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' A. TBOL(X5iA Y FILOSOFIA

ANTONIANUM. 12(1937). — 3-35. J. M. Bissbn: De pTaedestinatione Christ! also- 
luta secundum D. Seotum. expositio dogmatiea. Los cscolasticos soUan tratar Ja cuestion de la 
predcstinadon de Cristo cn si misma o bicn reladonada con la otra cuestion del motive de la 
encamaddo. B autor expone con gran objerividad la posiddn de Duns Escoto en el asunto y 
muestra su profundidad.y su alcancc.—36-49. L. Oligbr: De editione prinape quaestionis super . 
Regulam, auetore CUberto Nicolai (cum Tabula). — 50-59. P. Cjprotti: De iurisdictione. in 

matrimoniales. Por cl atticulo 34 del Concordato italiano, concede la Iglesia que los jueccscausas
dviles entiendan en las causas dc, la separadon de los conyuges. Tal concesion . no significa ni la 
abdicadon del propio derccho por parte de la Igleda ni la renunda a su mismo ejercido, cuando 
este fuere oportuno. El autor investtga edemas si la Iglesia podria conceder tambi^n que el juez 
civil conodese de las causas de nulidad y en las de los csponsales. Se inclina por la negative. — 
105-123. D. Klein: De Distinctione Oblatontm secundum Aquinatem. Es de opinion que Santo 
Tomas establcce distindon csendal entre los sacrifidos y las i^ladones u ofertas. —124-167.~P. B. 
Brodmann: Quid doceat S. Scripture utriusque Testament! de indole historica narraliemis de paradiso 

■et lapsu. Gen. 2-3. El-autor rescringe su estudio al examen de los textos de la Escritura en que se
.... los hechos de los primeros capitulos del Genesis como dertos, y se citan confiadamence. En
primer arciculo examine los "testimonios” dertos del Antiguo Testamento: Gen. 13, 10; Os. 6, 

7; Is. 65, 25; varies pasajes dc los libros de Job, Tobias, Eclesiastes, Eclesiastico, Sabiduria.'

suponen
este

ANGELICUM. 14(1937). — 39-60. M. Grabmann: De Theotogia ut Scientia argumen- 
tativa secundum S- Albertum Magnum et S. Thomam Aquinatem. En contraposicion a los esco- 
lasdcos mas antiguos, San Alberto Magno y todavia mejor Santo Tomas, considcraron la tcologia 
como verdadera cieiicia y como tal la trataron, empleando el metodo aristotelico. — 61-86. A. H. 
Maltha: De divisione relationum consideratio in ordine ad quaestionem de relationibus dWinis. 
Minucioso y crudito analisis sobre la division de. las rcladones: trasccndentales, reales, logicas, con 
sus subdivisiones. — 87-101. F. J. Connell: The Saaament o‘f Divine Charity. El efccto 
propio del sacrament© de 'l5\ Eucaristia, ademas del aumento de la gracia santificantc, cs la union a 
Cristo por la caridad,—102-113. J. Brinktrine: Zum Wesen des Opfers und besonders des 
Messopfers. La csencia del sacrifido y cn especial del sacrifido de la misa, consiste para el autor 
cii la inmutadon significada por cl rito exterior. — 114-125. . Ch. Journet: Les privileges secon-i 
daires de I’Eglise triomphanle. Las aureolas, los frutos correspondientes al grade de pureza, y otros 
privilegios: todos constituyen gracias accidentales de los bienaventurados.-•126-145. H. Simonin: 
"Implicite" et "explicite” dans le developpement du dogme. Despues de permitir ciertw prindpios, 
el autor estudia, basado en Santo Tomas, el senttdo de lo explicito (lo que esta en aao) y dc lo 
implidto en el desarroilo de la fe. Lo implidto que como lo explidto redbe todo su sentido del fin 
ultimo, la vision beatifica a la cual conduce la fe, cs objeto dc un estudio cuidadoso tendiente a 
mostrar a que condidoncs corresponde un desarroilo autentico fijado en 1(» dogmas que se definan. — 
146-153. H. Woronieckj: Pour une bonne definition de la liberte humaine. La buena definicion 
de la libertad debe tener un caracter ^jetivo y fundarse cn la doetrina de la especificacion de los actos
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y polencias por el objeto. — 154-174. P. Lumbreras: Proprius locus' blasphemiae. El verdadero 
puesto del estudio del vido de la blasfemia, no esta, como quiere la mayona de los autores, en el 
tratado de la Religion; sino, como lo hace Santo Tomas, en el tratado de la Fe. — 175-193. M. 
Matthijs: Quomodo anima humana sit "nalUTaliter capax gratiae” secundum doctrinam S. Tha- 
mae. La expresidn de Santo Tomas, de que el alma es naturalmente capaz de la gracia, la imer- 
preta como significando una capacidad conocida por la revelacion y de acuerdo con el hecho fun
damental de que el hombre es imagen de Dios. — 194-211. H. Wilms: De scintilla animae. La 
ejyiresion "centella del alma” introducida por San Jeronimo, fue empleada por los grandes 
lasticos en el sentido de "sinderesis”, para designar la facultad de los primeros principios especula- 
tivos, y lo mejor del alma, fundamento y sede de las gcacias misticas. — 212-222. K. Michalski: 
La sublimation thomiste. Hay dos sentidos modernos de la palabra sublimacion: el psicologico 
metafisico; uno aprovechado por Freud, el otro por M. Scheler. Erautor muestra lo que hay de verdad 
en los dos: la concepcidn de la jerarquia de los seres y la elevacion de las facultades superiores; pero 
luego apuntando sus partes erroneas, muestra que el concepto tomista de la sublimacion los cotrige, — 
223-263. Th. Philippe: Speculation metaphysique et contemplation chretienne. Contemplacion 
y razon humana. Contemplacion y caridad. Conocimiento afectivo y contemplacion. ■— 264-280. G. 
DE Sainte M. Madeleine: Les sommels de la vie d’amotir. Analisis de algunos pasajes de 
San Juan de la Cruz sobre la vida del

esco-

y el

amor sobrenatural, su explicacion teologica y su valor para 
problemas actuales de espiritualidad. — 281-295. J. Maritain: Reflexions sur la necessite et la 
contingence. Una primera seccion del articulo se termina por un cuadro sinoptico general que 
abarca todas las especies de lo necesario y de lo contingente. Luego las notas complementarias se 
terminan con consideracioncs sobre la necesidad de una concepcidn filosdfica de la causa y de la 
concurrencia de las varias causas, en contraposicidn a todo mecanicismo.—296-301. F. Olgiati: 
La vita, I argomento del ’ molus” e I’ascesa a Dio. Muestra la validez de las pruebas tomistas y 
tradicionales para la existencia de Dios, y critica la pretension de abandonar el terreno racional
para subir a Dios por la practica o la vida.—302-310. C. Boyer: De forma leibniziana argu- 
menti ontologici. Exposition de la forma dada por Leibnitz al argumento ontoldgico de la exis
tencia de Dios c indicacidn del ptoceso exacto'por el cual se debe refutar.— 311-317. A. Mas- 
Novo: Esegesi tomistica (q. I de Veritate, a.'9).—318-322. C. Mazzantini: Nota a proposito 
del principio d’identitd e del principio de ragione sufficiente netla filosofia del Garrigou Lagrange. — 
323-344. L. Lachance: L’etat pa'ien d’Aristote. Aristdteles en sus doctrinas politicas ha sido 
interpretado en todos sentidos. El autor discute los problemas del racismo, estatismo, totalitarismo 
en Aristdteles, mostrando que el fildsofo esta lejos de las exageraciones.-345-354. C. Kowals
ki: De artis transcendentalitate secundum quosdam textus Divi Thomae.—355-416. B. Reiser: 
De cultura et—de philosophia cuUurae. Conato muy bien sucedido por estudiar con metodo y 
principios escolasticos la cultura y la filosofia de la cultura. Definicidn, division del concepto de 
cultura, objeto y misidn de la filosofia de la cultura.

ARCHIVES DE PHILOSOPHIE. 13(1937). —1-78. G. Picard: Reflexions sur le pro- 
bleme critique fondomental. Complementos del extenso estudio del autor sobre el problema cn'tico, 
publicado en 1924. Despues de examinar las soluciones propuestas desde entonces, el autor precisa 
sus modos de ver sobre la captacidn del "yo” pot la reflexion y desarrolla mas abundantemente, 
inspirado en sugestiones de Descoqs, la justificacidn del principio de razdn suficiente. ■—81-93. J. 
Chevalier: Le Discours de la Methode. Sintesis vigorosa de la obra de Descartes y de su ins- 
piracion, la cual ve en Dios el centro de todo. — 94-180. R. Verneaux: La sincerite critique chez 
Descartes. Si falta en Descartes la sincetidad para con los hombres, hay en el una sinceridad 
intelectual para consigo y su pensamiento. La naturaleza, el objeto, las perspectivas de 
ceridad —nocion harto dificil de conceptualizar— y las conclusiones 'que inspira, son analizadas 
por el autor, que muestra que en Descartes hay una sinceridad, la cual es critica; 
que el analisis del conocimiento se procure isentar de todo

esta sin-

en cuanto
preconcepto; en cuanto que a una 

reflexion sobre el sujeto se junta otra sobre el objeto, y la atencion se fija en la relacion, la union 
entre la psicologia y la ontologia. La "insinccridad” en Descartes cstuvo en la afirmacidn de la 
exclusividad de lo matematico. — 181-241. M. De Cohte: La Dialectique poetique de Descartes. 
La intuicion profunda de Descartes es la concepcidn del fildsofo a la imagen del poeta. La mate- 
matica que tanto impregna la mente de Descartes es una forma con que se ha revestido, pero la 

descubierta lirica”, el "nucleo oscuro” de donde nacid el sistema, consiste en la percepcidn subi- 
tanea del origen innate de las cicncias, "autofecundacidn del pensamiento”, que hace del fildsofo 
un constructor como el poeta. — 243-260. J. M. Le Blond: Les natures simples chez Descartes.



TEOLOGIA Y FILOSOFIA 109

Con' la tcoria de las "naturalezas simples*’, Descartes ha introduetdo .en la logica —^partc de la 
.filosofta aparentemente mds inconmovible— una revolucion. Las definiciones p’asan a ser expli- 
caciones y descripciones, no una leccura dc la esencia por el gencro y la difcrencia. La deduccion 
—abandonando ei silogismo— consistira en una composicion de naturalezas que mucuamente* se 
llaman, y conocidas por intuicion o evidcncia. Descartes no Uega a mostrar si se trata dc una 
evidenda subjetiva o si las naturalezas simples son objetivamente y dc derecho evidentes. — 261-300.
P. Mesnard: L’espiit de la Physiologie cartisienne. Mcritos dc Descartes en cl terreno de la 
biologia. Despues dc hacer la historia dc la tradicidn medica anterior, el autor precisa los fines 
dc Descartes, describe los elementos principales del sistema: tcoria de la circulacion dc la sangre, 
los espiritus animales, los animales-maquinas. Tcrmina indicando el valor y alcance de la fisio- 
logia cartesiana. — 301-325. A. Robert: Descartes el I’Anaiyse des Anciens. Infiuencia de la 
geometria griega en la conception cartesiana dc la analysis y de su fundon logica.

BIBLICA. 18(1937). —1-21. S. Garoealo: L’Epinicio di Mose. El cantico de Moises 
cn el Exodo 1? ha sido objeto de numer(»os estudios, ya que presenta varias dificultades. asi de 
orden lingiiistico, como historico. EI autor se detiene en eilas y concluye a la autencicidad mo- 
saica, terminando con una enumeradon de los pasajes posteriores de la Escritura, en que se 
deparan alusiones o citadones de dicho canto. — 22-49. J. Stummer:^ Beitragc zur Lexikographie 
der latelnisehen Bibel. — 51-72. J. Schvpeigl: La Biblia slava del 1731 (1756). Del punto de 
vista dentifico, la Biblia Esiava empleada hacc 150 anos por la Iglesia oriental, es de toda 
confianza. — 74-93. A. Landgraf: Die Schrifttitate in der Scholaslik um die wehde des 12. 
Zum 13. Jahrhundert. Petrus Cantor ha-sido cl primer teologo proescolastico que cita la Escri
tura segun una division de capitulos. La division usada por el parcce ser la antigua, pubiicada 
ya por el Cardcnal Thomasio. Esteban Langton emplea tamo la antigua como la nueva division.
R. Courson cn la Summa (entre 1204 y 1208) usa cxdusivamcnte la nueva. Hada 1225, por 
inidativa de Felipe Cancelario, se generalizo cl modo dc citar segun la nueva' numeradon.— 
94-106. A. Bea: Kinderopfer fur Moloch odes fitr Jahwe? Observaciones exegeticas al libro de 
O. Eissfcldc, "Molk als Opfcrbcgriff”. — 107. S. Eurjngbr: Nachtrdge zu Biblica 17 (1936). 
— 153-173. DU Mesnil. de BuisWn Conte: Sut quelqties inscriptions juives de Doura-Europos. 
Estudio dc inscripdones observadas cn cl local por cl autor. ^—174-181. Stummer Fr.: Beitrdge 
Zti dem Problem "Heironymus und die Targumim”. El autor aporta una contribudon al problema 
dc las rcladones dc San Jeronimo con los "maestros hebreos”, los rabinos por d visitados y 
cqnsultados, en la Palestina.— 182-196. J. Buda: Nomina divina^in libro Isaiae. Para mostrar 
la unidad del libro de liaias, traeria mucha ayuda el estudio de la doctrina teoldgica cn el con- 
tenida. Como trabajo previo, sc cstudian aqui los nombres divinos. — 197-204. H. Weisweileb: 
Die Landschriftlichen Vorlagen zum Erstdruck von Ps. Beda, In Psalmorum librum Exegesis. — 
205-206. P. JoOoN: Notes de lexicographie hebrdique (XII-Xlll). — 207-208. A. FernAndez: 
Esdr. 9, 9 y

BULLETIN DE LITTERATURE ECCLESIASTIQUE. 28(1937).—1-29. A. Mxr- • 
■HMORT: La Defensio Declarationis de Bossuet devant I’Opinian. Exposicion historica sobre la 
"Defensio Declarationis Cleri Gallicani”, dc Bossuet. Vicisitudes de la obra postuma del gran 
obispo antes dc salir a luz, ataques que Ic han sido dirigidos; su defensa. Las conclusiones del 
autor se reducen a plantear una seric dc problemas que hay que resolver: ”es necesario saber si 
leemos el texto autcntico. de Bossuet o no; si la defensa es la expresion ultima y definitiva de su 
pensamiento. Esto supuesto: es necesario reconstruir la historia dc la "Defensio”, dar razdn de 
sus transformaciones; conocer. cn fin, las tesis de la obra para juzgar si contradicen los ottos 
monumentos del pensamiento de Bossuet” (pag. 29). — 29-39. F. Cavallera: La Doctrine d’Ori- 
gene sur les Rapports du Christianisme et de la Soeiete Cixile. El Padre Cavallera expone con 
notable acierto la doctrina de Origencs sobre las relaciones del Cristianismo y la sodedad civil, 
contenidas en el Comentario al capitulo XIII de la Epistola dc San Pablo a los Romanos, y en sus 
libros Con/r<t Celstim. De un valor, hasta ahora poco conocido, los textos de On'genes nos revelan 
la elevacion y grandeza de sus pensamientos. nos dan una alta idea del Cristianismo en sus 
relaciones con la sociedad civil y nos muestran la conviccion profunda de Origenes sobre la po- 
tencia de transformaddn y vitalidad que cl Cristianismo habria infundido a la sociedad antigua. 
si csta lo hubiera aceptado. La lectura de estos textos hace cxclamar con el Padre Cavallera, que hi 
aim hoy dia se expresaria mejor el valor social del Cristianismo y lo que de cl se puede esperar 
para el bien de la ciudad terrestre. — 49-66. L. Saltet: "Beau joueur” et "prudent normand”

i

texto de Josefo.un

\'
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devant un simple critique. Polemica con M. Levillain, comenzada a ptopdsito de un articulo de 
este sobre la conversion de Clovis, publicado en "Bulletin de Litterarure Ecclesiastique” (1932). 
Articulo netamente polemico, se esfuerza, mas que en construir, en hacer saltar los defectos 
criticos de su adversario. "Todo examen critico. .. trae consigo un cierto niimero de operaciones 
delicadas unas, simples y elementales otras. Si una critica se encalla en estas, ^cdmo podra triunfar 
en las otras?” (pag. 50.) He aqui lo que se esfuerza en evidenciar el autor. — 67-78. F. Cava- 
llera: La Doctrine sur le Prince chretien dans ies lettres pontificates du V‘^ siecle. — 79-82. P. 
Dudon: Deux lettres de Lamennals au prince de Canosa. Despues de dos paginas de compri- 
midos datos sobre la interesante persona del principe de Canosa, el Padre Dudon publica las dos 
cartas de Lamennais a este su amigo. Cartas sin mayor trasccndencia, en la primera agradece 
Lamennais al principe el interes qu se ha tornado por su persona; en la segunda le agradece la 
traduccion italiana de su obra De la religion, consideree dans ses rapports avec I’ordre civil et 
politique, y habla con encendidas frases sobre la revolucion de Grecia. La primera carta esta fechada 
en Roma; la segunda en Chesnail.

CRITERION. 5(1937).— 5-28. S. Contri: Storia e Diritto alia luce della gnoseologia 
pura. — 50-64. J. Baggio: Filosofi del Diritto neWItalia contemporanea: F. B. Cicala.

THE ECCLESIASTICAL REVIEW. 96(1937).'—1-17. Albert Hammenstede, o.s.b.: 
The Peace Mission of the Kingdom of Christ. Traduccion de un trabajo publicado en aleman, 
en 1927. — 18-34, 140-154, 264-279. Father Walter, o.s.b.: Money and the Clergy. En 
forma de interesantisimo dialogo entre un paroco y sus tcnientes, se estudian los problemas que 
presenta al sacerdote el dinero, senalando especialmente los peligros muy graves del amor al lucro. 
— 35-44. Aloisius McDonough, c.p.: Wanted. A Perfect Fleaven. Tomando pie de tres ob- 
jeciones, el autor expone la doctrina catolica de la felicidad ctema del cielo. — 45-56, 126-139p' 
251-263. John O’Brien: Cardinal Nervman. Estudio de conjunto o las grandes lineas de la 
vida y actividades del Cardenal Newman, que se terminan mostrando como las grandes visiones 
de Newman que el personalmente no pudo ejecutar, hoy dia son realidades. — 113-125. Donald 
A. McLean: Sane Internationalism and Christian Morality. Contra las rivalidades entre las 
naciones en la cual toma expresion un. autentico paganismo, el autor expone el pensamiento 
de los papas recientes acerca de la fraternidad cristiana que debe reinar entre los pueblos.'—225-240. 
W. O’Connor: Primitive Christianity in New York City. Descripcion de una admirable obra 
por pobres seglares catolicos ^n beneficio de los obreros y sus familias. Esos catolicos renuevan 
en plena Nueva York la mas perfccta imagen de la vida de caridad y espiritu sobrenatural de los 
primeros siglos del Cristianismo. Se dan el nombre de "Catholic Wwkers”, trabajadores catolicos, 
y hacen de su pobre habitacion el refugio de todos los desamparados. — 241-250. H, T. Henry: 
Notes on the feast of 6 march. — 338-35!7. William J. Me Garry St.: Victory through Our Lord. 
Pascua y la victoria de la fe; Pascua de resurreccion y la victoria de la omnipotencia; Pascua de 
resurreccion y la victoria de la alegria. Consideraciones a proposito del capitulo 15 de la primera 
epistola de San Pablo a los Corintios. — 357-367. John J, McDonough: Unitism: A pro
posed economic system. E! remedio de los males cconomicos es multiplicar las pequenas propie- 
dades y hacer que no se acumulen en las manos de uno, una pluralidad de industrias diversas, 
aunque conexas y complementarias. Es lo que el autor llariia el sislema unilario: cada uno con una 
propiedad (tierra, industria o lo que sea). — 449-457. S. B. James: The Preparation for Pen
tecost.— 458-470. J. Schade: The Sacrament of Baptism in the early Church. Descripcion de 
las costumbres de la Iglesia primitiva en la administracion del bautismo y en la anterior pre- 
paracion del catecumenato.—471-484. Ordinarius: Was this advertisement indecent? Estudio 
de un caso de conciencia.'— 561-569. Joseph A. Moynahan: The Sacred Heart according lo 
Pope Leo XIII.-—570-583. Eugene A. Walsh and Henry R. Burke: • The Priest educates 
his Catholic boys to Purity. Sugestiones oportunas sobre la manera por la cual el pastor en su 
parroquia debe proveer a la educacion de la pureza entre los nines catolicos sus feligreses. — 
584-610. Joseph J. Jungmann, s. j.: What is Liturgy?

GREGORIANUM. 18(1937). —3-29. S. Tbomp: Ecclesia Sponsa Virgo Mater. El 
misterio de la Iglesia consiste en una union de los hombres con Cristo Dios-Hombre en el Espiritu 
Santo, en ciiya union se perenniza la obra redentora del Salvador. Este misterio que no nos 
sera dado contemp!.ar en plena luz hasta la bienaventuranza, nos ha sido revelado en multiples 
figuras. El autor estudia una de esas figures: la Iglesia, Esposa teal, Virgen y juntamente Madre.



TEOLOGIA Y FILOSOFIA 111

Indica brcvcmcntc los fundamentos cscriruristicos de esta doctrina y se extiende profusamente en 
cl dcsarrollo quc Ic ha dado ia cradicion, cn cl que se contiene toda una eclcsiologia. — 30-51. A. 
M. ViTTi: La conoicenia de! vero meffianitmo dei vaticini presso i Profeti. EH aucor se csfuerxa 
en probar que dei modo eon que Cristo y los Apostolcs sc acogen a los vaticinios de los proferas, 
elegidos por el cielo para anunciar al Mesias. se desprende que no ignoraron ei scntido de los 
varidnios mesianicos. Esta es la ensenanza de los sancos Padres, — 52-69. H. Lennebz; Die 
Collectanea Penas. Dcscriprion de un codigo del archive secreto de la Santa Sede, dondc se en- 
cuentron muchos documentos relatives a la conrroversia de auxilis, recogidos por Frandsco Pena. 
— 70-87. T. SpAol: Fides calholica S. Joannis Chrysostomi el reeens quodam, ofnts auctous 
orthodori. III. De processione Spiritus Sancti, etc. El autor demucstra con suficicncia de razo- 
nes cuan malamcnte concluye, el autor orcodoxo a quicn refuta, contra la ortodoxia de Son Juan 
Crisostomo. Este siempre ha defendido que cl Espiricu Santo precede del Padre y del Hijo. 
quc las palnbras de la consogradon son forma del Sacramento dc la Eucarisiia no la "epiclesis”
del Espi'riiu Santo; que las penitencias impucstas en la confesion son satisfaccion de la pena
temporal remanentc despucs de perdonada la culpa y la pena ctema. y no solo mcdicina para 
evitar ulteriorcs culpas; que hay diferenda entre los prcccptos y los consejos. A proposiio dc la 
Inmaculnda Concepdon concede Spacil quc dc la Homili'a 17, 7 en Genesin no sc puede con- 
cluir que San Juan Crisostomo haya defendido este misteno; pero cn ninguna parte sc puede 
mostrar que lo haya negado. — 88-106. P. Dudon: Amts Italiens de Lamennais. Lellres ine- 
dites. El autor publira una colecdon de cartas salidas dc la pluma de varies amigos iralianos de 
Lammenais. En clias sc nora junto a una stmpati'a y admiradon fervtentc, In dcsconfianzn cn 
algunos puntos, cspecialmcnte tcdogicos, dc su doctrina. En la ultima carta publirada pOr el 
Padre Dudon puede verse un lienzo bastante coloreado dc los efectos del jansenismo cn Italia. — 
161-218. J. M- Hanssens: Natale 5<r;jc/ize Agnetis Secundo. La segunda fiesta de Santa 
Ines, suprimida cn el martirologio actual por la conmemoracion de San Pedro Nolasco, fuc ins- 
titui'da antes dc la mitad del siglo VII para celebrar cl nacimiento corporal dc la santa. —
219-260. H. Tristam: Cardinal Newman's Theses de Fide and his proposed Introduction lo the 
French translation of the University Sermons. Se publican dos preciosos —v aun hoy liriles— 
textos inedites del grande cardenal sobre la fc, —261-290. A. Bepnier: Le zele du Cardinal 
Bellarmln pour la beaute du ctilte. De la vida del santo sc clige el periodo de su estada cn 
Capua como arzobispo, urgio, conforme la mente mdendna, el celo y e.splcndor del culto, la 
praccica linirgica y restablecib la salmodia y polifonia sagradas. Sus cscritos hablan dc este
mismo amor, en particular el libro Terciae Controv. ''Dc bonis operibus in particular!.'’ — 291-317. 
P. pEi-yrEB; Franziskaneriehrer um die Wende des 13. und *u Anjong des 14. Jahrhunderts in. 
Ztvei ehemaligen Turiner Hss.—318-336. R. Favbe; La communication des idiomes d'apris 
Saint Hilaire de Poitiers. San Hiiario admire una
unida al verho, verificada mediante la absorcion de la comjptibiiidad de la came.
Hiiario ia comunicacion de los idiomas y cstablece la identidad del scr con que uno mismo cs 
Hijo de Dios c hijo del hombre como fundamento dc esta comunicacion.
MANN; Formulae prarviae ad definilionem coneilii Florentini de Novissimis. Establccense, .criri- 
camente. varias de las formulas tratadas cn las sesiones particulates de griegos y latinos para 

areccr ei origen historico-dogmatico de las definidones del condlio florentino.—361-378. G. 
Chevalier; Les Trilogies homiUliques dans I’elaboration des fetes Mariales 6iO-SW. En cl 
siglo VII se cclcbrnban con solcmnc pompa las fiestas liturgicas dc la Virgen. y sc cstablece 
como probable que cn las paniquias dc estas solemnidadcs se pronundasen la.s trilogias homili- 
ticas tan comuncs entre las obras de los padres griegos.—379-394. W. Brugger; Der GolteS‘ 

der Kontingenz. Para cstablecer el argumento dc contingenda precede el autor ol

deificacion gradual de la naturaleza humana
Admire San

337-360. G. Hoe-

cs'cl

. beweis aus
cstablecimicnto dc un scr absolutamente necesario por la dcpendencia inmediata que dc cl tic- 

los entes conringentes. prucba ia distindon real entre este rcchazo necesario y los contin- 
gentes aun considcrados colccrivamente y aplica la contingencia al mundo.—395-409. G. Pilo

id realta oggettiva delle specie eucaristiche secondo il eardenale franzelin.—410-425.

nen

CRASSS:
L. W. Kehler: The Alleged' Kevision of Robert Grosseteste’s Translation of the Ethics.— 
426-431. K. Rahner: De lermino aliquo in theologia Clemenlis Alerandrini qui aequivalet nostro 
eonceptui entis "sitpernaturalis". No se debe pensar que las controversias sobre la gracia empe- 

San Agustin; ya antes, con ocasion del gnosridsmo, sc habia pcnctrado el misterio 
de la elevacion. Asi Clemente Alejandrino, atacando a Basilides, dice que cl verdadero gnostico 
debe ser y.OO}.tlOq y imf.OyOa|.llOq (Stromata I, VII, 3, 18, ed. Stahlin). E! autor mucstra como

de sobrenaturai. — 432-439. L. W. Keeler;

zaron con

la palabra MJlEQV.oan loq incluyc el concepto exact©
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Editions and critical editions. Answer to a criticism. Contestando a las criticas de F. Salman, 
dirigidas a su edicion del opusculo de Santo Tomas, De imitate intellectus, el autor defiende 
la tesis de que el concepto de "cdicion cn'tica” no debe set demasiado estrecho, sino que con- 
siste en
sumergir el texto bajo un

utilizar los medios cientificos para obtener la mayor correccion posible del texto y no .n 
oceano de variantes y nolas.

HARVARD THEOLOGICAL REVIEW. 30(1937). —1-14. R. Pettazonj: 
fession of sins and the classics. Despues de revisar los escasos documentos sobre una especie de 
acusacion de los propios pecados en cl mundo clasico pagano, el autor concluye que ese elemento 
no pertenece originariamente a los pueblos indoeuropeos. —15-37. A. S. Hoey: Rosaliae Signorum. 
Intcrpretacion de la naturaleza y el sentido de un papiro hallado en las excavaciones de Dura-Eutopos, 
en el Eufrates, papiro que trae una lista de las fiestas celebradas por la guarnicion romana en aquel 

•puesto. Las rosaliae signorum consistirian en cubrir de rosas los signa, insignias romanas, en ciertas 
ocasiones festivas. — 37-50. M. L. W. Lajstner: The Latin Versions of Ads Known to the 
Venerable Bede. — 51-64. W. Thomson: The Renascence of Islam. Se estan presenciando actual- 
mente modificaciones notables en el mundo islamico; el autor las estudia, mostrando en ello la 
influencia de lo occidental, influencia paralela a la que ejercio antiguamente el helenismo. aunque 

la misma unidad que poseia el helenismo. — 65-102. L. Hanke: Pope Paul 111 and the Ame
rican Indians. Minucioso e impottante estudio

Con-

sin
on aprovechamiento de gran niimero de documen- 

incditos— sobre la accion del Papa Pablo III respecto de los indigenas de America; el autor 
hace la historia de la politica al principio protectora de los indios y luego de su cambio, mostrando 
las causas de una y otra. •—103-117. H. Mattingly: The Roman "Virtues”. Los romanos des
pues de personificarlas, divinizaban las virtudes. El autor estudia ese proceso, mostrando su 
posicion en e! culto imperial de Roma.

cos

JOURNAL OF RELIGION. 17(1937). ~ 1-11. J- S. Mackay: Historical and Super- 
historical Elements in Christianity. Critical Comments. El doctor Mackay exponc la conception 
"barthiana” de las relaciones entre lo temporal y lo eterno, lo historico y lo suprahistorico. Lo 
esencial de esta concepcion es la asercion de una discontinuidad en la historia cada vez que por 

elemento divino se opera una sintesis de caracter siempre paradojal a lala intervencion de
pura razon. Aubrey en breves paginas opone objeciones importantes a este modo de ver. — 
12-30. Ch. S. Braden: How Liberal Christianity Conceives of Salvation. En oposicion al 
protestantismo conservador, el liberal no considera la salvacion como un mero don y obra exclusive 
de la fe, sino que requicre el esfuerzo humane, y le atribuye una causalidad tanto en cl proceso 
de la salvacion individual como en el de la colectiva. Considera, ademns, que la salvacion debe 

buscada, no solo en la otra vida, sino en la presente, por medio de la mejora de las condi- 
socialcs. — 30-36. C. H. Hamilton: Buddhism resurgent.-^37A7. W. S. Irwin: The

un

ser
Clones
Elihu speeches in the Criticism of the Book of Job. El autor niega la autenticidad de los dis- 
cutsos de Elihu en el libro de Job, y de ahi pasa a varias consecuencias respecto de la compo
sition del libro.'—48-61. E. C. Colwell: Slandered or Ignored: The Armenian Gospel. La 
version armenia de los Evangelios 
de esta version parece ser un '
Tradition in the Fourth Gopel. Inspirado en la escuela ’'formgeschichtlich”, el autor compen
dia las conclusiones de dicha escuela tocante a los Evangelios Sinopticos, y luego defiende su 
opinion de que igual metodo se debe aplicar al cuatto Evangelio. El resultado de tal aplicacion 
cs distinguir tres diferentes estratificaciones en dicho Evangelio. —127-145. L. De Moor: The 
Concept of Revelation in Barthianism. El autor expone con grande objetividad la concepcion de 
la "teologia dialectica” de K. Barth, sobre la revelation. En reaction contra todo inmanentismo, 
Barth proclama que la revelacion pertenece al trascendente, e insiste con desusada fuerza en la 
tealidad de lo trascendente y la. infinita distancia de Dios. Con todo, termina el autor, Barth 
no consigue dar una
nentismo, al cual nada concede.'—146-160. B. E. Meland: The Mystic Returns. Compro- 
bando un resurgimiento de tendencias religiosas, "misticas” en el protestantismo norteamericano, 
el autor analiza sus causas. caracteristicas y direcciones, mostrando que el predominio del ele
mento "oscuro” en la mentalidad actual puede no causar danos, gracias al auxilio de la ciencia, 
que lo puede encauzar en sentido de un verdadero progreso. — 161-169. J. D. Pavry: Mani- 
chaeism. A Rival of Zoroastrianism and Christianity. Basandose en los recientes descubrimientos 
de documentos maniqueos, el autor hace una exposition de la vida y doctrina de Mani y de

es un testigo principal para el Texto de.Cesarea. El origen 
original griego. — 62-75. H. E. Dana: The Stratification of

solution al problema de la revelacion, por caer en extremo opue'sto del inma-
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las luchas contra el Zoroastrianismo y el Crisdanismo. ^ 170-182,
Modtrn Rtsearch. Examina las adquisidoncs rcdcntcs sobre la vida de Jesus y cl csfuerzo de 
objcdvidad histdrica cn ellas manifescado. Pero distingue cl Jcsiis histdrico del Jesus simbdiico de 
la fc, y sc pregunta hasta que punrb cl Jesus histdrico es apto para nurrir la religion actual.'— 
183-195. C. Jaocson; The Seminary Professor and Nev Testament Research.

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES. 38(1937). — 1-23, Paul Hknry, s. j.; 
Augustine and Plolirius. BI autor cstudia con gran cxactitud cl tema can debatido de las rela- 
ciones entre San Agustin y Piotino. ^Hasta que punto hay una influencia del fildsofo pagano 
sobre cl pens.idor rrlsrinno? Un dctcnido ci'amen de las Dialogos escritos en Cassiciaoim y de las 
Confesioncs. mucstr.m rlaramcnie que Son Agustin . conocid algunos tratados dc las Eniadas y 
que Ics consogrd murho adminacidn. Aunque, desde un principio, perdbid la diferencia dc inspi- 
raciones del plotinismo y del cristianismo, aprovcchd todo lo que de bueno )e pudo dar Piotino. 
al cual debc su filosofia cspiritualista. La cstima por Piotino la conserve siempre, hasta sus 
ultimos dias.
50.-56. Lukyn Wii.i.iAMS: The Lord of Hosts. La expresidn "Sefior de los ejercitos”, cuida- 
dosamente examinada, significa la omnipotcncia divina, pucs los "ejerdtos” no son los cjcrcitos 

' israelitas, sino los podcrcs celestes concentrados en las manos de Dios. — 56-59. E. Roditktson: 
The Apple of the Eye in the Masoretic Text. — 60-64. R. W. G. TaSker: The Text of St. 
Matthew used hy Origen in his Commentary on St. Matthew.— 113-129. J. B. Bebnardin: A 
Coptic Sermon attributed to St. Athanasius. Publicaddn del texto cdptico y traduccidn do un ser
mon atribuido n San Atannsio, conservado en el Manuscrito (M. 595), pertenedente a la Pierpont 
Morgan Library. Niiev.i York. — 24-36, 139-148. S..Harrison Thomson: Unnoticed MSS and 
Works of Wyclif. —148-163. H. C. Hoskier: A Study of the Chester - Beatty codex of the 
Pauline Episttes. Estiidio gramatical y doctrinal sobre el texto dc las Epistolas de San Pablo, 
cual sc presenta cn el precioso Codex Chestcr-Beatty. ^ 163-165. Theodor H. Gasteb: Hotes 

the Minor Prophets.— 165. G. C. RichaBDS: Parallels to a N. T. use of — 165-167.
R. H. CoNNOi.i.Y: Barnabas and the Didaehe. —167-168. H, F. D. Sparks: The Spelling 
lessut in ce'rtain l.atin MSS. of the /V. T. —168-172. J. H. Michael: Har-Magedan.

TH*E MODERN SCHOOLMAN. 14{1937>. — 52-56. A, Bremond; Plato the Sta
tesman. Las concepdones politicos de Platon ral como oparecen en las Leyes, subrayando su 
originalida'd por comparacion con las ideas de Socrates y de Aristoteles y su progreso relativamente 
a la Repubtica. — 56-58. G. T. Andrews; Order in Industrial Economy. E! remedio de l.i 
cnorme crisis moral que sufre la misma economia es la sumision a la ley. pero a la unica ley 
capaz de ordenar las cosas humanas: la ley natural. E! autor mucstra que la solucion conformc 
a esa ley es l.i corporacion funcional inspirada en la filosofia del solidarismo. que es la expresion 
de ia ley natural.—58-61. T. O'Keefe: The Extent of Piupical Knowledge. La distinci6n 
de los campos del fistco y del filosofo es la que puede condudr a la mutua intcligencia.—61-64. 
J. Ayd: Communism and the Family. — 64-66. F. Copleston; The Quest for Beauty. Exposi- 
don de la teoria escolastica de la belleza.16(1937). 76-78. P. Smith: Paul Ehuer More.
__79-81. J. McCormick: A Jesuit contemporary of Descartes. Sc trata dc la "Philosophia
Universa” dc Thomas Compton Carleton, jesuita, profesor cn cl Colegio ingles de Liege, fechada 
en 1649. — 82-85. L. Watt; Usury. La moralidad del intetes pcrcibido por el dincro presiado 
es hoy vivamentc disputada entre autores catolicos. Una vucita a las teorias de los teologos 
escolasticos, con ausenci.i de toda mentalidad liberal-capitalista, llcvoria a mayor, cl.indad y n una 
uni6n dc vistas. — 85-88. W. Rossneh: Immanence. Antinomy or mystery? El problema do
minance dc la filosofia inodema es el problema dc Dios: las doctrinas' imanentistas cn cl mucs- 

impotendn, al paso que la filosofia tradidonal rcsuelvc por la analogia la aniinomia 
del uno y del multiple. — 88-91. J. Me Shane: Property and Human Character. Exposici6n de 
la doctrina social sobre la propiedad y su juscificacion.

NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE. 69(1937). — 5-33. 139-161. M. Villain; 
Rufin d’Aquilee. L'esludiant el le moine. Rufino, atacado y acusado con dureza por San Jero
nimo, habia sido considenido en general como mereccdor de csos ataques. El autor, siguiendo a 
Cavaliera y Bardy. rehabilita su memoria. — 34-44. F. Jansen, s, j.; UUniversite Medievale. 
Tomando pic del libro del doctor Stephen dTrsay, Histoire Ues Universites fran^aises et etrangeres, 
desarrolln rnpida y con liicida claridad —resumiendo al citado autor— la genesis, desartollo, ocaso

D. W, Riddle: Jesus in

Linguistic ‘ arsd Textual Problems: Isaiah i-xxxix.—36-50. G. R. Driver:

on

tran su
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y nuevo despertar de la Universidad, tal como la entendemos ahora. 1. La Universidad en su 
origen y en su desarrollo, es hija y fruto genuino del esp.'ritu de la Iglesia catdiica, de quien 
recibio en sus comienzos, 2 Cuando despues, en el correr de los siglos, los principes y
naciones le dieron_ otro rumbo, aclimatandolas de tal suerte a una nacidn, que no tem'a ese es- 

universal, la Universidad comenzo a decaer. 3. Luego que la falsa reforma hizo 
hundir a la Universidad, el Concilio de Trento, con todo el esplritu poderoso de la contrarreforma, 
hizo revivir a la Universidad, elevandola al estado en que ahora la vemos.—45-58. Paul Dohet 
s. J.; A un jeune predica/eur Queriendo dar unos avisos o normas concretas al joven orador 
sagrado -duego de remitirlas a los grandes modelcs: Monsalve, Sertillanges, Fenelon y La Bruyke 
(«pituIo XV) y sus obras—, las reduce a cmco: 1’, procure conseguir y cjercitar una buena voz- 
2 , emiquecer su espirim con la lectura atenta y ordenada, manteniendo su alma siempre abierta a 
los conocimientos y adclantos de un mundo que siempre adelanta; 3’, ercr/f-ir cuidadosamente 

sermones, a lo menos los pnmeros anos, para no repetirse; 4^ saber componerlos, adaptarlos 
a sus i^entes;^ 5-, someterse a la critica de un amigo sinccro, que le amoneste de sus faltas, Anade 
dos avisos mas: A ser posiblc, que procure predicar por varios anos en el mismo lugar y luego 
aprendcr mucho en el santo tnbunal de la confesion, para consolar, dirigir, etc., a los hombres.

113-138. K. Thibaut, s. j.: Les preaeuses reliques des paroles du Christ. Bien considerado 
las palabras de Jesus conservadas en los Evangelios son apenas fragmentos y reliquias de la

integridad verbal debe ser. completada por una integridad 
real esto es, las palabtas de Cnsto deben ser revividas por el estudio, la fe y el amor — 162-176 
K P^iLLON, s. J,: Romans dangereux et ministere pastoral. Los peligros de la produccion casi 
tabulosa de novelas, plantca para el confesor un deber gravisimo: el de hacer observer las reglas 
de la p^dencia cnstiana^ente a los peligros del alma, Pero para llegar a un remedio eficaz 
el educador es el que deb>trabajar en la formacidn cristiana integral, de modo de poder format el 
espmtu cnstiano que sepa conocer los peligros y evitarlos, — 225-260. G. Salet, s, j.: La Croix 
du Christ unite du mend. En una bella y profunda sintesis teologica, el autor muestra como el 
misteno de la Redencion es el centro de la historia Humana, vivificando y dando sentido tanto a lo 
anterior como a todo el fututo. — 261-283. H, Bernard, s. j.: La theorie du protectorat civil 
des mtssims pays mfidele. Ses antecedents historiques et sa justification theologique par 
huarez. Suarez justifica el protectorado en los paises de misidn, no como un motivo a las preten- 
siones de expansion colonial, sino para asegurar la libertad de la predication evangelica 
detender a los nwfitos contra los asaltos y amenazas de los paganos. — 284-294. Ch. Martin 
s. J.: L organisation militaire des cjoises en Terre-Sainte. — 337-376 G de Broglie s j- Du 
ccnactere mysterieux de noire elevation surnaturelle. Estudiando la condenacion de ’ ' 
y los textos del Concilio Vaticano relativos a la trascendencia de la revelacidn, el autor muestra 
que el caracter de nuestra elevacion sobrenatural permanece misterioso, aunque por razdn natural 
se pueda conocer con certeza la posibilidad de esta elevacion. En efecto, analizando los elemen- 
tos constitutivos del m.sterio , encuentra que la tradicion eclesiastica y escolastica ha visto siempre 
en ellos la irnpositnlidad de conocer su esencia, asi como su existencia, de modo que aun despues 
de la revelacon siguen siendo en st mismos oscuros. Pero eso no quita que de algunos misterios la 
razon pueda conocer la posibilidad, la cual no descubre por un analisis de las notas constitutivas 
del misteno (lo que-sena negar la trascendencia del misterio), sino que la infiere por una senal 
Por ejemplo, el deseo natural de la felicidad perfecta es una serial de donde se infiere la posibilidad

. de la vision beatifica, esto es, nuestra capacidad esencial respecto de ella.__377-385 L Male-
VEZ, s. J.: La philosophie chrelienne du progres. El dogma de la Encarnacion nos lleva'de 
a admitir una hiosofia del

sus

y para

Froshammer

-. . Ptogreso, esto es, de la gradual elevacion del hombre actuado por la 
actividades humanas que en el fondo realizan una obra de espiritualizacion. 

-386-398. G. Guitton, s. j.: Saint Francois Regis, Calechiste. En breves lineas nos hace ver 
cl articulista —en este capitulo de un libro pronto a editarse—, la actuacion del Santo Patrono de 
Vivarars (Francia) en sus admirables "catequesis”, que principalmente en Puy por varios anos 
ejercio cim admirable fruto. Caso exceptional, sin duda, en un hombre sin fama de gran predi- 
cador. ^Donde esta su secreto? "El Padre cuando predicaba de los misterios de la fe, lo hacia 
como SI lo viese y palpase con los ojos,” Del fondo de un alma enamorada de Dios salian esas
Mtequesis. . _ Aduce textos y documentos no del todo conocidos hasta ahora.__399-409 L De
Coninck: La predication extraordinaire. Trata el autor del artfculo, de que modo mas'sugestivo 
se podra en una mision parroquial” llamat poderosamente la atencion de la gente y pueblo cris- 
tiano, tan indolentc ahora a las cosas de religion. Ateniendose estrictamente a la predicacion de 
la palabra divina, enumera dos condiciones que esta ha de tenet para este fin: A) La publicidad,
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«1 aparato exterior, la propaganda con que ha de anunriarse la future mision o triduo una 
propaganda, no rudimentaria como se sucie ahora hacer, sino en toda forma, que llame podero- 
samente la atendon: alli entran las iluscradones y afiches Ilamativos, cl anundo en los diaries 
y reviseas, las demostraciones o meetings publicos, cl cine y la radio. B) La forma que la misma 
prcdicadon ha de adoptar; que los misioneros se enteren perfectamente del ambience, costumbres, 
etcetera, de las parroquias o pueblos, y entonces ordenar sus sermones. — 449-472. P. Delattrb: 
Au seitil d’un Kulturkompf. La enctdica "Mit brennender Sorge”, relativa a la situadon alemana, 
ha sido para los catdlicos alemanes como la voz del sumo Jefe, largo tiempo esperada. iY a que 
sc debe que el pueblo catolico aleman sufra tal pcrsecudon, predsamentc de quicn fue esperado 

la salvacion despues de la guerra? Es lo que el autor del artfculo pretende indagar: I. Eyi- 
dentementc,' como consta por dqcumentos fehadentes, el pueblo catolico y sus jefes fueron favo- 
rabies al Fiihrer antes de su omni'modo podcr. Creia en cl haiiar su Salvador. II. El nazismo 
inspirado del todo en el libro Mein Kampf, ■ necesariamente tuvo que reacdonar, por principio, 
contra toda confesionalidad que no Ic fuera supeditada. UI. El nazismo en su guerra al cris- 
danismo va a "hacer apostatas, no martires”. Sobre todo va a apoderatse del nino, y lo ha conse- 
guido de una manera alarmante. Primero desarmo a la Iglesia; luego la atac6 y sigue atacandola.
— 473-491. Ch. DU BoiS db Vroylande: Le eommunisme aihie. A proposito dc la Enciclica
Diyini Redemptoris, el autor muestra como cl comunismo ha sido desde sus prindpios y sigue * 
siendo enceramente atco. Recuerda las doctrinas materialistas dc Marx y Engels, luego expone las 
teorias y la acdon dc Lenin y del comunismo hasta la ultima constiturion rusa, publicada en
diciembre de 1936. Las expresiones que en csta parecen contener una mitigacion del odio anti-
religioso, son puramente ilusorias. — 577-607, 705-732. R. Boigelot: L’Eglise et le eommunisme.
Excelente comentario a la Enciclica Divini Redemptoris, en que el autor dene el cuidado dc
comprobar con dtas numerosas de las fuentes comunistas cuan jusdficada ha sido la condena- 
don por parte de la Iglesia. — 608-620. AnOnimo; La persecution religieuse au Mexique. Los 
medidas andrreligiosas de 1833 a 1917. La constitudon de 1917: disposiciones sobre la religion
y leyes adicionales de Calles. Presidenda de Calles de 1924-1928. De Calle's a Cardenas, 1928- 
1934. La presidenda de Cardenas desde 1934. — 621-639, 733-754. E. Rideau: Le Bergsonisme.
El autor que ha publicado obras sobre Bergson, aqui hace una exposici6n de conjunto del berg- 
sonismo, como introduedon al estudio directo del filosofo. — 755-773. P. Boury: La preuve de 
Dieu chez Bossuet.

THE NEW SCHOLASTICISM. 11(1937),. — 1-57. Edward P. Cronan: Bergson and 
Free Will. Exposition de la doctrina de la libertad en Bergson, que contra los deterministas oe- 
fiende en cl hombre la existenda del libre arbitrio; con todo, a su vez, no Ilega a una conception 
satisfactoria y sutilmcntc conduce otra vez al determinismo. — 58-68. John Hugo: Discussion: 
Intelligence and Character: A Thomistic View. Influcncia de las disposiciones morales en la in-
teiigencia especulativa.'—101-127. G. Th6ry: Thomas le Cistercien: Le eommentaire dti Can-
tique des Cantiques; pour dissiper une equivoque. —128-139. V. Michel: Towards a Vital 
Philosophy. Observaciones sobre .cl renacimiento ncoescolastico.'—140-157. J. Toohby: Kant on 
the Propositions of Pure Mathematics. En la "Critica de la Razon Pura”, Kant se propone probar
que las proposicioncs matematicas son sintcticas a priori; el autor muestra en discusion pormcno-
rizada que Kant no consigue su intento.

PERIODICA DE RE MORALI CANONICA ET LITURGICA. 26(1937). — 11-16.
J. SCHWEiGU, s. J.: Utrum extraliturgica devotio erga S.S. Cor Jesu inter Orientates neoconversos 

. sit fovenda. Que se fomentc la dcvocion al Coraz6n de Jesus entre los orientales neoconvertidos.
— 36-37, 148-154. H. Beijersbercbn, s. j.: De transitu religiosi de una classe ad alteram eius-. 
dem religiosi instituti. — 38-40. X. Hecht, P.S.M.: De Caiendario adhibendo apud sorores 
Tertiarias. —129-143. J. Arango - Uribe, s. j.: De catholicontm civium officiis seaindum 
doctrinam Leonis Pp. XIII. Prindpios fundamentales y normas practicas respecto de los debercs 
de los dudadanos cat6licos conforme a la doctrina dc Leon XIII.— 144^147. F. X. Hecht: De 
praestantia festorum.

PHILOSOPHISCHES JAHRBUCH. 50(1937).—1-8. A. Dyroff: Die Philosophic 
von morgen. La filosofia de manana. ^Cual dc las corrientes filosoficas hoy predominantes pa- 
sara al dia de moiiana? La filosofia escolastica —ia mas duradera en cuanto al tiempo y la que 
satisface mas a la naturaleza de la filosofia que tiende a la totalidad del ser, y a la del filosofo 
que tiende a armonizar lo empitico y lo tedrico—, a pesat de la lucha para haiiar relaciones

como
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jntnnsecas con los adelantos en varios campos experimentales, dara empuje aiin manana 
ciencias. En los otros sistemas menos solidamente apoyado en la naturaleza de ias cosas y los 
hombres. se discierne hoy una doble tendencia: la "humanistica”, que considera en cl hombre 

tal el valor maximo; y la nacionalista, ya no preocupada con poner en evidencia conquistas 
espirituales sobresalientes, sino con explicar el origen y el caracter especifico de los sistemas res- 
pecrivos por el fondo racial. — 9-67. J. Geyser: Zur Grundlegung der Ontologie. En la cuarta 
y ultima parte de su obra, trata H. del "Problema y posicion del set ideal”. Doctrina relativamente 
reciente en la filosofia occidental; "Ser ideal”, es el ser propio de las esencias puras, especifica- 
mente diferentes del modo de existir real. "iExiste este modo de ser ideal?” "^En que consiste?”, 
son las cuestiones fundamentales. En el fin Geyser discute el pensamicnto central de Hartmann 
sobre las condiciones del conocimiento objetivo. — 68-77. A, Schneider: Vom Tode. Examen y 
rectificacion de la filosofia existencial sobre la muerte, expuesta por Jaspers en su obra Die Philo- 
sophie der Weltanschauungen. Punto de partida del problema es la reaccwn que en el orden 
de actitudes espontaneas provoca la percepcion de la muerte como limite existencial. Circunscribese 
el campo de esa experiencia con exclusion de relaciones a lo absolute. Su analisis incoherente y des- 
conforme con la conducta humana frente a la muerte, no deja de resultar ficticio y artificial.-— 
78-93, 238-251. F. Imle: Jaspers als Existenzphilosoph. Analizando los conceptos de "aclara- 
miento de existencia , existencia, trascendencia, religion, el autor pone de relieve los puntos de 
contacto de la filosofia de Jaspers con el pensamiento cristiano. Asi describiendo Jaspers la accioa 
reciproca existencial de soledad y comunidad postulando accion independiente y libre. unidad de 
dos sin sacrificar la individualidad, discute terminos que recorren en el problema gracia-libertad y 
en el de la Trinidad. El mismo razonamiento con que rechaza un Dios person^ ofrece al teologo 

argumento de congruencia de la vida intima de Dios Trino. La conclusion final de la obra no 
. consigue encubrir una tristc resignacion: la ultima "Chiffre” es inexplicable, calk y puede "tor- 

narse asi el vacio absolute como el cumplimiento definitivo”, — 94-108, 215-237. G. Siegmund: ' 
Gottesglaube und seelische Gesundheit. Estudio de la neurosis de Camelli y de la psicosis de Strind
berg. ^ Esta ultima proporciona material clinico de rara diafanidad. La vuelta del ateismo a Dios 
de Semer muestra el reves positive del proceso en cuestion. _A1 materia! asi reunido aplica el 
autor el concepto de sanidad y enfermedad psiquica; si se considera la vida psiquica un complejo 
de tendencias organizadas, la sanidad esta en la armonia de tales tendcncias. En ultimo termino, 
esas son de color rcligioso; de ahi la relacion de causalidad entre la creencia religiosa y la sanidad 
psiquica. —145-151. G. Wunderle: Zur Psychologie der Stigmatisation. Ensayo de explica- 
cipn de la estigmatizacion. Su autor.que ya hace anos se ocupa con los fenomenos misticos bajo 
su aspecto fisiologico y psicologico; afirma que la posibilidad de una estigmatizacion no milagrosa 
tiene para si fuertes razones. Consistiria en una psicogenidad, en una ideoplastica singularmente 
intensa. 152-175, 273-305. L. Laumen: Das Gottesargument aus den Stufen der Vollkom- 
menheit in den beiden Summen des hi Thomas von Aquin. Demostracion del valor de una de- 
mostracion. Primera parte: Estudio criticohistorico de los textos, Despues-de presentat el texto, 
la version y explicacion profusa del pasaje contenido respectivamente en la Summa Thcol. 
la Summa Contra gentes, saca como

a otras

como

un

y en
resultado que segun la mente de Santo Tomas, que sin duda 

queria ofrecer un argumento de la existencia de Dios, el proceso argumentative no coincide con 
el ontologismo de San Anselmo. — 176-191. Arnulf Molitor: Der Streit um die Grundlagen 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. La lucha alrededor de las bases del calculo de probabilidad. 
1. La teoria de la frecuencia. “objetiva” de J. St. Mill. 2. Critica de la "teoria de la frecuencia” 
y fundamentacion de una teoria de probabilidad “subjetiva”, "aprioristica”, de la autoria de Key- 

—192-214. B. Jansen, s. j.: Dtinin- Borkowskis Spinozaforschung. Recension extensa de 
la obra monumental Spinoza, cuya inteligencia esta cstrechamente vinculada a la de :
■que dedico 35 anos en su elucubracion. Reunia cl conjunto un sentidb historico-filosofico y una 
extensa erudicion, un poder especulativo vigoroso y original, complejo indispensable para juzgar 
de un sistema filosofico. La comprension objetiva y serena de la obra'’significa un progreso sobre 
la divinizacion o condenacion, que hasta hoy domino a la literatura espinozana,

nes.
su autor.

LES QUESTIONS LITURGIQUES ET PAROISSIALES. 22(1937). — 3-18, 75-92.
K. Adam:^ Les fondements dogmatiques de la liturgie. La base de la liturgia es el dc^ma de 
la mediation de Cristo, supremo sacerdote. Se estudian, pues, los fundamentos dogmaticos de 
mediadon: el pecado original, la Santisima Trinidad, la Redencion. Ahora bien: <!c6mo apli- 
camos la Redencion? En contestacion viene la doctrina de la gracia y se desarrolla toda la 
liturgia.—19-32. P. Bayart: Questions de methode. Estudiando el metodo

esa

por el cual se
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debc hac«r que todos los fielcs partidpen dc la liturgia, cl autor indica los ‘modes dc hacer 
cada vez sc aproximen mds csos fielcs de la oraddn de la Iglesia, c insiste, sobre todo, 
cl mejor mctodo e$ la docilidad, csto es: no anadir invcndones nuestras 
la comprcnsion, sino cnsenar las oradoncs mismas que usa la Iglesia. — 33-50. D. B. Capelle: 
L< pur chruliamstne. La licurgia cncieira el puro cspfricu del cristianismo. guarda su plenitud 
Intacta a causa de que se alimenca dircctamente en la Reveladon y sus fuentes. — 93-99. D. B. 
Bottb: Uapotre S. Paul et le atlte ehretien. Qucricndo cclcbrar cl 19’ centenario dc la conversion 
de San Pablo, el autor mucstra su influenda sobre el culto, no tanto por la reglamentaddn de las 
formas cxtcriores de cstc culto, cuanto por cl cspiricu que les ha infundido al proponer sus doc- 
trinas de la union a Cristo, del cuerpo mistico.

RECHERCHES DE SCIENCE RELIGIEUSE. 27(1937). — 5-37, 165-195. Maurice 
Villain: Rufin d’AguiUe. La Qucrelte autour d’Origene. Para rehabilitar la mcmoria dc Ru- 
fino, tan duramente tratada por San Jeronimo, el autor cstudia la controversia cclebre provocada 
por las doctrinas de (Drigene^ mostrando quo Rufino ha sido 
con los errores atribuidos al gran alej'andrino. — 38-64. I-Ians von Balthasar: Le Mysterion 
d’Ori^ine. Continuando su estudio, cl autor mucstra agui que cl "mysterion” cs un Sacramento 
generico (concrete). Lo que Origcncs llama "mysterion” cs, cn efecto, el cuerpo de Cristo unido 
a la divinidad. asi como el cuerpo mistico: los dos significan y causan. Pero Origenes va mas 
alia y considcra todos los sacramentos como participaciones dc cstc "mysterion’’ central. En su 
estudio profundo. cl autor mucstra como los concepciones de Origcncs han oscilado finalmente 
entre el intclectualismo griego y la comprcnsion del amor crisciano unitivo. — 65-90. Gustave 
Bardt: Aux Originer.de I’Ecole d'Atexandrie. La idea que muchos sc hacen dc la Escuela de 
Alejandria cs la de una escuela cntcramentc organizada, en dondc han dado sus ensenanzas ofi- 
ciales los maestros Panteno. Ocmentc, Origenes. El autor mucstra que la rcalidad no fue tan 
scncilla. La escuela oficial era la catcquetica, dirigida a catecumcnos y neoficos. Al contrario, la 
ensenanza de aquellos maestros era una ensehanza filosofica para todos, aunque en especial para 
los cristianos instruidos: no era ofidal, ni funcionaba rcgularmente. Fue Origenes el primero quo 
transform© la escuela catequetica que le habia sido confiada durante la persecucion, cn escuela 
superior, de la cual se encargd el, dejando a un ayudante el cuidado de la primera instnicdon 
religiosa. —129-164, 309-325. Yves de Montcheuil: Le "Ressenliment” dans la Vie morale 
el religieuse, d’apres M. Scheter. Max Scheler en su libro Vom Umsturl des Werte, ha sugerido 
ideas profundas que son aqui anali2adas. Dcspucs de definir el "resentimienco”. complejo psico- 
Idgico difidl dc traducir cn una definidon corta, M. Scheler describe cl amor cristiano con gran 
exaedtud, aunque comete algunos defectos que cl autor nora, para luego probar contra las 
saciones de Nietzsche, que la moral cristiana no es una moral del "rcsentimiento”, ni 
mismo aspeao ascetico, aunque hay siempre cl peligro dc que los cristianos caigah cn los vicios 
del "rcsentimiento”. Esos viciw los vc M. Scheler en la moral burguesa, sodalista y principalmcntc 
humanitaria. — 196-212. Damien Van den Eyoen: Bapteme el Confirmation d'apres les Cons
titutions apostoliques, VII, 44. '3. Propone cl autor una tradueddn mejor del texw citado, dcs-
pues de criticar la antigua. Corrobora su tradueddn con pruebas del texto y contexto y mucstra
que la "imposiddn de las manos” en la Iglesia oriental no corresponde a un rito espedal, ni 
p. un Sacramento especial, como seria la Confirmacidn. sino que es comun a varies. — 257-274. 
P. Aubron: Le Discours de Theophane de Nieee sur la Tres Sainte Mere de Dieu. Tedfano de 
Nicea, uno de los representanres mas autorizados de la iglesia cismatica en el siglo XIV. 
discurso, rcdcntcmcnte editado, st^rc la Virgen. desarrolla cl tema dc la mediacidn universal de 
Madre de Dios en la distribucidn de las gracias dadas a los angeles y a los hombres. Valioso
testimonio que vienc a corroborar la tradiddn ocddental. — 275-308. Guy de Broglie: Malice
inlrinsegue du Peche. Esqulsse d’une Theorie des Valeurs morales (suite).

RECHERCHES DE THEOLOGIE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE, 20(1937).—5-40. 
D. DE Basly: Structure philosophique de I'Homme-Dieu. El autor. en este primer articulo, traza 
su linea de pensamiento, resumiendo sus obras anteriorcs. El nucleo de todo es la interpretacidn 
que da a la doctrina del V. Duns Escoto. Lo vcrdadcra mente de Escoto no solo no es la de los 
tomistas en la cuestidn de la predestinacidn dc Cristo, sino que la misma escuela franciscana se 
cquivoca pensando que Escoto defienda que. aunque Adan no pecase, se daria la Encamacion. 
Escoto no habia dc la cucstion "de possibili”. Se pone en el case concrete, en este orden, en 
que el pecado de Adan ya csta previsto, y dice que cn este orden siempre, primero fue querido

que
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el "Huno assumptus” como Amante Supremo de Dios-Trino, destinado a dar la mayor gloria 
externa. La Encamacion, pues, no es ocasionada por la contingencia del pecado. De ahi se abre 
el campo para el estudio de la comprension de la Encamacion, como accion y pasion. Precisiones 
sobre el nescorianismo y sobre San Cirilo hacen profundizar la doctrina del Verbo Encarnado y 
preparan el estudio de la estructura filosofica de Cristo. — 41-66. D. Bonin: La signification 
historico-doctrinale de St. Bonaventure. Orientacion intelectual y religiosa de San Buenaventura. 
El defensor del pensamiento cristiano. Campeon del ideal de la perfection evangelica. Scgundo 
fundador del orden franciscano. La personalidad de San Buenaventura.—97-174. C. Fischer: 
Jacques Nacchianti, o.p., eveque de Chioggia (Chiozza) t 1569 et sa theologie de la Primaute abso- 
lue du Christ. Introducdon. Notas bibliograficas sobre el obispo Nacchianti. Las obras. Exposi- 
cton detallada sobre el Primado de Cristo. Conclusion. Apendices. — 175-188. F. M. Ber- 
GOUGNioux: De la Panthalasse a la Lande Bretonne.

REVUE APOLOGETIQUE, 64<1937). —26-34. 160-169. R. Plus: Le communisme.
El autor estudia brevemente en'tres puntos el comunismo: 1. Como aspiration ideal: "El 
nismo no es una ciencia; es un grito de dolor, de revuelta lanzado por hombres que sienten viva- 
mente su malestar comiin.” Lo prueba con variados tcstimonios. 2. Como doctrina. Repite brevi- 
simamente las tesis fundamentales del postulado comunista, remitiendo para mayor informacion 
a A. Ribard: Le peuple au pouvoir, Ed. Soc. Intemac. 3. Como metodo: 1. Unos quieren el me- 
todo de evolucion, que tiene en cuenta los hechos y circunstancias. Son los socialistas. 2, Otros
que la revolucion. Son propiamente los comunislas. En el segundo articulo, los refuta y los re-
prueba a estos tres puntos, como hace, breve y claramcnte. — 35-46. E. Levesque: Les visiles de 
Jesus d Nazareth. Siempre los exegetas al tratar del episodio de Jesus y los nazaretanos, Han 
indagado y -buscado. saber si fue una o si dos las visitas que Jesus hizo durante su ministerio 
publico. Los autores se dividen. Brevemente los anota el autor. Pero cl Padre Levesque da un 
paso mas. Basandose en San Mateo, sobre todo, aventura la opinion de que fueron tres esas visitas. 
Y tiene argumcntos para probarlo. Se basa, sobre todo, en el hecho comprobado de que Mt. 
agrupa los episodios atento al orden logico mas que al cronologico. Confirma su aserto con el 
pasaje de San Juan, 4, 43-45, que en el supuesto de dos visitas, no halla cxplicacidn segun el. 
En suma: la. primera yisita a Nazaret al comienzo mismo de su ministerio; la segunda, algunas 
semanas despues, y la tercera en la mitad de su evangelizacion en la Galilea. •— 47-54, 149-159, 
304-324. J. Reni6: Le Scant Suaire de Turin revele par la photographie. El autor resume el libro
de G. Enrie, que lleva el mismo titulo que este articulo. Siicesivamente se ocupa de la misma
cuestion desde el punto de vista historico y exegetico, Concluye favorablemente a la autenticidad 
de la reliquia. — 55-60. H. Michaud: Pour une theologie du vetement. Informe sobre un articu
lo del senor Erick Peterson, aleman, sobre la relacion entre el hombre y el vestido, mirado desde 
el punto de vista no tanto moral cuanto metafisico y aun leologico, i, e. que tiene 
en los fundamentos de la fe. Asi lo han hecho los santos Padres. Idea fundamental: Adan y Eva 
estaban "nudi” materialmente, mas no en estado de desnudez, i. e. "no es lo mismo” el no vestido 
que desnudez. El darse cuenta de su desnudez y la vergiienza consiguiente. fueron efectos de la 
caida de nuestros padres. Fue un cambio radical, de orden metafisico, que llega a las intimidades 
de su naturaleza, de suerte que ellos "encontraron” sus cuerpos despues de la caida, otros de lo 
c[ue eran antes. Y ipor que? Porque el hombre existia para Dios "d’une tout autre facon”. Y 
asi el autor va dando ideas lindas. — 416-428. H. Morice; Le point de vue du croyant. El 
autor, en la confusion enormc de ideas y en la noche en que se mueven muchas *almas incre- 
dulas, les indica el camino del catolicismo. por una dialectica de la nccesidad religiosa. — 170-176. 
M. Michaud: Les oeuvres serviles interdites le Dimanche Post Scriptum. Volviendo sobre articu- 
los anteriores, el autor expone su modo de pensar poniendose de acuerdo por lo esencial con el 
Padre Brouillard, s. j. Para el autor,' serviles son las obras no e'h'relacion a su materialidad, sino 
a la intencion del que las hace. — 177-180. J. Riviere: Un apologiste de I’Eglise: Le cardinal 
Hosius. Informa el autor sobre el trabajo —option al doctorado en teologia en Strasbourg— del 
Presbitero Luciano Bemacki, en que el disertante, basandose en las obras de controvetsia del gran 
Cardenal Hosius (presidente en las ultimas sesiones del Concilio de Trento) (18-1-1562, 4-XII-1563), 
nos presenta un tratado magnifico de Ecclesia Xti. En efecto, Hosius metido enteramente en los cam- 
pos de lucha del protestantisrrio, vio que lo primero que debian cimentar los catolicos, era "prin- 
cipia ipsa quibus omnis eorum (protestantes) disputatio nititur”, i. e. la Iglesia y su autoridad.. 
Eso hizo con su Confessio Cathalicae Fidei entre otros libros suyos. El fue quien primero senalo las 
cuatro notas propias de la Iglesia catolica, etc. Bernacki ha hecho una labor meritisima, pero

comu-
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!
ha tcnido que recurrir personaJmcnte al autor, ya que no tenia ni hay bibliografia sobre Hojius. — 
257-283. P, M. Perier: Les races hutnaines prehistoriques. Los descubrimiencos cientificc-s van 
progresivamente mostrando la posibiiidad de concordat los dacos dc la ciencla con las verdades 
dc la fe. — 284*303. H. Micihauh: Le Jcune et I'Abstineiice dans la discipline actuelle de 
I'Eglise. A pedido de muchos saccrdotes, el autor se propone aclniar conceptos erroneos que la 
mentaiidad y ambiente modemo pretenden escablecer acerca del ayuno 7 abstinencia de la Iglesia. 
Habla; I, Del ayuno y su evolution m la Iglesia desde el principio. • 2, De la abstinencia y de 
su cvolucion. 3, Resume las principales objeciones que oponen: n) los protestantes; b) los histo* 
ricos; c) los fisiologos. 4, Exponc suiintamentc la ley de la Iglesia y sus morivos, en forma de 
preguntas. 5, Pregunta si hay algo que cambiar. Y responde que hay que mantenerse firmes, 
sobre todo los confesores, en la doctrina y iiormas dadas sapientisimamente por la Iglesia en 
codigo. •—385-401. Ex. Mgr. Besson; L’appartenance invisible an rcryaume de Dieu. Discurso 
pronunciado durante la octava para la unidad de les cristianos. — 429-440, J, Berteloot: L’Art. 
Observaciones sobre el aspecto objetivo-filosofico y el aspecto subjedvo-psicologico de! arte. — 
441-450. R. V'ancour et Mgr. Bros: Sociologie et Apologetiquc, Respecto de la monogamia de 
los pigmeos y de los pueblos primitivos en general, Vancour es dc parecer que no se deben 
hacer armas apologecicas de las conclusiones de la escuela hisiorico-cultural (Schmidt, Koppers, 
etc.). Segiin Vancour, tales conclusiones no son un resultado definitivo, sino que pueden eer 
discutidas. — 513-535. J. Zeiller: Le Royaume de Dieu et I’Unite lerrestre aux premiers siedes 
du Christianisme.'— 536-553. A. Richard: Un probleme de direction spirituelle. Le renonce- 
merit chretten. — 554-572. Dr. R. Biot: Les Endocrines. — 682-693. L. Cochet: Ontologie 
hlottddienne et ontologie traditionnetlc. Exponiendo las ideas basicas del libro de M. Blondel, 
l/Etre et les etres, el autor opina que l.a ontologia blondeliana arnioniza las dos corrientes: tomista 
y agustiniana dc la ontologta tradicional, que hasta ahora han estado siempre disociadas. Esto 
hacc que el esfuerzo de Blondel rqnsiga que la filosofla tradicional supere todas las incertidumbres 
de 1.1 especulacion moderna. El cankter de la ontologia blondeliana, el autor lo define como un 
"dinamismo teocentrico’’.

REVUE D’ASCETIQUE ET MYSTIQUE. 18 (1937). —3-44. A. Wilkurt: Deux 
prefaces spirituelles de Jean de Fecamp. — 65-88. S. Dudon; Lettre autographe et inedite de 
Fenelon a Bossuet sur U sacrifice absolit du salut.—113-123. J. de Tonquedet; Possessions et 
maladies du systeme nerveux. L’epilepsie et les etats apparentes. Capitulo dc una obra en prepara- 
cion, en el cual el autor escudia diversos casos emparentados a la epilepsia, distintos de los ca- 
so.s de histcrismo, y que frecuentemente se creen erroneamente poscsiones diabolicas.124-140. 
M. Garrigou: Consideration sur la vie interieure d'une dme religicusc. Publicacion de un docu- 
mento espiritual perteneciente a la primera mitad del siglo XIX. — 141-160. Olphe-Galliaru: 
La sciencie spirituelle d’apres Cassien. Exposicion profundizada de las ideas de Casiano sobre la 
peifercion y superioridad mutua (segim los aspectos por donde se mir.in) del cenobitismo y del ana- 
corctismo, de los oficios de caridad y de la contempladon, la vida cn conuin y la vida en el desierto. 
— 161-180, J. P. M^daille: Maximes de perfection pour les ames qui aspirent d nne haute vertu. 
-181-192,
sobre el comunismo, el nazismo, la sitiiacidn de Mejico, hay gran ropia de direccivas espiricuales 
para la vida interior, las cuales el autor seiiala.

F. Cavallera; Les consignes spirituelles de Pie XL En las tres grandcs enjciclkas

REVUE BIBLIQUE. 46(1937). — 28-57. R. de Vaux: Tors Decrets de Cyrus et de 
Darius sur la reconstruction du I'etnple. Como el estudio de la epoca muestra que cn cl iraperio 
porsa no sc podia reconstruir un tcinplo sin la aprobacion regia, es cierto que la reconstruccion del 
Tempio de Jerusalen fue aprobada por decretos de Giro y de Dario, ruya forma con probabilidad 
es conservada por el texto de Esdra.s VI. — 58-83. P. Benoit: Le Codex paulinien Chester Beatty. 
■— 161-181. H. Dumaine: UHcpiamcron biblique. Observaciones sobre los siete dias biblicos de 
la rreacion. El hecho de narrar lujo en un perlodo de siete dias, dc una semana, se debe. inter
pretar como intencion de Moises pan enseiiar que solo Dios es eterno; lo demas todo es temporal. 
Los "dias” significan, pucs, cl tiempo bajo una forma concrcta, y cl reposo del septimo correspondc 
a la institucion del "sabado”, dia del Senor. — 182-206. A. Roiiert: Le sens du mot Loi dans 
le Ps. CXIX. El Ps. 119 (Vulg. 118) ha dado ocasion a numerosas interpretaciones de los 
tidos de la palabra ley, que aparecc casi en cada vcrsfculo. Contra los que quieren atribuir al sal- 
mista un sentido farisaico y atc:ito limcamenre con las observancias exteriores, el autor deliende 
que la ley en este salmo envuelve toda la Revelacidn divina como

sen-
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amor.—'207-216. Joseph Ch.«ne: Cosmogonie aquatique et conflagration finale d’apres la '^Se- 
cunda Petri". Estudio de las cnsenanzas dc^maticas contenidas bajo las imagenes de II-P. 3, 5-7, etc.

REVUE D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ET D’HISTOIRE GENERALE 
DE LA CIVILISATION, 17(1937). — 1-24. R. Pintard: Une affaire de libertinage au XVIl'^ 
siecle. Les aventures et les proces du chevalier de Roquelaure. — 25-37. A. Adam: Le Prince 
degnise de Scudhy et VAd'one de Marino. — 38-52. F. Dony: Formes et tendances de la litlera- 
ture americaine. — 67-115. R. Viqueron: Genese de Swaun. — 53-66. 
tion paysaune en Russie. — 18(1937). — 121-136. Rene Hubert: Le cartesianisme et le 
ment des idees philosophiques au XVW siecle. . Una vista de conjunto de la influencia del 
sianismo, asi en las ciencias como en la filosofia, en los diversos paises de Europa. El 
prueba quc el espiritu del cartesianismo ha sobrevivido 
historia un

P. Pascal: La civilisa-
mouve- 

carte- 
autor com-

a su contenido doctrinal, e! cual sigue en la 
proceso de extension y de desagregacion,— 137-144. H. Gouhier: L’esprit de la me

taphysique cartesienne. El itinerario, la existencia, la pecfeccion: doble es el itinerario de la me- 
tafisica cartesiana, distinto en las exposiciones de las "Meditaciones” y de la "Principia” y en los 
esquemas del "Dicurso”; de ahi que de dos modes se llega a la existencia y a la perfeccion. — 
145-160. G. Machaussat: La signification du cartesianisme. De la liberte au ^'Cogito". Signifi- 
cacion del cartesianismo estudiada en las ideas de "pensamiento” y "libertad”; pero esa significacion • 
no se acaba de entender si al lado del racionalismo y del idealism© cartesian©, no se pone su espiri- 
tualismo. —161-171. Kampe de Feriet: Ce que la mathematique doit d Descartes. La "Geome- 
tria” ha sido la fuente de uno de los mas admirables capitulos de la matematica moderna. •— 
— 172-180. A. Favieres: Descartes et la morale. En la moral de Descartes discierne elementos del 
estoicismo, del epicurism©, mitigados por el cristianismo, pero unificados por cierta tendencia hacia 
el matematismo. — 181-188. M, Braure: Descartes et les sciences de I’homme. Erudition, his- 
toire et politique. Descartes no se quiso ocupar ni de erudicion, ni de historia, ni de politica; sin 
embargo, esas ramas del saber le son deudoras de ciertos progresos,189-198. Fr. Benoit: Le 
cartesianisme et I’art fran^ais.

REVUE D’HISTOIRB ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSE. 17(1937). —1-57, 
F. Men^goz: L’Evangile et la Lot. Condliacion entre la gracia o lo especificamente religioso y la 
ley 0 lo moral, elemento de orden. A la exposicion de Menegoz se siguen observaciones de Goguel, 

M. Simon: Melchisedech dans la polemique entre juifs et chretiens etLecerj y otros.— 58-93.
dans la legende. La narracion biblica sobre Melquisedec, delante del cual se humdla” Abraham, suscito 
entre judios, los hijos de Abraham y los cristianos, toda una polemica, que el'autor-describe en sus 
vicisitudes. — 105-144. M. Goguel: Les fondements de ^assurance du salut chez I’apdtre Paul. El 
autor encuentra en S. Pablo textos que le parecen antinemicos: en unos de los cuales la salvacion no esT. j — •<= yaicv-cii eu unos ae los cuaies la saivacion no es
objeto de cetteza, en otros hay una segutidad de la propia salvacion. El autor concluye que la seguri- 
dad de la salvacion es un elemento irracional y propiamente religioso, el cual no pertenece a las concep- 
ciones racionales sobre el mundo y el hombre profesadas por el Apostol.—45-171. H, Leisegaut: 
La connaissance de Dieu au miroir de Fame et de la nature. Explicando un texto de Eckardt, en 
que se dice que Dios sin perder su trascendencia, esta en el alma como en un espejo que el alma 
conoce, el autor estudia textos de Platon sobre el espejo, de San Pablo y de los autorcs que en la 
evoludon de la historia del pensamiento se han aprovechado de esta imagen para explicar verdades 
sugeridas por la metafisica platonica y la teologia cristiana; entre ellos, Leibnitz es de los mas 
notables. — 201-246. E. Kappler: Le droit de resistance a la tyrannie d’apres Jurieu. El derecho 
de resistencia la fundaba Jurieu, celebre pastor protestante y polemista del siglo XVII, en los de- 
rechos de la conciencia religiosa. Las multiples variaciones que le son achacadas en la evolucion de 
su pensamiento se pueden conciliar o explicar. — 247-284. P. Guerin: La realite de I’obfet reli- 
gieux. Estudio fenomenologico en el cual se considera el objeto religioso no bajo el aspect© de la 
verdad, sino bajo el de la accion. — 285-288. H. Rosenau: Ou classes la synagogue de Caphar- 
naum. Resumen de un trabajo en vias de publicacion.

REVUE NEO-SCHOLASTIQUE DE PHILOSOPHIE. 40(1937). ~ 5-43. 
yen: La theorie du lieu naturel d’apres Aristote. Introduccion y notaciones preliminates: el punto 
de vista de Platon y el de Aristoteles; el lugar y el movimiento natural. Definicion de lugar. 
Naturaleza del lugar: la cosmografia de Aristoteles, la esfera celeste y la teoria del lugar. El 
mundo de los cuatro elementos y la teoria del lugar. Conclusion, — 44-66. W. F. Dwyer: Le 
texte aulhentique du "De aeternilate mundi”, de Siger de Brabaut. — 67-74. N. Balthasar: Le

A. Ha-



teologi'a y filosofia 121

(hretien peut-H croire de foi divine en I’existence de Dieu? Discusion con Et. Gilson, a proposico 
del libro de este lildmo Christianisme et Philosophie. — 74-90. L. Cochet: La pensee. Les respon- 
sabtiitis, ses possibililes d’achevement.— 173-202. H. Thiblemans: Essai d’introduction a une 
metaphysique existentielle. La metafisica cs cicncia del entc, la metafisica existencial procura llcgar 
a lo eastente cn cuanto existente, pero considerado y visto como presente por la conciencin. De nhi que 
"existir cs cjcrcer la actividad que consiste cn poseerse a st propio, a aprenderse uno como uno cs”. 
Despucs de hablac de las propiedadcs de la existencia y de la posibilidad de la metafisica existencial, 
el autor estudia ampliamentc la forma y el metodo de la metafisica existencial. — 203-212. d! 
Salman: Note sur la premiere influence d’Averroes. Las obras de Averroes fueron rraducidas c 
introducidas en cl mundo latino en 1230. Su infiuenda hasta 1270 cs casi desconodda, de modo 
que los historiadorcs sc ban contemado en hablar de las tesis heterodoxas condenadas cn 1277. El 
autor procura, pues, remontarse a los prindpios y examina cn Rog, Bacon, San Alberto Magno y 
Adam de Buckfield las teorias del "intellectus possibilis” y del "intellectus agens”, considcrados como 
potencias del alma en contraposidon a Averroes. — 213-241. O. Lottin: La libre arbitre chez Go- 
defroid de Fontaines. Anaiisis detenido de la teoria del librc arbitrio en Godofredo de Fontaines, 
rival de Enrique de Gand. Godofredo se aproxima bastante a Santo Tomas. — 242-266. H. Van
Camp: La "Phylosophie chretienne” de Lotas Tbomassin, de I’Oratoire (1619-169})'.__267-278.
A. Mauston: Trots ourrages importants sur la philosophie de Platon. Los trabaios de Frutiger 
Robin y Hardie.

. revue DE PHILOSOPHIE. 37(1937). — 1-21. H. Gouhier: U malin genie dans 
litineraire carlisien. El "malin genie” no se debe confundir con la hipdtcsis del Dios enganador. 
El primero es una creadon artificial y mctodol6gica de la voluntad, creadon destinada a llcvar la 
duda, no solo a lo que cs derto, sino a lo que es probable. En cambio, la hipotesis extrema del "Dios 
enganador” es de naturaleza metafisica y aparece en cl momento cn que el cartesiano todavia dcs- 
conoce su origen. De donde se vc como el "mal genio” cs la ultima etapa y el ultimo obstaculo 
a veneer cn el itincrario de Descartes. — 123-148. E. Callot: L’essor des scieneies biologiques au 
XVN Steele. Dos tendendas se mezclan en la mentalidad de los hombres de cicncia cn e| siglo XVI: 

_uno, emparentada a los antiguos, empica el metodo dialcctico y de autoridad; otra nueva insiste cn 
la observacion directa y la experimentadon con pluralidad de metodos, pero que, sin embargo, ha 
provocado cl floredmiento de los dcncias biologicas. Esas fucron favoreddas por los wajes, las 
cqlecciones (herbarios, primeros jardines botanicos, etc.), la tecnica (primeras disecdones. etc.) y otros 
m.etodos expcrimentales. — 49-55. B. Guyon: Us ‘origines du posiiivisme (Henri Gouhier).-— 
56-68. J. Dblesalle: Cinq meditations sur I’exislenee. A proposito del libro dc Berdiaeff.— 
93-103, 189-209. Y. db la Bri^re: Sur la conception tradilionnelle de la juste guerre. No cxiste 
un "dcrecho dc la victoria”, pero si un derecho dc la causa justa, cuyas reivindicaciones sc hacen 
posibles, gracias a la victoria, par aplicadon de la justicia conmutativa y represiva. Las imposiciones 
del vencedor se deben considcrar co_mo una sentencia y solo subsidiariamehtc como un eontrato con 
cl vcncido. En csta sentencia se induyen las sancioncs: restituciones, reparaciones, garantias. aunque 
no se pueda legitimar talcs sancioncs, si se las quicrc aplicar a individuos del estado vcncido que se 
consideren culpabics. La concepcion tradidonal de la guerra justa, debe, sin embargo, cn las cir- 
cunstandas hodiemas, mirarse como dcfcctuosa. aun prescindiendo de que nadie es juez cn propia 

• causa. Todo cso hace desear un progresivo perfecdonamiento y eficacia del derecho intemacional. —- 
^ 104-122, 210-231. A. Sai^z: U role de la cause finale dans I’explicaHon chez Aristote. Carac- 

teres logicos de la causa final en su rcladon. con los efectos; valor de la finalidad o su legitimidad
cn las cicndas: las dos cosas estudiadas cn la premisa mayor y en la mendr del silogismo demos- 
trativo; -problema de la causa final en la logica. —149-156. M. de Cortb: Les sources eartesiennes 
et kanttennes de I’idealisme frattiais. Estudio critico del libro de igua! tftulo dc R. Verneaux. —
157-163. R. Follbt: La philosophic morale de Wang Yang-Ming. Estudio critico.__232-266.
G£n£ral Vouillemin: Malentendus philosophieo-scientifiques.

REVUE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET THEOLOGIQUES. 27(1937). 
— 5-26. A. R. Motte: Theodicee et Theologie chez S. Thomas d’Aquin. Las conclusioncs dc! 
filosofo y las del teologo sobre el Dios Uno son materialmente identicas, pero se distinguen de 

. tt^o cuanto a lo que el teologo "coMJntiende” en sus conclusioncs. En cfccto, partiendo este de la 
f^lo ^e cl dice de Dios esta saturado dc todas las verdades concretas quo nos ensena la rcvcladon 
s^rc Dios Padre providentc. amoroso de sus creaturas hasta darles su Hijo, presente en la Igle- 
sia. Tal es la mente de Santo Tomas despucs de algunas indecisiones respecto de las verdades

(
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que estan al nivel de la razon natural, Ciertamente, Santo Tom.ls mantiene quc ima verdad no 
puedc a un tiempo ser objeto dc fc y de razon; pero no le debemos attibuir una posidon simplista 
que llevaria a confundir teodicea y la teologia del De Deo uno. Antes de Pascal. Santo Tomas ya 
habia teconocido fa diferencia (en e! comentario a fa Epistola ad Hcbreos) encre el Dios de Abraham 
Isaac y Jacob._ y el Dios de los filosofos. — 27-40. M. D. Chenu: Le; -Phiiosophes’' dans la Phi- 
‘osophte chrettome midieyde. Es fcecuente cncontrar en los autores del siglo Xlli, la mencion de 
philosophi como distintos de los "sancti”. San Alberto Magno, entre todos, es el que xnejor 

cscablece la ^distinrron entre las verdades y modos dc ver de los "pbHosophi” (filosofos paganos) y 
los de los sancti’ (tedlogos y filosofos cristianos). Se estaba en el momento histdrico de la irrup
tion de Aristotelcs y de los wabcs en las escuelas, de suerte que resulta intcresante obscrvar los
jimiCes que Jos autores verificaban a las especulaciones de los "filosofos” (paganos),__41-42 A j
Fpstugiere; Tomher dans fhomme. — 43-^7. A. J. Forest: Reflexions sur la morale car'tesienne 
Ou.andose poc la tesis recience de P. Mesnatd. cl autor considera la moral cartesiana. no como un 
r.stoicismo 0 un racionalismo o soberama de la coiiciencia, ni como un "separacismo”, gino como 
una moral cristiana dentro de la iradicion de la fiiosofia cristiana. La fisica mostrando a Descartes 
c OTden y la gtandezi de Di« Ic invita a elevarsc por la "generosidad” y la devocion de si todo 
al Creador. 213-243. D. Duuable: L’esprit de la physique cartesienne. La justificacion mas 
sciicilla posible de a matematizarion de la fisica: de un lado. distincion radical de alma y cuerpo, 
c.immacion del cualitativo del campo del objeto fisico; de otro lado, poder constructor del espiritu 
por las ideas innatas, apelo a las garantias metafisiras para firmar la certeza y objeiividad de las 
ideas. Este espiritu pretende la pwesidn dominadora de la verdad de las cosas, mdependiente de 
antropomorfismtw. En seguida mucstra el autor rt'.ino las ideas innatas en el pensamiento fisico 
lorresponden a la exigencia del espiritu, segiin la cual queremos dominar el empirismo de la filoso- 
f.a sensualista por una rcgencia explicativa de la razon. Lo que falto a Dubarle fu6 el no saber
exphear sino por^ el ^' matismo” del valor objetivo de las representadones racionales,  244-277,
L. Be^; La realiti premiere" dans la phdosophie d’Harrrelir:. ~ 277-306. Th. DemaN; Oues- 
lions disputees dc science morale.

REVUE DE THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE. 25(1937).—12-29. H. L. Mi6vi.
: .d propos du dogme trimtaire. 11 Remarques sur sa signification. — 97-131 A Burnier- 

Quelques remarques sur tes conditions metaphysiques du fonctionalisme. E! "funcionalismo” no es un 
sistema, sino el metodo de estudiar los problemas sin separarlos uno de otro. enunci.indolos al con- 
irano en su intcrdependenda. El dogmatism© ha sido pernicioso a la f.losofia por desconocer tal 
metodo. (Fnticablcs tambien son cl idealismo de Bnmschvicg, el existencialismo de Heidegger y cl 
bergsomamsmo, aimque en cada uno se contenga un.a parte de verdad, que justamentc expresa las. 
rondiciones metaiisicas que suponc el funcionalismo, a saber: la aciividad de la concienda la reali- 
dad del ser, la "creatividad” de lo '

Ll.E

existence.

REVUE TI'IOMISTE. 42(1937). — 3-15. Garrigou-Lagrange: Thomisme et edectisme 
Chretien. Comenta un discurso de Su Em. el ardenai Viiieneuve, pronunciado en Ja clausura de 
tm congreso tom.sta en Ottawa, - 16-57, 230-272. M. J. Nicolas: Lc concept integral de maternite 
divme. La maternidad^dmna debe ser considerada romo un don superior a la gracin santificante y 
a a felicidad etem.i. 94-108. R. Jolivet: Le II<‘ Congrh tbomirte international (Rome 23-28 
^oy^freJ936).-- 109-119. A. Forest: L’elre et Ics etres selon M. M. Blondel. Resume lo csen- , 
cial de L elre el ler etres, insistiendo cn ef metodo "normativo” usado por Blondel. preocupado siem- 
pre de mostrar en el corazon de lo relativo algo de permanente, y de profesar una ontoloeia en que 
todo lo hace el desnno dc los hombres, su vetdadera finalidad. Luego procuta las tel.arioneS de 
dorerma con San Agustin, Leibmtz, las pretensiones del idealismo y del relativismo. En cuanto a 
bnnto lomas, el autor juzga que mas bien hay discordancias entre su' filosofi'a y la de Blondel 
mostrando que Santo Tomas interpreta la formula "Omnia intendunt assimilari Deo” cn el sen- 
tido de que todo imita al Creador por e! hecho mis,no dc ser y de apetecer a la propi.i forma, no 
en el sent'do del dmamismo y de la tendencia hacia el Creador. — 191-229*. M, Ladourdette' 
l.a jot theologale et la connatssauce mystique d'aprh S. Jean de la Croix (111). Resume el auco: 
siis estudios sobre la fe en San Juan dc la Cruz, agrupando todo en tees puntos: la fe teoloeica 
la contemplacion sus relaciones.--273-283. M. Blondel: Vues concordantes ef complemen- 
taues a propos dc [article deM. A. Forest. En primer lugar, Blondel admite las interprctaciones ' 
que de su doctnna ha dado Forest, asi como de sus relaciones con San Agustin: pero nota que 
las ahrmaciones de Forest deben ser entendidas no cn el senrido de una filiadon de doctrinas o de

esa
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dUcusion y comparacion de doccrinas, stno de coincidcncia en las vecdades tradidonales. En cuanto 
a sus relaciones con Santo Tomas, Blondcl insisce cn quc son mucho mayores de lo que se crec 
Forest, y cermina e! articulo haciendo una exegesis de la formula "quod omnia intendunc assimi- 
lari Deo”, quc comporta cinco sentidos ascendientes.—43 (1937). — T17. R. Garrigou-Lagban*. 
ge: Le jondement nipremc de la distinction des deux, graces, sufjisanle el efficace. Segun el 
autor, el fundamento ultimo de la distincion entre gracia suficientc y eficaz, cs la distincidn 
entre la voluntad divina cn artcecedentc y consccucnte. —18-50. J. Maritain: Action ct con
templation. El criscianismo ha aportado un cambio profundo en Jas realidades mismas de ia accidn 
y de la contemplactdn. La accidn inmanente —que ya los griegos habfan conceptualizado— y 
cuya mas elevada expresidn es el concemplar. no es un privilegio de espedalistas, sino quc acorn* 
panada por el amor cs la vocacidn de toda alma de buena voluntad quc .corresponde; no es cfecto 
de una tecnica y el termino de un movimiento de ascendimiento, sino que es fruto del descen- 
dimiento gracioso divino. A su vez la aeddn no es purp maquinismo y obra servil: el trabajo 
es el fruto de cierta clevacidn interior y estd destinado en definitiva al bien espiritual _de la 
sociedad. El senrido de la accidn es el rcsultado de una superabundancia de la contemplacidn. — 
51-80. A. Forest: Ld recherche philosophiqiie. Estudio notable sobre la invescigacidn filosdfica 
en cuanto distinta de toda otra investigaddn cicntifica, ya que la certeza adquirida en cste 
campo no es independiente del aporte moral llevado a la investigacidn. — 81-100. M. J. Nitx)LAS: 
La doctrine mariale du Card, de Berutle. Sitio de la Virgen en la doctrina beruliana. Encarna- 

. cidn y matemidad divina. En que consiste la grandeza de la maternidad divina. Permanencia 
y virtud del estado de Madrc de Dios. La gracia propia de la Madre de Dios. Devocidn a Maria. 
—101-115. M. Labourdette: Le dereloppement vital de la joi theologale. El objeto de la fe. 
lil acto de fe. Las afidones sobrenaturales del amor. Influencia del amor stAre el conocimiento 

— 116-123. O. Lacombe: Texte philosophigue de Cankara, Iraduit el annole.

RIVISTA DI FILOSOFIA NEOSCOLASTICA. 29(1937). —16-43. G. CerianiI 
Religione e Filosofia net pensiero. idealistico e nelta gnoseologia tomistica. Estudio de las relaciortes 
entre filosofia y religidn en cl acto de reflexion necesano para tomar condencia del problcma 
teologico, Despucs de mostrar la diversidad de las sbluciones en el idcalismo y en cl tomista. 
el autor estudia la religion como memento en el pensamiento filosofico, como sugestion en varios 
problemas,, como modo de pensar propio del filosofo cristiano.—44-58. L. Veuthev,: L'esprit 
du concret. Lo concrete y Jo abscracto son, en si mismos, intelectualmentc fecundos, pero sus 
extremos son positivismo o verbalismo logico. Solo una sintesis de ambos es la guia segura de la 
inteligenda. Es cl metodo que en filosofia y teologia sc denomina "tomismo”, ejemplo magnifico 
de sintesis que "separa para unir”. — 59-82. M. Heitzman: La liberta e il falo nella jitosofia 
di Marsitio Ficino. Mas que cn el agustinismo y sus doctrinas sobre la libertad y la providcncia.
ve el autor los ascendientes de Fidno y sus doctrinas en varios filosofos antiguos y sobre todo cn
Lutero, comparando textos de ambos autorcs. Las invesrigacioncs de Miillcr y varias pcrsonoles 
cqrroboran al autor cn su ascrcion de un parentesco entre el renacimiento itali.ano y la reforma. — 
83-86. (T. Ottaviano: Riflessioni sutta polemica Orestano-Olgiali. — 86-91. F, Olgiati: II pint- 
to di parlenza del concetto di "realismo". — 109-117. D. Tardim: S. Tommaso d’Aquino e la 
Tomanita. Acentuando cl autor el hecho de que Santo Tomas de Aquino no trato cuestiones 
historicas, muescra como no dejo de tratar de Roma en sus relaciones con cl cristianismo cn su 
De regimine principum. Tres son, segiin Santo Tomas, los periodos principales de esas relaciones:
a) El cristianismo no esta aun en Roma, pero es ya rpmano, porque mira y se dirige hada ella.
b) El cristianismo en Roma, pero cn lucha con el paganismo. c) El cristianismo victorioso impera

' desde Roma sobre el mundo de las almas, fraternizadas en Cristo. — 118-132. C. Mazzantini:
La filosofia e la vita secondo I’idealismo posUivistico e secondo I’intellettualismo neoscolastico. Con 
ocasion del libro La filosofia. e la vita, de Guido Calogero, poco antes publicado, contrapone cl autor 
las posiciones del idcalismo dialeccico y del intelectualismo neoescolastico frente a dicho - problema. 
El idealismP dialectico prccisamente por dialectico cae en el positivismo absolute. El intelectua: 
lismo neoescolastico apoyandose cn la evidenda absoluta e inmediata, pero criticamente jusdficada, 
de la objetividad metafisica de lo verdadero y del. bien. — 133-143. M. Casottj: Metafisiea e 
critica del conoscere. Apuntado el hecho de la tendenda "critica” o "filocritica” que se nota cn 
los filosofos neoescolasticos de hoy, prccisa el autor los caracteres de esa tendenda. Dado que el 
fin de la neocritica parcce bueno. examina los medios escogidos. para ver si realmente conducen 
a ese fin o mas bien al opuesto. En la Edad media, la propcdeutica de la filosofia era la logica 
menor. Hoy, anota el auto^ es oportuno comenzar por el analisis psicognoseologico del conodmiento.
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—144-147. A. Masnovo: Esegesi tomistica. Continuando el estudio publicado en "Rivista di 
Filosofia Neoscolastica”, niim. 4, 1935, ptueba el profesor Masnovo que, en confotmidad con 
el pensamiento tomista, en la percepcion misma dc los primeros ptincipios, el entendimiento se 
hace conscience de la propia teleologia. — 207-244. C. Fabro: L’orlgine psicoiogica della noxione 
di causa. Pcimera parte: Causalidad y Experiencia. El punto de partida es la posicion clasica de 
Hume. Un intelecto cnteramente pasivo como el nuestro para abstraer lo inteligible exige un 
fundamento en la experiencia; este aporte experimental existe evidentemente y su negacidn por 
Hume se basa en su indemostrabilidad gratuitamente afirmada. Soluciones al problema de Hume 
y su critica. ■— 245-257. M. Falta: Le virtualita e la Irascendenza dell’atto puro net pensiero 
tomista. — 258-274. A. Dal Sasso: L’uomo e la natura nelt’Humanismo francese. El Iiuma- 
nismo representa la expresion de ciertas doctrinas. iniciadas cuando el Renacimiento, y sus conclu- 
siones respecto al hombre y la naturalcza. Estas dos corrientes se vinculan entre si por el empiris- 
mo. Un estudio iluminista de la naturaleza procura dar materia y. forma al pensamiento y resolver 
el problema del alma. — 275-295. C. Mazzantini: Esigenza dogmatica ed esigenza critica net 
problema delta conoscenza. La evidencia objetiva trae consigo dos exigencias que deben gnoseolo- 
gicamente justificarse: la "exigencia dogmatica”, adhesion firme a esta evidencia, y "exigencia 
critica” que reclama la perfecta justificacion y examen de todo coanto se admite. Este primer ar- 
ticulo refuta la posicion esceptica e idealistica al estudiar la realidad en si misma. — 296-309. L. 
Moncallero: Le fonli delta teodicea di S. Anselmo d'Aosta. Quiza seta siempre imposibie pre- 
cisar si es el Aostano el ultimo gran representante de la teodicea platonica durante la Edad media, 
pues el hecho de que en sus obras cite a San Agustin, Platon, Plotino o Boccio, no es suficiente 
para cgncluir su filiacion de estos autores. — 310-316. A. Gemelli: Lo studio delta personalita 
umana. Tras varias consideraciones sebre la unilateralidad en la psicologia moderna que ha 
impedido una evaluation exacta de la personalidad, expone el autor una serie de experiencias y 
observaciones electroacusticas del lenguaje y del comportamiento, en cuyo estudio ve el un excc- 
lente diagnostico para el estudio del dinamismo en la personalidad Humana.

SOPHIA. 5(1937). — 3-10. E. BREnrER: La creation continuee chez Descartes. Muy 
diversa es la teoria de la creacion continuada o conservacion, en Santo Tomas y en Descartes. Para 
este las -naturalezas dependen inmediatamente de la voluntad divina, de modo que, despues de 
probada la existencia de Dios, es facil deducir como cada nuevo instance de tiempo en el cual 
se hallan los seres, es una creacion continuada por parte de Dios. De este modo la filosofia de 
las "ideas claras” evita pener entre los momentos sucesivos un nexo 
Beck: A neglected aspect of Butler’s Ethics. El aspecto de la moral de Butler que el autor quiere 
subtayar, es su relacion con la religion. Butler, en efecto, encuentra en la naturaleza Humana una 
sumision caracteristica que se actiia en el amor de Dios y acaba identificando moral y religion. 
— 16-29. P. Romano: L’etat actuel de la philosophic en Italic. Al idealismo inmanentista de 
Croce y Gentili, la filosofia italiana sc va pasando al realismo, aunque son muy diversas las ma
nias de concebir tal realismo, cuyos representantes son numerosos. como F. Orestano (realismo 
critico). Er. Ttoilo, Alliota y los profesores de la Universidad Cacdlica de Milan, que defienden 
el realismo tomista. — 30-40. M. Giorgianto.njo: Hume e Descartes. No se habia insistido 
mucho en la influencia de Descartes sobre Hume; el autor lo hace en nota sobre las doctrinas de 
la imaginacion, de la relacion, de la creencia, del principio de causalidad; estudio que ayuda u 
una penetration en la doctrina de Hume. — 41-47. F. Bongioanni: Un apocrifo di S. Bernardo 
di Chiarcrvalte. — 48-55. G. Bonafede: El problema deil’illuminazione in S. Bonaventura.

.WISSENSCHAFT UND WEISHEIT. 4(1937). —1-22. K. Bau6, o.f.m.: Die sekun- 
dare Mittlerschaft der Gottesmutter. Opiniones de los teologos sobre' el modo como la Santisima 
Virgen ha merecido secundariamente (despues de Cristo) las gracias para nosotros. Estudio sobre 
las doctrinas del merito de condigno y de congruo. — 23-35. Gottlieb Sohngen: Kardinal 
Newman, ein Neugestalter augustinischer Religionsphilosophie. Existe un augustinismo en Newman, 
en cuanto que su filosofia de la religion se caracteriza por la "interiorldad”. Dios esta escondido en 
su mundo —entendiendo por mundo, el conjunto moral de los hombres—, pero irresistiblemente 
aparece en la conciencia. El autor examina con claridad y un orden excelente: a) los conceptos 
fundamentales; b) algunos puntos especiales. — 87-109. F. Schwendingfr: Die Pflichten-Kollision 
nach den Prinzipien des Johannes Duns Skolus. Colision propiamente dicha de deberes incompa
tibles no parece existir para Scoto. Esto se deduce claro, aunque no tanto este punto ex profeso, 
de la manera profunda y amplta de abarcar algunas cuestiones y de sus convicciones propias. Nada

cbscuro. — 11-15. L. W.
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(Hlcdc CACr simultaneamente bajo prohibicion y obligacion. Esto no quita que haya conflictos 
apnrcntes dc' obligactones incompatibies; pero cn realidad de verdad, cesa siempro una ante la 
Otrn. ^Cual de las dos sera y. como la conoceremos? Proponcnse diversas reglas y normas gencralcs. 
Liiego pnsa a considerar la tcoria del mal menor y sienta el pnncipio dc que asi como el mayor 
l)i(n debe preferirse al de menor cuantta, asi tambicn donde el mai es del todo inevitable, de- 
brse huir el mayor y elegtr el menor. Como no sicmpre scrd evidentc cual sea cl mas gran
de, dn tambien aqui diverts reglas o clasificaciones para vehir en su conocimienco. Trata luego del 
empleo o uso de un objeto inconveniente para lograr un fin bueno. Nunca'sera licito si cstc medio 
va direccamente contra Dios o es intrinsecamente malo. Puede, sin embargo, en algun caso dis- 
linto, ocurrir que su 'empleo equivalga a elegir el menor entre dos males, y entonces sera licito. 
Por ultimo, comentando cl prindpio: interest inter habere ct prope esse, afirma: Entre dos biencs 
todnvia no existentes y que no pueden cxistir simultancamentc, se ha de elegir el de mayor 
categoria. Entre dos ya existentes, no se ha dc destruir el menor para salvar cl mayor; pero 
puedese intentar a voces salvar el mayor permiciendo. no intentando, la destruccion del otro. Entre 
uno existence y otro por existir, nunca se ha de destruir un bicn para conseguir algo bueno a 
lo que no sc csca obligado; pero puedese por un future mandato destruir otro de menor cuantia, 
si el futuro es mayor y obtcnible. Vale tambicn aqui cl prindpio de dejar pereccr mas bien que 
intentar la destruccion directa. Y. finalmente. en'easo de colision, lo prohibido prevalecc sobre lo 
mandado.— 110-130. K. Balib: Die Bedeutung det hislorich-krilisehen Methode fiir die Erneue- 
rung det skolislischen Sehule in der Gegenwart. Este estudio comenzado hacc cincuenta ahos, ha 
contribuido poderosamente a haccr desapareccr prejuidos infundados y a colocar en su verdadero 
mnreo a importantes figuras del campo de la filosofia y teologia, y en primer termino la dc Juan 
Duns Scoto. Acerca de la produedon literaria de este doctor, sc puede decir que 'ha sido des- 
figurada compictamente. Con frecuencia se le cita mal. No es exacto que le fnlte metodo y que 
ndolezca de vaguedad. El que sus obras no hayan podido recibir la ultima mano, y el que se 
hayan* tergiversado a veecs cn las ulterioncs edjdoncs las notas o adidones de Scoto, c.xplican 
cn parte el que aparezea algunas veccs algo cadtico. El metodo criticohistorico nos muestra, pucs, 
clnramente como y porque y cudndo las obras de este autor se vuelven t^scuras, desordenadas y 
vagas. Nos pone ante los ojos asi las causas como las lamentables consecuendas de este hecho 
y tambicn el camino que hemos de seguir para cncontrar el texto original y la verdadera doctrina 
del “Fuhrer” de la escuela frandscana. — 131-MO. F. Hohmann: Isl Duns Skotus Angustinist 
oder Aristoleliker? Aniculo de poco intercs. Despues dc exponer bastante obscuramente que 
sc entiende por augustinismo y aristotelismo y de hacer vet la necesidad que hay de averiguarlo 
no en traduedones, sino cn sus originales. expone diversas sentendas de autores que han estu- 
diado estos puntos de vista. Segun Beidmond, Scoto ha absorbido en forma augustiniana lo 
csencial'del tomismo y aristotelismo, conservando-empero el entendimiento active aristotelico. De 
Basly, cn cambio, se inclina mas al augustinismo• de Scoto, conservando, sin embargo, en derta 
mancra, el entendimiento agentc de Aristoteles. Venthey cree encontrar una nueva formula, como 
un producto de augustinismo y aristotelismo. Nadie lo prueba con evidcncia, y al fin la respuesta 
de lo que es Scoto queda por dar!—141-M4. M. MOller: Heute noeh wie vot 50 Jahren? 
Articulo escrito para refutar algunos crrorcs deslizados a juicio de! autor en una publicacion de 
In revista "Catholica", por la cscritora Hedwig Conrad Martins, lamentandose que se escriba 
con suma ligereza sin tener en cuenta para nada las importantes investigacioncs hechas sobre Scoto 
de cincuenta anos a esta parte. Sobre tres puntos particularcs llama la atencion y los refuCn: 1, cobre 
la rclacion que existe segun Scoto entre el Creador y las creaturas; 2. sobre el verdadero concepto 
de la materia prima en Scoto, y 3, sobre la mancra de entender Scoto cl "prindpio de individua- 
lizacion", imputandosele injustamente scr por olio cn cierta mancra precursor del idcalismo y pan- 
teismo.

ZEITSCHRIFT FUR KATHOLISCHE THEOLOGIE. 61 (1937). — 1-28. A. 
Schrott: Das Gebetbueh in der Z.eit der Kathoiisehen Reslaiiralion. Estudio sobre la piedad in
dividual en el tiempo de la rcfdrma ptotestante, sacado de la liturgia, dc los miscicos y de los ma- 
nuales dc dcvocion. I. Libros de oracion no jesuitas. II. Libros dc oracion de los jesuitas. Conjunio 
dc caractcristicas de la litcratura piadosa del tiempo de la rcstauracion catolica. — 29-98. W. 
Wagner: Die Kirehe als Corpus Christi mysticuin beim jungen Luther. A la luz dc las influencias 
cacolicas. de la influencia de Hus y de los primeros comentarios dc Lutcro sobre los salmos. 
saca Wagner la linea de evolucidn por que paso cl fundador dc la reforma hasta llegar a la con- 
cepcion puramente interior, neumatica y antijcrarquica del "Corpus Christi Nuptiam”. Es In evo-
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lucion clastca de toda herejia: exageracidn unilateral de un punto de doctrina hasta el olvido total 
de ctros elementos. La interiorizaddn fuerte y el cristocentrismo despistaron a Lutero, que hizo 
cqnsistir todo el vinculo del cuerpo mlstico en la fe, con desprecio de los sacramentos y de la 
organizacion jerarquica. — 99-104. H. Rahner: Dialektik der Papstgeschichte. La actitud de la 
Iglesia y de los papas ante la culture moderna; aprobacion y reprobacidn. ijQue elemento regula 
esta oscilante reaccion? iUn elemento puramente extemo o la misma sobrenaturalidad interior c 
invisible de la Iglesia? Contra Schmidlin, Rahner opin'a por el seguftdo elemento.— 105-107. J. A. 
Jungmann: Quos pretioso sanguine redemisti. Ongen, formas, significado de este versiculo del Te 
Deum. — 163-210. D. Xhalhammer: Gnade und Scelenleben. -Estudio sobre el caracter teolo- 
gico de la actividad de la gracia: la estructura interna de la gracia actual, lo 'inmediato psiquico y 
lo imperceptible de la gracia; la gracia y el progreso del alma, fundamentos espirituales y morales 
de la naturaleza en el edificio del hombre cristiano; defectos y peligros en el desarrollo. El 
muestra como el axioma "gratia supponit naturam” es una verdad no solo estatica, sino dinamica; 
no solo tiene un aspect© suave, sino tambien de mortificacion. — 258-271. K. Rahner: Ein mes- 
salianisches Fragment iiber die Taufe. — 272-279. J. Schmidlin und R. Rahner; Papst—und 
Kirchengeschichtliche Dialektik.

autor

B. HISTORIA Y CIENCIAS

REVUE D’HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. 33 (1937). — 5-26, 277-305. P. Galbier:
Penitents et convertis. De la penitence latine a la penitence celtique. Estudio sobre las costumbres 
penirenciales en los medios latinos y los celticos, que muestra la' unidad y continuidad de la pcni- 
tencia en general. — 27-38. M. Hoc: Consultations et sermons sur les monnaies au XVID siecle. 
-39-43. J. Zeiu-er: La date du conciie d’Aquilee (} sept. 3S1). —‘^4-46. M, Richard: Une 
scolie J’Origene indument attribuee d Denys d’Aiexandrie. Lo que Harnack atribuye a Dionisio de 
Alejandria es texto de Origenes; el fragmento In Jac. I, 13.- 46-55. M. Richard: Une homelie 
de Theophile d’Aiexandrie sur I’inslitution de I'eucharistie. — 56-69. M. Esposito: Les herhies 
de Thomas Scotus d'apres le CoIIirium fidei, d'Alvare Pelage. Se. trata de, un personaje mas o me- 
nos desconocido del principio del siglo XIV. — 255-276, Ch. Martin: Hippolyte de Rome et 
Proclus de Constantinople. Estudio sobre una homilia pascual perteneciente a un grupo de homi- 
lias, que es la mas antigua documentacion sobre las fiestas de Pascua. — 306-326 
L’ce

C. Callewaert
Hvre liturgique de $. Gregoire. La septuagesime et I'alleluia.— ^27-331. D. B. Capelle 

L’Ad te Domine de la messe ambrosienne. ■

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES. 65 (1937). - 3-21. C. Clement-Simon: 
La loge du "Contrat Social” sous le regne de Louis XVI. Estudio sobre la vida y actividades de 
un centre masonico, cuyas actas de 1781-1786 y de 1790-I.79I, el autor ha podido consultar.— 
21-33. Gabriel Louis Jaray: La politique americaine de Franqois l^r ^ la prise de possession de 
la "Nouvelle-France”, par Jaques Cartier. Principios del dominio colonial frances. — 33-47. Comte 
EliE de Gaigneron: Le sacrifice de Marie-Louise. Sacrificio de Maria Liuisa, que al casarse con 
Napoleon se inmolo a calculos politicos. — 47-83. P. Sainte-Claire Deville: La Commune Ro- 
bespierriste (III).

L’ANTHROPOLOGIE. 47(1937). — 1-22. M. Boule: Le Sinanthrope. Descripcion de- 
tajlada y geologica del lugar del hallazgo; estudio de los, craneos, huesos, etc. Comparacion del si- 
nantropo con el pitecantropo. Discusion de si el sinantropo es hombre o mono. El autor se decide 
por lo segundo, pero considerando su volumen cerebral de 1.000 centimetros cubicos (siendo cl del 
hombre 1.600 y el de los mas grandes monos actuales: 600 centimetros cubicos), cree encontrar 
en el sinantropo un paso intermediario en la evolucidn del mono al hombre. -23-33. P. Teilhard 
DE Chardin: No-tes sur la Paleontologie Humaine en Asie Meridionale. Recorre la India primero 
bajo el punto de, vista geologico y paleontologico. Despues algunas regiones mas en particular. Pasa 
luego a Java con su "serie de Solo” y su "serie du Karst”. Termina conTa Malasia, Indochina. 
China Meridional y Central (al sur de los'montes Isinling)41-80, 337-354. J. A. Valsik: 
Etudes anthropologiques sur les Montenegrins du Dourmitor. El autor da los fesultados obtenidos 
despues de haber examinado 197 hombres, 55 mujeres, 672 nines. Despues de una introduccion. 
describe los caracteres generales de la region; Trata primero de los hombres: procedencia. familia, 
m_ortandad, pigmentacion, antropometria, dentadura. Compara sus resultados con los de Males! 
Pittard, Wrgosck y otros que han estudiado a los montenegrinos o pueblos cercanos. En el segundo
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cstudio, trata dc las mujcrcs. Discute los rcsultados. Los dos trabajos ticnen diccisietc cuadros 
comparando sus propios rcsultados con los dc otros invesdgadores de pueblos mas o menos 
jantcs. Termina con una bibliografia de 64 libros, — 253-308. J. Phiuppe: Le Fort-Harjouard. 
(V. La Ceramiqut.) P Fort. Harr. I y II. restos neoli'ticos: vastjas sin adorno; vnsijas con adorno 
en relieve; vnsijas con grabados. Compara cstos objetos con los de otras rcgioncs para deduar nnti- 
giiedad. uso y procedencia. 2’ Fort. Harr. HI y IV. Edad de bronce. Uego mas tarde a F. Harr, 
que a otras partes y de pueblos mas avanzados. Vasos pulimentados. mas o menos elegantes. 3’ Fon. 
Harr. IV. La Terre III. Vasos pintados. 4’ Fort. Karr. V y VI. Epoca gala y galorrornana. V. Con 
adomos repujados. El autor cstudia en seguida la vida cn Fort. Harr.: Alimcntacion, comercio. 
esocdalizacidn del trabajo. Todos los puntos bien discutidos y comprobados. En "Conclusiones 
resume cl fruto de sus investigacioncs. — 309-335. P. Rover: Monographte des Otsements de 
I’epoque franque. El autor resume cn 14 grandes cuadros los dates relatives a los huesos cncon- 
trados. En un estudio comparative examina el indice cnccfalico. categorias morfologicas. Indicc 
nasal, I'ndicc facial superior, indice frontozigomatico, indice de prognatismo, cstatura, metopismo. 
Compara los restos de las distintas regiones de Francia. Termina con una bibliografia dc 37 libros.

ARCHIV FUR DIE GESAMTE PSYCHOLOGIES 97(1936). — 321-392. Else 
Wentschbb: Das Ich <ds Seeleneinheit. Bine Studie. Las pesquisas psicologicas sc dvidaron por 
largo tiempo del fitjeto dc los fendmenos psiquicos. Hay quo estudiar: I. La identidad dc un supucsto 
cn la variacidn dc los fendmenos psiquicos. 2. Naturaleza del Yo psiquico. Un examen detenido 
dc los fendmenos psicoldgicos, acompanado de la discusidn de ciertos principles .de la "psicologia 
sin alma” (Ebbinghaus, Miinsterberg, Hering, Semon) y de los del paralelismo psicofisico (Fechner, 
etc.), llcvan al autor a establecer con la mayoria de los psicdlogos modemos la existcncia de un 
"substractum” identico cn base a la Variacidn de los fendmenos psiquicos. En cuanto a la naturaleza 
del yo. aunque el autor parece caer en una interpretacidn pantcistica (pag. 392), con todo cncuentra 
fdrmulas dc caractcrizacidn fdiecs. El yo. scr psiquico ligado al cuerpo. se caracteriza por 
cvoiucidn segun Icyes determinadas. en la cual una fase provienc causalmente de la anterior. Psico- 
Idgicamcnte considerado cs el sujeto que cn su unidad comprendc todos los fendmenos psiquicos. 
en donde coinciden sujeto y objeto, porque encierra sus cxpcriencias en la conciencia de sf mismo. — 
393-419. G. Foges: Der akuslisehe Simullan-Kontrast uud die Theone uber das Polentiat der 
Sinnes-Energie. Introduccidn. Contraste simultaneo y cnergia potcncial. Efecto de la percustdn 
con contraste simultaneo. Observaciones finales. Bibliografia. — 420-434. Menzel: Parallehsmen 
und Unterschiede »m gesetzmassigen Verhalten wilder jind doitieslizierter Tiere gegenuber dem 
Menschen. Observaciones rcspecto de las formas dc reaccidn del perro domestico. llevadas a cfccto 
segun las leyes dc Hedigcr sobre las rclaciones entre hombre y animal. — 435-450. E. KETZNBa: 
Zur Analyse der GestallperseYeration an gezekhneten und geteglen Figuren. ''Gcstalcpfrsevcration 
usada como medio de analisis psicoldgica individual. Se funda cn la ley de Pibrcckcr y Muller: 
"Cada representacidn posce. deipues de oparecer en el campo dc la conciencia, una tendencia a 
perseverar, esto cs, una tendencia —que cn general disminuye rapidamentc— de subir libremente 
al campo dc la concienda.” — 450-466. O. Nibmbyer: Melhodisches und Tatsachliches zur 
Sprachpsyehalogie. Inquisicidn cn la relacidn ultima cxistentc entre cl "pensar” y cl ''habla^^ 
Ehsayo de solucidn del problema por medio dc una separncion y distincion dc los fendmenos psicold- 
gicos y lingiitsticos. — 466-533; R. Pauli: Beitrdge zur Kenntniss der Arbeilskurve. Contribucio- 
ncs al conocimiento del grafico del trabajo: expresion. pcrcurso y concurs© de los varies factorcs 
que intervienen en cl trabajo. base dc la psicologia del trabajo, por la cual se hacen experimcntal- 
mente accesibles los problemas conexos: cjcrcicio. costumbre. cansancio. rccrco, etc. Analiza: me- 
didas y norma del grafico. corrclaciones, efccto de la repeticion. Conocimiento del trabajo como 
factor, influencia del sentimiento. de la edad. del sexo. — 98(1937).'—1-32. M. Dorer: 
derungen der psychisehen Slmktur dutch Encephalitis ep/</cm««. — 33-50. A. Kiessling: Die 
Geftihlslehre der deulschen Rotnanlik. I. Psicologia del romanticismo. 2. Origen de la doctrine 
sentimental de los romanticos. '3. Primado de la vida sentimental. 4. Justificadon y fundamentos. 
5 Influjo de la cscucia y estndo actual. Schicgcl cn litcratura, Schlcicrriiacher en religion. Carus cn 
las cicncias naturales, Schopenhauer y Nietzsche en filosofia. Wagner en arte, todos fucrori cn 
Alemania representantes del romanticismo sentimental preparado por la emandpacion del senti
miento. rcalizada por la filosofia del siglo XVIII.-51-72. E. Pfeiffer; Ueber den Einjiuss von 
Helligkeit und Farbigkeit auf die Streckenlellung. El problema de la influencia de la clandad 
y del color' sobre la distribucion de las bandas cspectralcs: cxpericncias con grados iguales de cla- 
ridad, cxpcriencias con grados iguales de colores, cxpcriencias con pares de claridad y color. Re-
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sultados. — 73-122. W. Unger: Der Einfluss der Relzstdrke auj das Lernen und Behalten 
Reihen lachistoskopischer Punktgruppen. Serie de experiendas para calcular la intcnsidad de cxcita- 
cion luminosa cn reladon con la capacidad de aprender y retcner grupos de puntos. — 123-134. J. 
VAN Essen: UeBer Partnergebundenheit in der Dewegungssituation.- Estudio de psicologi’a animal; 
la accion de presencia entre dos animalcs (dos perros, un perro y un gate). La aparicion de un 
animal extrano en un ambiente conocido determina un cambio de actitud y reacciones en el animal 
ya habituado. El psicologo analiza la serie de esas reacciones hasta su neutralizacion. psicoenergetica.
— 135-142. R, Meyer; Die Koppelung von Augenmass und Hdndigkeil. Correlacion entre 
dida visual y habilidad manual. — 143-153. R, Brauer: Der Rhytmus in der Welt. Interesan- 
tisimo estudio sobre la naturaleza. constitucidn y extension del ritmo. Hay un ritmo minimo - - 
consiste en la combinacion de dos elementos diferentes y repeticion del primeto. Hay un ritmo 
maxima sin limites, que se compone de infmidad de ritmos minimos, Todo el universe vive dentro 
del ritmo. Al artista cabe buscar el ritmo optima.— 157-202. W. Hische: Technisch-praktisches 
Verhalten und technisch-konslruktives Denken. Inquisition de un metodo para el descubrimiento de 
aptitudes tecnicopracticas y tecnicoconstructivas. Conexion del pensamiento constructive con la apti- 
tud general para cualquier actividad. Conclusiones para la orientacion profesional. — 203-216. O. 
Kroh: Das Schichtenpioblem in entwicklungs-psychologischer Beleuchtung. La. psicologia se ha 
preocupado largo tiempo con estructuras lijas, substanciales; tiene que enfrentar ahora las manifes- 
taciones de la personalidad, de la expresion, de la actitud, de la actividad. Dinamismo: tal es cl 
signo dd la psicologia evolutiva, sobre todo en el problems de las capas del hombre: cuerpo-alma-espi- 
ricu, — 217-233. R. Pauli: Mehrfacharbeit und Enge des Bervusstseins. Las experiencias de 
bajo simultaneo de dos facultades, demuestran la limitacion de la conciencia. — 234-244. O. Ster- 
2INGER: Veber eine Methode, Triebveranlagungen zu untersuchen. Metodo de investigar la distri- 
bucion de los impulses por medio de cuadros artisticos. — 245-278. W. Wirth: Die Leitverhdltnisse
bei schnellem rechtshdndigen Taktieren mit und ohne Nebenaufgabe der Rhytmisierung. ___279-285.
W. Poppelreuter: Psychologische Untersuchung bei Hirnverletzten. — 286-296. Simoneit: Die 
mit dem Bewusstsein der Freiheit erfolgende Einstellung und Beeinjlussung des Bervusstseins Ms 
Kern des Willenserlebnisses. El yo puede contraponerse a la conciencia y despertar espontaneamente 
fenomenos de conciencia. Esta es la base principal para la posibilidad fenomenologica de la vo- 
luntad. Porque lo que puede de tal manera provocar y evocar fenomenos, debe poseer para eso una 
fuerza. — 297-310. H. Mierke: Versageranalyse bei Funkern. Complejo dc cualidades de inte- 
ligencia, caracter, temperamento, voluntad, necesarias a un radiotelegrafista. Deducciones del nna- 
lisis de los fracasados. — 311-320. G. Glassner: Die Willensbetatigung helm Gervehrsebiessen. 
Examen de la participacion de la voluntad cn el acto de tirar con fusil.

JOURNAL OF ABNORMAL AND SOCIAL PSYCHOLOGIE. 31 (1937). — 375- 
383. J. Rousek: The mind of the Prisoner.—384-398. E. Relle Bolton: Measuring Specific 
Attitudes Torvards the Social Rights of the Negro. — 398-405. B. J. Horton; The Truthfulness 
of Boys and Girls in Public and Private Schools. — 406-417, M. C. Hardy: Some Evidence of
an Inverse Relation Betrveen Health History and Behavior Adjustments during Childhood.__418-
422. C. N. Allen: Psychological Factors in continuous Bath Hydrotherapy for Psychotic Patients.
— 423-429. B. Rosenbaum: Neurotic Tendencies in Crippeld Girls.—430-434. E. Genevieve 
Mead: Social control of Insanity.433-457. F. McKinney: Concomitants of adjustment and 
Maladjustment in College Students.'—458-462. K. Bradway: Hysterical mutism in a .Mongol 
Imbecile. — 463-471. R. Stangner: The Wisconsin Scale of Personality Traits. — 472-481, M. 
Durea: The Emotional Maturity of Juvenile Delinquents. — 482-487. S. J. Beck: Psychological 
Processes in Roschach Findings.

JOURNAL DE PSYCHOLOGIE. 34(1937). — 5-24. E. Dupreel: Vers une theorie 
probabiliste de la vie et de la connaissance. La probabilidad "jerarquica”. La probabilidad y la 
naturaleza del conocimiento. La probabilidad "jerarquica” y la accion dirigida; la vida. Discerni- 
miento de la probabilidad: la preinduccion. — 25-48. E. Pjchon: La linguistique en France. Pro- 
blemas y metodos de la linguistics y las fases actuales de su evolucion.—;49-IlI. W, Deonna: 
L’esprit classique et I’esprit primitif dans Part antique. Existen dos concepciones artisticas que 
desde la antigiiedad se oponen, y que el autor estudia en el arte antiguo: el clasicismo y el primi- 
rivismo o predominio de lo instintivo.— 112-134. L. Deshaies: La notion de relation chez Pen- 
fant.— 161-178. G. Guillaume: Themes de present et systeme des temps francais. Estudia 
la naturaleza del presente linguistic©, en cuanto que es distinta del presente psicologico y filosofico.
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— 179-198. R. Fousinet: La^ fabulation chez dts enjants. Despues de estudiar las diversas for
mas dej|la "fabulacion” anteriorcs a! monoiogo infancil. pero que cambicn se extienden mas alia, 
concluye^ que la acdvidad fabuladora no se dcsvi'a de ia vida real, sino que es una forma de csta 
vida.— 199-214. L. Buret: Veleur gnoseologiqtte de Id discussion. La unica forma dc difusion 
y de progreso del saber y del ideal no es fa cducacion. Llegado al cstado dc personalidadcs carac- 
terizadas existe una segunda. fonna de difusion y progreso; una accion transicoria de hombre a 
hombre, que es la discusion. la cuni lleva a la convcrgcncia dc las mencalidadcs y al dominio dcsdc 
un punto dc vista superior de las variadas perspectivas que ofrccc la verdad unica. — 215-264. A. 
Ombr^dane: Contribution a I'etude de Id conduite pdssionelle. 1. Dc la pasion dc los psicologos 
al sindromc pasional. 2. Problcma del desarrollo y del campo cn los procedimientos pasionalcs. 3. 
Dos observaciones de procedimiento pasional en campo maniaco. 4. Lo apasionado del caracter ma- 
niaco. — 265-290. P. Bieth: Le rendement scholdire el social d’une eeole d’anieres. Resultados 
optimistas de las escucias para los nines atrasados.

REVUE DES QUESTIONS SCIENTJFIQUES. 56(1937). — 28-45. C. Manneback: 
P. Debye. Prix Nobel de Chimie. Presenta cl autor al profesor Pedro Debye, eminente ffsico necr- 
landes, que acaba de recibir el premio Nobel de Quimica. Hace en seguida una resena dc las 
ebras que sintetizan la multiple y profunda actividad del profesor Debye. Anadc al fin un cuadro 
clasificador de
structure des molecules. Explica el autor extensamente los principios y procedimientos, de los me- 
todos rccientes para estudiar la anisotropia de la difusion y transmision de la luz, y los aplica a 
mcleculas particulates. — 73-83. G. Del6pine: Les peintures .prehistoriques d'Altamira. A dos 
kilometros de Santilfana del Mar. en la provincia dc Asturias (Espana), se encuentra entre otras 
muchas la gruta de Altamira. famosa por las pinturas prchiscoricas que se ban cnconcrado cn sus 
paredes. Dae a conocer esta gruta cuidadosamente conservada y valorizada por los modernos medtos 
de observacion. estudiar el arte y la belleza de

cstudios y trabajos cscncialcs. — 46-72. H. Dopp: L’Anisotropic opligue el idsus

esas valiosas manifestacioncs pictoricas y determinar 
la feeba probable de su ejecucion y el grado de culture dc sus intcligentcs autores, constituyen cl 
objeto de este interesanrisimo estudio del profesor G. Delepine. de la Universidad Gatolica de Lille. 
— 161-182. W. Robvns: Les Pares Ndtionaux du Congo Beige. Despues de exponer brcvcmence 
algunas ideas generales acerca de la proteccion integral de la naturaicza, el profesor W. Robyns, 
mtembro-secretario del Instituto de Parques Nacionales del Congo Bciga. dibuja la silueta historica 
de este problema en la Belgica colonial y los diversos esfuerzos beebos por los gobtemos del 
pais para resolverlo cn forma ventajosa. Desciendc despues al intcresante estudio dc la topografia, 
clima. flora y fauna del mas adelantado de los cuatro grandes parques nacionales del Congo 
Belga: el Parque Nacional Alberto. — 182-197. Georges Gukben: Quelques aplications des 
metbodes radioactives en chimie et en biologic. Aunque breve, cl presente trabajo da una idea 
del inmenso y deltcado campo de estudio y aplicacidn que ha traido a la ciencia moderna el poder 
radioactivar cas'i rodos los clemcntos del sistem^ periodico. — 198-214.
Le probleme du Grisou. lluminando y poniendq cn relieve tan serio prt^lema, contribuye eficaz- 
mentc a la lucha contra el gas'grisu. cuyos cfcctos ccrriblcs ban tornado en estos ultimos tiempos 
proporciones alarmantes en las minas de Francia. — 215-223. H. Debauche: Les insecles el nous. 
Despues de una atrayente introduccion, expone la organizacion del control cntomologico ingles, y 
plantea el problema aun no rcsuclto de la lucha cientifica contra el insecto. tal como se presenta en 
Belgica y su colonia. Ideas generales sobre la importancia del insecto en la naturaleza. La prodi- 
giosa cifra de 4.000.000 dc espedcs. Su asombrosa facultad de adaptacion. Potencial biotico. Dis
persion dc los inseetos sobre cl globo. — 232-250. M. Manquat: Espece ou indiyidu? — 251-263. 
G. Delepine: Les monuments megalithiques: Dolmens el Menhirs. Presenta las diferentes ela
tes de monumentos megaliticos: dolmenes y menhires. Estructlira. Situacion. Origen probable. 
Constructores. Edad aproximada de su construccion. — 325-360. M. E. Raguin: Problemes de la 
Geologic du granite. M. E. Raguin hace resaltar ante todo las dificultades cnormes con que cro- 
piezan los geologos para explicar el origen de las rocas graniticas. dado que ni en la naturaleza ni 
cn los laboratories ha side posibic prcscnciar su formacion. Cree que. para cncontrar alguna so- 
lucion al problcma, deben distinguirsc dos clases de granites, que el autor designa, respectivamente. 
con los nombres dc difusos y de definidos. segun el grado de definicion que presentan cn los hordes 
dc los yacimientos. Para explicar los granites difusos se ban ideado tres tconas, a saber: la asimi- 
lacion, el metamorfismo y cl relicno mecanico. Pero para los granitos definidos, no existe todavia 
cxpiicacion alguna satisfactoria, y por csto sc apela a la existencia de factores por nosotros descono- 
cidos. — 361-381. L. de Broglie: Vue generale' sur I'histoire des theories de la lumiere. El autor

A. Dnard de Guertechin:
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cxponc las vicisitudcs por quc han pasado las tcorias de la luz, Al principio primd la tooria corpuscu
lar, defcndida por Newton; cn los comienzos del pasado siglo, gracias a nuevos dcscubrmticntos 
cstudiados por Fresnel, sc impuso en cl campo cicntifico la tcoria ondulatoria; pero a pnnciplos 
del siglo actual revivid en algunos la teoria corpuscular para cxplicar cl llamado cfecto fotoelectrico.

de Broglie reiine todos los fenomenos opticos cn tres grupos: fendmenos ncutros, que pueden
cj^licarse por igual cn In teoria corpuscular o en la tcoria ondulatoria; 2", fendmenos netamentc 
ondulatorios. talcs como los dc intcrfcrcncin, difraccidn, polarizacidn y electrodpticos; 3’. fendme
nos netamentc corpusculares, como los cfectos fotoelcctricos Compton v Rania. Para conciliar cstos 
fendmenos, muchos de elios al parccer contradietbrios, se ha ideado modemamente la mecanica ondu
latoria, que asocia de una manera general las ondas y los corpusculos. Sin embargo, cl autor rcco- 
noce que csta tcoria no se halla aun en condiciones de conciliar la totalidad de los fendmenos. ki 
bien senala nuevos derroteros, capaces de hacernos llegar un dia a, la tan suspirada conciliacidn. — 
382-423. L. Cattala, s. J.: Qhc sait~on dcs efforls du venl sur les batiments et Its ouvrrfgcj 
d'oTt? El efecto del viento sobre las construcciones, tan importance desdc cl punto de vista prac- 
tico, suscita numerosos problemas. cuya solucldn dista mucho de haber sido encontrada. Pot dc 
pronto, se ha de renunciar al calculo matematico, por haber demostrado la cxperiencia que la realt- 
dad del fendmeno revista una complejidad que elude cl calculo. No basta dctefminar la presidn 
del viento sobre superficies planas, para deducir su cfecto sobre los edificios; cs menestcr experi- 
mentar cn' maquetas, de la misma forma que las construcciones rcales, instaladas en laboratonos 
aerodinamicos, los e?ectos del viento para podcr sacar de alii conclusiones de order practico. Asi 
ha sido posiblc comprobar quc las aspiraciones del viento superan' en fuerza a las presiones y que 
la existencia de abenuras en los edificios altera notablemente la manera de actuar cl viento. Por 
esto concluye cl Padre Cattala que las grandes empresas constructoras debieran contar con labora- 
torios aerodinamicos para determinar las presiones maximas del viento que deberan soportar los 
edificios y quc varian con la forma dc los mismos.

C. SOCIOLOGIA Y PEDAGOGIA

ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT ET DE SOCIOLOGIE JURIDIQUE. 
3-4(1936). — 7-85.' M. Lerov: Les tendances du pouvoir et de la liberie en France au XX^ 
Slide. El autor describe con extremo interes: 1) la revisidn dc la constitucidn dc 1875 por Ja 
costumbre y la regulacion interior de las Camaras; 2) la influencia del derecho obrero cn el 
Consejo Nadonal de Economia. La cvolucion se hacc en cl sentido de aumentar cl poder del 
Estado equilibrado por un corporativismo progresivo, sin perjuicio de las libertades persona- 
les.—86-99. G. Raderuch: La sectirile en droit d’apres la theorie anglaise. El fin del de
recho que se designa como "seguridad”. cuyd cometido consistc en asegurar el order social, cs 
de todos los fines del derecho el predominantc en Inglaterra. — 100-125. A. Dumas: De I'essence 

■ du droit. Oesde el punto dc vista del jurista, el derecho considerado analiticamente es una "casuis- 
tica”, decision sobre casos particularcs; considerado sintcticamente cs una sistcmatizacion o un con- 
junto de prcscripcioncs aplicabics a casos gencralcs. Para el sociologo, cl derecho cs una formacion 
social, un producto de los intcrcscs en conflicto que buscan un medio dc concitiacion. Para cl
moralista, cl derecho es la tentativa dc realizar la justicia. cs el derecho natural al cual se debe
adaptar el positivo, — 126-147. G. Leibholz: La nature el les formes de la democratie. Despues 
dc una definicion descriptiva de la democracia, analiza las varias formas, notando que cl liheralismo 
no csta.esencialmentc ligado a la democracia en si, y concluye distinguiendo dos tipos generates di 
democracia: la representativa y la plebiscitaria.— 148-200. P. L6on: . L’idce de volonte generate 
chez J. J. Rousseau et ses antecedents historiques. Observacioncs preliminares. Antecedentes dc la 
idea de "voluntad general”. La voluntad general cn Rousseau. — 201-226. G. Stoffel: La doc- 

" trine de I’Elat raeiste dans I’ideologie nationale-socialiste. Un escudio detallado de las doctrinas ra- 
cistas. en el cual se ve con clartdad la ausencia de justificacibn cientifica; el autor concluye que
cl hitlerismo o la idcologia nadonal-socialista es una cristalizacion de pasiones c intcrescs mediante
una mistica confusa que oscurece las inteligencias.

DOSSIERS DE L’ACTION POPULAIRE. (1937). — 1-28. Enquete sur le communis- 
me en France (essai de synthese). — 45-66. Scrutator: La main tendue? . .. Les fails repondent. 
Tanto historica como doctrinariamente. es imposible cualquicr accion de cooperacion mutua entre 
catolicos y comunistas. — 249-260. D. P.: La nouvelte loi sur la conciliation el I’arbitrage. Mufs-



SOCIOLOGIA Y PEDAGOGIA 131

trasc las impcrfcccioncs juridicas de la Jcy francCsa de conciliacion y arbitrajo. Icy circunxtancial y do 
acter provisorio. — 261-274, 425-440. Deux Espagnes que I'affrcmlenl: la marxhle ti i'anli- 

marxislc:— 295-308. Raoul Plus: La Psychologie de la reyolulion. Sintcsis de las ideas dc N.
Bcrdtacff sobrc los males dc toda rcvolucion y sus causas, muchas veccx. inconscientes.__ 373-376.
M. R.: Reflexions sur le present?—411-424. La place de I’ingeniettr dans le syndicalisme. Para que 
d sindicalismo constituyn una vcrdadcra entidad proficua que prepare la organizarion profesional. debe 
ser dotado de aerta malcabilidad por la cual baya sitio para varias especies de sindicatos. nnimados 
dc espiritus diversos. Talcs ideas fluyen naturalmente de un estudio sobre el papel de los inge- 
nieros cn la produccion. — 497-516. P. Goulet: La divinisation de 1‘homme. Conferenci.i.— 
691-704. Paul Catricf.: Le communisme et la culture. Se describe la accion tartica del comunisino 
en el campo incelectual con sus congresos. asociacioncs internacionales para la defense dc la culture, 
cdiciones internacionales, etc. — 891-924. La doctrine social du Ttoisieme Reich. 1. La comunidad
racial. 2. El Estado.y la dictadura. 3. Hacia un progreso mondial dc dominacion.__993-1000. G.
MoR*n: L’Ordre nouveau devanl la doctrine sodale calholique. Estudia la doctrina de la Iglesia 

la libertad contractual, la fuerza obligatoria del contrato y la ccnvenci6n colectiva de 
trabajo. mostrando como la doctrina social catolica requicre que domine cn tooo los principios 
dc la justicia social sobre el individualismo libertario. — 1025-1036." C Yelita-Wilczkowski: 
Proces a Moscou: Une tenebreuse affaire.1241-1258. A. Arnou: Pour une'action conque-
rante du palronal calholique. —1259-1278. H. Holstein: Marx et la critique de la religion.__
1279-1286. G. Robinot Marcy: Reflexions sur le nco-paganisme allemand.

REVUE DES COURS ET CONFERENCES. 38(1936). — 22-28, 142-151 (1937), 252- 
260. 309-317. Henry Gouhier; Introduction a une philosophic du Beau. — 38l(l937)- 577- 
593; 382: 17-29. 103-114. 217-228, 306-316. 419-433, 510524, 629-644. 696-711. Pierre LAatiE- 
ne-Rey: Les idees morales, sociales 'el politiques de Platon: Platon n'esl-il qu’un poete et uii reveur^
— 381(1937): 385-393, 508-521. 742-759; 382(1937): 144-156, 317-327, Charles Lalo: VAn 
etia KiV. —38(1936): 1()-21; (1937): 219-233. 289-298. 522-532. Anatole pENcfeBE: Le mou-
vement religieux dans la litterature du XVUf siecle. -5<rinf Ptanqois de Sales.__38(1936): 1-9;
(1937): 289-298, 610-619. 703-712. G. Paces: Le gouvernement et ^administration mnnarchiques 
en France d la fin du regne ‘de Louis X/K, — 38(1936): .97-108; (1937): 209-218. 430-441. 
Albert Grenier: Les siccles heureux el la decheance de la Gaule romoin. Gaule independent 
et la Gaule romain. — 38(1936): 123-141; (1937): 261-278. Charles Vhrlinden: L’Espagne 
an Xf siecle. Atix origines dune civilisation composite.

I

REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 15(1937). — 115 162. P. W. Mar
tin: El estado actual del ''planning” economico. ‘'Planning" cconomico es esencialmente un metodo; 
ex la organizadon concerenda de los medios encaminados a un fin particular, Intervencion del Estado 
en la vida economica: I, Ezamen intcrnacional de las ifitcrvendones gubernamenwips fmedidns in- 
coherentes, hcterogencas, con frecuenda solo oporcunistas, De hccho; generalmente inh.-ibiles, inopor- 
tunas, subordinadas a interests particularcs), H, Los problemas, — I, Fomento de los servicios na- 
aonales. a) En tiempo de crisis ncometcr extensas obras publicas; b) proteccion y de.senvolvimiento 
de riquezas naturales; c) servicios sodales en favor de los indigences, incluso campesinos; d) creacion 
de consejos nadonales parn el arreglo economico, En una palabra, no ha dado buen rcsultado ).i 
pollcica del "dejar hacer’’; por tanto, el Estado ha de preocuparse de la evoludon economic.i del pais,
— Ayuda del Estado a la induslria. Se observa desde hace tiempo la ayuda tecnica; hoy, ndemns, la 
finandera, sobre todo por subvendones, — Intervencion del Estado en le direccion de las empresas. 
a) Explotando empresas industriales por institudones gubemamentalcs o con solo obtener la ma-
ycria de las acciones; b) control permanente; c) reglamentando, v, gr,, salaries, hor.is de trabajo,__
AJuslc de le produccion por cl Estado. a) Evitando que la produccion peque por cxcesivn o defi- 
dente; para esto interv-icnc dircctamente (v, gr,, fijando precios de proteccion); indirecuimcnte cn la 
reglamcncadon; en los precios, en la produeddn, cn la capaddad pr_oductorn, — Ajuste de la .ieman- 
da efecliya par el Estado. Para remediar la reduccion de la demanda efectiva, car.acteristica funda
mental de la depresidn industrial, apelan unos: a) al metodo - contraccionista, o se.a a una re- 
duedon de los precios del costo de produccion; b) otros al metodo expan.dvo, inverse; c) otros a la 
redistribueion de las riquezas y rencas, !o que soludonaria la falta de compradores, — Interrencion 
del Estado en las operacioncs de! comerao inlernacional. a) Reglamen'tacion dc las exportaciones e 
imporraciones; b) conclusion de tracados comerciales; c) intervencion en los cambios; d) ocuerdos 
financieros internacionales, — IT, ^Ahora se ha de seguir polilica'de: 1, "intervenaonismo”, 2, o de

car

en cuanto a
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"planning”? J. Es meramente ncgativa; 2. de iniciativns. de coordinacidn en pianos nacionalcs y cn 
pianos internacionales, de finalidad, dirigida por grandcs principios. — Hoy dentio del shlema mixlo 
tl exito del ”p/<jnnmg'’ depende: a) de su desarrollo; para csto necesica: 1. escudio dc coordinacion 
dc medidas en el terreno economico; 2. estudio de las industrias. a fin dc dacse cuenta si han de 
ser controladas; 3. estudio de la policica monecaria; estudio de la adaptacion national a la situation 
etondmita international; b) del problema de las relaciones economicas internacionales: Estas cstudia* 
das en la detlaracion ''franto-anglo-americana” dc 1936. son: 1, facilitar la desvalorizacion del 
franco francos, y en lo posible evitar competcncia cn lo tocante a desvalor; 2, cada pais: a) debera 
cn la polidca monetaria international, tcner muy en cucnta las exigendas de la prosperidad interior; 
b) proscguira ia politita de los ultimos anos; consiguientemence hay quc empcnarse cn mancener cl 
mayor equilibrio posible en cl mercado international de los cambios; 3. desenvolvimiento de la liber* 
tad comercial; c) de svs fines: "La paz universal fundada sobre la justicia social" (es cste cl mas 
atrayente). "Medios” para obtenerlo; gran variedad de pa’reccres: 1. Desde el punto dc vista ccono- 
mico-social: La production de los diversos mercados debe ser rcducida al nivel del consumo o la 
demanda cfecciva elevada al nivcl de la capacidad de production. 2. Desde el punto de vista mas 
social: Sc ha dc encaminar al rendimiento maximo de la production o a una mejor distribution dc 
las rentas. 3. gSe debc tener en cuenta el intercs del individuo o dc la sociedad? 4. ^Como bast 
ideal dc libertad o de unidad? — 228*267. 339-380. F. Maurette y T. SiEwers: La inmigracion 
y la cotonizacion en el Brasil, en la Argentina y en el Uruguay. Resultados dc la encucsta de ios 
autores sobre cl problema dc la. inmigracion colonizadora, cn la cual sc exponc el estado actual del 
probicma. la action dc los gobiernos. las posibilidades para el futuro de la inmigracion cn Brasil, 
Argentina y Uruguay. — 451*480. B. Biagi: Los subsidios famiiiares en Italia. — 583-599. S. K. 
Raja: El arlesanado en la India.

THOUGHT. 12(1937). — 31*42. Samuel K. Wilson, s. j.: Slate Materialism in the 
United States. Distingue tres clemcntos en el estado totalitario o matcrialista: I. una reverencia irra
tional para con cl estado; II, una filosofia matcrialista dc la vida poseida. a lo menos, por una 
minoria bien organizada; HI. uno o varios politicos dominadores y ambiciosos, en posesidn del 
poder. Traza cl autor la historia de estos elementos cn Estados Unidos, y a pesar dc su gran 
desarrollo. mira ai futuro con optimismo, pues aunque cl totalitarismo no es improbable, no lo sera 
en la forma que ha tornado generalmente en Europa. — 42-64. Moorhouse F. X. Millar, s. .t.: 
The Modern Slate and Catholic Principles. Estudia el autor primero historicamente cl concepto 
dc lo que es el estado, o lo qud deberia ser. Despues de considerar la edad media pasa a las teo- 
rias de los filosofos modemos y a la ensenanza de Leon XIII. Considera en especial "la falta dc 
consideracion por el bien comiin" y "los conceptos corrompidos de justicia”, quc desde la Reforma 
y cl Renacimiento han influido a la mayor parte de las teorias sobre csta materia. — 64-77. W. J. 
McGarrv, s. j.: The Mystical Body of Christ. Ante el intercs por la doctrina del cuerpo .mistico 
de Cristo. quiere el autor recorder algunos puntos importantes y que sc pasan frecuentemente’ por 
alto. Despues dc aclarar algunos terminos. trata de "Los miembros dc la Iglesia” y "El alma dc la 
Iglesia”. — 78*101. Gerald G. Walsh, s. j.: Dante's Matelda. El autor presenta la tesis quc Ma- 
telda cs la madre dc Dante; que alegoricamentc representa la "autoridad del hogar”; quc cn cl 
sentido moral. Matelda es una exhortadon a seguir la tradicion y la virtud domcstica; quc cn cl 
sentido anagogico. Matelda rccuerda el mistcrio de la matemidad en la Encarnacion y Redendon. —■ 
102-114. Joseph F. X. Healy: A most Catholic Gesture. Con motive dc una misa cn rito ruteno 
cn cl Congreso Eucaristico Nadonal. cclebrado cn Cleveland, el autor trata de las glorias pasadas 
de la Iglesia rutena. de ios catolicos rutenos americanos y de la preservadon del rito ruteno. — 
115-131. W. D. CoMMiNS: Scholasticism and the Psychology of Today. Ei autor trata cn scis pun* 
cos la desavenenda encre el escolasticismo y la psicologia; luego los puntos siguientes: la unidad 
del organismo, las potendas activas de la vida mental, la controversia sobre el pensamiento sin 
imagencs. la teoria de la localizacion. la influencia de la psicologia del Gestalt, la dccrcdcnte 
enfasis sobre el determinismo, la aparidon de ia psiceJogia dinamica. las muy calumniadas fa- 
cultades. futuro de las tendendas modemas. — 196-210. John La Targe, s. j.: 
and the Russian Mind. Se estudian las circunstancias exteriores que favorederon o casi prepararon 
la revoludon cn Rusia. Despues la psicologia del moscovlta. los antecedences historicos: ancicatoli- 

reformas de Pedro ei Grande, el movimiesto cslavofilo, los circulos intelectuales de Rusia,

Communism

cismo,
la literatura rusa, Marx y Rusia. Tcrmina con una mirada a los Estados Unidos. — 211-224. Jo
seph P. Fjtzpatrick. s. j.. m. a.: Lenin, Heir of Marx. Primera vida de Lenin.' Estudio de la 
doctrina marxista: la violencia. medio para un fin. el materialismo dialectico, la revoludon, la re*
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ligioiy transicion y pcrfeccionamiento paro licgar''ai ideal comunista. Se vc cn cstc articulo como 
sc asimiio y puso cn practica Lenin cstas doctrinas netamentc marxistas. — 225-240. Everett H. 
Larguier. s. j.. m. s.: The Schools of Thought in Modern Mathematics. El autor csrudia las doc- 
trinas dc la escuela postulotisto. de la escucia logica, de la cscucla formalista, de la cscucia intuicio- 
naiista. Tcrmina con un resumen critico. — 241-251. W. J. McGarby, s. j., ph. d., s. ts. n.: 
Unity of the Mystical Body. Prosiguc el autor.su trabajo, cstudiando la union matenal y la moral, 
la fonnula "alter Christus christianus”. y tcrmina con la union mistica. — 252-264. 
mervilue. m. a.:- An Economic Indictment of Loan Interest. La tests defendida es que cl inccrcs 
del dinero prestado cs la oiusa principal de las depresiones y crisis comcrciales. Para esto sc tratan 
lo5 puntos sigu:€nte$: cs cxccpcional la aprobacion del intcrcs por valores prestados, ' ^Que es intc- 
res? El sistema de credito. Infiacion; antes del crash. El-incercs es cl culpable. El caso dc 
Australia, digno de imitacion. G)ndenaci6n del intercs. — 263-282. Hugh Duncan Grant: 
Long-Range Weather Forecasting. iPuedcse predecir con mucha anticipacion el estado del tiempo? 
Estado de cosas hoy dia. Analisis de la masa aerea. Frcnte polar. La nemosfera: un vaiven. La 
ayiacion y su ayuda cn cstas macerias. Las nieblas. Se nccesita cooperaaon intemacional. Ciclos 
climatologicos. Conocimienco dc condicioncs previas.' Prcdiccion a largo plazo. Prcdiccion a cono 
plazo. El tiempo, un fenomeno dclicado e implicado. — 283-300. Owen B. McGuire, ph. n.. s. 
T. D.: The Basque Nationalisls. Hondo historico. Los fucros vascos. iQuienes son los vascos y que 
es el partido de los vascos nacionalistas? La lengua vasca. Ensayos para format 
elcccioncs de 1936. Situacion de las provincias

Henry So-

rcpnblica. Lasuna
vascas.

INTERNATIONALE ZEISTSCHRIFT FUR ERZIEHUNG, 6(1937). — 1-16. Mo
HAMMAD Fadhbl Jamau: .TAc Problems of Education in the Arab World To-day. El p.ipcl 
de "mediadorcs” entre Oriente y Occidcntc representado un tiempo por los pueblos arabes. hoy 
csta roto. Por.un programa dc cducacion csos pueblos podrian volver a su situacidn nntigua. El 
autor enumcra los puntos de un nuevo programa dc pcdagogia orabe. Tal programa deberin por 
dc pronto ser cealmente arabc. inspirado cn las tradiciones culturales de la raza y en .sus gran-
dcs calid.idcs. El arabe se disciplinaria para una vida dedicada al servicio de la colectividad, con 
tal que la nueva cducacion sc adaptc a las necesidades del pueblo, dejando ctertas tradiciones del 
regimen escolar occidental. La ensenanza tendria la mira en dcsnrrollar lo iniciativa y el trab.ijo 
personal y conservarin cl patrimohio cspiritual de la raza arabc.— 17-26. Franzisva Rabke: 
Ueber die Entwicklung des Ertithungs-und Bildungsrvestns der Repubiik Kolumbien. Despues dc 
historiar la evolucidn de la ensenanza y de la education en Colombia desdc los origenes, r,e dctiene 
y alaba la legislation actual de ensenanza obligatoria iinroducida por e! Ministro de instruction, 
tenor Lopez dc Mesa.— 26-38. C- M. Gapnieh; L Ecole fran^aise de I'enseignemenl des langurs 
yiyanles. Estudia la evolution de los metodos dc ensenanza de las Icnguas vivas, a empezar por 
Lakanai, considerado como pioner hasta Ins actualcs reformas introducidas desde 1925 por el mi-
nistcrio, las cualcs describe. — 8J -86, T. Wilhelm; Pestalonis Vermdehtnis. Estudio dc las dos ide,as 
fundamentaies de la pedagogia de Pcstaiozzi; el "amor” y el "metodo” No cs un didactico. Lo 
que verdaderamenre le inccrcsn es cl preludio de todn didactica; el subsuelo mohil del caracter. 
P.ya cl el desarrollo moral exige ci grupo; la ensenanza que no se cncuadra en una "comunidad 
viyiente", carcce de sentido. Tal cs el valor dc lo que cl llama "cl amor’’, "la cducacion fundada 
en c! amor , — 87-97. W. AsmuS: Pestalot'i und ryir. Description de la tension enrre la vida 
y o' espiritu en las tres fases de la cvolucion de Pestalozzi; 1* etapa: la educacion partiendo de las 
realidades dc la vida; "la individualidad". 2’ etapa; ia angustia y la desesperacion; Pcstaiozzi :c 
refugia cn "ia espirirualidad"; 3’ etapa: lo racional debe descansar sobre lo irracional para rcr 
cducativo; "la educacion em'otiva”, — 98-102. P. L, van Eck, jr,:' Peslalozti in den Niederlanden. 
Influencin dc Pestalozzi cn Holanda. Suplantado a fines del sigio' pasado c'asi c'ompletamente por 
la didaaica de Herbart, el espiriru de Pestalozzi ha resucitado glorioso, gracias sobre todo □ r-u 
centenario en 1927, — 103-111. L. Roels: La Reforme de I Ecole, primairt beige. Destriccion 
somera del nuevo plan de cstudios para los tres primeros grados de ia ensenanza primaria. Rods 
formula algunas observaciones y ofrece algunos consej’os. Su ultima conclusion se formula .isi: ci 
nuevo plan de cstudios bciga hace al discipulo mucho .mas agradablc la carea, pero cxige mucho
mas ai profesor. que conscaniemente tendra que dar pruebas de su iniciativa. 111-119, Fritz
Lilge; Three hundred years of Har>-ard. Con ocasion del tercer centenario de la Universidad 
se describe la evolucidn que ha seguido cn su programa de estudios, — 161-173, The German 
h'ationalpolitische Ervehungsai\staU and the English Public School. — 174-176. V. Franke: Die 
Ichererhildung in den vichligsten Kullurslaaltn der Welt. Cundro sindptico dc las condiciones
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de formacion dc ios cucrpos doccntes dc 44 cstados del mundo. En.cl sc indican: nombre del csta-
blecimiento. cdad dc admision, preparacion rcquerida, duracion de Ios cstudios.__177-200. E.
Baumgarten: John Dewey. lU Theorie der mensMichen Natur. En cste cstudio Baumgarten 
pcocura presentamos ias ideas de dondc proceden Human Nature and Conduct y Experience and 
Nature, de Dewey. Leibniz y James, forman las prefercncias de Dewey. Sin sometersc plena- 
mentc a cstos dos grandcs pensadores y aun criticando algunos dc sus puntos de vista, Dewey bcl-c 
cn ellos tesis fundamentalcs de su estructura fiiosofica. Elios Ic orientan desde Ios treinta anos 
hasta cl rcsto de sus dias.

ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE DER ERZIEHUNG UND DES UNTER- 
RIGHTS. 27(1937).— I-IO. R. Obhler: Nietzsche in Pforta.und Nietzsche iiber Pforta. El 
eclebte gimnasio de Pforta, en Turingia, fue ultimamente transformado en institute dc cducacidn 
nacional-swiaiista. Con ello se. cumplieron Ios dcseos de Nietzsche, el mas afamado alumno de
Prom, sobre la renovacion de Ios cstudios clasicos por la renovaciori del alma germanica. 10-38.
G. Kleibomer: Die gegenwartsuahe Padagogik Goethes. Goethe vc en el siglo XIX )a introduc- 
ci6n y el tiempo de experimentacion de una vida poiitica cultural emeramente nueva, tal como 
cn su integridad se realize cn nuestros dias. Mucstrasc como Goethe colaboro cn poner sus 
fundamentos; parece hablar al siglo XX desde cl siglo XIX, cuyo primero cuarto licno con su 
aettvidad. . «

REVISTAS SUDAMERICANAS

ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 2, N* 8 
(1936). ^1-14. A. Albssandri Roor., Don Leopoldo Urrutia. — ENRtguE Marshali.:
la Ctenctade la Economia. Fenomenos cconomicos y fenomenos sociales. Determinismo y finalidad 

H.® y «ononiico. Los metedos de investigadon. Las leyes cconomicas. Definicion y
clasihcacion de la Cicncia de la Economia o Economia Poiitica. Sus reladoncs con las demas 
cienc.as sociales. —50.104. G. Orreco Vicuna: Delitos de imprenta o de publicacion. Regi 

^ imprenta. Delitos de imprenta o de publicacion: nocion y naturaleza;
Mbilidad penal; responsabilidad del director y redactores de las publicacioncs periodicas; responsa- 
bilidad dc Ios editorcs; responsabilidad del impresor, dc Ios distribuidores y dc Ios vendedores- 
sistemas de responsabilidad. Penalidad y jurisdiccion, jurisdiccidn scgiin la materia

me- 
respon-

ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL (QUITO). 58(1937). — 349-392. 
Acocta Solis: Semen Perseae Drimyjolia. I. Estudio botanico: Al aractcres gcncralcs de l.i 
tamiha: Flores: Hfrmafroditas. o unisexuales por abor^; ovario: libre; fruto: simetrico carnoso 
mdchisccnte. Inflorcscencias: Cijinas {3-e») (lores. B) Caracteres gcncrales del genero; C) Mor- 
foJogia del Perseae Drimyfolia; D) Descripcion del mismo; empleos cn la industria 11. Estudio 
micrografico: 2l micrografias explicativas. Segunda parte: Estudio quimico del semen Pers-ac 
Drirnyfoliae: operaciones quimicas dctalladas para el cstudio de cada sustancia componente. — 
393-416. Acosta Solis: Anolaciones geobotdnicas y botdnico-agricolas. Introduccion. Descri- 
bese lucgo detalladamente la excursion a Balzapamba. Influencias de Ios climas y agentes na- 
turalcs cn las distintas plantaciones. — 417-424. Antonio J. Bastioas: Una eonsulta de me- 
dtcina jorense. A nuevc puntos, sobre Ips cuales el autor fue consultado, da aqui sus contes- 
taciones. Son todos referentes al estado de coma producido por intoxicacidn alcohdlica, y se trata 
de saber en que medida cabn'a hablar en tal estado de la posibilidad y capaddad para hacet 
testamento. 425-518. Juan L. Oquendo: Codificaeion de Leyes y Ordenanzas Municipales. 
— 519-552. Ernesto Mestanza: La radioactividad de las aguas minerates en el Ecuador.

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. 
— 1-7. E. A. Petracchi: Notas para una

15-16(1937).
teoria sobre Ios efectos del riesgo imprevisible en las 

concesiones de servicios frublieos. ~ 7-18. S. V. Linares Quintana: La funeion legistativa en el 
Estado moderno.— 56-73. E. B. Ajtali6n: Direcciones contempordneas del penxiimierito socio
logo. 17(1937). — 543-560. Dana Montano: La produccion nacional y la enseiianza del 
derecho publico en la Republica Argentina. Conferencia pronunciada en la Universidad dc San- 
tiago dc Chile. “ 561-589. B. Scatbna: La •labor de la Organizaciott Internaeional del Trabaio 
ante el Honorable Congreso de la Nacion. Valor legal que, mediante cienas condiciones de apli-
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cabilidad, obtienen las convenciones celebradas por mediacidn dc la Orgahi2aci6n Intcmadonal 
del Trabajo. Se examina en seguida’extension dc la ley de accidentes del crabajo a| asalariado 
pgric(Ja.

BOLETIN DEL INSTITUTO DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD NA- 
CIONAL DE CORDOBA. 3, 2(1936). — 3-21. A. Orgaz: Fundamentarion de un nue-

■ VO humanismo. Se quiere replantear un probicma crucial en una edad tonnentosa. renovar la fe- 
cunda poscura humanista, fundamentandola en la concepcion exacta del hombre y su fecundidad 
moral,- cn el retorno a la propia magnitud, en el planteamiento del problema de la justicia, cn 
la firme concepcion dc la paz. — 22-44. J. de Tezanos Pinto: Los infiiiilot en malemdticas. 
Tras una breve incursion a leaves del piensamienco humano para escablecer la diferencia entre ?! 
punto de vista inacemacico y cl puramente metafisico, establece el autor la nocion de infinito me-

y8diante las ideas de continuidnd y movimicnto infinito, ncgacion en la f6rmula d = —infinito
e •

actual en la tcoria Georg Cantor st^rc los conjuntos. — 45-57. R. Bustos Fiebbo: Paul D'Hol- 
bach'y'su "Shlema de la naluraleza”. D’Holbach cree cn la naturaleza y espera en ella; dos 
ideas-problemas se buscan en su sistema:. la librrtad del hombre y la fundamencacion de la ctica 
materialista. La libcrtad es ''la necesidad que tiene dentro de si mismo”; su etica es utilitarista, 
"etica de los bienes”: "La naturaleza sin ninguna de estas fabulas; aprecio de la virtud, etc., cn- 
sehara a los hombres lo quc deben a si mismos, a la ley..." — 58-76. E. GouiraN: Esludios sobre 
Plotino. Las ediciones de las obras de Plotino en el siglo IV, fueron tres: La de Amelio, perdida. 
La de Eustaquio, conservada en parte en la Preparacion Evangelica de Eusebio. La de Porfirio, la 
actual. La personalidad de Plotino. jLa personalidad ' segun Plotino: el compuesto hu'mano ce 
integra por el cuerpo pensado como necesidad y cl alma que obra como libertad. — 3, N'^ 3(1936).-
— 1-29. A. Povina: La obra de }. B.‘ Vico. Se estructura .sobre todo la "Cienza Nuwa”, su- 
puesta como elemento negativo la posicio^ critica quc le une al cristianismo; hay ademas en dicha 
obra un elemento positivo fuertemente creador que ha hecho una historia ideal, etcma y universal, 
elemento estructurado por la formulacidn de In ley, que rige esta nueva ciencia y por la com- 
probacion de la misma. -—30-87. A. GABLiNir El problema religioso en el pensamiento'de Arts- 
toteles. — 88-93. R. Bustos Fierro: El cartesianismo y el saber positivo. Los siglos dieciocho v 
diecinueve ofrecen al estudioso los problemas del mundo bajo la gama poderosa de las cicncias, 
convertido al saber positivo. iA quicn atribuir esta oricntacion? A Descartes, rcspondc el a'utor. 
quien con su arte de pensar-relacion del conocimiento con el metodo, ofrece un orden de valor 
incondicionado, causa de su perennidad.

MENSAJE. 4(1937). — 5-10. E. Tehan: La historia y la vida.— 27-62. P. Jaramillo 
Alvarado: Proyecto de estatuto universilario del Ecuador.

MONITOR DE LA EDUCACI6N COMUN. 56, N» 769(1937). — 20-36. M. Bes
son: Las escuelas en la Edad Media. Sistema escolar de la Edad Media y rastreo de su pedago-gta.
— 47-50. G. ScHiAFFiNO: Juan Bosco, educador. La educacidn —no la cnsenanza enciclopedica— 
por medio del amor y del buen ejemplo: tal es la escuela de Don Bosco. — 56, N'' 770(1937).-^ 
3-II. E. L. Gonzalez: Aspecto constituciona! de la unijieacion de la educacion primaria. La uni- 
ficacion de la cnsenanza primana pendiente de la consideracion del Congreso esta de .tcuerdo 
con la Cana Fundamental y es dc utilidod nacional.— 12-21. E. Sosrodinger: Las bases del 
conocimiento cienltfico. El conocimiento .cientifico sc funda en un axioma que no puede ser cli- 
minado ni probado cientificamente; las pCrcepciones sensibles de otro'hombre'son como las mias; 
ya que es imposible que un mismo investigador tenga todas las perccpciones en que se fundan cus' 
conclusiones. es mcnester fiarsc de las ajenas. — 32-31. J. A. Quirno Costa: La escuela rural. 
Conferencia en el Institute Bemasconi, con' motivo de la reunion de inspectores scccionalcs de terri- 
torios. — 43-57. V. Bucich Escobar: Del pasado colonial argenllno. El Dcscubrimiento" y la 
conquista, el Virreinato y las Invasiones Inglesa^ en el Museo Historico Nacional. — 58-62. E. Pa
dilla: Investigacion sobre el estado fisico de los ninos. Se da cuenta del resultado de una inves- 
tigacion escolar st^rc normales y retrasados en peso y talla con relacion a la edad.—69-87. I. Lu- 
ciANi: El anematografo en la escuela. Se debe fomentar. a pesar de las dificultades que presents. 
Lo que se ha hecho en Brasil. Chile, Uruguay y Argentina. — 56, N" 771(1937). — 3-10; 772, 
37-52. N. N.: La organizaeion de la ensenanza especial. Metodos de seleccion y de iridagacion.
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metodos de ensenanza, formacion profesional, proteccion postescolar, personal docente. Vigilancia 
medica, vigilancia psicologica, vigilancia y control de la administracion piiblica. — 21-36. B. Fer
nandez: Duendecillos del lengua/e. Si se debe poner acento ortogiafico y cuando, segun la Aca
demia y ctros autores, a las voces bien, cuan, da, dan, de, den, des, di, dio, do, ella, ellos, entrg, 
fe, fue, full, ha, no, nos, para, pie, pues, se, sed, ser, si, so, sobre, son-, tan, ti, va, 
vas, ve, ved, ven, ves^ vi, vio. — 37-41. A, Ferre: Las convenciones escolares. En la escuela 
en el teatro hay convenciones, o sea, acuerdos tacitos para admitir cierfas ficciones. No se debeii 
multiplicar sin causa; hay que hacer quc los alumnos caigan en la cuenta que son ficciones; cs 
necesario re'acionarlas con la realidad extraescolar. — 56, N" 772(1937). — 28-36. R. .Ai.iaga 
Sarmiento: El Dean Funes. La obra principal de .Funes es anterior al ano 1810 como propaga- 
dor de la idea de libertad y como impulsor de los estudios en cl Colegio de Monserrat y Univer- 
sidad de Cordoba, de la cual fue nombrado "Protector”. — 56, N'-' 773(1937). — 3-18. S. LiPS- 
ZYc: El nine en relacson con sus condiscipulos. . Conferencia prqnunciada en Varsovia en el Pri
mer Congreso Polaco db psicologos especializados en educaemn.-46-49., RicyiRDO Maqiado: La 
enseiianzfs cinematografica en las escuelas. Es el cinematografo el medio mas eficaz de ensenanza 
como lo prueban experiencias hechas en Estados Unidos. En Argentina se tropieza con la ca- 
rencia de peliculas. — 58-60. Lazaro Gordillo Alfonso; Cn'ierios exiremados en educacion. 
Hay que evicar que'los alumnos sean meros repetidores del libro, sin renunciar a este. La escuela 
es mas que un taller; debe poner a cada uno en condiciones de llegar a su cuinbrc. La libertad 
concedida debe ser libertad para el trabajo.—56, N" 774(1937). — 3-22. G. Chevallaz: 
pedagogta de los ninos diftciles. Conferencia dada en la "Agrupacion romanda cn favor de la edu- 
cacion de los nines dificiles”, de Ginebra. — 33-42. Gerardo ScHiAFFiNo: Aptiltid y conocimiento: 
En la escuela moderna mas que desarroUar aptitudes se trata de almacenar conocimientos. Mas 
que lectura mecanica, se necesita. lectura sentida. La historia debe ser escuela de virtudes. La 
geografia, de nacionalismo y pacifismo. En general, se debe procurar que el nino entienda y asimiie. 
—r 61-65. H. M. Fay: Los ninos tacitmnos. Los que hablan poco. son asi o por sus antecedences 
etnicos c por estado morboso. Hay nines deprimidos por enfermedad, por constitucion y a veces 
por circunstancias ambientes.

van,
como

REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE LAS CIENCIAS. 1(1937).
- 100-131, 204-225. J. Cuatrecases: Observadones geobotdnicas en Colombia. Con todo lujo 
de detalles, el doctor Cuatrecases, profesor del Jardin Botanico de Madrid, describe las aiguientes 
especies vegetates: Weinmannietum tomentosae, Weinmannictum tolimensis, el Clethrion, el Hes- 
peromclion, el Vaccinion floribundi, el Mesophorbium, el Hyparrhenion. el Alchemilion, el Espele 
tion y la Oxhydro-Oxylophytia, todos ellos vegetales cacacteristicos de Colombia. — 132-137, 226-228 
Her. Apolinar Maria: Especies tiueras y observadones diversas sobre Dermdpleros y Ortopteros 
colombianos. Se describen especies de las siguientes familias: Psalidae, Forficulidae, Blattidae, to. 
madas de un cstudio sobre los insectos de la fauna colombiana, que publico el doctor Morgan Hebard. 
de la Universidad de Filadelfia (Estados Unidos), — 138-140. R. Torres Marino: La Evolucwn 
Cosmica. En breves rasgos el autor nos informa acerca de la constitucion del caos primitive, sobre • 
la formacion de las grandes nebulosas, sobre las estrellas sencillas, sobre las estrellas binarias y sobre 
las estrellas multiples. Nada dice sobre el fin o muerCe del universe-, pues lo reserva para otro 
articulo.— 141-144. J. Alvarez Lleras: Explicaddn preliminar referente al estudio '"Nota sobre 
Optica Matematica”. En este trabajo se comenta la Optica Astronomica del doctor Garavito, di
rector en otro tiempo del Observatorio Astronomico Nacional de Colombia, en la que su espiritu 
analitico poderoso descubre el error de intcrpretacion en que, desde tiempo de Huyghens, se vino 
incurriendo cuando se ha considerado la transmision esferica de los movimientos periodicos. —145- 
158. J. Garavito Armero: Nota sobre Optica Matematica. El autor hace resaltar como la abe- 
rracidn anual de,- las estrellas y la circunstancia de quc la refraccion astronomica sea independiente 
del angulo que hace la velocidad de la luz y de la tierra. no ha podido explicarse hasta ahora de 
acuerdo con las teorias opticas. Por eso propugna^por el establecimiento de una optica astronomica 
desligada de las teorias hipoteticas de la fisica, que no son sino teorias provisionales; antes bien, 
debe fundarse sobre las cxperimentales de valor incontrovertible. 159-172. Santiago Cortes; 
Flora de Colombia. Es un estudio de geografia botanica de Colombia, nacion que, a juicio del 
autor, se distingue por poseer una de las vegetaciones mas ricas del mundo. ^Botanicamente divide 
el territorio -colombiano en trece regiones, que se describen sucintamente; luego en una especie 
de apuntes de botanica, se recorren cada uno de los grupos taxonomicos de las plantas, desde las 
dicotiledoneas a las cripcogamas. —173-178, A. Borda Tanco: El metodo experimental y la
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evolucion de la medida del etpado y el tiempo. En su interesante trabajo, el doctor Borda estudia 
en primer lugar el valor de la fisica, a continuacion los faccorcs de la vida intelectuab luego los 
origencs de! metodo experimental, para terminar comparando el metodo experimental con las cien* 
cias morales. — 179-181. Pbro. E. Perez ArbelAez: El Jardin Botenico de Bogota. El autor 
propugna cn cste articulo por ia creacion en Bogota de un jardin botanico digno de la capital de 
Colombia y conforme a las directrices modemas en esta materia, segun las cuales un jardin buta* 
nico no cs solo un jardin. sinb un jardin que educa y un jardin que' e.xpresa la culture de un 
pueblo. Y concretando mas el cema senala* el autor lo que hizo cl sucio colombiano por cl jardin 
botanico y lo que todavia queda por hacer en este ramo en el suelo colombiano. —182-184. V. E. 
Caro: Un leorema de Fermat, sin conseeuencias. El autor se refiere al enunciado siguiente: "Todo 
numero primo de la forma 4h-l-l puede dcscomponerse en la suma de dos cuadrados.’’ V. E. Caro 
llega a la demostracion del teocema por medios muy diferentes de los de Fermat, pues cn tiempo 
de este las imaginarias apenas asbmaban'en cl Horizonte.— 196-203. Herm. Apounar Maria: 
Voeabuiatio de terminos vulgares en Historia Natural eolombiana. Es un trabajo sumamente prac- 
tico. pues traca de hacer ver la correspOndencia entre los nombres cicntificos de animalcs y plantas 
en Colombia con los nombres vulgares. qiie a veces son varies para una misma especie, no solo cn 
regioncs diferentes, sino cn una misma region. A 64 llcgan las especies cstudiadas cn el trabajo 
que analizamos. — 228-236. M. Escobar’ Larr.azabai,: Frindplos sobre planeamiento de ciudades. 
Este trabajo viene a ser un capitulo de un libro sobre urbanismoi que ha quedado inconcluso por 
muerte prematura de su malogtado autor. En el se estabicce una norma matemdtica y clara cn el 
asunto tan debatido entre arqutteaos y urbanistas respecto de la altura de las cdificaciones. — 237-238. 
R. Torres Marino: El sistema solar. El autor examina la hipotesis de Laplace sobre la formation 
del sistema solar, haciendo ver como la presuncion del sabio ha quedado completamente t^scurccida 
por la ctcncia moderna: "La quiebra ciemifica de Laplace —dice el doctor Torres Marine^ tardo 
cn llegar, pero al fin llego indudable y sin replica.” — 239-241. P. Sim6n Sarasola, s. j.: Su
perficies continuas y discontinuas. El director del Observatorio Meteorologico de Bogota. P. Si
mon Sar'asola, analiza los puntos de vista del profesor Bjerknes sobre las superficies utmosferi- 
cas continuas y discontinuas, sobre las’ corrientes inestables, sobre el caracter ciclonico de ias 
corrientes ascendentes, sobre las zonas termicas y los torbellinos locales, sobre los expcrimcntos de 
discontinuidad y sobre los torbellinos seCflhdarios. — 242-256. J. Garavito A.: La paradoja de la 
optica matemdtica. Teoria de la aberration 'y de la refraccidn de la luz. En este escrito sobre 
optica matematica brilla muy particularmente el genio analitico del doctor Garavito, cuando critica 
la interpretacion, incorree'ea que se ha hecho de la celebre experiencia de Fizeau, para dedurir pre- 
cisamente lo contrario de lo previsto por Fresnei, es a saber, que en cl sistema dioptrico de Fizeau 
el arrastre del cter cs total. — 257-275. J. Triana: Nuevos estudios sobre la Quindogia. El autor 
analiza cn primer lugar la "Quinologia de Mutis”; luego fija su atencion en la historia de! des- 
cubrimiento de las quinas en la Nueva Granada; a continuacion examina las dcnominaciones de 
Cinchona officinalis y de Quino Roja, que han dado lugar a enojosos errorcs: por ultimo, trata de 
las especies y variedades de la Cinchona, de la "Quinologia de Bogota”. En forma de apendice 
examina las investigacioncs quimicas y inicroscopicas para la aclimaracion de las quinas en la India.

REVISTA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA. 31(1937). —3-9. E. Devand: Inieresse, 
estudo e vontade.— 10-19. P. BanwaRTH, s. j.: A liberdade de ensmo. — 7(1937).— 110-117. 
L. DE A. Irmao: a pedagogia do Pe. Champagnal. — 118-129. Everardo Backheuser: Escolas 
Experimentais do Distrito Federal. — 130-134. pE. Helder Camara: Pesquisa Catequetica no 
Distrito Federal. — 135-139. Jacir Maia:. A. B. C. testes de idade? — 144-160. Celina Birlie 
Nina: Um seculo de fardim da Infancia.

REVISTA JAVERIANA. 7(1937).—8-12. Guillermo Figuera: La annonla pacifica 
de la dvilizacion. Partiendo del hecho innegable de la espantosa crisis de los factores espirituales 
que combaten por la total destruccion de los principios morales, cl articulista schala como raiz del 
mal moderho, la espantosa crisis de ideas-'que combaie a la humanidad: el mal esta cn la inteli- 
gencia. Y cuando esa confusion de ideas va encubierta bajo apariencias de seduedon, v. gr.: de 
redencion del proletariado, de igualdad sodal« etc., entonces el mal es gravisimo. Y su remedio 
hay que buscarlo cn el sanea'miento de cse ideario aberrado. Sancamiento que al fin de cuentas 
solo hallaremos en la concepdon cristiana de la vida. En ultimo termino. tenemos que ir a parar 
a Jesus, en su doctrina. en su moral. He aqui cn sintesis. las grandes lineas del profundo articulo. 
— 12-22. Felix Restrepo: La exposition de colegios catolicos. — 22-28. Josi M. UrIa: En



LAS REVISTASm-
toino a la idea corporaiiva. — 89-98. Uldarico Urrutia: La leosofia. — 98-106. Eduardo 
Ospina: Las Bocas de Ceni^a. — 173-187. Felix Restkepo: Organi^acion de la segunda cnse- 
iiatiza. Habiendo brevemente recordado su actuacion tanto cn Colombia como cn la madre patria, 
cn materia de pedagogia, el autor emra a cratar sobre la materia, disercando: 1. Sobre lo que debe 
cntendersc por ensenanza secundaria. II. Sobre la organizacion de la misma cn los mas prospcros 
paises, desarrojlando brevemente las ultimas tendcncias nocadas en su mejoramiento. III. Final- 
mente, pasa a exponer el problcma dicho en la misma Colombia, scnalando a su vcz la solucion. En 
todo cl arttculo se siente hablac al viejo maestro de muchas generaciones. — 187-190. Richard 
Pattee: Las Aviericas catollcas. El gran liedec de la union panamericana de las fuerzas catolicas 
en nuestra America hispana, traza en breves, pero convcncidas lineas, la nccesidad y conveniencia 
de esa mutua union y ayuda de los centros universitarios catqlicos de nuescm jovcn America. 
Para mayor fuerza aduce el ejempio alentador de los catolicos norteamericanos. ■;— 190-200. Aure- 
Lio Martinez Mutis: La lorre de Babel (conferencia). — 288-29^. Guillermo Valencia: 
Jorge Isaacs.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. 6(1937)-—1-19. J. 
DB LA Riva AgUero: Origeii. desarrollo. iiiflueiieia del fascismo. Dcfensa de la obra dc Musso
lini. — 20-44. A. ;,LEdN Moltalban: La eeonomia eti el mundo anilguo. Monografia del curso 
de historia cconomica y financicra general y del Peru. — 45-56. F. L. HehrE-Ra: R. P. brancisco 
Gonzales Laguna. — 57-64.- R. ArbulO: La sintesis catolica en cl per.samienlo de Pascal. La 
epistemologia medioeval y el pensamiento nuevo. El sintetismo pascaliano. Concepcion del hombre. 
Teoria del conocimiento. La teodicea.—87-103, 198-213, 307-331. A. Wagner de Reina: La 
Ontologia Fundairtenlal de Heidegger; su motiro y significacion. Exposicion dcralladu de la filo- 
sofia existencial de Heidegger. La preocupacion por el ser, la motiva y le da su significacion. Con 
todo, cl autor Se limita a la exposicion objetiva con prescindencia de toda* valoracion.— 104-116. 
J. DEL Busto Vargas: Puntos controverlidos en la vida de Martin Lulero. El modo como sc 
formo la doctrina. El papel de Lutero en la Reforma. La herejia. La rcvolucion social. El cam- 
bio economico y politico.— 117-119. H. Velarde: La Proporcidn Griega.— 120-132. Hno. 
Gast6n Maria, h. e. c.: Pedagogia Iradieional y Pedagogia cienlifica. l-a pedagogia -tradicional 
aprovechara los resultados de las ciencias en su mision educativa siempre perfeaible.— 173-182. 
I. Leonard: Algunos comenlarios sobre el lealro de Peralta Barnuevo. — 183-185. J. M. Viimz 
Picasso; Cabello'de Balboa en lea. — 186-197. L. Quine Arista: Las Intendeuclas Munieipalcs 
en el Peru. — 214-235. R. Carpenter: El valor hu'manista de la arqueologia.

UNIVERSIDAD. 2(1936). — 7-23. A. Guido: America frenle a Europa en-el arte. 
America esta dotada para lomar posicion frente a Europa en cuestion dc arte. — 25-46. S. 
Neuschbosz: Las dificultades conceptuales de la fisica conleinpordnea. Es cl primer capitulo del 
libro ya publicado hoy: La fisica contempordnea en sus relaeiones con la filosofia dr. la razon pura. 
— 47-75. N. Molinas: Bernardino Rivadavia. Exposicion de conjunto dc la vida y actividi ie-s 
de Rivadavia.—77-106. A. Greca: La eiencia del urbanismo. Concepto, fines del urbanismo, 
e(isenanza y aplicacion. La desurbanizacion en Rusia. El urbanismo cn la Argentina. La estetica 
en el urbanismo. El.derecho en el urbanismo.— 107-135. H. Calzetti: Historia y eultura. 
Para subsanar a las {alias tantas veces indicadas de la ensenanza media, cl autor propone un-re- 
medio, cuya esencia consiste principalmente cn el importantc papel atribuido a la doccncia de ia 
historia cultural.— 137-158. P. O. Munia: Julio A. /{ocu. . Sintesis dc la vida y actividades 
de Julio A. Roca.


