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de Qumrán, y la original respuesta que ofrece Filón de Alejandría en su Hexaeme-
ron la que revela la importancia de una matriz asociada al número seis en el deba-
te filosófico y religioso de su época. Esta matriz dejó sus huellas en el estableci-
miento de los calendarios litúrgicos y festividades de las comunidades yahvistas 
durante el período greco-romano.

Jonathan Miles Robker estudia “Las tradiciones textuales de 2 Re 17 como 
reflejo del desarrollo de las relaciones entre judíos y samaritanos” (303-324). To-
mando como ejemplo este capítulo, el A. plantea el problema de la relación entre 
el texto masorético (TM) y la doble tradición en la que nos ha llegado el texto grie-
go, la del Codex Vaticanus (B) y la recensión Antioquena (Ant.). La historia del 
texto permite en parte comprender las disputas teológicas e ideológicas que están 
detrás, sobre todo, la cuestión sobre quién pertenece o no al pueblo de Dios. En la 
recensión Antioquena, tenemos una versión del texto que no condena a todo el nor-
te con tanta fuerza como lo hacen el TM y el B. La crítica al Sur en Ant. es aún más 
dura que en B y TM. En los casos aquí tratados, B puede entenderse como una re-
elaboración de un texto semejante Ant. en una Vorlage semejante a TM. En algún 
momento de la época asmonea o romana, alguien parece haber revisado los Libros 
de los Reyes, en hebreo y luego en griego. La tendencia antisamaritana y projudai-
ca reflejada en el texto de Reyes presenta una emocionante contrapartida judaica 
–si no judía– a la revisión samaritana de la Torá. Habría que seguir buscando esas 
tendencias y revisiones en cualquier parte del canon.

En su conjunto, la obra ofrece una mirada profunda y actualizada sobre los 
debates entre las diferentes expresiones del yahvismo durante el período de forma-
ción del judaísmo, ofreciendo en cada artículo respuestas sólidamente argumentadas. 
Ellas evidencian la necesidad urgente de reformular los modelos sobre la formación 
del Pentateuco, incorporando al análisis los datos arqueológicos, epigráficos e his-
tóricos que revelan la tensión existente entre las expresiones yahvistas de los perío-
dos persa y greco-romano y explican, a la vez, las divergencias religiosas que sur-
gieron posteriormente.
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M. Settembrini, Gerusalemme e il suo Messia. Teologia e poesia in Isaia profeta 
(Studi biblici 207), Paideia, Torino 2022, 225 pp., ISBN: 978-88-39409782

Esta obra recoge el fruto de las investigaciones que el A. viene realizando, 
sobre todo, para su enseñanza en la Facultad de Teología de Emilia-Romagna y en 
la Universidad Gregoriana de Roma. Ofrece “una visión de conjunto del rollo del 
profeta de Jerusalén” y la posibilidad de “apreciar el valor teológico de los pasajes 
más célebres, en el contexto de las tradiciones del antiguo Israel y de las Escrituras 
cristianas” (9), concentrándose especialmente en “la estrecha relación que une el 



receNSIoNeS y NoTaS bIblIográfIcaS

295REVISTA BÍBLICA   2022 / 3 • 4

destino de Jerusalén y el de su mesías”. Desde esta perspectiva, se considera “el 
papel de Israel frente a las naciones, su forma de celebrar a yhwh como Dios crea-
dor y único, y de renovarse para acoger a los extranjeros en el seno de la comunidad 
de fe sin perder lo que le es más peculiar” (12). 

El A. expone los diversos temas a través del comentario exegético de páginas 
escogidas de entre las tres partes principales que componen este rollo profético 
según la mirada clásica (cc. 1–39; 40–55; 56–66).

Es el propio interés teológico del A. el que le lleva a preocuparse por la histo-
ria y por la sociedad que provocaron y dieron forma a esta profecía (13). Piensa 
aquí no solo en el momento de su producción, sino también en las etapas sucesivas 
de su recepción, que saca a la luz ulteriores significados a medida que estos orácu-
los son escuchados en el preexilio, en el exilio, dentro de una cierta secuencia, en 
el conjunto de todo el rollo, en el seno del corpus profético y finalmente integrada 
en las Escrituras de las comunidades judeo-cristianas (15).

La primera parte –“Las primeras palabras de Isaías” (27-106)– comienza mos-
trando cómo todas las vicisitudes históricas de Israel se comprenden a la luz de la 
intervención de yhwh como padre que castiga al hijo para que llegue a ser justo y 
sabio (Is 1), y que es precisamente la altísima misión confiada a Jerusalén (2,1-5; 
4,2-6) la que motiva la denuncia de la sociedad contemporánea. Después se con-
centra en la visión del templo y la gloria de yhwh (Is 6), los anuncios relativos al 
Emmanuel (Is 7; 8,23–9,6; 11) y el relato del asedio asirio (cc. 36–39) que pone en 
evidencia el estrecho vínculo que une la suerte de Jerusalén y la de su mesías.

“Una profecía nueva” (107-163) contiene una presentación general de la com-
posición de esta segunda parte y se detiene en el comentario del “evangelio de la 
consolación” (40,1-11) y del anuncio de yhwh creador y señor de la historia (40,12-
31) dirigidos a todo viviente. La progresiva reformulación de la esperanza mesiá-
nica queda expuesta en el comentario a los “poemas del servidor” (42,1-9; 49,1-13; 
50,4-11; 52,13–5,12).

“La profecía de los discípulos” (164-196), explica el “manifiesto” del Tri-
to-Isaías (56,1-8), el anuncio del mesías profeta (c. 61) y el capítulo final del rollo 
isaiano (c. 66) que retoma la arenga inicial, atisbando ya el alba de un tiempo nue-
vo en el que Jerusalén se abrirá para acoger en la presencia de yhwh a gente de 
toda lengua y cultura, en “un templo amplio como la tierra misma” (186).

Las páginas conclusivas –“Jerusalén y el mesías” (195)– vuelven sobre el in-
terés principal del A., que ha visto al profeta dibujar el perfil de Jerusalén como 
ciudad amada y del único mesías que puede salvarla: no ya un soberano sino un 
profeta-maestro.

Completan la obra un índice de los pasajes mencionados y otro con las palabras 
hebreas discutidas, además de una bibliografía abundante y actualizada (201-212), 
en la que lamentablemente escasean contribuciones del ámbito iberoamericano 
(como las de J. S. Croatto, H. Simian-Yofre. M. García Fernández, F. Ramis etc.).

El objeto, el interés y el método de su trabajo los declara Settembrini al co-
mienzo, con una claridad y una honestidad que mantendrá a lo largo de todo el li-
bro. El lector disfruta con la lectura de una prosa tersa y diáfana, que no descuida 
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el rigor del análisis filológico ni la investigación de las relaciones intratextuales e 
intertextuales de cada perícopa estudiada, ni se ahorra el arriesgado esfuerzo por 
encuadrarlas en un contexto histórico. Atesorando las contribuciones de la exégesis 
más reciente, el A. combina miradas diacrónicas y sincrónicas para acercarse al 
“rollo” Isaías, que reconoce como fruto de un trabajo editorial que se extendió 
probablemente hasta la época helenística y que fue integrando en el texto la tradi-
ción interpretativa que se iba acrecentando a través del tiempo, en virtud de la 
práctica de lectura y actualización del texto en el seno de la comunidad que lo cus-
todió y transmitió (19-20).

En esta comprensión de la historia de la redacción, el A. se muestra deudor de 
las investigaciones sobre la praxis de los escribas en las culturas del Medio Orien-
te Antiguo, tales como las de D. M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart. Origins 
of Scripture and Literature, Oxford – New York, 2005 (esp. 111-173) y K. van der 
Toorn, Scribal Culture and the Making of the Bible, Cambridge, MA – London, 
2007 (esp. 109-142, 143-172). Pionera en esta línea era ya la propuesta de N. Loh-
fink, “Gab es eine deuteronomistische Bewegung?”, en W. Gros (ed.), Jeremia und 
die “deuteronomistische Bewegung” (Bonner biblische Beiträge 98), Weinheim, 
1995, 312-382, esp. 347-349 (que no se encuentra citado).

La interpretación de cada pasaje presupone el conocimiento de los prece-
dentes, todavía frescos en la memoria del lector, pero –en la cultura de los 
escribas autores del rollo– también de los sucesivos (20)

Esta representación del proceso de composición de Isaías refleja al mismo 
tiempo la propia práctica del A. que lleva a cabo una suerte de “lectura canónica” 
de cada pasaje en relación con otros capítulos del libro y con otros libros de la Es-
critura, en la búsqueda de un sentido teológico que supera el que pudo haber teni-
do en el momento de su primera proclamación o puesta por escrito. Este intento 
del A. resulta, en algunos puntos, más convincente y, en otros, menos. Sucede que 
tanto las investigaciones diacrónicas de las dependencias literarias, como los estu-
dios sincrónicos de la intertextualidad buscan conexiones lexicales que no siempre 
son tan evidentes como uno querría.

Pero quizás la aportación más valiosa de Settembrini resida precisamente en 
el hecho de haberse atrevido a asumir las consecuencias que derivan de este modo 
de concebir el proceso redaccional, presentándonos una visión renovada del pro-
feta y de la profecía:

La profecía, llena de referencias a pasajes precedentes, nace como interpre-
tación de escritos proféticos. … El escriba se va transformando gradualmen-
te en profeta: no puede reivindicar la paternidad de lo que escribe porque 
todo es reconducible a la eficacia de las palabras antiguas y pronuncia, sin 
embargo, enseñanzas nuevas. El hijo de Amoz engendra así nuevos profetas 
transmitiendo a otros el espíritu recibido de yhwh. [...] El siervo esperado, el 
mesías que tenía que nacer del tronco de Jesé, se impone en la persona 
misma del profeta cuya palabra trae justicia, defiende, infunde el verdadero 
conocimiento de Dios (165-166).
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Esta nueva manera de acercarse al libro profético –y análogamente, a todos 
los libros de la Escritura inspirada– lleva finalmente a pensar en el efecto “sacra-
mental” que la palabra bíblica busca producir en el lector mediante mecanismos 
retóricos y pragmáticos, y más allá de todos ellos:

Al que lee el rollo de Isaías se le insta a anhelar la llegada del mesías hasta 
que comprenda que participa en el misterio de su advenimiento. Israel es-
pera al siervo y en cierto modo es él mismo un siervo (166)

Fiel a la tradición de esta colección “studi biblici” fundada por el insigne Giu-
seppe Scarpat, esta obra de Settembrini demuestra una vez más que la precisión 
filológica, la disciplina exegética y la confrontación seria con la historia rinden los 
frutos esperados.
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J. A. Ruiz Rodrigo, Desde la atalaya hermenéutica de Isaías: la función literaria 
y teológica de Is 12 dentro del libro de Isaías (Humanidades), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid 2021, 286 pp., ISBN: 978-84-00-10902-8

Este libro tiene su origen en la tesis doctoral defendida por su A. en el Ponti-
ficio Instituto Bíblico de Roma, que estudia la función estilística y retórica de Is 
12 dentro del libro de Isaías (25). Se trata de un canto de alabanza por la salvación 
de Dios, que se encuentra en un lugar muy específico dentro del texto, tiene una 
función determinada y genera una serie de efectos en la composición.

El cap. 1, “La investigación dentro del horizonte de Is 12” (31-64), señala el 
interés que han recibido en décadas recientes estos poemas o fragmentos de poemas 
situados en lugares particulares de los libros bíblicos, como se puede constatar en 
estudios como los de J. W. Watts, “Biblical Psalms outside the Psalter”, en P. W. 
Flint – P. D. Miller (eds.), The Book of Psalms. Composition and Reception (VT.S 
99), Leiden – Boston, 2005, 288-309. En lo que hace al caso particular de Is 12, 
Ruiz Rodrigo recuerda que los autores están de acuerdo en que el himno cierra una 
sección del libro (cc. 1-12, para J. Blenkinsopp; cc. 7-12 para J. N. Oswalt, solo  
cc. 10-12, para J. D. W. Watts); pero asume más bien la posición de W. A. M. Beu-
ken, que atribuye al capítulo una función sintética y programática respecto de todo 
el libro (53-64).

Según el A., el poema ha de ser visto como la “respuesta a las promesa de paz 
de Is 11” en la que “Israel agradece profundamente al Señor su acción divina de 
devolverle la alegría de la salvación”. Pero también anticipa lo que vendrá en el 
resto del libro” y “la respuesta esperada en los receptores del libro de Isaías” (24): 
con los términos “en aquel día”, “ira”, excelso”, “Santo de Israel” conectaría con 


