
ción de estudiantes que no vivieron el acontecimiento conciliar, sino que ahora alcan-
zan la cuarentena.—S. MADRIGAL.

PESCH, OTTO HERMANN, Il Concilio Vaticano Secondo. Preistoria, svolgi-
miento, risultati, storia post-conciliare (Biblioteca di Teologia Con-
temporanea, 131. Ed. Queriniana, Brescia 2005), 446p., ISBN: 88-
399-0431-X

La celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965) ha ido dando lugar a una biblio-
grafía que se hace, de año en año, cada vez más inabarcable. De ello da cuenta el doble
boletín bibliográfico que ha ofrecido recientemente M. Faggioli para el período trans-
currido entre 2000-2005 [cf. Concilio Vaticano II: bolletino bibliografico: CrSt XXIV/2
(2003) 335-360; CrSt XXVI/3 (2005) 743-767]. El libro que ahora presentamos es la tra-
ducción al italiano de un libro que se publicó en su original alemán en 1993, y que había
nacido como lecciones sobre el 21 Concilio ecuménico de la Iglesia católica impartidas
por el profesor O. H. Pesch en el semestre de verano de 1983, y en el semestre de invier-
no de 1990/91, en la Universidad de Hamburgo (Das Zweite Vatikanische Konzil. Vor-
geschichte – Verlauf – Ergebnisse – Nachgeschichte, Echter. Würzburg 1993). Este libro,
escrito para contrarrestar el olvido del Concilio por parte de las nuevas generaciones de
cristianos, lleva camino de convertirse en un punto de referencia; no en vano en 1996
ya había alcanzado la cuarta edición. El prólogo de la edición italiana sigue recordan-
do la efeméride que el veterano teólogo alemán, ya emérito y jubilado, quiso festejar: el
8 de diciembre, esto es, la conclusión de la primera sesión del Vaticano II, pero al cabo
de treinta años. Este libro, en su intento de reconstruir histórica y teológicamente el
mayor acontecimiento eclesial de la Iglesia católica en el siglo XX, no ha perdido un ápice
de actualidad; la traducción al italiano lo hace asequible a un público más amplio.

Esta reactualización del Concilio Vaticano II toma en cuenta la situación de par-
tida, las discusiones en torno a los distintos documentos conciliares, y las repercu-
siones de las diversas decisiones conciliares sobre la Iglesia post-conciliar. Bajo esta
lógica se reagrupan los once capítulos de la obra. Así las cosas, el primer capítulo está
dedicado a la prehistoria del Concilio, ahondando en el significado de la institución
conciliar a partir de la intuición inspiradora de Juan XXIII, y en relación al incon-
cluso Concilio Vaticano I (1869-1870). Siguiendo el proceso cronológico, el capítulo
segundo se centra en la preparación del Concilio, en medio de la marea de confusas
expectativas y de la resistencia desde la curia romana, pero todo ello culminó en la
solemne sesión de inauguración del 11 de octubre de 1962.

La parte central del libro, es decir, los capítulos 4 a 10, está dedicada a los grandes
temas y documentos conciliares en el proceso de su elaboración, discusión y aproba-
ción. Pesch ofrece al mismo tiempo una buena presentación, breve y sintética, de los
contenidos más importantes de las constituciones, decretos y declaraciones concilia-
res. De gran ayuda, para situarse, es el capítulo tercero que traza a grandes rasgos las
cuatro fases o períodos conciliares, correspondientes a los cuatro otoños transcurri-
dos entre 1962 y 1965. Este marco formal ayuda a seguir la obra doctrinal del Vatica-
no II, que se inicia con la reforma litúrgica (capítulo cuarto) y sigue con la reflexión
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eclesiológica (capítulo quinto). El autor dedica especial atención a los contenidos fun-
damentales de la constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, verdadero
corazón de la teología conciliar, sin esquivar la crítica proveniente de la Iglesia evan-
gélica. El libro trata seguidamente de la dimensión ecuménica del Vaticano II (capí-
tulo sexto) con un análisis centrado en la gestación del decreto Unitatis redintegratio y
en el futuro del ecumenismo. El capítulo séptimo, al hilo del capítulo III de Lumen gen-
tium, sobre la constitución jerárquica de la Iglesia, plantea el tema del ministerio orde-
nado en su triple configuración de episcopado, presbiterio y diaconado.

La siguiente tríada del capitulario plantea sucesivamente el debate acerca de tres
temas muy candentes en el debate conciliar. El capítulo octavo está dedicado a la ela-
boración de la constitución dogmática sobre la Divina revelación, Dei Verbum. Por su
parte, el capítulo noveno explica los conflictos en torno a un texto sobre los judíos, que
acabará dando lugar a la declaración Nostra aetate sobre la relación de la Iglesia con las
religiones no cristianas, un documento que está íntimamente relacionado con la decla-
ración sobre la libertad religiosa, Dignitatis humanae. Cierra este tríptico el documen-
to dedicado a la presencia de la Iglesia en el mundo de hoy, la constitución pastoral Gau-
dium et spes, motejada durante la fase de su redacción como «el arca de Noé», pues ahí
quedaban alojados todos los temas conflictivos que no resultaban fáciles de situar en
otros esquemas. Como en el caso de la constitución dogmática sobre la Iglesia, Pesch
recorre las fases principales de la redacción de la constitución pastoral y presenta sus
contenidos básicos. Para concluir su libro, el teólogo alemán se servía de una interpre-
tación de conjunto hecha por su compatriota K. Rahner, según la cual, el Vaticano II
significa la entrada en la «tercera época de la historia de la Iglesia». Así reza el último
capítulo de la obra que aborda la cuestión del significado permanente del Concilio y las
tensiones registradas durante los años posconciliares. No duda en señalar algunos temas
que ofrecen retos y desafíos insoslayables: la respuesta al ateísmo, la inculturación de
la liturgia, la colegialidad de los obispos, la demanda permanente de hacerse Iglesia con-
creta y tener una voz pública como en los días del Concilio.

Es interesante destacar que la presentación de los temas teológicos suscitados por
el Concilio Vaticano II son enmarcados en la evolución histórica de los años post-con-
ciliares. Temas, como el magisterio, la teología y la escritura, son planteados al hilo
de otras declaraciones recientes del magisterio, como la «Instrucción sobre la voca-
ción eclesial del teólogo» (1990). Este estudio tiene una vocación pedagógica, de modo
que su autor recomienda a sus lectores desde la Introducción tener a mano una edi-
ción de los documentos conciliares para la consulta. De la misma manera, cada capí-
tulo incorpora al final, según los temas, unas sugerencias de lecturas. Sería bueno
poder contar también con una versión castellana.—S. MADRIGAL.

SCOLA, ANGELO, Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e sacramen-
tale per l’ecclesiologia (Biblioteca di Teologia Contemporanea 130.
Ed. Querininana, Brescia 2005), 318p., ISBN: 88-399-0430-1

El Cardenal y Patriarca de Venecia, Angelo Scola, ofrece en este volumen una refle-
xión eclesiológica que tiene como presupuesto algunos trabajos anteriores nacidos en
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