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sí se le concede una novedad. Frente a los Esenios, que se marchan de Jerusalén para crear 

el pueblo verdadero; frente a los Fariseos, que permanecen en Jerusalén para reformar al 

pueblo, el Bautista propone una conversión del pueblo que suponga una nueva creación del 

mismo (‘restauración nacional’, dice el autor), sin ruptura radical y sin mera reforma de las 

instituciones. Jesús habría sido un mero continuador, un Bautista resucitado, como recelaba 

Antipas. Jesús continuó el movimiento de Juan y le dio cumplimiento asaltando Jerusalén y 

muriendo por ello. Los seguidores de Jesús quedaron consternados y con el tiempo crearon 

el mito de la resurrección para paliar sus disonancias cognitivas. 

Sin embargo, creo que existe otra opción, utilizando el mismo material y el paradigma 

Imperio por subversivo, como tantos otros antes y después, pero debemos conceder que el 

material evangélico sobre la complicidad de los dirigentes judíos es tan claro que no se redu-

que hay un hecho histórico. Es muy probable que Jesús vinculara a los dirigentes judíos del 

tradi-

ciones

sería davídico ni vinculado al Templo. Se trataría de un Reino que se construiría según las 

tradiciones de los profetas, vinculado a la experiencia previa a la creación de la monarquía 

en Israel. Es una Reino estructurado desde comunidades humanas en fraternidad, donde los 

últimos son los primeros, donde los pobres son los protagonistas, donde los varones eunucos 

y las prostitutas tienen la guía. Es un Reino de indeseables, de descartados, de miserables; es 

un Reino que rompe con las categorías regiomesiánicas de la época. 

Reconocerá Bermejo esta aporía que señalo en su tesis, pues como historiador no puede 

dejar de considerar cualquier dato. Y reconocerá que su uso del material evangélico es, en 

ocasiones, sesgado, lo que le permite ir desechando las propuestas de otros investigadores, 

como Crossan, Dunn o Meier. Cierto es que Meier y Dunn hacen más teología que historia 

creo que es de justicia abrir la mirada para asumir que el material evangélico permite distintas 

imágenes de Jesús, también la de Bermejo, pero no en exclusiva. El Jesús de Bermejo no deja 

-

a Jesús a un pretendiente regiomesiánico davídico es quitar a Jesús su fuerza histórica. Que 

fuera ejecutado en la cruz, hecho innegable, no obsta para que la propuesta de Jesús pueda 

ser alternativa a la propuesta del Reino en los movimientos mesiánicos y milenaristas de la 

época. Repito, ¿por qué concedemos a Juan lo que no aceptamos en Jesús? Si Juan pudo 

aportar una novedad respecto al judaísmo circundante (restauración nacional en la línea de 

los profetas preexílicos), Jesús también.

Bernardo Pérez Andreo

Brett, Mark G., Political Trauma and Healing. Biblical Ethics for a Postcolonial World, 

Eedermans, Grand Rapids, Michigan 2016, 248 pp, 15 x 22,5 cm.

El autor parte de la existencia de un trauma político en su país, Australia, donde los 

aborígenes sufrieron la persecución y hasta la casi extinción por parte de los ocupantes del 
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territorio. El autor se comprometió con los representantes de la población aborigen para en-

contrar un marco legal que repusiera las tierras y las tradiciones de los habitantes originarios 

de Australia. Esto le llevó a ampliar de forma global su investigación y descubrir que los 

procesos de sanación de los traumas políticos en distintos lugares del planeta se encontraban 

con una cierta ironía: la noción de justicia restaurativa partía de la misma tradición religiosa, 

el judeocristianismo, en la que se había basado la conquista de las poblaciones originarias. El 

caso australiano es un caso representativo, pero uno más de los muchos en los que se aborda 

el trauma social y donde es necesaria una ética de la reconciliación, que se deriva de las tra-

diciones religiosas clásicas, en especial del cristianismo.

La obra está estructurada en tres partes. En la primera, , se 

parte de la hermenéutica de MacIntyre quien, entre muchos otros, ha llamado la atención 

sobre el hecho de que la condición posmoderna está en parte constituida por el deshilacha-

les dan sentido. Sintomático de este cambio es el hecho de que los estudios culturales de hoy 

son más propensos a hablar de “imaginarios sociales” que de “tradiciones”, en parte porque 

la idea misma de una tradición se ha vuelto problemática. Cobra especial importancia la crí-

tica a la ética del discurso de Habermas, pues su posicionamiento es inadecuado cuando se 

trata de las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas y se hace necesaria 

una sanación del trauma político del colonialismo. Pero también será necesario establecer 

una crítica de los prejuicios coloniales instalados en el cristianismo, siendo imprescindible 

una teología poscolonial más adecuada que conlleve una verdadera kénosis que implique la 

renuncia al control político del poder.

La segunda parte, , es una lectura crítica de la tradición 

judeocristiana que se asienta en el Deuteronomio y su lectura xenófoba, una lectura que habrá 

tradición deuteronomista es una respuesta al trauma de las invasiones imperiales del siglo 

VIII y del siglo VI a.C. Los ‘extranjeros’ son, en realidad, las fuerzas imperiales que sometie-

ron al pueblo y lo exiliaron. Por su parte, la tradición sacerdotal adoptó perspectivas distintas 

que estaban fundamentadas más en la teología de la creación y en un pacto con Abraham en 

el que se incluyen todas las naciones, en lugar de las tradiciones nacionales. El paradigma 

sacerdotal puede ser fructífero para una teología poscolonial que renuncia a la soberanía 

encontramos, por ejemplo, un intento de establecer la equidad legal de los ciudadanos nativos 

e inmigrantes. Los elementos clave de la imaginación sacerdotal aparecen claramente en los 

textos posteriores de Isaías, que ilustran cómo este imaginario social no nacional incluye 

múltiples tradiciones y géneros literarios. Por su parte, el libro de Job muestra cómo las pre-

ocupaciones éticas por las “viudas, huérfanos y extranjeros” se fundan de una manera muy 

diferente, pues Job converge en la misma preocupación ética por la mayoría de los margina-

tendido a ver la metafísica como incompatible con el argumento político. Lejos de ser algo 

escrito en piedra, sin capacidad para una nueva imaginación social, la Biblia hebrea presenta 

una conversación sobre Dios y el mundo que es capaz de abarcar una diversidad de perspec-

tivas sobre la ética política. Este no es el tipo de deliberación que Habermas y otros críticos 

de la secularización esperarían encontrar en las tradiciones religiosas. 
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El último capítulo, Comprendiendo el presente, aborda las características más sobresa-

-

na de la Biblia, en un análisis crítico de los textos, de modo que la lectura de la Biblia hebrea 

podría contribuir a las prácticas cristianas de reconciliación con las Naciones Primitivas, in-

cluido el compromiso con las formas de conocimiento social indígena. Un diálogo renovado 

con los pueblos indígenas está conectado con los cuatro temas fundamentales discutidos en 

este capítulo: reconciliación, migración, ecología y política económica. Al tratar estos temas 

y plantear preguntas sobre cómo podría ser la redención postcolonial, ya no es posible tomar 

una postura puramente anticolonial. Una de las características distintivas de la teoría posco-

lonial actual es que reconoce la hibridez de las sociedades actuales y no busca una restaura-

ción imposible de los orígenes nativos, o imponer un retorno a las economías preindustriales. 

Este tipo de realismo no implica una resignación, sino un compromiso con la realidad 

social y ecológica para poder forjar la transformación social. Lejos del posmodernismo rela-

tivista y fragmentado que no proporciona ninguna motivación para un verdadero diálogo de 

transformación social, una redención postcolonial busca restaurar lo que Jennings llama “el 

espacio de comunión”. Pero, para alcanzar este espacio es necesario abordar la implacable 

desmaterialización evidenciada en el capitalismo tardío y plantear las cuestiones económi-

cas que afectan a la naturaleza de la redención. Tiene sentido, por tanto, la propuesta de 

que las ideas económicas premodernas expresadas en la Biblia hebrea podrían tener alguna 

relevancia en las condiciones globalizadas actuales, sin necesidad de retornar a los ideales 

agrarios. Hay una fructífera analogía entre los antiguos conceptos hebreos de shalom y la 

bajo el título de capabilities approach para el desarrollo económico. La propuesta es que los 

-

ciones globalizadas, exigen una ética de curación y reconciliación, una ética que reconoce 

el mal comportamiento, imagina reparaciones para la tierra y busca establecer instituciones 

dedicadas a la justicia ecológica. 

Es posible que dada la situación actual necesitemos algo así como una revolución co-

pernicana en torno a la ética poscolonial y ecológica. El autor muestra que la Biblia hebrea 

despliega una revolución de este tipo. Israel respondió a sus propios traumas políticos al 

reconectarse con la creación y replantear las particularidades de su identidad en contextos 

mucho más amplios de responsabilidad. Para las comunidades de fe de hoy es posible re-

ferirse a los textos clásicos para encontrar ahí respuestas a los problemas más urgentes del 

-

existencia futura.

Bernardo Pérez Andreo

González de Cardedal, Olegario,  Edicio-

nes Sígueme, Salamanca 2018, 192 pp., 13,5 x 21 cm.

su pensamiento. Es un compendio de su larga trayectoria teológica donde se recogen los temas 

siempre presentes en sus libros: Dios, hombre, y la relación entre ambos, relación que origina 

en el hombre una forma peculiar de vida y de verdad. Está formado por un prólogo, seis capí-


