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Archivos

MenQuÉs, J. M.": Ind'ices d'el Arclt.ì'ao d,e lø Nuncio'tura de Mo'drid, I. Jlq64."-""-"lzdsi,' ÞïOUõäcióñes del Instituto Españot -de H-istoria 
^Eclesiástica,

SJ¡Ái¿ia. ñ. 15, Roma, Iglesia Nacional Española, 19?6, 163 págs'

El llamado <Archivo Secretol de la Nuncia,tur-a 
-de 

Madrid fue trasladado
ar Ãicüivöïáticano en r-szs I tsgt. Comprende ?4? unidades archivistas, de

üfiüidr Zbg;on notrimenei (ss. xvrr-xvirr). La qart_e del Archivo que aqul
anatllã iose María Marqués contiene tres tipos de documentos: correspon-
dõ¿]i" con:faßanta Sede y sus organismos; correspondenci_a.con la Corte

"-iø-i.""i¿"ìas. 
Este fondo completã las seri'es correlativas del Archivo Va-

[i"d,til Sl- Spaenà. El primer iolumen del Indice_ qge ahora presentamos
;5¿*ã IOZ Cecöiones. de ellas interesan sobre todo las s,iguientes: 2\ Paz
ät*r' df""tp* 

-óiistianos 
1664-1690. ?) Flande_s,_ Milán, Nápoles, 1662-1692.

SïFiu"-d"sl1-660-1698. 10) Memoriales-y gallas del Nuncio a ministros reales
iéoã-ib-io v'16?5-1696. 22) Religiosos 1666-1?03. 23) rd. 1666-1?05. 46) causa con-
îiãäÞ. ¡{roitá.nDíaz 1?01-1?0ã. 9?) Documentos de la Nunciatura Enríquez, II'
{úA-ti+1. Sgl fA. IÍI, t747-1748. 99) Id. IV, L741.t75L 101) Propaganda Fide I,
ilãi-IiEE. ioll IA. Ii, L144-Ll5L Por nunciaturas los documentos más abun'
ãänt"À-Je iôiieren a'¡¡¡..Durazzo, G. Archinto y. A. F. Zondadari. Como ya se

tu'óõ¿l¿o- uãi ii Oocumentacióir reviste particular importancia, se refiere
üã í01fãU Þenínsula, sino también a otrás áreas, vg. en lo que_ atañe a las
iñ¿iÀJ, a ia Ígtesla dél Milanesado, al tribunal de la Monarquía de Sicilia
y a Flandes.

Gatecismos esPañoles

vnr.o. I.: Lø Trini.dctd. en los cøteci,stno espøño\es del si.glo xvf; Estudios
Trinitarios 12 (1978) 203-291.

Análisis de los catecismos, concretamente de Francisco Jiménez de Cis-
nerõs, Felipe de Meneses, Bartolomé de Ca11"anza y Gaspar Astete. El de
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Mgr.rçses^ fue muy_ difundido en er .sigro xvr; er de carranza acremente dis-cutido,. fue juzgado en el proceso inqïisitoiiai-coñtra ä;;i";, ;ì de Asreterue el texto cateouísrico hãsta et sigtô ii én er nóiïJ aË ËËi¡anal'En cuanio
3^P_g:^tllg!ul? ."q.general, "f docd;''i;iürio õ'i""ì""vJ"J"'ì1Í expricaciónqer. srmþolo apostólico o._niceno-constantinopolitano, cómo--dm¡idn ;n- Ësistematización de los artícuros ae u iã.-Èsãuã*äÀ'oilËürurðä^îbvisten roscarecismos de MarrÍn .pérez d.e Ayala (di;isido -ã-lõJ--,üò;iiäül y et oeAlonso de Medina (dedjcado a los "inoioJ 

ãe" Nueva eqpäñäil-ãäbos e*po_nen el tema de modo.histórico, no siitãm¿tico. Esiuãõñ;ciãä trinitariasisue el modelo aleiandrino-latirío, ya qué;ì bi", di"iaö rä 
":öåiìLión 

segúnel orden de las peisonas at"iþi "poñuñ' ãi ,comienzo una declaración dermonoteÍsmo, según er conocimienio nãturai v er aË lá 
"äirËr*iãä

Jansenismo

YÃzevnz, rs.,. oFM:. I.es publicati.ons du père Lucì.en cegssens concernant rejanséni,sme et, t'øntljansénìsme (1e37-1ei7):-Ã;ió;iaÅüiñ'iî iiózat 1e4_266.

En diciembre de l9?? IOS 286 eStudiOs gprrmcrortne narrí ¡rrh¡¿- ro ô^^ "-rginas. Entre euos esrán ro¡- ge ;n;e;";- ;"iäää;çl;åiåä"rii:ili,i"'"åä' jiå-senismo v antijansenismo, d.e. ia+o a ro!ilz-ïãiriiìi;;ã.'ä;ïä; enisticø yL2 de Jansenísticø mìnorø.'Exisre un añli.iãnseniiniö-äîïonä"mäi'íealiaaa so-cial no identificabte con-ra rglesia e inðãmpatibie-con-eiËl"iá ïituogratiacontiene 288 nrlmeros y 110 dé anejos.

IIunscrr4 P.: Der Spätjønsenismus i.n Oeste*eìch, lVien, 1g??, X, 451 págs.

comienzos det movimiento j_ansenista en Austria. Jansenismo moderado,en concreto se trata de p. M. Gazzaniga, e. ae uáén, i.-MüîËi; etc. Þiöpãleación de tas ideas iansenisras. Janseirìimo raoióâï'újó-Jò;ó'rr. Fin derjansenismo austrÍaco." E" i¡ãtesilt- eilü;î; ;" movimiento potítico-teológico,reJerido .? la ilustracÍón.práctica, intãntãndo reconciliar en er dominio ca-tólico religidn e ilustración.

Personalia

A. Agustín

FLoREg s'Lrps, c..:. Escrìtos ìnéd,ìtos de Antonio lousfin (rsr7-rss6) referen-tes at concòrío de Trento.. Revisra uspanòrã ¿õiãôióe¡ã"âä ?iàiÍlt uís+ãõ.

En el manuscrito BrB de ra corección Arnamagneana (A-M) de ta uni-
Ti:jgid jg c_ol9!!?eue se conriene en buena parîe apuntäs-ãûtoerái'os ãèqg_ustrn-con pareceres de temas conciliares o-documentos retàtiíos ã tãaþlicación de los decreros rridenrinos en ieiiaã. ö1;d-;;éáft* îo;ii;r-*,Jnuscritos escuriatenses I,.l]s y R, L-22. Breve notatiogrãäòã-¿er-;;*;;i,r;;iAntonio Agustin oue asistió a-ra úercera e[apa oef Conîmó-ãJfrento, como
?,b.fp^rj: tjttl?^v_,T¿r taroe Ìlsioiiirã ãämurado arzobispo de rarragona.Junlo con et arzobispo de. Granada, pedro Guer¡ero,. trabajó por consõguirque el concilio se entendiera comô continuacron, sln nueva indicción.-rñ-tervino en ta coririsión, sobre ribros prohibidõ;;'þr"pññ;ä"'irexibÍlidad.
ps-ty.{io suvo rturado Abu:us in episcoþorirn prómotrô;iløü.-'suîäoüiãïoä,
Ìnédita, autógrafa, der cateci"smo romcino, üótänaö-iá-päã"Ëiaäo del caste-llano, concretamente en el pasaje de la viigini¿äã ae nña-r¡a"- 

-"--
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J. Andrés

EsnL. J.: Jacob And,reøe (1528-1590) ats Verløsser des Konkordienforrnel: Zeits-' chrift f. Kirchegesch. 89 (1978) 78-119.

Iniciativa y concepto de unidad, de And-reae,.Y aqqUlig-g^e su Berì'cht d'er

Eì;;å'õ;î{'ù: í¡naüiË¡in, rsro' r,eniativas de unió4, 1568-15'7-0- Andreae v los
ãóõ1õ;-iié-;oncor¿ía, 15?0-15?3. Sus aseis predicacione,qr, 15?3, v su sc como

"1ñi"; 
äri"iãliuâ a tâ A;rea de la concordia. Su función en el decurso de los

trabajos sobre la fórmula de concordia.

Aragón (Véase Pedro de Aragón.)

Bartolomé de los Mártires

ALMETDA Fùor-o, R. oø: Teolog!.ø e ai,Qa_-em Ð. Fr. Børtolomeu dos IVIdrtì'res:
Theologica IL ser. v. 13 (19?B) ?-35.

La teolosía fue para Bartolomeu una estricta regla de vida-. El Padre de

frJ"To"lel-f"stor tte Braga tiene sus rafces en los claustros de Batalha' en

U éió"ei" de Evora V en-eiestudio de Santo Domingo de-Lisboa. Su Tratado
ãð-lol Sã"tamentos-y-iuJ Cuestiones sobre la Restitución y la Usura, y-la
Él*õñir-, iev"lan una-indépendencia,y dominio doctrinal muy suqeriores a los
ãti" ä"Ëã"trimos en lÑCüa¿ernos de sus primeras prelecciones. Por 1o demás

Jñöt" ñfidjö, biimeio de los Comentarios a Sanio Tomás (Cavetano, Ferra'
;i";;.;;d?;1rí; j, i;- ¿ôipu¿J rrácia 1 54b, de .vitoria, v . 

qonq g,to! jlq _Doming-o 
de-$¿i;ï 

Melchor"Canó.-õómpteia el þerfil de su ïida eI punto de la teología
ãèiôöis"opado y de las funciones propias de éste.

Beza

BÈzn, T¡r. nt Corresponilance, recue-i.tltie -p.ør 
H. Abert, pub-flgg prlr H' MeEløn,

-"*' A:-bu\òir, c|-'ciimett¿ ¿t B. Ni.coliier, To_ry_e^Iì(__(1568), Travaux d'Hu-
manidme êt Renaissance CLXIV, Genève, 19?B' 275 págs'

vicisitudes de la guerra de religión, 1568. Intransi_g-e_ncia teológica de Beza
rrenið-ä-tolãiió¡purälãã Stancaio eír Polonia (n. 6-31). De Transilvania, de
rrù"eiiâ. ãonde pievaiecen Biandrata y los antitrinitarios, llegan a Beza tes'
;iñii;J ää-lãn'árãcié1¡ iu confesión de fe ¿no fue adoptada- por varios
;ilòäi;;? (Áne:o IV). ñúevas de Austria con lõs ataqueq de Andreae contra
iJ'áöóüitìl-i"1roimá¿a ãã tà Cena (n. 641). Anlonio- del Corro se defiende
õ ló;"-;ãSuõÃ-ãitigiãoi contra él en Londres y Francia; .congetamente
iü.fiiica. én carta a"Beza su tripartición del hombre, apoyada por las me-
ið""ä'-uîtäiiüdñ 

-i¡1 -OeSl. 
Respuesta de Beza a unos artlculos que los

å;ir"rÑ h"iãn¿esei de Londres-habían aportado, principalmente con temas
ãäiesîóiðãiããJ-iÃñãjõ iÍrn), etc. Lista de- teólogos itrr,s]?dos o confutados
;äi-Bgzä (9-10). Eä toiái ót tomo contiene los- nn. 586-651, más las piezas
ãñô:ai-i:VÌil bopiosos lndices ayudan a la consulta de los textos.

Bucer

Gnuscrrnr, M.: Des Ansata d.er Theologì.e Ma'rti'n Bucers: Theol. Literatur'
zeituns 103 (1978) 81-96.

La vida cristiana, segrln Bucer, logra su estructura y objetivo_por la
ear¡.ns-ora¡nata ø 95rorImo, no pôr la cari.tas ordì.nøta a seì.pso (-puro
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egoÍsmo). AsÍ romne_-c_o-n el tomismo (que profesó durante sus años dedominico), Þara eniregarse a la retoima- tute'iãnã. í;îiöicî de' la concep_ción de Bucer se comp-rend-e principã-tmãntè teniendo en cuenta er trasfondode sus discusiones v ãfinidacies coã iõs Ëãnsumie"ios ï"ói,icäär" de Tomás,de Erasmo v ae r,ütéroç-.ii-irrirñ; ;;i.ñ; que_debe ñäãî";rsundo quea este úttimo. En srnresis ro caracterGiiõ äé- rJ-lãoröälã äL äu"er es ercontemplarla como Eticø social en sénil¿ió' amptiõ.

Maurrr,a, A.bbé" L'expricøtion d,e r,ø Loì, de tø loi et des bonnes oeu,res r)a,rMarti.n Bucer døns _ses corn?nenta¿res iu,r lel 
- 

nüiöi¿õs " 

iiszz_Ìsíd)i:Revue Africaine de Théologie, 2 (19iS) sB_101.

Bucer, al dar al Antiguo.Testamento una interpretación cristorógica, d.es-arrolla una conceoción éspirituat ae rá lãy, que'gg i¿entlrica con el Espí-ritu; también parä_ et ¡ñáèliõô-lã iuv-"Ji"u rearidad inrerior, en ro euarse nota_la-dependencia del ex doniiniðo protesíante. 
"esne.ctã de santoTomás. La fe, como ner.suasión, es un ãònoci-mióütõ'ã"1ä.i.ì*'åîtäi producidodirectamente en el hõmb-re por'el-Uipiiitu-Santo; mediante aquéI se conocela indefecrible bondad g" piqq, rearizáaoi -d;'rdr;;ääää.ii"!l mensajerevelado, contenido en la Bib[á v noiml aé-viaã i"i'äriiärd proseguirá).

Gampanella

LnnNnn, M.-P.:._!e protestantisme au..qør T. Çgmpqnetta, O. p. (1i68-16J9):Revue d'Hist. et de phitos. Refifieuses se iigi{ii-1ãe_isr. 
' 

'

La actitud de campanela frente al protestantismo es, en cierto modo,original: primero a caüsa de su situacio'n peiso¡ra!-ã;piã'd^iro;-ia-r"äuiãì:
ción v con todo ardiente defensor ¿é-unã poiitica-aõt-ilJ ð'ã-reconquistaespiritual de ros países reformados n9r nãmþ;,ãaémil-põrq"; ärgunälãesus ideas contrastan cgn !o,s temas 

-de la polSmica iiaåì¿iðül contra losprotestantes; en concreto campanela reconoce ñàb¿rt- deüi;;ã¿ido ros mi-tagros. en .sú riempo ( aunquJ ¿iid-i; .oãt"ario ;;- ;f auõr î elìn¡s centur),:aquí el articulista cree ver un aõercamiento, en óiei[a=mã¿iåã,'äi p""tô áuvista protestante. La verdad es que, en conjuii-to, tai citas-áä-rnirñä" pruebanel rechazo por parte de campañeÍa, de nT ãôTtiÏñ"1îiotõrt-uît*.

M. Gano

Bt*o,-/i' Lg infalibì.1ìd_ød, <<ex cøÜtedrat del Romqno ponfilice
cnor cøno. Estudio de las condiciones d,e Iø i.nføIi.bitidød,aI modo: Scripta Theologica 10 (19?S) b19_5?t.

según MeI-
en cudnto

. . c_ontenido. y valoración histórico-teoldgica de la fórmula nex cathedrarr(el Papa es infalibte qótg. g". cuanto ¡uef, pri¡ilão ãi-íá-fÄr""iã,'aetinienoo
F.13^_d9"Lt_ll3 .de {e, .at" {irigi¡sq a aqïérh'con inrención-äé-õÉnear ä iäã
lletgs_ a,crggr) y la infalibilidad in aconclusioner (et papa es inla[ble enra -concrusión, no necesariamente en los argumentos {ue la sostienenj.
1a'm!as fórmulas provienen de cano. para ei"óóñièniao ä" la*'orimera iôrnsprra en santo Tomás, Torquemada, cayetano, pero no en viioria, v eñparte coincide con Tapqer._ Lã restriócion ae rá ieeunaà, 

-o" 'sirn 
inipoi-tancia teológica, no se-halla recogida en ros ãoðuilãniõ's iiel-máeiitèïõ,pero resulta ritil.

Cayetano (Véase Zwingli: Bosshard, St. N.)
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Garmelitas

20L

Documentø
meli

Erasmo

pri.migeniø, volumen III (1582-1589), Mon-umenta Historica Car-
Teresiani, 3, Teresianum, Romae, 19??, XXII, 720 págs.

De la importancia de esta colección documental ya, dábamos cuenta en
ATG 38 (19?5) 329-330, al reseñar los volúmenes 1." y 2."' Este 3.' contiene
los nn. 257-423 y abarca el período 1582-1589. La lectura de los documentos
resulta siempre de interés, incluso de los ya más conocidos ¡r _aþora reagru'
pados aquí. ã modo de ejemplo apuntamos la exhortación del P. Jerónimo-Gracián ã sus súbditos para que observen las Constituciones (n. 257' toma-
do de la Bibl. Mlstica Õarmelitana - BMC, 6, 450-453) o a las carmelitas
descalzas para que no cambien dichas ConstÍtuciones en el Capítulo pro-
vincial (n.-300, ÉMc 1?, 293-29Ð. Otras muchas piezas mereoen ser destaca-
das, vg. las de Felipe 

'II (nn. 259, Archivo General de Simancas : AGS.i
264,'Ib-íd.) y otras dõcumentos del mismo Rey (nn- 269,288,289,-294), publi-
cadas por -Hipólito de la Sagrada Familia el .Epþ9q. -C?I1n"]' 1B (1967)

3L4f.41: Varioison los Brevesãe Sixto V (nn' 295,304,305,306,308' 400) del
.A,rchivio Segreto Vaticano - ASV. En otra fuente, contenida en el Archivo
Ilistórico Nácional - AHN, el P. Antonio de Jesús M." se duele de las calum-
nias lanzadas contra el P. Gracián (n. 316; cf' 320, 321: muy instructivo,
págs. 2231251; nn. 3?8, 381, 3B?, etc.). Tal vez ,la.pieza -más sugestiva sea la
ãel- n. 423. Sé traia de la Historia de tas Fundaciones de las Carmelitas Des-
calzas de 1568 a 1588, Lisboa, a. 1589, del P. Gracián y cuyo texto se con-
serva en tres redacciones: A y C en Archivo Silveriano de Burgos, y B 9n
AHN; contiene 19 capÍtulos y está incompleta (aqul, pp. 53-3-694); al prin'
'cipio se transcribe una especie de autobiografia del mlsmo Gracián, que se
leó con creciente interés por narrar en forma encantadora pormenores que
configuran su perfil históiico y religioso. Por 1o demás, esperamos 19, Pronta
apariõión del volumen 4." d'e esta utilísima Colección, cuyo valor documen'
tal no es preciso subrayar.

Forxr, G. J.: An aspect of the Chrì'stologg of Erasmus ol Rotterdam:
EphemTheollov 54 (19?B) 161-187.

Importancia de ta cristología de Erasmo para comprender .su. _an_trgpolo-
gía. Lä discusión con colet fue la o'casión para inculcar la. actividad de las
äos naturalezas de CriSto, como hombre y como persona divina en el Sluer-
to, problema bosquejado en el Gouda' MS L324, que aquÍ se coteja con la
Disþutøtiunculø de tøedío... Iesu, de Erasmo.

GRATFF, flr.: Echi. i.tq,Ii.ani) defiø polemi.cs, tra, Erasmo e Lutero--sul libero ar'
bìtri'o: Quellen u. Forschungen aus i+,al. Archiven u. Biþliotheken 58
(t918) 44L-465.

La intervención de Erasmo en su DiatriUe sobre el libre albedrío contra
Lutero, obedeció no sólo a las presiones venidas de- Inglaterra, sino tam-
bièn a' las de la Curia Romana.- Publicada la obra, los juicios fueron dis-
ciepantes: vg. Calcagnini es benévolo, pero también alg-o.antierasmiano;
Juan Ginés ci-e Seprllveda ,considera a Erasmo como insuficiente en su Ie-
chazo de Lutero, ya que sólo aporta testimonios bíblicos; .él po-r su parte
propone un traúainiento que asocie a las razones teológ-icas, los sólidos
ärgürnentos de la tradicióñ filosófica, en soncreto, aristotélica.
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por-
t917,

Monnrne pn Se, A.: De re erøsmì,anø. Aspectos de erasmi,smo na cultura,
tuguesø do seculo XVI, Braga, Publ. da Faculdade de Filosofia,
371 págs.

_ Se_ procura lo más objetivamente posible, analizar la acción de D. Juan II,
Rey de Portugal, en el proceso Erasmo; conocer todas las ediciones þortu-gugq?s de las obras de Erasmo en el siglo xvr y ver por qué motivo se
publicaron; 

_ 
indagar si Ia integración del erasmismo en la õultura portu-

guesa, en algunos aspectos, tuvo lugar mediante influjo directo de Eiasmo
o indirecto por medio de una vla española; por fin, a través de los Ind,eæ
Ii,brorum prohibitorum.y de los Rol de lìbros prohibidos, conocer la posi-
ción d_el Bey 9n- re]ación con las oþras de Erasmo y por consiguiente,- qué
gctjtu-d a_doptó la Inquisición portuguesa. Sobre esfof temas sé repródrice
toda la documentación existente relativa a los pareceres presentados a la
Asamblea de Valladolid por maestros portugueses (junio-octubre de 152?),
a. D. Juan y_Erasmo; a las obras de éste publicadas en portugal en ei
siglo xvr (en latÍn y en castellano) y a las mismas contenidas en lõs citados
r-ndices de iibros prohibidos.

Srurernrcg, R,.: Døs Enchitìdion míIi.tì.s chrìstiønì des Erasmus p. Rotter-
døm nach, sei.ner Entstehung, seinern Sinn u. Chørq,kter: ArchÍv f. Ræ-
iormaüionsgesch. 69 (1978) 3-23.

EI origen de,la obra data de 1501. La finalidad fue, no tanto proporcionar
un ensayo erudito o una introducción al estudio de la teologfa, õuanto el
capacitar a una persona cristiana corriente para vivir piadosamente.

(Véase Zwingli: Bosshard, St. N.)

Franciscanos

IIernrMER, G.: Mi.Ii.tì.a. Francìscøna seu mìIítia Chri.stí. Das neugelundene pro-
tokoll eìner Dìsputation der siÌchsìschen Frøn¿ìskaner mìt Vertretern
der_Wittenberger T.heologischen îakultät øm J u. 4 okt. 1519, I Teil:
Archiv f. Reformationsgesch. 69 (19?B) 51,81.

Se informa sobre el descubrimiento, en octubrc de 1g?6, de una disputa
Tnp_Igfp, enlr,e teótogos- franciscanos y miembros de la Facultad Teolégica
de lVittenberg (Cqrlstadt, Luther, Melanchthon, A,msdorff y otros), Ediõión
del telto latino; el tema, en 11 proposiciones gira en torno a San Franciscoy su Orden. En la misma Revista seguirá el ánálisis del documento.

v. Galen

Bscxnn-Ilu¡snrr, M.: Christoph Bernhørd o. Gatren. Tridentinische Reform
im Bistum Münster, 1650-16?8, Westfalia Sacra, Band 6, Mänster, As-
chendorff, 1978, 410 págs.

En la Refo_rma postridentina, patrocinada por el Concilio, juega un Ím-portante papel, por lo que atañe a Germania, concretanrente á lã Diócesis
{q l{üns_te¡, el Príncipe-Obispo Christoph Bernhard. v. Galen, de aquí el
interés del presente estudio, publicado por Manfred Becker-Ilubert:i. La
obra contiene nueve capítulo_q: 1) El rridentilo y la situación en el obispado
de Mü¡ster, tras^.la paz de Iüestfalia. 2) El Obi3po en calidad de encarþado
de la Reforma. 3) Los titulares concurrentes de-la jurisdicción. 4) Las-rns-
tituciones reformadoras. 5) La Reforma del clero sebuhr bajo Bernhard. 6)
Las donaciones galenses.7) Las donaciones galenses. B) Ilesumên. g) Apéndice,
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La investigación estriþa en una rica documentación de fuentes, en-su mayoría
d;scoõc-iõs <ct. bO¿l tomadas de los Archivos de Assen (Gräflich Galensches),
VfUnster (Diocesano episcopat y estatal), Oldenburg (estatal), Vaticano, y lMie-

iõñäeiA (Ctatü"f, Scñönþornsôhes). Por lo demás, las fuentes impresas con-
sultadas son numerosas (cf. 364-369). El obispo hizo especial hincapié -en
i;Rðfoi*a del Clero secular {fl44-220\ con partiìular atención a las Escuelas
u ai-eit-"ãio-filosófico-teológico, promovidõ concretamente po¡ los jesuitas,
í ä fa iãiistencia en los exárneñes rigurosos, si loien no valoró, como_se
å"bd; fä-lmloitància de Ia formacióñ universítaria y_ eI fomento de los
Éé*iåaüos. ^Se esforzó con ardor en suprimir los abusos, para lo cual
;ilã"ú ñ iñstitución de Hermandades sacerdotales. Luchó contra la su-
pä;;lició"-V-iãi ¡rujerias, y promovió los Sínodos diocesano! y las visitas
ãañéni"as. bon todo su caîáctèr dominante cristalizado en la frase aCelsissi-
mùi resolviertl, enervó varias inicia,tivas suyas. T,a exposición, objetiva y
õlãia, viene a sei una valiosa aportación al tema de la Reforma postridentina'

García del Gastillo

sanrvrrnNro, a..: La iusti.fi.caci.ón (un comentario inédito de la Teologfl 
^en-'---d;b;ñãl oet siþto *vr, coa.992 de.ta-Bibl. Prov. de Gerona, fols.293r-

Slclvto)i Theolõgica, II. ser' v. 13 (1978) 37-68.

El autor del inédito, anónimo, es el loenedictino García del castillo
tt ffZZl, iitular de la cátédra salmantina de Durando. Se trata de un comen-
ùaiio'ã'tl q. fie ¿e la II-II de Santo Tomás. La justificación descrita en la
ó¡ra i:"-ieäuie at paso del estado de pecado (ex contrøriol que es.aniqui'
iáaõ ; U-juiticia, que llega a ser proþia y hace al hombre reapse iustunx;
oöoãi"iOtt ihtrínseóa-entreþecad.o y-gracia en la presente -economía; en.otra
pðii¡te. hipotética, no habria oposición et nøtura sua y el hombre se hallarÍa
'mõre pø,si¡ae, sin' colaborar cbn Dios. En lal hipótesis Sarmiento ve una
probaËle conôesión a los extrinsecistas protestantes,

Hamann

Johann Georg Hømann. t]:rsg. v. R. Wild: rffege,der_ Forschung, Band 511'
Darmstádt, WÍss. Buchgesellschaft, 1978, 452 págs.

J. G. Hamann (1?30-1?BB), natural de Könisberg, promotor de los derechos
de la persona y enemigo áel racionalismo de la, Ilustración, subray-?b.a Iâ
importäncia de la expe-riencia interna, soble todo en el terreno religioso'
iiä óiéiioJ aspectos ès ,considerado como precurs_or de SchleÍermacher y
Ritschl. En sús escritos -como nota \Mild en la Introducción de este vo-
iu*én de W. d. F.- se conjugan los más diversos dominios de la ciencia,
ãn concreto, filosofía, titeratùrã y teologla, pero en esta Bluralidad se pueden
õãbtai òuesiiones coinunes, parúicularmenfe en 1o relativo ?l problema del
ténguaje, en conexión con la-Palab¡¿, I,q_ teología y como reflexión sobre los
ãõnîicioiramientos del conocer en la filosofía. En la presente selección de
tra¡ãios acerca de Hamann 1: H') se reúnen dieciséis artículos Pyþliq?qg!
aeiae rgsg-r8?5 hasta 196?, menos una contriloución original de wíld (1977).

ffe áqui la lista de autores y temas-:, I{. Rosen\ran4 Kant y H. (16-43).
rvV. Dilihey, H. (44-90). R. Rochóll, H. (9f-118). j¡r.-Lieb, Fe_y revelación en II.
(119-1¿5). Ér. Blanke, II. y Lutero ¿46-17Ð. Iì. Unger, H. y la sensibilidad
iiiS-ZOOl. J. Nadter, Ít., Kánt y Goethe tz0¡-21'l\. E. Büchsel, P,aternidad liíe-
raria de H., determinada según la intención (¿IB-23Ð. E. Metzke, Kant y II.
(233-263). K. Gründer, H. en Münster (264-298). A. Henkel, In teloni.o sedens:
i{. en los años l??B-1i82 (2BB-313). M. Seile, Reatidad y Palabra en H. (314-339).

\M. Delmüller, Lessing y H. (340-3?1). Sven-Aage Jorgensen, Sobre el estilo
Oe ¡f. IaZZ-SSO). .1. Simori, Introducción a los escritos de II. sobre el lenguaje
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(391-401). R'. wi]d, los comentarios más recientes de H. (402-482): éstos se
caractevizan anüe todo, p9r l? investigación teológica. De aquí, vg. la notable
empresa dp fa pyb[cación de comentarios exteñsos y básicós äe toi þiin-cipales trabaj-os _de H.:..ya_ van editados siete volúmenes, Güterslorr, tsso-ls6t,a cargo de Blanke, ciründer,_ et_c_. Ðescripción de otros 'comentarios y monolgrafías sobre H. de R. Knoil, Nadler, I-u. Fechner y otros. g" plah inrõi-
mativo nos.pareoe muy oportuno este'volumen con süs artículoJ iñstiuctivosde especialistas en la investigación solore H. En particular deitacamos loscotejos de rr. con Lutero, Kant y Lessing, ademáÊ det estudiò oiieinãi ãel
editor.

lgnacio de Loyola

Kösrsn,.P,.: Ich.,gebe euch eín neues Herz. Ei.nführung u. Hitlen au d,en Geis-
ilichen.tibîmggn g?l lgnatius rs. Loyolø,.Stuttgãrt, Veilag Kath. Bibet-
wt'lrl,, ly tö, r ao lJags.

Este libro se debe _a una práctica de Ejercicios Espirituates d.urante lar-gos años y pretende d_ar una orientación, änte todo iäara los directores de
Qjgrcicios y en segundo lugar, para los furismos ejerôitantes. r,a estructula
gloqil s.e c^oncibe segfn .cinco fases del proceso éspirituar retË¡aoo en èillþrrfo- de s. _rgnacio (Principio y Fundamento y laÀ cuatro semanas). Losaimpulsosl btÞlicos quieren ser una sugerenciã para poder cãnvertir lai
advertencias del santo, correspondientes ã cada fase, eri un auätiar bÍblicode la rneditación. En unas tínèas introductorias K. Íìahnei iu¡iavá Ë i(in
qg.lqa _imqortanciau que..aún_hov retienen tcs Ejercicios iánáõiãnos-v là
utilidad-d.91 .presente librito. De p.eculiar interés näs pareòen-toi oportünoipasajes_bílolicos reseñados. El estilo moderno y la curiosa cita-iãs-ai, ä öi;pósito del Principio y Fundamento) de sanchö panza, pidiendo'-rrel iet<äno
a. su antigua libertadl (Cervantes,Ðon euijote, libro Þ.", cap. Sgj õtóidñcierta originalidad a la exposición. por otrã þart'e, tas ¡z áoiãí aàn una iäeade una selecta utilización de la literatura ?rodérnu, soÈ""--ioãã en tornoa los Ejercicios.

Jesuitas

Grr. car,vo,- !,: Lø compañía d,e Jesús en Iø Histori.a, d,e Toled,o (1558-1?6? y
1903-1940), Toledo, 1979, 198 págs.

En Toledo ha estado más__tiempo asentada ta compañía d.e Jesús desde
el _siglo xvr hasta nuestros dlas, elcepto el sigiò xrx, 'ei-äã ia- desamortiza-ción. El autor de esta obra,.Joaquín bil calvo-, ¿,rctríveio--Þrovinciat ae fõ-
lqog, 9" la compañÍa, ha vivido nueve años 'en la ciuda¿, eJiu¿ian¿o suhistoria _y sq arte. como fruto de este trabajo vienJ a¡rólJra p'ieÀente pu¡ri-
cación, donde se enumeran.hechos, acontecïmienios còléõtivoã-y^perso:nateÀ
9gn ç1,fin de.indagar.su origen o cerciorar ras cauias-ãe eùóÃ,"enmarcanaoeI relato en la situacióT nolític-a, social, económica y retigiosà'aL la naciónv en qartÍcutar de Toledo. La obra contiene cuatro pärieil-lïtolà¿o, õiùãádimperial durante la seg_unda mitad del siglo xvr. tï) las grandãs construc_
giones de tempros v cor_egios de ra compãRia en dióhõ=;icïo:-ifil r,os sor-oones qet_ srglo xvrrr y ta expglsión de los jesuitas. Iv) Tõledo en el crucede los siglos_xrx.y x_x- Como-datos más sisniiic;tl;or'sónãlá*õs, vg.: la en_trada v residencia de.ra.compañía en roleao y- flnd;¿ú;-ää'ta"primeiä
cq!a. P_rofesa _v_del coregio.dg ,san Eugenio tel-ozl. nóãi";o ,Ë ros jèsuilã!
a_Totedo en r90B v¡¡¡ activ,4ad hasta srirestauracién òfñãl;n rsãs (iii-i-gãt
Más en concreto: visitas del p. Nadal en 1561 r+¿-ãsl;-ïotici,as-"à¡rä el-pii:mer _catálogo_trlenal (1s82-1584), donde se informá el'€;spóial due ta comu_nidad de ta Profesa contaba con 48 jesuitas, cuya activiäal ¿es-cñ¡ä 

"i-ãïä-
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nista de Felipe II (50.51). En ese perío{o de. tiempo entre_loq_residentes en
aquetta Casa'leemos los nombres de Francisco de Estrada, Miguel ,deTo'
iräs. Þe¿ro de Rivadeneira, Juan de Mariana y Gaspar Sánchez (5?-58). Pro-
vincias españolas donde había casas de la Compañía en tiempo de la ex-
putsión (13?-14?). La obra, muy bi€n documenllada, _incluye inéditos conser-
ia¿ãs en Archivos públicós y þarticulares de la Orden y se lee con vivo in'
terès, al proporcioriar tantos datos de la historia eclesiástica y civil durante
las épocas estudiadas.

Juan de la Gruz

Bor-or, J. a Cn.: Der Mensch in d,er Gnade na,ch dem_ spanì.s.chen aus,tl.1t:e1'u. Kirchenlehrer Johønnes Ð. Kreu?: Ephem. Carmeliticae 29 (19?B)

238-265.

El autor se propone describir una antropologfa _teológica a .la luz de la
eraãia dé-bios,'coriro liberación del hombre, en orden a su. entrega a-Dios
i á los demás'hombres; la conversión y la fe diná,mlca pertenecen a la es-

iructura de ]a llamada þracia <cr.eadalr; en la 'caridad la gracia se sitúa en
1a praxis, con la esperalza, ya presente, mediante dicþa gracia y que-nos
promete irn futuro pleno, Tal perspectiva se desprende de ]a lectura de Juan
de la Cruz.

Henov, R. P.i Fra.a Juan d.e lø cruZ. A persOnøli.tE sketeh: Ephem carmeli-
ticae 29 (19?B) 50?-518.

En el intento de descifrar la hondura mística del gran español, hay que
retener en la mente las cualidades humanas de San Juan en el conlexto de
su época y de sus escritos.

Fùrrwuano, IKr..: Erfa,hrung des Gei'stes in der !ys!i'k--d'es hl. Johannes tt.
Kreuz: TrÍerer theoì. Zeitschrifü 67, PB (1978) 14-25'

¿Cómo es posible, según San Juan-de la Cruz, la experiencia.de Dios en
et Ëspíritu? .Ãctitud'ne!ãtiva hacia el mundo. La experiencia del Espíritu
se pu'ede dar en la vidã cotidiana, en los fracasos y desengaños; además,
en ia actitud positiva, cuando se da testimonio del Espíritu de Cristo, que
se nos da en la gracia y los sacramentos.

Karlstadt

BSBEN¡¡ETMEn, U.: Consonantia Theologìøe et Iurisprudenti.øe. Andreo.s aon
Kartstøitt als Theologe und Juri.st ewischen Scholastik und Reformø-
tion, lubingen, 19??, J.C.B. Mohr (PauI Siebeck), 335 págs.

La presente monografla sobre Karlstadt estudia con especial detención el
capítuio romano de -su vida en sus aspectos externos de su estancia allí,
su's estudios y promoción de doctor, y su disputa y actitud respecto a la
autoridad eclésiãstica, su ruptura con R,oma, y su proceso romano. En una
segrrnda parte ,estudia primeio !a actituçl d_e K. respecto a la jurisprudencia:
stiactituä en la discusión sobre el método jurídico, que tuvo lugar en su
época 

-humanistas 
y bartotistas-, su doctrina sobre la ttconsonancia entre

lâ teología y la jurisþrudenciaD, y disonanc-ia .entre teología_ y filosofla; ta_m-

bién exãmina su meñte sobre el derecho bíblico, y el sentido de sus teorías
sobre el derecho mosaico. En el último capítulo presenla ]a doctrina de
K. sobre teología y derecho en su perfodo suizo. completan la obra la edi-
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ción de cuatro documentos, la lista de escritos de K., y de otras fuentes y
literatura sobre el mismo.

como dice el a. en sus conclusiones se echan de menos investigaciones
sobre la evolución de K. en temas particulares. El presenie estudio "muestra
que el camino de K. desde la escolástica a la Reforma fue gradual y en per-
fecta línea recta. se deben hacer también estudios comparãtivos aä x. ton
Melanchton, Zwingli y Calvino, para ver la influencia decisiva de K. en el
reformismo protestante. La misma biografía de K. necesita ulteriores Ín-
vestigaciones, para las cuales se encontiará un rico material en las cartásy escritos del mismo.

.ARroLA, {..14,, C, P..: El prì.mer conllicto dogmdtico sobre la Inspiración d,e
lø Bi.bliø: Scriptorium Victoriense 25 (19?B) 5-41.

continuación del artículo: Lø Escritura en Iø controuersiø lotsøniense d,e
1587-1588, e-n la misma Revlsta, 24 (797,1) 294-BZZ. Lessio, por encargo del
Provincial sr de Alemania, oliverio Manareo, expide a dicha nación Ía ter-
cera redacción de los Antithese,s. una, rJe cuvns nìreva.s fnrmrr]eninnpq anrrie-
da a Belarmin_o, fue ap:obada þor un coülistóiïõ üb ca;ã";äjä'l'pä'ä
mismo Pap,q,, Sixto V. R,ecurso a R,oma, por parte de los jesuítai.'Breve
de sixto, 1588, dirigido al Nuncio y que contenía la frase <sänae doctrinae
articulusl. Ruptura de la tregua, poi parte de la universid.ad de Lovaina.
Edicto de silencio impuesto por el Nuncio Frangipani, donde se Íncluye
di¡ha frase. La última oportunidad-: Justilicøtio sei neiensio censurae Fa.-
cultøti,s Louaniensis. Sessio redacta seu Responsio aci Autapologiam. La
cau_sa en Roma, sin sentencia formal. La inspiración bíblica eñ la temática
de la controversia: inclusión de las tesis de Lessio a la cabeza de la censura.
Tras dicho edicto, no se habla más de ellas.

Lutero

BREcrr.r, 1|l/,r; Der rechtlertigende Gløube an das Euangeli,um ts. Jesus Ch,ri.s-
tus als Mi.tte a. Luthers Theologle: Zeitchrift f. Kirchengesch. B9 (19?B)
45-17.

La fe justiflcante, segrln el Evangelio, es cl ccntro dc ta tcotogía dc Lu-
tero. Textos del NT Rom. 1, 1?; Mt 9, lss; Gal B, 26ss; etc. Análisis de los
eseritos del Reformador en relación con el Evangelio. Soteriología y cristo-
logfa. Pecado y su remisión. vicariedad. Presenciã de cristo en- la 

-palabra
y el Sacramento: todo esto es, en cierto sentido, Ia fe misma.

Ecxnnvr-auw, H., OSA: Die Arìstoteleskrìtik Luthers. Ihre Bed,eutung f. sei.ne
Theologie: Catholica 32 (1978) 114-190.

Mediante Ia crÍtica a la doctrina de Aristóteles, Lutero pretendía elaborar
y.proqagar sus nuevas concepciones teológicas. AsÍ, v.9., en antítesis con el
Filósofo recalca la excelencia de la Biblia, como normá de la reflexión teo-
lógica. I,a Þloblemática de la justicia le da ocasión para exigir la etiminación
de la fllosofía aristotélica, de la teología, asÍ ,como- el concépto de virtud le
lleva a notar las consecuencias no blblicas. El impulso, que fomenta el Re-
formador,,de_1a fllología influye en sus trabajos exegétióos, y su aversión
al Estagirita le sirve para inculcar la posición central de crilto en la teo-
logla, la disposición escatológica de todãs las cosas y las aflrmaciones nrea-
llsticasr de la Biblia sobre el hombre.
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Fneurvrnr, P.: An cler Grenze o. Luthers Einfluss: Auersi'on gegen Umwertung:
Zeitschrift f. Kircheges'ch. 89 (19?B) 21'30.

Causas de la limitación det influjo de Lutero: ante todo por la aceptación
que tuvieron, en gran parte, los teólogos controversistas católicos'

GnaNu, L; Luther u. dq.s Luthertutn: Zeitschrift f. Kirchengesch. 89 (1978)

36-44.

El tema Lutero g Luterøni,smo se condensa en diez tesis, v. g-, descubri-
miento, en sentido ãmplio, de Lutero, relativo a la t_eología-anlliescolástica
v propáulina, que coincide con el antipelagianismo de la Tardía Edad Media;
äoìrce-pto de îñ principio de autoridad, compatible con la libertad cristiana;
conseöuencias eðlesiolõgicas de la teología de Lutero, que no fue organiza-
dor de la lglesia: no aãrreglal |a vida de otros, sÍno que convive con ellos.

JuNGHANS, H.: Wi,ttenberg u. Luther-Luther u. Wi.ttenberg.' Freiburger Zeits'
chrift f. Philos. u. Theol. 25 (19?B) 104-119.

Influjos recíprocos entre Lutero y Wittenberg._ En concreto aquí iniere-
san las êxpücaciones de aquél sobre la aplicaciÓn del poder en la_ comunidad
de Jesucristo: la Palabra proviene de Dios y se anuncia por los profetas
y predicadores en forma de palabra externa; no existen métodos, por parte
äe la Iglesia, para organizar la eflcacia de esta paJabra; por tanto, sólo le
restan õomo'tãreas añunciar dicha palabra y administrar los sacramentos.
Esta persuasión de Lutero que, según el articulista, no se produjo silt c-o-

laborãción del humanismo de Erfurt (es decir, de la gran estima de la
palabra pronunciada), debla conservarse en \Mittenberg. Junto con esta teo-
logÍa se 

-hallan en Lutero ideas solore la repartición del poder (el secular
seóarado del espirituat) en la forma corno se encueniran largamente desa-
rrolladas en Ockham. Pero en caso de necesidad un poder debe ayudar al
otro, v. g., según Lutero en 1520', el poder secular debía impedir al Papa
que reprimiese la predicación evangélica.

Onnnr'cew, H. A.: Interpretation. u. Ausstrøhlu7tø der reformøtori'sch'en Ent'
deókung Luthers ì.tn 16. Juhrhundert. Tübinger Sumposion i.m R'ahmen
des 500- jähri,gen Jubilä.unts d.er Uniuersität: Zeitschrift f. Kirchengesch.
B9 (19?B) 1-2.

Las ponencias de este Simposio tubingense en torno a la interpretación
e irradiación del descubrimiento reformatorio de Lutero, son mencionadas
en esta misma Revista (cf. en este vol. de ¿\TG: Elton, Sails, Fraenkel, Lo-
cher, Grane, Brecht, Ebel Y Gäbler).

Rrx, H.: Luther's Ðebt to the Imi.tatì.o Chri.sti: Augustiniana 28 (1978) 91-10?.

Análisis de textos de Lutero que indican afinidad con el Kempis. En todo
caso, tras la época de probable influjo de éste sobre aquéI, Lutero se fue
poco a poco distanciando de la doctrina del librito.

Scnwen, W.; Entwicklung u. Gestalt der Sq,kramententheologi'e bei' Marti.n
Luther, Bern, 19??, 418 Págs.

La evolución y estructura de la teología de los sacramentos en Lutero se
describe aquí, exponiendo primero su concepción de éstos hasta 1517 (la
muerte en ctvz, de Cristo, como sacramento, etc.); luego se halola del des'
cubrimienio del sacramento de Ia penitencia, de la eucaristía, del bautismo
(desde 1519) y, flnalmente, de la teología sacramental de Lutero: evolución
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histórica; cgncepto y número de los sacramentos; actividad divina en lapalabra y el sacramento; sacramento y fe. De hecho Lutero afirma una efec-
üividad del sacramento ex gpere.operato (para él: ex oerbo dicto), si bien
rechaza -la fórmula, porque la entiende mal (como si ella significase'si,ne bono
motu y bastase non ponere obicem, excluyendo la necesidãd de la fe).

Scr:wAB, W.: Luthers Rìngen um das Søkrs,ment: Catholica 82 (19?g) 98-119.

Diversas*interpretaciones dadas a la actitud de Lutero respecto del Sa-
cramento. El articulista muestra que la teología sacramental ãel Reforma-
dolcomienza con una radical concentración sbbre la palabra, pero que la
elaboración del concepto de ésta, lleva después a tomar en sério lai nota
sacrarnental, como un camino de Dios hacia el hombre. Aunque Lutero re-
chaza la.fórmulq eæ opere gpera,to (po1 entenderla mal), de heðho sigue aquÍ
la doctrina tradicional de Ia eficacia objetiva d.e los saôramentos. Lã erítica
que se le ha hecho en este punto, sólo tiene en cuenta la fase ini'cial indicada:
^,,^-Á^ ^^ +-^a^ J^ 1^ -^¿.--^uu4r¡qv Þç ur 4ùd utr l¿ tl¿tt,tlr ¿trrcza uu¡ ùaclar.uell[u' I'etlellg ra no[a (le Sf gnO.

'Wooo, R,.: Nì.cholas ol LE7ø ø. Lutherøn Views on Ecclesìastìcal Offi.ce: Jour-
nal of Ecclesiastical Hislory 29 (19?8) 45I-462.

A pesa_r -del proverbio famoso en el s. XVI, S¿ Lgra non lgrasset, totus
mundus delirasset,_Lutherus non søLtøsserl, el hecho-es que 1á teologfa de
éste no recibió influjo del prominente exegeta medieval en la cuestiõn del
sentido literal de la BÍblia. Pero_ Nicolás p-roporcionó una base exegéti'ca ala doctrina luterana sobre el oflcio eclesiãstico, vg. al estÍmar quõ cristopretendió separar los dominios de rglesia y Estadó, que no debön interfe-
rirse. Análisis de los texto_s þíblicos (Mt lb, 19 y 22, 2L; Jn 18, 86; Lc L2, L4;
Rom 13, 1) utilizados en las respectivas discusrones.

Marcelo de Ribadeneira

L de Mendoza

Casrno,. M. os¿ OMF: Marcelo de Rìbadeneìlø, OFM, tsid.a, g escritos, Iluma-
nismo, Reforma y Teología 3, Santiago de Compostelá, 1g?8, 68 pág.

{{ígu!o publicado en Archiao lbero Americøno, BB (19?B) 181-246. Nacido
ca. _1561, Ribadeneira fue Lector de TeologÍa en Sántiago, y luego misionero
en Japón. se descril¡en su apostolado y suÈ escritos. El .apénücã documental
contiene dos obras: una de los jesuítas, aopponuntur-obiectiones contra
Historiam scriptam a fratre Marcello de Ri6adeneira...l, y otra de éste:
<Responsiones contra obiectiones.l

CALvo, G., OFM: Frag Iñì.go de Mendoza OFM (I 150??). Dos Estudöos sobre
su Møriologíø.' Humanismo, Reforma y TeologÍa, 2, Santiago de Com-
postela, 19?8, 54 págs.

. El noble lñigo de Mendoza, franciscano, uno de los mejores poetas reli-
giosos de su tiempo, según Menéndez y Pelayo, y predicado-r en ia Corte de
Enrique IV y de los Reyes Católicos, escribió eh concreto sobre los Go¿os
de Nuestra- Señorø,-donde pregona las excelencias de la Virgen, en particu-
lar, str realeza. En las Cop\as øl Es,oíri.tu Santo, ensalza a MarÍa como Es-
posa de Este.
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T. Moro

DE MELL9 Mosnn, F.: Føses e er.pressÔes d.ø Catoli'cì.døde nø aì'dø e obra d'e

Thomas lVlore: DidaskatÍa B (19?B)r 15-34.

El humanismo de Moro es eminentemente cristiano. su socialismo se

asiJnta-én iu espíritu evangélico e ideal comunitario, V Lo{o' a su vez, se

ffi;rä é; ;ú ta^tolicidad. ia Inslaterra de su tiemp,o. Esbozo-.bige{áflco.
ii:iññrio-diáieóiicò de escritor. Fases y expresiones de su catolicidad, vg',
.äîî,jï-""îõñ4;d det magisterio eclesiástiõo, la lglesia-Cuerpo Místico, la
Íe.iãsiJiuiriente y triunfante, el ørs raoriendi y las pcstrimerías.

MARrrNs, M.: Euocøçâ.o d'e Tomq's Moro: Didaskalia B (1978) 3-13'

Moro, Canciller de Inglaterra, no murió poI causa de la ,Polltica, sino en
aefänsa'Aé Iã conciencify de la familia. El Estado no _podía_colocarse en-

ci*ã ã" pioJ, y Enrique VIII, invirtiendo el orden de los valotes, propug.
naba un absoititismo ãue tocaba a la propia alma.

Müntzer

Thomas Müntzer. Hrsg. v. A. Friesen u. H-J. Goertz: \ügg.e {er Forschun-g,- -- -B;;l-óbxcr,'úi/issenschaftliche 
Buchgesellschaft, 19?8, Darmstadt, rX,

536 págs.

Thomas Müntzer (-M) es una figura clave en la historia de la Reforma.
Cae än 

-õonnicto ,côn'tas autoridadeã católicas' Cambia de posÌción hacia el
ãüisõ-bõtili"o ièlieioso de la Reforma de Wittenberg, para evolucionar pron-
¿j-ñ""'ia n" õonceÞto radical de ésta que ir.rita fuertemente a Lutero. Busca
óólã¡óiãciO" con 

-Karlstadt y halla simpatizantes entre los anabaptistas en
Sulãá. Su uñe a los campesiiros sedicioÀos y llega a ocupar _un puesto pre-
eminente en Thüringen (cf. el Prólogo de este interesante volumen' a cqlgg
áä-1ãl èàitores: VIIïX). Aquí se reðogen 16 estudios, publicados entre 1952

l-f9i6. ãicepto tos 2 del Aféndice (Oiiginalbeiträge, L976). Se agrupan en_4
Ëeõóioir"îl-ïj wl. v la Refoima de i,utero: Fr. Lau,.H. ce_1des, M. Schmidt'
w. sliiáér I r,. cïane (3-111). rr) M' y los anabapr,ist-as: rf. -E"T,dgr' -9' Eu'
ii"e t ð. nipp tf fs-ZtOl. III) Sobre le reforma del cutto en Allstedt: K. IIo-

"äiñ"i"i, v 
-d.^biáuer 

(2r3'29tÐ. rv).M. y la.lucha revolucionaria de la-época
iñi;" M: "senzig, G. Maron, A. Friesen y H. J. Goettz (299-444)',Apéndice:-Sõ¡ï" 

tã rustoria de la impórtancia de M.: Friesen y Goertz (_44?-536)' Entre
foã-äiti¡õuioi recogidos ju2gamos de particulal signiflcació¡ Jos siguientes:
äf "ä*i"o 

de la f"e en wt. i Lutero (Gerdes, 16-29: con_acierto se bosqqgja_
la e"oiu¿]¿" de las ideas, citando al final un pasaje revelador de_ Lutero, \MÁ
Xf, f,-ãZZssl. M. como téólogo del juicio (IVIaron,339-382; sólo el mlmero de
;óits" t6i, da una idea de Ia eruciición del articu-lista, _que _apunta bien el
üiatiã apóðatiptico y mlstico de la teología del juicio en M.)..La novedad del
Ãõbn¿idó eJ fo rnás característico del volum.en: Interpretaciones_ aqligua y
m'âliiita de M. (Friesen, 447-4801. en especial la interpretación de Zi1¡1mer'
;ñ"ñ-t el influjo de ésúe sobre Engel,s). Puntos esenciales de la nueva in-
vestieaäión en tbrno a M. (Goertz, 4BL-536: penetrante ¡esumen de las va-
riada"s interpretaciones acerca de M.: vg. K. HoI!, !. B^öhmer,'IV. Metzger,
n. lõfrmann, K. Ilinrichs, W. Maurer, K. G. Steg$, II. 9er49F, M. Schqidt'
Èr. Lau, \iU. rUiger, H. S. Bender, G. Baring, G. Rupp, Th. Nipperday, U' A'
Oberman, G. Seebass, R. Ðismer y otros).
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Pedro de Aragón

BARRTENTos Gancft, J-.: El Tratad,o sDe lustitìq, et luren ft5g0) d.e peilro d,eArøgón: Acta Salmatlce¡¡-ia, Filosoffa y Letràs, töS, 
-Sâtamanca, 

dd.de la Universidad, 19?8, 298 þágs.

Entre þs gr-andes figuras_ de los alumnos y después profesores de la uni-versidad de salamanca en.el s. Iyr, o_cupa dn puästò des-taéâãõ-er aeustlñó
ls9lg 9"-A¡aqón sobre el cual loé darõs más concrð[òÀ'rrâñ di¿öi r,áJ[ãanora' ros de T. T¡^ct<,-Frqy pedyo de Arøgón osA, His Life, works'a.. Ðoc-
Yi"g,g! -+".s,titution, 

Chicago,_195?, sóto pþ. t-SO. Éor 1o demás-Fray pedro
na srcto o_Ivictado _en gran medida por los historiadores modernos. iosé Ba-rrrentos GarcÍa desea llenar ahora esta laguna, trazando un esquema delprofesorad_o y actuación det de Aragón en ia uáiversi¿a¿ sãimáãii*;;- v &:poniendo la contribución de A. a Ía historia ¿e là niosótlä- espanãrd. r,aprimera parte trata de ta vida y obras. Nació máJ pro¡ã¡Ëmetìte en 1545:profesó en ei convento. ite_ san AgustÍn, en salamäncá, isoo. un 

-;q;;iLi
universidad fue discíputo d.e Juan ãe la'peña, Manciã áe-cô"pore ctiristi,B..Medina, Gr. Ga[o,-J. Ga[o y Fray iuiJ ¿e ieón. Fue òatãâïàtico de Es]coto y más tarde de súmulas; murió en 1592. su primer tomo de la rl.rr.
de la SrIme. del Anoólinn <a imn¡imi¿( an (!¡r¡man^^ 1Éo^ t, ^r ^^-.--r^ ^ri,
{niqme en rssjó. Ëäï'iei,-toã-eïöiiãä'¡rätËüiã#iå;äJ"ö0-'?ö-iJ &ffF;jiä; ä'Ëïtratado De lustitia et.Iqre, Jus partes, finalidad, ãetõâo, tómismo (fldeli-
dad, pero con cierta indep-endencia) y'proþabiliÉmo Ìiimidáä-;t d,ebi.tumiuris y.a una_opinión secirø et tutø1.-yienen iuego-io'ñiä¿iv;a las edicio-
nes .e influjo _(en escritores de los más califlcados- de loJ ss. xvi-xvrr: do-minicos,. jesuÍtas, ggustinos, franciscanos, capuctrinoJ, 

-cãrmérltrs, 
cistercien-

ses, etc.), Sigue el estudio de las fuentós: Tomás, ôavéiaãó,f'la Escuelasalmantina. La tercera parte es ra más extensa rits-2iijl Ãe"refiere á iàdoctrina jurídica del rraiado: La Ley, el oerecho v la JusticiJ f "rr. 
,esp""-

Livas.g.lases; tos derechos humanos y ia teoría oénioõi¿iica-áet ïoaer. nËtosqos ultlmos temas son los- más signiflcativos del volumen Q0g-2æi 265_27D;en partin-ula-r subraya_mos los dereõhos a la propiedao piivâ¿a v- su funcioú
:9"1?_1i,?_l? f?Tna y al honor;, ¡r a- ta pr_opla defensa. En cuanto aI úttimo tema,se expltcan. et origen del Estado y de la Auforidad; et sujeto primario deÍpoder politico y su traslación; los limites de éste; 'su carâcter de servicio,
sus. derechos y_dereres, y el derecho de rebetión ôonira elllranb. Et exce-lente Prólogo de Miguel-cruz Hernández (?-11) valorá ãn-su-.iusta medidael_concrenzudo,trabaio de Barrientos-y F_uglerq nuevas pistas-de investigá-
c-lory en concreto subraya, vg. la cuantía, (5't77 citas) y caiidad d.e las fueníesde Pedro.

Petavio

Gar.r,uc,o-, P.: Escriturø-Tradì.cì,ón en petaaìo g Tomasì,no: scripta Theologica
10 (1978) 65-t22.

Petavio-representa un.importa!_te hito en la teologfa de la tradición, ya
que. ejerció un. gran influjo e_{r la llamada <Escuela Tõolóeicá Romanar, vg.,en la clasificación de las. tradicioneE, pqr pa¡te de Franzeiín; oõ¡ie papól ätjla tradÍción respecto de la Biblia: ctâiincar lo oscuro v tranlmitir lö <iue ñõ
conocemos por só10 Ia Biblia. Tomasino, que se apafte de petavio ni¿s ae
lg. que qe qlrryg,conviene con él en ést'o:-la Biblia y las tradiciones cons_tituyen la Tradición, la cual rcompreta formari.ter y ñrøterialitãi-ã ú ÈJóü-tura-
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Poszakowski

JANrKowsKr, E; Jan Poszo,kowski sJ-apologi.sta polaco del s; xvIII. Su ai'da'"- - -U 
ãä' obras Gn polaco): Studia-üheologicá varsaviensia, L918,2,91-109'

poszakowski (1684-175?) era uno de los teólogos polacos más preclaros
Ae iu ¿ljoca. Fue teótogo de 1a Corte de 1a-familia Radziwill. Sus obras son
är'oõ.iu1-*""iJ äpoiôsetïcas y también históricas: atestiguaq .una formación
tïma"iïlã- li- uri noia¡te cénocimiento de los textos patrísticos. En total
öüi;ii¿¿t-46 äsciitoi con 400 páss. la. mayoría. Los temas tratados son los
ðóntioverti¿os en su tiempo-: ãucaristía, purgatorio, culto de los Santos,

:"äln"uäOã-ð fstesia (en èste punto y'eñ muchos aspectos sobrepasa el
marco de su época).

Schwenkfeld

Goncrrx, B: La chrì.stoiogì.e d,e cøspar schwenkfeld.' Revue d'IÏist. et de
Philos. Religieuses 58 (1978) 2L7-220.

Estudio crítico de una tesis de A. sciegienny: <IIomme- charnel,-h_omme
spirfüe¡ieti"-Wl"À¡rAen, 19?5. ql ur¡isuliit_a juzga que Pchwenkfeld fteólo-
ãä tðfoï*uãóí, iitàsianc (f+so-tSOt;l esenci.almènte se halla más próxim_o de
iutei. quà de'Erasmo, aunque éstrã y el silesiano.dependen de una teología
*f;iica -ärfeãiizadá, píopugñadora d-e una rehaloilitación del conocimiento,
üð-äéito oõiimism'o'religiõso, de una concepción neutra del pecado y de
un aprecio de la naturaleza.

Seripando

GRossr, V., OSA: La. gì'usfi.fi,cazi'one secondo Gi.rolømo Seri'pan^do nel con-- - 
ilesto' d,ei dibatt¿iì' triðtentiní: Analecta Augustiniana 4L 4¿91Ð 5-24'

Dos tendencias en torno al tema de 1a íustiûcación en 1a Reforma: 1)

sufrãla-ia òãpãði¿ad de las obras bajo el influjo. de la. gracia, qug j_ustiflca

;f hóñ1-biã y tî f¡ace merecedor de viðta eterna.-2) acentúa el -papel de -la .fe
l-¿Jrã-õón"nanza, lo òual psicológicamente reclamaba una relación más in-
ieibLtÃb"á-L eñlie'oios y et hombìre. Esta segunda_ fue la p.osición de Seri-

útiã"; que, ante todo, nô fue una tentativa conciliadora con -los protestantes,
'siãã uîä iúperación rhetodológica, en el ,c?rypo católico,.del.esquema sobre
i¿-eräõ]ã,-öô-ñãe¡i¿á en la caùêgoiía analógica -de-la naturaleza._La_dup.ler
iusiltlø-ã'et- áeuitino fue más biãn de tipo metodológi-co, de Ia. relación Díos'
ñôrã¡ie. þl Concitio Tridentino preflrió-el esquemabbjelivo de la uno' ìtusti'-
[n,-que teàia i.rs ventajas pard clarificar el-complejo problema de la jus-
tiflcación.

Servet

FnroovraN, J.: Mi.chael seraetus. A ca.se studu i.n Total HeresE, Genève, 1978,

149 págs.

En concreto, el autor describe la doctrina del navarro Miguel servet
tfSlf-iSOSl: diviîos componentes (Dios, el mundo, el_demonio, el hombre);
iã-iãfiàiOf del radÍcalismo sistemático (fe- y obras; bautismo -y eucaristía,
õómo iransmisión del Corpus Chri.sti) y fuentes (amalgama de cristianas,
iudías, heréticas y paganaÂ). Friedman boncluye que Servet. era un_ hereje
öómptôto, repudiadd 1õor Roma, Wittenberg, Ginebra y Zurich; rechaza el
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bautismo de los infantes; la humanidad d.e cristo; el pecado original; rosconceptos convencionales. de profecía y nscrituiá,'v-ia-äî"iáaä ortodoxa;profesa el optimismo peragiano, et mitenaiismö-l',ïná*ro-rrää äsiánica dejudaísmo neoplatónico.

s^{Nc'.or. BLANco, Fn.:,.Michaer seruets ltrìtik an d,er Trinitätsrehre: philoso-
phische Implikationen u. historiicnà Ãusw¡ilcung õ",- r,óîï," ríi?, 16r págs.

cuestiones de ta histo-riografÍa servética.-. platonismo en la metafísica yteoría del conocimienio de .Ã4igr-r_et servet.- su dGcusü; ãä"-lu ïorogÍa de
Ì11^ji:Ttg,l,go^1qeqt_o- humanista" de ta r<dignitas rrominis" V äl äoe*u cristo_lógico; crisis del dosma trinitario a comiãnzoi Oéi-s.-xvi] T;olosä ;ei*ti"ade servet v su conceþro de oios õó*t;ñËñrTõ;*i* Ei ñTäB 

'niro¡me:doctrina sobre er mundo en et cnräi¡oruãiø iâd{¿luilãi øl i¿äliáer cosmos;ra -luz; discusión en torno_ a ra astrorogía. servet t lo; iddË;-d.J la nustra_
::q";jjlllfng_I_lib:li1{ ::f". qlt9q_qla päriii"d..3e,uäilìiñaî." rechazo.^v¡ evb¡¡¡ú u¡¡¡¡¡u.¡¡u ç¡¡ Er uurluuviu rlreùarlstco oe ra unlüad y en una refle_xión sobre las condiciones_y rím-ites aéi õänocimieñio rrumänb.-Ä partir deesto, desarrotla una cosmológþ. v una antióp-ologiq äu-e ;¿rîãä gran impor-tancia para la historia de las-ciencias ñátuiàresî la-i¿eu äã lã iì¡ertaa.
ii
Staupitz

Stunnpf

sar.r,aannqFn, .J.: Johønn-o. støupìte, Luthers vorgeseteter u. Freund, i,n seineBedeutung eu Salaburg: Àugûstiniana 28 (i9?B) l0B-154-, 
---'

- slaupitz (=s) como vicario General de la congregación reformadora del-os .Ermitaños de san A.ggstlq, sus relacÍones en 3aiä¡u"ãb-õirä u, (casasde lgs.distritos_r- (Terminierhä'1^ts9r)_ 4e lgs àeustiños rrnfi-rìq"é'sis. s. t-rãsecularización det capíturo cated.rát de sakbüigò. ¿Þuãô;.=Ëãi"nom¡raoog¡Þpg de- chiemseet'cam-¡iõ ãé--i"i";i¡,"d's.l,ritãtð, lliz-iåzõI's. entró enla orden.benedictina v fue abad de sn'pedro en salidigà. s.-vãer:¡éolã. S.en su último año de vida, 1524.

Rnrr, s.: .Kiliøn stu'npl .165s-1r20. Eìn würeburger Jesuit øm Køìserhof eu
lektlg, Missi'nswíssenschafiliche Abhandíungen u. fc"te,- e¡, MUns.
ter/Westf., Aschendorff, 19?8. XXXII, 20? págsl

Las dissusiones del crlstianismo en torno a la cultura china, alcanzan suculmen al tratarse concretamente de los riios, en cuya controvêrsia destacaun jesufta menos conocido, incluso por los siáotogoi, v que rïeïl póitâaõi
dp,aquel g{upg q-ug prop.ugnaba una^acomodaciónï-ra"cütlura v 

-mentalidad
cnrnas. se trata del P.. Kilian Ftump_f,.a cuya figura se consagra este trabajode sebald Reil: 1) Juventud en wu-rzbui'g, äss-toze- zj öeóiÀion dé ;h--trar en.la-collqBq{Í? y sus estudios en la õrden, l6?g-t6g'9. ei-ltamamiento
? _r?-!JisióÌ, 1675-1689..4).Viaje-llelo_de peligros hacia el lejano oriente,
1689-1694.5)r En la corte de pókín.6) La vidaln el pei-t'-aàg iiãnces. zl uÍ
þry,do pontificio, Carlo-Thoma Maillard de Tournon en Þ-e[iñ, 1?05_í?06.
B) La cura de almas enlalglesia de china. g) Rector aet coteáfo-ite JesuítaJ
en Pekín,-l0). La cima de la actividad de Stumpf aquí. 11) Ultimos añòs cóñenemistad y enfermedades. 12) Juicio d.efinitivõ, por parúe oã ioi coetáneoiy de la posteridad. El trabajo de Reil estriba en'rin dótenido examen de unádocumentación manuscrita,-_de amplitud impresionante rcr. ra 

-iista, xiä-
I{v); la exposic-ión_ descuella por- la objetfvidad en el enjuìòiamieirto dela figura señera de stumpf, a la luz de las piezas rconsultadâs. Los testigos



más fidedignos, entre sus coetáneos, saben apreciar los valores posi'.livos

del misionero. porcu ñáit" neii, auir reconociendo_que en lo.s escritos de

Ëüñöi;!gt* tb¿o en ia-Succ¡nóta Chronolosi'ca Retøti'o y en la Informøti'o
nro ¡eràtate. eI autor ";ü"siã 

dé*asiado pariidismo en fãvor de-.su propio
õlitïãe*ii,sä ;;i,äñ-q"u t^i proceder 

-se debía al amor v solicitud por
i;'#riå;'å;;'d;î;¿h"îlt"tá ãn peligr-o. su actitud en la controversia
'rä¡ïä-iõÃ: rìiãi,-i"e nîiñe-v i ta ,ez mõderada. Excelente religioso v -oþe-
diente a Fìoma, a pesai- Oè éstar persuadido de la insuflciente e incluso falsa
ili"ï¡¡f,"ió;-iiói p'âite oJ ra San'ta Sede, los Cardenales -y la dire:tiva de la
Orden en ltoma, 

"o"3til"Vô 
ó¡¡éto de estudio en el p1ãno de la historia

de las misiones y del dominio intercultural.
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Teresa de Jesús

Tornasino

Et corpus Hispanorum d.e pace ha hecho ta edición ctitica y bilingüe
¿e fu o¡ial-À"aieciäna De iurarnento fid,elitati's. Se da en este volumel' junto

"õn-"i 
-tu*tô, ù restante documentación fundamental para su Ínteligenci,a.

ótïoioiu*ãn, atin no publicado, dará el estudio del texto suareciano bajo
el título r<Conciencia y polítical.'- äi--i"támã"ø ¿e dAêli¿aO exigido por Jacobo I a sus súbdiios originó

" 
p-ri"äipl|5-äåi siãto XVII una-gran controversia teológica que no dejó

ãe^teãer entonces ! después largas repercusion-es políticas. 'Ante las dudas
que- ixã"iä¡u el jüramônto en la conciencia de muchos srlbditos del rey
ää-r"siãtãïiâ; tuvö que intervenir Ciemenle VIII declarando Ia obligación
dé ;g'hãõèi- ät ¡urarñento por ser conirario a la fe y P la d.octrina de la
lri"ïiu.-ui Èey c"ontestó aJ Èrgve pontiflcio_con una A,polo.g_ía_.de.l. juramento

v-ãïlie escriio respondió Suárez-con su De iurømento fideli.tøúis, que apa-
ieció como libro VI de su gran obta Ðefensi.o fidei..---ä"-ui tãitõ editaclo se tienen en cueáta la edición príncipe de Coimbra
1611-v lä ¿é Colonia 1614. Lcs apéndices compleian la documentación con
ei-teito oiiãinal del Breve pontihcio, los, documentos originales del Parla-
meirto ¿u L"ondres y el text-o d"e La Apologi.ø pro iurs,Tnento fi'deli'tatis de
Jacobo r' J. A. DE ALDAMA

Suárez

Fnancrsco SuÁnnz: De iura,mento lid.elitc¿ti's, Documentaciól fundamental'--"--'-eáici¿n crÍtica UitingUe por i. Pnnrñe, V. Asnrl y C. Eecrnno con la
ãofa¡óiu"iO" ¿e-Ã.- öancie y C. VpmÑunv¿. lCorpus Hispanorum de

óáãõ i-gj. Madrid, c.s.r.c., rhst. F. vitoria, 1978, 384 págs'

I{nnnarz, M., OCD: Etperienci'a A teotogía (Teresa' de Jesús: uì'dø g pølabrø):
Teología Espiritual 22 (J97B) n. 64,7'36.

Teresa de Jesús, peregrina de la verdad, en búsqueda de letradoq; eclosión
mística de Teresá,-con]rohda por éstos; <palabra y doctrinal: la mística
õ-õmo ieto constaáte a la teoloþía; <Ietrádos espiritualesr, aspiración de la
Santa.

(Véase Petavio.)
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Usingen

BeRtr¡ or.o¡¡aur Annor,u pn
Philippi Melanchtonis
cqm-Suppl. Band VII,
paglnas.
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Us¡ncn¡r, O.S.A. .Responsio contrø Apologiam
quam edendam curavit Pr. Simoniti: -Cassicia-
rrli/ürzburg, Augustinus-Verlag, 1g?8, XXIV, 720

Bartholomaeus Arnoldi (n. rca. 146b en Usingen), profesor de Erfuri yteólogo controversista (Ì 1532, en ei convento"agilstinianõ- ae'wüiz¡urs")
compus_o_-s_u rll_tima gran obra_en respuesta qla ApõIogiø conlession¡s Áig;i-tanae (L53J, oktavausgabe; ed. en ch. vol. 2io, de ttðtancrrttíóñ-. la aesfion-sio sale ahora en edición crítica de primoz simoniti (ast;iãñË en Filologíaclásica, universidad vgrgoslava de Ljubljana), que en tsra iéoàscubrió laoþra en un ms. det año 1533, 'conservado en la Biblioteca Nacional y uni-versitaria de aquella ciudad (cod. ms. ?B). Decidido aetenJõi de la aviamodernar nominalista fue Arnoldi un influyente protesor-,--entre cuyos dis-cípuios se contó Luiero, que le considerabâ comõ rrparáôUtoo .v aConsola_dorl. Arnoldi parece que ãl principio no se dio cuentá oei-àldance de la
llgy^a.9g""tli1a,, pero luego, des.de-1b?_8,. resolvió oponerse 

-a--ãllá, ii ¡iéñnasta t5z5 no atacó a Lutero mismo. Asistió _al Reiõhstiag de Augsburgo en1530, v particinó en la comisión encargacl-a ¿e contutâi -li'bcnrcssio. 
Tras

esto.s preced_entes, Arnoldi -compuso srl Responsio. sn una lnJtru"tiva rr¡troducción el editor nos informä sobre los oãtos m¿s imlôrønïes en tornoal ry.s.. mismo, su contenido y-tas cualidades del autòr. Íia b¡"ã-.le arnoiàise,distrib_uyg ep dos pates,'donde se van retutando iol pÀirutos de cadap{íqil.o de la AporogÍa. Entre los temas de mayor trásõen-ãeñõia se hallanlos ctel pecado original, las dos naturalezas_ de cristo, la justificàciñ;-1;
penitencia, Ias tradiciones humanas en la rglesia, ta iníocaciðn 

-¿e 
los Éañ_tos etc.,(1.".parte) y_ la comunión sub utraqite sþ'ecie,- et-mãtririronlo ae ióisacerdo_tes, la misa, lo! )/otgs, monásticos_y la potestad eclesiástica tZ." partel.Dado el evidenle interés del es-crito, sólô noi resta mosirãi ñuestra graií'tgd aI editor, que .para mayor facilidad en ta conÀulh ãei tefio, añade co-plosos inctices, entre los qlle señalamos l_os de proverbios y 'sentencias,

slmbolos y cánones de concìlios, Breviario nománoinãã¡res yomaterias.

F. de Vitoria

Poro, . .: La Mariologra- dg! p. vitori.ø: cuestiones bi,blì,ogrdfi;ca.s.' scriptaTheologica 10 (19?B) 38-64,

Estado actual de ra pro$ucción teorógjca. de vitoria. presentación y aná-lisis de las fuentes de su doctrina mariõrógica- suãóni"iriãiio"ä'u summade.santo_Tomás; mss. en .archivo uist. ñacionái d"--M;ä;ìãl ävora, Bibr.Prfblica; zaragoza, Archivo capitular de La seo; v si¡t.-väticärrã, noírru. -

sÁrqc¡¡¡2, J.: Responsøbìlidad del obispo en su diócesis según Frønei.sco d,eVitoriø: Scripta Theologica 10 (ig?B) 46?_518.

Fundamentos docfrinales_ de aquélla:_ relación del obispo con los após-toles, _con cristo, con su lgles-ia farticular y con la rgrê-sïl tin-iïersal. Res-ponsabilidades concretas del oficio episcopal,'juri¿icas, ñorares-y'pastoràtãi.

Zwingli

BossHann, ÊT. N.: zwingli'Eragmus-cajetøn. Dì.e Eucharistie øts zei.chen d,erEinheit, rWiesbaden, 19?g, XV, tZO pegs.
Zwingli recibió en .sy. teorogÍ_a eucarística er modero der pensamiento

erasmiano. El análisis histórico-desemboca en la dèscripcioî-aõi trasfondo
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teológico de Ia época. Por su parte. Cay.etano aparece c-omo contrincante que

ãlã;îaubciüicämentè-loJ rdproches de los Rèformadores. Junto con Eras-
d;v;;";;iË;¿òn lwineri tèn su_ primera erapa) coincide en admitir que

öi.ìtüó äitä pióie"te inelfäøu¡ mo¿d en las espècies eu:arÍsticas. Cavetano
ãôñ*ìO" lä tiániu¡stanôiäõión, que para Zwinglf es. una invenció.n sofisíicada'
ñ;;ïäi,d-d;ïiü ¿ô-¡ré- causaiidaã ( causa principal y 

. 
causa- instrument?l)

;"" ü;""ión-ôucáiistica, 1o cual parece rechazar Zwing_Ii.. An-lbop se aproxl-
äil";;i-i"cããiõ-¿Jia praxis-equivocada del sacriflcio de la misa; en

äôã-titùär la 
-apertura-nei 

e^ importañte para la salvación del sujet-o; en la
ffiffiff 

"Jpiät.i.if-O"-iórt 
ol ôrr la conõepción simbólico-real de la teoría

áeä*iiniu"u, y en el encuentro anannésico del sacrificio de la cruz en la
flesta eucarÍstica.

GÄnr-sn. A.: Huld.ruclt, zwì.nglìs <<reformøtori.sche wenden.' zeitschrift f. Kir-
,chengesch. Bg (19?B) 120-135.

Etapas de la evolución de la doctrina zwingli. srr alejamiento de Erasmo,
pt"iîöiõãtä-u ac"piuõioà de icteas agustiniañas. Enmarque sn. el concepto
'Oó-ñiËtorla. f'ase prolläònat en su eiégesis de| De íustitia Ðei. El cambio

"ñ 
Ë-;iüãôi¿ñ-de su vida, coincide coñ el del concepto de lglesia.

Scgrnrrpr-CleusrNc, Fn.: Zwingli. Ri,lor'¡nøtore, teo.Iogo,e-^statista. deIIÛ Sai'z'*""--zer; 
t"liicti: Coll. aRitiatti storicir, ?, Torino, 1978, 248 págs'

versión del alemán (Berlín, samlung Göschen). 4n_ parti':ulâr se rese-

nun ãi-åmuiuñte ãé ll cònte¿eiación He'lvética, el p-erÍoclo católico de Zwin-

eú, su flgura como ieformador_ proiestante V pu doctrina pneumatológica,
äiäuõ"¿ä-Ã"-téoroeiai--cristotoeia pneumática,_ la lglesia c-omo órgano del
äãËi"iäi iuntó-,iiîãutismo, etã. eñtotogÍa de los escritos de Zwingli.

Feforma

Bibliografía

Archia f . Reformøti.onsgeschi.chile, Beiheft, Li.terøturberì'cht, Jahrgang 7-1978'

206 págs.

Importantes informes bibliográficls' .En concreto, cf ..22 Luther; 2.3 Zw'in.
gri;-ã.ã óàlvin; z.S pró[õstániislno: Teología e lglesia; 2J. Reforma catórica
i-óontrarrefoíma, v 23 nelación de las Cõnfesioñes' En 6'1-11 se hallan tam-
bién datos útiles por naciones y regiones.

Galvinismo

Mecr cnnw, Prt.: cøhsi.ni.st Preøchw a.-Iconoclqsm ì'n the Neth'erlønds 1544-*'** 
lâlsiì'camn i¿gu-stuoies in Eêarly Modern History, cambridge, 19?8,

22L pá,gs.

Análisis de las actitudes y carácter de los ministros calvinistas que p-re-

aicã-¡anïã ios países Þã¡*"u mediados del siglo-XVI, y sus efectos en los
tiãiiorñoï iéngiosos fopïiàres que ocurrieroñ durante el verano de 1566'

öö ñ""t";ñöË-6teJËi¡uténciãs en el amplio contexto del movimiento
üi;it$ältilã]nacional i ¿e ta violencia iconoõlasta en Francia e Inglalerra'
Lä õJncfusiOn es que 

-dichõs 
tumultos. de 1566 no eran una expresión sim'

¡ãfióä¿e-uñ-õonnicto Áoõiát V econónrico y menos aún eran el resultado de

ü"ä 
"o"u"üiol-mãsivJá-la 

,åoctrina calviirista; al. gontrario, la predicación
bàriùtä"ñtõ-iã estorzã¡à 

-poi 
revitalizar la autoridad comunal y-personal,

iö;ã;i-a;;ru*¡a*ie"lo oe ta jurisdicción políiica central; cuando ésta se

restauró, cesó el movimiento'
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srerorxu, J.: Eeformøtion.u. z,eugnis d,er Kirche. Gesammelte studien. Hrsg.v. D. Blaufuss., Zürich, lg?8, B?1 págs.

Los estudios recoqidos aquí fueron compuestos o publicados entre 1g55
v. 1e?6. Entre elos oeËtáóán-üsi ]*ñ;d;äiå-ã,i s.:,uînãJiîäîïËl proresran_tismo y .de carvino para er ráundo'modéino. Er anuncio d.e ras tesis: dis_cusión histórica en tõrno_ar B_1, 10,-15r2-.-oriËeni" Ë;ãi;ñión-ecresiásticainterprotestante en et sigro xút. Lá di"e¡ra de calvino. otros autores delsiglo XVr mencionados-son (adem¿s ¿e-r,utóioi-2.i,iîàri"î"i{elanchthon,
Farel, Gesnet,B,eza y Daléchamps V ò[roi.

Catecismos

J. L. Lnuse: Dinensión trínitørìa en Los cøtecìsmos protestantes..... EstudiosTrinitarios 12 (19?B) 2gS-928.

Aquí sólo nos referimos a los catecismos de Lutgro (creación, redención,santificación, temas correspondientes al Þaãt",-al räj" v";i-üifüiitù-sá"täi:calvino (comienza ,con er ¡iqlgt_o-y ofiecJ unâ concepcion-crisiäcéntrica deLa divinidad), catecisnio cle H-eitr_e_iLerá ióón ia mGmã-;;ir"äpãiã"1 y otros,vq. del siglo xvrr, como ros de rüestrñinstér rcon ãnimãõioü!ä"brica sobreDÍos, antes de exþoner h.rrinidádj t.l ã" J. F. ostervald (como la orto_doxia escotástica,-trata primeio de't.js ãtä¡utos divñó;j;'* '""^'

Confessio Augustana

Conlessio
7919

Aug-ustanø Hindernìs od,er Hille?, Regensburg, Verlag Fr. pustet,
279 págs.

En 1980 se cumnren los 450 años de ra conlessio Augustøna (:ce). Eneste .documento M?llalchton--se -piõpoñiá- evitar la amenazadora excisióneclesiástica, mediante ra exposicidn tiel- cãnteni¿o ão*üñ'ä61;re. nl con-greso de la Academía catolica Bávara, iunto ioi -ru^îäudõ*iä 
EvangéticaTutzung, 14-16 abril, 1978, en Mtinchcn'cän el temal-uñ-riîa^Ëu"ia la uni_dad de _las {Btesias. ce, esrudió ¡os a!ñect.,s o"leii*rusî- täöiðeiö. más no_

!"uþlry au tal interr_ogante. En ptan oe oláiògo interóõn"tesio"áT-äspeciaristasy. representantes oflciales de ambas .rglesias" oiscutierôÃ-äi-piãõiu*a un,rrr_ciado en el subtíturo der qresente tib¡tïr¡: ià-c-¡,-;îtne-q;;;"ioï'ayuao pørola,.uni,ón? Apuntamos la-risra ¿e ponintes v te"äsi'ic.'ïtãîi"nî Èrehistoria,griggn.y objetivo de ra cA. c..Kretschmär,-rmporianciaã;Ë'irrìs*a Eomo
9.gl^f:rig_" 9e la rgresia. Evangéli_qo-Luteránä. p. Mann¡,-'p;ã¡Ëmäs que sur-
fli:'f; t",Èi,.,fl":"88fi 3s"äsistrf';"i*""*r*+;n$*r:**":frg,ft 

pi,ru,îaceptación por parte de la lgtesia Católicái
cuelas de un reconocimiento ãe ta ce. \ry. Ipara ta rsresia Evaneérico-Luterana dicha aieptäciõ--lrgï;frrrtä"äã u rgresia
_católica? p. \4¡. scheéIe,. L? ce 

"n "f 
õãi,toio''aãlä-vi,iä ílïäðàtri"a cató_lica. II. Fries, ¿.Reconocjmiento católióo 

-áe-ìa 
ca? W. pä"ä"¡uräliu ce y launidad .de ta rglesia. .fugsg,mos que ãsiã p"¡li.uäi'0"-ãT"ääiru" interésecuménico, dadas la calidad cientíhca oã td-õóiä¡äiäão*rlìu1'mporranciadel tema y la valiosa disposición ¿e aqueiros e" piö--åé-înä mutua com_prensión, a pesar de þs-dificurtades e.iÀiente¡. Ë'-dõ"¿iät ,rä, puru""r,clarilgantes, en plan informativo, tos tra¡ãjói àän¿"ir", iîa"¡"_'rîsi) ou s"rr""_le (20?-239).
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ESKERMANN, w. os{: Di,e confessio Augustønø i.n ka.thoh.scher si,cltt: Theo'
logie u. Glaube 68 (19?B) 153-16?.

Líneas básicas de la ce: aspectos cristológico y person?I;- este último
ex'oresado sobre todo mediante Ia justiflcación por la fe' Informe acerca
á"'-iã-ãiscusión en torno a la c¡. Convergencia de aquellas 1íneas básicas
cõ"-laJ-ióñiátivas de la teologia católica ãe hoy: adhesión a las antiguas
ðónteiionel de fe; nueva formulación de ésta; jeryrq¡l.a.de verdades: las
de-iãás-iãñgò son las más próximas al misterio de Cris_to, que incluye eI
iiiniiário; eËto vale principalmenle cLe la justificación del pecador.

RATZTNGER, J. Kenn: Anmerkunggn eur Frage ei.ner sAnerkennungn der cOn'-- --- 
¡èÁäo'Augustønø d,urch- die køtholisch,e Ki,rche: Münchener Theol.
Zeitschrift 29 (1978) 225'231.

Tema discutido desde los artlcul0s de v. Pfnür: communio 4 (1975) 298-

802;5 419i6) B?4-BB1; 4??ss. Ahora lrien: si con el vocablo areconocimientorr
áó iu c¡ se-quiere éxpresar la esperanza de un rápÌdo proces-o ecuménico,
se trata de uñ error fündamental.-Solamente se puede hablar de un proceso
muy biometedor, que estriba en el hecho de que el texto deja expedìio un
cãmirio que le súniinistra un nuevo sentido, lo cual sería un. punto de par-
tida pará una nuevâ ruta. Pero, como_el vocablo reconocimiento se presta
a fatsas ideas, debe ser suprimido aquÍ.

Maunsn, W.: Hi.storì.scher Kommentar zur Conlessío Augusta'na: Band 2'
Theologi.sche Probleme, Gütersloh, 1978' 228 págs.

El volumen I (19?6) contiene una Introducción y cuestiones de orden.
El II se reflere a problemas teológicos en torno a la Confes.si'o Augustana
(:ce): I) El antigüo dogma: los téxtos (cambios i_nterpretativos de la ce);
ias cônfesiones trfnitaria y cristológica en las predicaciones y prelecciones
OJ f,uiero; la unidad del ser divino en las tres Personas y la encarnación
de Dios; Ía unidad de la naturaleza divina y__humana en_ sus.actuacio._nes;
él nemrj de Cristo y el regreso de Este. II) EI pecad_o y la volunlad libre:
ñistoria del texto ¿"e ta ce; Melanchthon y Lutero solore el pecado original
y la voluntad libre; causas del pecado. III) F9 V þuenas obras: textos,
iustifi:cøri cor&rn Déo; i.usti.fi.cøri þratis per gr.øtiam Deì;- remissio pecc-ato-
iumi propter Chri.stuîn; per paem, la fe justiflcante; tides irn'putøtø; -fe_y
obrás; ministerio de la'predióación y Fvangelio; éste,. sacr-amentos y el Es-
piritui poder creador de Este; frutos de la fe; -el servicio de los santos. IV)
La fgie-sia y los sacramentos: textos sobre e11a,. sus tres elementos cons-
titutiíos (dniversalidad como congregati.o sanctorum; unión con Cristo;
unión con ,la Palabra y el Sacrarnento; unidad y diversidad de |a lglesia;
textos sobre los sacrarñentos; el bautismo; Ia cena; confesión y penitenaia;
uso de los sacramentos. El trabajo de lMaurer analiza en profundidad las
doctrinas de Lutero y Melanchton, reflejadas o matizadas en la cA según las
diversas versiones de ésta.

Gonstituciones

Snrr-s, M.: Glaube u. Werk in den reîorrna'torì'schen Kirchenordnung?n: Zeits'
'chrift f. Kirchengesch. Bg (1978) 12-20.

Nuevas relaciones entre fe y obras; los Estatutos eclesiáslicos protestân'
tes han conceloido Ia importancia constitutiva de la relación: fe y obrø, para
la vida personal y comunitaria: creer y amar a Dios y al prójimo (con su
caráiter-social), amor nacido de la fe; la criatura es santa, cuando los fleles
usan de ella con acción de gracias.
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Estado e lglesias

Stqdt u. Kirche im 16. Jahrhundert. Hrsg. v. B. Moeller, Gütersloh, 1g?9, 191
páginas.

.. Entre_1as_p.onencias presentadas en el Simposio del Verei,n f. Reforrnø-
ti,o_nsgesch,, Göttingen, marze, 1977, oestacamos: H. Chr Rublaók, hiforme
lgbr.e la investigación en torno a las relaciones Estado y Reformâ (9-26) y
Movimientos reformadores en rüy'ürzburg y Bamberg 0-09-124). G. sebasi,
Fstado e rglesia en Nürembe¡g en la épocã de la Reforma (66-86) y It. Blasch-
ke, Repercusiones de la Reforma en la constitución eclesiásticã estatal en
Sajonia (162-167).

lglesias orientalles y R.

(]ôfìplîR D -T ll' Tha llnoiorm (lhqtrahoa n Ihø Ðal¡aøntåaø ;^ +L^ õ:Á+-^^tLútov ,evtvt tt¿Øuúvto ,tL atùv Ðt&ù9otoLrù
ø. seuenteenth centuries.' scottish Journal of rheotogy 31 (19?s) 4L7-488.

Análisis del trasfondo histórico. rntroducción en los principales carac-
t_eres. y evaluación de.la doctrina que ha representado laÀ diveigentes ten-
dencias cie ia oriocioxia y ei proieÀtantismo-(ss. xvr-xvrr): pri-macÍa uni-
vgrs-ql- {el !qpa; la adición occidental del Filioque al Credo-Niceno y la
riv_alidad pglítigq nacida en el saqueo de constantinopla duranle la 4.. 

-cru-

Vad9,, 9n 1204. Cirilo Luraris (1572-1688), patriarca de öonstantinopla, adoptóla teología calvinista. otras desavenencias, vg. sobre la intercesìóá oe ios
santos, las reiaciones entre Escritura y tradlción, 1a predestinación, el nú-
mero septenario de los sacramentos, piesensia eucaríslica de cristo, etc.

lnglaterra y R,

ELro\ G.-R.i- England u. die oberdeutsche Reform: Zeitschrift f. Kirchen-
gesch. 89 (19?B) 3-20.

- 9na interpretación de la Iùeforma, d.onde sólo se trata de Lutero y dela fe, es t?n insuficie¡rte co{ng pAuélla en la que sólo se habla de Zwingliy de la po-lítica estatal. En.el-siglo XVr qn buen número de teólogos ingles"es
prefieren la tendencia radical dc Zwingli y de tos maestros de lã Acaõernia
Superior .que la de Lutero. Esto se debe ã una base ,común: el Ínflujo hu-
manista de Erasmo sobre los reformadores ingleses; además, la insisiencia
de la rùeforma en Alemania superior en los päncipiös flosóficos y concilia,
dores y las ideas de ésia sobre un fuerte activis?no social que halló una
resonancia vernácula en Inglaterra,

Puritanos

'warr¿cu, D. D. (Jn)¡ luri.jqp ø. Anglican: The Interpretation ol chritst's Ðes-cent Into HeIl ín Elieu,bethan Theologg: Arcñiv f. Rcfoimationsgesch.
69 (1978) 248-287.

controversias entre puritanos y anglicanos en tiempos de rsabel I d.e
fnglat-erra_sobre la inf,e-I'oretación de| d,escensus ød, ìnf'àros ¿e Cristo, õl¿u_sula del símbolo apo-stólilo. La interpret?ción psicológica de caliinc; ade;-cerlsus:exþèriencia del -alma de crisio, de las þenas éel Ínflerno, mieàtrassu cuerpo _colgaba en la cruz) influyó especialmente en los píotestantes
puritanos de la época; a lnales de élta uñ grupo de conformistas y ánti-
p-urtanos-adopl:an el sentido literal de ta cláusùla;-a comienzos oet siãló xüilH. Broughton sometió ésta a un severo análi3is fllosófico, procõaef que
dominó en la época posterior en Inglaterra.
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Recusantes

TAVARD, G. H.: The Seaenteenth Century Tradition. A Studg i.n R'ecusant
ihought, Studies in the History of Christian Thought, v. XVI, Leiden,
L978,212 Pá'gs.

Doctrina sobre Escritura y Tradición en los recttsantes (=católicos in'
gleses que rehusaban atender al servicio d_e Ia lglesia +_glg!a _establecida'
äesde cä. 15?0). El período estudiado se reflere al siglo XVII. II,e aquí los
temas: suflciencia e Ínsuflciencia de la Biblia. ¿Cuál es el juez de las con-
troversias en materia religiosa? Actitud conlroversial del jesuíta J. Sharpe.
En torno a la Escritura itsolar¡. Algunos convertidos (Th. Vanes' H. P. de
Cressy, Th. Hailey). Chr. Davenport. La legaciÓn de W. Rushworth. La infa-
libilidad de ]a trádición. Hacia la evolu'ción de la doctrina. J' Sergeant. Los
recusantes y la teología posterior. El minucioso estudio es muy-Étil, dadas
la actualidád de las relaciones entre anglicanos y romano-católicos, y la
importancia de las figuras teológicas, cuya doctrina se analiza.

Suiza y R.

LocrrER, G. ltr.: Di.e Deutsche R'eformøti'on a'¿t's Schweieer Si.cht: Zeitsc}:rift
f. Kirchenges'ch. B9 (19?B) 31-35.

Cotejo enfre Zwingli y Lutero. Para aquél La raiz de la Reforma no es-
triba piopiamente en el desarrollo de la doctrina de la justiflcación, sino
en el 

- redescubrimiento, fomento y exégesis de la Biblia, aferrándose al
asolus Christusl, idea que brilla en sus predecesores, vg. Th. lüyttenbach,
D. Erasmus y más atrás, en Reuchlin y Valla. Zwingli aspira a la reforma
de la sociedad, partiendo del principio formal de la Escritura.

Regalismo

Lr.roó Hnnnnno, L: Fi.lojansenisnto g regali,s'tno en Ia España' de Carlos III
según los documentos inéditos del Archiuo General de Simancas. R'e'
Iaci.ones Iglesi.ø-Estødo. Dìa.Iéctica episcopali'smo-papado: Anales Va'
lentinos 4 (1978) 355-418.

El Obispo de Barcelona, José Climent, es una figura prominente del
siglo XVIIÎ en el esfuerzo renovador de las instituciones eclesiásticas. Co-
loóad"o entre el regalismo de la Corte y el incipiente montanísmo de la
Curia romana, fue finalmente vencido por las intrigas de Campomanes. El
articulista putolica 6 inéditos de gran valor por los maiices quq aporta sobre
el conflicto entre Roma y ta lglesia holandesa con ocâsión del Slnodo cis-
mático de Utrech en 1?68; un año más tarde Climent hace un llamamiento
a la colegialidad episcopal para evitar el cisma. Entre aquellos documentos
destaca una carta auf,ógrafa de Climent al Papa Clemente XIV en favor
de la Iglesia de Utrecht, 19, mayo, 1770 (Legado 389 del Ministerio de Gra-
cia y Justicia, Simancas; aqul pág. 389-392).

Sorbona

Pournr, Y.: .Les Docteurs de Sorbone et leurs options th'éologi.ques au XVIIe
si.ècle: Divus Thomas, Piacenza, 81 (1978) 2L3'348.

En 16?3 un observador anónimo, muy bien informado, resume en 36 pá-
ginas el funcionamiento de la Universidad de Parls y anaTiza, año tras año,
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las opiniones- teclógicas de todos los doctores de la sorbona, admitidos enla Facultad d_e Teología entr-e 1624 y 1678. Distingue vacitantós entre janse-
nistas y católicos-romanos-, _deteçta b posi'ciones ãiferentes entre los janse-
nizantes y 3 grados de fidelidad a R,oma entre los otros. El documerito se
conserva en la Bibl. casanatense de Ïloma, ms. 2386. Et texto latino original
se traduce aquÍ al francés con un análisis del contenicl-o, datos soloú el
ambiente universitario de entonces en la sorbona y ac6 1a-de los exá,menes
de Teología en el siglo xvrr.

Trento

Concilium Tridentì.num._HrFg. v._R. Eaeumer: Wege der Forschung B1l8,
Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 19?9, X, 562 págs.

Es bien conocido que eI concilio de Trento (:r) ha ejercido notableinflujo en la historia de la lgtesia de la épo,ca moderna. Ël nresenie vo-lumgl, presentado por Baeumer, recoge lb trabajos (de 1951'a 19?1) de
católicos y no catóIicos, con una rntroducción. I) Del mismo editor (ori-
_ginal) de 19?8, sobre el concilio y la investigación de su historia (B-48):
bibliografías, fuentes, informe sobie la literatùra, fuentes acerca del'temâ,avnncininnaa ;{nl ña*^iri^ [tr^-..^!^^v¡rvvp¡v¡v¡¡eú uu¡ vv¡¡u¡r¡v, rv¡d¡rud¡EÞ uc rftsùull¿ ¡rL:l.c|slastlua y lgxl,.:os
teológicos: en suma una excelente iniciación, utilísimo instrumentó de tra-bajo. Los_ restantes estudios, ya conocidos, Áe distribuyen así: Tr) prehis-
t-oria,.r-eglamelzto g pørticipantes en r: J. Lórtz, oìojetivo del concilio (sl-?B),.
J.. MlilJer, Prehistoria: carlos v y r. bajo el 

'poniiflcado 
de clemente vrr

\1+-LL?),. J. Beumer, Reglamento (118-140).-H. Jeäin, Los alemanes en r. (141_
160). M. Brecht, ¿Qué querÍan los prctestantes en i.r ttot-tssi. rrr) Løs d,eci,-
sàones -dogmdtieas del conci.li.o: Ed. sfakemeier, Decisiones doctrinales de r. y
actitudes reformadoras (199-250). H. rrolstein, El concepto de tradición en Ë.
(25L-277)t. G._Alberigo,_La eclesior.:qgÍa crel Concilio (2?B-B0i). H. A. Oberman, El
decreto tridentino sobre la justificacidn, a la luz de la teología de la taídÍa
Edad Media (301-340). E. rserloh, El decreto solore eI sacrifíci"o de la Misa en
r_elación con la teologÍa controversista de la época (841-BB1). IV) La cuesti.ón
Q9 Ig. lgloyma en el Concilio: St. Kuttner, Reforma de la lgtesiaen r. (385-40?).
H. ,ledin, La lucha en torno a Ia obtigación de reforma de ios onispos'r+oa-4sti.
Y) Repercusión: s. Merkle, rmportancia histórica mundial (43b-46i). G. schrei-
ber,_Los decretos de reforma en las diócesis alemanas (462-52L\. H. Tüchle,El decreto tridentino sobre los seminarios y formas de su realización hisitófica $22-539). La selección de trabajos nos parece muy acertada, ya que
reúne los de investi_gad.oreq_m¡íg espeðia[zados en la mäteria, conio" jerii+
Faeumer, Beumer, Loriz, Merkle y schreiber. pero también 

-son 
notabledlos artículos de oberman (buen cônocedor de la teología meaievall, Àt¡ó-rigo (autor de diversos estudios sobre el concilio) y lós de los restantes

investigadores, cuyos escritos son loien estimados en- diversas ramas teoló-gicas. Por. 1o. demás, la sección relativa a las decisiones dogmáticáJ es su-
mamente instructiva.para captar los matices y 'contrastes d.õ Ínterpretación
en los escritos recogidos.

Lannean, J.L.: PenLtenciø y conlesión d,e los pecød,os en el concilio d,e Tren-
úo.' Studium Legionense n. 18 (197?) L2g--t62.

La confesión demuestra, de modo humano y sobrenatural, que existe unaverdadera contrición de coraz-ón y sarantiza el verdadero arrepentimiãñ-to con una forma imprejscindible de ãar satisfacción a Dios en ia rglésit.Bautismo q penitencia. sacramento de utitida¿ pri¡icã Í- ¿e li¡ertad. Ne-
cesidad de la confesión. Flementos de la penitencia en el õontexio y ambien-
t_e conciliar, Jrente a la doctrina protestañte. otros aspectos d.e la hecesid.adde la confesión. Esta y el juicio final. posibilidad de-ella. pecad.ò mortal y
pecado público.
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Ilov¡n¡ Bnrloso, J. M.': Trento. Unø ì.nterpretac!ón-teolÓgi'cø: Colectánea-'- - 
San paciaÁo, n. XXV, Barcelona, Facultad de TeologÍa de Barcelona,
Ed. Herder, 19?9,392 Págs.

José M.. Iìovira, conocido por sus nota-bles publicaciones .en libros y

"uui.-tai. 
ños ofrecé ahora una- interpretación teológica de cuat-ro decretos

ääi'öäñäiiió-Oe rréntõ, à Ja¡er, de los retativos a Ia Escritura v la tradición'
äi'pãõäãö ãäeinal, a 'u justifícación. y la. fe, y a Ia eucaris-tía. El primer
ãä"Ìt,iro ii"teiiza Íos õiitärios que riien la interpretación del dogma:.lec-
tüiå"ä"t":täib-t"tä"i¿ñ; totaliaa¿ 

*de 
la-fe; magisteiio, ortopraxia v signiflca'

ðLt" õ ci;iieü¿ión. Dó ;suí iesultan la fiiteüdãd a las formulaciones dogmá-
tid; v el condicionamieirto por eI ambiente histórico-cultural de la é'o.o:a

<îlíú. Èi ;ég1¡¡ãó 
-ðapituto trata del primer decreio mencionado: aquí -se

àüui¡á" ãr-óËJ"iluo y*alcance cle sus ãflrmaciones, y los pro-trlemas de las
tääi"i.;it"; ÃpästóUcäs y 1¿ canonicidad ,(?3-100). En tercer lugar viene el
;¿üdi" ¿ét äecreto s-otire el pecado original: en espooial, la. ocasión, el
õ""to 

-¿e -õaitida 
doctrinal; la génesis dèl documento; sintesis y reinter'

õi"tä"iãã ðrOr:tãã1. Cuarto capítú1o, La ju_stificación por Ia Je:. 1) fe inte-
i""1"ãlî rä vlva:-aportacione-s de los teólogos_;. respuestas {e loq obispos.
ãl-iu--juitincación pör la fe y el -sacramento: disposiciones;. fe y bautismo.
ãí r"uiîOàA 

-cie 
fa iustincación fases de la eseolástica incipiente y de -la;;"t";iói' conclusión hermenéutica Q53-24Ð. Capítulo quinto:_ Eucaristía:

iirió;-áià"ióñi"a t¿u Berengario a lvyclif); visión sincrónica- (d.e Cochlaeus

"'ñk,îãÀá"ãã 
poi cayetanlo, J. F. Fischei, K. sch-alzgever lteólosq olyjqg-

Aof ,-ñfónimo de Vronoñoti y Ôüchtove). Sentido teotógi,c_o de la sesión XIII:
;õåk""ió"-äé los ieot<igos 

"menolesi valo^r doggrjíti,co d9 la transubstancia-
õïon-r-épni" Juan de Coñsilii y Melchor Cano.-El decreto de dicha sesión:
ã2itäo-r! i¡tmõ ta ct¿usula oeie, realiter et suAstantialiter; uso de la.palabra
llã"lia1l""õiacl¿n por parte iÍe ta lglesia; omisión -de la impanati'o. Con'
óiüsidir*st relación äe lä eucaristía cõn las princip-ales verclades de !a fe;

ó""tos--poi-ãclarar: olojeción empirista. y -cuestión escolástica Q46-342).
ã,'oenAicé: Para una teolögía funclainental ðte los sacramentos (343'368). En
;ãñ&;i-i" ã"bãriõião nos"parec_e eïcelente, y coincidimqs .con gl juicio del
Ë. Ãifáio en ìa presentaciðn, donde subrayã la tenacidad meticulosa del
ãiltõiän ei èstu¿io dð la prehistoria teológica de los decretos, ]a exactitud
ãä- fór-ãn,HiÀis de ta elabbración, a veces tortuosa, de los mismos, y Ia
öi"õisiO" eñ niar los llmites de Io deflnido (cf. 8). Por nuestra parte' y en
õ;;tñËt.-;;näiámos, vg.: el pecado original como pecado sui'- generis (más

õñ---;ffié".ia- ãé juétlc-ia¡ se.rtún la tradición anselmiana o decadenci'a d'el

îlis""",iió'["î i--¿iiòõiAøàci.a'con La finøLid.ød, cLeL h.ombre, concebi'do por.

tj¡õi iÃi: ilo-i5rj; sentido teológico_.cie la s. xIII (306-335): destacamos el
uió-Oá tårmino <riransilioD y ta ãxpücaroión de Schatzgeyer sob^re el rnodus
älien¿l àe Cristo eucarísticõ: <<sicüt in coelo empireo> (cf. 298). Sin em-
úãteó;ia-ámplificación <de 1o qrle nosqtros concebimos como tránsito-: paso

ã"-iõË-u,fe*"ïios de este murido al Reino escatológico..., dq aquelo que

iomos a Io que esperamos ser (333: nos parece de-sconectado de la real
inierþretación Oe la transubsfanciaoión afirrnada en Trento'

Unión de Brest

Knaruen, J.; Jesuíts a. the Genesi.s of the Uniton of Brest: Orientalia Chris-
tiána Periodica 44 0918) 131'153'

La unión entre la Santa Sede y los representantes d-e Ia jerarquía rutena
ef lfOä-ãlólem¡re de 1595, no se realizó según el modelo de_Florencia con

"ni"üet¿o 
entre las dos úartes, sino como un acto unilateral de la lgles-ia

iütenáIquã iuà recibida eñ la comunión con la romana,. ante todo para d-+

i;;dü'sî -paiilmonio contra protesta_ntes y antitrinitarios. La,intervención
d; iq's jesuitas en la preparación de la unión fue mínima; en todo caso se
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hallaron prese¡ûe¡ en .el_ifnodo-, gomo teólogos experüos, p. Skarga, J. Ilab,M. Laterna y C. Nahaj. Et ideaÍ de þ unión-era côntemþlãAo põîeffos á táluz de puntos de vÍsta casi excrusivamenté ooemáilöil-ä-¡ieî entre toserrores imputados a tos rutenos unos eran sóto" auó-ienäiãs õAl¿"iôäs-o'ühfrgÍcas y -algunos invenciones de los tatinos. parã- iõi- ruter{òs ra unioãrevestfa más bien aspectos sociales, polfticos y náõionales.---"-


