Í) La abañíq desde los orl"
gei"iÃ hitit" el-s. XII: J. Chaurand, El paisaje a la luz de la toponimia.
Í. ilourlier, El monasterio de sr en laS époqqs merovingia y caroìingia.
ffn.-eui, sr'y la renovación monástica en Ia diócesis de Reíms en el s. x.
O. ñ¿oú"", io temporal de sr del s. x al s. xrlr. A. Prache, Arquite-ctura y
escultura romanas en sr, etc. M.-P. Laffitte, Bosquejo de una biblioteca
medieval, etc. J. Leclercq, Libros y lecturas en sr en el s. xlr. H. de Sainte'
ir[;äé, Lôs cuatro mss. Iatinos del rr en ta biblioteca de sr. J. Deshusses,
S"b;"' aìgunos libros antiguos de sr. Iì. Etaix, Los_ homiliarios litúrgicos
d"-;i. F. bolbeau, Tipología y formación de las colecciones hagtográficas'
átc¿iet". J. DuboiÁ, Ei caléndário y el martirologio de sr en el Medio Evo.
rvi. 

-óilõót, EI cantó de los monjes de sr,. etc. N. Huyghebaert, Los ttMiragles
O" S"" ióodoricol y sus autores. II) Guillermo de sr. (: c.): L. Milis, c., su
ä"inã". formación y 'primeras experiencias monásti'cas. A. Bredero, c. en la
õñãI"ói:uo, de las- cõrrientes monásticas de su tiempo. S. Ceglar' 9' -y. su

"áoãl 
,íe director en los primeros capítulos benedictinos, Fùeims, 1131, y

ðõïisb"s, ti¡2. S. penningtón, G. abad y padre espiritual de_sr. J. Chaurand,
Ãspiiãõiones de c. a la vida sencilla, etc. J. Chatillon, c., el monaqüis¡no- y
Ër-;;"uéià1, à propósito de R,. Deutz, Abelardo y c. de Conches' P' Zerbí,
ã. u su difeiencia rèspecto de Abelardo. J. Iæclercq, Para un retrato espiri-
tüdt ãé ã. p. VerOeVeñ, tnflu¡o de c. sobre la mística flamenca. B. Pennelg:
t"" ;-b. Verdeyen, ní¡tiográt¡a de sr desde 1900. III) Finales de Ia Edad
lWïAí" ,'¿põ"o inoiterna: pl tteliot y A. Prache, Arquitectura de Reims,, etcé-

îôä.-iVI". áã f.òmps, La abadía de sren el s. xrrr, gobie_rno y misiones de los
äÌirá*'¿ä tizs-a'1800. S. Guilbert, Contestaciones de ca.mpesinos-y difi-
ãüitä¿"r--""óñómicas, etc. E. Brejon, Los Ostrel y los- Bai\la, dos familias
á;^;b;ã";-õmãnOaiarios. C. Bouzinac, La reforma de Saint-Maur en la
;brdí" ä; sr, etã. M. Crubellier, El _monasterio en_guerra,.164B-1660. Ph. du
ñiäiãr,'t" iemporal de sr en los dos últimos siglos del- Antiguo Régimen'
ö. lîùä V f,. boñnat, El reclutamiento de una congtegación monástica, etcé--

Ltã. n. iav"n"uu*, Êl ¡ansenismo en medios monásticos... a comienzos del
;:-ñ*'. l.-t ério", ia sirpresión de la abadía de sr. H. ChabroJ, ptríloe.o.."' äi 

"oiá¡È-iñtér¿s, 
ta iariedad de temas y la int_ernaci_onalidad y calidad

crcñfifica 
- 
¿é los poáentes, hacen que la lectura del volumen sea franca-

äé"iä-iñstiuciiva.^El textó viene enriquecido con once ilustracioles y,try.e
äôliðioï-lü¿icés. Podríamos destacar, vg. las ponencias 4e.H-orglier (15-38),

iãifitte (?3-100: especialrnente sugestivo), Chatillon (3?5-394)' Verdeyen (429-
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442), Julia'Donnat (565-594: con un erudito análisis socio-cultural) y Tave-neaux (595-606). La presentación tipográfica espléndida..
A. S. Muñoz

srnnx,. -Juery, zø satette. Documents authentiques: d,ossier chrono.logique in-tégrar. Tomo r: septembre 1846-début mars 184?, oesclÊJ ae Ériiulei,1980, XIX, a15 págs.

Los santuarios marianos están recibiendo una ater¡ción renovada tantopor parte de- l_os pastoralistas como de tos teoiosoi;-læ-"iãld se cuestio-nan estos núcleos de religiosidad popular y de "aenso -enðuu"iro 
de Dioscon et pu_eblo crisriano. Ahõra bien, êr iequisiio ñdió-ã; t-óri'ðËiìtenaimientoserio es la edición de las fuentes.'

Los santuarios franceses,,de Lourdes, potmain-y-la_rue du Bac poseen
va la edición crítica 

*"^jr_g,o^._l*glt_-o!l rearizáãã ¡ä¡ô-úãrääcion-að nãñã
laurentin, que es qurs¡¡ iri'uruga er voiü¡ilen que esramos resenancto. Jeanstern, a'chivero en Roma de los Misioneros oe ñuestr;ilãñor, ã; m salèiié,ha seguido en su edición los mismos cirtéiiõs d;ilä;ä;ä Laurentin.Ar¡te todo eI orden rigurosamente cronológi"ó-aË--ro3-ãäcîmäntos, ordenque permiúe.seguir paso a paso las influenc*ias v la iristõ"ia ïiiä ael movimiento suscitado nor aquerla_ aparición oe tá úirgeñ J i9 aä' septiemurãde 1846. AquÍ encoñtramôs todo:^ làÀ iãtãciones privadas y oficiales, tos inte-rrogatorios 

-llenos de viveza, inggnuidad v tirmezJ poí õãrte-a" Melaniay Maximino-, ros artícuros de periódico, 1á corresporioenéiä, 
-áparte 

de rasfotografÍas y fotocopias que enriquecen este volumen.La edi,ción de los textos 
-algunos de ellos en püors- es escrupulosa,y está _acompañada de amplias- introducciones óa'itiãïlareJ"y' ,rrr*uror",notas. una introducción general nos sitúa.en er'õuáaió-g*e"r¿ti"o; .õirJy religio.,so.en et-que_nacieion ros acontecimi""toÁ, asi-õl;md;;ifroporciona

gn p_e1fit biográfico cr-e los cl-os pastores que,lc ni'"!gso"i;raro": säËeir-r"s-ã;;La salette ha sido una apariciól ryuy iontroverii¿ã-ä;ä"-;G-oiigenes.=ã
pesar de ,contar con la aprobación de ia rglesia. y una eaiõio" comõ ra ¡íré-senüe es lo que se imponÍa para p,oder eñtenderra obj"fl";*;"iè. ssté þrLmer voiumen, a pesar de su tamaño, abarca escasame"nùe tos Àiis primeîóimeses del acontecimiento. Lo cual iros da una ioea aãi iãieõ-ãnento conque está concebida esta obra. Esperarnos con interéi iu cürråinàcion.

G. M. Vnn¡

sp¡cxuR-wu_xDr, 4., Die 
^eue.ri.monia_Egilmøri Epi.scopi und cli,e Responslostephani _pepøe. studien au den- osna,brücker þueitten a,er xøiotiger-¿eü (studien u. vorarbeiten ^* Germania poniiiicú;- sana-gj, Kði",Böhlau Verlag, 1980, XI, 162 págs,

- {ngelikq spicker-wendt examina en este volumen un caso particulardentro de los estudios sobre. las fuentes de la historia deï o-¡isãaao de os_nanrück en la época carolingia, por cierto mw esòãsai. sólò Ëeã-de aqueuasson más extensas en estrecha rèlación con eÍ s. ,*,-õør;llüö ae ui.tis Ro.nxanorurn- Ponti.ficum -(:_,llggdo-Luidprand); b rrøisiqlió-'-s-.' ¿i"rand.ri del
ryo¡je fuldense Ludolr (T 865) y ta cärta ¿ól o¡ßpõ-eãii*u, åã'or"abrückal Papa Esteban y: euerirnoiia Egitmør¿ v u iãióuãítJ-öåpälì Responsiostephani, aunque en ämbos casos ios tãxioï son cðnsioerå¿ös por Jäschkev _Jasper como falsifica_ciones der s. xr. He aquÍ to;- Ëmai-;riborados enrelación con estos dos do'curnentos: tradicion, doÀteni¿Jr*tiùä"ra; fechay proceso de la investigación. junto con ta mofivacion "d;-Ë";i"eva suge-rencia de ta autora. La euerimonia Egitmari: ót biõlo"oloj*la'arenga, tamotivación del escrito, punto de vistalurídico o"'sgfimä,'tî xørru:ti6 i,la inlidelitas del obisno_ Gefwin, la trqdii¿o aet coã¿e-ðã-u¡ä'se'ñiór , et timordel obispo de sueciá, ta cøaiá-aeîümlløiq ¿ei 

"¡isñó-eliî,äîîl ta Narrø-
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tio I y Ia cuestión de sus relaciones con Roma; 7a Narrati'o II: la situación
de lai iglesias monásticas y las medidas tomadas por Egilmar; el proceso
de inlid-etitøs contra Gilmar, este proceso en conexión con las Decretales
pseudoisidorianas... Ia apelación finat, la argumentación histórica respec-to
de Ia investigación sobre la Queri'moniø. La Responsio Stephani: el protocolo,
la Na,rratio,-las medidas dél eapa, la importancia de la Respomsio. Juicio
definitivo ácerca de Ia tesis de las falsificaciones. Trasfondo eclesiástico-
político de la discusión episcopal-monástica. En cuanto al contenido de la
queja de Egilmar, éste se lamênta de que aI oloispado de Osnabrück sólo
se le asigná un cuarto del pago del diezmo de las iglesias monásticas,
mientras que los tres cuartoi iestantes se los llevan los monasterios de
Corvey y Herford. Esteban en su respuesta (conservada de modo fragmen-
tario)- sè refiere a un sínodo de obispos y promete ayuda. Los capítulos
más interesantes son el IV (138-146): penetrante análisis (con recurso al con-
texto histórico respecto de los dos monasterios) de las hipótesis de Jäschke'
refutándolas acertadamente en pro de Ia autenticidad de ambos docu-
mentos, y el V (14?-151): buena exposición del mencionado trasfondo. La
autora del liloro utiliza en gran parte el rico material contenido en wrclr.

A. S. MuÑoz

Les théologiens et I'Eglise (Les quatres fleuves), 12, Paris, Ed. Beauchesne,
1980, 158 págs.

En este Cuaderno de investigación y reflexión religiosas varios testigos
cualificados responden a una cuestión de actualidad inmediata: ¿rcuál ,es
el puesto del teélogo y cuál su liloertad en la Iglesia y por la unidad en ella?
En primer lugar los-teólogos Y. Congar, M. Evdokimov y J'-L. Leuba ex'
plican sus respectivos parèceres bajo los puntos de vista católico, . orto-
ãoxo y protestànte; por su parte Mgr. D. Pézeril dilucida eI tema: -obispos,
teótog-os y puebto'de Dios 0-28; 29-42; 43-54, y 55-56). En -segundo -lugar
tratañ de-la coyuntura histórica E. Epiney-Baurgard (papet de los teólogos
en los conci[o! medievales; 69-?6); J. Hoffmann (teología y magisterio:
un amodelor salido del Vaticano I: ?2-101); J. Prévotat (Pío XI y la ense'
ñanza superior eclesiástica: 103-112); J.,M. Mayeur (magisterio y teólogos
bajo Pío XII: 113-120) y Ph. Levillain (Teología y medios de comunicación:
l2i-I3Ð. P. Grelot presenta la figura de una exégeta universitaria: Annie
Aubert (11?-152). Una nota finat de C. Pietri (153-158) cierra eI Cuaderno,
que acaba afirmando por una parte que no debe haber renovación que no
eité arraigada en Ia tradición, y por otro lado, que 1a lglesia, sus pastores
y ante todo el prirnero de ellos serults seruorurn, deben b,uscar pa-ciente-

inente los procedimientos que concilien la fidelidad al Señor, la libertad
de investigación y la búsqueda de la unidad de los cristianos (158). En-plan
informativo nos parece muy útil este volumen, cuya actualidad y calidad
científica de los èolaboradores no es preciso subrayar. Como artículos tal
vez más significativos apuntamos los de Leuva (con algunas perspectÌvas
francamentð acertadas) y de Hoffmann (con sus análisis objetivos y bien
docum,entados, vg. sobre todo al describir el clima del tiempo: B1-84, los
debates en el Vaticano I: B4-BB) y las rcontroversias teológicas del s. xrx
(89-93)' 

A. s. Muñoz

Vacnors, A., Døs Konzit über dem PapstT Di'e Stellungnøhmen des Ni.kol'øus
oón Kues umd des Pønormitanus z,uny Strei't awischen dem Konzil oon
Bøset un(L Eugen IV (2 Bde.: 1) Text. 2) Anmerkungen, Paderboner
Theologische Studien, Band 11), Paderborn, Ferdinand Schöningh'
1981, XI, 451; XXVI, 423 Págs.

Disertación presentada por Arnulf Vagedes en la Facultad Teológica de
Paderborn en èl semestre de invierno, 19?9-1980. El autor observa que el
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tema del conciliarismo muy conocido, aún no ha sido tratado con exactitudy en profundidad. La-inve.s^tigación sé ha centrado en el origen de la teoríaconciliarista_y en el concilio-de oonstanza. vagedes ti¡a su-ãtension coñcre-
l1*gl!" en l?-s respectivas actitudes de NicoráË að cdsa,-óailicipante en er
99ry1f9 O",B¿si.Jea,.y en el panormitanus (:Nicolò de-Tudesìhi, obispode Paþrmo) en las discusiones entre el concilio y el papa Eugenió rv. blprimer volumen abarca dos partes: I) puntos printiparäJïe h-Tontroversiaentre 1431 y 1437 con cinco ìcapítulos: l) La dliscusi'on io¡re el-Decreto eÀ
.tort.ro a -la superioridad del c-oncilio sobre el pàpar intõiprelación conci
Pr,ttt de Tudeschlv ra der cusano sobre diòrro bãcr"to-.-ãj-El probtema
de,la rnerrancia. 3) Disolución del concilio en l4B1 y su revocaciónl 4) Tras-lado del mismo a Ferrara._5) Divergencias de Tudescrri respóciJ de la doc-trina conciliarista en Basilea (.1-225j. rÐ actitudea-àñ¡e-ãióñceso contraEugenio rv: 1) Destitución de éste a juício det cusano. zi Ëf mismo tèmàsegún Tudeschi (226-440). EI segundo iolumen contiene tÉz notas a la In-troducción, y luego repartidas segrin los diversoi capituiói: 

- 
s¿9; 118; 14g;14t' ln.¿, on ln nriø^-ñ -^-+^ -, t ¡A - ¡tv¡¡ ¡ú ¡/¡rl¡¡u¡@ }/atþy, J rrr, ¿l*; JðÒ, y ¿u glr ra sggunoa.

..La obra _de vagedes se 'caiacteriza por râ-gran cantidaî-dé-'documenta-
c10n acumulada y el penetrante análisis de ella. El autor muestra bien laIenta evolución de las tesis favorables al pontificado. ya vg. carlos vrr,en 1440, se hallaba dispuesto a_seguir_obedeciendo a Eugenio,"aunque luegoen Basilea no trató de impedir 1a deposición de aquõI. En cuanto a Ia
lcti'tud del de cusa, aparecèn sus dudãs sobre el cáráèìei-ecuménico dãiL,ecreto; atespués, matiza_su_ opinión con la fórmula: rectø interpretøcióndel mismo (,cf. 68-84) y de la Tesis repraesentøtio Ecclesi,ae tói. zs-g+1. pn
lo q,¡e se refiere a Tudeschi, con razóir se ramenta vagedéi iõi. r, xvl aela falta de una nueva edición crítica de las oloras det pänormitano,'del cuállas citas aquí se toman gen-eralmente d.e Monumentq, concil¿õium generø-Iium søeculi. XV, Conc.-.8þqi1., I,yiel, tB5?-1896. En todo iasó'se ãxphnala interpretación conciliarista rte Tucle,schi (I, b-6?) motivadà, vg. poi lostemas rle la. Repro.esentatio _Ecclesiae, el, jus'dàainam y et àôtes"iásiico,-eiministerio eclesiástico, etc. En conjuñto rino de tos princça1ól resultadosdel trabajo se refiere a las sorpreirdentes conexione{ por^una parte, conla tradición canónica y por oüra, con las opinÍones ¿ó iipo papa^I o óoñ¿i:liarista, de modo que se puede dar como þrobado que ias ^pôsiciones -ãe

?mþgq ,personaj.es en la forma y en el contènido desêan manienerse en latradición canónica y a la vez aþarecen como actitu¿es potitióôaclesiásticas.
.4,. S. Muñoz

Vrncour.av, R, Blondel et Ie moderni.sme. La philosophì.e d,e l,øction et les
sciences religieuses (1596-191J), paris, Lei Editiilns du Cerf, 1990, 5??
páginas.

El objetivo del_ presente trabajo de llené Virgoulay, encargado de un
curso_de teologÍa fundamental en la Facultad teolõgica-ãe r,yoñ, es el exa-men del pensamiento de Maurice Blondel, aulor de-L'Action"oïb}\ duranteun período en el que aquélla se vio afectada por Ia crisis modernista. El
denso volumen abarca ties,partes: I) La histoiia: la carta sobre la apolo-gética (1896) marca un, cambio de frente ya que contempla sólo la cueitión
sobrenatyral y las relaciones de Ia filosofía con la aþologética; aqui éimétodo de inmanencia es cxpìícito, en lo cual difiere de L,,[ction,'peio sinruptura. _Los teólogos reprochan a Blondel el ignorar el carácúei sobre-natural de la verdad revelada. Esta controversia-se interfiere pronto conla.cuestión bíblica y con el asunto Loisy, donde la filosofía buscä el descu-brimiento de una vía entre el dogmatismo y eI historicismo; gton¿et en 1g02se muestra de acuerdo_ con algunos puntos de L'Etsangiíe et I'Egtise, d,e
þjs¿, a-ungge ryás tarde expresa cierlas reservas, vg. íobre ta pËicoiogiã
del Jesús histórico, tal corr¡o la proponía Loisy (óf. Þo ss.). Estt'parte"se
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cierra con el tema de la controversia social (19-1??). La segunda analiza
el fondo del debate: Blondei y la Escolástica; condena del modernismo y
justificaciones de Blondel (cf.-sobre todo 238-251): loásicamente se adhiere
ä ta Encíctica Pascendi., aunque deplora <los lamentables métodos de tra-
bajo), en ella; incidencía de la crisis modernista en. el pensamiento blon-
deÍiano; si la' intención profundamente antiinmanentista y antifenomenista
de Blondel no varió nunca, sí la problemática que utiliza (cf. 181-309). La
tercera parte contempla las aplicaõiones de la filosofla a \a acción y a. Ias
ciencias-religiosas: aþologéticá, teología, exégesis, método histórico' cristo-
logía, tradición, ,cuestión -social y política (313-351). Entre las conclusiones
de-Í estudio, el'más completo y mejor informado que conocemos en torno
al tema, entresacamos |ás más notáb,les: Btondel participa de Ia tendencia
general que desea provocar una renovación, aplicando el _método histórico-
õrítico a[ clato crisliano, pero este sentido renovador se diferencia del mo-
dernismo condenado por- la Pøscendi; la fe garantiza no el 'conocimiento
de los hechos, sino sü afirmación en la medida en que existen relaciones
intrínsecas enúre eI dogma y el hecho. La jurisdicción de la lglesia es in-
directa y negativa, en cuantó nos pone en guardia contrâ todo- racionalismo
a priori, coñtra eI escepticismo, eI fideísmo y la supersli"ign; la. perma'
neàcia cÍe la experiencia-teológicâ es presentada como tradición activa; dis-
tinción entre transnøturdl y sobrenøtura,l: aquel vocablo designa la estruc'
tura en cuanto que existe con independencia de una variación subjetiva
mientras que la lelación solorenaturãl garantiza en definitiva la realidad
de lo finito.

A. S. MuÑoz

VoNES, L., Di.e uÛi.stori'a' Compostellana'r, und d'i'e Kirchenpoliti.k des Nord-
'westspanischen Røunxes, 10?0-1130 (Kötner Historische Abhandlungen,
29), Köln, Böhlau Verlag, 1980, XII, 628 págs.

Reelaboración a fondo de una Disertación de Ludwig vones, recibida
por ta Facultad Filosófica de Ia Universidad Coloniense en 19??. El trabajo
þira en torno de \a Historia Compostelløna (: Hc), testigo -calacterístico
äe las polifacéticas corrientes histórico-po]íticas y _fu-ente valiosa para-la
ordenación cronológica y descripción del lrasfondo de los sucesos acaecidos
en el Noroeste de "españa en Iã primera mitad del s. xrr. Este documento
nos ofrece los hechoìs de Diego Gelmírez, primero Obisqo (1100-1120) y
luego Arzobispo (1120-1140) de Sãntiago. La, riqueza informativa de la r¡c se
notä en parté por Ia frecuente inserõión de documentos y en parte. por 1a

ieela¡oratiOn åel material: todo esto hace de la obra una fuente impre¡-
õin¿i¡te de consulta acercá" de las relaciones entre España y el Pontificado
durante los 30 primeros años del s. xrr, esto sin negar la i-ntención prop-a-
gan¿istica de los autores de la rrc (al menos, dos) en P{o d.e- la institución
ãpoJtO¡ca de la Iglesia de Santiago. Vones en la Introduccíón presenta 

-el
ã3tu¿o de la cueslión, a saber hasta qué punto las diversas- etapas en. la
composición del escrito pudieron influir -en el cambio de !a orientación
Oe Iä obra. El volumen abarca cÍnco capítulos: I) Observaciones solore el
género histórico de la rrc: R'eg9sta y Registrumr I{). -!,.os aut-ores (Nuño
Ã,lfonso como tesorero de la Iglesia jacoloea; el Archidiácono Hugo como
autor de r+c I, 15; el Magister Giraldus, et'c.). III) EI Registrum I y qu iry-
portancia para la'polémiõa entre el obisqado de Santiago y las lglesias de
'Braga y Mondoñedo-Valibria. IV) EI Regi.strum_II y su_.función en las dis-
cusionei entre la lglesia de Santiago, Braga y Toledo. V)_La_¡rc y los Con-
cilios de Palencia (1129) y Carrión (1130). La exposición de Vones se apoya
principalmente en Ia coñsulta de numerosas fuentes manuscritas, vg., las
'gi¡lioiecas Nacional de Madrid, la del Palacio Real de Oriente, el Archivo
de Ia catedral compostelana, la Biblioteca capitulqr de Toledo, la Nacional
de parís, la Apostólica Vaticana, etc. (cf. 564-569). El autor se muestra cauto
en sus óoncluÈiones sobre si la mentalidad reflejada en ¡¡c logró la debida
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fama. En camloio sí son positivos los varores _âcerca det poder y ta impor-
laqgia-{g la l_glesia de santiago 

"n "i-m"t"ããe 
lu rglesia universal (cf. vg. HcI, 89, 166; III, 46, 570; 47, b?-6, etc.). f,às àlversas etapâs de composición detescrito rteben ser incorp'oradâs en mayõi *ããi¿ã"-õüå ËärãJ'rtor", en raevaluación de ros Reqiltra. por otro tädo la aóõutitãntäðioî Jä apuoa demodo tendencioso cori u_na setecció" puiõiár de iil-iË;l-ñ"ì;* con ratsi.ficaciones v utitización d.e.spuria._coñ fodã, es ciõrñ-ãîri *ð^uï"" testigoimportante de Ia evorución de ta- cãnciéñäiä d; tu ieräriâ" cämposteranaque tenÍa su raíz en Ia apostolicidad de la Sedó, ro cuãi-ãxpliJa los exitos

g:^^D^t^"go Getmírez en sul actividades 
-y--ias 

refiercusióàeï ïñ*posterioresepocas.

A. S. Muñoz

ZrrrvrnÌ'*arrw, M.,^church and. state in Frq,nce-Egl.ise et Eta,t en Frønce,
Boa Æ-i ltuter-né pe1loiTe_ d, o.uarag es, ig01_I9?9 (RIC, Supplément 4b_46),Strasbourg, CERDlC,Fublications, 1980, 92 pàÈ;.-'

,^^Ef.t^".^},qp-Stto,rio bibliográfico de libros viene a llenar una laguna, ya queros nrstonadores han descuidado con frecuenrcia la parte jurídiôa o þrofia_mente constitucional en er dominio de las relàci^onìs igrãËiá-rstaao enFrancia.dura.nte el período 1801-19?9. r,a. otiã cãñliãnã-¿o3-äuîtus r) Re-agrupación de textos v manuales de modo _ eto¡ár. äl rãt"ãË- princiþateide la m¿teria _por orden alfaroético. En total "et nãperrúoriõ--ãnar"a BB0 nú-meros. Entre los temas. recogidos apuntamos, vg., èstos: esóòiaclones ¿io-cesanas. Beneficencia. Bienes cúIticos y eclesiásti*côs. concordato y círculosg8ánicos. congregaciones (uno de ros más interesántãÃ v-ã>itãñsös: BB-45).
P-gnativos _y-legados. Enseñanza. obispos. Libertáã ieligio;;.-Matrimonio.Ministros clel culto y protestantes.

.å.. S. ivfuñoz

Zrûrvrc5Mar.rN, \W, S_tru9_t_t1y9_sociale,et églì.se. Doctri.nes et prøris d,es rapports
Eglise-Etøt du xVIII s. a Jean-Þaul II (Reclterchês institutionnãilei,n. ?), Strasbourg, CEII,DIC, 1981, lBB págs.

]0/l'aúa zimmermann desarrolla en este libro la teoría de que las afirma-ciones de la rglesia no tiene nada de teorías propias en el slJntiãõ dä-¡iil"cstuvieran -des,provistas clel mo<relo puesto en-prå,ctica en la-Àõcieoao rirõ"derla: de hecho reprodrJcen-con gran exactituci ta éstruôtuiã Jõrarquizañtede las teorías del Estado. como lndica et sr¡htítulo, ei èiiä¿io se- refiereal perÍodo que. va desde el s. xvrrr hasta Juan pablô rr. r,á eiposicion iedistribuye en cinco capÍtulos: r) Modelo de sociedad v aereìt¡o:-ïacimiento
del Derecho Fúlolico de Ia rglesia. rr) EstabilizaciÍn'de un modelo d.e so-ciedad: la rrsociedad perfectal. rrl) Modelo de sociedad y prãxiÀ: los desa-rrollos de un discurso, teniendo en cuentl los eru¡ói 

-¿ð 
i'nieïôõtuales, ôté-rigos y pueblo cristiano. rv) crisis de sociedãd y oerecrros: 

- 
emergóncia

de. un luevo lenguaje. v) Juan pablo II: una autõrÍdad estiucturan[e. Laautora insiste en la existencia de la teoría de una soci.etøs nnøequalls tal{oen la rglesia .católica-romana como las protestantes y su¡raya el modelo
dg_uga so'ciedad plural, es decír, estructurada con una" apéituiá d; ieãiËi;--
cidad. Los capÍtulos r ol-24) y y e45-172) nos parecen los más signÍflcatiïos.

A. S. Muñoz
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t c onci,li.a,r e ( Biblio-
págs.

Acconxnno, Grur-raNR, Lø lorrnøzione aIIø aitø reli'giosø
miniti d,i. uoti. se'nplici' secondo lø legi'slaeione pos
teca di Scienze religiose 40,), Roma, LAS, 1981, 230

Dentro de la legislación eclesiástÍca soþre los religiosos uno de los cam-
pos en que se advierte recientemente mayor atención y progreso es el que
3e refierè a la formación de los jóvenes religiosos; esto se aprecia aún más
respecto a la formación de las religiosas: lo evidencia este estudio de sín-
tesis y presentación de la legislación sobre este tema en el derecho codicial

-pririrera 
parbe- y en la óptica conciliar y posconciliar 

-segunda- 
p-arte-.

Cónsidera primero- el concepto de formación y las notmas del CIC y la
interpretación de sus comeñtadores, y posteriormente las leyes sucesivas
hasta las vísperas del Concilio. En la parte segunda destaca, en primer
lugar, el progreso del concepto de formación y-expone las nuevas normas
soÉre e!|a referentes a la foimación inicial y a la permanente, a la respon-
sabilidad de la formación -se indica también la de los mismos formandos-,
al requisito de madurez que se pretende lograr y a los contenidos de esa
formación para la vida óonsagrãda y para la responsabilidad apostólica.
Añade en ápéndice algunas indicaciones sobre las orientaciones del pro-
Yecto de nuevo código' 

E. o'vnnns

BLESKE, Er.rsanntn, Konlti'ktletd' Ehe und' chri'sfli.che Ethik, München, Kösel,
1981, 302 págs.

El título original de esta disertación sintetiza su idea central: Comunica-
ción y superaciãn de los conflictos en el matrimonio desde la visión de la
ética 

"teolõgica. En una primera parte expone los factores sociológicos. y
psicológicoõ de los problemas actuãles del matrimonio: analiza los cambios
inás no-tables en la sociedad que repercuten en el matrimonio, e igualmente
los problemas psicológicos que engendran conflictos e impiden la comuni-
caciõn entre 1oA esposós; coñcluye con unas aportaciones de los consejeros
matrimoniales y de la terapia matrimonial en orden a la superación de
los problemas del matrimoñio. En la parte segunda.desarrolla -1a. ayuda
que puede aportar Ia ética teológica en la actual situación anímica del
ràatrimonio. Subraya primero las deficiencias de los manuales de teología
moral, sobre todo'la influencia del derecho callónico y la preponderancia
de loé temas sexuales. Expone luego la posibilidad y la necesidad de un
nuevo planteamieno de la ética teológica del matrimoni_o, y 

-1_gç 
criterios de

tal étiCa para mejorar la comunicación matrimonial' Por último, propone
un esbozó de las-conductas éti'cas en esta comunicación, concretando en
siete puntos este modelo ético. Al final propone una bibliografía -más de
seisciêntos títulos-, toda ella alemana, sobre estos temas. Es interesante
la aportación de datos desde campos 

_ 
diversos al estudio de estos prolole-

mas y los esbozos sintéticos de solución que propone 
E. Or,rv¡nns

Cuesti.ones lundarnentøles sobre matrimonio E lømì.li'ø. II Simposio interna-
cional de Teología (Colección teológica, 27), Pamplona, Universidad
d,e Navarta, 1980, 968 Págs.

En este grueso volumen de casi mil páginas se recogen los discursos,
ponencias, comunicaciones y sesiones de trabajo del II Simposio interna-
cional de Teología, celelorado en la Universidad de Navarra en abril de 1980.
El tema central se subdividió en tres: el matrimonio, institución y sacra-
mento; el matrimonio y la familia en la coyuntura ideológica contemporá-
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(102)

nea, y la misión de la familia. sobre el primer subtema se tuvieron dos po-
nencias-y se-aportaron doce comunicaciones; sobre el ségunáo, tres ponen-
cias .y dieciséis comunicaciones; sobre el teräer,o, oos poñencias v tn:'.:e co-
munic¿ciones. Es, pues, imposible presentar to¿ôs eitôs trãtafos y, menos
aun'-oralogar sobre cada uno de ellos. Ateniéndonos a los de ôaráôter másjurÍdico o de repercusiones más jurídicas po¿emoJ aestacai lái comunica-
clones _que se refieren a la relación fe y sacramento en el matrimonio;
especialmente la de Tomás Rincón sobre 

-nfe y sacramentalidad det matri-monio,, que propone una serie de interrogantäs sobre una de tai apiopó-
sitiones de quibusdam quaestionibus doctr"inalibus ad mátrimonium ^ctriis-
tianum pertinentibusr de la comisión teológica internacionái, 

- 
en la que

se busca rruna vía media entre el rechazo simþliciter oe la saciamentalidady el automatismo bautismatt (pág. 191). Fernando Jadraque escribe sobrela ttnecesidad de la fe en quienes iontraen el sacramento ãet matrimoniol:
c-omo posible .respuesta pastoral a los problemas que implica esa necesidad
de la fe apunta que ..en- los casos en q-ue el rechaäo del 

-sacramento 
se pie-

senta de una forma cirástica e irremovible siempre es posibte la dispdnsadel requisito de forma canónicar (pág. 181): ei muy iazonable está res-puesta gastoral, pero. aun en el prõyecto de nuevo 
-código 

esta dispensa
no .es fácil, qorque sigue reservada 

'en 
estos casos a la 

*sede 
Aposfólica.

Javier Hervada. presenta ala inseparabilidad entre contrato y sacramento
en el matrimoniol como un tema no discutible a partir de pío iX <pag. 27Ð.
otro.grupo de comunicaciones al segundo suloterira se refiere a tas <isaraã-
tías-_jurídicas del matrimonior -Maiiano López Alarcón-, a la aprotãcciónjurídica del matrimonio indisolubte, defensa de Ia familiar -cârmelo de
Diê:go--Lora-, o a la atutela procesal del derecho de los hijos a la estabili-
dad familiarl de Luis Madero, que propugna la posibiliäad. procesal de
intervención de los hijos, como terceios, eñ las cdusas de nuiidad matri-
monial de sus padres en defensa de su der.echo a la estabilidad. de la
familia (págs. 537-542). I,os aspectos morales, pastorales, educacionales, etbé-+^-^ ^^- +-^¿^l^-ùe¡4' ùur¡ ul¿lallus Lrcliue urvelsos pun[os qe vlsla en ollas pOnenclas y cO-
municaciones. La tónica general de todas y del simposio es ta defensa de
la doctrina tradicional más que el esfuerzo þor integrar aportaciones nuevas.

E. Or"¡venss

AMrcuns, M., Le chrétien deuant Ie reÍus de Ia .rnort. Essai. sur la. résurrec-
tion (Cogitatio fidei, 10?), Paris, Les Editions du Cerf, 1981, 286 págs.

En un mundo occidental que rehusa la muerte el teótogo se halla ante
una do-ble problemática: de una parte, la ocultación de la muerte; de otra,
la confrontación entre la fe cristiana que desaffa el óbito y las s'ociedaded
Ilamadas de consumo, partidarias de una estrategia global: eliminar toda
contradicción, reduciendo las rupturas como el cirujano reduce las frac-
turas. Maguy -A,migues que pone como subtítulo de está obra: Ensayo sobre
Ia resurrección, qarte de Ia idea de que hablar abiertamente de aquélla
implica romper el silencio que envuelve la condición mortal del horñbre:
el cristiano debe tomar en serio ambas perspectivas. El trabajo se distri-
buye asl: I) Aproxlmación ritual: nueva liturgia funeraria; peisistencia de
una, antropologÍa dualista; ambigüedades del razonamiento cristiano; tras-
fondo escatológico (23-83). II) Análisis antropológico: el rcuerpo unidad de
vida o fracaso de una antropología duatista: aIIe aquí mi cuerpon u orden
{e_l_g$eq{L; jlubversión. del cuerpo; otra mirada ã él; <Vo:mi cuerpor
(87-L47). III) Interpretación teológica: la fe confrontada'con el rechazo-de
Ia muerte; la prueba de las mediaciones; el más allá de la muerte cogido
en trampa por temas publicitarios; el núcleo irreductible de la fe eñ la
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Brun, L., Durch d,ie Hintertür in d,en Hi.rnmel. Ei.n Røbbi, erzd,hlt, München,
Kösel Verlag, 1980, 153 Págs.

I. Wild nos ofrece aquí una traducción en alemán de la obra de Lionel
Blue: ¿ Bo,ckd,oor rc 

-fieãt:en, 
London, 19?9. Blue, ?residente del Tribunal

*¡i"o ãJ la sinaeoga ieformísta de la Gran Bretaña, Periodista y escritor,
i;laá en este tibîitä de cómo fue llevado a la fe. El informe se refiere
;îú ã;-pirii"afiOu¿ religiosa, enmarcada en la sabiduría de la vida_ y su

ã*ööri"iõñ-ãÀ--r',te"s¿ioa. 
"ut aútor espera que con ella tal vez algún lector

enãuentre aquí réfle.¡adas sus propias experiencias religiosas'
A. S. MuÑoz

323

resurrección; la cuestión del cuándo; .la ,problemática de la tumba v.acia:.

i;- p-r;J.;cñ-ausenciá--áe jesr¡s resu'citadõ GúI-257l. Las tres reflexiones
básicas del autor so.t ¿itus, ábstracción de la realidad en el proceso de la
õõñi"maóio"; la resurr-eõãion-óòmõ dinamismo de Ia ruptura absoluta y el
m"uilati" dúaüsmo cuerpo-alma y sus sucedáneos. La cuestión del más
äilá nô ìesulta molestá-bari la réflexión teológica, y-q_que coincide con el
tuturo escatológico, con la bøsi'Iei.a' de los textos del NT'---El-eÁiuaio 

e"s eiudito y profundo, aunque no siempre- clarificante; por
otrã-faão-impõne-ãigutu-reierva tvg. ZOt: ¡¡se comprende .que el razona-

"ìi*tõ'¿u 
iã-fgtesiaîea con frecuericia equívocotr). El análisis de los tex-

tos del NT (B?-Þ4) es particularmente instructivo. 
A. S. Muñoz

Bourny, Prrrr.reru, & CTNQUTN, Mrcrrrr-, Deut p^èleri'nages .øu XIX" siècle' Ars
---' eí Þaray-te-iûoniøt, PaÁs, Beauchesne, 1980, 309 págs'

El reciente redescubrimiento y revalorización de la religiosidad popular

""cuã"-tra ""-ampfio 
cãmpo de investigación en el terreno de las. peregrina-

õiä-;"J:-Si ió. ãËpunoler ^tun"mor las-multiseculares .peregrinaciones jaco-

¡ãas, los francese-s conocieron en eI siglo xrx el nacimiento de nuevos y po-

ãã;õ;ó;-.e"tioJ Ae peregrinación, cuyó ejemplo más .palmario es Lourdes.
f,u ã¡ra 

-quà 
preseniámõs, sin em¡aieo-, 

-se õircunscribe a dos centros de
pã".griñuã'ién äei xrx que podemos c_allticar de singulares en su género,

Sobré todo el primero, Ars y Paray-le'Monial.-- 
Þñ. 

-eóutiy 
besptiega en 1a priniera parte el hecho admirable_ y_-casi in-

creílole de täs peiegr"inaciones a Ars, èse islote de cristiandad lleno de
áliäãtiuo isbirituat äue su santo párroco- supo edifigar' no sin sacrificios,
ðn medio ¿ä ta frañcia revolucioiraria. La singularidad de Ars está ante
to¿J ãñ-èl hecño de que el centro de 1a peregrinacrjrn 1o constituyera una

ñ;;oü uiuä, aoe*¿s, el que, una, vez cõnsegrrÍda, la conversign colectiva
ãé-il ál¿ua, el cura de Ars atrajera durante 30' años unas 80.000 _personas
äã"ãI"l-ii"' q"e-ñãai*a natural"mente ninguna organización que las movi-
li;;Ä:i que þudiera atenderlas espiritualmente con 13 -y _17 horas diarias
de cóniesionaiio -segrin las estaciones-, es algo verdaderamente asom-
tto.o. pãtégiinacioneJque han continuado .después de su muelte, acaecjda
én 1859. Conlfesor muy eiigente por demás, vidente, taumaturgo y consolador,
áiliia et ôura de eis, esé don-espiritual que concedió Dios a aquella Fran-
cia en trance de descristianización.--- pn aquel mismo contexto sociorreligioso de Francia se sittlan las pere-
grinaõioñes a Paray-1e-Monial, qtle 

. 
además casi enlazan cronológicamente

ão¡ tãs ãnteriores, puesto que se iniciaron con la beatificación de Santa
Vtãig"tit" María en-1864. Pero serían las calamidades que sufriría Francia
a paîtir de 1B?0' las que darÍan el impu_lso principa-l a -lal Þeregrinacjones
paio¿ianas y a la proþagación nacional de la devoción al Qotazón de Jesús.
Fue entoncei cuanão se construyó en París la gran basílica de Montmartre,
y cuando se organizaron las grandes peregrinaciones nacionales a Paray,
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g inigiativg de los jesuitas principarmente, como medio de recristianizar af?ncra. feregrinaciones que conocieron distintos flujos de asistencià
-..11** -209.000. 

peregrinos ãnuales en lã- aecaaa ¿e riiö-ra80--, asÍ comoqrncurtades y hasta prohibiciones por parte de los gobiernos tâicos ae ianación. Por otra parte, su carisma'particutár no ésta-¡äãn-ta inf¡sued; d"sanaciones corporales,'sino en la mänifestaôion pri¡iiôã d; Ë f. y-sus eii-gencias sociales en aquella Francia que no i¡atia iõÁponáìãô-e" gran partea.Ios llamamientos y þromesas con qïe el mismo còräzoã-dé iõiri]s la rra¡iaqlsungurdo.
se trata,. pues, de dos_ monografías -la segunda de M. cinquin- intere-santes, r_ealizadas sobre los dochmentos ae u èpóóa, ã"ñq"""äigo extrinse-cistas e hipercríticas por_parte de sus auùores. v qué ñói-lã.eri ver el don

:lp..t:i1i"1..1"!^lol^_nara tos p_ueblos esos focos lrrãiria-ntãs 
-ãlËracias 

eipi.rr[uales que son los centros de peregrinación.
G. M. Vsn¡

Iøøestro Ffu?o, Pødre 
^de T!9!jes-. por un cartujo (BAC 418), Madrid, Editorial Católica, 1980, XXI, BB? págs.

El autor de este volurnen, que fiel a ta tradición cartujana, o,culta sunombre, nos ofrece este trabajõ, sabiendo que la hlstoriã-"õi¡iíca ae sãn
lruno, Fundador de ra caltuja, 'está por haðer, ; p"ãl d" 

-iðnaces 
aiscu-siones en los tiltimos años. Paia'ello añaliza una'seteición crltica estribandoen una tibliogr_afia antigua y moderna, muy especiatiza¿ã, tenienao en cuentalos problemas históricoÁ más debatidós. n-e a.iui tòs iemal:--Jriïãntud t ma-gisterio. Miembro del cabildo. La hora ae là pruõ¡a-l-iË'r" i"ã. En el de_sierto de la chartreuse. .qn Bìma y en cala'Èriø. caita-a-iuämieã Raúl.contenido y fuentes de ésta. El espiritu de la tetra. vioa oã--r,änaüino. únluminoso ocaso. Irradiación póstunìa. Epílogo.

_ creemos que el trabajo es oportunoj esõrito con el esplritu crítico mo-dernO, con análisis de laS icleas-õlarres lóorricnf.es hlhlinn ri nairí-+i^^ Ã^L-^
todo.águstinian_a)quei;'pidñï-s;ñtôï'ilî;p.iË¿iäi"i.'f"ïi"ïäi#;i;
senatamos, vg. las secciones: En el desierto... (90-135), En Roma v catá¡iia(136-1?1) y El espíritu de la letra e$-24Ð.

A. S. Muñoz

Bücrrr¡n, þ.; Die Arrnut d,er Armen. U'ber d,en ursprünglichen Sinn d,er¡nönchìschen Armut, München, Kösel,Verlag, 1990, tOg p¿Às.

En la historia del monacato (a base de Reglas posteriores) fue conside_rada la pobreza esenciarmente como renuncia-asceiiòa aã-õãåa cuar, õüiãsostenimiento era asumido por e.l monasterio. pero aé ¡rãctrð üls prímei"oi
Paclre"s, segrin los documentõs más antìguos eas i¿ta¿i paitøn-áe urla con-cepción distinta. Tal es el resultado dã la presente invbs[igãción de Bern-
y_Tl.BLqlluf .g]-le þ divide e_n dos partes: it un ¡uiõa ãei-iËñliaó-¿ã pö_

9IS"?: ,situación;,.discusión; las personas; la pobreza; las consecuencias.rr) Apendtce critico de las.f-uentes: -particularidades'de la investigaciónsobre éstasi material a considerar. El-autor estudia con deteñimienîo lasfiguras,de Pacomio (ts6B) y de Teodoro (f B?3), consiaóïa¿õ lir tas vitøecorno discÍpulo predilect-o del gran asceta. Naturalmente que' ixistían en-tonces cristianos que vivían en þobreza, sin por elto coniiaeiái à tos ¡ieneiterrenos como-poderes diabólic-os (cf.'112). La simpatíi aói ãuior por pa-
comio nace solamente como producto de una discïsión s-o¡ie ta þersonáde aquél, que aún <tiene mucho que decirnos,, (cf. 11a). Büchler, piofundò
conocedor de la literatura moderña en torno ai terna,' trarà¡Jìonre todoa base de fuentes incluso inéditas: La vita conse\rvada'en la Éibl. vat. cod.arab' 172,. y 7a vitø en la Bibl. universitaria de Göttingen, 

"oo. 
arab. 116.Muy meritoria es la crítica que hace de cada fuente iiis;iâ+j. 

--'

A. S. Muñoz
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Obras de Søntø Catalàna. de Si.enø. Di.d'Iogo. Oracì'ones y Soliloqui.os (Edición
preparada por J. Salvador y Conde, BAC, 415), Madrid. La Ed. Cató-
lica, 1980, XXXII, 539 págs.

Tras la proclamación de Santa Catalina de Siena como Doctora de la
Iglesia (4-1G19?0), se han multiplicado los estudios soþre su personalidad
y sus escritos. En 1955 la BAC editó El Did'logo y las Oraci'ones de la Santa.
Como después han avanzado mucho la crítica y los estudios acerca de ella,
se ofrece ãhora una nueva versión y presentación de las obras a cargo del
dominico José Salvador y Conde, autor de varios escritos históricos y lite-
rarios. En Ia Introdr¡:cción general (3-38) se desarollan los temas: Esquema
de Ia vida de la Santa. Formación doctrinal debida en gran parte a FÙaimundo
de Capua, director de Catalina y su grupo. Arrobamientos y éxtasis con
cautelosa reflexÍón final sobre la imposibilidad de deslindar tras tan largo
tiempo lo natural y lo sobrenatural en estos casos. Doctrina espiritual:
solidez, claridad y conexión de ideas; aspectos trinitarios, eclesiológicos y
mariológicos, La escritora y sus peculiaridades. La presente traducción a
base de las respeotivas ediciones (1968 y 1978) de G. Cavallini, sin dejar de
ser fiel, es asequible al gran público.

A. S. MuÑoz

Grno¡uós, G., Sog cristiana. Apuntes Para un catecì'smo del pt'eblo, Valencia,
Ed. Mari Montañana, 1980, 482 Págs.

Se trata de catecismo privado, de una exposición completa y directa del
contenido y de las creencias cristianas, puestas al alcance de un adulto no
iniciado en el conocimiento de ellas. Como dice el Sr. Arzobispo de Va-
Iencia, Mons. Rooa, en el Prólogo (B) el libro es una ayuda útil para reaTizar
un plan catequético. <Escrito con lÓgica claridad, ofrece,de manera siste-
mática la reflèxión sobre verdades de la fe, el esquema del comportamiento
moral y los datos de la vida de la lglesia, hecha historian. Como novedades
señalamos las secciones a la mencionada historia del cristianismo (311-431)
y a la liturgia y devoción (433-480). En suma una obra muy 'completa,
ôportuna y dè gran utilidad para sus destinatarios. El texto viene acompañado
por varias ilustraciones en color. Gonzalo Gironé-s, Dogtor-en teología por
la Universidad Gregoriana, es ahora Catedrático de la Facultad de Teología
de Valer¡cia 

A. s. Muñoz

}JoLrz, L, Di.e Mi.tte d.es Menschen. Herz,'Jesu-Meditøtionen ì,n Geschì'chte und
Gegenwørt, Trier, Paulinus-Verlag, t987, 224 págs.

Leonrad Holtz, franciscano, especializado en la pastoral de jóvenes y adul-
tos, nos expone aqui unas reflexiones acomodadas al hombre actual sobre el
Sagrado Corazón de Jesrls para provocar una discusión en torno a esta forma
de-la piedad cristiana. El librito contiene tres partes: I) La devoción al Sa-
grado Corazón, hoy. II) Sobre la historia de la devoción' III) Textos para
meditar, tomados de la historia y de la actualidad. En la Introducción se nos
habla de la búsqueda del centro del hombre; el redescubrimiento del cora-
zón; la superación del horizontalismo, y el diálogo amigable d_e -hoy 

(1.1-26).

edemás de este esquema, bastante original, concretamente en el formulismo,
subrayamos como más significativos, v.g., los temas: ttDejarse coge_r p-or Cris-
to,', Phil.3, 12 (35-3?); raíces de la palabra,or,iginal t<corazónl._en la humani-
daci en general y en el Mensaje cristiano (67-82: jugosa y sólida síntesis del
tema), y oi¿logó sobre Agustín (102-106, con referencias a la frase de Oríg-e-
nes: <iei corazón de Jesús como hegemónico>). La selección de textos en la
tercera parte es de peculiar utilidad (15?-206): con citas de K. R'ahnet, Fù. Guar-
dini, Tnt'urmair y otros, entre los modernos, y Gottfried de Estrasburgo, Get-
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,; Ìtírli- ' r..':'i:' "
trudis de Helfta, Bernardino de Siena, J. M. Sailer y otros, de 1os si-
gìos xrr-xrx. En suma,. un qe-queño libro que se lee con ägrado jr truto espi
ritual, y que viene enriqu.ecido con 18 curiosas ilustraciones. -

A. SEGovrA

Ju¡N P-esl:o ÍI, Enseñanzøs øI Pueblo de Di.os, 1g7g, enero-abril y mayo-agosto(Dos vols. città del Vaticano), Madrid, Librería Editriõe váticana y
BAC, 631 y 631 págs.

A'buen ritmo prosigue la publicación de esta importante serie en versión
castellana (cf. nuestra reseña relativa a L97B en ATG 48, 1980, 406-40?). Ahora
se trata de los volúmenes pertinentes a 1g?g, 1, 2. En el primer volumen
hace la presentación, como en los anteriores, C. Calderón,-que subraya la
ruta sesttre. de la. fe v ln. esnera.nv.a (\rm^ famq hdc{¡a ¡lal dqno a In lornn

^ syú 4 ¡v ¡s¡ bv
de 19?9, e insiste en la condena pontificia del materialismo de É sociedad ãe
consumo, eI carácter reformador de Juan pablo II, el inmenso eco de sus
enseñanzas y su repetido recurso a María. como en los anteriores vols., la
materia se distribuye en: Ca_rtas . Apostólicas. Alocuciones de domingoS y
fiestas. catequesis en las audiencias generales de los miércoles. Horùiuad.
Discursos y Mensajes.. No es preciso recalcar la oportunidad y la utilidad
de la_-presente traducción castellana de los documeñtos doctrináles del gran
Pontífice.

A. S. Muñoz

Eæhortøci.ón a.pastólicø del Pøpø Ju¡¡r PeeI,o II sobre Ia cøtequesi,s hoy (Con
un conl,entario de Aoor.r Exur¡n). Versión eastellana ct_e L. Tuñi. del
original, pub.licado en 1980, Freiburg), earcetoná, Herãer, fSãi, iB6-pd*

Tema tratado en el sínodo episcopal, Roma, 19??. Por su parte, Juan pa-
blo rr en 19?9 1o desarrolla como producto de las experienciãs y resultados
de aquel sínodo: origen, inspiración, necesidad, métodos y tareâ común de
Ia catequesis. Adolf Exeler, Profesor de Teología pastoral en la universidad
de Münster y rconsejero en dicho sínodo, presenta los fundamentos del do-
cumento pontificio y algunas de las caracterÍsticas de éste, además de varios
temas concretos en torno a la catequesis: definición, sus responsables, con-
tenido, clestinatarios, lengtraje, cuestiones de método, medios auxiliares y pcrs-
Þ.ectiya-s ecuménicas. Muy oqortuna esta versión, por su actualidad, lá ãuto-
ridad del Pontífice y el sentido práctico del comentãrio.

A. S. Muñoz

JuAr\T P_ABro_ I!, Vlaje a !lyì.cø, lriøje a Frønciø. Viaje a Brasit (BAC popular,
27,28,29), Madrid, La Ed. Católica, 1980, 326, 182, 309 págs.

Estas versiones autorizadas se han qreparado para la edición en Lengua
Esppñgl_a de L'Osseroøtore. Romøno, de los discursos pronunciados por Jùan
Pablo Ir en sus diversos viaje_s pastorales por tres ,continentes. Aquf sc pruc-
ba una vez más, el enorme dinamismo del Papa, su sólido fondo doctiinal,
,expuesto en forma asequible a públicos tan diferentes, su conocimiento dé
las circunstancias _y de los ambientes nacionales y locales, su polilingtiismo
y_ acercamient-o a las gentes, todo lo cual expresa-un carisma de amfusimo
alcance. sin duda, _estas traducciones castellanas son muy de agradecer y
prosiguen la llnea divulgadora de la benemérita BAC poprilar.

A. S. Muñoz
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Ju¡N Pe¡r.o II, Vi;aie pa,storal a Alemanì'ø (BAC popular 30), Madrid, La Edi-
toriat Católica, 1981,2?9 Págs.

Versión castellana de los textos oficiales de los discursos de Juan Pablo II,
pu¡tica¿os en su lenguà original en Actø Apostolicae Sedis, con ocasión del
iiäjä õ"ñãtälõtãiãõ oe ciñco intensas. jofnadas del 15 al 19 de noviembre
¿ã"fSeb.bestacan lol temai ¿e las relaciönes entre ciencia y fe (Colonia),de
iä tã"ìi'""iõn eipirituat de ta lglesia (Fulda); los enc-uentros ecrrménTos; las
pafu¡i"r dirieidås a Us iamilia-s; el encuentio con el mundo del trabajo; el-*"ñ;i; 

a lãË:Ou""es, etc. No ed preciso subrayar la utilid.ad de esta traduc-
cién pära el amplísimb sector de lectores de lengua castellana'

A' S' MuÑoz

JAVTERRE, J. M.., EI león d,e Cristo. Bì.ografía de Frq'nci,sco Tarín (p.iblioteca
--- --- ¿e'¡"toiel Cristianos, 419), Madrid, Lâ Editorial Cató1ica, 1980' 3?9 págs.

Francisco Tarín (184?-1910) fue un jesuita valenciano, incansable misione-
to i,ãpîãi V ã"õãbcìonal, que re-cuerdá a pobres y ricos las obligaciones bá-

;idr ãüõ leä impóne su ôo?rdición humana y -cristiana. el 
"91_99i9o 

escritor,
î tu-Ëi¿n misioñero. Javierre nos ofrece aquÍ una serie de instantáneas bio-

Ëtäiiä"J,-"iül-itá"siiuas, del insiqne._apóslol con títulos tan interesantes
ãõmo, É" Cö¿eUõta y en Roma. El Pilai de Zaragoza. Por eI Iì_ey de Espa-
ña... <y ya era un sañto.> Se sale de los moldes. <La tierra era dura y el co-
'"ärOo'ã""õfálã.ri U" hombre de leyenda. El ángel b,ue4o _de Sevjlla, etc. El
ii¡tä-uiä"Ë-ãniiquecido con un Prólogo del General de la Compañla, P.-{rru-
öõ, á"" ôñ brevés rasgos ensalza la figura y el significado pastoral de Tarín.

A. S. MuÑoz

LLAMAS, J., o. s. A., cøtecismo q.utod,id,øcto d'e la Fe cqtóIicø parø- preadultos
--*-'i ãàilioã, néai vro¡usterio de san Lorenzo de Et Escorial, 19?9, xII,

128 págs.

La nublicación de este librito obedece principalmente a]. dese-o: 1) de co'
oo"är-Jl-nt-ðt**iðñtol de ciertas fisuras que sè observan_ (po1. lo_ que.atañe
;"üäbd.;iãlìã-¡astantes prontuarios caleqrtistas_actuales; l) de evitar el
;";t"ä*i;"tõí Ae fa cateque:sis tradicional, liberando la enseñanza,-catequé-
ù'iäï;;õu¿]; el ¿" suprinìir el aprendizaje <memoriosoD flas comillas siem-

öîä'röir "iãätá31 
pari ta enseñañza del catecismo. En cuanto al método, sq

nrollone una programáción con tres ciclos y una reválida de dos etapas' El
i,ltir-uäõ uá, ãôs¿ð uDios U el hornbre hasta Iø resurrec'ci'ón'-en total, 

-unossäîäñát, ã";ã" ie inclufen, v.s., le-.aida públicø de Jesús; E,stg.-u eI R'ei;no

,- Ia oraôión en sus divðrsas modalidades. Esperamos que el librito tenga
Ë"ito ã"- r"J dãstinatarios, ya que, en conjunto, -nos -parec_e oportuno y ac,qr-

;;ã""-. ü";ólò alguna obdeivaCión: <La Virgen María se llama s¡ellpr_e Vir-
äää,'pãiii"ã-Ài"mõte Io fuer (p. 

"2¡); ahor.a bien, esta-tautologÍa_debía haber-
ËÀ-ã"r¡ficâ¿o con la mención explícita de la virginidad después.del pørto ßin
*¿lñiíõi ã"e jesrisl. nEl infierno es la desdeificación existencial o existencia
äàiä"ü'iãã¿ä-áel precitor (p. 120, núm. 109,_ comg sq pone en.VIII, x .y_ XII);
;#;ä-Ë;lõi ¿è cuttura media, hubiese sido más claro referirse sencillamen-
iä ü iili'áãiO" de ta visión intutitiva de Dios, como se nota después.

A. S. MuÑoz

Lóprz Tnu¡rllo, 4., De Med.eltín ø PUebIø (BAC, 41?), Madrid, La EditOrial
Católica, 1980, XI, 333 Págs.

Monseñor Alfonso López Trujillo, actualmente arzobi:sp _de_$edellln, p¡e;
siflãñiäãeiðnl¿n¡f y seóretario general de la Conferencia de Puebla, era tal
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vez el más indicado para bosquejar ahora los temas centrales, objeto defuerte deloate en los años que niedian enüã lnreaeuin i puãEla:-õbnsideracio_
nes teológicas sobre el sacerdocio. conftictividád; coin"p;omlJ;'.ri,.úano-tlã-conciliación. persqectivas de la pastoral familiai. viiãiiãã¿ ãef 

-bnr,em. lu
::lg-"lt:"^:^"._glegqiiitu. Las cõmunidades ectesiales ae basê-y F;"a"selizacron en América Latina. Tendencias eclesiológicas en ésta. Lai teologías" dela liberación en ta misma. I-os pobres ¿ot"iaó-ã **äte? Þr;ñräción de raconferer¡cia General del Episcopãdo r,aiinoamericano. pertileJ'ae'pue¡ta.

La actualidad de estos þroble_mas aquí anarizadñ;"r óËñ, /ia exposiciónpolifacética contiene realmente ro májdiscutido y tîài"enaãird" ãn aäuel pe:rÍodo. Destacamos, a modo de. ejemplo: la piimeia- öccié"-iã-äsj; Los asun-tos de-es_peciat actualidad (98-1ld: ue., r? ig'resia pôp"läi,-ii,rlñiébrismos,--iä
seguridad nac_ional, la nqeva demoõrâcia, -et resþeto 

-ãi'óóã"i,"ãl 
caso Le_rÈvre, eûc.), y La renovación en er EspÍritu (111-1tB-,;n pãrti"uráii los criteriosde ésta).

A. S. Muñoz

Nrcor.es,.-J.'rr. Q _P,, c.ontempløti,on et aie contemplatiue en chrìsti,anisrne,Fribourg, Ed. Universitaìresrparis, seauchesnei tSSõ, xïx, ä29 págs.

El primer objetivo de esta densa olora es explicar el sentido de la vidacontemptativa en et dominio.cristiano y-justificaäá óótåláI"ôritiõasãe düõha sido gbjeto desde el. comienzo, cuandä los aiiõi-pulõï-ãu .l"oi."r" escanda_lizaron del ges-to g_ratuito de Maiía en Betania, al'oériamai uä- perfume degran precjo sobre los _pies del Maestro. precedé 
"n" 

pieõ;¡u"i.3"-a" äl"cðti
!ler' gu_e_.bo¡queja la lrsqra intelec'tual del conocido ,isciitor aõminico, .rean-Hervé Nicotas (XIIr-XXr)- La e,xposición abaicl iãiÀ-õãliitìrröii'^o contem_
g^l?gr_ó.1 (_-_.cl v vida *isriana (8-46). rr) Hacia tã c. øe€ã). ilïl'es"oris I c.(96-154)..tY) l,q Ç, vta cruz (158-254). v) c. y oracion-tzáz-sõft VIl La vidacontemplativa ß12-41,1 ).
- _Á i9 iargo, de este notable estudio se detectan las penetrantes reflexionesdel autor, elaboradas durante muchos años de inueitieãõ:¿ï, õrr."åurrru y pru-dicación en monasterios contemprativos. equí se ãî;]iäh-ñåmente ras

,î"^":ï"^1":lir^lólir^11 v docrrinares que ha sulcitáoo-ä-ro Ës;^ãè ios siglöiy aun anora, e.t rdeal contemplativo, manifestado vivamente õomo dimeníiónindudable de la vida cristiana. podríamos su¡iávar, vg.,-ü,î i"ääã, origiñãli:dad de la c. cristian"-\J!-?7;.en concrero, ra_ mísiióa ää tu E;iô;'naéioñ l-iãeucarÍstica). La. búsqueda activa del reposb ae la c.-'rzã-st, uï;ä,; tas seccio_ne.s ryág s_ugestivas del ribro,-por ejemþlo, en to relativoä ü-ñ,ôä"ita"ion f elestudio). La intervención del- rspiritu sánto en Ia tr¡,chà õo"ira sí mÍsmo(ljJB-148, donde se acentúa, ye., ta-geniat iniuiõiol oô- s,'"luä'ri"d" u Ci""i.vida contemplativa en.ta rgresia ßól+tl: con paitióùtu" ãtããiion a la cari-dad.fraterna y_ar scrvicio del prójimo en oictrã viãar"LJr-iäirãåä teorógicadel trabajo- se.detecta, 
-vg., 

en las fr-ecuentes citài ae ÃÉuJt*, Í"ää'o e la c,ruzv Tomrís de Agqino. eor -!g--{gry-r{q, ra bibriografít dõi-Ëner"e"iio es**or,recogi$g por J. Iv. Kotara (xxrrl-xxxl), dice ño poco ¿er ampliöïonocimien_to teológico e histórico de Nicolas, con Í48 nn. a iravés ae iòî anõs t939_19?g.

A. S. Muñoz

NrcoLAU, I\4, s. I., Teorogíø E uid,ø espiri.tuøt. Estudio d,e sus mutuøs rereci,o-nes, Estudio Teorógico de san 
-ilde.tonso. 

semrnario conciiiar, Toledo.Discurso de apertuia del curso 1980_1981, 66 óá$. 
--

El P. Nicolau trata, en este Díscurso de un tema teológico sugestivo ypráctico:_ ¿cuáles son ras .verda{eras y efi'caces razones ¿ei mutuî inilu:åentre teologÍa y vida espirituar?_por parte de aquélla, en sú-iniìüencia so¡reésta, se recurre a ra naturareza de ra misma ieóärãø, ä i.iti" lËìì" virtudesteologales, de la obra de ra sarvación (con sus mõmbntôs sacrámentar y ma-
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riológico) y del discernimiento espiritual. En cuanto al influjo de la vida es'
piritual en la teología, se explana cómo ésta es la ciencia de la fe, la cual,
a su vez, es la base de la vida espiritual, e informada por Ia caridad, influye
más en el conocimiento vital de los teólogos. Otros temas elaborados son:
la sabiduría en sentido aristotélíco, tomista y bonaventuriano, y el influjo de
ta teologÍa en la vida sacerdotal y en su ministerio. La exposición del Diser-
tante se distingue, como es habitual en é1, por la solidez, la selecta docu-
mentación y la precisión en el desarrollo de los argumentos.

A. Sscovrn

PERRENcr¡To , F., Bi.bbia e Comunitit. di. Base in ItøIi'a. Analisi uah'¿to.ti¡¡ø di'
un'esperienza ecclesiale (Biblioteca di Scienze Religiose, 32), Roma,
LAS, 1980, 232 págs,

Este trabajo representa el primer intento de análisis documental y glen;
tífico de la mbdafidad con la que se contempla la Biblia en una ComunÍdad
de Base en ltalia. Contiene tres partes: I) Ojeada global sobre el fenómeno
de dicha Comunidad para evidenciar los râsgos más significativos de su iti-
nerario histórirco y existencial. II) Lectura d'e la Biblia en sus varias dimen-
siones: estatuto ciítico-teológico y experiencia concreta. III) Intento de eva-
luación por parte del Magisterio y a la luz del Vaticano II. Este valioso es'
tudio de Fausto Perrenchio, Profesor de Cier¡cias Bíblicas en la Pont. Univer-
sidad Salesiana, se caracteriza por su objetividad, vg', al señalar los fallos
de dichas Comunidades (módulo socio-político, muy ideologizado, sÍn some-
terlo a la acribal de la fe) y las lecciones que se pueden obtener de tales
experiencias, en plan de discernimiento eclesiat. 

O. S. Muñoz

Card. Prnowro, Ed. F., Queremos Der a .Iesús (Retiro en el Vaticano, 19?4)
(BAC Minor, 61), Madrid, La Editorial Católica, 1980, 306 págs.

Meditaciones profundas y sencillas a la vez, del Cardenal Eduardo F. Pi
ronio, expuestas 

-en presencia de Pablo VI en los Eje¡cicios de 19?4. El tema
centrâI: la Iglesia de Pascua, bajo el títu[o Querernos Der ø Jesús, que repre'
senta eI clamor de las nuevas generaciones, deseosas de una lglesia, auténti-
camente pobre, misionera y pascual, donde pueda reconocer el rostro de
cristo' 

A. s. Muñoz

Srx, J.-Fr., Teresø d.e Li.si.euæ en eI Cørme\o, Batcelona, Editorial Heder,
1981, 419 págs.

El conocidr escritor Jean-François Six publicaba en 19?3 una densa obra:
Thérèse d,e Lisieuæ øu Cørmel, que ofrece ahora en versión castellana E. Re-
quena. Esta exposición iba precedida por Lø oerdadera i,nfønci.ø de Teresq, de
iisieux eglÐ,èn traduccÍóñ castellana, 1976. Así como en el primer libro se

descubre a una Teresa diferente de su medio, rompiendo con ciertas tradi-
ciones familiares, así, también el segundo, excelentemente documentado,
como el otro, catrlta una Teresa que, de manera silenciosa .y. actjva, rompe
con cierta trádición carmelitana, proponiendo una vida espiritual completa-
mente nueva. En ambas obras el autor procura llegar hasta el fondo de la
espiritualidad de Teresa, estribando con un penetrante examen {e los textos'
intenpreüados en su marco histórico, siguiendo p-aso a paso a la Sant'a en sus
intenCiOnes fulgUranteS, en SUS noches, en SU VâlOr y eSfUerzO,.COn SU pasión
de vivir buscañdo .comprender meior el misterio de esta existencia que nos
atrae y Se nos escapa sin cesar, dejando entrever un amor a la vez fuerte,
temidõ y secreto. Sé1o sentimos eI retraso en publicar esta traducción, dado
el interés del escrito' 

A. s. Muñoz
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sor-ero, J¡sús, Desørrouo histórico d,e Ia repørøcíón en eI culto øl corazón
de Jesús desde et_si.glo I hasta santø ltì,argør¡ta rwøi¡a ,niaõoque, Fùoma,Editorial Cuore di Cristo (Borgo Angeticd, t¿1, iSBO, i3i il¿er.

El P. Jesús solano, loien conocido en la literatura sobre el corazón de Je-sús, nos enriquece 'con una lueva obra, esta veã uñ mãnógiãfía históricasobr-e la reparación. Monografía que inióia una nueva coteccióï ae espiriiùã-lidad, acorazón de cristor, publicãda en Roma por er rnstiiütô-Iñþrnacionaldel Corazón de Jesús.
La obra consta de dos.partes principales. La primera teórico-histórica, lasegunda antológica. At priñcipio et p. Solano ¿eiimiia óon-erán-crariaad eicomplejo término de reparación; término enraizado en ii ea'ttiiïica reféridãal hombre, (la <rreparata naturar de san Agustínl, pero-queÌ"ipïä una nota-ble evolución semántica y teorógica en er cîlto aÍ Sásiadó c;-iãàõ", en el que

Pios y _cristo son ros reparadoF, mientras que eI ñomb,re éi ìf 'reparao'or.
sin embargo, es,!a.conceþción de ra reparacion ectrá-Àui-iaices ì" ia Escri-
!:rrq y en.la tradición de la rglesia. cor¡io muestra eLp.--sc,I-anoãn et aesaric-
lljf.Ell"9^gg9 _qf19q" a ,continuãción. En ¿r eiaminJte"tãs"öairiitìãõï vmedlevales sobre el sufrimiento del corazón de cristo, Ia compaJión qué zuJ_cita, los deseos de consolarle,. la solidaridad con et'y ta-ieõãiàclori,-ãomopasos sucesivos de un itinerario espiritual coherente. bomo senãra et'p. Sõ-Iano, este desarrollo histórico conflrma las-palabral ae Þio->äl oe que, ã
Luj¡.t ^d{_puesto^ 

iT_portantísimo de santa Margarita n[ariã 
"n 

]a pröñáþ;clon de este_ culto, hay que confesar que sus revèlaciones <no añadidron nïÀ-guna oerdød nueoa a la doctrina 'catótiõar. Esta parte histórica Àé-ôierra cómoempezó,.con el testimonio_ del papa actual, Juarf pablo rr, soure la actualidady vigencia de la reparación.
La segunda parte es _una antología de los principales textos mencionados

en la primera,. presentados con más extensióry con ïna nreve pieientaóion-v
con Ia indicación de sus fuentes. son textos de alta espirituátiããä, bellamed_te-enrnarcados por nu_merosas fotografías de carácter nistoiicõ. úna amoliabi-oiiografia cierra el iibro.

G. M. Vnno

vRr.nNrrxr,. 8.,. Don Giuseppe euødrio mod,ello di spirito sa,cerd,otøIe (colla-
na Spirito e vita, 6), Roma, LAS, 1980, 2BS págs.

- .Eu_qg1io_ valentini presenta en este tibro la vida y la figura moral de eua-drio (1921-1963) como modelo de espíritu sacerdotãI. e¿Ëmàs 
-ãé 

tos oãtosloibliográficos, se describe la-personalidad de Giuseppe comô- saõãr¿ó[",-á*i
go, rnaestro, cal_equista, l99loeo, escritor y-profes-oi. Excelenté-expodlcién,
bien documentada, cuya rectura puede ayúdar no poco, espèiiátmerrte a lajuventud, salesiana o no, que aspira al sacerdocio. -

A. S. Muñoz

venrr,r-orrr, F^._R., Beauté du monde et soullrønce d,es hotnmes. Entretiens
øoec charles Ehlinger (<Les Interviewsrr), paris, Les Editions du cen-turion, 1980, 399 págs.

FI_jesuita _François v.arillon ocupó un puesto-importante, pero discreto,
en la lglesia de Francia durante cuaienta años: lg3a-lg?s- Eiiiaióiãinaiiámeñl
t_e dotado y rico en una-cultu¡a excepcional, era a la vez prõtunaamente mo-desto. En sentir de J. Guillet,. toda su vocación estribab'a el ilõrárecer, enhacer entrar en.la fe, por la inteligencia y el corazón, iobrã-tóãó mediánteconferencias cuidadosamente prepãradas.-Et presentó vôlumãn--nos ofreceuna interviú con charles Ehlinger; del texto- original qu"- oõiróa más de1J00 págs., el_ interlocutor- recoge âquí los puntoi m¿s ^iignitlcãtivoJ: 

¡,ðÀaños jóvenes de Lyon. La formaõión ãe un jeiuita. r,a pasloi--põr rracér cal
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tar la fe hoy día. La espiritualidad de los seglares. 81. jesuita es, ante todot
eî h¿ñbté áä iõs e¡eróiôioi. Fenelón, un maestro. esgiritual que fascina' Paul
Claudel o el secretõ de la alegría. Un arte de vivir' En favor de la pÏe-ocupa-

ãioñpät-"õitãienõia v1aàon. öaminos hacia Dios. rnterrogantes en la lglesia.
Þlããa:mente feliz de ler jesuita. Epílogo, Arte de vivir, arte de morir'
- --bi 

ïõiu*én se lee õoä tluo intärés': se trata de un apóstol m-oderno, ¡ni-
v"tsal 

'en--iuJ 
conferencias y predicaciones por diversas partes del mundo y

;";õA;:óiusö-¿e oventés, en-u-n marcado esfuerzo. por proporcionar una doc-

ititir r.ifiOj e--i"t"eUgi¡t'" à sus respectivos públicbs. Como. miembro de la
*ñä;"ötd"n Sü; eT óñtrevistado, 

^nos impr:esiona en particular el apreqio
ääî^*iùOñ-iloË-rá 

-Compània 
de iesús. Cohcretamente destacamos, vg.: La

iõt*ãôi6ñ-¿öi iesuita-iãð-iB); eastoral y teología (109-112);.El^oficio del con-

ié;;;i;"f"; 
-eipticarse 

sobrê las granäes cuèstiones de la fe (121-140);-El

ñiJäão;-ãó*b;ð de aóción 4¿o1-ztl), e_ Itinerarios hacia Dios (313'321)' Por
;î'où;st", subrayamos-la oportunidaõ: de esta publicación de un diálogo tan
ju[oso como instructivo. 

A. Sscovre

wiederentd.eckung d.er votksreli.giosi,tät. Ëftsg. v. J. Baumgartner, Regens-
burg, Verlaþ Fr. Pustet, 19?9, 304 págs.

A las señales de la nueva religiosidad pertenece la tendencia actual a va-

lor{zir y tomar ttneuumétté en Ëerio las-costumbres religiosas. y las mani'
i"ilããioä"À-¿ðia pieaaa.-ul-t"m" de Ia rel-igión pop-ular, en parte-provocado

;;;-ù;'ö*bioî,íeTiãii"a"o iI, sobre t_odõ en elãominio del culto, r-esulta
mrrv interesattt.. etpeõláiménte en los debates respecto de la naturaleza y
iãniiOo del catoÍicismo popular. La presente publicación integrâda por espe-

õiåiüîãr-ãtotàá tos siguierites temaJrelacionádos con la problemática exqre-

ää;* 
"i-lituio 

¿ef üõium-en: ti netigiosidad popular!:-rp-.r) en eI cambio
irîrtã"iãb'-Á. Scirent er:--Ëlè-menios ddaqué1la-en el AT. J. Henis, rp. en el

äi* d" loi iristoiiuOôr"s dt la üturgial \ü. Heim, Cambio de.la rp. desde

ãi-Vãliãa"o-iI. f. Sau*et,-fOea ¿e 1¿ fiedad en los tradicionalistas. T. Pozzi,

'i' 
'" 

Lii'lia¡aiadores-iiaíiànos emigrâ,ntes en Suiza (11'102). II) lp. a La luz
äã'rä 

"ïtiôä, 
ïl-Àité"*áti, rp. ¿nuel'o mito o nuevo concepto? Notas sobre

ü""îiitãii"-sociat Aefìãiciticisrão moderno. E. Rudolph,-Psicología y patolo-
Ëi" aä], ip.. etc. O. Bischofberger, Naturaleza y sentido del rito. G. Schüepg,
ñã.finiosi¿aO' eclesiástica en el tenso dominio entre esperanza- humana y- ml'
;iå""ffiËäiõ-(iõs-taii. tir) rp. en diversjrs regiones: A. M. fltermatt, EI ac-

ä;f ã.üË;órre el þñteá Flancia. M,_Gauarr, pg.eblg e _relesia en España.
äl?^iti.ãüt, ðutto u los santos antes y hoy en ltalia. Fr. Kollbruner, rp. en

Ai";iiäläiiná ires-z+sj. tv) riemploi-concretos: B. Fischer, Ita señal de la
ffi;';Ë6fõr abãñ¿onaOa o cönselvada en Ia costumbre calól1ca? J. Baum-
äãtl"Ë|. e"ndiciones jiiáÀnocira¿as o actuales? U'-Br. Rigler, L-o figurativo
ãäiä;-i";;;Ë;.-óiie"ï y òam¡ios (251-301). Tanto por 1a actualidad de los

i"*ãJ como por su vailé¿aA y riqueza bibliográfica-respectiva,.esta publica-

åiåilre;äcð u:ãtãútJði-áð cuántos se interesan-por la pr-ob^lemática' Particu-
i;ä;r";puîtãiiumói', vã., tos trabajos de Schenker (11-23: sobre todo, en

ãl-àir¡écto bel encuentío õón la muerte); Gallart {.2LI'22Û' realista y porme-

ä;it"rõîv*"Cr"*ärli-iZZ?-ZBi: necesidad de insistir en la función del culto
ã los sant<is en una sociedad secularizada)'

A. S. MuÑoz
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7. Liturgia

Ancu, A', Iti'ncrørio de ra.vi.rgen Egerrø (3s1-3g4). constanti.noptø. Asi,a Me-nor, p ate stinø. s anøí, n s¿pto, Áraa¿à, sü¿á.'Á1.- ;;lä¿;"ääl'iu*to rarino.variantes, traducción ãnotalla, ooãim_enøs auxiliares, amplia intro-ducción, planos v noras rsÀc, ¿161, r;:aùiã; dEäiîä;iãï öåtolica, rseo,XX, B5B págs.

- La descripción de yn. vìaje por el oriente próximo y esto durante tresaños completos y en.el sigto"w,'es u" 
"-u.sõúnico 

en ra historia. El varor derrtinerario de Egeria (=_E) es tiiple:-iilãloãiöo;sdãráfiää"i:iiiüreico. Et pri-m er aspecto h a m erecid o 
_y.l^r*"_1^c-i!qur tiaË'a j o' aî nl-iõi.î.ä tï üpps ala, 1 s ¡ o ;el geográfico es muv. instructivo qon curiosos porïnenores de ta viajera; ellitúrgico es de gran-importanciá ñói loîîátos'qu"-prãiä"î,i"a"sobre ra riturgia de Jerusalén (semana suqt! ï pascüal, incluso el vocaburario ha sidoobjeto de una notable monografíã "¿" n. Þo"rrâÞhqêh Àrim¡^^ rôôô ñ.- r-

rnrroducción der presente volümen r:i-i¿õj, ÃüiJü,i'^Ë;¿, ää'i;"ff"#iX"#;iäde la Historia, muv conoci¿õ-pãl'rü-;;áb;i* so¡rã-'iter.-ra-säîia, bosquejalos datos más útilirs para ra intefeJndiJîé los ¿ócumãniõr"öi,'" siguen, en

iff liiÏå,,:!l?i!:ä?i:f Ë:-ryTqåïlili"*m:"a*:lt"'_tf¿:¡:ilH,"åir;íT:de Job v resreso a constantinoptál; los grän<Íes säñtü;rio;-(õ";ä"uro, santoSepulcro,.Iglesia de la.Gruta en el öUvetË, llrea, de la Ascensión y la basílicade la Natividad en Belén);_la rfturgiá ae jeruiä¿i"(ñiâi,;fi;'¿Jicas, 
oficiosferiates v dominicares, las'fiestas ãel anoj. 

-Cieeniòi-s";";#" "lääa 
rntroduc-ción está a la altura de ras de souries-chretiennes, qire no es pãËo. En espe-

ilI'?""ätliiå"i*Jlå,ll$!14,T"33îå?"N"f,åî'fi,:i1ä',%r ,Tx":'"',.-flrJfiåËäde textos v para corhpletai _19 gqe raita 
-e" 

e_l rtinôrarið 
-ãu"i:", 

är principiodel viaje, precede el tèxto del Iiinerarió ãe peã"ä ÃiËì;.^,i.^"'cio'iÂh^^ r^
eciicion critica del cchr.. ser..rat-, ns, tsøs,1[q-12ã.-pärläii;¿"-'dË'ïìñr:;
Iig de E, se rranscribe ra edicióh crítrca-äe e. rrasãôJ"ñi"i";""R..weber en
99t^'t'-çgr.-lut., L7E, 1965, co+-.argún aditãmeñto y cambio de argunas variantes(lze-B2r). como rextos auxilÍaies ¡iguen ãi rtii,eiäïiõ'süroiäiäåse crer 338,þ Carta de-4bgar y la respuesta deJesús-V ¡u oUr" constantiniana del Santosepulcro, B2b-BBb (B2b-389).-En suma: esta pu¡ricaôiån-_añä;?;' juicio_ esuna de tas mejor rogradas de ra BAC 

"ottäãi-èñ 
tôdör,;r'äpäio".

A. Sscovr¡

Br,esrwc, w., Für einen Men_schengerechten Gottesdienst. Anregungen zur ri-tursischen praxis u11.Q ztr Fortrür*uns ae, zliuiä¿ïi¿ñr;, München,Kösel-Verlag, 1981, 19tt págs., coñ 14 ilüstracionei."'-
winfried Blasing _en este ribro somete ra soremnidad eucarística a un exa_men crÍtico, buscando una-celeþración de la miiä-àue-"ir*ËË;"; su carác_ter humano_y posibilite ar hombre de hov ãaaptarsè áe-iläuo àîu vioa y asu mundo. con este objetivo se expranan ros tãmàs tóúti"o;;ialestructura

espacial- y_a los preparativos_{vg., ãltar, asie_nto Ael saceiaot", pîfpito;-;öi;cación de los ministrar?tes y de Ia comunioáa, õoñË:õ*-õi"rj. 3t"*,i"" algunasreflexiones sobre ta cetebración de la liturÀia (entra"da, äp"ïiuiälìervicio der.a palabra, preparación der. altar, _c_anon,îomunion, 
'etcil-.- üitäriores iaeas(vg., relaciones con Ia tradición, la Misa í tos grupos reducidos, äquéila y laconcelebración, etc.). observaciones y suþerônc-iafsõuié eiìäït'o*a" la misa(p. ej., comienzo de la cerebración, öraci"ón ¿el ¿ra,-reãùiur-¡iãri"us, prefa_cio, etc.). Et tibro nos parece francámenté *ul riiii-i;ðtññ" ;;äen a vato-rar el profundo sentidõ del sacrificio tã; Ë recepción eucarÍstica der señor.

A. S. Muñoz
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CoRBoN, J., Li,turgie de source. Préface du Cardinal Etchegaray, Paris, Les
Editions du Cerf, 1980, 211 págs.

Jean Corbon, dominico, residente en Beyrouth y autor del notable libro
L'EgIise des Arabes, se propone en el presente volumen reencontrar la unidad
de la liturgia y de la vida cristiana, más allá de paralelismo o divergencias,
indebidamente imaginadas. Las fuentes litúrgicas se hallan ante todo en la
Biblia y los PP. La exposición se reparte así: I) Misterio de la liturgia, a
través de la encarnación, pasión y resurr'ección de Cristo, de Pentecostés,
de la transfiguración (en este orden), y del nexo entre el Espíritu Santo y la
Iglesia en la liturgia. II) Celebración de ésta; aspectos de ella como epifanía
dè la liturgia y puntos de vista sacramentales en la celebración. III) La li
turgia vivida: Ia oración como liturgia del corazón; la deificación del hom-
bre; la liturgia en el traloajo y Ia cultura, y en la comunidad humana; .la com-
pasión, titurgia de los pobres; la misión y la liturgia en los últimos tiempos:
Liturgia, tradición y misterio. Preceden un Prólogo del Cardenal Etchegaray
(que subraya la importancia del tema, soo're todo para los cristianos occÍ-
dentales y en plan ecuménico dialogante) y un vocabulario, muy breve y
siempre útil para los lectores no iniciados en 1a terminología (: ágape,
anamnesis, aná,f.ora, doxologÍa, economía, eplclesis, energía, kenosis, koino-
nía, mystagogia, synergía, tiempo). La exposición nos parece francamente
útil, oportuna, sóIida y jugosa.

A. S. I\4uÑoz

Lrruncre, KorNoNre, DIAKoNTA, Festshcrilt l. Cørd. Frane König zum 75 Ge-
burtstøg, hrsg. v. R,. Schulte, Wien, Herder, 1980, XII, 496 págs.

Con motivo del ?5 Aniversario del Card. König, 1? Profesores de la Facul-
tad Teo'Iógica de Ia Universidad vienense Ie dedican este homenajg, Oistrl-
buido en tres secciones: LITII GIA: J. Müller, Importancia de las fiestas y
solemnidades para el proceso de la formación comunitaria' J. Emminghaus,
Límites y fortüna de la liturgia dentro de la pastoral comunitaria. I{. Hör-
mann, Lâ oración como accién expresiva y efectiva. J' \üleismayer, Orar en
nombre de la lglesia. Reflexiones ieológicas sobre la oración del sacerdote.
G. Greshake, Ex-trema Unción-Unción de los enfermos, ¿renova,ción bautismal
ante la muérte? G. Braulik, Alegría de la fiesta. Concepto del culto en el
Deuteronomio. W. Kornfeld, Crítica de la socíedad y del culto, por parte de
los Profetas del AT. KOINONIA: A. 'vVucherer-Huldenfeld, Originalidad y
modo de <estar en otrosn. J. Ileikerstorfer, Existencia de Dios. R,eflexión
crÍtico-lingüística. A. Vorbichler, Diálogo islamo-cristiano en Austria. R,. \Mei-
|er, Sobrdel problema de Ia distancia de los partidos políticos respecto de_ la
Iglesia en Austria, desde 1945. J. Lenzenweger, Evolución_de la _c_anonización
pãpal, con particular atención a los Santos austríacos. DIACONIA:. J. Cre'
mer, Leer sêncillamente la Biblia.'W. Langer, La comprensión de la fe' Sen'
tido'y aspiración de un catecismo para adultos. R,. Schulte, Colaboradores de
Dios. Reflexiones teológicas sobre la sacramentalidad del ministerio eclesiás-
tico. A. Dordett, Si.mu\ati.o totalis en la judicatura de la Rota. E. Suftner'
EI apostolado social en la Ortodoxia rumana 1945-1958.

Lõs colaboradores de esta serie saben conjugar bien el elemento cientlfi-
co-literario y el aspecto pastoral, todo en plan de actualidad. Especialmente
subrayamos- los esludios de Hörmann (43-75, donde reqal.ca la necesidad de
la oráción para la plena realización del ser humano),,Reikerstorfer (239-260,

con acertadas precisiones: cf. 258-260) y Schulte ß9L-427:. uno de los trabajos
más sugestivos de la serie, con penetrante análisis de 2 Cor 5, 11-6, 4).

A. S. IvluÑoz
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Pranx,.P_., Die Euchøristi,et:.ersa.mmlurlg o.ts Ki.rche. zur Entstehung und, Ent-
løItung der ewctharistischen E_kriesiotogie Nikotqj Araia;;¿rr;"(1ilgj-1g66)(Das östliche christentum, N.F., eand gt), wtirz¡lire,-Ãugusïinus veí-lag, 1980, 268 págs.

..-1?l?!l*; protopresbltero, re.presentante de su lglesia ruso-ortodoxa, fueuno de los teólogos de más relieve del Instituto st. serge de parÍs. El'pre-sente^trabajo de Peter plank, tras unos breves datos sobie ú vioa y escritos
$_9. 

at3¡rç'gv Ø7-47-\, se centia en et estudio de ñ ecte;ñloeia'eüäar¡stica deesle. r) Prrmeros bosquejos.acerca de la eclesiologla cualitativa de rgnaciode Antioquía y _de la cuäntitativa d.e cipriano, y "sobre lã evoiución de lacuantitativa en occidente y oriente (49-62). tÐ Érätristóii"Golàgiãa con mrll-
liples aspecto|, vg:, ta cuestión de ras fuenies; ras corrientes 

-erTcärísticas 
oe

ra, plectact en la ortodoxia; el .examen de los temas elaborados por s. cetve-rjkorl, {.. ze'',ov, G. Frorovskij y orros; en pariiõuiai; ;tãäiidla ecresioro-
gl?.^d"-f"Jg_,akov, maestro ¿ qmigo de Afanas'ev, y se cotejan los puntos cle
'v'rsna cte éste con ios de^.Bulgakov y R. sohm ên torno- a la eõlesiologÍa
9"11?]-1. IrI) concepto definjtiÍo en él fragmento: sõrnø chri.stou, kainolîlc¿o^y!!,"!!?t,?n? sanctd, etc.. (t2B-1.49). La segunda sección se refieré a la pro-
runqlzaclón y estructuración: r) ser y manifestación de la lglesia (158-i6T).rr) su estructura inüerna:. car_ismáticós_; influjos ¿e e. rráinãËt, 

-s. 
crrom¡á-kov, Bulgakov y sohm, etc. (168-220). Sugereñcias oe un jïiõiJ'crÍtico: koinonia pneumatos;, hierateuma; charisma;"rglesia v ¿ereõrró izi,t-iszl.

-Los- rasgos más 'característicos del trabajo pueden quedar sintetizadosasí: Afanas'ev está inspirado p.of Ia tradición de^la teolofil ñóo-rusa (repre-
:9*4? q"..bre todo por Ch-omjak_ov _y Bulgakov: cf. tS6-í991, 

-perb, 
por ôtraparte, recibe un fuerte. influjo de la teo,logía germana prótêstaritê Dberal(particularmente de sohm, historiador del bereîho, t À.-H-;rñáãt: cr. zõã_

207 y .75-.17.8).-se puede afirmar como concrusión preíalente-quã-Áìanas,ev ensu eclesiología eucarÍslica -traspasa todos los límítes conresiònaies (cf. 221j.Þq¡q lo maìn¡ ¡on*^.iÁ- Ä^ r^a r¡-^^^ L<^:^^-¡¡¡vJv¡ vupuøv¡vr¡ uw r@ù ¡u¡vdÞ u4sruaù uËr esLuLll,o ¿tyuo.an no pocolas conclusiones parciales (6J.s; t2B-L21; 14Bs) y toda lá últirirá-sección-(D).No es de extrañar en un teórogo o-rtodoxo quä acentrre, tg; èl õoncepto'ãô
aLianza de amor de las.comunidades, que nb necesitan ',inä-õaaeza ïisi¡ie(cf. 162). Finalmente es interesante notai cómo Afanas'ev apãtaãn razón aPablo, 1 cor 10, 16s, cuando contempla la id.ea de su ecteslo^iógia-òucaristica.

Â. S. Muñoz

PRoBsr, \r.r.Der Ritus der Kindertaufe. Der Relornxners,trch cler kqtholi,schen
lufklärung des deutsohery sprachbereiches (Trierer Theologische stu-
dien, 39), Trier, Paulinus-Verlag, 1981, 810 págs.

. rvlanfred ProÞst¿ miemloro de la societas Liturgi,cø desde 19?8, analiza y
elabora en este Habilitationsschrilt signos, conteniáo y principios estructura-
les de unos 150 ritos católicos del bautismo. precisadô ãt senli¿ò d.e ilustrø-ción católica .y de bautismg d,e pdruulos en el dominio de téñgua ,t"*j"ã, vexplanados otros puntos relativos a la reforma litúrgica y a tóJ rituares ái<i.
cesanos, s-e expone la discusión teórica sobre la liturgia bautismal de párvu-
los en la é¡oca de la ilustración, y se proponen las inlerrogantes nesicäs q,ru
surgen:-¿Qué es lo que se traduce en reálidad del conteniäo de dicha disäù-sión? ¿cómo se presentan las estructuras adecuadas ¿ei ¡ãuu-Àmó oe peivu-los según las propuestas de los investigadores litúrgicos aã--tä-itusträci<inr
¿se llega a- romper con la tradición para pasar a uña estructura nueva deltodo, o sólo se transforma la solemnidad tradicionat en unJ nueva pers-
p.ectiva? La sección más extensa (r4l-24Ð se ocupa aè la conlisuración del¡ito,bautismal de párvulos segrin ros proyectos ¿e ierormà,ãó;d-e protiterãn
lT^ t9T?!, vg., .oraciones _y prègunt?s-inti"oductorias, circuáslañóiãs- que ata.nen a los paclrinos, rito de la exsuflación, lo relativo a la sal, al exdrcismo,
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la incorporación a Ia lglesia, la lectura_ del lvangelio, la^.unción con el ó|eo
¿" 

-õãtãtri*ênos, 
ef acto" bauiismal, la despedida, étc,. Al- final se analizan las

iiã"iformáCiones de las partes tradicionales y 1a ad-ición de. nuevos elemen-
iiri.-,qJi, ïã" iãltà ét eiòrtismo final en la mayoría-dg lo,s ritos privados (en

uáõs g0 cädos) v "n ""ái tz uec"s está auseñte el Credo' En cuanto a las
iiã"sfói*áòionei Ae fás partes tradicionales, en unos casos. se cambian algu-
nos textos, peto cottsôivãn¿o una dependericia del contenido tradicional, y
ãã otios cásäs los signos perseveran idénticos, pero se-interpretan nuevamen-
te mediante las fórñrulai que los acompañan. No faltan nuevos elementos,
vã., ò¿nticos iniciales. El trabajo de Probst se distingue por el_enorme ma-
te"iiai acumulado y u.rilir"ão con las oportunas matizacibnes. Un-Apéndice
(2,55-297) contiene ún riiif InAice de todoj los rituales impresos en el dominio
de lengua alemana de 1700 a 1960. 

A. S. Muñoz

Rernnrs Mtqun, G., "Los misterios d'e Pasión,.como obi-eto-Q-e-.Ia Anamnesis en-lo,i 
iertos d.e Iø M¿sa d,el rito hispdhico. Estudio bíblico-histórico (Pu-

bli,caciones del Instituto Españo[ de Historia Eclesiástica, Monogra'
fías, 2?), Roma, Iglesia Naciónal Española, 1978, 453 págs'

Esta monografía de Gabriel Ramis Miqqel se halla incluida, al menos en
gra" p"th;;tíÃitiolog¡ca Annud 24-25 QS1-Iq?B) ?-356. El trabajo tiene una
ää:6ir^u.iùíente: prlmeio se estudian los misterios de la Pasión como objeto
du Ã"u*"e.is; eñ segundo lugar se analizan éstos a la luz de los elementos
Ë;l.ógióös suei nos oTi"õã" Ioi textos de la celebración eucarística. De aquí
la su"cesión-de temas: I) Fuentes: textos bílo icos y patrísticos; .liturgias.ro-
iñaná,-am¡rosiana, galicana, etc. II) La Anamnesis en Iø liturg-iø hispó'nica:
iõi*úfu"ié"; objedol misterios recordados. IÍT) Misterios de Ia Pøsión: re'
iËi-ó"-i"óiógica; ceräuïãóion, étc. IY) Dicho màsterio de la Pasión actuali-
zad.o en ta E-ucaíistía. Conclusión: Síntesis doctrinal.''* 

Uf iiu¡u:"-iã A$ting,r" por la amplitud de temas tratados dentro del ob-
jetivo r¡ropúesto. y poilos^resúmenei parciales y general, que tanto-ayuda-n
'u iïini"iiå"irã;'d"" itã.tosición. En esþecial apuntãmos, vg., el problema de

l"-ie;*iñõloCía fcl^. ZOø-2t5); la concepõión de rescøte y afine¡ {.cf. QOS_-!08);
ãl óu"iô A" iista jurídico-paîrístico (cf. 315-326) y la Escatologia (cf. 345-346)'

E]-ñl-r;*óñ viene"enriqueôido con una revisión críbica de la Missa die Sanc-

Tã,e'Criõit f361-t?0) y cbn ta lista de textos paralelos de otras liturgias occi-
dentales (371-429\. 

A. S. Muñoz

¡ùoMANo Rocnl, P., L'Ollice d.iuin au,Mogen Age,.d'ans- t'Eglise-de Bragø' Ori-
'- -' -"' 

si";tít i 
- 

"í aép"nå'änc e s d-' une tituisie pãrticuli'èr e -gy ry?a 9! As e'. Pr é'
iace de p. fVf. Cl t|ultura medievdl e-moderna, XV),-Paris, Fundaçao
Galouste Gulloeni<ian-Centre Cultural Portugues, 1980, 623 págs'

La liturgia de Braga: consuetud,o -Ecclesiøe Bracøren_sis, no ha recibido
inffuio-ãe iäs reformaË de tipo neo'galicano' pero' como laq restantes metró-
ä11Ëä" i.-P.ñíns;ü;Bñeaiomó pãrte en la unificación litúrsica in fi'de et

iäô""1âåliAili"n-õís ¡oi el IV Cõncilio de Toledo y, concretamente, en lo
a;ä"áirõ;-,.iótø. fiestas de Santos (cf. Prólogo, V_Ð, 4 presente trabajo
Ëü" 

"ã*ùârcado 
al rnstituto Superior de Liturgiá en 19'76.-Su-arrtor, el þsuita

ÞËH;-ñ¡1¡jnä Rocha, se centia en el oficÍo divino de la rgle-sia de Braga'
ãùlã"te "l 

Medio pvo, I se basa en un Breviario (llamado de Soeiro), copia-
äð-täõø]¿óô-a*s. 66?'tíe la Bibt. Publica de Braga),-siguiendo un modelo de1

ö"i*ãi iet"lo del siglo xrv' Tras Ia Introducción, donde s-e sitúa la Iglesia
ãå^Ëiãelv-i"-lit"lðø en su marco histórico,y local, se describe el testigo
*¿r äüiieúo del Brelviario bracaniano, ,contenido en dicho ms. Luego se pro-
äuîrlõäiir;rro irretãción con sus vêcinos y coetáneos, y determinar, en 10
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posible, sus orÍEenes o, aI menos, sus afinidades. En la segunda parte se tratadet Responsoriãl v deí 
_ 
ieccioõii" i,iî'ircä-Ëüiu-ïö"*" iË*äpünta er signi_rÍcado ectesiar de 

-esr3 ritureil ñãrri;üi':ïor'ApädË''d;tffiän dos norasrelativas ar ms., ras risras o'e räsiivéis; piãr,aË ¿ä;ddri'ä"äi'e"eviario y,finalmente, algunos textos signiäcâtiuoÃã"i santoral en conexión con ta his-toria de ra rgresia bracarensé. Romano ¿o;ciüy; i;i.7ig"-iaL;"îíoss; 498-494),en consonancia con otros historiadores v tituiäiitàl (c;nio-î.'äe VasconcãlIos, P. David, .4,. de J. da Costa t j-. ö Ëragança), que_ la liturgia ile Braga,tras la supresión de la Tturgia rriipânica, eÀ tri¡ïtâria oe rós-ïi¡îos romanos,seglares y monásticos, de_orìgen tianées'tve., er Àntironârioãä-Áquitania, roslibros.clunia3ensels y er Breviario ¿e-rvroìiåao. El autõi-rãuË1"-"" profundoconocimiento de ra materia y rogra satiiiáctoriamente lu -ôrjãtiuo, 
matizan_do bien sus resuuados. Destäcanl p. ãj;Ëá;"J"-ii'pï"i¿ä ää ;ã,1;å: det ms. (58_309, con pqrticular referencia a tá ïiiåén, zoo-zoziãõnaË-i"éäõ expresionescomo candida airginit.as, cuius tsentre "oeus 

i;øcuit,'rc'l[it:ã iõlô"i¿r; cf. 800_80?:per aurenx concepisti) v la interacción eclesial v'râ tituisi; liãb_äsor.
,{,. S. Muñoz

scrrurl IJ'J., Di.e bEeantinische.rifurgie. Glønbenszeugnis und. sgmbotgestalt(2. überarbeitere u. erweterre"Aunaeà1, i;i¿;: Þäuïiñdi'érÊs; ieãi,;241 págs.

En ATG 29 (1966) B3B-889, 
^M. _sotomayor reseñaba ra primera edición deeste excelente traþajo, de la' serie sopnía tvoi. tsj.'lä.;ð;;ä;ä;, de ra pre.sente segunda edición -:g.n tgs _.siguientes: . .Introducción 

-ai;:-g;). 
C;i;.-Vi

f 1.0.-.91-). Literatura (1*-18*) e rndice" (2t?1--ãEt*1. Èn iã müoàtloäion se acen_túa la_importancia der tema, a la luz'-oet vatiôano- ii ;c., -*;iårización 
de

13 H?91,iólJ^,11 q?Tjr dogmáricas; imeôrtancia ããr-iÀi"üi"rio*äþiscopar, ce
:?_:91111.,^oj1 J^ ^99 _1ll retaciones mlnisrerio-eu_carisrfa, obispo_prèsbÍråio; er_vs!ç¡@. ¡¡rùç¡Eù LUrr(,sr(j_u Lle ra prlmt¡rva tradrcrón litúrgica; jerarquÍa de ver_dades, de tas cuares "habra 

er cil;iiõ-iDólr;to sobre er Ecudrenismo, art. 11).Las adiciones al can. vr contienen roi tèmás: 1) Èi ütt büä_''üro y su rutahacia el rito de la ortodoxil gãñ,iãt. Ð ia än¿rora bizantina como d.esarrollode la oración cristiana .eucjrrlstica (particurarmente imeãäãniu;ò" un cote_jo entre tas anároras {" pTtliq, qüe coiiegnon¿e ä fä- genüiåi concepciónteológi'ca. dg-t.santo, v ta der criSó-stomo; cì. en especiarjãl;-l|;r. B) La en-trada del obispo v su estrucrura ritúrgióa ¿l ia--eiã;-ã"[*aã,'ä'iírõä ä;
9.oleq v su relación con la obración ãe tos'fieres--y--ei'Ëiõõ;o sacrifical.5) Primer significado de.ta titurgia b,izantina: sinieiis"oe-rðiiãaiõión-A;ä-*j-
tica, lil,úrgica y mfstica.(sección-muy tograda y sugestiva: ér;--o#1. 6) Forma-ción de ta estructura litúrgi'ca, aes¿e õt iôoriocrâimó. Þ"iÃpððtiía: NicorásCaþ¿silas, testigo ecuryénic-o d'e ta fe. ror rõ ¿óm¿s; ñ;iõ Ë'bmlùeiáäã(1-13) como los can. T-vr o?-215) y el rndice rùl-z-ill-tianiiää ii""rtos al día.En conjunto la nüeva. ãoicioi-irós-baiecã"mo¿élica en su género y la máscompleta, como síntesis sobre el tenia.

.4,. Sscov¡e

8. FilosofÍa

Bt-Ãzevnz, N., 4gs derechos d,el hombre (BAC popular, 26), Madrid, La Edito-rial Católica, 1980, 264 págs.

_ NicetoBhâzquez Fernánde:z, $gryþlco, profesor de Derecho Natural en elrnstituto Pont. de Filo,sofÍa de Madrid, posee una vasta þroàucciãn fiterariacomo especialista en filosofía agustiniánã y en moral clíñica. nn er preJeniõvolumen nos recuerdag.ué ef el hombre y óuetes sóñ sñ-î;lóres'tásicoï tiüõdeben ser respetados (derecho a ra vida, a iã lei¿áa, ä ääórlä"la ribertad



de expresión social; de asociación polÍtica, económi'ca,_ sindical y cultural; li
'loertail religiosa y de conciencia, es decir, dictamen de lo que tenemos que
f¡acei confõrme á la recta razón); libertad de enseñanza; a la propiedad pri-
vada; al matrimonio y transmisión d€ la vida, y ]a legítima_ d_efensa' concr€-
tãmõhte Áeàrin ta merite del Vaticano II. Sencillez, objetividad e int-egr_arción

¿e tô¿os loî aspectos en torno al tema, son las notas distintivas del librito,
sumamente opoltuno y clarificante para un amplio sector de lectores.

A' S. MuÑoz
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vIIe Centena,ire d.,Albert Ie Grand,: Archives de Philosophie, t. 43, 4 (1980)

529-'-lLl.

Volumen monográfico de esta prestigiosa revista francesa parâ celebral
el vff Centenarioäe Alberto Magno (: A;M.) con los siguientes artículos:
Ã. ¿ð-t i¡èïã, iOgica y exisûencia según A.M. Ed. Weber, Relación filosofía-
ieotôãø ièe¡h el"misrño. Fr. Rue1lo, El Comentario de A.M. al De diui.nis no-
mlnlfiis dJbionisio. L. Sturlese, Santos y magos: A.M. frente a llermes-Tris-
*egisio. M.-R,. Pagnoni'sturlese, A propó-sito del neoplatoni:(Fo de A'M'
E.-Zl^ Si,rrrn, Eï maestro Sikharf y-el nombre des,conocido del alma.
f C-t*mãt-nueâenberg, A.rM. y sus demostraciones de la inmortalidad del
ãima intetectival e. ltóisisch, La psicología filosófica de A.M. y la teoría del
iütãieðtõ ¿e Dietrich de Freiberg.-4. Zimmermann, A.M. y el estudio científi-
co ¿e ta natlJtalezà. En suma: un obsequio literario variado y valioso a la
memoria de Ia insigne figura de Alberto. Particularmente destacamos, vg.,
ióì ãiticulos de Libðra, 529-bB9 (por su originalidad); Weber, 559-5BB (sugesti
vò, aI señalar ]a disparidad de Competencias y_ la orie+tación- convergente_de
am¡às especialidadeis y al analizar-las fórmulas ambiguas de. A.M. averdad
efectiva e intelección áfectivan) y Sturlese (615'634: importancia del proceso
evolutivo de A,M. en su modo dé evaluar al Hermes-Trismegisto). Muy opor-
tunos los resúmenes parciales aI comÍenzo de cada artículo.

A. S. MuÑoz

Fun¡ÁNonz, C1., Los lìIósolos med,i,etsales. Selección de ter'tos. II. Escoto Eri.ú'- gen(; a Ñicottis d,e õusø (BAC, 418), La Editorial Católica, Madrid, 1980''

1.257 págs.

Esta importante selección de textos filosófi,cos del Medio Evo ya es c9-
nocida por nuestros lectores (cf. ATG 43,,1980, 400, reseña 1elativâ al v. I).
EI presånte v. II y último, recoge textos-de Escoto EttÉggl?.San Anselmo,
Àfeiár¿o, San .Alberto Ma'gno, Sto. Tomás de Aquino (2L6-747, con citas de
ZO o¡rasi, San Buenaventùra, Roger Bacon, J. Duns Escoto, Ramón Llull'
Eckhart, i)ckham y Nicolás de Cusa. Como de costumbre en esta selec_ción,
en cada'escritor se consignan las obras principales, las edÍciones utilizadas y
la bibliografla general. pè Ockham y de1 Cusano resultan más bien escasas
Ias citasf aunque las recogidas son significantes, {l .copioso Indice de mate'
rias (1143-1243) está llamado a prestar una utilidad inapreciable para la con-
sulta de la selección.

"4. SuGovra

FrlonaMo, G., Luce e gnosi. Sa.ggio sull'illuminøzíone nello gnosticismo (Stu'
dia'Epñemeridis n¿ugustinianuml, 15.), Fùoma, Institutum Patristicum
nAugustinianumn, 1980, 165 Págs'

El probl.ema de Ia ituminaeión.en.el gnosticismo. aquí elaborado, en-su pe-

culiaridad histórica, por Giovanni Filoramo, significa el cotejo entre las va'
rias formas de revelãción en el dominio pagano en sentido amplio y en el
cristiano. La tesis básica es que la iluminación constituye en el gnoSticismO
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el-corazÍn palpitante de ulq yie_¡aj generi,s. La obra contiene cinco capÍ.tulos:-r) Búsqueda de un ob,jeto. rI) La"iiuÀinacion lxl *ta;.ió;;on ros gru-pos oritas v sethianos: modêro-s generativòif ei õ*t ¿r;i-Ãú;i.iio a" )"äñ;la ilumi'ación cosmogónica en la "escuetá 
ae þlòtiñõ, etõ. rrii rã-.-ä" la escue-la valentinÍana: Marcös.elMâgol¿õi*itoä"romático a ra historia de ra sar-vación; matrimonio espi_rituat-e iluminacióã antróporoelca dä-ros sethianos alos v-alentinianos. IV) ïd. en otros sistémãi ¿nóstico;-báJo'ioiädpectos cos.mogónico, antropológico y escatológico.

. EI trabajo, metódico r ruy- erud'ito, aunque con la complejidad de ideas,a la que se_.presta Ia maùerii,hestaca Éor la'óieóiJioã""-rðiiãïåi las afiniaa_des v las diferencias entre rós diverso's grupos gnósticoi. Cóñôiãtam"nte, eneste_último punto creemos,que estriba lö m¿s signiricativo ããiã-onra, Iírin-cipatmenre ar conrraponer ta orienradiénãJlós;;tñ.ia;ã; i röã vär""tríiänoï,
X1_gl9 mientras aquéllos subrayan et aspecto colmããoníco-õor,*'1" relación
l:p:,*.-:!ry!,^!!n4i: éstos se centran en et hombre. Íambién se distinguénen el tratamlento de los te_mas mÍticos y en el modo de concebir la ac"cióniltlmina.tivx õlrê êh ln< coflriann. ^- *^"^x-¡vù ¡¡¡çuô1¡¡.u4 y rrEucsal.J,¡r, IIlIeIlL.ras que iaidea valentiniana hace_iltervenir ta oiméñsion"püqui"ään^'iðä"prortemas
conexos de la responsabilidad moral y el lilore ai¡e¿rio. pod;íarnosi d;¡Ë"r!p. ej., las seccior¡es rr, B:_iluminación y génesrs dei mui¿o-iozigl; fii, i,'matrimonio espirituat... eLz-LL7), y i,"z: ra ilumi-nãõion'anirdporoâica(132-144).

.å,. S¡covr¿

Gor.osrarx, J.., Les ualeurs d,e lø Loi. Lø Thorø lumière sur Iø route (Théologie
historique, 56), paris, Beauchesne, 1980, 2BB págs.

Un,ciclo de conferencias en torno a la Ley (19?6-19??) son la base de estaobra que abo¡da un tem_a vasto y delicado y que raramente ha si¿o o¡jeiðde estudio por parte rle los ar-ttoies ,cristiann" Âhnra nnq tn ôvh^ñô ro¡arra¡
Gordsrain, lnonjè de_ ra Abadía ae saintô-iøaiìõ, Þär'¡'rlóióä"iär¡äaî^ä" ï"å"¿;logla raþintcq y en,la aproximación judía a ta Biblia. Tias una rntroducción
densa sobre la problemática de la Ley con particular atención a tos textoJpautlnos, vtenen Ias tres-partes del trabajo: I) La Ley en el pensamiento:
filosofía, psicologÍa y teología mística ae tä r,ey, y et suceiõ aet^sinai. rI) laLev 9n 1l vida: contenido.d.e aquéla; to absolüiõ de Dioi I éi-culto; saátiri-
,"3"_i^ó1 qgl-tigmpo,y tos_cilcto-s;-el saôrificio; to puro v io ímpuió; ei otro yra soclectacL la iusticia. IrI) .!a Le.v e¡r la historia: en los padres:' Abrahani,
I:3,?9t {t9o¡, etc.; Id. en ta historia de Israer: Josué, Juécés, Èãv"r, Us¿ra¡,Ile¡emias, y 

-la epopeya de los Macabeos; la Ley y los profetasi iát. en t.s
Èialmos,. los sapienciales y las HagiografÍas; la Ley y el Qumrám. Ante la
op_osición 4g r"v y Grøcia, de pablõ, sã ha eÁtructuiado el cíiscuiio cristianò
sobre aquéllq y tal actitud ha influido en hacer imposible óuâlquier contem-plación positiva del conjuTto de la. legislación del sìnaí. con ióäô, y a pesar
de cierta exage,ración en el formulismb del juicio de Golds[ain,-s]empre per-
siste -como él lo prqeba detenidamente- -que los textos ae iâ r,ev impieg-nan el alma de rsrael de valores fundamentäles y fueron et apeoaþogo qu"e
nos ha llevado a cristol (Gal. 3, 24). En concreto, íaloramos, og., ra ii"ä oj-"a,da al -concepto _de la Ley en los autores clásicod, en el oeióchï Èomanoi en
4e_qs!þ v Tomás de Aquino es-44); 1o relativo ai cutto (128-1BT); ãt sacrit'icio(153-181, donde se afirma, conrazóit, que el nexo entre ta comi¿â común tras
-muchos sacrificios, .no es tan arttftciãl como parece a primera- vi¡ãi:- Tár*bién merecen especial mención los dos últimos capítutós <zøi-zls, sorre loisalmos_y otros Libros sag_rados, y 276-288, acerca äel qunìiaml, todos ellos
temas de gran actualidad. como tiabajo de ,conjunto y ae consuita el estudio
nos parece sumamenüe instructivo.

.4. S. Muñoz



Heilpäd.øgogitu. Hrsg. v. A, Leber (\üege der Forschung, Band 506), Ðarmstadt'- 
Wiss. Buchgesellschaft, 1980, VII, 414 págs.

La pedagogia de la salud se ocupa de niños, jóvenes e incluso adultos que
disminïidoõ èh sus funciones biolóþicas y por razón de las gravosas circuns-
tancias de la vida, sufren limitaciones ante las exigencias sociales y se ven
obligados a permánecer a largo plazo dependientes de otras personas o ins-
tituðiones soèiales. Como cienðia1a Hei|pädagogik (: Hp) trata de investi.gar
cómo se puede ayudar a estos sujetos ên el curso social_y lograr-su posible
independencia. E:ä eI Prólogo Q-2Ð e\ editor bosqueja -la historia de la inves-
tlgaóión en este punto y hãce la presentación de las dieciséis contribuciones
al"tema. El contenido dêI volumeñ se distribuye en cuatro grupos: I) La teo'
rla de ta Hp: estructuras; aspectos psiquiátrico-social, psicológico y-socioló-
gico (ZS-fgOi. II) Naturaleâa del proceso-de la Hp: -terapia del procedimiento
õn la Hp; grupos de juego; legastenia como perturbación de Ia actividad lin-
güÍstica'óoäruiritaria;"ejelcicios psicomotores; múqlca y_movimiento en la IfÞ
itsf-StD. III) Intent'os-terapéutlco-sociales de la Hp: Esta y la dinámica fa-
mitìar; Ecole Experimentalè de Bonneuil.Sur-Marne_; el Kibbuz como medio
¿e ta derapia del ämbiente (B1B-BBB). IV) Formación de ped-agggos de la salud:
pioyecto äe un seminario psicoanalítico en la formación de los mismos en la
bscirela Superior (389-399): En general se trata de artículos y o-q?s pulolica-
ciones en ei período 19?4-19?8, ã veces con_ algún apéndice de 1979 f9f., ,v9.,
fvl. ¡f. Scfimiät, 111-112 y 12Ð. Pero también hay contribuciones originales:
A. Gerspach, Observacioires teóricas del conocimiento a una teoría práctica
de la. H'þ (2á-60': con una extensa crítica, _interesante, de la pedgsogÍa tradi
ðíonal); lU. ÌI. Schmidt, Pedagogía especial y Hp laig 9! nunto de vista neu-
ropsiqúiátrico eç4-t24i de gran actuãlidad); H. Karl, Tratamjento psjcomo'
ioi colÀ niños impedidos (259-292: aspecto muy concreto y-prácti,co, pña-di-ep-
do datos sobr.e lã evolución psicológica); Friedrich-Barthel y M. Julia Schä-
fer, Música y movimiento en ta Hp (293-311: sucinto estudio_, pero franca-
meirte sugesiivo). Selectas bibliografías acompañan estos trabajos, además
de |a detÞrólogo. Esta publicación constituye un instrumento de consulta,
muy de agradecér sobre ün tema cuya importancia es manifiesta en la inves-
tigación pedagógica actual. 

A. S. Muñoz

(11e) II. orRAS oBRAs. - B. rrr,osorÍa 339

The Humøn Person (Proceefli.ngs ol the American Catholic Phi'Iosophi'cal
Ãssoc¡at¡on, vol. LIII), Washinþton, The Catholic University of Ameri.
ca, L979,211 págs.

Este volumen de ACPA contiene un Prólogo con dos artículos: G. F. Mc
Leam, Dedicación de la medalla Aquinas 19?9 al Papa Juan Pablo I!', V
f. Wójtyta, La tarea de ta filosofía ciistiana_hoy.,Siguen .seis -partes: I) Filo-
sofía äristiana: Herencia y nuevo desarrollo. II) Significado de persona.
III) Recientes aproximaciones a la persona humana. IV) Etica y persona:
Ley y Liberta¿. Vl procederes éticos. VI) ACPA. Entre l,as 22 ponencias des-
taõamos, vg., 3) V. J. Bourke, Aeterni Patris, GiÞon y la filosofÍa cristiana
(b-15). 6i tú. Morkovsky, Filosofía católi'ca en Latino-América hoy (36-44).

B) J. N. Cameron, Existencia corporal (59-?0). 9) R. Reilly, Voluntad y collc-ep;
tó de persona gí-lD.20) Ch. F. Kielkoph, Sobre la estructura de la castidad
(L64-L'fÐ y 21) O. J. Brown, Doctrina de Sto. Tomás sobre la esclavitud en
relación õon la enseñanza tomista en torno a la ley natural (173-181).

A. S. MuÑoz

Der mod,erne Agnostizisnrus (I:frsg. H. R,. Schlett), Düsseldorf, Patmos, 1979,

232 pá,9s.

El presente volumen recoge una serie de estudio!, mon_o_gráficos sobre el
agnosticismo de autores tan ãiversos como Hume, Kant, Ilegel, Marx Ador-
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no y llorklrcime¡, K. Löwith, A. Camqs, M. Merlau.ponty, A. Malraux, y filo.sofía analltica. Los autores. son .tan héteroe¿nàos comó'tos 
-e-stu¿iòio"s 

ãüehan hecho cada uno de_ros trabajos tscr¡ietti ù]kã R.-i,éu"é, w.Þort, F. riic-
tur..,),_ que varÍan tambiÉn en cäfidad I éñtoq;'GÅp-u"Tãl*élriã destaco elde Ricken sobre ta filosoría analítica). sä tiata'm¿d-b^i"" ãä-iääpiiãðionesipresentaciones sintéticas de las diversas filosoflas estuoia¿aJ-q"ã a" contri-bucÍ-ones verdaderamente creativas al pensamiento ae cá¿a futôi. De la mis-ma forma se notan ausencias notables idestaca especiátmeñie-Ëãé Nietzsche)qu-e impiden considerar al volumen como un träna¡o pa"or¿*iäi completosobre el -agnosticismo moderno. El estudio pretendé ciaririõãi ra distinciónentre ateísmo_ y agnosticismo, asÍ como estabilecei tál vinouiãõio;ãs que exii-ten entre ambos. Este intento.-pare-ce logrado en una pî*iriläirtoximación
introductoria a cada autor y filosofía.

JUAN A. Esrnt¡e

Nnrl8nnv¡r_nvc, 9., Gerechtigkeit und, Freiheit. Grund.zÍÌge katholàselte_.,¡ gu-
¿iallehre, Europaverlag, WienrMünchen-Zürich, 19S0; A64 págs.

_ coincidiendo precisamente ,con su noventa cumpleaños, oswald von Nell-Breuning ha pgbticado este tratado de doctrina. sociai ãã ralãi;;ì, que reco-ge y..sintetiza_ de atgún modo toda su extensa producción aÀte-iior¡.ll autor destaca desde el principio que la- denominación de d.octri,na so-cial conlleva una orientación crararientê: normøtioø quã-lä-aistingue de lasciencias sociates sin más. con este enfoque el punto aä parti¿-ä-ðËrïgaaó-sérã
el hombre concebido como_ un ser espirituat y corpoiátï-en-reración con lanaturaleza y los otros hombres para èonstituii la socie¿á¿. - ---
_ Aunque en la obra tiene un pêso especial todo lo que se refiere al ámbitode lo eco-nómico, Nell-Breuning se cuida de situar Iä eõonomra ¿entro ãeimarco más amplio de la sociedad y el Estado.

,La ec.onomia es, para el autor,-un asistema de medios al servicio de laau¡orreailzación del hom-br_er. Esta concepción es importante porque destacacuál es la diferencia entre lo económico y- lo meramdnte técniöo: lb económi-co se refiere a esa dimensión de las coÁas por las que estáJ se ordenan ã1hombre. Pero esta ordenación no puede sef entendiäa soto a-escala indivi-dual: la actividad económica es unal actividad social. por eiro ùnãlecta orien-tación de 1o económico exige una exacta comprensión ¿e ia iõcie¿a¿. paia
Nell-Breuning.la única concepción adecuada âe ésta se ilãma sõl¡ãàr¿stnl,
como alternativa a los extremos inaceptables de individualismó v colectivisl
mo. Esta ha sido la lír¡ea que el autor ha venido representando a"lo raieó desu vida de docencia e investigación, y ésta es también ta póstuia que îirvãde cimiento a toda esta obra.-

En consonancia con la tendencia actual a la internacionalización, los ril,timos capítulos de la obra están consagrados al oroen rnuir¿iãï er¡ sus dls-tintos aspectos.
En resumen, una obra que resume los trabajo-,q de toda una vida y que

constituye a la vez una buena síntesis de Ia doctrina social.
Ir.DEFoNso Cnrvrec¡r o

Nrn"rzsc_sr. Ersg. v. J. salaqrrarda (wege der Forschung, Band 521), Darmstadt,
Iryiss. Buchgesellschaft, 1980, VIÍI, 86? págs.

-Los principales tendencias de la evohlción en la investigación sobre Nietz-
sche (: r) están ¿¡slizfdas en este florilegio de 15 artÍculõs aparecioos en etperlodo 1948-1976. El editor, tras unas llneãs acerca de ta vida v otral oe ñ,indica en la rntroducción (1-20) que ha seleccionado una serie iepresentativá
de trab.ajos gue en.dicho período se han escrito sobre el filósofo ¡r'v iu irittu:ð
s¡_ lp {ilosofía, teniendo en cuenta la importan'cia del contenido, ta amptitü¿
del influjo, la expresión de una tendencia tÍpica y diversos compÍejos de-cues-
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tiones. Los autores elegidos son: W. Kaufmann, G. Bataille, K. Jasper, A, C-a-

mus, G. Lukács, K. ScHechte, M. Heidegger, A' Schmidt, E. F. Podach'
E. Heftrich, J. Simon. B; Magnus, \M. MüUer-Lauter, J. Salaquarda v M. Mo!-
Unari. Entíe ios ternàs âe mãyor interés señalamos: Importancia de N en la
historia de la filosofía (Jespun: estudio bien matizado, cotejando a N con
Kierkegaard, Marx y otros); w y el nihitismo (Ceryrus: evolución de N a-partir
de su õarácier revoiucionaíio);-El retorno eterno de 1o mismo y la voluntad
de poder (HETDEçcER: con su habitual dominio de la metafísca)-y Dionisio
contra el crucificado. Concepto que tiene w del Apóstol Pablo (Snr-eQu¡n¡.l:
con acertadas notas sobre el contexto en que se mueve N y su deScripción
de las etapas de Ia decadencia que registra en Pablo).

A. S. MuÑoz

PrEpER, J., Lesebuch, München, Kösel-Verlag, L98L,272 págs.

El conocido filósofo y escritor Josef Pieper nos ofrece aquí un liloro de
lectura filosófico (para todo el mundoD, r'ecorriendo su actividad literaria'
desarrollada durantè casi medio siglo. Entre los temas presentados ahora sólo
podemos apuntar los más significativos: Autenticidad humana. Sobre la es'
þeranza. ¿Qué significa creer? Sobre la actualidad de las virtudes cardinales, la
-sensatez,-la justicia, la mesura, la luz inagotable, el Jin del tiemp-o, la esco-|ás-
tica, la titostitia, la sacralidad y la desacralización, el arte de_no dudar, laJeli
cidád y la contemplación. El eicelente librito viene enri,quecido con un Prólo_go
de Hairs Ur v. Balthasar, donde pondera los valores de Fieper, en particular
su conocimento univelsal de |a historia de la filosofla, el nexo entre ésta y la
teología, y su oportunidad al esclarecer los temas filosóficos más necesarios
Para nuestra éPoca' 

A. s. Muñoz

e !i.toso,li,ø, Scriti in onore del Prof . V, Mìøno ne| suo 70'
(Biblioteca di Scienze trl,eligiose-39), IÙoma, LAS, 1980, 235

Vincenzo Miano, muerto en Roma al cumplir su 80 cumpleaños, enseñó
durante 40 en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, desde 1965 fue
secretario del secretariado para los no creyentes y escribió numerosas pu-
blicaciones de índol,e filosófica y teológica. A su memoria va dedicado este
homenaje distribuido en tres seccionesl I) Hacia ]a trascendencia: P, Ros-
sano, Uir cristiano frente a las religiones del mundo. M. Dhavamony, Filo-
sofía de la religión según el Bhavad-gita. M. J. charlesworth, E_l problema
del lenguaje religioso. ê. e. Mondin, Autotrascendencia y religión' A. Rigo-
beilo, õonðiencia de Ia muerte y trascendencia del (otrot. II) El desafío
del ateísmo [:e.] (?1-149): J. B. Lolz, El cristianismo-¿es responsable del
¡. actual? P.-Prini, El manierismo y el nacimiento de la cultura moderna.
P. Liverziani, El e. y el despertar religioso. L. Bogliolo,. Negatividad y A.

G. Cottier, sôbre algunas páginas de la Esencia del cristianismo de Feuer-
bach. J. De Finance, El sujeto y el atributo: Fascal y Feuerbach. III) Filo-
sofía y Cristianismo (151-231): H. Pfeil, La filosofía en lg teología y -en el
rnensa¡e. G. Bontadini, La apologética hoy. G. Cristaldi, Notas soþre .91 pgr-t-

sar cristiano. G. Giannini, Relaciones entre filosofla cristiana y filosofía
þerenne. B. D'Amore, Función de la filosofía en eI cristianismo, etc. G. Mo-
ira, A los cien años de la rrAeterni Patrisn, etc. V. Possenti, La onto-teología
(en torno a Maritain).

Por su peculiar interés apuntamos, vg., los artículos de Rossano (23-35:

Cristo asurhe, purifica y reca,pitula los valores de las religiones); \tlorldi¡r
(58-61: con pehétrante esludio de las teorías de Nietzsche, Garaudy y SartreJ;
Lotz (?3-B6i necesidad de salir del ,estancamiento y cerrazón para evitar la
corresponsabilidad del e.); Pfeil (153-162: con acertado recurso al art. 22 del
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Pçqte!-o-gql vaticano rr sobre la actividad misionera de la rglesia,) y G. cris-taldi (175-1BB: sordadura de fe y rázoñãn-iri-pãñsämieöc-iisïffio1.
A. S. Muñoz

IìoHr,s, J., wilhelm aon Auaergne und, der rnittetqlterliche Aristotelismus.Gottesbegrill und aristotêlische phitosophi.e ew¿sinãn-lugusfin una
1' rygnxgs !:- Aquiry (Münchener universitätÀ-schriften. Fachbeieich Eván-gelische Theologie, Münchener Monographien zui-irisi.-u.-Áistem. Theo_logie, Band 5), Iünchen. Ch. Kaiser"Vdrlag, :-S80,-t26'pãfsl

. Disertación recibida en la Facultad de Teología Evangélica de la univer-sidad de München en r9?8. con Gui[ermo oe ÃuìJrgõîiãõ-u49) se esta-blece la recepción (no-incondiconal) de Aristóteles tõonoòiAõ-rnediante ver-siones latinas, traducidas del árabe) en la teotogrr, ; pñ;'áe us piimerás
reacciones en contra por parüe eclesiásti,ca. nñ t'ornô á laJ-ráaciones dcGuiller¡¡ro cc¡n esie afistotãlismo trata Jan Rohls aquí co" ros temas si_guientes: 1) Nominatismo hacia rearismo. 2) sujetò t îieãioado-. B) La sim-plicidad divina. 4) omnipoteLcia y posibitidad. 5)"tieråpõ-v-éierniaaa. 6i cóñ-tingencia y- presciencia. ?) Teoria-de la corresponde'nciå àe-ia-verdad. ElD':.ertan'te bosqueja con acierto la evolución dri estái ¿õctiinãi en autores
s-electos-_de-1a época de Guilrermo y señala como deiém¡ãõl el ulterioidesarrollo de aquéllas en el s. xrrr. Él problema de ló;-uniñi;ales está enconexión con el der sta,tus de los predicados. De aquí la iucéüon del temãsegundo, tlas_el primero. se nota-la distinción ent-re los àiðitõs pedro eshornbre_y Pedro eæiste, de donde el tema tercero sobre el coñõèpto de exister¡cia. Esto lleva a la cuestión de ra diferen'ci_a entre nquod óJt,, iu" otjàøly (quo estr (esencia o existencia), todo Io cual se relaciõna con la distiriciónentre objetos cornpue.stos y. si. .mptes; de dond.e se sigué el 

-tèma 
cuarto.

f3"^T3.bj:":^t1:i1lligt^q"+^9iy1naìisnifica que Dios es ïa¿ntiòo-óon su exis_
uç¡rur@, ç¡¡ u4rrluru uuuus ruìi ufJJeLUs 'uompues[os son contlngentgs (es decirsu existencia no está implicada en su ðsencia). Entonces 1ãomo existen?p9I el-creador omnipotente (cf. 6). Tal concepción contradïce-ä ra aiisfõ-télica de la maüeria eterna. De aqu! ros temas.? y B. por òtia 

-pãrte, 
ras áìii-maciones sobre los contingemciø lutura no tienên valor de üei¿ãäéiõs, vaque pueden ser falsos;- e¡ Dios ¿cómo compaginar su inmutabilidaa- í Éüconocimiento de todo futuro como verdadero?-(cf. 9). Esta ñìtáéion léeiãäde la Disertación y los penetrantes análisis,de las tesis examinaaái, 

-õõnì_
tituyen los.grincipales méritos del trabajo de Rohls. rl títuio-primario dela Disertación resulta algo desco.ncertantó, _ya que propiamente io que másse desenvuelve es el 'contenido del subtítulô, cõn fefeienciai ieiatii.ameãîõ
escasas al mismo Guillermo.

A. S. Muñoz

Thomøs oon Aquin, II,
Forschung, Band
pagrnas.

Phi.Iosophi;sche -Frøgen, Hrsg. v. Kl. Bernath (Iü'ege der
538), Darmstadt, rvViss. Buchgeselleschaft, 1981, k, 572

En erc-43 (1980) 3B3,.reseñábamos el primer volumen de esta monografía
sobre Santo Tomás de_Aquino (: r.). Ah-ora se trata del seeundo, referido a
cuestiones filosóficas elaboradas en publicaciones que se escätonân entre l94ly 1975, excepto et orìginølbeityøg de Bernath, del-cual t¡a¡táiããis-Aã¡p;&.
Preced-e una sucint-a_ y acertada rntroducción'del editor tt-zil que in¿i,ða èllugar de los temas filosóficos en r., apunta los trabajos prèvioi y óresenta tos
conùenidos aqui que son los siguientes: J. Maritain, ut t¡imanisrrioäe r. (z3-+t,
aspectos especiales, como el práctico y el de la íida espiiituãi; rasgos bientrazados po{ u.n profundo cohocedor ãel tomismo). G. Þ. KiüËeitañu, s.-}.,
r.- y el conocimiento de cada cosa (42-74: muy en¡dito, como sã iéireja 'en 

sud
101 notas). Fr. r,eist, Analogia entis (Ts90: ïersión álemana de-ànó: sein o
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Seind,es con sus peculiares matices). J. Langlois, S. J., Ileidegger, Max Müller
y el tomismo (gt-ifO: sugestivo cotejo, bien matizado, e4 espe_cial_sobre la mo-
äerna filosofía de la Ek-¡istenz).,R. A. o'Donnell, c. s. P., Individuación como
éie-plo de la evolución en el pensamiento de t. (11?-135). L. Elders, Justifi-
cäcióir de las cinco vías (136-162: propuestas de solución, tradición antigua'
análisis de ,cada vía, etc.). H. Berger, Idea de participación en el comen-
taiio a la física ¿e i. (fog-tgl). W.-Weier, Participación del ser y participa-
cién Ael sentido en el pensamiento de ,r. (792"220: relación entre ambas;
participación natural y,sbbrenatural, inforrne avalado con 128 notas). C. Fa-
'Uro, C. P. S., Para uir tomismo esencial (22L-23Ð. J. Owens, rrQuiditadl. y
distinción reál en r. (288-265). P.4. Courtès, O. P., Participación y contin-
gencia en r. (266-313: uno de los estudios de la serie _más penetrante, _con
ãbundantes notas: 163). T. Veres, Una dicotomla teológica fundamental en
eL pensamiento de r. (315-338). J. Owens, C. Ss. R-, Separación metafísica
en i. (3gg-365). R,. Gumppenberg, Doctrina solore el ser en el De ente et
eisentiø de r. (366-385). C. Fabro, Hermenéutica intensiva de la filosofía to'
mista: el concepto de participación (386-432: exüensa y, bien lograda mono-
erafía sobre un tema básico en r.). J'l'otz, S. J., Sobre la recepción de t. en
ia Escuela de Maréchal (433-456). Kl. Bernath, Utopía y escatología en la
suserencia antropológica de r. (é51-481l. 'conferencia pronunciada en Bonn'
iO-î-tSZ¿: r. no escribió nada expresamente sobre el hombre, pero el articu-
lista recoge con tino el material, particularmente_ acerca del_ primer hom-
bre y su õstado y en torno a la problemática det alma separada). C. Giacon,
i. V 

"et ,ser del aðto: Maritain, Gilson, Fabro (482-512). M. Müller, Act'ualidad
de- r. ,(513-52?). Una nutrida biloliografía, muy de agradecer, inciuidos los
Festscltriften L974, cierra esta interesante y 'cualificada monografía soble
eI Angélico' 

.4. sscovra

VALERQ, J.8., Las bases øntropalógicas de Pelagio en su Tra,ta'do de Iøs Er-
positiones (Fubticaciones de la universidad Pont. comillas, ser. Estu-
dios 18, Teología, I, 11), Madrid, UPOM, 1980, 398 págs'

Baio los nomlores de Jerónimo y Primario se conservan (en su forma
originä!, en un ms. de Reichenau) unos comentarios a,Cartas paulinas, que
hori coiâúnmente se atribuyen a Pelagio y cuya ediciÓn fue publicada por
A. 

-Souter en cambridge, 1926 (TSt. I)(, 2). La critíca manifiesta disc-repan-
cias sobre todo en ,cuãnto a la fijación del texto paulino. Juan B. Valero
nos ofrece ahora primeramente una buena Síntesis de los prololemas que
suscitan las obras- atribuidas a Pelagio (cf. Introducción, 25-31). De todos
modos el trabajo principal se ce'ntra en el estudio de las bases antropoló-
sicas de las Erþosltiones y contiene siete capítulos: I) El concepto de carne
õn pelagio. II) III espíritu-del hombre. III) Spiritus, espíritu 4e Dios. IV) El
hombreJ paradigma-y rea1ización. V) El hombre histórico. VI) Libertad del
hombre. VII) Síntesis.Conclusión.

Los rasgos más salientes del estudio de- valero. podemos reducirlos a
éstos (cf. 355-384): el sistema antropológico de Pelagio estriba en Ia afirma-
ción (de trasfondo teológico): <homo ex spiritu et carne constructus estl
(Erp. in Rorn., 8,5) por Dios, dos elernento_s diversos, no cont_rarios: la carne,
Àonietida al ebpiritü, puede cooperâr en las obras espirituales; el antimani-
queísmo de pelagio abunta más bien a una doctrina teórica, es decir, de
algún modo reduõible ãl maniqueísrno; se aleja de Pablo, al aquedarse corto
en" Io tocante a Ia perspectivá cristológica de la T,eyrl, como nota llesser;
Ia unidad de naturaleza en las personas divinas fundamenta Ia mediación
üniveiiat y única de Cristo; doble justicia: la inicial de !a fe y la ulterior
por las otjras. En cuanto a la inhabitación, Pelagio- la ex-presa así: (In illo
^Spiritus Dei habitat in quo apparet fructusl; es decir, lo que es primero
éñ pa¡to, la presencia del Espfritu, es para Pelagio final. I,a antropologja
felagiana es ãe una lógica irrreprochable; su limitación está en el empeño
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*f::l=lt:þ -"-ol_,qt-e 
ve at hombre. La minuciosidad de los análisis y etconocrmrento y juicio de la literatura moderna sobre el temà, dan su frin_cipal valor al estudio. 
-particutar interés ievisten, a mieÀtiä"idicio, los ca_pttutos rrr o20-181) v^ rv (1BB_240) y et eâirarã--d ã"i'ìäïiürlä'ï: Tempuschristianitatis (2??-8101.

A. Sucovra

vror.e, Fn', .Introduzione a]'þt _lito.sofia polìticø. per unø fitoso,fiø poriti,ca d,is-piraeione cri,stiana (Biiilioteia di science ReiigioG;ãii,*f,omas, les,
1980,, 118 págs.

, Este volumen recoge las conferencias tenidas por Francesco viola (unode los-promotores del centro de Formación óriËtiãnã-oe--Éãìórmo) en taPont. Facultad de ciencias de ra Educación aAuxiliumr áé Rõã;. su or¡ã-
!jyo,_es",gfreggr ury,primera orientación de diá¿tel Ë"""rur-uü er mundo(r_e ra rrrosorra po.titica, en concreto a la luz de Ia lnspiración cristiana:Naturaleza. y objeto de la fitosofÍa polÍtica. su.ietos ¿e la, 

"lda-notftica. iosbienes sociales y políticos. 
-condic_iones y mediäs de la vida-poïitica. podery .autoridad. obligación p_olítica. La jusiicia. El autor muestiá--¡ien cómoa._lo largo de la historia el encuentro con et criitiániimó- trã-ièõun¿ado a Iafilosofía política hasta er_punto de que argunos varores ciisiiãños han lle-

qad_o a ser patrimonio de toda ra humañidad v pie;upõ;iä'inarienable
de la convivencia social. Los esquemas reasumidós 

.iio,z-tisi-üuo""""r, 
urraeventual utilización didáctica.

.{.. S. Muñoz

Zwrnrs_r.rr_o_rue, ry., Iley9 weltwìrtschøltsordnung und, katholische soziallehre.
Probleme der weltwirtlc|tq,ft auÉ chri,sfli.citer un¿ soz¿aler s¿cni, xaiiei-Grünewald, München, Mainz, 1g80, 186 págs.

lsta obra pretende hacer una reflexión eristiana sobre los problemas
socioeconómicos de alcance_ mund?l hoy, apoyánaose siempiJ en la doc-trina social católica. por ello va alternáñdos-e ên etla el esùîãlo de dicÀosproblemas y la consideración de la d.octrina desde sus ôüáónãs hasta elpresente.

Las diferencias hirientes que separân a los países industrializados depaíses subdesarrottados son estudiadas desde su'gt;neÀiJ-ãiia;õändo de Iãrevolución industrial inglesa del siglo xvrrr. La división intéinacionat aeitrabajo ha generado profundas reraciones de _dependencia a ãÃãäia 
-"üinaià1,

manifiestas en el incremento del comercio y de ias finanzai intõinacionates.
La. reciente crisis, provo,cacla por tas arzas de los pieoiõJ-¿ã-bs materiasprim-as (esp_ecialmente el -petréleo), no ha hecho siiro poñei-de manifiesto
proÞlemas de más largo alcance. For eso las exigencias ¿e õieãi un nNuevoolden Económfco rnternacionahr no son y? só'I.o, como en 

-un 
principirq

reivindicación de los países _der rercer tuunao, sío piãõ"upä"ié" de todoslos organismos Ínternäcionales.
. La rglesia, desde la época de la colonización polí,tica y d.e la expansiónmisionera, ,ha venido ocupándose de estos problemas. La- llamaaä a¿oó-trina social católical puede 'considerarse et fiuto, siempiã er¡-'ìransforma-

ciór-¡.dinámicg, de esta-preocupación. partiendo dé¡ un dituoló sirrt¿ticò d"su historia, el autor esboza los elementos doctrinalea mãs ;étos para cons-truir este nuevo orden Lejos de ìos dogmatismos que éiclusiviãaå tos prin-
cipios dc la economía liberal o de la econ-omía,de a¿rütntÀtr-acién cèntrátiz-a6a,el autor busca en una apli,cación realista del principió ae-iu¡siàiari¿ad eigrejor instrumento para, 'conseguir la justicia -social^ 

a- esõaia- inte"nacional.
Estas pií_ginas ay_udan a descubrir -a trãvés de muchos teitõJ âe-]ûan XXrri,Pablo vr, <<Gaudium et sp-es, y la conferencia ceneiai oe-las-¡áiesias 

-pãiã
las cuestiones del desarrolro- .cuár puede ser la aportaõloã-aã-tos cristiã-nos a esta compleja problemática. -

I. ,Cemecno
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BEAUDE, P.'M., L'accornpli.ssement d'es Esri.tures. Pour une hi'stoì.re critì'que
áes sysîèmes de-représentøtion d.u sems chréti,en (Cogitatio fidei' 101)'
Paris, Les Ed. du Cerf, 1980, 343 Págs.

La idea de que Jesucristo cumplió las Escrituras es una constante de
la confesión de-fe cristiana. Pero ãl correr de los siglos tal cumplimiento
se ha enûendido de diversas maneras. En este trabajo Pierre-Marie Beaude,
Profesor de Exégesis y Hermenéutica en el Centro de Estudios Teológicos
de Caen, se propbne presentar en grandes líneas la historia (todavía no es-
crita) de los sistemas de representación de la idea del cumplimiento rr¡en-
'cionado. La obra comprende tres partes: I) Cumplimiento de las profecÍas,
con referencia aI s. xïrr. Cuestiones de arqueología: Pascal (sentido espi-
ritual) juzgado por Lagrange y Coppens (éste menos favorable). R. Simon
(el sentido teolóþico de una profecía es más verdadero que el sentido vetero-
testamentario dé eila). conlra Bossuet (13-78). II) El argumento de las
profecías y |a renovación histórico-crítica contemporánea. Prirneros ensa-
ïos de síntesis. Cuestiones de historia: J. B. Jaugey, T. Lamy, J. Corluy'
i. Knabenbauer, P. de Broglie, J. Touzard. Producción de síntesis: R. Ga-
rrigou-Lagranee, ¡. Tanquerey, L. de Grandmaison, J. Coppens (para éste
Ia õrácticã de-la exégesis se agota en Ia descripción teóri,ca de las relaciones
entre Dios y la histõria. Teoría del sentido pleno:- A. Ferná1de7.-Cop-pens,
P. Grelot, G. Courtade, P. Benoit. Al margen de la síntesis (81-94). III) Keryg-
ma, história y Escritura. Cuestiones de herme!éutica: kerygma.y cumpìi
miénto: Bultmann y reflexiones críticas. Cumplimiento e historia: proble-
mas del AT y del Ñf. C. v. Van Rad (una teologÍa madre); teologías de la
historia y tiþología. Escritura y cumplimiento: diacronía y sincronía, con
referenciás a S. Käsemann y otros. Un intertestamento: Qumran y estudios
de J. Carmignac; relaciones entre los dos Testamentos; termin'us a quo y
a.d. quem d.el cumplimiento. Ensayo de lectura en el sentido fuerte de Ia
palabra, de P. BeauchamP (19?-330).- Este' original estudio de Beaude recog€ una.info-rmación.^francamente
notable y se caracteriza, además, por el rnétodo científico clarificante.y por
un planlieamiento muy actual de las relaciones entre teoría y priíctica -en
torrio al tema, La parte tercera nos parece la más instructiva, en particular
los capÍtulos 2 y 3 Q23-282 y 283-330).

A. S. MuÑoz

Geschìchte d.es jüd.i,scen volkes. Hrsg. v. H. H. Ben-Sasson: Dritter Band- 
von 1?. Jairrhundert bis zur Gegenwart' Die Neuzeit, von S. Ettinger'
München, Verlag C. H. Beck, 1980, XI' 493 págs.

La existencia de esta valiosa Historia del Pueblo judío ya era conocida
por nuestros lectores al reseñar los dos anteriores volúmenes (en atc, 42,

ig?g, gOg-810). Como allí se indicaba se trata de una versión alemana que
iiené en cuenta el original hebreo de 1969 y las versiones inglesas del mis-
mo ano y de 19?6. Este tercer volumen acaba la ryaCn? empresa y se refiere
ái per¡oäo ,comprendido entre el comienzo de los intentos de emancipa-
òiOn en el s. xvri hasta hoy. He aquí eI contenido de las 29 secciones: 1) In-
iióducciOn. 2) Movimientós de emigración y actividad económica en los
ü. iutt y xvrrr. B) Actitud de la sociedad_europea frente a los_judíos en
õia ¿pocä. 4) Situación jurídica de a-quéllos en los Estados absolutistas
Ouranie ]a revolución francesa. 5) Lucha interior en el judaísmo, eur,opeo.
éilá 

"omunidad 
judía en 1a Europa occidental-y central. ?) Cambios demo-

gi¿ficos y actividàdes económicas en el s. xrx. B) La lucha por la emancip-a-
ãiónôn dichas Europas. 9) Idem en la del Este. 10) Integración en el mundo
no ju¿io durante el-s. xrx. 11) Cambios ideológicos en la sociedad judía en
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el mismo siglo. 12) Las nuevas estnlcturas de organización judías en la
ly::f1991t"{t I xrx. 18) Fracasos en la emancipac"ién,-iuõñä Ëär la supei_vlvencra y eI renacer. nacional, 1881-1948. 14) camloios demogråficos v ácti_vidad económica a fines der Á. xrx y comürnãoJ ¿er- 

"><. 

-ïði-Ei 
semitismomoderno--y. la aparición d.e los partidos aniiiemitas ïiti äí ñi,tisemitismocomo política oficial gubernamenial en la Europa oét riie. izi-Èl crecientemovimiento nacionar. judío _y evolución de una actividad. poríti¿t-prõpã.

18) Movimiento socialista jrgio antes de la primõra-cuèñ-*-"áäiur. röl Évõ-lucióL det centro judío en parestina antes de la oðupaõioñ ijiTiàîi.a. zôl ue-sarrollo de la nueva cultura_ judía, etc. 21) Nuevas'tenaenóiás-én la evolu_ción del puebto judío después-de tá primera 
-cueriá müñãiãl_ ãzi rcs ¡uaøscomo minoría en Europa , central y oriental, entre tãJ- aõs cï""ru" m,rrr_

9i?1T-. T) Los. judíos en ra unión- soviética' en er mismo p"iiôao. 24) Er
Jucrarsmo americano y occidental-europeo en dicho período. 2Ë) El movimien_to sionista y el rrogar nacional entre lã,s dos guenas- mundialeC. la> ø sécun-
*i9:^::1" nlr"gi?l y- et_ Ilo,Iocausto. 2?) la ïucira pói-Ëi"ãõdñaen"ia-î-lã
runqacion üei iisraLio de Israei. 28) La Diáspora- tras la s6gunda cuériãmundÍal. 29) consolidación de dícho Estado. Sin duda eÀia mãËia Historia
.es -þ qás completa y documentada que existe actuatmendt Àó¡iä el pueblo
Judro. ue mocfo conciso va exponiendo con clarÍdad los vaivenes a los queha estado sometido agtlgr:. ilust-racjón, antisemiiismo,- p"äeóüîion, iioäis_
TQ v gonsglidación del trstado de Israel. Destacamos'ËJ-seccióned g (rtr-
125) v 11 (137-160). El texto viene acompañado de ¡z itüitiaciõ"élv io -ùil.

A. S. Muñoz

Monumenta Germøniae Historicø, Legum secti.o r\I , constitutiones et actøpub_Iica- I,mperøt.orum et Regum, Tomi x, fásciculus-lr. Bearbeitetv. M. Kühn, 'úileimar, H. Böhlaus Nachfolei, 1981, 11t¿24-págs. --'--

CnnfinrrcniÁn r{ol facn T Ä¡l +nø^ v .,^ -^-^ã^¡ uv¡ uv¡rrv 
^, J 4 r ËÞcrl¿Luu uul. Irosof,ros en ATG 4J(tg8,0) 4-12-413. rr]I presente fascículo con-tiene tos nn.- i+0,- s, 

-iðoacción 
ro-mana (113) hasta el comienzo del n. 298 (2zg-224\. son ii{eailoi-isin contar

fo^9 n_a¡cialmenÞpubricados) ros trascritos en los nn. rso,-ioi.-169, r74-, 1w,
!91, ,182, 186,_ 18'7, l8e, 2:0?: aql ?qq,2Ote, 212, 2L3, 216, 211í-2r1,', [is,' zzs, zst,232 (sólo el de ra rínea^30), zBL_zBg] 240, z J, zs|, i+it,ïss,-2¿Jøîal, zzal, zlgí2Br, 282, ?85,.286 (b), 290 v.29?. Entre'estos inå¿ito'r-pljaiiãmós apúntar,a modo de_ejempro, l.os escritos. del papa clemente vr,ïeJaã-Àuignõn iãx:cepto n.-285, desde villanova Avinionnensis diocesis):, nÁ. lll,-cirt; ãirtgìä;
pl. Irpv carlos [rv], rogándore qu-e ayude a cuido,-obiipo aË e,cqui v ä iîiglcsip., contra -opresores no noirrl-rrailos, y que te conärmä-loiîiiriiregiãsrgcibidos por los anteriores emperador'es; ri. zsa: misivã ã 

-iã 
õlu¿aa" áðFlorencia, rogándole que para rã fiesta iie la resui-iããcion ¿el señor Íõenvía anuntios vestro-s4 fecha en la que también éstâi¿¡n ñräsentes losnsolennes nunciosr del .Rey; !q. 266, 267: 2Bs y 286 a oiveriõi'áeìtinatarios.

D_el, Patriarca .de Aqrrileia, Nicolás se'trascriben ttÀm¡i¿l iru;oitosl loscontenlctos en los nn. 278 y 279. por estas breves muestras se puede ver êiinterés, del fascículo concretamente en lo que atañe a loi-iñeai[ós paráconocer mejor tas tqþgiglrgg entre tas jerárquías eclesi¿iiicál v el "nev
Carlos en el ¡reríodo 1350-18b1.

.6.. S. Muñoz

Mon/u'rnenta, Germo,niae Historica. Legurn sec,tio ry. constitutiones et a,ctdpublic_a_i,rnperøtorum et regum. Tomi xr, tasc. rrr. eôãr¡eiiet v. w. G.Ritz, rffeimar, H. Böhtaus ñachf., 1981, T'+, L4SC64 tád.--
En Rrç 43 (1980) 412 reseñábarnos los fasclculos I y rr del tomo xr de

\7s ecp, publi'ca imperatorum_ et regum, inotuidal en" tã- zegurn sectì.o demcrr. El presente fascículo rrl contiéne ios nn. z+s y comlerízóJ-aer 47L. La
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exactitud científica con datos sobre las fuentes y ocasiona'lmente de Ias
ediciones y la riqueza de documentación avaloran como es habitual en esta
monumental colelcción el contenido de dicho fascículo. Concretamente se

äãiòiiten las piezas correspondientes a los nn. 245,- 248,,,25t,^?52-?Þ9, ?9q,
zøø, zaa-zlo, 278, 276, 278-28I, 285, 290-292, 29-1,- 3!9:, 3!r 3lÞr^32-1, 32?._9?4,
ß2:, ß5, SS7-SZS, 351,' 353, 354, 361, 363, 368, 3691 3?1: 3B_0, /-383, ,386' 387-389'
gsO, ggt, 393, 394, 39b, 39?, 400, 404, 499, 410" 4L5, !?0, 422,1?3, !?5, 426, qz$-

490',432"ß5; ßS; 440,441,447,45O,453,458,46F,49t1) 4q9r47-01_V 4?1- De estas
pieåas úrasciitai son inéditas: nn.254,255,2r7-,299,-219t 21þ 2!.6,278, ?7-?,
ä80, zB1, 2Bs, 290, zgt, 292,297, lLL, 315, 321, 338, 3qq, qql' qqq' q54' 391' qqq'
5og, ãee, 389; 394; 400',' 404,' 409'(en varias copias),- 415, 420, 422, 423, 432, 435,
438', 441, 450, 4i3, 467, 4í70 y 47t. De estos inéditos apuntamos,. v€.: 1-o!

rrn-.' SSf '' Invôstidúra ciel rey Ludovico y de la reina Juana de Sicilia'_ del
õõnOa¿o de provenza, etc.,- 861, Permiso concedido al arzoloispo_Gerlach
u. Mui"r, para erigir én ciúdades y fortificarlas ciertas -vi!as; 389, Mä¡dato
ai monastèrio de É. Bernardo en Basilea, con motivo de la coronación del
empàra¿or en Rorna para cumplir los - <<p_rimeros_ruegos imperialesn, es
áË.ii. q"é reciban conìo monje ã un tal W'alther. Esperamos con vivo in-
terés'la prosecr.lción de esta importante serie de ucrr. 

A. Sncovre

Zur Religi.onsgeschitcltte d,er Bundesrepubli.k Deutschlønd. I!rsg_. -v. 
G. Kehrer

(Èõrum"Religionswisenschaft, Band 2), München, Köse1-Verlag, 1980,

200 págs.

Los autores de esta colección analizan aspectos hasta ahora pasados
r¡oiàtto de la historia de las religiones de']a República Federal Alemana
i=-nro), aií como de su inmediata prehistoria. Ee aqul los- nomlores de los
òoUiioiâ¿óres y eI tÍtulo de sus träþajos: G. Kehrer,_ Frólogo en torno al
¿ó11õpiõ Ae ¿iäna historia y acerca det contenido de los artículos. H. Can-

ðifi-n'ãt-Orica y mística en ún díscurso de Hitler (11 nov. 1936). M. Milden'
¡Ëíeõi, Hü*anismo religioso. Sobre la_ herencia europea en eI budismo
ãletäán. Þ. Heine, El Islañ en la nrR. E. G. Kehrer, Condiciones sociales -para
iã" erupos retieiôsos eclesiásticos en la nnR. D. Zillessen, Sobre el problema
¿; ñ iästruõión etl"a en las Escuelas. D. Schellong, Cautiverio burgués de
tl õõ"õiônóia eclesiástica, presentado en el ejemplo de la teología. evan-

ã?U"*- f- 
-X6ftter, 

No¡lcias marginales acerca del movimiento ecológico de

ñrotesta. G. Kehrer, Tesis solore la historia de las religiones'
'-- Ul-òònjunto llenâ una laguna en_ el dominio del estudio de la situación
religiosa þermana en los úftimos decenios con una selección acertada en
ã;ãË"; p'oder captar una perspectiva -global. Los temas qgl?á más origi
ñãfãi-rðnios de Mlldenloerger t¿g-201, de'l islamista Heine 07-9Ð y de Kehrer
ifiZ¿fel, ãqui se sintetizan los artículos del volumen con las siguientes
òliaõieíistlcäs: religiosidad políticamente articulada; organizaciones de una
iãiiÉiél totul; religiónes extrãnjeras y _su integrac!ón. 94. la nre;- raciona1iza'
ãión%i- retigiósas d-e la religión normal popular-ec esiástlca; reftrexiones teó-
iiõus-q"e þueden ser contempladas, tras. la lectura de los artículos, con
süséstiuas 

'notas sobre el nacionalsocialisrno,. el ecologismo, Ia religión
[otä, et diáIogo cristiano-islámico, la conciencia social de los teó_logos de
iãJ-lioÀ- giâ"¿õs religiones en la nr¡, y las características funcionales de la
r'eligión' A. s. Muñoz

Russo, Fn., Stori.ø della Bi.btiotecø Teologi,co, t<s. Tommøson di Nqoo_Ii' lc-9'---- -i1¿11¿ 
di Monografieãelle Biþliotechti d'Italia, VI), Firenze, L. S. Olschki,

1980, XIV, 6B Págs'

La bib ioteca del Seminario aS. Tommasotr de Nápoles inicia.su hlstoria
a fines del 1600 con el 'Rector d. Gennaro crispino (1652.169?)' El primero
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de-los_obis,pos beneméritos de Ia biblioteca-fue el cardenal Antonio pigna-telli, elevado at sotio pontificio ,con õr nomure de r;;õñlo -Jär 
"r, 

rost,hizo donación de su numerosos tibros. siguiero-n;n äãñrîË"ñienas, entreotros, Giacomo Cantetmo,. Giuseppe spirieili, carlö rüäËilo y'"Àtessio sim-maco Mazzocchi. La urterior evotución ¿e tá ¡ioliô6ã;ü ei s. xrx queoareflejada en la muniricelcia der lrzobispo ae ñâþ9ié" sìrio'niàri" sîó;ttcaetano sanseverino y Gennaro Asprend Galante.^ pòi flti*o, -sä 
oescribenIos desarrollos .y ras perspectivas ole ra ¡i¡iiótãõ; en "î;iiä" äias, iùË-rá:yando. la_ organización y. estructura jurÍdica v er èstaaö puiii*oìiul actual.uno de, los aspectos más impor,tantes en esïa histôrïa ð. 

-ii',är"rer¡cia 
almomento de Ia vida cultural y eclesial coeva. nestacan õi."iõr^äosumeñtòË

yg..Jag Notizie di Allari det seminario Arciuescouile åi¡ ñúiõu;ìn totar tabiblioteca posee unos 400 mss., ca. 100.000 rmpresos y ca. 1.000 periódicos.
A. S. Muñoz

studi di storia ¡nediet¡ale e- rnod,erna per Ernesto sestøn (2 vv), Firenze, LeoS. Olschki Editore, 1980, 958 pågs.

. E' _sestan, Profesor Emérito de la universidad de Florencia, miembro dela redacción de ta Enciclopedia Italianã v ¿e ia Ri"Gã--sñrica rtatiana,
I_"u^Tii:liu.g:gllt9! C"acias a una enorme masa informativa y a su capa-crctad para tratar muy diversos tegras, recibe ahora este homeäaje de gr;;
enve^rgadura, por parte_de_especiaristás en sus respectivoi-temãË. rre äquilas 27 colaboraciones: Ð Edød, Med,iø: p. srizn,-iristãiia y-^nãturaleza dela más reciente rnetodolo_gÍa. M. Adriani, nruaigiha-fi;;-u ìa" uöäru¡rar Tos_cana. G._Tabacco, sobre la nobreza.y la'cabalãria en lã p-aàã-nnéaiá; ¿iõ-torno a M. Bloch? M. serena Nilazzi," Nota para una historiá de la alimen-tación en ta rtaria medieval. G. cherubini,- 4pl,"ii" 

-;;;;;; öi bañaid;jäen Italia a fines rle la Flclarl l\/tedia !'r Ccrrlini ñnmian-¡ ãa! qa,,i*;^-+-
c ruz ad o en r o s cana. r,'. rfsìiõl -öõó"";;";ö; -Åt 

_uTii'dàT aiï^ räiäå" äïériïmático de la Abadía ge san.Godenzo 4 pi. dt rd;-;rîpõs.-ñ.-nuninstêiin,
4epresalias y ciudadanía- en el pleito en Lu'cca, tras la m^ueite ae castrucciocastracani. G. Martini, -La <universitas mer.cátorumn ae vrii¿ñ-v sus rela_ciones con el poder políti9o, ,!s. xrrr-xv. c. pinto, Fotmás-'ãäãoir¿ùõãién- vrenta _agraria en el condado florentino, ss, xrv-xv. A. Grohmann, l,a estruc-tula d9 ta propiedad ecresiástica en lâ diócesii meoiåiáï-åä'isis, ;-bú;del ..catastro.de 13b4._4. Fub_ini, observaciones sobre tas nHistoriaium tio-r_entini populi libri XIr>, de Leonardo eruni. rïl .eaø¿-rãoìiãî,ãåi s. eeiteùI,lïn magis_tra{g para un largo. tigmpo o un _og1 ni. eieirËõ, în agrOnomõtoscano del s00: Fr. Tommási da õoile vat o;Ètiã. c. 

-öãló"i,"procesos 
alibreros senenses det 500. G. pansini, r,os conservaããr"i'a""iðiËi y ta defen-

1â de.los trìobres en ,causas civiles durante et. erinclþã-oo-m"áiöo: r,. peiini,
contribución a la reconstrucción de la bibliotõõlîiii.¿ä"äe-"1äs crandesDuques de Toscana en -el s_._xvr. \. Diaz, a tos-cômi'enzã"*ä"'n dinastíaLorenense en Toscana._M. Mirri, La fisiócracia en iãîcäüa.ir. R,osa, uniansenista difícit en ta Furopa ¿ét zoo: Antonio ¡ticcoriniïi. üãnturi, sem-bLanza de Giovanni del ruico. Dos investigacionõli-ó¡rJ iäs'äivetacionesLeopoldinas: A. salvestrini, p-Iesentación; 1)"M. sass"[ti, taãñaËnacion delp.atrimonio granducal en et pisano_þajg'pietro ieopóiüô, viì,äi'irano, Bien-
!il+.v Pia.nora; 2) Fr. Mineccia, rd."colresárv"ti-ïö;;uúiãñãá. cr. ceiä,Fichte ¿crítico de Reirnarus?_A propósito de unLs'critõ-J;úii de Fichte.L. .Gambi, Las aregionesr en los 

-¡städos preunllãriõÀ.-c. þãàî":iri, primeras
notas para una biografía del Barón Ricasbh.

Por la variedad v minuciosidad de los temas y la calidad cientÍfica delos colaboradores, eí conjunto ¿ä estios ãõs volúmenes constituyen un digní-
ÌTli"*lg"]:l?j:-ul^!"1"T"é.rfto profesor y Escrftor. n mo¿o 

-ää 
ã:e*plö îä_ùrramos rncricar tos es_tgdios de cardini (135-15?: a pesar oe iâ nioaeStadocumentación se perfila roien la evolucibn de los'ãõõirtåiniientos, en-
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marcada en el ambiente de la época, vg. en relación con urbano II y _con
loi pártidos), de Mostrici (139-2C.0: eñriquecido con seis interesantes achar-
tórU-V noia'tZOt-ZS¡: bien definido el cdrácter y la evo¡.r_ción ideológica._de
ñlócólini, que, por una parte, tenía un fgerte sèntido de la unidad y visibi
lidad de'ta fétésia, bajo el Papa y, por otro lado, sostenía pgntos de vista
derivados de-un conciliarismo de evidente sabor jansenista).

A. S. MuÑoz

SuÁnsz FnRwÁnonz, L., De Iø crisi.s d,el s. XIV ø Iø Retormø -(Historia Uni-- veisal, tomó VI, t), Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1980,

609 págs.

Luis Suárez Fernández, Catedrático de la Universidad de Madrid (Canto-
¡lañòõj y cola¡oraOor de lã magna Historia de_España (vv. XIV, XV y XVII),
ãiligld;"poaiøenén¿ez pidal, e"stá especiatizado en el amplio temario de Ia
pioËtem¿iica de los ss. xrv y xv. De aquí el interés de la _pres_el?te exposición
'que se distribuye en tres pártes: I) Lã crisis eur9pe& del s. XIV:1) Estruc-
äiã potiticá de la cristianãad europea.2) La crisis de la conciencia cristiana.
ãi iai áññ ¿epreiiOn. 4) La econoñrÍa mercantil. 5) Las-glandes guerras del
s. xrv.-ol Los'cambios en Europa central en el s. xrv.7) Italia en el s. xrv.
B) et cisma de occidente.IÐ la inuolución del s. xv:9) Reconversión eco-
n'Omica. 10) Humanismo o Renacimiento. 11) La revuelta contra el Pontifi-
cado. 12) Los grandes conflictos occidentales de ]a prime¡a mitad del s' xv.
18) ConioliOac-ión de las monarquías oocidentales. 14) Id. de la Casa de
Háur¡"igo. iSl pt difícil equilib-rio italiano. III) Las culturas ori'entales:
fOj ià hËrencia del Imperio^bizantino. 1?) Las Culturas de Asia en los si-

eiós-iru V *u (28-946, iqS-SqS, 5b3-609). En la Introducción se trazan los
ãiànAes räsgos de la êpoca: el fenómenos persistente del .hu.manismo entre
Ëi peliut"Jî Tomás litoro; el paulatino retorno at nominalismo ,en parte
áèlai fscuelas; el tránsito'del împerio a las Monarquías; la decadencia de
ios monásterioÉ sobre todo por ágotamiento de recursos económÌ-cos; el
pr"Aã*i"io polÍtico y social ãe la ãristocracia; la _guerra d,e los 100 años;
ê,i lCisma de'Occidente: eI magno enfrentamiento de franceses y españoles
uñ éi 

"iðu"ario 
italiano v Ia de-sintegración resolutiva del Imperio bizantino'

Como era de esperai, el panorãma histórico dibujado- por L' Suárez
<eniiãueìi¿o con sel'ecta 

'blbtiógratía crítica) enmarca con la acostumbrada
maesiría del ilustre investigadõr los grandes problemas de la época en su
amptlo ambiente histórico. No es fá¿il destacar aspectos particulares en
eiïä ãran síntesis; a modo de jemplo señalamos: la arevoluciónr Trastá-
mara"Q26-23Ð; 7à obra del Cardenal A'lloornoz (295-302); Ia-,revuelta contra
ãi Þontitica¿o'{1.17-44Ð: el Imperio bajo Federico III (512-519) y el ámbito
áè ta cuttura hindú t'ss¿-SSsl. Como 

-siempre, la espléndida presentación
iipográfica y los mapas e ilustraciones realzan la densa exposición, difícil'
mente superable en su género. 

A.. Srcovra

10. Varia

Arrnrncn, H. \ry., y OpsN, R,.4., Jr., Phito ol BEbIos. T-he-Phent'cia'n Hi'storg'-----'--iniròãucitíon, 
Criticat Teit, Transløtion, Not_es (_Catholic Biblical Quar-

làrly,Vfonogrãph Series, 9), rvVashington, The Catholic Biblical Asso-
ciation of Àmèrica, 1981, )(, 110 Págs.

La obra de Filón de Byblos sobre la mitología fenrlia ha ejercido un
fascinaniõ influjo en la moderna investigación del AT, interesada en el
lñiõãd" canan"eo de la religión israelita. También es importante la obra,
ó"|õia; iõi Alstoi¡ø feniciã, para esclarecer el modo cómo las antiguas
ùráãióióñei ieligiosas seitritas frieron apropiadas y evaluadas en los períodos
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gÍeco-romanos. Robert .4,.- oden, Jr., que nos ofrece ahora el texto crrticode þ Historin, con versión-y ñoiai t=iat" en una valiosa rntrod',cción dela figura del autor, de ras rúeniãi,-äeiìäito y de biroliografÍa. Filón perte-nece al s' r o 'comienzos der u d'e nuestia era y se propone en su obratraducir una fuente nativa escrita eói úi-iar sanchuniathon (cuya existen-cia y autenticiclad son muy ¿iscuti¿ãl que representa una interpretaciónaltamente racionarizada oe ia mitóiòãiá ieiicia.-nrruãños ãJlos"fragmentosque de la obra se conservan se hallari en-ei ti¡ro pii*éio-ãe-lã eraeparøtioErsanselicø, de Eusebio.de cesareá; tá*Ëiã" está äteitiãi;d; ñ, er filósofoPo.rfirio. y por el diccionario -eäieuäi-aã su¿ar õiiä-îu""Ë-me"cior¡adadel escrito de Filón es un tal taautãs. Þara ri¡ái ia-ieãir;ää r" äbra es im-portante notar oue er euhemerismo apareóe en erla ¿ómo--parte inteeiañiã
1:l_19þt" v priricipio.organizaooi,-dd;-ro cuar imprica que la Historia secompuso en el oeríodo _helenístico o después. pl iexto ¿nitico 

-(2s-?0?) 
e;bá-sicamente eI dè Mras tccs, +ei,-cbtã¡aää-cot et ¿e r.-iaöbv]Lei¿en, 19sa.Además de la co*ecta tracÍucción insiesa, er volumen ãs p'dru."larmentedcsfqnetrlo nnr 'lo syv¡ ¡uÈ ¡ru¡¡¡e¡uÞaù ¡¡u'as, rrlLly rIIStfuC[IVAS (tZ_LU¿l): Vg. Sobfe IOSvogablos svmproké (n. 28.), protógonós ri. u¡, rrôñol<À. gÐ, 3"ä?u, (n. 151)y 

-Ethothion 
(n. 1b5). oderi ha logrado ptenâmente 

"u oújóiiö y sin dudasu trabajo contribuirá a un mayol conócimiento de las tîâaiciohes rerigio-sas semitas y helenistas.
A. S. Muñoz

Bnsemç-o-rrr, A,, Lø conlusión d,e_ Ienguas. Lu cri.sis id,eorógi.cø d,e Ia lglesi.a(versión casterana de cr. Gancho), Barcelona, ru."¡rãroã-r, rsgõ, tobpáginas.

,^ *t^ujll l":3"99r-r enseña historia de la ,cultura rusa en la Escuela Superior
cte. Pans y es autor de numerosas obras. En el presente traba.io anaúza Iacrisis-ideotógiea. cìe Ia rgtesia, consideranco pii"ãipãi*ä"tä*i-a"'r-gtesta cat,j_lica francesa con tos témasi romanticismoj oesôstãùeóimiðntti; riteiáiiÁ_mo, socialismo, comunismo; nazismo; ra posþueria; iá ãnòïiil-'1, raãõloglay el marcionismo. Esta seriô de hechôs con s-us coriaicioäamiéhtbs pentui¡ãIas retaciones entre la rglesia y ra sociedad- Èl añá_rËìs lõliü¿";'há 'dé ã¿jarpaso a la reflexión teorógica y_al recurso a tas aniieuáinã"]ón"s oe gñólliv de marcionismo. La eiudición y ra craridad d; rä-ã;posiðiéü-¡,áóeü-q.iõ
el librito se lea con interés, si bien-acá y auá ie ¡ru¡iãiJ,ïeiãäãJiri"iól*ejõi
matizados.

A. S. Muñoz

BREroN, sr.,_unicité et-¡non^othéisme (cogrtatio fidei 106), paris, Les Editions du Cerf, 1981, 159 págs.

Este r<discursol sobre.la unicidad y el monoteísmo, de stanislas Breton,comienza por una reflexión purarnenie formal acercá ¿è õiêi.øs expresiolnes del lenguaje corriente, tales como el adverbio solømènie-,- lðs adjetivossolo:úni,co o más sencillamente el artículo ¿eriniaó 
-ãi.-s-slåoñt¿"eamente

hablamos de un soro Dios, un soro cristo, una sola rgiésia.-ãiäton sä iüð:pone ahora dar una respuesta crítica a eita preguntai ¿eué pretensióñ seafirma en las confesiones de fe y más generätmînie eriîuefira tradiciónjudío-cristiana que au-t9rlce aquefas reflòxiones? para efro-ãäsarro]la estospuntos:.1) concepto tógico yïnicidad. 2) r,as toimãi iãlieiälas de Ia uni-
'cidad. 3) sobre el monóteísmo. 4) Lo r¡nico én ia lãõtoeiä ãrir:tiana. 5) El<llegar.a ser), cristiano y er buen -empreo oe ta uniõioã¿ iãî"piin ilal.Áconclusiones de este interesante trabajõ pueden sei rèìurãìoai-a3i: r.a Àin-gularidad cristiana no gana nad.a en áisËrse en un absoluto ináepenáieniãrespecto del ritmo en toda religión: también ella es ieveiãúoî-v'a la iezmanifestación, pero a su modo propio, que no aa oerec¡¡o ae 

-propieoaa
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absoluta. Breton propone Ia distinción entr,e <unidad de excelencial .y .auni-
dad de simple sinþuÉridadn; sin sacrificar nada de la adiferencia cristianal
se permite -purificar sus cohnotaciones de excelenci? V- de supremacía. La
reaiización del <llegar a serD cristiano es un estar-ahi (Da,-sei.n/ y en al-guna
cosa de otro (el ali.quid de las ontologías tradicionales y, del etwas hege'
liano), todo 1o cual Ãe esclarece a su vez con la idea del lírni'te, en el cual
profundiza Breton, inspirándose en Hegel.^ Lá verdad es qûe rio acabamos de captar cómo la lógica, tal como aquí
se anâliza, puede ser aplicada a la unicidad, cuyo b_uen uso cristiano no
reduce la'iritransigencia de 1o único, y no pone en duda su propiedad-de
excelencia, sino pára retornar al Dios bíblico de perpetuo uso (cf. 158).

Son innegiables Iã erudición y Ia originalÍdâd de Breton, pero 
. 
(a nuestro

juicio) ta-mpoco se puede ignórar Ia fa'lta de clarificación en orden a resol'
ier Ia pro$lemática propuesta al ,comienzo como objetivo del estudio.

A. S. MuÑoz

Bnunmnn-Tneur, E., Geliebte Mythen. Beitrtige zutn Altäggpti.sehen Mgthos,
Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1981, X, 113 págs.

Los antiguos egipcios, como puelolo, vivÍan en el mito. Precisamente en
conexión coî este"hecho Emma Þrunner-Traut, especializada en egiptologÍa'
i"pìõ6""" àquí unos artículos suyos ya agotados que aparecieron en la
nËuiitá Ãntøios,1961, 1965, 1969 y fþ'¡f, :óroloñgados ahora-con una investiga-
ción sobre el cíelo y eI infierno, el iuircio y la resurrección en las represen-
iaðiones del antiguo Egipto y en el dristian'ismo medieval. Además, la auto_ra
iñõi"ïe-u"" rntró¿uccloir (1-6), donde informa de modo sucinto acerca del
i;irl;i"" ¿ãi-miio (:historia dô dioses que_ejercen la-función de lo numi-
ñõåó 

-"" ia naturaleza y expresan el destino); se subraya el carácter de
peimanencia del mito, riue .de nutre de expeniencias reales.y-.s€ estructura
ä base de diversas m'otivaciones; presentación bastante detallada del mito

"etp.ió 
áe ôsiris. Los artículos'yä pr{licados tratan de estos temas: El

ã!"ãia-tujo. El catendario del des[ino-. Faraón V_ {-epús como -hijos de Dios.
Mitos eti e\ PhEsi.ologus. El artículo inédito (55-98) estudia las repr_esenta-
õio""s del antigúo Egipto y del cristianismo medieval, como -ya indcábamos.
Concretamente- en a-mbos casos (pagano y cristiano) se detectan ciertos
p;äteli;*õJ con la Biblia; se apgrta- Ia- lista de textos egipcios sobre el
ñä;äã; G describen tas divinidades de éste: .Re, dios del sol, y Osiris, dios
oe tos muertos; suerte de los condenados; disolució4 de !a persona como
üãa-iõt*u oe õásiieo; exposición del juicio, etc. Las afinidades_ ya insinuadas
Àé: ôóñ"r"ta" vg. eñ l'o qüe atañe aL descensus ad _inl_eros, en la distribución
ãót-õ"i-mãr èn"tierra, cièto e infierno en la idea de los demonios del Medio
nlo, -"o*o 

descendencia de matrimonios del antiguo Egipto,. etc. Todos

"sió'. 
iuÀe.tivos análisis vienen avalorados con las correspondientes notas

I tói ãot-eios se hallan bien matizados. Al final del artículo se reproducen
än versión alemana tres series de textos muy instructtuotÀ. 

S. Muñoz

caroonvrr-r-e, J. M., PøIabra.s son øn1,ores. Lírni.tes g ^h7r|?ontes del did'logo- 
humano teÀc 414), Madrid, La Ed. Õatólica, 1980' 339 págs.

vivimos en la llamada época del diáIogo y de la comunicación. De los
fímites y horizontes de aquél trata José .M. Cabodevilla en este volumen.
iã-ãipo"si"iOn abarca tres-partes: I) ?esis: Elo_gio de la_ palabra humana,
ru"¿àñé"to del orden sociã1 y de ta identidad personal ¡¡ exfiosicíón de
;ü-leyõ t aiributos, como el dialogar,sincero. V, corgnlepslvo. II) Antítesi's
ãó" t<iJ uépectos negiativos: irremediable ambigüedad del lengqg,jg o lugar
áã"Ae s" juntan laã paratelas; repercusiones en la teologÍa: Diálogo_ con
óñ yiôOi" Oios; peîigros de'llevãr la lógica humana a las cosas divinas;
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saber orar es callar ante El. rrÐ Hi.pótesis de trabajo; invitación & un es-cepti:ismo entusiasta.
-, El estudio de cabodevila es originar, profundo, imaginativo y de actua-lidad. En las .expresiones_resalra ra"paiáab¡a I nõ' e;iffî;äïàgeracion. esívg. (en sentido estricto Dios no puede sef oË¡eto ¿e nuãstiãs' pensamien-tosr... sólo en et diátogo y ra oración (uamándoie tri en-ïõcáiivof menciona_
Inog a.Dios-con garantía {cf. 286). siempre hábr¿ que i"poñäï en er rectorbastante cultura fitosófica.y teorógica :närq, _captar êi senti¿o ãnalógico y éi
:91?:T^lg. illliliyqr cuandó se habla ai oicrro' séntid; ;;¿iic6 sue 

-se níecaaI conocrmiento nuestro de Dios en Ia tierra. 
A. S. Muñoz

CewroNn, C. (ed.), Le sci,enze d.ellø retigi,one oggi. Roma, LAS, l9?g, g10 págs.

.. _La.obra, 'editada por la universidad salesiana de Roma, tiene una fina-lidad informativa. Las_ nciencias ae la ieiieióñ;ñ q;é iãËläii"ää" son: reno-mcnnlnol¡ hicf Árino ¡.nir ñh^.,^*^--,\ .^-;^^' ^ ^-,--\.v¡, e¡¡4v4rrrurrJ.r, IJsluurugra, (,tú. zavaLlonl), socrologia(A. Grumelli), fitosofía (v. Miano) i ieõtog¡À ir. erdieãsj. 
-Dä'ãada 

una deellas se presentan: sus característicäs esõ-näalès, su dË;ã;ollo'¡¡iétoriäo, lãsituación ac-tya!y una amplia ¡iolioáiaiia. si"-"-b;"áõ-äñ;ð de ros auro-res (como M. Dhavamony) hace márs bien una e*poËiciori-iãsumiaa ¿e laciencia sigún ét la e_ltiende. Hay algunã-'laguna- dn h-i;ioï*äcÍón biblio_grárica. En.Ia pág. 1?e.no c¡ra l.a, qqiiþitgø4laàlaîàtilt¿il-ù-îäöb,slà, il;bï-cada por el rnstituo Fe y seculariclad dé M_adrid tprimer"tomo, isás; havun segundo tomo de 1918); es una de las bibliográfíil mil ãómpletas sobrela materia. El modo de Írablar ae rrietigion,, -si¿mnreï; ;iü,ãËñ"";.,;parece_con_vincente, a.pesar de las razoneã que se uau"""-rpãË.-i s.). por todemás la obra será útil para orientar en el crimplejo óä*po'ãõ%"tus ciencias,
E. B¡nó¡¡

cilômage ei riroü it i'emptoi, Editions du cerf, centre rnterdisciplinaire deLille, 1981, 164 págs.
<L'Association de thé_o^lo^giens pour l'étude de la moralel (ATEM) quiso

dedicar su. congreso de 19Bo-a toiproblemàs ¿et pãró.-Þil; 
"ilo'recurrió alcentro l¡terdisciplinar der rnstitüo catóIico ¿e' iiiie- y,-uä- 

"orr"reto, 
ãiesgipg <Flconomie et christianismer que tiene allí su-sdríe.-ünó ae los ré-sultados del cor_rgreso. es esta.oþra, un-a magníricá muärttá-iiJlõ que puededar de. sí el diálogo interdisciptinar y la piesencia en él de la ¿tica. ¡¡or-

o.aqo -el tema por economistas, juristas, teól0gos y moralistas, llama Ia aten_ción los puntos de convergenðiä a qué se ttõgá äesoe iiptiädr-iän dlversas.Aunque el escenario de la refreiión es Èrancia, toË p-rantó-amir"tó;-î
c.onclusiones pueden considerarse extensibles a tocíoJ- ioi--p;iô, desarro-llados,_ que sufren en proporciones equivarentes el azote áã"-oésempròo.- ¡,ãcoincidencia fundamenter- de todos ios parüòipa"tes ós--lã iãcesid.ad. deredistribuir el empteo_. Et trabajo es hoy ïn ¡ién esóãsl dãl dü; todos toshombres tienen derecho a partiðipar. También áqulãómo-'ui, ëT caso de lapropjedad privada, hay que evitár que la posi,ción ¿e fueüã-ãe unos re_dunde en perjuicio de.otrõs,0os paraäos o tix impérrecdd;te ämprea¿osj.se.impone, pues, la solidaridad como imperativo ético:- póió-lirã'solidaridad
entre cuyas consecuencÍas está también-la redistribuciðn-áe--iã rentá gine_rada por el trabajo.

I. Celø¡c¡r o

coxzur.lr¡Nx, H.,-Heiden-Juden-christen. .4wseinq,nd,ersetzungen i.n d.er Lì.terø-tur der hetenistisch-rö-mischen zeit (r,eihá,ge zur ñiõtôiiÁãnen Theolo_gie, 62), Tübingen, J. C. B. Mohr (,e. SiebecË), tSet, iiÍi,-ãSf p¿es. 
---

El conocido escritor Hans gonzelmann,. profesor en zürich de 1954 a 1g60,se propone en este libro explicar la actitud de los judlos, ya en la épó¿ä
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pnecristiana y el cambio realizado por la venida del cristianismo. Corno es
ia¡iAo, ie ¿ijcute ardorosamente el-problema de la participación del cristia-
nismo'en el llamado <antisemitismoi, desde los comienzos hasta hoy dfa, de
rnò¿o que Ia temática retier¡e particular actuatidad. Tres partes contiene Ia
exposiciOn: I) Introducción: Fu-ndamentos políticos con esp.ecial .atención a la
sii'uaci¿n de los judíos en Egipto y en el imperio romano. Apreciación del jg'
daísrno en la fitératura greCo-romana, vg. en Herodoto, Teofrasto, Estrabón
de Amasea, P'lutarco, Numenio de Apamea, Cicerón, Varrón, Séneca, Tácito'
etcétera (?:120). trI) Polémica del judaísmo helenista con el mundo lornano-
helenista, con referencias vg. a la-preparación de los LXX, Llos Libros de
Baruch, 

'de los Macabeos y de Ester (LXX) así corno a Filón (121-218)'

III) Cristianos y judfos hasta Orígenes: situación poÏtica;,primeras expe-
riencias (PP Apostéücos, Apócrifos del NT, gnosis, Marción, Ilegesipo, Ireneo,
Arístides, carta a Diognete. situación apologética en progresión: Justino,
Atenágorãs, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquí¿, Ireneo, Tertuliano,
Minucio Félix, Clemente y Orígenes (219'322).

La originalidad del trabajo de Conzelmann reside principalmente en su
intento bien logrado y arln no tratado en profundidad por la literatura
germana de abarcar detalladamente los fundamentos teológicos de la pro-
Ëtemática y sintetizar con precisión los tres aspectos en .juego: - 

judlos,
extrajudíos- y cristianos. El autor matiza tra tesis de Sevenster: ttel factor
de la lucha 

-del antiguo antisemitismo es la Ley judíal (cf. 119). Los cris-
tianos no desconocen el valor humano y religioso de la Ley, pero sostienen
que su vigencia ha cesado con el mandato cristiano de1 amor' Por otro
lãdo, la apbtogética judaica no es caracterÍstica de la historia judía, ya que
sólo abarõa un corto espacio de tiempo @f . 2L7). Particular atención melecen
los estudios de los Evangelios âpócrifos, incluido el de Tomás de Nag
Itrammadi CI4B-25D, de Arístides (?63-268), de Justino (272-285 con un minu'
cioso análisis), y de Orígenes ßL9-322: en contraste con los anteriores es'
,critores cristianos, su punto de partida es el biblicismo). 

A. sucovr¡

DEMATTRE, L. 8, Ðoctor Bernørd de Gordon: Profe.ssor
(Studies and Texts, 51), Pont. Institute of Medieval
1980, XII, 236 Págs.

Bernard de Gordon, Master en la Facultad de Medicina en Montpellier,
es quizá el representañte más digno de recuerdo, dg tq cali-d^ad académica
y ¿ti tipo profèsional de aquel Studium en su Edad de Oro (1250-1350). Esta
iigura no 

^ha sido todavía- estudiada en una monografía_expresa. De aquí
la- oportunidad de la Presente Disertación de Luke E. Demaitre que nos
prop'orciona un análisis comprensivo de la calidad 'científica de Bernardo,
itustrando el estudio con una selección de textos sólo asequibles en mss., in-
cunables y ediciones casi inaccesibles. El trabajo s_e distribuye_así: I) Bio'
grafía. Träsfondo educacional y Magi.sterium. IÐ obras feohadas. III) Es"
õritos sin fecha y posilolemente espúreos. IV) Motivos de la_enseñanza de
Bernardo: tradición, razón, experiéncia y naturaleza. V) Modelos de prác-
tica ética, profesional y personal. Demaitre bosqueja bien los rasgos_ calac-
terísticos'dèl Master del-Studium médico: claridad, concisión, método lógi'
co, sólo ocasionalmente impulsado a Ia dialéctica,especulativa y más bien
orientado hacia la práctirca y verdadero hombre de ciencia en el contexto
de su época. Particularmente nos resultan más s,ignificativas las secciones IV
(102-136, donde aparece Bernardo muy acertado al señalar las cualidades
del que enseña, vg. humildad, conducta-honesta, elocuencia, sin la cual la
ciendia es oomo una espada en manos de un paralítico y pericia en la do-
cencia) y V (13?-168: cón la curiosa exp-licación de las- p-esadillas que -los
teótogos- atribuyen al demonio cuando directamente se halla i.ncubus sobte
et dulmiente, p-ero los médicos nl.elius opinøntur, atribuyendo las pesadillas
a causas naturales externas e internas). 

A, S. Muñoz

and Pra.cti,ti.oner
Studies, Toronto,
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Ercrrnn, P., The-ologie. Elne Einlührung i,n d,a.s Stud,íum, Mtinchen, Kösel_
Verlag, 198O, 254 págs.

segrín nos comunica Peter Eicher en el vorwort de este librito (g) lapresente rntroducción al estudio de la teología es obra de un prinõi$iánley posee_ los rasgos de una orientación para -un estudiante deseôso dê bús-queda. 4-e aqqi los temas: Teología. lo õ¡ue sólo se pueae exptiõÀr histórica-
mente. Pluralidad de teologÍas. La palabia de Dios ãa mateiia para actuar.Por la variedad de aspectos y la excelente información ta èibra es ritila quien va dirigida.-En_ pãrticulai interesan las interrogantes: ¿Como naóiéla teologia cristiana? ¿cuáles son las actuales tendencias teológicas? ¿ouálesson los temas básicos {e la investigación? Relaciones entre rflesia, äienc]á,soci$ad y comunidad. caracterÍsticás de las principales figurãs de'la teolòi
gía._De particular interés resulta la lista de las 20 tãsis ciddal (254). Acerca
de. la precrítica teología de,la Escolástica (1?B-1gB) no pod.emòs aquí dis-cutir: cf. en particular lo relativo a la r,evelación naturai y sobienajtural y
e¡i. torno al reproche a ia poiémica en especiai jesuitica al iustituir la aut<i-ridad de la Biblia por Ia del Magisterio iteOl.

A. S. Muñoz

Die Entdeckung und Eroberung d,er welt. Dokumente und, Berichte, Bønd, I,
f!!:rl"_o.und Alrikø. Hrsg. v. Urs Bitterli, München, Verlag C.'IL Beck,
1980, 354 págs.

En este volumen urs Bitterli edita en alemán más de 100 d.ocumentose informes en torno al descubrirnento y conquista de América y Africa,Muchos de los textos son publicad.os poi priniera vez en alemán. l,as in-
trodueciones_parciales y comentarios del eïitor proporcionan al lectòr ià
conexión y el _trasfondo de los resultados ob,tenidbs äe las piezas bajo IoÀ
asDectos eeonómicos nnlífinnc rolioincn< rr qnirnnnl¿(cinna T.i ^-i*^-^ ^^-+^y¡ ¡¡¡¡v¡ o ve¡ uv
relativa a los sucesos de América contienó 44 nimerõs vg. sobie el viaje de
Colón,_e_l_p¡iryero (págs.3448); e1 gran Moctezuma (64õ6); el Rey ¿ä tos
incas (6'z-?0); los católicqs españoles y los franceses hugonotes en Florida(?9-81); la_investigación del Mississipi (11a.11s); las ventajãs e inconvenientes
de las 'colonias (153-154), etc. La segunda parúe, sobre Àfrica trae 40 núme-
I_o!:-p.-ej. llegada de los europeos (1SS-189); legación papal al preste Juan(194-196: introducción);_.tratado hispano-inglés áe nesi-en-tot> (228-224); com-pra de esclavos Q24-227); comienzos.de la-antropología europea (zst25Ð y
comienzos de los intereses arqueológicos (2?6-281). La tercera þarte en Apéri-
dice aporüa numerosos notas (zB5-841). corno se ve por los daios que treinoi
apuntado la obra resulta sumamente interesante añte todo para -el 

amplio
círculo de lectores de lengua alemana; pero para todos las-introduccicinòs
parci-ales y las notas o comentarios en plan de consutta pueden ser ce gian
utilidad. Excelente la presentación tipográfica.

.å,. S. lVtruñoz

Die Entdeckurys ynq Eroberung der WeIt. Dokumente und, Berichte, Bani[ II,
Asi.en, Atlstrølien, Pazilik llrsg. v. U. Bitterli, München, Veilag C. If.
Beck, 1981, 364 págs.

Los viajeros, comerclanùes, misioneros o conquistadores europeos que
9n l9s s_s. xvrrr y xrx fueron a los paÍses de Asia, "Australia y el padlfico Tian
fascinado con sus informes al mundo occidental más quõ los re ativos a
otros- paísg.s. Las sangrientas luchas que costó la colonización prueban el
interés político y económico de los conquistadores. Este segundo y rfltimo
volumen de la serie trata en primer lugãr de documentos é informes con
un total de 64 números que atañen a Asia, desde ta conquista de Jerusalénpor parte de los cristianos hasta los co'lonizadores de siberia. Entre estos
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números señalamos a modo de ejemplo los sigUientes: 7, Como cristiano
ãã-ïã-m"J"-ist-se, relato de J. ïi/ild); 14, Sobre el carácter de los árabes
ûà-74, d" c.'Ñie¡ûnr, t772)i 34, Legidlación de los pueblos ori-entales (126-

ìàõ, ã"-Ã.-s. Àããïéiiíoupeíon,'L77Ð; 42,,F1 P. Ricci, qionero de la misión
ciistiana de chiña tr¿¡-iä¡, ¿é ¡.'s' 'du 'Ilalde, 

1?36; cf. ?cgr-ca: de los mé-
ioáãs Ae los jesuitas en China: t45-t48, de-diversas fuentes);_55, Los europeos
en las Indias-orientales (1?6-180, de J. Lind, L75Ð.La segpnda parte se ocupa
áã ã"sttltiJ y el pacífico; abarca 2? números; de ellos destaca'mos éstos:
i'5-, Ff&* ideai ae los irsatvajes loblesn: riousseau, cqmmerson, ,cook,
ËËrot"-ót"tãátfrian¿ 49-254, ðte diversas fuentes); ?2, Formación de las
isfas áet Coral (27L-273, de M. Flinders). Un Apéndice forma la tercera. parte
IZSS-SO¿: Adiciones a Iôs dos volúmenes, índiõe de lugares y explicación de
iõs mápasl. La obra con magnífica_ presentación tipográfic_a será un útil
instruniento de consulta por pãrte de un amplio sector de lectores de len-
gua alemana, a quien va dirigida. 

A. S. Muñoz

Das Entstehen ei,ner nelten Retjgion. Døs Beíspiet der V,ereínì'g-ung-skìrche'-*- d.-Xefrrer (¡frsg.) (Forum"Religionswissenschaft, Band 3), München.
Kösel-Verlag, 1981, 245 Págs.

se trata de una nueva religión denominada verei.nigungskírche 1:vr),
"aciAa ""-USA 

bajo éi iit"lo"AolE Spirit Assoc¿at¡on-_fo-r Unificati?2 of
Wõäd' Cnr¡,it¡àn¡.tù,"y dirigida por i. Cion Kim; dq aqgí dos .rtconvertidosrr
ale*"""s, Þ. f<ocñ' V Ú. Sätrumann pasaron en 1963 a 

-1a, Ilepública Federal
Àrã*ãÀá,'donde ruñAãron la aMisién alemanan. E. Backer nos explica-el
g;;ädlií ¿J fuêuu ietieiOn y sintetiza_ los artículos que_sigr¡Len: R,. flasche,
Þü-"-"-ñafer-"ie*"r,tos ãe la"teoloe_ía de la unificacióñ. IL Röhr, Elementos
miiticõi de la misma. O. C. Brorñley y A. D. Shupe, Dinámica entre ideolo-

ãi;t-ó;ct"i;à;{in sòcial. El movimierito unificador. B. 'lar{!n- v 'W' Kuner'
ötid"" ïäilJãtiótlo A" ta vr en !a Rep. _Fed. alemana. G. Kehrer, Ethos y
or¿ätica en el sistema de-la vr. U. Two¡ischka, La vx en Ia educación religiosa'
ki. M. ti"äñèi,-pto¡te*as culturales y semánticos. Fr. Feige,. Tn considera-
¿i¿i"'ã"I;pói-åJntròr. Fámilia y socieäad.en 1a v¡<. En plan.informativo la
óïä ;s rrrfii y actual. La vr astriira a realizar una perfecta -síntesis del con-
ããilo-ãriei,ic"o-oriôãiat y cristiãno-occidental del ser y-.del mundo, subta-
lràäAo tos elementos coräunes de ambas ideologías tan discrepantes entre sí'
Ë]|;l ôi;"ó-Ãõðiat Ia organiza,ción de la vr es fuertemente anticomunista v
se aprôxima no poco '11 socialismo democrático. 

A. S. Muñoz

Føith and, science i.n an uniust world^ Report 9Í th.e _w9rld councì.I of--- óärcies. Conlerènce on <Fa¡th, Science und the Futurett. Volume 1:

Þtenari presentalioni tn¿lte¿ bí Roger L. Shinn). Volume 2i R'eports
a,nd, Rócomenda.tions (Edited by-Faul-Abrecht), \üorld Council of Chur-
,ches, Genève, 1980, 394, 216 Págs.

Más de 900 participantes se reunieron en julio de _1979 en el Instituto
Tecnológico de 

-Massa^chusetts para celebrar la Sexta Conferencia del Con-
s"j;-MnTáial-de las lglesias. Uira vez_más el Conseio ha abordado un tema
qrie r.esponde perfectainente a lo que ha venido siendo una de sus preocupa-

"=i"t;"îüóiitárias 
desde sus comienzos: el papel de la_Iglesia y de la fe

õñlã sôòie¿ad moderna, tecnificada, desarrollada y pluralista. En esta pers-
pé"äuã-ñã sido objeto áe atención prefere_nte el tema de.la justicia social,
^õõ".retu¿ò más rðcientemente a la problemática ecológica, su incidencia
;õbie loJ timltes del crecimiento y las consecuencias de este fenómeno:
ñóéeÀi¿a¿ imperiosa de replantear la distribución mundial no sólo de los
bienes, sino tämbién del poder económico de producción'
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El desarrotlo de esta conferencia se articuló en tres partes. una primerafass, sesiones p-lenarias, se consagró a selsibilizar a rós'pãrtiõipantes sobre[octos los prob]emas imqlÍcitos en el tema general escõgido tnre, cienciay, futuro'). Estas comunicaciones se recogen"óî;f p-;it"& iroìumen de taobra -que pres_entamos. Destaca en eltas ia" aivéisi¿à,i- åË- l"o¡rãmøtica- y eipluralisrno cultural e.ideológico. son unas so õômtniöã"il";., cuya temá-ticles imposible siquiera eniumerar en éitas líneas.
_ El gna segunda fase se trabajó en diez secciones con temas especÍficos.
I,os informes finales de estas säcciones fueron présenùäciõs--än la terceraf-ase al -pleno de la conTere4ci?. para que ésta los asumiéia e' có"¡ùátJv Áiñdescender a detalles. se añadi6 una'resolución iináï;;t"J-ei"ä"rarme nu-clear. Todo este material de las dos úttimás tásel ie rãõãge-;n er sesunáovolumen de la obra.

La ?luralidad de participant_es fue, a La vez, er éxito y ra dificultad ma-yores de la conferencia. Fl diálogo de hizo a veces durä entiõ tãoióáos-vcjentífic.os de especialdades tan ãiversas. con todo sé-Jenaìäã tres lÍneasCle â.rnl}lin nônsênqô Ïln n¡ima¡ lrrco* l^ f¡14^ Ä^ ^^-r:^--^¡qÉo¡, ¡o 1@¡ù@ uç vvLlltdLtad rtarul¿l uualqulgrtipo.de. ulop_íq sociar, entehdida éstá cômo cuarquier fõr*ä âJãåterminismo
crecirniento-bÍenestar. Del mismo modo se hizo'notar un ósóéptìciiniö 

-g"ñ--
talizado hacia las utopías re.ligiosas, convencidos d" s"J-¿;fai no bastanpara. decidir- lo qu.g las ciencias !t"t]"r que _hacer. por ûltimo; y a pesar delo dicho_más arriba, sorprendió el acüerdo ae cientiricóJ-v"teoioeôs õ"las grandes cuestiones de fondo.
. T,pr mayores controversias,.en cambio, se situaron en torno al papel dela ciencia: para unos, concebida ante todo como conocimiento y'meto¿ò-
logía pa? re-solver pr-oblemas; para otros, entendida primãr-iámente comopoder sobre la naturaleza o el hombre. También la opbsición entre inteiec-
tuales _y hombres de acción estuvo a ra base de estas aricusiònes.

La lectura de estos dos volúmenes puede defraudar si en e-liãs se buscanrespuestas concretas y acabadas. pero como reflejo de una problemáticã
enormemente compleja, la oÏ¡ra es tan enriquecedor-a como estimulantc.

f. Celrec¡¡o

FtsnwÁwopz vrr,r.m¡r¡. rwcunza, M." npr- ceRmmr, cøtdlo,go d,e i,ncunøbles e itn-
presos. del s. xvl de lø Biblliotecø llniaersì.tariø-d,e Murci.q, Murcia, se-
cretariado de Fublicaciones, Universidad, 1g80, 22g págs.

En la rntroducción del presente catálogo se resum€n las vicisitud.es delfondo de volúmenes hasta llegar a la ac[ual Bi]olioteca y se ápuntan lai
ea'racterÍsticas clel catálogo. Esto comprende 16 incunableã del fondo de la
B.iblioteca .General, de los cuales ochõ son itarianos (en su mavoiià lenã-
clano.s), seis al€manes y uno francés. Entre los alemanes es famoso el Li,bercronlcorum de H. schedel, 1498; de los venecianos merecen citarse los co-mentarios a la Bib'lia Þajo el nornbre de s. Jerónimo y otros. De los im-presos se enumeran 62?, destacan las impresiones de Jacobo cromberger,
figura,preeminente de_la imprenta seviilána (cf. aquí números 299, B0ã i385). Y Arnao Guillén de Brocaro que imprime en Alcalá en ls16 <ct.'n. o¡illamado a esta ciudad por el cardenal Õisneros. T,os rndices ae'autóiei-y
anónimos facilitan no poco ta consulta de este excelente catálogo, reatizácó
con todas las modernas técnicas.

A. S. Muñoz

lrescNümr, G., _EinlührulLs i.n di.e Gotteslehre, Darmstadt, wiss. Buchgesells-
chaft, 1980, VII, 267 págs.

_. La ,eologí? _y l.a filosofía se mueven en el marco de la doctrina soþrenjglr rr--" |euí la importancia del presente volumen, ¿onae cóftrrola rrasãnüttl, Profesor de Teología católica en la universidád del saár, da una rn-
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troducción densa y polifacética a Ia teodicea. El cont'enido se distribuye en
tres partes: A) Origen de la experiencia occidental de Dios (dioses griegos
y un solo Dios; el Dios del AT y del NT). B) Interpretación eclesiástica de
Ia experiencia de Dios (actitud contra el subordinacionismo, el monarquia'
nismo, el triteísmo y el atelsmo). C) La cuestión de Dios hoy (raíces histó-
ricas del ateÍsmo; iniciativas del ateísmo moderno; conceptos ateísticos;
la teología de la muerte de Dios; nuevos aspectos de la cuestión sobre Dios).

No es fácil en tan poco espacio sintetizar de un modo tan acertado y
metódico, las líneas generales en torno al tema. El libro viene enriquecido
con excelentes excursos (Unidad del amor a Dios y al prójimo. Concepto
de Dios en Tomás de Aquino. ¿Tiene sentido la oración?). Entre los resul-
tados más salientes podemos apuntar: A) Para los griegos theós : Dios es
acontecer, don a los hombres, bondad, poder; en el AT Yahwé es creador,
remunerador, j'oez, libertador y Dios de la Alianza; en el NT Dios es uno
y trino y se realiza u,na síntesis correctora de las concepciones griegas y
judías. B) Rasgos bien definidos, en eq)ecial por lo que atañe al subordina-
cionismo aunque tal vez la exposÍción es demasiado concisa, teniendo en
cuenta su i,mportancia histórica (cf. 65-6?). C) Esta sección nos parece la
más penetrante, vg. en Io relativo a las raíces del ateísmo (t2I-L27) y al
bosquejo de la pluralidad de aspectos del ateísmo moderno (128-1?0). La
posición del autor se resurne así: (Wir müssen anfangen, das Leid durch
die Liebe zu überwinden... Gott ist hier sinnvoll eine prädikativische Aus-
sage> (234)' 

A. s. Muñoz

Kennen Wi.ssenschøften den Menschen? Hrsg. v. der Ilabanus Maurus-Aka-
demie, Frankfurt a. M., Verlag Josef Knecht, 1980, 1BB págs.

En esta serie se reúnen las conferencias pronunciadas a lo largo de 1979
por cualificados autores bajo la dirección de Ia Rabanus Mqurus-Akødemie
de las diócesis de Fulda, Limburg y Mainz. Ante la creciente multiplicidad
de las .ciencias especializadas se pregunta con frecuencia si cada una de
estas disciplinas es capaz de responder a la cuestión sobre la naturaleza
del hombre. Siete autores contestan aqul a diversos aspectos de dicha in-
terrogante: J. Splett, ¿Qué sabe Ia filosofía acerca del hombre? (9-35).
A. cörres, ¿Conoce la religión al hombre? (36-56). A. Hahn, ¿Qué saben del
hombre las ciencias sociales? (5?-BB). H. Schipperges, ¿Qué sabe del hombre
la medicina? (84-111). H. Schade, Sobre la imagen del hombre en el arte
de E. rffachter (112-136). H. W. Jüngling, S. J., ¿Qué sabe del homþre el AT?
(13?-163). O. Knoch, ¿...y eI NT? (164-186). Todas estas colaboraciones coin-
ciden de algún modo en la btlsqueda de una antropología que no sólo tiene
cuenta de Ia evolución del hornþre bajo los puntos de vista científi,cos, de la
natura\eza y del espíritu, sino que persigue ante todo formarse una idea
nnitaria del hombre que se pregunta sobre su valor como persorur, que lo
conúempla con un concepto antropológico de matiz cristiano con las notas:
dependencia de la creación, orden preestablecido y asentimiento a esta
realidad con respeto a los demás. Podríamos destacar vg. los trabajos de
Splett (que analiza diversas respuestas dadas, acabando con citas de J. G. IIer-
der y de Agustín); Görres (con una profunda discusión de las principales
teorías sobre el origen de la religión); Jüngling (AT: eI hombre como cria.
tura, señor, caído, pecador y liberado por el poder de la benevolencia di-
vina) V Knoch (NT: carácter familiar de la comunidad primitiva, amor al
prójimo, actitud personal frente al bien, al tra-bajo, al matrimonio, al Es-
tado, al deporte, al dolor y a la muerte: profundo exaltnen de los textos
Paulinos Pertinentes) 

A. s. Muñoz



L¿r.rczrowsrr, G.., Eimführung in die Reli.gionswì,ssenschøft (Dì,e Theologi.e),
Darmstadt, \üiss. Buchgesellschaft, 1980, VII, 116 Èágs.

Günter Lanczov¿ski se propone en este tibrito Íntroducir al lector en el
tema de la moderna ciencia de la religión con sus problemas actuales y los
métodos para resolverlos, señalando además los fiñrites entr.e esta es¡iecia-
lidad y las ciencias afines. En concreto se elaboran estos temas princifales:
en relación con la religión _se trata de fenomenología, tipología, geofirafía,
etnologÍa_,. sociología, teotogÍa y filosofía; crítica Oe tá rêtigión;' tã c-íenciá
de la religión como especialidad; organización y congresoð: oiientaciones
y. tareas de la investigación: 

- fe e1 Dios y mito; autoiidad íeligiosa y sus
tipos; 9l culto;. el símbolo; el evolucionismo y su superación. Cómo se ve,
el amplio aloanico temático en torno a la Reli.gìonswisienschalf es variado y
sugestivo. Destacamos lo-que se refiere a la dÍstinción entre'religión y relí-
giones. (19-30), _en conexión_99!-el pluralismo. interno retigioso tão-ssi y toque atañe a la teología (66-?0: con enjuiciamientos sobre A. Harnäck,
¡1. Ðeissina¡rir, M. Siirioü ¡i el Vaticano Ii). Las 329 noúas dan una idea de lá
extensa información del._autor que de un modo denso, analítico y conciso
nos proporciona una utilÍsima Introducción a la Reli.gionswissenschaft.

"4,. S. Muñoz
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Il rnistero deU'aldilù, a cura di E. Quarello (Biblioteca di S,cience Religio-
se, 29), trùoma, LAS, 1979, 107 págs.

Aquí se recogen las ponencias teológicas de la reunión celebrada en la
Pont. Universidad Salesiana, II-III, 1979, en torno al misterio del más allá:
þgn9yad9 int'erés por el fema y actuales investigaciones parapsicotógicas
(V. Nestler). Nueva ruta de escatologÍa católica (G. Moioli). Muèrte y viaa
del más allá en el AT (.A. Strus). Una aproximación moderna a la esôatolo-
gía pauli_na.(W._Dalto¡). El infierno eterno: una realidad incomprendida y
contestada (G. Gozzelino). Esperanza escatológica y empeño histórico. Apéri-

Møríø _E Iø Euangelizøción, Esludios Marianos, vol. 46 (1g8l), Salamanca,
Sorciedad Mariológica Españo1a, 480 págs.

Los estudios reunidos aquí fueron leídos en la xvr semana de Estudios
Marþnos,_ orga\izada por la . Sociedad Mariológica Española, 9-12 de sep-
tiembre de 1980. Las ponencias abarcan cuatro secciones: I) María y îa
Evangelización.-Aspectos,generales, con trabajos de C. pozo, J. Cascãnte,
M. Valpuesta, J. Esquerda, P. de Anasagasti y J. polo (18-159). II) MarÍá
ei-r fa catecluesÞ. Forrnas y i;esÌ;imonios. Coiaboran: G. Á,rancia, L \Ià,zquez,
--8.-^Llqmas-r-$. Sarmiento, M. H,errán, G. Calvo, N. García Garcés y m. Þtaú
(L63-374). III) Otros estudios: Á,. Martínez Sierra, J. Colomina y Â. Molina
ß17-464). IV) Apéndices: R;ecuerdo de nuestros difuntos: J. A.- de Ald¿may S. Ggtiérrez. Dos.súplicas de la SME a la Conferencia Episcopal (46,t-474).
!qjg-.et punto de vista- teológico destacan los principios señalados por pozo
(13-26) y los temas sobre la Trinidad, la Encarnación y la lglesia, d.e Cas-
cante (29-39). En el dominio bíblico podemos señalar la expõsición de Es-
querda acerca de la primera evangelización misionera (1?B-184) y la dimen-
sión misionera de María, especialmenüe en el AT a Ia luz de ia tradicióny del Vaticano II (96-10?),,de ,4.nasagasti. En el tema catequético nos han
interesado rconcretamente las ponencias de Llamas: La Virsen MarÍa en
los catecisrnos del s. xvr (205-238) y los datos de Calvo solore Felipe Díez, OFM
(301-321), de García Garcés en lo tocante a la espiritualidad mariana de
S. Antonio María Claret, (323-356: trabajo sugestivo y profund.o) y de M. BIat
sobre el apostolado de Teresa de Lisieux a través de María (BS7-87Ð.

A. S. Muñoz



(139) IL ornas oBRAs. - 10. vanr¡ 359

dice: Carta de la Sagrada Congregación para la doctrina de |a fe sobre
algunas cuestiones relativas a la escatología.- -iá actualidad y variedad de temas elaborados y Ia calidad científica
de tòs especialistas ponentes (,cf. 5-?) hace que el conjunto sea sugestivo
y tnty de'actualidad.-como ejemplo apuntamos los trabajos de strus (37-55),
rff. Dalton (5?-63) y Gatti (8?-99). 

A. S. Muñoz

Nei.r--Bnru¡rrNc, O., Et ca'pitatì'sma. Er1'm,en cfiti,co, Iferder, Barcelona, 1980'

220 págs.

capital y capitalismo son dos términos enormernente e-quívocos. Por eso
Nell-Iireuniirg, 

-que se propone examinar,.críticamente el. capitalismo, no
iiene m¿s r.ãineãio que- comenzar por delimitar con _precisión lo-s concep-
iõi. t a concepción ôe capital comb a,medío de producción- producidon le
cóñ¿uce a un concepto tecnológico de capitalismo. Pero_del capital enten-
Oi¿o òomo <cifra mdnetaria de un capitat producidol se deriva un conc-epto
ioóiotOglco de ,capitalismo, que es el que se convierüe en objeto de análisis
en la presente obra.--- iá'economía capitalista entendida en este último sentido es aquélla
ouJ iiende a la adduisición de un <potencial abstractamente expresado en

"l incremento de uña cifra monetarian. ESte tipo de economía desemboca
é" u"u deüerminada ordenación de la sociedad en la que la neces,aria colabo-
iáción de capital y trabajo se ,convierte en una relación de subordinación
del traloajo al capital acumulado en pocas.manos.- A la dora de 

-examinar críticamente este capitalismo hay que deslindar
el an¿tisis de todo aquello que se refiere a una economla libre de mercado,
ã"e "o 

es en sí algo-inher,ente al capitalismo. Este esfuerzo ocupa muchas
rjáeinas de la obra de Nell-Breuning.- Þero viniendo a lo que Nell-Breuning entiende por capitalismo, es claro
que et probl.ema clave qara-él es un problema de distribución del produ€to
jóciat V, en consecuenCia, de participación en Ia propiedad de_-los medios
ãò r¡roäûcción. En la medida en que esta participación se amplíe y genera-
iióe^ -"osa 

que hoy no ocvrre de hecho y en forma decisiva en auanto al
reparto del ¡þoder ðonsiguiente-_ no habrá ng.d_a -qu9 objetar al capitalismo.--'Þorque 

1õ que no es deseable es la sociedad de clases que acompaña
de Ttecho al cãpitalismo, aunque lampoco es exclusiva de é1. A,quí Nell-
Éreuning adoptä una actitud posibilista y no cree que _se pueda concluir
ã-piiãri"que rlna cosa no puede existir sin la otra_. Lo únlco que.quedaría
óoi sa¡er entonces es si t eso pod-ríamos seguir llamándolo acapitalismotr.
Þero esto eS una cuestión terminológica que, en cuanto tal, carece de in-
let¿s. A lo que el âutoI se resiste es a condenar el capitalis_mo en sl a partir
õ sd fo¡råas históricas concretas: es más, piensa que la expeliencia de
la n. n. A. permite abrigar esperanzas en otro sentido.

Es tástirna que esta obra llegue al lector español.a través de una versión
tan deficiente y tan poco castellana, carente de fluidez,.con frases a veces
inintetigi¡]es y-con notables inexactitudes en la traducción de algunos tér'
minos técnicos' r. cnuecrro

Opnrr. L. Ðie potemik in d.er chri,stli.clten lateinischen Li'teratur aon Tertulli'an----'[¿s Augustin (Bibliothek der klass' Altertumwissenschaften, -l!F,-?.net", "Band 63), Heidelberg, C. "úilinter, Universitätsverlag, 1980, 296
páginas.

Tras haber pub,licado en 1962 el escrito Løteini.sche schìmplwörter und
aerwanAià spràclttiche Erscheinungen, y en 19TB otra obra, esta vez sobre
úñ 

-âsiiõlo 'parcial de 1a polémiõa cristiana antigua: Hì'erortymus Streit'
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schrìften,- en las Bibliotecas de Fo.t-ru-y. 
p-arÍs, Irona opert estudia en er pre-

senfe_volumen (tercero. de la trilogíá) la polémica iatinã-ôiGtiana dösãe
l:l*I1,1" -l_L:-tp 

eSyqHn, pasando "por n¡¡iãtrció--r¿trr,,:?ipüáão, ernorio,Lactancio, FÍrmico Mlferno, j{o-v_q!o, Hilario de poitiers, Luôifer A'e Cagtiari,
5iP:!gli"_qg pi9!"it pnr.aro^{e_n4ileúe, embrosio:reió"i^;,-ùèion ¿e ve"rona,
.t"eþaclro, r'austino, osio. de córdoba, E-useloio de vercelli, Niario victorino, etjcétera. .La amplltud del tratamientó de cada autol vãä;-mu;io. La sección
ryág e¡!ens.1, referida a un solo autor, se ocupa ae reituiiä-ñä <¿-?ol: ãmpiéäde la Escritura y s'ucesión cronorógióa de loi escrilõÀ; i]ãd-iìå contra lospaganos, judjoq y herejes; pqlémicã referida por reítütiáñõ.- rsta secciónes de las más interesantes del trabajo, a base'del an¿liÁis m-etãdico de-ióitemas. LEgco- se trata de. ra, prosa dê 

'dicha 
literaturã 

-ñaÃtJ-ãämienzos 
àeisiglo v (7L-L14): en particular se analizan so¡re tãao-lä-ñoið*i"u contrãlos paganos ('Lactanõio v__.cipriano prinõipálrnent-;j-v 

"oriti;'iõl-h;;;Ë;(cipriano, o.ptato, Mario victõrino, Tèrtutiâno, etc.l. ó"spuãi s" pasa a rap-oesía cristiana con los mismos temas, además der rehiilJã las. Hstas dèclases partierrla.res cì-e_pecad.crres ettadds en- ta sioiii ii;s. ðomäddilo, Þ*:dencio, Paulino de Nola,.sedurio, etc.). La última seðcibri rõs-ume los'resui_tados para la historia literarla y la evotución tingüíiiica -lzôb¿osl. 
reitù_liano en la p-olémica contra los-paganos es et piönãrõ ãe-bs ataquei ágrupos especÍficos, ataques que fueron luego. esterèotipad.os; tas ramas prin_

cipales son descalificaciones morales e inielectqales;ionträ-rõs neréjó-iôemplean metáforas en p-arte de origen bíblico. r,os ÅuceÀõies-ae rertütianócontinúan la crítica de los dioses cbn las categorÍas aei ãiiicäão; oe éiroiAgustln concibe a los dioses como de,monios. Õtros rasgol-dã-ia'pore*iõã
en.la prosa.se leen el^tas pá,$s. z2s-22s. peculiar atenciori meiece er vocabu-lario.polémico (229:269)_:.,e-t9p9$os pagan_os; terminologÍa-þõÍitica; ceiõãri_ficaciones morates e intelectuales;_ proierbiós; juego-âä pãabäs;' iionG-Eelementos de versiones latinas de.la Biblia; n'oveaãoes crßiiãna";'antítesis,
etcétera. La obra se lee con creciente interés por él tujð'ae-óo"menores,la calidad 'científica filolóeica v el método. â.lrnûrrê tns oqnrramoc ca ¡ani*nn
en los diversos srupos, si-n drida para máyói-öñ"i"iã"-üËiåiîðtiä.'"""""

.ô,. Sucov¡e

Philoreniø.- lglt^sc!.plt l.^8..Kötting. Hrsg. v. A. Kaflis, Mtinster, Aschen-dorff, 1980, VII, 810 págs.

Al cumplir sus ?0 años el prof. Bernhald Kötting, diecisiete discípulos
s_uyos, griegos ortodoxos (a quienes él ayudó a prose[irii ióJ-õJtuaios ãn ráuniversidad de Münster, mediante un esiiþendio ae tä dañtã d"¿"1 l" ¿"¿i-can este homenaje, donde además d,e tiazar tos raseõs--bioe"¿ricos der
lomenaj.eado, por G. Tabancis, echan una ojeadc rotie-er-ãincto de raortodoxia,.exponiendo temas rélativos a ta -teötogià ãe-ãiø,-alã patrí;ticã;a las relaciones entre_los_cristi,qnos y el rslam, la lã ¡ltuå"ióñ ecuméni,cade la ortodoxia en ta -Repúbrica Federal eÉmaña.-'ei-kt"l; phitoæenia,(: hospitalidad) atude at relato det Gen te,t-e (apãiicioñ äe-t-"us varones,entendidos por los Fp como manifestaciói trinitaria-l-À¡-raüàm y Sáiãque. los acogieron, y- p9r los ortodoxos como ¿ñeeièi. lle-ä<iüi'j, serie àecontribucrones: A. Kallis, philoxenia. patriarcado e""-*ric=o; Fefcidadesy bendiciones. A. Arevisopourqs, La rglesia de Grécia tõ;-¡rtblíc"cÍones conlos emigrantes. Augnstingr,,OL de EIaia, Fcumenc en el tugár.ï. Basctekis,Las. rglesias ortodoxas y la Ecumene íntragermana. chrisästo*os, Metro-polita de Peristerion (.A,tenas), El Logos oe"nioî óõmó--iõu""tð'äu vida se_srin Atanasio er Grande.. A.-_Fô^urlas, irateiia¡ p@J-"r-i"nTã'ni äguiü'vïráguila bicéfala en Bizancio. K. Glgso'riadis, Tó o^"slãstiLo-pôriõtromeno teste
?"%iþt"äåtf;Ji'.ååx"s#Ëi"Tigiliff ålx,$li"ánli"it-"11Jrï:îi;#
ca Gennadios scho,Iarios frente al rstam. A. Katsanüri-õtJõiîä"iones soþre
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Ia dialéctica det culto religioso y la Sociedad en Grecia. I. Kornarakis, Tó
symplegma toû 'Esaû. Ev. Mantsouneas, 'E. Dikastiké' EcsousÍa tës Eklesías
kâi ãi Themeliödeis autes 'Archaí. M. Orphanos, A'lgunos puntos del qriti-
cismo de Marcos de Efeso at Filioque. Chr. Papakonstantinou, 40 años de la
TeologÍa ortodoxa, etc. Gr. Pitsiounis, Juan Crisóstomo sobre la primacía
det Obispo de Rorna. G. Tsananas, Humor en Basilio Magno. I. Voulgarakis,
Datos misonales en las cartas del Asceta Barsanuphius y de Juan.

Los colalooradores del homenaje son cualificados (cf. la lista con sus
cargos: 309-310) y los temas son variados y sugestivos en el dominio de la
Ortodoxia. Cor¡cretamente señalamos p. ej. los siguientes: Chrisostomos
(51-96 en especial el Logos joánico como base de la doctrina del Logos
en Atanasio); Pitsiounis (J47-258 'con pormenorizado análisis de las obras
exegéticas del Crisóstomo, donde sólo se concede primado de honor al
Papã, por otro lado hace la impresión de que concede la sucesión petrina
también a la lglesia de Antioquía) y Tsananas (259-279: tema curioso, tra-
tándose de un hombre que tanto tuvo que sufrir).

A. Sncovr¡

Pouooìt et uerité. Travaux du C. E. I. T. dirigés par M. Michel (Cogitatio
fidei, 108), Paris, Les Ed. du Cerf, 1981, 266 págs.

El Centro de Estudios de Investigaciones Interdisciplinares de Teología
lC. E. I. T.) nos ofrece aquí once trabajos de diversos autores en torno a la
filosofía, las ci'encias sociales y religiosas, la lingüística y Ia teologÍa, a saber:
M. Michel (Introducción), Poder, verdad y discursos religiosos. Vienen luego
tres partes: I) Poder y verdad en el pensamiento contemporáneo: J.-L. Nancy,
La verdad imperativa. J..P. Resweber, Poder y verdad en el psicoanálisis.
II) Poder y verdad en las religiones monoteístas: B. Renaud, Poder real y
teocracia. J. Schlosser, Jesrls de Nazanet y el poder de los doctores. R". Goets-
chel, Poder y verdad en el perÍodo formativo del judalsmo palestino. M. Ar-
koun, Autoridad y poderes en el Islam. III) Poder y verdad en el cristia-
nismo reciente y en la teología: B. Reymond, Una aproximación protestante
del problema de autoridad: Auguste Sabatier. J. Hoffmann, La infalibilidad
pontificia: formulario de un dogma o génesis de una ideología' W. Ossipow,
Þoder y verdad: la transformación del discurso político en la lglesia. M. Mi-
chel, El poder y la verdad de la teología.

Los estudios de este rfltimo @-L7; 249-?ß4) son los más instructivos: ante
todo entiende el poder 'como productor y reproductor de la ideología que
le confiere la fuente de legitirnidad; su signatura es la producción de la
verdad; la reflexión religiosa tiende a erguirse en djscurso de poder,_ ya
que pretende, al lado o contra otros, la exclusividad de la verdad; !s!a,
manilestada por la teología, la precede y la excede; la teologla se halla
anclada en la verdad de la revelación y es distinta del magisterio doctrinal;
estatuto original de aquélla y su aspecto práctico-social; aunque no en prin-
cipio, la teología, de hecho, implica un problema de pgdgr y de verdad en
el- seno de todo acto teológico. Estos estudios de Michel son penetrantes,
aunque no siempre clarificantes, al menos para, un lector no muy eqpecia-
tizadb. Podemos también destacar, vg., los trabajos de Schlosser (99-119),
donde subraya el tipo profético y carismático de la autoridad de Jesls y
de lloffmann (209-2292 donde bosqueja el marco histórico-eclesiológi'co en
el que se desarrolla el tema de la infaliþilidad, pero donde no queda muy bien
parado el Vaticano I, cuya definición <ha cargado a ciertas cuestiones, de
èquívocos y las deja afectadas de una carga pasional, de la cual en adelante
será ditícil hacer abstraociónr, sf.. 228). 

A. S. Muñoz
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Qumrøn. H¡sg. v. K. E. Grözitger, N. fg, G-\ü. Nebe, H. pabst (Wege derForschung, Band 4r0), Dãrrîstadt,"'wis. Buõhgeseits-"rtrti, 19Bi; ù,
398 págs.

. -El objetivo de los editores de este volurnen de w. d. F. es ofreoer unbalance de los principales temas sobre qumran, etaboradoi'"n to, últimosctecenros con catorce artículos publicados entre 1g55 y lg?b. En la selecciónde éstos se ha procurado en p-arte iniciar at lectói ä" ]a'pió-¡íemática dela documentación y por otro iado proporcionai- inlormáõioî -aô alto nivelen torno a_.tqles probtemas. La sucesióñ de estudios no õJõioñõroeiõa-Jinã
l?táti"":;lì,_E_99"u..v ambiente de ta comuniAaO. z) nstiuctùrä v "orgaÁiia.
cron. 3J 'rþologÍa. 4) rmpoftancia de los escritos para la investigaciõn delA' v Nr Testamentos. otros datos interesantes aôeria 

-áe--e"*ía", 
en¡ui-ciando trabajos recientes -y sintetizando los incluidõ¡-ãquí, sãäntienen en

Jq .d-er3sa y _pormenorizada rntrod.ucción de loi e¿itoËés' ti-zzl. espectoihistóricos sobre la secta, los _esellol y la exéáBsis- tl¡ti"ã àã õum"an sontratado_s i'espectivanienLe pcr¡ H. H. Rówley, J.ï. Milik y E. veimes. sobreel Pescher Nahum discuteñ D. Fleusser (en-ielación 
"oã 

frriJ.ós 
-y 

saduceos)y t. vpdln (nuevas investigaciones). A. D_up.ont-sommer tialá-ãú p"otr"*á
de.los_influjos extranjeros- (en concreto, de-iranios v pitagbriõoiiy por otro1a$9, dg la culpa-v_ritos de purificacióá. J. vraier oäfine Ëi-cóleeptô der-voc-ablo heloreo-.iahq!, en el trasfondo ,cúttico v eicátoiogi"ó:-i; evotucióndel proc_es_o.disciplilar de la comunidad es objóto ¿el trãËã.þ AãCf_H. ffun:
Singe-r..J. Lich_t_explica la doctrina del Libro äe toi Himñõi,, v'k. s"¡rut"rtla relativa al Mesías en tos textos. qumránicos. r, m. ciõisl jr., -s"¡iãiã-iã
colaboración de éstos.a la investigación det texto bíbiiãt'i.-A. miãinveise -ocupa del párrafo in_te-rpolado 2 cor,6,L4-7,r y Qumran. ¡¿em¿s de ió;artículos de Mitik (sB-12o),- Dupont,somwíer izoi-zùs; zalzis'¡-i ntá*v",(385-398) nos_tlama-prinnipalmeñte la atención el estirdió ãJ.1.'carm-ígnÀõ

ii.3iå=li',ï?å::lt'åiåii-i'Ë'"H"'.,';l'liå'f.'îr::l*f ;im;"åÎå',#%"å
liberación, Ios textos se acercan más al 

-Antijuo que ài ñuðvõ iestamentõ.
A. S. Muñoz

ReligionspiÍe4gsgg¿lc. Zwei Bände. Hrsg. v. Kl. \üegenast, Erster Band. Ðer
euøngelis'che weg (wege der Forschung, Banã 20g), Darmstadt, \a¡iss.
Buchgesellschaft, 1981, VIU, bOZ págs.

Los 33 artículos reunidos _aqulí, publicados dc l90p a 19??, reflejan en
su. mayoría_una pa_rte.movida de la pedagogía religiosa (:'pn), ðituada
entre_ la teología- y lq ciencia de ta eduìación, localizãd.a durante ioi páJà.
dos decenios en las !.iscuelas Nor,males, en las Academias peaàgégicai äniésde 1945, y luego en las Escuelas superiores de ped.agogía. cirico secciones
contiene la serie: D Ps, en Iø eslerø d,e rq, cwlturø ae- tã epoca y ta cienciø
gsicológicø y- p-qdøgó-gicø con arffculos de R. Kabisch ?2), É. Spanuth,Fr. Nilbergall (2) y O. Eberh_ard.IÐ Lø protesta teológi.cø ó n pe:aaio:giá
euangéIica _dg lø_l-e-,. con trabajos .de H.- Faber, H. lüienholO, C. Sóhñé,
\ry. Koepp? M. v. Tilling y R. Hupfeld. Itrr) pn en Iø época det Na,cionaLsoci,al
lismo: Faber. Ív) Balance a nueuos con'Lienzos después d.e 1945: H. stock,o. Hammelsbeck, H. Kittel, M. stallmann y c. otto. v) pn en Iø ac,tuatíaød,:
contieqg cuatro apartados: a). rnven'tario 

-y 
nuevas iniciativas: B. ñipÈów

y_-Kl. rtiregenaqt. b) El descubrimiento de Iá religión en la pn: s. vierizig v
'ffegenast. _c). rnstrucción religiosa, política orientada hacia la problemát-icäy hermenéutica: H. Buss, H.-B. Kaufmann, D. Stoodt. d) So'þre la auto.
ilte_rpretación_ científico-teórica de la pn: 'M. 

stallmann, t¡. D. Bastián,rf. Kit-tel'. G. otto, K. E. -Ni.nkow _(2 veces), p. Biehl, Iil'egenâst y H. schröer.
Dada la.importancia práctica del tema en su peculiaräominio v tenGnáôen cuenta que no pocos artículos apenas son-asequibles y que-varios de
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los articulistas están hace tiempo olvidados, juzgamos que la publicaci-ón
ãloñõl-ù""u-V-r¡tit. Ã mo¿o de eiemplo, L.otainós los trabajos_de Koepp, La
éã""ãciél ¡ajo [,el punto au viita ä]ei Evangelio^ (131-139); Buss, Teolo-gía

iäiiil"ä-v p""tze?-so'91; rvVegenast, Teología y Þn (399-428: uno de los artícu-
íoï-iñãs "Oeitaôu¡les dó la serie) y Schrðer, Ciencias humanas y Pn (429-458:

resurnen penetrante y sugestivo). 
A. S. Muñoz

The RoIe ol cturistiøns i.n Trød.e unions. A' church of sc_otland workìmg-'''- --pit ti'aõiori <s;leword by Rt. Hon. Lionel Murray-, o'-B: E', Ge-neral

SeòiËtaty, Trades Union 
-Congress), Edinþurgh, The Saint Andrews

Press, 1980, 38 Págs'

En este folleto se recoge la ponencia sobre el tema del papel de los cris-
tianoi ón 

-tos 
sindicatäi, 

-tËnio"-"n 
L9?B en la Asamblea General, de la lgl-e-

;ã áã rscocia. eaemãs'¿ã-iõõoñõcòr la importancja.histórica de los sindi'
ðãtoi en Ia vida social del país, se anima a los cristianos escoceses a com-
pió*.iãìið .a¿u ueu--^ä ðón'eilos, dejando a un lado qrejuicios y mal-
ãñË;áil;J pã!ããos. Aconseia el que se 

-teng_an reuniones informativas con
ird;;;-;i"di¿rJei a nivêi-iòôät o pârroquial, è1 que se promuev-an encuentros
õtte-*ilït."iei sindicãles ôieyentes y'el ciue sè provea gna documentación
ú?liii"r-îléõloeici sobiJìi t"ina paia infõrmación y utilización en la edu-

cación general cristiana. p. C¡sróN

Secuv, J., Ch.ri,sti'a,nàsme et soci.été. Introd'ucti'on ù' lø sociologie de Ernst'
'Tróeltsch, 

OE:FùF, París, 1980, 334 págs.

E. Troeltsch está considerado un ctásico en el campo de la sociología
¿" fu r"figiOã, :unto a fvl. We¡er y- 8.- Durkheim' Su obra más conocida es

btre- Sozla.ilõhïeh Aer òhrittti"h"n kirchen und' Grupper¿.. Sobre esta obra se

ãéãti, 
-ä*¿amentalmente el trabajo de J' séeuy' s-ociólogo fr'ancés espe-

ðíÃiiilu ïn ef èstu¿io de los grupos religiosos llamados sectas.--fl-in¿iõa¿or de tos-ân¿üsls"ióciolOgicós solore las sectas es precisamente

E. ïogìä¿h;-coñ-el ä.iã¡iã"i*iento ãe una triple tipología. Primeramente
clasifica las formas ãõ;rg-;"t;ión religiosa eär agrupaciones ,tipo-Iglesia'
;iöã:;di-îtipó+niitläã. ne-r"mié"oo mucÉo, podemos decir-que la.principal
äåtäãiðtirt"i"ä-¿ef lipo-rglesia es la relación 

-estable y condescendienfe que

ñ;ñõi"";;ó; ef münOõ-Vïu cuttura, movida por uña economía de salva-

;ìä'ã;us"Jè¡" s" iiénie-pôitáooía; el tipo sect_a rechazl.to$o tipo..de
ãiiäirä"ã"äl-munao y-Ãü ð"rt"ia, exigé una äcomodación radical a la ética
ãii""øfióa 1¡ ¿e nineuhl mánera 

'acep-ta las situaciones de cristiandad so-

;i;iäääii "riiöö--*irtlca 
se caractõriza por su tolerancia doctrinal' sen-

ãifiã-u-e-'i"äividudlismö-ón-'su relación con-Dios. Posteriormente diferencia
iåï-rieîi;,"tã!- lii,rø¿òr-tip"s èn lá rristoria del cristianismo: 1) predicación
öiñd;r) õrätianismJ-pãutino, 3)-et catolicismo anriguo, 4) el ca,tolicismo
medieval. S) el luterani;"ïo,--6t éí câlvinismo, ?) Ia.époja de las sectas, B) el
äïãüitiraiiJ*o místico y 9) el protestantismo ascético'-"'A.i;ä'#^äõrïãîö-irå¡ájJãð tuutar las características de estas tipolosÍas'
o""-Ëä-lä ó6ia. Ae É.ïióeltic¡r âparecen con frecuencia difusas, Jr- Çéelv
äJtidiä ì; "*,;i"äió" 'inteteó,tuat de un- hombre .quq fge .teólogo, filósofo'
tirtJt*¿* ï-ióõiéiogó.--Ños-muestra la lucha intelectual de un creyente
¿ii.;';üü fiegO 

-a 
cõnciliar 1a trascendencia y <los yalgres éticos perma-

nentes y eternos), .oñ-ãi-refaliuiJmo al que le-conducía la sociología histó-
;iäit"ð Jrjiicr¡a en Jus-tit¡aioi. restieoì de ello son sus dos conceptos de
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los agrandes þersonaies rerigiosos' y Ia aautoafir.rnación sociorógica de raidea crisriana>. ambds c.gngãptos loå maniiéiJ;-iã;ér'õ";;ä"" su obra,llegando a concrusiones tipicämänË;;Ë;änâs, para hacer ver ra infruen_cia de ras ideas en ra coñtigüñcia; ¿ËË'rearidad material. En términosmarxianos habraríamos ¿e rã inñuér.iã o; rá--r"pði."ïiîü-":rüiä îä¡re ra in_fraestructura.
Fn conjunto se trat-a de un magnífico estudio sobre un crásico de ra

f-o-rglggiu 9" llre-lisión. pro¡a¡iãrñänïã-b me¡or__monograría en renguarrancesa sobre E. Troertsch centrada en tos soj¿¿àuõni,ñ-y*iätuau ouso"una perspeotiva sociológica.
P. Cesrú¡r

unterwegs zur Einhei.t. Fe.stschrift f . H. stirnimazz. Hrsg. v. J. Grantschenu. p' selvatico, Freibure-wien, universitàtivãi'râ!::t'lr;* H;idó;;-ïi,dö942 páes.

Al cumplir sus 60 año¡ de edad el dominico Eeinrich stirnimann, Rectorde ta universidad de Friburgo 
"n suirá;--1ïos:r9?i,-t--,6äñ"*äritå promoto,de la unidad de ras rglesiasl_amieg! i-'"oi"ers tu öfréóeñ- õüe restscnrqtbajo el rema En ruta-haciø'ta uñ¡-lo,ã. iä õ¡ia ie-äi"iáã õîir", parres:r) Por caminos profanos: titeraturá,--ä"te iii¿rÃolã,"ä"ìö"rrî, åconomia y

srrroN, M, Le christianisme et son contetle-rerigi.euæ, scripta varia, IJI
lY"'ll P"lp'gryty*eïì äT.IIL ze j, rüriñÁ,ð"|ï.' õ." si ílohr (p. sie_¿v\_o ¡ v, vr_ù ¡ r_Õoz pags.

[Þr
Esta colección contiene en orden cronológico 4? artícuros publicadosde 1933 a t9T9 en diversas 1e-v¡sta¡ ¡, müã.,]*gq{ tiá¡a,äî"ä"äpuesros pori\jargel simon, profesor Emérito ãã ia-Ëãcrìrtad Filosófica de ra 

-IJniversidad

9:._F,:.!lu.!yrgo., Algunos de esroÀ ã"i¡ðùlos. se refierìñ a iã arqu"otogíacrrstrana, otros tratan de probremas metodológicoÃl põiò iu 
-!"à" 

mayoríatiene carácter histórico v ¿esôri¡õn ãriîðiÀas orientaciones en la vida dela antigua rglesia, der_ juilaísmo_í._¿ur päe-ä"i.*",-Jiä*ñrã""r,"'år ¿*¡ito o"ros rres primeros- sigros..un el pioroãb--rïî-xvl'et-aütõïe*i]oiä ro, urp""_tos de cada temática elaborada y ap"untä'ei iñnú¡ä qü""ir"-ìËäiil'ido de exé-getas e historiadores .-o-Tg ch. cr;isnãbè;l v llr. cóËueÍõ Ërrï ü Lietzmannen BerlÍn v Fr. cumont.en 
-Roåa, maíizando îien-ros-rãåfäätiuo, p.rrr-tos de vista. por su pg.r!g, simon' senãiã--i,î"añ.îiå"iä ¡r"iËläti"o .r, urque nace v crenF el criqfiqnichn lo mí¡+i^^ ^-.^L^^!-^L--! -¡¡¡¡ùù¡u@ u¡rùùuucl.¡t,¡-lu¡¿ y Ia leologfasacramental de pabro, 

_ros nuevos erementos aportados-þoiloå mss. descu_biertos junro ar vrar ivrueruq.?.*"Þ_;i-öäËer ^ae osié¡ai-ènäüeua época,et interés del Demero aposióliico_.1neõrr'óÃi *ü, z-e:2"õiî ìä"åiir"¿ de loscristianos. que a pesar. dè.reivindi¿ái pàrã si ér iatúnio"îo îiuli"o, toma_ban posiciones frente ar cutt-'ral greco-r^òmãno, retóniendo åã a-õus mejoreselementos. Entre los trabajos õooriamöJ aéJtã!1",-ï-*ääJ' äe e¡empto,los temas: Elementos gnósticos-en_FTi¿n (r, 836-8BB: afinidades más bien
;åii"'äi'1"n'?'""'åf ,iT:'"*Jf,ruä3lm:,:iå'å,åi:U*ï{*ä"T#Li%#i
Las peregrinaciones ei te-Àñtigri"ã"ä ffiti;'a (rr, 562-580: a través de lasperegrinaciones eruditas y jerá-rquicas se pueoe'nãtái-ùñl tãnääcia a res-tringir ros viajes relisiosós-al ario cteiõl:-v Mitra y l"i,-uiñpäiädores (rr,B0B-820: reservas ante-ciertas arir,maóionã's' .í"-õürnoåt,'äiñtuieîh, lus dis-cusiones de simon con Leglay, seúr¿i v-pàn"ieiai-Ërr-ri;ñ;Ë una pubri_cación oportuna v vaTosa-por ta varieáa¿ $ tãä;î ä'iiäJtigio cientifico del autor, especialista ên este dominió.

A. Sscovre
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polítirca, con artlculos de H, HeblÍng, U. Iferzog, E. Marsch, E. Studer'
i¡.ip. r,án¿olt, H. Schöpfer, L. Stockei, F. Brunnei, A. Flammer, rff' Perrig,
L. Carlen, B.'schnyder, W. A. Stoffel, H. Abele, P. Haab y J. Zi:egler (13-179).

II) Por iaminos tðolóáicos: 1) Con historiadores: Ph' Reymond, ¿Cqfng Ya
el Léxico hebreo y arãrneo (Hall)? Fr. Bovon, Evangelización y unidad de
ta lglesia en la pärspectÍva de Lc. F. Hahn, Fór;rnulas de confesión de fe
en el NT. Schweizer,-Cristología neotestamentaria y Ethos gnóstico del re-
dentor. A. M. Haas,'Refl'ectorés sobre la estructurá de Ia conversión en el
espíritu de AgustÍn. O. Perler, aContremui amore et horrorer¡: Aug', Conf.
VfI, 10, 16. f. Gnädinger, La citación de PP en la obra de J. Tauler'
M. ,4. Schmidt, Libertad, poder y bondad de Dios en el nominalismo me-
dieval. H. Junpihans, Initia gloriae Lutheri. P. IWeinhold, R. Schneider y su
Iglesia. 2) Con- los listemáticos: A. Auer, Carácter absoluto _y condicionado
dõ las normas éticas. Fr. Böckle, Política y concepto del mundo, etc. W. Breu-
ning, Reflexiones sobre el interesante intento de Jünggel -en .torno a Ia
prolôngación de la idea de analogÍa. I. Buhofer, Teología feminista y e-x-

þerienc*ia mística. G. Ebeling, ¿Mundo sin religión?- aCrlq!.i-q,nismo sin la-misma? 
R. Gasser, Sacerdocio en relación con Jn 13,12. A' Müller, El camino

de la lglesia catóÍica hacia Ia libertad religiosa. N. Nissiotis,-La cristología
pneumalológica de la naturaleza, etc. H.- Pesch,. Te-ologÍa fundament-al y
ãogmática. Þeflexiones sobre una distinción inevitable, pero problemática.
K.-Rahner, Pequeñas notas acerca de ta doctrina de! Fqrgatorio. G. Saut-er,
Espíritu hermênéuti,co y analltico de la teología. K. StaldeL Comp_r-ender
toi textos. G. \.Vid'mer, Lecturas d'e la justificación por la fe. B. A. Willems'
Iglesia del pueblo y autenticidad de la fe (183-569). III) Sobre el hilo ecu-
rñénico, corf artículôs de G. Kretschmar, A. Ebneter, W. Rodorf, B.-Studer'
P. Vogelsanger, C. Bridel, U. Horst y A. Lindt, entre--los historiadores; y
\ü. Küppers-, M.:C. Geiger, J.-L. Leuba, J.-J. Von Allmen, Il. R-gaupere'
H. Frídl Y.' Congar, P. S. Minear, E. Erni, D. Papandr-eo9: L' Wischer,
K. Raiser, W. .1. ffoiten"weger, H. J. Margull, I!'--qt-tr. A. J. Van der Bent,
E. Witdbolz, E. Jüngel, entre los sistemáticos (5?3-929).

La pluraÍidad de lemas y el carácter interconfesional de los trabaj-os- sort
notas ãistintivas que merecen nuestra atención. Ante la imposibilidad de
reseñar aquí detailädarnente tan numerosas ,colaboraciones, ap-rrntamos algo
de lo más- significativo. Studer analiza el sentido de la distribució! tripar-
tita de la hùmanidad: cri,sti.a,nos-iwdíos-pøganos (o sarracenos) a lo largo
de la literatura europea @6-54). Bovon precisa el carácter de la eclesiología
de Lc que procura establecer nexos eu.^tre ministerio.y ética,-Iglesia y mi
sión (1-89-109). Nissiotis comprueba las consecuencias de la cristologÍa
pneumatológica para la ecologÍa y el humanismo integral 1J35-444: proteger
è1 medio arãnierite por ser la materia primera de la creación y parte in-tle-
grante de la l¿tisi,s ãel Espíritu). Los importantes temas patrí,sfise5 de Eb-
ñeter sobre la Regla de laJe, de Ireneo, como regulador ecuménico (588-608)

y de Studer, al cõntemplar 1a relación entre,León Magnq y el primado del
önispo de Éoma (61?-630) se leen con particular interés. Por último destaca-
mos'el traloajo de Hollenweger acerca de la fortuna y dificultades de la
teología intercultural (S54-B?4). A. Jungg cierr_a_el imponente V. Polifacético
volurãen con el Indice de las publicaciones del homenajeado (930-940; con
1?1 nú,meros, de 1945 a 1979). 

A. Sscovr¡

Wenrnn, 8., Stød,t und. Gei.stesleben im Hochmi.ttelaltgr, Ll. bis 
-13. 

Jahrhun-
dért (Forschungen zur mittelalterli'chen Geschichte, Band 30), Weimar,
Ilermann Böhlaus Nachfolger, 1980, 2?7 págs.

En los úttimos decenios se ha intensificado la investigación en torno a la
evolución de la ciudad y el feudalismo burgués, sobre todo baio_los.aspec-
ios ioòiàt-económicos. Én cambio casi no se han contemplado las impor'
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tantes cuestiones de cómo. Ia teología y ta filosofía, por una parte, v, þorotra, la ciudad en su evorución duîante là elta Edaa Medi; ãân ó¡äici¿oun influjo recíproco. Tar es er tema oesairoiiá¿Jãq"i-póibiìist \frerner,cuya exposlción se articula de este modo: r) rntroduïcioi.-rr]-Èilosofía ericrisis: Michael Psellos y Johannes rtalos. rrÐ urnani¿a¿: nã¡leza intelea_tual y social en rtalia v g! q! imperio franco ¿et woite éñ "i s.-"r. rv) sotøratione;, nominø et res._y,) Teorógía escol¿stiõã-y te.itocä äõnästica en elplano de 7a urbanitas.-.vl) profe"sión y destinor" 
"õtnirÌ,ãianäi,'lnaestròs Ivictorinos. vII) Filosofía emancipatoriä aé ta naturãiËãã.-viül'La desme-nuzante unión de lides y ratío. lX) Fùeflexiones conclusivas.

ts:I vasto panorama proye-qtado por rverner se distingue por Ia óptica deconjunt-o y los sucintos uratisis ci-e loq pioblemas ¡¿i-lcos'¿è lã c'omprejaevolución ya mencionada. En una obra de'este tipô-nõ es põsi¡ieirotundizar
demasiado en et estudio de..c.a-dg. fase,y ¿e caäJ ãutõi.-ñäîJ þoco sareranalizar,. vg.- los intentos dialécticos Aä seniio ¿õ--õhi"iã ¡i-ansetmo deBesate _(14-53); ta teotogía dialéctica de Berengario is¡-Íãj, ias- posiòioneÀnnminqlicfa< ¡la Álralo¡¡ln hi^É *^+r-^r^-, vlçtt Ltr@þtLdu4È, ÐLl rucal ue} ra verqaqera nunla_ziúøs,-su-.cosqgs y sus cuestiones sobre Iâ naturaleza rró¡-rõ-oj'-ira-iaz;-'réô-1?5), la filosofía del tenquaje de Gitberto ae ra Þoü¿e'.Îiéz_ísäl-v tas'rela_ciones entre David de. pinairt y ra crisis dò método ¿e ìã tõoióeïa eicõiÀã-
!i?2:?!4-3!:l: l?! ggpiosas ctãs dan una iaéa oéi.iast.;d;ó;ìñie"t -oue
werner_posee respecto de la literatura moderna en torno a los temas t'ia_tados. Entre otros aspe_ctos digaos de mención renálãmo, ùï siguié"téÀisin las ciudades libres la escol-ástica y el averroÍsmo no son 

-<pensablesl.
En los estados centristas, como-Bizancio y er otie"1ãiiiãmiõö, sä o¡servanre.pe-rcusiones negativas acerca de un pro{reso cualitativo eñläs constantes
liìl:It:T: PJ ?l!try"_ *undo feudal ilèvaña a cabo unas mðtarnorfo"i¡- äüe,
?-ïl::.^99 l1 ,"p99?, es!udi.a{q, traía una disgregación. La emancipaciOn leiandamraje de la teologÍa dialéctica en el averioísmo conducía en süs úttimas
:^"._"el?! a la supresión del þinomio conce¿rtnat ¡iaes-ralio-'rõ-f rsz-z+sl délâ Unlon entfe fe v eiencin v nhrícn rrn ¡allaiz(n oì -^-.^r*:^h+^ r, ^r L--.^^^
nismo (cf. 244-246;, 

5¡¡ ve¡¡vJv¡¡ ø¡ ¡v¡¡ov¡rr¡¡ç¡¡uu J ar ¡ruurä-

.4,. S. Muñoz

W'oscnrrz,.K..M, F_lpis-Hoffnung. Geschichte, phitosophie, Exegese. Theo:l.o-gie eìnes Schlüsselbegrills, Freiburg, Ilêrder, fS?S, *Vf, iZS pøgs.

.^l^.?!!:tg!ionsschrilt, presentad.o en 19?B a ra Facultad catóri'co-teorógica
de la universidad de Graz. AquÍ se estudia el concepto de Esperanza (ciave
en l?.vida. humana_y e' ra Jilosoffa y teorogia aötuatèÀ, e"^ ér sentir deÁ. rúanne_r), su problemática, su historia pluralista en el decir y pensar
a base del trasfondo del horizonte sensibte v expeiimeñiai ae-ll-eritigüedadgriega. y_de los dos Testamento-,s, Antiguo !' wüevo; támbien õ esrooza enun-a tipologÍa histórico-problemática cólmo "este coricepto ãlãvõ- fue formu-lado cual tema amburanle {e_ ra filosofía, ra teologíá v la e*¿gesis. iraiuna síntesis de la historia-del problgma i del enrñarqúe oe-jã esperanza(=E) en la teología sistemática y en la exégesis tto-oij, Jieuãn ties círculosde temas-: 

^I^) -Çolggnto de la r en la literatura de la Ãntigüedad greco-
romana (63-218). rI) La n en la literatura del AT y clel juãaísmo tardfo
f"211-3llì;Il) u y esperar en et NT. Esta es ta sección"de mayólenvergaduray se ctrvlde en cuatro p-a1.tqs: l.) u en el kerygma sinóptico (861-428). 2J n en
e! cgrvys pøulinum (4r9-63b). B) s en las carials catolicãs iéeò:668t: a) Lâ e enel círculo de los escritos joánicos (669-?58). Esta exposiòion oã t<ãi.t Matthäui
\üoschitz es la más completa que conocemos en tolno at ácluatislmo v ¿e¡ä:tido tema de la n en sus aspectos histórico, semántico, eiee¿liõó, riräséiicoy teológico, en uno de los momentos más siþnificativos'de lä téóioeia;ctùâl
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que contempla la E como el distintivo esencial de la fe y-como elemento
óöð"uti"J-ää-ia àstruétura del mundo (cf. 759). He gO¡rí los puntos más
áãsláéãtieJ de la Disertáción: sentido variado de la eIpî's entre los grieg-os

lrõù"Jtóão 
-iespecto 

de ta reflexión filosófica: 110-130 y en la ép-oca del
ü"iãñi"tiräl- tOSiã6jl la s en el NT estructuralmente ins,pir-ado por la noto-
iiããä¿ áãt po¿er ob iahwé en 1a vida histórico-social de 1a comunidad de
ia-Ãiiãnza (cf. tos profetas: 245-286 y los Salmos: 286-29?);_en el NT la u se

luri¿r ä"-tâ-ñistoria humana del anìor divino, patente en Cristo, en el men-
iälã-ãei neino de pios, en la parusía de Jesús y en 1a resurrección (cf' en
ñi 40ã.421"- V roi* tõ¿o en Þan'to: ad Rom, 497-544, -en particular vg. !a
ãùiiorã p#aåo¡ã thlipsi.s-etpís; 60?, y en los escritos joánicos, concretamente

"" ef ¡ñoo, 7rl-788,-en esþecial, iã descripción de la hi,pomoné. y afines:
iBl-iSOj.^u"celente lã obseñ¡ación, una de las últimas: la u cristiana 99!9.e
u"ã áiitt""sión pascual con la libertad de la muerte y hacia la muerte (770).

dOiô ecñamos de menos unos índices de materias y personas, que tanto se

ãgráeócen, sobre todo en una obra tan volurninosa como ésta'
A. Sscovr¡


