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LISTA ALFABETICA DE LAS REVISTAS SUDAMERICANAS

A. F. C. J. S. := Anales de la Facullad de Ciencias dwidicas y Sociales (Chile)
A. U. C. = Anales de la Universidad Central (Quito).

B. B. C. N. = Boletin de la Biblioleca del Congreso Nacional (Buenos Aires)
B. U. P. ” Boletin de la Uni6n Panamericana.

E. •■= £sfurf/os (Buenos Aires).
L S. = Mensaje de la Bibliotcca Nacional (Quito). '

M. — Monitor de la Educaci6n Comiin (Buenos Aires).
Informaciones Sociales (Lima).
Revista de la Academia Colombiana de las Ciencias (Bogota). 
Revista de Ciencias Jurldicas y Sociales (Santa Fe).
Revista de Psi(7uicfria y Criminologia (Buenos Aires).

I R. U. C. P. = Revista de la Universidad Catolica del Peru (Lima).
R. U. J. S. = Servicio Social (Buenos Aires).

S. S. = Universidad (Santa Fe).
Un. = Revista Universitaria Jurldicas y Sociales (Buenos Aires).

U. C. a. ~ Universidad Catdlica Bolivariana (Medellin, Colombia).

A. TEOLOGIA Y FILOSOFIA

W 12 (1937). — 213-236. B. BroadManN: Quid doceat S. Sedptura
wonca narrattonts bibltcae de paradiso et lapsu. Cen. 2-3. (Cont.). __ 237f.

250. M. WITZEL: Einc lueitcrc angebliche samerische Parairele Turn biblische Sundenfall 
Bencht. — 293-326. Bernardus BauDOUX; Philosophia '^Ancida Theohgiae". La 
investigaci6n hist6nca sobre la formula "philosophia ancillae theologiac” ha mostrado al 
autor que sus ongencs remontan a Filon y por el a la cscuela de Alexandria. La frase in- 
cluyc un sentido pedagogico que indica el orden con que las materias deben de scr cstudiadas 
y .un sentido doctrinal sobre las rclaciones entre la fe y la razdn. Al paso que la Escuela 
de Lovaina considera la expresion pcligrosa y ligada a circunstancias historicas, la mayoria 
con el autor considera que cl sentido traditional de la expresi6n satisfacc a todas las exi- 
gcncias doctrinales.

, - —417-434. I. M. VOST^: £>e inoestigandis f^libus pa-
V tnsttcis Sancti Thomae. S. Tomis no s61o fue sumo ingenio cspcculativo, sino que com- 

plcto maravillosamentc su metodo cn tcologia, con una plena information posiiiva y do- 
- cumentacion patristica. Estudiansc los principios de S. Tomas sobre la documcntacion 

theologica. y luego sc examina c6mo los aplico cn la Summa Theologica. tomando como 
ejemplo el tratado de Verbo Incamato. Ill, q. 1-59. M^rito de los editorcs de las obras 
de S. Tomas cn anotat las citas Patristicas; labor dc las mpnografias recientes, y trabajo 
inmenso que resta, para componcr la tcologia Patristica, con los diversos tratados de la 
Ouma. Padres aducidos: todos. pero principalmcntc S. Agustin. Espiritu critico con que cita 
los textos. Rcvcrencia a la autoridad de los Padres. ‘‘Toda la cicncia de los antiguos la 

n entendimiento, y la subordind a ilustrar la divina xcvclacion. —
Sloria Ecc/csiffsfica negli Atenei Romani dal secolo XVII al 

1932. Investigacidn del desarrollo dc la ensenanza de la Historia Eclcsiastica en los Atencos 
Romanos, e. c., las Facultadcs Tcoldgicas dc la Urbe con derccho a conferic grados aca- 
dfniicos. Comprende los siguientes Ateneos: Universidad Romana (Sapiencia), Pontificia 
Univ. a Gregoriana. Pontif.- Ateneo Urban© de Propaganda Fide,' Atenco del Pontif. Se- 
minario Romano, Pontif. Institute Internazi Angclicum. Pontif. Instituto Academico dc 
S. Anselmo. 464-487. H. M. HERINC: De genuina notione institue generalis seu legatis 
lUATfa S. Thomam. Hacc notar el autor la confusidn rcinante entre los modernos accrca de 
la verdadcra notion de la justicia legal, por considcrarla distinta de la distributiva y con- 
mutativa. Estudiando en S. Tomas la notion dc justicia legal, concluye el autor que la 
/usf/cio legal no es una virtud particular sino general, que ordena al bicn comun los attos
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dc todas las virtudes. abarca toda la materia moral. Ademas de esa justicia legal o general, 
cztste la justicia particular, ordenada al bicn particular, que se subdivide en dos espccics, 

[la conmutativa y distributiva, y que cs una parte dc la justicia general, o legal. — 488-496. 
DaRMANIN: Se gli ordinarii possano reoocare le consiieiudini c le leggi particolan. 

tel codice conservate. — 497-515. E. T. TOCCAFONDl: Immatcrialitd e coryoscenza.

I ARCHIVES DE PHILOSOPHlE 13 (1937).— 7-20. REN6 MaUNII-R: Folklore 
vuridtque. Origen y significado dc la palabra Folklore. Su moderna acepcidn: Costumbre 
jjopular”. Analiza cl significado de la palabra y cstudia las bases juridicas de csta costum
bre, y sus defcctos fundamcntalcs. Ideas que comprcndc. Dcrecho popular y Dctccho con- 
.'sueiudinario. Sus relacioncs mutuas. Divisidn del primero cn familiar contractual y penal, 
-f- 21-25. HENRI LEvY-BRUHL; Rapports 'du Droit ct de la Sociologie. Situation del 
Dcrccho en la vida social, comparada con la dc la Religion, la Moral y los acontecimicn- 
tos de orden material. Su caracter social, considerando: I) sus fuentes. II) los 
pios e institucioncs. Ill) la interprctacidn y apHcacion dc las nqrmas juridicas. — 26-57. 
GEORGES AlLLET; Morale thcorique et Science des Moeurs. Exposition sumana y cntica 
del libro de cstc titulo de M. Georges Gurvitch. — 58-85. GEORGES BURDEAU; La Riglc 
de Droit et'le Pouvoir. Esbozo dc una teoria del poder como unificador dc la idea del 
dcrccho. La idea del derccho y la regia del dcrccho. Actualizacion del principio dc la regia 
juridica por la intcrvencion del poder. — 86-97. JEAN. CHABAS: La famille japonaise. 
Son role social. Diverse alcance del concepto dc familia entre los japoneses y los frait- 
ecses, u occidcntales cn general. Evolucion de la primera desde los origcncs dc su organi
zation. Adopcion. Matrimonio. Patria-potestad. etc. Espiritu de csta organization. — 
98-119. Sim6n RUNDSTEIN: Observations sur la structure du “juridique”■ La cstructura 

de la Norma. Analisis del contenido rcgulado. Cambios del contenido rcgulado. Observa- 
ciones sobre los critcrios' mctajuridicos. Las tcndcncias de la justification. La raz6n nor- 
mativa. Observaciones sobre cl poder. El poder cstatual. Detcrminacion de lo juridico. 
Obscrvacioncs sobre cl derecho natural. — 120-127. MaX SaLOMONi.Lc Droit naturcl 
chez Aristote. Influcncia dc Aristdtclcs cn cl dcrecKo natural. Que entendia cl por dcrccho 
natural..Dcrccho natural y derccho positive. Relacioncs entre ambos. — 128-151. DIE
TRICH VON Hildebrand; Le Mythe des Races. Estudio profundo de la idea central del 
Nacional-socialismo. — 329-348. P. GISCARD: Psychogenese Des hallutinations. Atri- 
bfiyese cstas alucinacioncs a causas endogenas y no a una sensaci6n mal interpretada. a 
un automatismo mental imperioso y anSrquico: manifestado principalmcntc por una per- 
dida dc la autoconduccion del pensamiento. perdida que sc debc atribuir a una Icsidn or- 
ginica del cerebro. Analiza varies casos. — 349-354. G. DE MONTPELLIER: A propos 
de ia mcthdde en psychologic animal. Rccucrda que hay dos metodos cn el estudio psi- 
coldgico: instrospcccidn y simple estudio y cxplicacion de las accioncs cn si mismas. En 
psicologia animal no sc pucdc. adoptar sino cl 2^ m^todo. Aunque <sc podria aplicar el 
1’ aplicando el principio de analogia que se apUca cn la psicologia humana? La rcspucsia 
es dificil. Hay que recomendar la prudencia en su uso. Podri^ aportar algun adclanto. 
__ 355-404. J. BESSON: Contribution d I’etude du "mim4me manuel". La mimesis ma
nual contribuyc a la memoria dc las formas cuando brota de un organismo espontanea- 
mente Imitador; cuando no es, sino una juxtaposition ficticia. llcga a ser, al contrario. un 
elemento dc pcrturbaci6n”. — 405-433. A. STOCKER; Une critique du Freudisme. El 
antor dice que ’’se detendrd cn algunos puntos particularmentc sobrcsalicntcs del freudis- 
mo que le permitiran mostrar que se trata de una construction claborada por un buen 
cHnico que llega a ser mal filosofo cuando se pone a interpretar al revds sus justas ob- 
scr>’acioncs’'. — 435-464.-J. DE LA VAISSIERE; La psychologic individuelle d'Adler. 
Divide cl trabajo cn cuatro capilulos. I Resumcn histdrico. II Las ^psicologias profundas. 
Sus tcorias. Ill La teoria dc Adler. IV Examen dc la teorb adleriana.

BIBLICA 18 (1937). — 257-276, F:in dihiopischrr Scholienhommentar um Hole- 
ulied (herausgegeben und u&crsetzf). — 277-302. S. MarCO, LMMANUELE DA: 11 con
cetto di piusfiziti delVEnoc Etiopico e S. Pablo. — 303-333. BRANDHUBER P.: Die sc-
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Vcrbreiiung and Enlsrehung. — 334.336.
"" patmycniens d I'lnfinilif du type (gen. 10, 19, etc.) __ 337 -

3 3. SCHNHIDER N.: Mclchom, das Scheusal dec Ammoniter”. — E. F SUTCLIFFE: 
A note on numbers XXII. — 443-449. R. KOPPEL:, Wac adi und Chassul. — 450-457. 
A. VACCARl: £segeti d altrt tempi. Correzzione el aggiunte. — 458-459. Cte. DU Mes- 
NIL pu BUISSON: Doura-Eusopos. Additions et corrections d Varticle sur quelques ins
criptions juives dc Diura-Eusopos. ' i*

BULLETIN DE LITTERATURE ECCLESIASTIQUE 28 (1937).'— 145 . 166. Jq. 
^PH SIRVEN: Le Dtscours de la Methode et revolution de la pensce cariesienne (a suture)- 
Mace notar los principalcs puntos que permiten comprendcr mejor el Discurso del Metodo, 
y determinar cl lugar que ocupa en la evolucion del pensamiento cartesiano. — 167-179.’ 
FEI^INAND CAVALLERA: La Doctrine sur le Prince Chritien dans le's lettres pontiHcales 
du Vme Steele (fin). — 193-212. JOSEPH SiRVEN: Le Discours de la Methode et V6vo- 
/u/ron de la pensee cartcsicnne. Preocupacidn continua dc Descartes, y ctapas cn su inves- 
tigacion, para poder realizar cl Proyecto dc una Ciencia Universal que pueda unificar y cx- 
plicar todos los conocimientos humanos. Exitos pardalcs. No pudo sin embargo cumpHr 
sus amplias promesas. — 213-232. ANTOINE MalW; Jmpositio PoKicis. Contribution 
a la historia y a la teoria de los sacramentos del Orden y de la Confirmacidn.

CIENCIA TOMISTA 28 (1937). — 305-318. P. C. G. RuTTEN; Dictadura econo- 
mica y redenaon del pro/efonado. La falta dc control bancario da a los bancos la dicta- 
dnra economica; pucs. disponiendo de todo cl circulantc. cncarccen la produccidn con cle- 
vados intercscs y esclavizan los gobiernos con la ncccsidad dc su creditb. El control cs ne- 

aun para hacer respetar los pequenos ahorros. — 319-355. J. ESTELRICH; La 
cuesltdn vascq y la guerra civil espahola. Naturaleza y origen dc la cucstion: las cosas 
durante la guerra; intransigcncia inaudita. — 359-374. La mutualidad. base del patno-
tismo para la juventud espahola. Lcgislacidn cspanola sobre cl ahorro. _^ 375-397. S.
ALONSO: I« cjrer)c/dn dc los religiosos. Prosiguc cl estudio que llega ya hasta cl nume- 
ro 48 sobre los religiosos cxentos: sacramento de la penitencia, indulgencias orden 
trimonio. ^xorcismos. lugarcs sagrados, cementerios, funcralcs. tiempos sagrados 
divino., — 398-412. J. KaraM; Las ideas ftlosdficas de los Hermanos de la 
Fal vez obra de los Hermanos dc la Pureza” 
tal vez obra dc su editor del siglo IV. Maslamah. 
tados filosoficos

cesario

ma-
y culto 
Pureza.

(Ikhuan es-safa), sccta secreta musulmana. 
, . , . el madriicno, conticnen los 51 tra-

una velada cntica racionalista del Islam. El eclecticism© que los tnfor- 
inspirado principalmcntc cn la filosofia griega, los llcva hasta la afirmacibn de 

toda rchgibn c$ buena; y cualquiera, mejor que la irreligibn. Segun cllos los buenos ven- 
epan a los malos, cuando sc unan cn una sola rcligibn. El mundo, el hombre, su destino 
final. Ja ncccsidad de un califa y su dcsignacion son tratados largamente.

I ^5 0937). _ 109-135. SiRO CONTRI: "La CSnesis Penomenoldgica de
la L6gtca Hegeliana . Es un ensayo cl presente articulo, dc una obra publicada por cl au- 
tor sobre. Hegel, en la cual analiza y comenta dircctamentc a Hfgcl. El problema del co- 
nocimiento en Hegel y su metodo: "cualquiera sea cl obj. que dctcrmirie cl conocimicn- 
to humano. el punto de partida debe ser siempre la experiencia... que csta constituida por 
datos o contcnidos que sc le presentan como ogjetivos (sensacioncs..!) o como subjeti- 
vos (placer... cmocioncs. etc.). — 3-33. CP.ISTINO RHO: Usurpazioni e Soprusi nell, 
oocteta Filosoftche. Basandose cn un hccho real, descubre cl autor de un modo humoris- 
tico las dos tcndcncias filosbficas que luchan hoy cn Italia: la una. cncabczada por Orcs- 
tano, pmidcnte dc la "Societa filosbfica italiana": la^otra dirigida por Coltri ansiosa de 
innoyacioncs. Coltri era miembro dc la "Societa”, pero se aparto dc clla por tener ideas 
filosoficas contrarias, y fundb "Criterion".

ma.
que

THE ECCLESIASTICAL REVIEW 97 (1937).— 1-17..FRENAY S. D.:
doctrina tomista sobre la Ley Natural. — 18-30. 

bCHWJNUA B.: Sptntual rcadtng for priests. La lectura cspiritual acumula ideas en la

The na-
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mente y suscica. piadosos afectos cn la voluntad. facilitando de cstc mpdo la oracidn men
tal 7 cnriquecicndo la vida cspiritual. Esta misma plenitud interior es lo quc mas luz y 

' cficacia para la direccidn de las almas. — 3140. HAUNAU: The moral ngl?t to "Sit 
.Doiun". El ocupar las fibricas, sin danarlas, no pucdc condenarse si la huelga es justa, 
poc scr un medio pacific© <lc haccr prcvalcccr los dcrcchos del trabajo. — 40-44. Anoni- 

-mo. The parish missions declining? Muchos Pcirrocos tienden a sustituir las clasicas Mi* 
tiones por Novenas u otras funcioncs analogas. Pcro la cxpcricncia prueba que son insus- 
tituiblcs, y que su eficacia no ha dc apreciarsc por la multitud de concurrentes. sino por 

^la rcnovacion espiritual. — 44-53. VOPATETE T. ET AtiA: Searching for the source of 
"Alter Chriscius”. — 54-55. HAAS M.: Caiholis loho move to other parishes. — 55-57. 
AUTH Frances: Supplying missals for the congregation. — 58-76. EssER S.: "God. 
the saviour" in the Psalms'. — 113*132. ROBERT J. WHITE: Confession and the law. 
29 Estados reconocen cxprcsamcnte la situacidn privilcgiada del sigilo sacramental. Las 19 
restantes solo dc hccho lo admiten. Antcccdcntcs juridicos dc cstc privilcgio en la legisla- 
ci6n y jurisprudcncia inglcsas. — 133-144. FRANCIS E. TOURSCHER. Saint Augustine. 
HU preparation for the priesthood. S. Agustin se prepare al Saccrdocio con oracion y 
estodio. Rchuia cl cpiscopado: queria mas bicn influir con sus trabajos dc orden intclcc- 
tual. quc con los de orden administrativo. ■— 145-158. W. H. RUSSELL: A pomf of de
parture in apologetics', a Person Who Knows. La Apologctica clasica cs un^sistema vigoro- 
so, pero cerrado y dirigido principalmente a los intclectualcs. Hay, pucs. quc cambiar la 
tecnica para podcr acomodarla al pueblo cn quien ahora radica cl movimiento de opi- 

» nioncs. —.159-170. CHARLES ALBERT: A rural program for Vincentians. Intercsantes 
SBgcstioncs sobre actividadcs propias dc las Confcrencias Vicentinas cn pueblos peqUenos- y 
en el campo. — 171-175. EDWARD SCHWEGLER: A pracftcaf angle of confirmation. —

. 175-176. Valentine SCHAAF: The rite of Baptism of adults. — 225-231.''J. CODE:
The Constitution and the church. Gracias a la amplia libertad concedida por la constitu- 
cion a la Iglesia, esta ha podido crcccr rapida y prospcramentc. — 232-240. P. STROH: 
The Seminary and social studies. Los cstudios socialcs son actualmcntc imprcscindiblcs cn 
los Seminaries. En el presente numcro sc indica cl modo de aprovechar las otras discipH- 
nas para cste fin. — 241-257. ROBERT J. WHITE: Confession and the law U. Al con- 
trario dc la inglesa, la jurisprudcncia norteamericana cs muy favorable al privilcgio del si
gilo sacramental, que gcncralmcnic entiende cn el sentido amplio dc confidencia. — 258- 
268, J. O'BRIEN; The church and labor unions. — M. FITZGERALD: On Conuerf-A/a- 
ktng. — 276-280. J. BrENNAN: jVon-cferico/ confessors. — 281-287. D. HaYNE: New
man and Faber. — 288-289. V. G.: Our Parish missions are declining. Why? — 290- 
293. V. KELLY: How shall priests in?proue the home? — 293-302. D. GOLDSTEIN: The 
star of David. — 302-303. J. EGAN: A Retreat for Priests in strict silence and seclu
sion, __  321-329. George E. GANSS S. J.: The Mystical Body and Deuohon to the Sa
cred Heart. Their Ooctrinof Relations. La’devocion al Sagrado Corazon, precisamente por ser 
devocidn complemcnta admirablemcntc la doctrina del Cuerpo Mistico. Por doctrina enten- 
demos una proposicion o seric de proposicioncs quc rcclaman sentimiento intclcctuai. Dc- 
voci6n es un conjunto dc ideas, cmociones y accioncs, por medio dc las cualcs se adquic- 

mas y mayorcs bencficios sobrcnaturalcs dc la doctrina a quc sc prcst6 asentimiento. Asi , 
la devocion al S. Corazdn aumenu cl amor personal a Cristo, y acrccienta la pcrfcccidn de 
nucstra vida cspiritual. Y esta mayor saniificacidn dc cada individuo, trac mayor perfec- 
cion al cuerpo enter©, y active sus mutuas relacioncs. — 330-336. DONALD ATTIVATER: 
The Orthodox in America. Los Ortodoxos dc Amfrica. parte por influjo dc las facciones 
europeas, parte por discrcpancias locales, no presentnn una organizaciin s61ida y perma* 
nente. Mas de 3[4 dc sus miemBros dejan dc scr activos al llegar a los 16 anos. Ticndcn 

las filas dc los Episcopalianos. Los Cat6Hcos no han apoyado debidamente las

ren

a engrosar
tcndencias dc acercamiento. — 337-346. DOM. FRANCIS WaLSH 0. S. B. Personality es- 

' timfltion of .Semindricns. La tcndencia al Saccrdocio cs muy persistente cn los que han si- 
do admitidos en el Seminario Mayor. Mis facil es convcnccr al candidate quc no ticnc vo- 
cacion para la vida religiosa quc para cl saccrdocio secular. Los que presentan cnergicos ras- 
gos raciales o familiarcs, suclcn ser los mas pcrscvcranles. Los cstudios comparatives que se
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han hecho cntrc profesionales y seminaristas protestantes, no pucden apHcarsc a los cat6- 
Hcos. por la absoluta diversidad dc circunsiancias. — DON Edgar SCHMIEDFLER, O. S. D. : 
Teachers pac Excelleryce. The Home in the School of Schools. Los padres son los cducado- 
rcs por cxcelcncia: pero neccsitan prepararse para hacerio mctodicamentc y con amplitud de 
miras, ya que su accidn debc concinuarse durante toda la juventud. y prcpararlos para la 
vida. — 358r365. The Seminary and Social Studies. A pesar dc la importancia qiic k* 
viste. pocos son los Seminarios en que hay cursos cspecialcs dc Sociologia: si queremos 
afrontar nucstras responsabilidades. y obedeccr las noritias pontificias. cs necesario dar mu- 
cha mas importancia'a cstos cstudios. — 373-376. The very Rev. ROBERT J. WhiTE:^ 
Confession and the Law III. Concluye su cstudio urgiendo a los catdlicos'a que procuren 
la debida legislacidn favorable al sigilo sacramental. — 417-426. THE REV. Georg^ 
GaNSS S. J.: The Mystical Body and the Sacred Heart. Social Aspects. La-dcvocion al S. 
Corazon tiende a hacer que Cristo rcine en la sociedad. y que csta sea gobernada conforme 
a sus principios, y cn la paz del orden y dc la solidaridad cristianas. La doctrina del Cper- 
po Mistico y la devocidn al S. Corazdn, nos llcvan a Cristo Rcy, cuyo Corazon cs cl 
simbolo dc su amor a los miembros dc su Reino o Cuerpo Mistico. — 427-434. The Rev. 
J. Y, Me Mahon O. B. : Teaching the Mass to children. Hay que ensenar a los ninos no 
5olo a orar durante la Misa. sino a unirsc al Celcbrantc. Para csto hay que ensenane cl 
sentido de las cvemonias y cxplic^rselas graficamente, conforme a la edad de los ninos. — 
435-497. Paul F. HEALY O. S. A.: a Becall to St. Augustine. El cstudio de S. Agus- 
tin cs magnifico complcmcnto del dc los Clasicos. por haber recogido su hercncia infundien- 
dola cl espiritu cristiano. — 448-461. DESMOND A. SCHMAL S. J.: The Ruthenian Ques
tion in tlje United States. Pastoral Problemes and Good Will. Los Rutenos Catojicos. son 

<n Estados Unidos, 560.000. Es necesario por consiguiente. que los catoUcos dc rito'la
tino tengan comprensidn y simpatia por cllos y sus diferenres ritos y costumbres, ya que 
son tan cardlicos como nosotros. — 462-467. J. BRENNAN: The World's greatest heroes.
— 467-470. L. H. TIBESAR: A Stripling of twelve. — 470-478. A. SCHNEPP: More 
on Sexual pedagogy. — 478-485. V. SCHAAF: Another crucifix with a “fotics quoties", 
indulgence.

GREGORIANUM, 18 (1937). — 481-517. P. LETURIA: Previsi6n y refutacidn 
del ateismo comunista dp los ultimos escritos de Juan Donoso Cortes; 1848-1853. Pre-' 
vcc del laicismo dc, los'libcralcs y del panteismo dc los radicalcs cl future ateismo 
nista, que eficazmente refuta. Su doctrina convienc con las cnciclicas de Lc6n XIII y Pio XI.
— 518-533. P. SiWEK: Problema valoris irt Philosophia S. Thomae et Cartesii. Expone 
la tcoria dc Santo Tomas y luego la de Descartes sobre cl bicn. La del primero cs clara, 
•armonica y solida: mientras que la del Segundo tienc muchas oscuridades y algunas con- 
tradiccioncs que presagian su ruina. — 534-578. F. 5EGARRA: Algunas observaciones so
bre los principales lextos escaloldgicos de nuestro Senor. S. Matt., cap: XXIV. El vcrsitolo 
15 del cap. XXIV dc Mateo fue interpretado muchas vcces por los anjiguos de la ruina de 
Jcrusal^n: pero tambifn con frecucnciai cspccialmentc cn la epoca patristica. sc entcndi6 de 
Ics tiempos del Anticrisio.

HAWARD THEOLOGICAL REVIEW 30 (1937). —.119-140. CAMPBELL BON- 
NER; Some Phases of Religions Feeling in Later Paganistf). — 141-156. W. HACHTCH: 
subscription in the Chester Beatty Manuscript of the Harcelan Gospels. — 157-165. R. V.
G. TASHER: The Chester Beatty Papyrus and the Caesaream Text of John. — 165-181.
H. JENNINGS ROSE: The "Oath of Philippus" and the Di Indigeies. — 183-233. DON 
ITERHING: The Egyptian Cults in Athens. — 233-249. LEE WOLFF ROBERT: The Apo
logy of Aristides-— A Re - Examination. — 249-259. MARCUS RALPHS: The "Plain 
Meaning” of Isaiah 42-1-4.

comu-

JOURNAL OF RELIGION 17 (1937). — 253-262. L. HAROLD BOWMAN: The 
Afinisfer m the Modem American Scene. Sc preparan los candidates a la clerecia mas o 
menos bien cn el terreno cspcculativo y dc las invcstigaciones cicntificas o cscripturlsticas.
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Esto no basta; es ncces'ario prepararlos tambien para poder orientarse en los problemas 
dc la actualidad: cambios sociales: poder crcsciente del proletariado, con la consiguiente 
reaccion defcnsiva de las clases altas,' y el pcligro del absolutismo. Y, sobre todo para 
llevar a esta accion un espiritu netamentg cristUno. .— 263-272. EVANS LUTHER: The 
persi&tenx- Claim of Humanism. El modernismo, si. ha muerto, por ser extremado: pero 
el humanismo racionalista tiene aun mucba vitalidad y muchos adeptos. La solucion serla 
cl acercar el dogmatismo a las formulas humanisticas. — 273-279. MARTIN RiST: Visio
nary Phenomena and Primitive Christian Baptism. Entre las descripciones del Act. X. XL 
y Apocrifos, y las de Apuleyo (Metam, XI), hay tanta semejanza que no, parece casual, 
por rciacion de causa y efecto.

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES 38 (1937). — 225-229. B. H. STREE
TER; The Early Ancestry df the Textus Receptus of the Gospels. En este articuto sc ana- 
liza detenidamente cl reciente trabajo de Mrs. Silva Lake en su monografia "Family II and 
the Codex Alexandrinus”. Dos son las conclusiones principalcs a que llega Mrs. Lake en su 
estudio: Primera: .Despues de analizar comparativamentc treinta y un manuscritos, in- 
cluidos por otros criticos en otras familias, afirma que ellos constituyen una familia inde- 
pendiente de MSS.'Segunda: El Codex Alexandrinus no es un miembro de esta familia. 
Mr. Streeter no acepta todos los argumentos en que apoya sus tesis Mrs. Loke. — 337-363. 
H. H. ROWLEY: The wterpremtion of the Song of Songs. Un resumen de las numero-' 

interpretaciones del Cantar dc los Cantares. El autor pasa revista a todas las hip6- 
lesis que han tenido algun exito, desde los tiempos mas antiguos del judaismo hasta nues- 
tros dias en el siglo XX. El Cantar se ha intcrpretado en sentido literal, mistico y 
alegorico. En este ultimo aspecto son incontables las interpretaciones diversas, y aiin con- 
tradictorias. que se le ha dado. El Cantar se ha atribuido, ya a uno, ya a varies autores. 
ya a Salomon, y a otro escritor judio. Algunos criticos aseguran que Salomon ]o esenbia 
cuando vivia entregado a las pasiones y era un idolatra, y por esto, deberia ser retirado 
del Canon, como un libro inmoral. En tanta variedad de interpretaciones, ino convendria 
volver a la interprctacion literal?.

THE MODERN SCHOOLMAN 15 (1937). ^ 15-16. LEONARD S. WATERS: The 
Instrument of ofder. Como explicacion o genetalizacion del tema "Homo Sapiens puede 
solo ser considerado cn relation a Sapientia" defiende la metaphysica y la unidad y orden 
dc la verdadera filosofia escolastica que conoce las cosas por sus ultimas causas. — 3. 
AnOnIMO: Apropos Descartes. — 6-9. CL. MAC NASPY; Augustine on sensation. La 
teoria de S. Agustin sobre la sensacion. sus ideas sobre la relacion del alma y del cuerpo 
humano. — 4-6. JEAN Le BLOND: Cartesian Method and Classical Logic. Afirma qu^ 
ia propension o tendencia matematica del metodo cartesiano y de su teoria sobre el co- 
nocimienco parece ser la raiz principal de su desaveniencia con la logica clasica. la cual, 
tratandose principalmente de las clasificacioncs, es claramentc biologica. — 9-12. JAMES 
S. Mac WALLIAMS: Dewey's Esthetic Experience as a Substitute. Despues de demostrar 
I'a position dc Dewey cn el carapo filosofico respecto de la religion (fundandose en dois 
obras anteriores del mismo) , pasa cl articulista a examinar su ultima obra "El Arte como 
Experiencia” tambien especialmcntc bajo el punto de vista religioso. El sentiiftiento es- 
t-tico, segiin Dewey, esta fundado cn rcalidad en su monismo y sensismo. Debc substituir 
al sentimiento religioso. 13-15. PHILIP BURKETT: Is there a Comon Ground in 
Sociology? iHay un campo comun en Sociologia dondc puedan convenir catdlicos y no 
catoiicos? se pregunta el autor.

NOUVELLE 'REVUE THEOLOGIQUE 69 (1937). — 705-32. ReNI- S. L. BoiGE-
LOT: L-Eglise et le Communisme {suite). 1* p. El Comunismo (Continuacion). V. Re- 
sultados del comunismo: 1, resultado partial; "cierto progreso cconomico”. 2. fracasos y ta- 
ras: fracaso economico, terrorismo. VI. Conclusion: es una doctrina de "falsa redencion". 
2 p. La construccion de "la sofa ciudad vcrdadcramcntc humana: 1. Condenacion del_ regi- 

actual economico. II. Item del modo de obrat de los catdlicos. III. Deberes del tiempo 
presente. IV. Conclusion: Cual debe ser cj anticomunismo de los catoiicos, —

sas

men
733-55.
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Emile S. I. RIDEAU: Bergsonisme {suite). El -Ensayo sobre los dates inmediatos de U 
Lonciencia . El c^intualismo de “Materia y Memoria”. Mas alia de la intcligencia. Mo-

^
cn ttossuct es la de la Providencia: para probar esta hay que probar antes la existcncia 
dc Uios. bl argumento principal de Bossuet es el de "las verdadcs eternas”. que tienc por 
soldo, contra muchos cscolasticos. Las "verdadcs inmutablcs y eternas” son aprebendida* 
asi en cl propio scr como en los demas seres: Ra7.6n suficiente dc su intcligibilidad solo 
puede scr una inteligcncia perfecta, un Arquitccto divino. Es, pues. “a posteriori" cl ar- 
gumento dc Bossuet. Rcspccto del problcma del dcsco natural de la felicidad sobrcnatural. 
bossuet. no lo rcsuclve por un deseo-exigcncia sino solo capacidad. — 802-817. Em. 
MERSCH. S. J. : “U grace et les vertus th6ologafes‘:. La gracia es una divinizacidn de fa 
sustcncia misma del hombre. Ahora bicn, esta sobstancia del hombre es ccfi'ya por natu- 
raicza. Para divinizaria dc verdad. es necesario divinizar tambicn sus actividades. Es lo 
que hacen las virtudes. teologales. los dones dc Dios y las gracias infusas. Bajo cste as- 
pccio cl articuhsta quierc considcrar las virtudes teologales. Las virtudes teologales, son
•os pnncipia operationum, (de las accioncs) del alma cn gracia. __ 818*833. E. DE
MOREAU, 5. /.: La^siatistique ecclesiastiquc. Desarrollo de la cstadlstica cclcsiastica en lo« 
ultimos anos. sus ventajas para la vida rtligiosa. y la action catolica, sus problemas. Para 

eW oiV'" c' deseable que la cstadistica sea rcgulada por la autoridad cclcsiastica.
BJ3-843. E. Delate, S. I.: Que gagne le materiatisme a itre dialectique?. El matc- 

nalismo. apropiandosc la diallctica, no puede dar la vcrdadcra razon suficiente del. feno- 
mcno de la vida. del pensamicnto. del espiritu, sin admitir una causalidad final, lo que 

. equivalc a negarse a si mismo. El matcrialismo. pues. haciendose dialcctico. queda siempre 
puro matcnalismo. y filosofia insuficientc. — 844-55. J. Levie. S. I.: Les inscriptions 
du Sina,. Lugar del descubrimiento. Serabit ct Khadcm (Daphea blblico) c historia de 
las investigaciones desde su descubrimiento en 1 904 hasta hoy. — 856-871 CONINCK S J- 
Comment rarnener hs foales chretiennes a la Messef. Es evidente el poco aprccio y’men(5i 
asistencia dc los ficlcs a la Santa Misa dominical. El autor examina las causas y propone 
los rcmcdios: I. Los ficles no comprenden cl significado dc esas ccremonias dc la Misa 

^ Asistcn pasivamentc porque dc lo contrario pecan gravemente. No ven el cnorme alcance 
del Santo Sacnficio para cl wdtvtduo y para la sociedad. II. Los fielcs sc cansan de Us 
ccremonias. Aqui examina cl autor los divcrsos medios que sc han puc.sfo cn practica para 
evitar csto: El empleo del misal. la pantalla. la oracion cn alta voz. la misa comentada 
y explicada, los cantos . III. Mas no sc trta de csto, cs decir. dc buscar 
facil a los fielcs durante la Misa. Es una ocupacidn

necesario traer las muchedumbres a la Misa. conven- 
cidas dc cste deber capital. iComo sc conseguiri? Aqui propone varies medios muy prac- 
ticos. La hturgia. la misa dialogada. etc.". — 929*943. R. THIBAUT. S. J.: “Les trots 
degres dongmahte des paroles du Chrisf’. Quicre considcrar cl articulista las palabras del 
I?;? respcctan a su originalidad (tal como las fenemos en cl Evan-
gclio) en su grado infimo. medio y sumo. En cl primer grade, Jesus se mucstra hombre; 
cn el I . hombre cnviado de Dios y cn el 3®, Dios-Hombre. — 943*68. L. MaleVER. S. I.: 
Amour paten, amour chretien. Cual ha sido la innovacion del cristianismo rcspecto del 
arnor: se Ic compara ^n cl mundo grcco-romano, cuya rarcncia de alma distinguia sus 
rclacioncs socialcs: cl Cristianismo ha creado una nueva forma de amor: Jesucristo ha 
transformado interiornxcntc y cn cierta mancra divinizado las formas antiguas y eternas 
de las rclacioncs humanas. — 969*85. P. Broutin. S. I.: Un aspect dc Voeuvre menai- 
stenne (a suture). En la juventud de La Mennais hay un impulse ultra montanista que 
contribuyo cficazmcntc a la umdad romana. Pero al lado dc esta influencia dirigida sobre 
rodo por su hermano Juan Maria, que ante los grandcs males dc la Iglcsia. propuso c 
ntento grandcs remedies. 986-998. J. -Mar^CHAL, S. J.: “La notion d'extase. d'apris
u'’iZ"rT"' I. Nocion general. II. El an

D Suarez. IV. Juicio oficial dc la Iglcsia sobre los fcnomcnos exta- 
iicos. 1057-75. P. Charles, S. I.: Spes Chnsti. Examina los antecedentes teologicos
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de la teoria de Muniessa, que supone que la “esperanza", de los cscogidos y del mismo 
Cristo, no se termina hasta que todos los predestinados se hayan reunido en el cielo al 
fin de los siglos. — 1076*90. P. FRANCOIS JANSEN, S. J-: Le probleme du mat. d'apres. 
A proposito del libro de R. Jolivet, del mismo titulo, se presenta la solucion de S. Agustin 
como teologo y como filosofo (el pecado. "la voluntad mala” libremente, y sola clla 
responsable). Diferencias entre Plolino y S. Agustin. — 1091-1103. P. BrOUTIN,‘S. !•: 
Un aspect de I’oeuvre menaisienne.

THE NEW SCHOLASTICISM. — 197-220. LEO W. KEELER: The dependance 
of R. Grossefesfe’s “De Anima” on the “'Summu' of Phipip the chancellor. El autor pre- 
tende a) mostrar que el tratado "De anima” atribuido a Roberto Grosseteste, por lo me- 
nos en su ntayor parte, no es mas que el rcsumcn o comentario de algunas partes de la 
■‘Summa” de Felipe el Canciller; b) sugcrir una explicacion de ese parentesco. La ex- 
plicacion se base er; que dicho tratado parccc scr una "refortatis” que pudo tomar R. Gros
seteste cuando estudiaba en la Sorbona en 1208-1210, de las lecciones que leyo Felipe 
el Canciller en dicha universidad algunos anos antes de la composicion de su gran "Summa”.
— 220-237. Theodore WesselINO; being. Life and Matter. La definition que da de 
la vida la ciencia contemporanea concuerda con la definicidn filosofica que de la misma 
se ha dado; a la materia se la concibe cn oposicion con lo vivo, pdr medio de una abs- 
traccion del entendimiento, definicndola como cl scr estatico y en reposo absolute. Tal entc 
asi definido no existe en realidad; cs decir no se da "a parte rei”. — 237-2-47. H.\RRY 
RUJA: On the possibility of Knoivlcdyc. intcresante y agil argumentacion dialectica que 
desplies de haber indicado que ni el nihilismo ni el idealismo ni el pragmatismo ni el escep- 
ticismo 'no pueden ser "filosofia”. prcicndc haccr inevitable la adtnision de dos grande* 
postulados: 1) El conocimiento es po.'iblc. 2) Hay un conocimiento absolutamente cierto.
— 297-319. CATESBY Taliaferro R.i Plato and the Liberal Arts.; A Plea for mathe
matical Logic. La notation no es ni una liccncia ni una tirania en el simbolismo platonico 
de las artes liberales, es mas bien una lib-crtad, purque por medio de ella se logra aprcciar 
con absoluta claridad los valores propios dc cada arte, el puesto que le - corre^onde coa 
respecto a los demas y sus leyes pariicularc.*!. F.ua la logica matematica este argumento 
es digno de tenerse en cuenta. — 320-331. KURT F. REINHARDT; Husserl’s Phenomeno
logy and Thomistic Philosophy. Hay sin duda cn la fcnomenologia de Hussel, puntos que 
se aceican. mas o menos al realismo tomista, al lado dc Ids que de el la separan. A hacer 
notar tanto estos como aquellos va dirigido cl articulo. — 332-349. RUSSELL WiLSON: 
The Hew Physics - Does It Vindicate Free Willi En nombre del determinismo, el libre 
arbitrio se veia, hasta hace poco, rechazado por la cicncia. Hoy en cambio, la ciencia con
temporanea. si no lo pide como una exigencia, por lo mcnos no lo excluye ni lo rechaza. — 
350-357, Charles C. MilTNER: Objectives in Teaching Philosophy. Ante el hecho 
de que muchos (la mayoria) al dejar las aulas dc un curso dc filosofia frecuentado quizas 
por algunos anos, no saben filosofar, co§a que pueden notar los profesores en los trabajos. 
para los grades academicos. propone el autor una cspccic de examen de conciencia para los 
profesores dc la materia, tendiente a dcscubrir la c.tus.t del mal. — 358-373. JAMES Mc 
Williams: Mathematics and Metaphysics in Science. En tiempos ya pasados las ciencias 
se. desarrollaban bajo el maternal cuidado de la mctafisica. Separadas de ella, siguieron 

•luego su desenvolvimiento independientementc. "Hoy, afirma el autor, las ciencias han
empezado a sentir la nccesidad de la mctafisica”. A proposito de un articulo dc Albert 
Enstein "Physick und Realitat” publicado en "Journal of the Franklin Institute". March 
1936, reivindica el autor-su necesaria rehabilitacion.

PERIODICA DE RE MORAL! CANONICA ET LITURGICA 26 (1967). —
361-386. J. SCHUREIG, S. J.: Revisio librorum liturgicoram byzantino-slauicorum, Mo- 
vido por el recientc Motu Proprio de Su Santidad acerca de estos libros, estudia el autor 
todas las tentativas que ha hecho la Iglesia Catolica para atraer a los cismaticos eslavos por 
medio de la hturgia y para evitar que cn ella se introduzcan etrorcs dogmaticos. Tambien 
resume la actuation de la .Iglesia Rusa despues del decreto "Tolerantiae” (1905). — 387-
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390. H. BEIJERSBERGER, S. J.: De infirmitate, quae non e$t causa sufficicns ad dimUten- 
dum rehgtosum pcofessum uotorum temporalium. Analiza el articulista los divcrsos decr^oii 
y declaraciones dc la Sta. Sedc refcrcntes a la dimisidn dc religiosos por motive dc cnfet-j 
medad. Rechaza la opinion dc Precemmer. Berutti y ottos, que admitcn quc el superior pue-'- 
de Icgitimamcntc despcdir. terminado cl trienio, al rcligioso que al haccr sus votes acepto U*

caso de enfcrmarse o agravarse la cnfermedad que tenia. __ _
J91-395. J. PAVWELS, S. J.: Dc Patcono principalt loci. Dcspucs de-responder .n varias 
preguntas refcrcntes a esta materia, sc cstudian con dctcncion los privilegios litiirgicos dc ta- 
Ics paironos: I05 tJtulares dc las iglesias y las difcrencias quc cxisten entre estos y los pri- 
meros. -- 396-400. J. PAUWELS, S. J.: Dc privilcgiis honorificis Vicario Apostolico dc- 
bttis. Accrca de los privilegios honorificos quc sc han dc tributar a los Vicarios Apostd- 
Iicos.

I

PHILOSOPHISCHESJAHRBUCH 50 (1937).- 273-305. L. LauMEN: Dos
(jottesargument aus den Stufen dec Vollkommcnhcit in den beiden Summen des hi. Tho- 

‘mes von Aqui^ (2» y ultima parte). 1» La mcncidn de la causalidad del maximum, ana-‘ 
dida por Sto. Tomas cn la redaccidn de la cuarta via de la Summa Theblogica. no cs. co- 
mo sosticnen algunos. una clausula sin intcrcs. Debe Ilcvar a concluir dircctamcnte la 
crcacion. 2’ El origen histdrico de esta prueba cs ariscotclica por los matcriaies. agustino y 
anscliniano por cl contcxio general. 3c Su valor demostrativo cs absolute y no mcrcce 
las cnticas de que cs objeto. — 306-31,6. G. WuNDERLE: Ueber das Cotteserlcbnis der 
Altesten Menschbeit. El tutor examina cl ultimo volumcn de la obra Der Ursprung dcr 
Cones,dec cn quc cl P. Wilhelm Schmidt S. V.. dcmucstra quc las crcencias rcligiosas .de 
los pueblos mas pnmitivos. cstSn cimentadas sobre cl concepto del Ser Suprem'^, llamado

~ 317-332. ARNULF MOLITOR: Der Slreit urn die Grundta- 
g^ der Wahrsche,nl,chke,tsrechnung. (Continuaddn). 3. Exposicion y critica dc la tcoria 
dc Mises. 4. Exposition y cn'liea dc la tcornr*dc Rcichcnbach. — 333-346. S. BehN: We. 
ber Erfindung. El Dr. S. Behn narra algunas cxpericncias psicoldgicas propias (dc imagenes 
y suenos). cuyas asociaciojics lo llcvaron a descubrimientos interesantes dc utilidad prktica. 
— 347-357. ODY: Vom Atheisten zum christlichem Metaphysiker. Maine de Biran, aico y 

. csceptico cn un principle va evolucionando lentamcntc hasta llegar a la filosofia' y a la rcU- 
gidn cristianas. — 356-368. M. HORTEN: Samme!bcrkht~iiher islamische Weltanschauung. 
El Autor corrige muchas de las traduccioncs c intcrprc'taciones del libro 7nfroducfion d Avi- 
cenne dc Mile. Goichon y critica brevemente la obra de W. Kleinc: Die Suhstamlehre Aoicen- 

/ nas bei Thomas von Again. — 401-444. B. JANSEN, S. J.: Die Scholastischc Philosophic 
des 17. Jahrhunderts. El Escolasticismo del siglo XVII ofrece una gran variedad de cscuc- 
las; ademas de los tomistas. representados por los dominios, los benedictinos y los carmclitas 
descalzos: los scotistas. los buenaventuristas. Suarez y los suarlstas: hay que mcncionar a los 
Servitas quc siguen a Henrique dc-Games, los Agustinos que se inspiran cn Juan dc Ba- 
conthorp: los representantes. mSs independientes. dc las Congregaciones recicntcmcnte fun- 
dadas, Clerigos rcgularcs y jesuitas; por ultimo, las tentativas dc Maignan, dc Tolcmei y 
de Hamel para rejuvencccr la filosofia cscolastica, introduciendo los principios cartesianos.

445-470. ARNULF MOLITOR: Der Streit am die Crundlagen dec, Wahrscheinlichkeits- 
rechnung. (Fin). Exposicidn y critica de la tcoria dc Popper. .— 471-477. F. BUDDE: 
UebcT das Weswj des pflamlichen Organismus. La unidad y la simetria de los drganos dc
la olanta. son un testimonio cn favor dc un principio vital no corporco. __ 478-490.
A.^ HILCKMAN: Der Psychologismus als Wurzel des cnglischen Empirismus. Elogiosa re- 
rena del libro dc Hans Pfcil: Der Psychologismus im cnglischen Empirismus.

LES QUEBtiONS LITURG1QUE8 ET PAROISSIALES 22 (1937). —
131-146. D. B. CAPELLE; Dom Guiranger et I’espsit liturgique. — 147-158. K. Adam: 
Les bases dogmatigues de la liturgie 11. La prerfcsrmcffioo. — 159-172. P. BaYART: Le 
r6le des grigorienhes dans la vie parossigle. — 173-177. D. J. Van HoutryVE: L'At- 
sompfion de Notre Dame. — 217-224. D. B. CapellE: Le "Dies irae" chaut d’esoe- 
ranee. — 225-232. VAN HAUDENARDE: La conmunautc chretienne. — 233-244. F. No-
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CUES: Aoent el aoenement d'apces les anciens Sacramentaires. — 279-297. Abb6 F. NO- 
GUES: Aoent el aoenement d'apees les anciens Sacramentaires {Suite'). 298*308. D. B.

dc la seconde messe de Noel. — 309*321. A. MOlleR-.CAPELLE: La postcommunion ^ .
La place de' la liturgie dans I'education au Seminaire et au College.

RECHERCHES DE SCIENCE RELIGIEUSE 27 (1937).— 385-407. HUBER DU 
MANQIR: Le Pcobleme de Dieu cbez Ct/rille d’Alexandrie. Los multiples elemencos disemi- 
nados en las obtas de Cirilo de Alejandn'a sobre la exisccncia de Dios y su naturaleza- 
cstan agtupados en una concienzuda sintesis; en que apaccce c! doctor alejandrino como 
teologo habil en aprovechar el fruto de controversias pasadas y como obispo celoso en com.- ■ 
batit a los hcrejes de su tiempo. — 408-421. JOSEPH HUBY: Un double Problcme de 
Criftque textuelle et d’lnterpretation: Saint Jean, XVH, 11-12. El autor discute las d<» 
lecciones corrientes del texto griego: "Guardalos pot tu nombre el que me diste”; dc di- 
ficil exegesis, y "Guardalos por tu nombre, a los que me distc” de obvia mterpretacion. 
El autor cree genuina una tercera leccidn que tiene el mtsmo sentido de, la ultima, solo que 
el ptonombre tclativo esta en acusativo singular neutro, refiriendose a un antecedence mas- 
culino en-plural, lo cual no es insolito en San Juan. — 422-439- GASt6n ISAYl^ L Uni
te-de'/’Operation dioine dans les Ecrits triniiaires de saint Cregotre de Nysse. El repro-

'la famosa comparacion_dc tres 
hacc de la unicidad

che de trlceista qug se !c hace y que encuentra un apoyo en 
hombres, queda plenamente descartado pot I,i afirmacion enctgica _^qac . 
de la bperacion divina. — 440-456. PAUL JOUON: Sur Ic Cornmentatre des Psaumes da 
R P. Cate's. Questions disputees (Psaumes 1 et 88). Despues de -una detallada nota 
bibliografica del libro del P. Gales, examina en particulanlos dos Salmos (I y 88) de 
especial intercs. A pesar de.que en mas de un punto el P. Jouon discrepa del pareccr del 
autor, con todo califica la obra de perfecta en su geneto, a la vez s61ida y elegante, 
cientifica y piadosa. — 513*548. EDGAR R. SMOTHERS: Le Texte des fiomclies de saint 
Jean Chrysostome sue les Actes des Apotres. En 53 homilias, con tcndencia mas bien pas
toral que litcraria y cientifica. explica los Hechos de los Apdstolcs. Estas homilias ticncn 
un gran interes tecnico por las. citas del texto sagrado que comenta. Pero ante todo hay 
que csublecer cl original de las mismas, que parece haber sufAdo retoques de una mano 
extrana para hacerlo'mas elegante. — 549-596. HUBERT DU MaNOIR: Le Probleme de 
Dieu Chez Cyrille d'Alexaridrie. En la parte precedence hizo el autor una sintesis dc la 
doctrina de Cirilo de Alejandria sobre la cxistencia de Dios y su naturaieza: en ^sta ex- 
pone las ensenanzas del mismo sob^e los atributos divines cspccialmcntc sobre los que se- 
rclacionan con la noci6n de Providencia. — 597-614. REN6 CADION: Notes sur la pre
miere Tbeoloqie de saint Augustin. Entrbncansc con la litcratiira ccclesiastica los libros que 
Agustin catecumeno esetibio en cl invierno del 386 al ^87, en su retire de Cassiciacum. 
En este primer, articulo estudia los conceptos siguientes: auctoritas y recordatio .

RECHERCHES DE THEOLOGIE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE 20 (1937).—- 
309-248. L. SEILLER: La notion dc personne selori Scot.'Ses principales applications 

>en Cbristologie. Persona es una naturaieza inteligente corapleta, actualmente indepcndientc, 
es decir: sui lutis. La humanidad de Cristo no es persona, porque depende del Verbp; tie-

encuentran en cualquier horn- 
union

ne. sin««^mbargo. todos los constitutivos intrinsecos que se
bte La actividad dc la naturaieza humana no sufre mcnoscabo alguno por su

cl Verbo. __ 294-274. R. CH. DHONT: L'Acfion Catholique et I’Enseignement de
nos Scolasticats. Dada la importancia de la Accion Catolica. los Escolasticos deben dar 
sus cscudiantcs una aptitud general para la misma. procurandolcs una formacion que oriente 
los espiritus y los cotazones hacia ella y otdenando al mismo fm los conocimientos ftlo- 
soficos y teol6gicos. — 275-294. R. L6gar6: Les deooirs ecrits et la formation de nos 
clercs. El autor hace algunas reflexioncs sobre una de las persenpeiones contenidas en el 
Dumero 41 dc'los "Statuts des Etudes" que se refierc a los debercs esentos. Indica las 

'condicioncs que deben tencr estos y su valor pedagogico: luego trata dc; los deberes espe-
ciales de clase. __ 315-343. DEoDAT DE BASBY: Structure philosophtque de rHomme-
Dieu. - II Les Principes et la naissance des h4tesies, cbcistologiques. Dos axiomas: 1) en

- con
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^ Absolute trino no hay tres cnerglas autonomas individuales, sino una sola: 2) en U 
Encarnacion no hay fusion de dos sustancias cn una tetccra. Dc cstos sc siguen otros dos; 
1) La causa "principar' no puede obrat '‘por” una causa ‘‘instrumental”, sino obrando 
sobre clla; 2) el no-absoluto no puede ser causa ‘‘instrumentar’. sino carccc de toda 
activa espontancidad voluntaria. Estos cuatro principios condicionan todo trabajo cristo- 
logico dentro dc la ortodoxia El autor estudia cstos principios cn Arrio, Apolinar de Lao- 
dicca, San Criio de Alejandria, cn la cpistola dogmitica a Flaviano dc San Le6n. Una de 
las bases filosdficas dc Jos doce anatematismos de San Cirilo cs cl principio: Duo pcrfecta 
unum fieri puede tenet muchos sentidos y algunos muy distanciados 

- - 344-348. S. BelMOND: A propos de rfynom/sme metaphysxqxie. Exists es ver-
dad un dinamismo metafisico centrado alrcdedor del "yo” que sc capta a si mismo cn la 
intuicidn profunda de su prcscncia cn cl ser; pero cs muy discutiblc que este dinamismo
puc_da resolver los problemas que soluciona la mctafisica trasccndcntal y suplantarla. __
59/-614. R. CADION; Notes sur la premiere Thiologie de Saint Augustin.

' entre si.

REVUE APOLOGETIQUE 65 (1937). - 5-22: 146-166. V. LlTHARD: Les Don, 
du Saint-Esprit. Los Doncs: estudia la natutaleza dc los Doncs y la manera como intcr- 
vicncn cn la vida espiritual. Efecto psicoldgico. numcro y clasificacidn dc los. Doncs. Los 
Doncs son habitos pcrtcnccientcs. con^Ia gracia, a nuestro organismo sobrenatural. Sc con- 
<cdcn al hombre “in adiutorium virtutum”: empero mientras las virtudes son habitos ope- 
tativos, los Dones son habitos rcccptivos: por consiguiente nucstros actos cristianos pueden 
pcrtenccer a la categoria dc iniciativa personal (Vida asc6tica) o a la dc iniciativa divina 
(yida mistica) : esta no solo sosticne nuestra iniciativa personal, .sino que en cierta mc- 
dida trende a rccmplazarla; bajo sU influfencia la vida espiritual. especialmente la dc ora- 

simplifica. hasta llcgar a la uni6n dc amor perfect© y contcmplacidn infusa. — 
23-24. H. MICHAUD: Sous quelle forme le Decalogue fut-il promulgue? El contenido 
yerdadero del segundo Prccepto, es: “No har^s imagcnes para adorarlas”. Establece que las 
interpretaciones aberrantes proceden de Calvino. — 35-49. E. ROLLAUD: CauSalitS na- 
turelle et causalite sumaturelle. Hay dos clases de causalidad, natural la una y sobrenatural 
la otra. Y en cl modo de concebir sus relacioncs, un doble error puede presentarse. Error 
naturalista que solo admite la causalidad natural. Error sob/cnaturalista, especie de oea- 
sionalismo pscudo-mistico'que sin motive acude a intervencioncs sobrcnaturalcs dc la Pro- 
vidcncia. Ambos llevan a desvios lamcntables. — 50-59. H. MoricE: Le point de vue 
du croyant. Le faux realisme. Existc un realism© false, que solo tienc por real lo prac
tice, lo que agrada: cn formula vicne a ser: “Poderlo todo, para vivirlo todo. vivirlo para 
conocerlo todo, conoccrlo para comprcndcrlo todo. comprcnderlo todo para expresarlo 
todo (Montherlant). Hay otro rcalismo verdadero y en armonia con cl espiritu cristiano. 
porque sin desprcciar nada, a cada cosa pone cn su lugar. subordinando la materia al 
wpintu y cl espiritu a Dios. — 129-145: 281-299. J. MOUROUX: Remarques sur la 
Foi dans Saint Paul. La doctrina de S. P. se organiza cn torno al testimonio: cl testimo- 
nio de Dios: la accptacidn del mismo: y el conocimiento propio dc esta vida. Propone 
la doctrina gcncralmcntc admitida sobre las dos primeras partes. — 257-267. H. DE 
Lu^AC: Meditatiort sur le principe de la vie morale. Un mismo llamado a todo, que cn- 
trana una obligacion moral de seguimiento y que desde cl apuntar dc la conciencia nos 
dirige, se va tornando un llamado dc amor y dc entrega total: .su seguimicnte implica la 
voluntad dc qucrerlo y cl conocimiento del Amor que me llama. II C6mo realizar cste 
llamamiento? Conocimiento sincere primer© dc si mismo, conocimiento humilde: dichoso 
conocimiento que nos llcva a Dios. — 267-281. G. NeGRON: Indiuidualisma et catho- 
hasme. I ■ L Indivldu et le plan divin. — 300-318: 398-410 P M P^RIER- Le 
transform,sme mdcaniste. — 318-328. E. FavieR: U lecon d’Erasme. Erasmo 
personaje discutido. Mr. Favier trata

es un
, cn estc.articulo de destacar sobre todo un aspect©,

una Icccion aplicablc a nucstros tiempos. El rol histdrico dc Erasmo cs importantc. A vcces 
ha criticado a sus contemporancos con mas acritud de lo que convenia. Una leccion de
sabiduria sc destaca dc la vida del insigne humanista. Es oportuno recordaria. __ 385-397
NEYRON: Jridiutdualisme et Catholicisme. — 411-427. P. COUTURIER: L’ universelle
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prierc des chretiens pour /' unite chretienne. —• 428-434. J. DE BLIE: Dans quctle rmsure 
les imperatifs moraux sont-ils d’ordre social? 513-527. S. E. CARDINAL BaUDRI- 
LLART: Seigneur, que voulez - oous que je fasse?. (Discurso del Card, en cl In.si. C<il61ko) 
•dirigido a los cstudiantes al comenzar el curso y que preguntan iScnor que qiiicre.s que 
haga, ante la crisis dei mundo? Induite armaturam Dei respondc S. E. constituida por la 
verdad —que cncuentran en la enseiianza segura de la Universidad Catolicn--- y l.n jus- 
ticia que les proporciona la ensenanza profundamente religiosa, fortificando su concienda.
— G. NeYRON: Irtdividualisme et Catholicisme. III. L’individu et la societc tt-mp<ircllr. • — 
546-561. L. BANDIMENT: Notre Seigneur n' est - il present q' une fois dans I' hosiic? — 
562-578. P. COUTURIER; L’universelle priece des chretiens. II Realisation et passifti/itdR.
— 579-590. P. M. P6riER: Le transformisrne mecaniste.

REVUE D’ASCETIQUE ET MYSTIQUE 18 (1937).— 217-242. H. PiNARI) DH 
UA BOULAYE: Jesus dans les "Exercices”. Jesucristo Rey Eternal es el cemro dc los 
Ejercicios. Indicaciones utiles a los predicadores y directores de ejercicios. — J. DI', ’I’ON- 
<5u6deC: L' hysterie. Los fenomenos histericos: su naturaleza; la influencia dc las Idea# 
fuerzas incoascientes; sus grades; su confusion con los fendmenos sobrenaturalc.s y pri’tcr- 
naturales. — 262-279. J. P. MEDAILLE: Maximes de perfection pour les ames qui aspi- 
rent d une haute vertu (II). — 280-291. H. MOGENET: L’ordre primitif du ''C.anfiVo".
— 329-358. H. OLPLE GalliarD: Les Exercices Spirituels Ecole d’Action Catholiquc., 
El autor describe la esencia de la accion catolica segun la Enciclica dc Pio XL cs deeir, 
pcrfeccion interna y apostolado de accion de los laicos. Muestra luego, como con ayuda 
de los Ejercicios Espirituales, sobre todo de la “elecciori” esos dos fines se obtienen infa-

. liblemente: porque el rcsultado necesario dc los Ejercicios consiste en la primada dc lo 
sobrenaturai, de la "recta intentio”, en el apostolado dentro de su medio. — 359-378. 
A. KLAAS; Un Grand Spirituel du 17e siecle: le P. Francois Guillore, S. J.“. Notes sue 
sa vie interieure. El articulo ofrece una corta biografia de la vida exterior del gran jesuita: 
vida de apostolado de cscritor, dc director espiritual, para ocuparse luego extcns.jmcntc de 
la vida interior del gran hombre espiritual, quien, despues de largos siffrimicn(o.s, calum- 
nias, desconfianza por parte dc sus superiores, tentaciones del diablo; linlla al fin una 
calma completa y una absoluta independencia de los juicios humanos: todo cllo, documen- 
tado con las cartas del mismo P. Guillore. — 379-393. "Notes sue la oie interieure da P. 
Guillore tirhs de ses lettres". — 394-403. UMILE DA GENOVA: "Memoirc autobiogra- 
phique de la bienheureuse Marie-Victoire de Fornari Strata, Fondatrice des Annonciades 
Celestes". Traduccidn dc una corta autobiografia de la Bta. Maria Victoria de Fornari 
Strata, fundadora de las Anunciadas Celestes; lo mas interesantc lo constituyen las 
sobre la vida interior dc la Beata. — 404-408. G. DE GUIBERT: "La Plus Ancienne 
'Theologie Asc6tiquc". El fraile inenor Crisostomo Dobrosielski cscribio la primera 

logia ascetica en 1 655. Da las primeras dcfiniciones de ascetica y mistica y las diferencias 
de ambos terminos; cl autor del articulo, una breve apreciacion del contenido.

REVUE BIBLIQUE 46 (1937). — 321-341. M. J. LAGRANGE: Le realisme bls- 
ionque de I'Evangile selon saint Jean. — 342-361. P. BENOIT: L'orizon paulinien dg- 
1 Epitre aux Ephesiens. En la epistola a los Efesios aparcce un horizonte nuevo. si se la com- 
para, con la de los Romanos y I y II a los Corintios, y dirigida a los Galatas. En es'ta' 
primera parte el autor compara los elcmentos tfadicionalcs con los nuevos y muestra 
que no son contradictorios. — 362-372. R. DE VaUX: Le cadre geographique da Poeme 
de Krt. — M. J. LaGRANOE: Le realisme et le symbolisme de Dante. Reficrese a Be^striz, 
la cuestion propuesta en el titulo en forma abstracta. Este personaje, el ejemplo mas ilus- 
tre de simbolismo, fuera de los libros sagrados fue real e histdrico y no puramente sim- 
bolico. P. BENOIT; L horizon paulinien de I’Epitre aux Ephesiens (Fin). Frente.al 
dilema de explicar los elementos nuevos que aparecen en la epistola a los Efesios, ya por 
una interpolacion como lo pretende M. Goguel, ya por el mismo S. Pablo, cl autor escoge 
esta segunda solucion como verdadera. La explicacion consiste en que S. Pablo escribio esta 
carta bajo la impresion producida en el por la gnoris colosense. — 526-555. R. DE VauX: 
Les textes de Ras Shamrd et V Ancien Testament.

notas

teo-
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_ _ O’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ET D’HISTOIRE GENERALE
DE LA {Civilisation 20 (I937). — 213-241. R, Dion: Paysage^ et peuphs d'Eufo-

' pe-orientafe. — 242*260. R. LABRY: Tendances dc I'esprit russe. — 241-78. A. MaZON: 
Byzance eT !a Russic. — 278-93, J. HUMBnRT; Troits ct tendances de la ci'oih'satton by- 
zantine au Xe sieclc. — 294-308. P. PASCAL: De Pierre U Grand a Lenine. — 509-326. 
M, HERMAN; Dosioiciuski. — 327-342, J. LHOMME: L’txonomie socoieaque. — 343- 
368. J. DELVOLVf:: Auguste Comte cl la Religion. Por cl cstudio dc las obras de Comte 
y dc la cn'tica y aprobacion de adversaries y amigos investiga el aaiot <6mo ufl moviimcnto 
progresivo del pensamiento ha conducido a A. Comte a construir una religion. 369- 
392. B. GUYON: Sur la premieie philosophic de Balzac. A proposito de una tesis rcciente 
de A. Prioulc consistente cn la edition critica dc un icxto infdito dc Baliac: Srenic ou les 
erreurs phhilosophiques, hacc ci autor algunas observacioncs. sobtc el texto mismo. sobtc 
la epoca dc la composicidn y significacion dc la obra; compkta y precisa los cstudios de
A. Prioult.   393-413. A. ADAM: Musset a-t-il benif Estudio de la verdadera adt'itud

no lo bendijo, como se afirma hasta

REVUE

de Mnsset frente al amor de Pagello y de Sand: 
abora, sino que llcgo a conocer las intrigas dc los dos complices, y sc abandono a una 
ira furiosa y cclosa.

REVUE D’HJSTOIRE ET DE P.HILOSOPHIE RELIGIEUSE 17 (1937). —
313-336. KARL-LuDWIC Schmidt: Lc ministerc ct Ics minisiern dans I’EgUse du TJou- 
veau Testament. Toda clasc dc servicios agrupados alrededor del de prcdicar ]a reconci- 
liacidn constituye cl concepto de ministcrio cn la Iglcsia del Nuevo Testamento. Los dife- 
rentes ministerios pueden ciertamcnle distinguirsc pero no separarse, porque cn realidad 
no hay mis que unjj solo cn Cristo. El de los hombres cs dado como carisma c impucsto 
•............... -jo. ___  337*356. A. FRIDRICHSEN: Eglise ei sacrement dans le Nouveau Testa-como scn’icio.
menr. La comunidad cristiana cs cn cada lugar una manifcstacion visible _ sobre la rierra 
del unico pueblo dc Dios. Representa alli donde csta la Iglcsia una c invisible. Los sacra*

cl lazo dc union entre !o cterno y !a iglcsia en clmentos: baucismo y santa cena son
dc cstc siglo. Por cllos se renueva la fc de que la comunidad concreta es cl puebloseno

santo de Dios, dcstinado a la pccfeccion bicnaventurada.

REVUE NEOSCOLASTIQUE DE PHILOSOPHIE 40 (1937). — 341-384. A. DE
Silva TaROUCA: L‘ idfc d’ ordre'dans la philosophic de S. Thomas d' Aquin. S. Tomas 

ha tenido la ambicion dc scr fil6sofo; sc presenta siempre como tcologo. Sin embargo, 
ohras abundan las reflexioncs puramente filosoficas; cstas refiexioncs no son epi- 

sodicas sin ttabaz6n: forman un verdadcro si.stcma filosdfico expHciiamcntc organizado. 
Cual es d prindpio central, que organiza el sistema fiios6fico de S. T? La idea de orden 
tcoccntrico. Despues dc (ijar Silva Tarouca, cuatro accpcipncs dc,la palabra orden : c! 
fenomeno dc! orden, cl orden como rcalidad trasccndental, el orden como precision modal, 
cl orden como prindpio practico dc la actividad propiamentc Humana, estudia las con* 
secucncias que se siguen para S. T. de la prueba de la cxistcncia dc Dios por la casualidad 
cheiente; cl orden centrico, cl orden dc los medics. El analisis del principio de finalidad 
llcv.i al autor a !a conclusidn siguiente: cl principio dc orden no solo sobrepasa el prindpio 
de finalidad, sino tambicn cl de causalidad. y los unc sobrcpasandolos: como prindpio. 
cl orden cs la unidad del origen y del fin. Aplicacioncs del principio de orden al orden 
universal del mundo, al fenomeno de las indinadone.s natutales. a la antropologia. — 
385-397- G. MEERSSEMAN: L' ahrege napolltah d' un cours invdit d’ Albert le Cramt. 
En un articulo precedentc hablamos —dice G. Meersseman— de un manuscrito que con- 
tenia un compendio del curso invito dc Alberto cl Magno. sobre la Etica a Nicomaco. 
Este manuscrito que dcsignam'os con la sigla Nb., no es unico. El P. Th. ..Kappeli ha 
cncontrado otro que dcsignamos con la sigla Na. La comparacion dc estos dos manus- 
critos prueba suficientcmcntc que Nb. es simplemcntc una copia dc Na. iQu^ relandn 
dc parcntcsco hay entre cl texto dc Na. y cl de los manuscritos que contienen cl tex^to 
complete? Comparando los manuscritos cl autor c.stablccc la grafic.i dc su genesis y depen* 

__ 398-411. R. FEYS: Directions nouoelles dc la logistiquc"

no
cn sus

dencia y scfiala su valor.
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^ formalizacion mas precisa dc la 2» ctapa dc los
cu.uro cstablccidos cn cl Pnnapw Maihemaiica. dc Whiichcad-Russcl. con cl fin dc dc-

logisras noftcamcncanos: Quine. Church y Curry. __ 517-553 R Fpvc- r
soh7T' d-7 comenzado que ha dc continuar en numcros siguientes!
fa.^lAoV jpsicas de las modahdadcs. entendiendo por 16gicas dc las modalidadcs
las Idgicas que cscudian otras modalidadcs (aprcciacioncs de que cs capaz una proposicidn
cn cuanto a su validcz) a mas dc lo verdadcro y lo false. — 554-573. O. LOTTIN- Le
thomismc dc Godefrofd dc Foniamcs cn maliere de litre arbiirc. Los historiadorcs de la 
filosofia colocan a Godofredo dc Fontaines fucra dc las dos grandcs cscuclas dc su tiempo

contradicc la dc S. Tomas. Es cierfo? 
?cl m sTo , T y S. Tomas: Godofredo y los macstros dominicos
del mismo tiempo. Los puntos cn los que parcce diferir la doctrina dc G. dc la dc S T
(la voluntad no puede moverse a si misma. La voluntad cs movida por cl obicto que 

cjcrcc sobre clla una causalidad cficicnte. Esta accidn del objeto deja intacta la libertad, 
pucsto que lb raz^ es tan librc como la voluntad) nos muestran que G. no ha sido dis- 
^pulo ficl dc S. T. cn cl scntido dc no anadir nada ni suprimir, al sistema del maestro.

, S. T. formulando ciertas conclusioncs que cree desarrollo natural del in-
tclcctualismo tomista: dice menos, abandonando ciertas tesis del maestro, que no le pa-
rccen cxigidas pw la Idgica de su sistema. Por otra parte, sus tesis son tambicn dcJfen-
^das por Jean Quirot. maestro de Paris y por Nicolas Trivet y Tomis dc Sutton dc 
Oxford, los tres considcrados como tomistas. — 574-593. B. DE GerADON: Apercu 
le r^altsme critique amertcain. B. dc Gcradon cstudia las vicisitudes del realism© crltico 
americano cn sus quince afios dc cxistcncia y a trav« dc las cxplicaciones que sobre el han 
dado sus fundadorcs y dcfcnsorcs: MM. Drake, Lovejoy, Pratt. Rogers. Santayana. Se
llars. Strong. El articulista llcga a las siguientes conclusioncs: La solucidn episccmol6gica
propuesta por los rcalistas crlticos no quierc apartarsc del scntido comun, sino cn la medi- 
da cn que le obliga .la reflexion critica. Renuncia al monismo pero no quierc cacr cn 
el dualismo exccsivo. Es una posicitSn media entre el subjetivismo idealista 
mo absoluto dc los nco-rcalistas.

sur

y cl objetivis-

REVUE DE PHILOSOPHIE 37 (1937). _ 285-295. G. DWELSHANVERS: 
tomllee et son temps. Fouillce no cs un filosofo: hubicra cstado mejor si se hubicra dedi- 

I cado a simple cronista filosofico. Representa cl tipo del filosofo laico dc fines del siglo 
AIA. bu sistema cs un cdecticismo malsano. que acogc todos aquellos sist^mas que ticnen 

coeficienie de la actualidad. La teoria dc las Ideas-Fuerzas, que 61 presenta como algo 
propio y solucion de todos los problcmas dc la psicologia y dc la mctafisica, abunda has- 
ta tal punto cn contradiccioncs. que sc hacc imposibic saber dc que trata. Bicvemente sus 
prevcncones. su ausencia dc metodo. su parrialidad. sus argumentos de pura Torma lo 
colocan entre los cscntorcs fiiosoficos que no sc Icen mas. — 296-312. J. DeLHOMME*
La notion dexistcncc dans la philosophic de M. Brunschvicq. El autor expone' primera- 
7lTn,t dc Brunschvieg: cl espiritu es espiritu. cs decir, cl espiritu
StLoridin r" absoiutamente autdnoma: debe scr concebido Icjos dc toda
«tcnoridad, particularmcntc dc toda extenoridad especial en la que sc rcaliza la materia

scr. 1:1 problcma del conocimicnto. p_ucs. sc precisa: ique cs el ser en cl iuicio cn la 
Lrmacion. El scr cs cl conjunto de cosas que entran cn mi por cl conocinJicnto' es yo 

siada cs simplcmente la imagen sensible hyposta-
dos SirrmlTl 1 S“bstanc.alid3d. basta criticar la perccpcidn sin perjui- ,

sc le impone. no: lo real es lo que se funda cn el; por tanto. la cxistcncia 
nor sino intenor a una intcligcncia. que. pcnsandola la crea.' Despues de 
Ucihomme. siguiendo mctodicamcnte cl anblisis reflexivo 
siblc. intcligible. cspiritual.

Alfred

no cs

no es exte- 
csta exposicion.

. nos mucstra que en cl piano sen-
el idcahsmo de Brunschvieg. deja cn sombras varies aspectos
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dc la concicncia'. For un. postulado inicial
cia; y cuando la cncuentra, la hace dcsaparecer. — 313'330. J. PauluS: Sue les 
gines du norninafisme. El autor sc propone solvcntar el problema, dc si hay que explicar a 
Aurcolo y Occam cn funcidn de una mcntalidad nomioalista colectiva. extendida durante 
ios siglos XIV-XV. o si bay que definir. al contrario, dicha mcntalidad cn dependcncia 
dc los individuos Aurcolo y Occam y de su esfuerzo personal. Para csto sc dedica a un 
estudio sobre la peisonalidad cspiritual dc uno dc los mas importantes nominalistas 
Occam— como. del nominalismo cn general confirma la dualidad dc corrientes —filoso* 
fica una y tcb!6gica la otra— que se descubre cn sus fuentes. — J. DE MOULEON: Signe et 
jugement. Aristoteles nos habla de signo desde cl-principio mismo del Pcrihermcncias, dindo- 
le un papcl de todo punto csencial; d nombre. cl vefbo que son las partes y las generatrices 
de la ,^unciaci6n. la misma cnunciacidn son signos ad, placitum rationis. Extrafia esto a pri- 
mcra vista. Sin embargo la teorla aristotdica ticnc una razon profunda y scria. para proponcr 
csta afinidad particular del signo y del juicio.' El verbo mental c$ un signo natural. Pero 
no sc nota su refercncia cfectiva a lo real, sin construir una proposicion. Esta construc- 
ci6n cs la obra de una actividad artistica dc la inteligcncia. Su contextura pide signos que 
scan tambi^n. obras de arte y de raz6n. £n si misma y cn las partes que la componen. la 
cnunciacion participa del signo ad placitum. — 381-414. B. FONDANE: A propos du 
tivre de Le6n Chesiou: Ki^kegaard et la philosophie exisicniielle. Las obras dc Chestov 
ban side traducidas a casi tpdas las lenguas; se reconocen sus mcritos de estilista. de psi- 
cologo, dc historiador dc la filosofia. Pero su obra dc filosofia se pasa cn silcncio: sc la 
trata con indifcrencia. Y sin embargo cs la critica mas radical que se ha becho de la 
“tcoria del conocimiento”. "La lucha contra las cvidcncias". como la llama cl mismo Cbcs-

omun a todo idcalismo— niega la existen-
ori-

tov, no cs ya contra un sistema filosofico, contra las cvidcncias cn detallc. no: niega has- 
ta la posibilidad misma dc la cvidencia, del conocimiento...' No bay mas que un pensa- 
miento vcrdadcro: cl pensamiento dc la fe- El autor del articulo, se extiende largamentc, 
cn explicar la filosofia dc Kierkegaard —filosofia muy cn boga actualmentc— y cn pro
bar. como Chestov no hacc mas que exponer con terminos distintos las mismas ideas. — 
415-449. P. KUCHARSK'1: Forme ct nafurc ou les'deux chemins du saooir d'apres les dia
logues de Platon. En la obra dc Platdn hay dos actitudes diferentes dc espiritu delante de 
lo real: a cilas corresponden dos ontologias y dos epistemologias distintas. — 477-491. M. 
FiLLERE: M. Georges Diuelshauwers. El 21 dc Febrero,.murio M. Dwclshauvcrs, profesor dc 
Psicologia experimental y director del laboratorio dc Invcstigacioncs psicologicas del Instiluto 
Catdlico de Paris. El articnlista —discipulo, colaborador de laboratorios y conprofesor— traza 
la Hnea dc su evolution filosofica. caractcrizada por la sinceridad y la unidad. Discipulo dc 
Lagneau. influcnciado por Bergson. Dwclshauvcrs su evolution hacia Sto. Tomas, comenzada 
por la influencia del Card. Mercicr y continuada durante los aiios dc su profesorado cn Barce
lona, al contacto dc las tradiciones catdiicas de Cataluna. acaba plenamcnte con los anos 
de profesor del Instituto Catdlico dc Paris. — 492-507, J. AUBOYER: Les grandes lig- 
nes de la pensie indienne. En la variedad dc actitudes dcstinadas a resolver cl problema cs
piritual. que ha adoptado cl pensamiento indio. Auboycr quierc dcstacar la unidad: cs de- 
cir, aqucllos temas principales alredcdor dc los cualcs sc han constituido la mayor parte de 
ios sistemas filosoficos y que constituyen la base dc toda la cvolucion del pensamiento in
dio. La Transmigracidn del alma. La notion dc alma. La causa dc la transmigracion. La 
salud: la asccsis fisica y cspiritual. la contcmplacidn mistica. — 508-513. Y. SiMON: 
Note sue la prevision scieniifique. Segun una opinion extendida durante el siglo pasado 
y que llcga a nuestros dias. la previsidn dc los fenomcnos es una de las funcioncs escncia- 
les de la cicncia. y la aptitud para permitirla uno de los caractercs difcrcncialcs del cono
cimiento cientifico. Siguiendo los an^lisis de G. Sorcl —cn un libro poto conocido y rc- 
cientcmcntc rceditado. L'ancienne ct la nonvclle mitapbysique— Y. Simon dcmucstra Ios 
equivocos dc esa corriente: las investigaciones sobre la naturaleza pueden oricnlarsc cn dos 
sentidos: para preveer los fendmenos con la aproximacidn suficiente para la nccidn. para 
juntar las abstratcioncs cientificas por leyes independientes dc todas las condicloncs posi- 
bles dc aparietdn real. Esta segunda via cs la dc la cicncia rational; la primera taraetcriza
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una disciplina alejada cn mucho del vcrdadcro lipo cientifico: cs la sistcmatica, como la 
caractcriza Sorcl con una fcliz cxprcsion.

revue DES sciences PHILOSOPHIQUES ET THEOLOGIQUES 27 (1937).
VlCAIRE, P. H.: Les Pormams et VAvicennhmc avam 1215. Estudia las relacioncs

con el opusculo porrctano "Dc uni-dc! opusculo avicenista "Dc causis primis cl secundis”. 
talc’’, quc participa del ambientc de aqucl, neo-platonico y pantcista. Aparecen las influcn- 
cias complcjas ejercidas por el aviccnismo, cl.pantclsmo dc Erigcna y Amaury cn cl pen- 
samiento filosofico, y principalmcntc teologico dc Gilberto de la Porree y su cscucla. — 
P CHAlLLET; L'Esprit du Christtanisme et da Caiholidsme. I. Les antecedents de I'Ecole 
de Tubinpue. A traves de los cstudios rcunidos por J. R. Geisclmann de los tedlogos ca- 
colicos del periodo del Idcalismo alemin. investiga cl autor los lazos de union quc dan’ 
cierta unidad al pensamiento teologico dc los diversos autorcs. Finalizado el periodo del 
Iluminismo, y cn medio dc las influcncias del idcalismo y del romanticismo. la cscucla 

dc Landshut representada por Sailer, y sus discipulos suizos Geiger y Gugler 
como prccursores de la Escuela dc Tubinga. — 673-692. J. M. BOCHENSKI:

I

alcmana

Notes historiqaes sue les propositions modales. Comprende la evolutidn dc dichas pro- 
posicioncs desde Aristdteles hasta Ockam; 1: Introduccidn. 2: Aristdtclcs. 3: Tcofrasto. 
4- Los Estoicos, los Comcntadorcs, los Arabes. 5: S. Alberto Magno. 6: Santo Tomas 
dc Aquino: Pedro dc Espana. 7: Pscudo-Escoto. 8: Ockham. 9: Conclusidn: La edad rne- 
dig jjg comprendido pcrfcctamcntc, ha pcrfcccionado y desarrollado el sistema aristotclico 
de las proposicioncs modales. — 693-712. M. LOT BORODINE: grdee deifiantc des
Sacraments d'apres Nicolas Cabasilas. El sacramento dc la Confirmacion, caractcr de la 
Gracia que cl confierc dentro dc la cconomia dc la justificacion y santificacion que .jesu- 
cristo rcaliza —ipse immediate— cn cl alma. — 713-27. P. CHAlLLET: L'Esprit du 
Christanisme et du Catholicisme. 11. L'Ecolc de Tubingue. Drey, Baader et Moehler. La 
Escuela de Tubinga rccibid del hcgelianismo mas bien quc cl pensamiento, cl metodo filo- 
sdfico que aplica su esfuerzo a un dato recibido de la Rcvciacion por la Iglesia. Es posi- 

Moehler haya sido inflncnciado por Baader pero cs principalmcntc dc Drey de 
quicn descienden sus ideas.
blc que

revue de THEOLOGIE et PHILOSOPHIE 25 (1937). — 177-200. J. MeY- 
HOFFER: A. propos da IVe. centenaire de la Reformation. Jubilcs d’autrefois. Historia do 
la cclcbraci6n dc los tres jubilcos antcriores. — 259-276. G. CHARMOREL; Le discourst 
d'installation de Vinet a VAcademic de Lausanne (ler. nouembre 1837). — 277-296. 
E. STAEHELIN: Vcril6 biblique et libcralisme dans I'Essai sue la manifestation des conoic- 

religieuses d'A Vinet. Todo el numero 105 dc la Revista csta consagrado a eelebrartions
el centenario de la instalacion dc Alejandro Vinet cn la c3tedra dc tcologia practica dc la 
Academia dc Lausanne: Un estudio del discurso dc insialacidn, quc vers6 sobre ta predi- 
cacidn, cn quc sc dcstaca la amplitud y profundidad de la conccpcidn, y elevado cspiri-i 

■“tualismo; otro sobre su obra fundamental sobre las relacioncs dc la iglesia y cl estado: 
cl tcrccro sobre otra dc sus obras la Teologia pastoral. Completan cl fascicule algunos textos 
dc cartas dc Vinet. Miscclanias, y cstudios bibliogrSficos sobre e! mismo. — W. JlfONOD: 
La Theologie pastorale de Vinet.

REVUE THOMISTE 43 (1937). — 167-200. C. JOURNET: L’ Apostolicite. pro- 
pricte et note de la veritable Eglise. El articulo tienp tres partes: 1* La apostolicidad- con- 
sidcrada como propriedad. 2* La apostollcidad considerada como senal dc la verdadera 
Iglesia. Esta parte sc subdivide cn otras dos: a) la apostolicidad como signo mixto o cl 
argumento dc'prescripcidn; b) la apostolicidad como signo puro o c! milagro dc la cons- 
tancia dc la Iglesia. 3* La apostolicidad de la Iglesia cstaba profetizada. — 201-226,. R. 
BRUCHBERGER: L' Etrc, valeur revciatrice de Dicu. Cuatro puntos conticnc cl trfebajo:
1. Dios ha creado a todas las cosas para una opcracidn que cada una cumplc para su
perfcccidn segun cl dcstino divino. II. Sc intenta penctrar mas la originalidad de la con-
venicncia entitativa entre Dios y el cosmos. III. Se trata del conocimiento de Dips por ^

1
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analogia. Dios ca cl Ser por cxcelencia. los otros seres nos hablan de un modo lejano dc 
El. IV. Conviene que para la total reprcsentacion del universo cxistan criaturas racionalcs 
y libres, cuya actividad imite formalm^ntc la actividad divina. — 227-254. C. DE Ko- 
NINCK: Reflexiones sar le pcobleme de V indelerminime. El autor confia demostrar que 
cl abismo infranqucable que scpaca la escuela tomista dc las escuclas de inspiracion suarcciana 
no atane solamcnte a los seres libres sino tambien a los imprevistos saltos de los clcctroncs. 
Extensamcnte sc cxplica la ■'indctcrminacion positiva y la indeterminacidn negativa”. y la 
“causalidad accidental cn la naturalcza”. — 263-275. J. MARITAIN: Notes sue la ^onen’on 
de nutrition. — 276-291. J. DE LA BRIERE: Conditions tbomistes de la juste guerre. — 
347-360. R. GARRIOOU LAGRANOti: iL' oxe de la vie spirituelle et son unite. El icma 
se dcsairolla segun estos puntos: a) La disttneion entre la ascctica y la mistica conformc 
sc propone desde cl siglo XVII: b) inconvehientes dc una division mal entendida entre la 
aschica y la mistica; c) .Diversas formas de la oracion simplificada: d) El eje dc la vida 
cspiritual y la ascetica bien entendida: c) El eje dc la vida cspiritual y la vcrdadcra mis- 
ttca. — 361-392. M. DE CORTE: Ontologic dc la poesi'e. Despues dc decir cl autor que 
cl primer caracter de la poesia. el mas saliente y sin embargo el mas desapcrcibido cs de ser 
experimental c inruitiva: cl tema de esta primera parte del trabajo son los puntos siguientes:
El conocimiento poctico cs una cxpcricncia simulidnea al poema mismo; 2* Naturalcza de 
la expcriencia poetica; 3^ Espiritualidad del objeto poctico: 4’ Dialcctica poetica; 5'' Ma- 
y^utica del poema. — 393-412. C. DE KONINCK: Reflexions sur le probleme 'de Vinde- 
terminisme. Sentido y valor dc las cntidadcs y Icycs formalmcntc cicntificas. El principio 
del determinismo no mcrccc llamarse fisico, si no sc puede vcrificar expcrimcntalmente. y 
se puede demostrar que cstc principio postula uoa expcriencia imposibie. El indeterminis- 
mo fisico y cl indeterminismo biologico son faicn distintos. Las consccucncias de la com- 
posicion hilemorfica son cl fundamento objetivo de la distincibn entre las ciencias experi- 
mcntalcs y las filosoficas.

RIVISTA Dl FILOSOFIA NEOSCOLASTICA 29 (1937).— 207-244. C. FABRO: 
L'origine psicologica della noztone di causa. {Continuard). I - Expcriencia y causalidad. 
Solo cs posible una respucsta adecuada al problcma dc Hume, cuando la expcriencia, sea 
interna sea externa, csta fundada en su posibilidad. — 245-257. M. FaTTA: La virtua- 
Utd e la trascendenza dell'Atto puro net pensiero' fom/sfa. El autor hace una resena’ de los 
diversos modos y teorias que intentan concebir el Acto puro y la creacion. De todas las 
formulas cscogidas para definir a Dios, la mas adecuada cs esta: Dios cs Dios. — 258-274. 
A. Dal SASSO: L'uonyy e la nature neW illumtnisrtjo francese. El iluminismo-deciva dc 
las doclrinas del Rcnacimiento sobre cl hombre y la naturalcza a travcs dc las doctrinas 
empiristas. 275-295. C. MaZZANTINI: Esigenza dogmatica ed csigenza critica nel pro- 
blema della conoscenza. (Continuara). La doble exigcncia dc firmeza definitiva y dj per- 
fccta justificacion critica a las cualcs debc satisfaccr una gnoseologia de la evidencia obje- 
tiva. Rcfutacion dc la objccion csccptica. —— 296-309. L. MonCALLERO: Le. fonti della 
teodicea di S,. Anselma d’Aosta. El ultimo gran representante dc la tcodicca platdnica cn 
la Edad^Mcdia. — 310-316. A. GEMELLI: Lo studio della personnalita umana. Es una 
ncccsidad para la psicologia dirigirse hacia cl cstudio del hombre como totalidad. Importan- 
cia del comportamiento para tal investigacion. — 359-387. P. MONTANARI: II problema 
della libertd in Agostino. Analisis de “De libero arbitrio” dc S. AgOstin. cn dondc sc 
mucstra como cl S. Dr. ha pcrmanccido ficl a la doctrina alH expuesta. hasta el fin dc su 
vida. Muestrasc adernas como S. Agustin ha sabido realizar cl acu'erdo dc la libertad hu- 
mana con la gracia divina. — 388-400. F. AMERIO: La formulazione del principio df 
causalitd e la nozione di causa in S. Tomaso. Segun S. Tomas, la exacta forraulacion del 
principio dc causalidad scria la siguientc: “omne contingens causam sui efficientem habet”. 
La nocion dc causa implica: distincion entitativa con relacion al cfccto: influjo onkol6- 
gico sobre cl efecto; necesidad del cfccto. — 401-409. F. GrOSSO: Universitd filosoficd, 
in una filosofia modema. Examen critico dc la obra dc Carabcllese. Este filosofo no dis-. 
tingue con bastante nitidez sujeto y objeto cognoscente y conocido, porque falta a su 
filosofia una vision suficiente de la transcendencia del ser.
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2EIT8CHRIFT FUR KATHOLISCHE THEOLOGIE 61 {1937). — 323-340. JO
HANN StufFLERj S. J. INNSBRUCK: Die Lebre des HI. Thomas vom gottlichen Vorh^- 
ivissen dec fteien ^illensakte dec Ceschopfe. ContrLbuci6n a la coatroversia sobre la prescn- 
cia divina del acto humano libre, problema que "desde siglos” y aiin hoy “atormcnta los 
cspiritus”. Respondiendo a cricicas de un trabajo suyo anterior, Stuflec (Innsbruck) 
me la intecprctacidn fundamental del actkulo 5 de I Sent. d. 28, q. I, procurando des- 
cubrir el verdadero pensamiento de Santo Tomas al mismo tiempo que rechaza una por 
una las objeciones contrarias.341-390. JOSEF ANDREAS JUNGMANN S. J.InnSBRUCK: 
Aduenc und Vocaduent. Oberresie des gallischen Adoents in dec comischen Litucgie. Dos 
maneras de concebir el Adviento (es decir el tiempo que precede a la Navidad) : mas como 
tiempo de penitencia semejante a la Cuacesma o como tiempo de alegre expectacion. Para 
comgrender el verdadero caracter fundamental del Adviento. cl autor e^tudia el desartollo 
histdrico del Adviento galico, despues del Adviento romano, y luego muestra que el espi- 
ritu austero del Adviento galico-hispano penetrd en la liturgia romana y en clla SS con- 
serva aun bajo la forma de algunas rubricas como p. ej. la del color violaceo de los para- 
mentos. — 391-425. KarL PrOmm. S. J.. INNSBRUCK: "Mystecion" uon Paulas bis 
Ocigines. Buscase el sentido y el origen de la palabra "misterio" en los primeros tiempos 
del cristianismo a traves de San Pablo, los alcjandrinos Clemente y Origenes, y de San 
Ifcnco. No sc inspiran en cl significado pagano del vetbo "mistetios” ni lo entienden 
en cl sentido de culto sino que le dan un valor tcoldgico-objetivo bien definido. Para 

^ San' Pablo, vale decir, es principalmente la verdad de la redenclon por Cristo, cuanto que 
es una realidad esencialmente ESCONDIDA”: los Alcjandrinos quieten significar en la 
revelacion mas bien su caracter dificilmence COGNOSCIBLE (gnosis): San Ireneo lo 
usa casi con cl mismo sentido con que la usamos hoy (incomprensiblc). — 426-435. Dr. 
Julius SEIBER - BECKENFRIED (SCWEITZ) : Objeklioes u. Subjektiues beim sinnlichen 
Eckennen. Ensayo para solucionar la oposiclon entre naturalismo y realismo critico en el 
conocimiento sensitivo. El autor ataca el problema en su raiz, analizando la estructura 
y actividad de los organos de los sentidos. Considers como esencial la distincion entre la 
sensacidn elemental y la percepcion: aquella es simple, esta compleja y propiamente "ce- 
presentativa”. Las graduacioncs cuantitativas respectivamente cualitativas de los estimulos 
se transmiten mediante graduaciones fisiologicas de reaccion a la concicncia que las aprehende 
como complejo sensitivo diferenciado, representativo de un objeto. Asi se salva perfecta- 
mente la objetividad de las cualidades primarias apesar de la variabilidad subjetiva de las 
secundarias mediante las cuales se aprenden las anteriores. Magnifico trabajo por su da- 
ridad en la cxposicion y por el aporte de elementos que contribuyen a solucionar el pro
blema. — 483-508. DOMINIKUS THALHANLMER, S. J. INNSBRUCK: Edelmenschentum

reasu-

und Cnade. Estudio de la relacion entre la nobleza natural de hombre y la gracia, pro
blema tres vcces actual en un tiempo de inversion de los valores humanos y de confusidn 
de las ideas religiosas. Definiendo por nobleza la "realizacion completa de ^quello que 
una cosa debe ser segun su naturaleza”, estudia primero la nobleza en cl orden sobre- 
natural y luego en el de la redencion: la naturaleza humana ordenada desde su primera 
■’institucion'’ a una vida sobrenatural ya no puede realizarse completamente en la esfcra 
propia suya por naturaleza, sino subordinada a su destino sobrenatural y a la cruz, que 
es la "negacion de la negacion del sobrenatural”. De sus conclusiones sc deduce la compati- 
bilidad de genio y santidad, de arte y religiosidad, y, finalmente, que nobleza natural de 
suyo no es predisposicion para lograr la santidad. — 509-594. PROF. DR. ArTUR LaND- 
GRAF - BAMBERG: Die fcuhscholascische Stceitfrage oom ^Viedecaufleben dec Siinden. His- 
toria del problema de la reviviscencia del pecado, hoy ciertamente en piano secundario, 
si bien que antiguamente era objeto de debatida controversia. Expone el autor la doctrina 
de la escuela de Abelardo. Hugo de San Victor. Gratiano y Gilberto de Pbrrec, Pedro 
Lombardo, varias tcorias portlombardinas y algunas cuestiones araenas: un argumento "e 
tontrario” y la gravedad del pccado reviviscente; la satisfaccion exigida en virtud de la 
reviviscencia: vuelta de la macula pcccati. — 595-601. B. JANSEN: Die distinctio forma- 
Us bei den SecoUen und Kacmeliten des 17. Jahchundects. — 602-614. Dr. RicHARD 
EGENTER - PassaU: Um den Begciff dec Ehre. Relate y apreciacion de algunas ideas
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mis caractcnsticaS publicadas recientcmcnte, , _ por vanos autores sobre el concepto y el valor
de honra. Indicase los pantos de partida de una erica cristiana de la honra: 1. PrimetO’’ 
csbozo (Max Wundt). 8. Honra solo hccho social? <0. H. Ncbe). 3. Construccidn ju- 
ridica sobre Ja base de un concept© de honra positivista-psicoldgico (H. Ramm) 4 Hoiira 
como “resplandor del interior” (Fr. Weidauer: H. Schreiner). 5. No hay "honra in- 
Krna'. 6. <Esp.ecies de honra? 7. Honra diante de Dios. 8. La cucstion etica de la honra. 
9. Valor de la honra y cl cristiaoismo.

B. HI8T0R1A Y ClENCIAS

REVUE D'HISTOIRE ECCLESIASTtQUE 38 (1937). - 464-484- 725 789 G 
MOLLAT: Le droit de patronage en Nomandic du Xle an XVe s. Introducci6n: Ampl'itad 
extraordinaria del patronato laico cn Notmandla, cstiidiasc el periodo que va desde c! 
cstableamicnto del regimen beneficial, hasta la epoca cn que volvi6 a caer cl pais en la 
dommacion inglcsa. Cap. I. Prescntacion a los bencficios cclesiasticos. Cap. II El pro- 
ceso de patronato y la justicia ducal. — 485-534. C. LOOTEN: Un avocat de T Eglise 
angltcane- Richard Rc^k^. Tras una breve scmblanza biografica se cstudia extensamente 
su obra Ecclesiastical Polity. — 687-724. R. FAVRE: Credo. . . in f-ilium Dei. . . mor- 
tuum et scpultum. Los Padres aunque han profesado con firmeza los articulos del mismo 
simbolo de la fc, han pensado unicamentc que cl Hijo dc Dios murid 
del alma de su cuerpo. o han creido ver tambi^n por la scparacion

, — cn su muerte una scparacion del Verbo
y ae su cuerpo mortal? El autor completando antcriorcs cstudios dc M. Lebon, ifecorrc 
los Padres y cscritores cclesiisticos latinos hasta S. Agustin, que han entendido esto ultimo: 
TertuUano. Novaciano S. Hilario dc Poitiers. S. Paciano. Ambrosiarter; o cicrtamcntc 
en S. Ambrosio. Rufino de Aquilea, S. Jerdnimo. S. Gaudcncio dc Brescia. Leporio S- 
Agustm. ^

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES 65 (1937). - 3-38. M. ToUSSMNT: 
issfli sur la question franque en Lorraine. — 39-53. J. LEMOINE: Admirateurs Modenot^ 
dc Icssais. Lettres inedites a Lamcnnais. — 54-73. P. Dudon: Les 'des CEillets: Une 
maitresse de Louis XJVJII). _ 1-17. E. SOREAU: Le proletariat en 1733 (Janvier a 
. 5: PlEURY: Un regime s'effnte: Les dermicres journees de la Con-

vention.^ 22-62. G. DOUDELER: Les resultats de la bataille de Bouvines et I'execution 
du iraiie de Melun par la Flandre. — 3-21. J. LEMOINE: Les des CEillets: Une grande co- 

^rnedienne. ^^^rnaitr^e de Louis XIV. — 21-38. S. FlEURY: La meiUcurc aJe francaise 
de Gustooe//L — 39-8^ j COLLOT: Eord.er ef Jourdain et les revolutions dc Rouen. —

^ 80-135. H. CHAVANE de DalmaSSY: Comment Amelic de Beauharnais
trice. devint impera-

C A 5/nanthrope. - 34-39.
I-Ann* T ant/jropo/opiquc de quelques squelettes d' Alacahoyiik. — 253-308.

w /'P r" — 309-335. P. ROYER: Monographic des.£rT Mn ^^^'354. J. A. ValsiK: Etudes Anthropologiques.
sur es Afonteneprms du Dourmrtor. _ 477-498. HUGO OberMAIER: Noavelles Etudes

y resultados. 326-330. G. FLECHTNER: Uber die Bedeutun? der willentlichen Ver- 
anlagung Hirnverletztcr. Acerca del alcance que pueda tener la disposicidn dc la voluntad 
cn los pacicntcs dc Icsiones ccrcbralcs. Sc citan varies cases particularcs. __ 331-366.
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W. GERARD: Psychologic und Psychologe. I. La naturaicza 
rclaci6n con la .... dc la Psicologia y su I'ntima

persona del invcstigador. II. Posici6n dc la Psicologia cmre las cicncias' 
7 su.fundamento metodologico. Ill, Los problemas dc la cxposicidn y de la idea funda- 

IV. La autoformacidn para cl investigador cn P.sicologia. —
. H. HlPE; Sprechbereitschafl. Versuch ciner FragesteKung, Despues de acla-

rado lo que significa Sprcchbcrcitschaft (disposicion para hablar), ‘se presenta 1i inte- 
rrogacidn: ^Esta palabra responde a una rcalidad? Expucsto dctalladamcntc cl proceso 
de la invcstigaciOn, cl resultado cs afirmativo. y sc dcducen consecucncias. — 420-489. 
A. VIERKANDT: Die entwicklungspsychologiscbc Theorie der Zauberei. I. Tcoria de Levy- 
Bruhl (la magia scria el resultado de cierto Weltanschauung) ; tcoria de Felix Kriigea 
(la ^niagia estaria radicada cn el caracter mismo del hombre primitivo) ; critica de ambas 
icortas, II. Tcoria del Dr. Vierkandt; ncccsid.id qiic ticnc el hombre dc dar expresidn 
a sus propios sentimientos y dcscos. III. Examcn psicologtco dc csta necesidad. IV. Creencia 
cn la cficacia de la magia. V.' Verdadera eficacia dc la magia. (El resultado depende muchas 
vcccs dc la cleccidn del momento prcciso: cficacia natural dc la amcnaza: cumplimiento 
do los presagios; cficacia sugestiva). — 490-556. W. HELM: Die Becinflussung dehVer- 
gleichsivertes ciner Zeitstrecke durch thre Vcrkoppclung mit since zvjeiicn, teilivcisc glcich- 
zcmgcn Zcilstrecke. Exposicion de experimentos cfcctuados para examinar la infiucncia 
del valor comparativo dc un periodo dc tiempo, por su combinacion con un .segundo pe- 
riodo dc igual duracion. Ademas dc on esquema del aparato clcctrico emplcado, conticne- 

^el articulo 48 tablas con los rcsultados de diversos experimentos. — 1-80. L. PAULSPbJ: 
Phantasievorgdnge bei der Deuiung sinnarmcr Farhkomplcxc. Tc.st. cn cl cual se mucstran 
a 19 personas cuadros pintados que carccian de significacion, para cstudiar cl proceso de 
la_ imaginacion cn la intcrprctacidn dc los dicbos cuadros. — 80-1 28, M. GraU: Em- 
pfrfsfb - ejrpcrirT7enfe//e Beitrdge zur Psychologic der mothcmaiischen und sprachlichen 
Begabung. Como fruto dc cuidadosos tests, concluyc cl Dr. Grau que no hay ninguna 
Oposicidn profunda entre las disposicioncs natur.iles para las matcmaticas y para las Icn- 
guas.129-141. A. PRIN2 AUERSPERG: handschafl und Ccgerjstand .in dec optischert 
Wahrnehmung. El autor expone los fendmenos basicos de orden biologico que pcrtcncccn
al dominio del'medio ambiente percibido por los drganos de la vision, __ 142-200. C.
RUHNKE: Bcdeutungsbildungen auf der'Ssruhtur “Auscinandcr" in dee Kdic-Spracbe. Es- 
tudio de algunas parcicularldadcs dc la Icngua del pueblo Kate, pueblo dc Nueva Guinea. 
— 200.209. J. SCHUMACHER: Verdndccungcn im Seelcnlcbrn bci fraumaf/seber Dysiro- 
pbia adiposO‘geniialis. Una contribucioa al cstudio de la rcl.icidn entre la .sccrccion in
terna y la personalidad. — 209-213. J. BaHLE: Dits Teil-CanTe Problem im Kiinstler- 
iseben Seboffensprozess. Estudio sobre la "primacia del todo” y la "primacia de la parte” 
cn el proceso creador dc la obra nrtistica, — 213-260. H. BUSSE: Canzheit und Gesfolr. V/C- 
Khylhmische Cesialtbildungen bei dec Arbeit m der Gruppe. Resultados de una investi- 
gaci6n sobre el trabajo cn grupo dc varios trab.ijadorcs cn una misma obra. El fin prin
cipal era cstudiar la mutua infiucncia dc los trabajadorcs en distintas formas dc agrupa- 
cion. — 260-277. G. STONING: Zurechnung und VcrantuJorilichkeit, SrhuldbeuJusstsein 
und Reue. I. Imputacion y rcsponsabilidad (examina las condiciones dc que dependen dis- 
tintos grades de rcsponsabilidad). II. La concicncia de la culpabilidad (rclaciones de csta 
con la rcsponsabilidad), 111. El arrepentimiento (estrecha conexion con la concicncia de 
ia culpabilidad; distintas modalidadcs dc arrepentimiento). — 305-400. JENO KolLARITS: 
Beobarhlungen,iiber Dysprasien. Verglcich mil Speech - Lesc - und Scbrcibfeblern. El tra
bajo del Prof. Kollarits cstudia lo.s actos cquivocados (Fchlhandlungcn) 
males y examina cn 1100 casos las confusionr.s (Verwcchslungcn). las omisioncs. las 

, interpolacioncs (Einscbaltungcn), y repcticiones cn si mismas y con rclacidn a las faltas 
que co.'Tietcn los mismos sujetos cn su clocucidn, Icctura y cscriiur.i.

intcresantes obsetvacioncs y consecucncias pr.icticas 400-499. JOSEPH HlMPSEL; Uuc 
Frager der rhathematischen Sonderbegahrin tn der hoheren Schule (hesenders in Vcrgcich mit 
den /•Vemdsprflchm). I. Desarrollo historico dc la cufsti6n accrca dc una aptilud extraordinaria 
para las matcmaticas: la opinion corrientc, cn los grandcs hombres. bases fisiol6gica.s. hcrencia...
II. Correlacion dc 1« aptitudes cscoiarcs cn matcmSticas y cn idiomas extranjeros: tablas

J

cn sujetos nor-
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dc cstadistica y resultados. III. Examen cn particular de los alumnos de mayor difcrcncia 
dc puntos. IV. Aoaiisis teoretico de las matemlticas y de los idiomas extranjeros como 
asignaturas cscolares. (Funcioncs intekccuales. Funciones cxtraintelectualcs, cn especial; la 
incmoria. Interes. Importancia cn la cstructura del caractcr). Conclusiones pedagogicas. 
Biblibgrafia (97 libros y articulos).

JOURNAL DE PSYCHOLOGIE 34 (1937). — 305-323. EtienNE RABAUD: Phy- 
chologie animate et finalite. Pugna por metodo experimental y objetivo contra cl dc la 
finalidad como metodo cientifico dc invcscigacion de la actividad animal. — 324-340. 
Mathilde HERTY : Le rapport de /’ instinct ct de V intcligence dans le regne animal. 
Trata sobre la cxistencla de un tipo de accion sin fijeza rigida. rclativamente libre pero 
oertamente innato. rcsultado dc las estrechas relacioncs del instinto c inteligencia cn el 
animal y la demuestra con ejcmplos. — 341-352. E. S. RUSSELL; Sur.le caracterc rituet 
du comportement inslinctif. Estudia cl rasgo caracteristico dc muchos actos instintivos que 
siguen un curso rutinario indcpcndicntcmcnte, en gran parte, del conjunto dc las circuns- 
tancias actualcs, on los animales. — 353-375. J. A. BlERENS DE HaaN: Du degre d" 
intelligence chez les animaux el dc Icur place 'dans le sysleme zcologique. Analizando dc- 
taliadamentc dos series dc cxpcriencias hechas con 14 especics de arboricolas superiores 
llcg a la conclusion de que no solamcncc el dcsarrollo psiquico sino tambicn la inteligencia 
concicta no corresponde en los animales a su desariollo morfologico. — 376-396. WER
NER FISCHEL; L’ emotion et‘le soucenir chez les animaux. Explica dc que ma'nera y 
que sentido pueden haber tres causas parcicularcs dc estados cmocionales en los animales, 
a saber rccucrdos. impresiones pasadas: causas presentes y por ultimo causas futuras. Estos 
estados cmocionales pueden simplcmcntc producir un impulso a obrar o bicn pueden de- 
terminar por razon de rccucrdos pasados determinadas acciones particulates.. — 397-412. 
LL. PiEroN: Quelques reflexions el observations 6 propos de I'induction des rythmes chez 
les animaux. — 413-424. WILLIAM Mc DOUGALL; Une experience lamarkienne a re- 
sultqts poistifs. Expone el metodo y los resultados positivos de una scric dc experiencias, 
hcchas con ratoncs, dcstinadas a demostrar la transmisi6n hereditaria de felices solucioncs 
a determinados problcmas por parte de los padres. — 425-448. P. GUILLAUME ET J. 
MEYERSON; Recherches sur Vusage de Vinstrument chez les singes IV Choix. correction, 
invention. — 449-474. ROBERT M. YerKES ET S. D. SHIRLEY SPRAGG: La mesure du 
comportement adapte chez les chimpanzes. Observacioncs sobre la cxpcrimentacion metodica 
y los. resultados dc la medicibn psicologica cn los chimpanecs practicadas cn los laboratories 
de la Yale University con cuadros que exponen todos los datos dc

en

estos tests o cxpcrimentos.
, 475-493. Kenneth W. SpENCE; Reactions des meres chimpanzes d V egard dcs en-

fants chimpanzes apres separation. Aptitud dc, la chimpance madre para re^noccr a su 
pequefio d^spucs dc largos periodos de separacibn y apHcacibn del metodo dc interpretacibn 
numcrica a las rcaccioncs de la madte. — 494-531. N. KOHTS: La conduite du petit du 
Chimpanze et de I enfant de VHomme. Resultados detallados e ilustrados d^ un cstudio 
comparativo de un chimpance (dc 1/^-4 anos) y de un nino de la mlsma edad cn cuanto 
al aspect© exterior dc sus rostros, posturas estaticas y dinamicas, mimica y expresibn de 
emociones, manifestacioncs instintivas (instinto de conservation, imitacibn, etc.), juegos 
de todas clascs, rcflcjos o reaccioncs a cstimulos visnalcs, auditivos. etc., etc., sonidos emi- 
tidos. — 532-553. D. K. ADAMS; Recherches sue la comparaison succesive aver grander 
differences chez les Rats, — 554-592. A. FjlQUIN: Influence de la mue sur le compor- 
tement dc tissage chez les araignees. Hcchos conccrnientcs a la action perturbadora dc la 
muda inminente de picl dc la arafia Atgiopc cn la constitucibn dc su tela.. Comentarios 
y ensayos de explicacibn dc cste fenbmeno.

REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 56 (1937). — 5.34. Ch. POISSON: 
Avanlages de I'etude des anomalies locales du champ magnetique lerrestre. El autor sc pro
pone demostrar cbmo las invcstigaciones sobre magnetismo terrestre, que hasta aljflra sc 
limitaban a un rcducido nbmero dc espccialistas. han visto subitamntc ampliar sus hori- 
zontes, gracias a haber sido aplicadas a descubrir la composicibn minetalbgica y cstati-
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grafica de los tctrenos: dc csta sucrtc el cstudio del magnctismo tcrrcstrc ha cntrado a for- 
mar parte dc los metodos geofisicos de prospcccion del subsuelo. Sobre todo hace rcsaltar 
la difeicneia entre los antiguos sistemas de invcstigacion magnetica y los modernos. El es- 
tudio clasico del magnctismo terrestre, enedcrezados principalmente a la confection de 
cartas magn^ticas para la navegacion, desdenaba las anomalias> que tampoco hubicran 
podido lener cabida. dado lo reducido de ia escala.* para fijarsc tan solo cn las grande* 
lineas generates. En cambio, cl estudio del magnetismo tcrrcstrc pjra la prospeccidn del 
subsuelo solo atiende a las anomalias magneticas. para deducir dc ellas la composicion 
mineralogica dc las capas subaycentes. — 35-67. H. COLIN: La Glycolysis. Despues de 
damos el auior la nocion dc glicolisis adoptada en su trabajo. esto cs. "dcgradacion de 
los azucarcs con formation de acido lactico”, cstudia esta interesantc funcion biologica, 
primero cn los mfisculos y luego cn los restantes organos dc los animates. Con resp^to 
a la primera senala su radio de accidn. la mancra dc actuar cl cofermento, la bexoquinasa, 
la fosforilaci6n, los fosfatos librcs y los fermentos lactico y glicolitico. Con rcspccto a lo 
segundo sc fija en los siguientes organos: pancreas. pulm6n, cerebro. corazon y sangre. de- 
teniendose mas particularmcntc en los tejidos canccrosos. por haberse comprobado cn cllos 
la cxistcncia dc una mayor proporcidn dc acido lactico que cn los oiganos sanos. — 68-102. 
A. BlOT: L'Atelier d’Optique. El presente articulo cs una continuation dc otros articulos 
sobre cl mismo icma, aparecidos cn la misma.revista los afios 1935 y 1936. En cl se nos 
hace recorrer un taller dc optica de precision, para informarnos sobre la seric dc delicadas 
opcracioncs que cs ncccsario practicar para dejar listos los aparatos correspondientes. La 
primera operation consistc cn un examen a fondo de las cualidadcs dc las piczas rccibidas 
en cl taller. Sigoe luego cl pulimcnto dc las caras dc las piczas dc vidrio con polvo de, 
esmcril, cada vcz dc grano mas fino. En el decurso dc estos trabajos se ha dc comprobar 
cuidadosamente la forma dc las superficies para ver si sc conforman con las calculadas. For 
ultimo, vienc la montura de las piczas dc vidrio cn los soportes mctalicos correspondientes.

193-200. M. G Gu£beN: Travaux recent* relatifs a /' effet Compton. El cfecto 
Compton, dcscubicrto cn 1922 por cstc autor, sc reficrc a una particularidad del fenomeno 
general de difusi6n dc los rayos X. por cl que aparecc un aumcnio de iongitud dc ond.t 
con relation a los rayos primarios. El fen6mcno sc explica diciendo que se debe a la coli- 
sidn elastica entre clcctroncs y fotoncs: cada una de estas colisioncs produce degradacion 
dc energia de un fot6n y cl movimiento de un clectrdn. Algunos autores han querido ver 
cn cste fendmeno una cxccpcidn dc la Icy dc la conservacion dc la energia, en cl sentido 
dc que cn la intcracci6n dc la energia con la materia, la energia seria conservada s61o cstadis- 
ticamentc, pero no cn cada caso individual. Sin embargo, cl cstudio profundo del fendmeno 
ba demosemdo que la conscrvacidn dc la energia cn cada caso individual sc conserva cicr* 
tamente: csta constatacidn reviste enormc tcascendcncia filosdfica.
JUNGERS: Lcs mouoemcnts des plantcs. El autor trata dc demostrar cn cste trabajo que 
la facultad dc recurrir a los agentes exteriores y dc moverse no cs cxclusiva del rcino ani
mal. sino que se manifiesta tambidn entre los vegctalcs, aun cuando sdlo de mancra rudi- 
mentaria. Dc donde trata dc conclutr que cn cl fondo la difercncia cxislcntc entre vegctalcs 
y animalcs no cs escncial, cn cste punto particular, sino unicamente dc grados. Para cllo 
rcunc todos los movimientos dc los vegctalcs cn tres gtupos. a saber: tropismos. nastias 
y tactismos. En cn presente numcro de la revista sdlo sc trata del primer grupo, dejando 
para otros articulos la cxposicidn dc los movimientos. pettcnccicntcs al segun.do y tctccr 
grupo. Dentro del grupo dc los tropismos cstudia cl tropismo debido a la influcncia dc 
la pesantez, al fototropismo provocado por la accido dc la luz y otros varies tropismos 
menos conocidos, como el haptotropismo. quimiotropismo c hidrotropismo. provocados 
respectivamentc por cl frotamiento dc un cuerpo duro. por la action de un substancia 
quimica o simplcmcnte por cl agua. — 224-241. M. H. DebAUCHE: Les insects et 
Estc articulo cs continuacidn del que con cl mismo titulo publico el propio autor cl 20 
dc marzo dc 1937 cn “Revue des Questions Scientifique”. Ante todo cn csta parte que 
resumimos. pone dc relieve la importancia econdmica dc los insectos por los danos que 
con frecuencia causan a las planias cultivadas. a los granos almacenadosr a los animalcs

/

201-223. M. V.

nous.
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y al hombre. En segnndo lugar fija su atcncion cn los mcdios de luch'a idcados para com- 
batir los insectos daninos, entrc los cuales scnala cl cultivo dc varicdadcs vcgctalcs inmunir 
zadas, como se practica con la vid, cl fomcnto de parasites de los insectos daninos, la pro* 
pagacion de enfcrmcdadcs que los aniquilen y cl cmplco dc inscccicidas.

C. SOCIOLOGIA Y PEDAGOGIA

ARCHIVES OE PHILOSOPHIE DU DROIT ET DE SOCIOLOGIE JURIDI- 
QUE 7 (1936). — 7-17. LE FUR LOUIS: Le But du Drovit. — 18-44. GURTVICH GEOR
GES: La Science dcs Fails moraux ct fa morale thiorique chez E. Durkhaim. — 45-80. 
Richard Gaston : La Critique de l' Fiypothcsc da Contrat social aoant Jean Jacaues 
Rouseau. •— 81-93. CAPJTANT Re'Fi^: L’ Oeuvre juridique de Raymond Carre de Mai- 
berg. — 94-149. GOLDSCHMIDT JAMES: L' Apriori dons le Droit et dans la Morale.

DOSSIERS DE L'ACTION POPULAIRE (1937). — 14«9-1552. L. ROBINOT 
A-IARCY: Les donn6es actuelles 'de la question paironale en Francia. I Le pafronflf au banc 
des accuses. Describe el antor con gran copia de datos y .citas al patronato cn el banquillo 
de los aensados, lo que se Ic rcprocha, su lucha por sus privilegios. II L' organisation du 
patronat francaise. Analisis de los cxcesos de los patroncs, del esudo de cosas creado por 
desoir a Leon XIII y Pio XI. Hay que volver a ia doclrina dc la Iglcsia. Sustituir la mis- 
tica dc la rabia por la mistica dc la caridad del Ev.ingclio. - III Unc experience d'actiPn 
catholique. La constituyen sin duda la JOG. JOCF, LOG, l.OGF, banquita del medio por 
el medio. la A. G. cspecializada dc Pio XI. "Haremos cristianos a nuestros hermanos”. El 
milagro jocista segun cl Gard. Pacelli. — 1553*1560. PIERRE DANIEL: Le Jeunesse Ou- 
Vicre devant la Idgislation du frffUfliV. La evolucion del dcrecho obrero. Aprendizajc y oricn- 
tacion profesional. El scrvicio militar. Higiene, seguridad. moralidad. El descanso de los 
jovcncs. — 1561-1574. GI:L1NE LHOTTE ET ELISABETH DuFEYRAT: La prfparatfon 
da futur foyer de la jeune traoailleuse. Respucstas a una cncucs 
sobre las idificultades que cncuentran las j6vcncs cn format un 
tado que considcra la cuestion desde los m5s diversos punios de vista. — 1885-1612. Faut 
it adherer aux conventions collectives ma/orifa/res.^ El presente trabajo ticnc por fin llamar 
la atcncion dc aqucllos que pueden ser llamados a rcdactar una convencion colcctiva. sobre 
ciertos puntos dc mayor interns relacionados con la influcncia que cstas convenciones pue- 
den ejercer sobre los sindicaios. — 1613-1619. — L. DERNE: Nue splendide Iccon d'hu- 

^ manisme chrclien: le congres jubilaire 'de la JOC. Resumen dc impresioncs que ban sugcrido 
al autor los diversos actos del gran Congreso Jocista dc Paris, 15-19 julio 1937, y dcspucs 
del cual nadic podra ignorar la significacion del movimiento de la JOG. esfuerzo prodigioso 
a la VC7, que religioso, popular. — 1629-1645. V. SASTr6; Le role des elites dans la rea
lisation dc la cit^ prolctarienne d'apres Georges Sorel. Es inncgable la influcncia dccisiva 
de las Elites en la evolucion social de los pueblos. Basta examinar la accion dc los genios dc 
los jefes, de la bondad de caracter del pasado o del presence, para convcnccrse de la nccesidad 
d los grupos cscogGdos para arrastrar las masas. — 1645-1662. F. DESFLANQUES: Le 
duel Slaline-Trostki. Gonstatacion de la campaiia aniitrotsquista. Acusacioncs, cjecucioncs. 
procesos. Radek Piatakov, Toukachevsky. Las figuras: Stalin-Trotsky. Este duelo cs on 
simbolo. Simbolo y profecia. Divergencias intclcctuales que azuzan la sangrienta rcfrlega. 
Espiritus malcados que no tienen otro propdsito que liquidar al adversario por todos los 
mcdios; cl destierro, la prision, ]a guillotina o cl revolver. — 1663-1670. PlERRE DaNIEL: 
Le Ministerc du Travail. 1. Su historia: a) irigen; b) desarroilo. II. La Organizacion: 
a) la administracion central; b) la inspccci6n del trabajo: c) el Gonsejo Superior del Tra
bajo. III. Su funcionamiento: a) insuficiencia del personal: b) Dispersidn dc se/vicios. — 
1671-1688. F. LE\'ANT: Plan d'une Ccntidle des loisirs pour le diocese de Versailles. Se 
trata de dar solucidn a este problcma urgente, capital, dccisivo. No cs scg6n lo afirma cl 
autor ni un estudio, ni una conferencia o disertacidn, cs el resultado de una larga expo- 
ricncia, aprendida no cn los Hbros sino cn hechos. El Sr. Levant cs Director Gen. dc la

slVcdirigida por la JOGF, 
:ar. Estudio documcn-
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A. Social de Leisa-cr-Oisc. — 1737-1744. G. ROBINOT MaRCY: Us "cinq miilions" 
d'adherents a la C. G. T. Una disquisicion histotica tcndicntc a avecigaar la verdad sobre 
los prctcndidos 5 miUoncs de adherentcs a la Cbnfederacion General dc Trabajadorcs dc 
Francia. — 1813-1860. P. D.: La cepressiort des augmentations illegitimes du prise. Sc 
trata de un comcntario' serio al dccrcto-lcy de U dc julio dc 1937, tendicnte a ccptimir 
todo aumento ilegitimo dc los precios. Dos factorcs intervicnen en esta Icy. El advenimien- 
to del Frcnte Popular cqn su legislacion costosa, la situacion monctaria dominada por la 
policica. Facilmentc sc comprendc que estos dos hechos'no podian dejar de tepcrcutir sobrc 
cl problcma dc los precios. — 1861-1882. E. DELAYE: La personne humaine. sa nature, 
son pro^fcs. ses 'deooirs, ses droits. Sc trata del ctab^jo presentado por cl R. P. Dclaye a 
la Semana Social dc Clermont-Ferrand. I. La persona, el individuo. II. Las propiedades 
de la persona. III. El progreso de la persona. IV. Dcbercs y derechos de la persona. 
1883-1894. P. D.: Vers r"assouplisscment'’ des 40 heuresi' Une enquete esi 
Por ley dc 30 de junio de 1937, el Gobictno precede a la constitucion dc una comision 
encargada de examinar las condiciones’actuales de la produccidn ftancesa. Hay que modifi- 

si sc quicre aumentar la produccidn, la mancra dc aplicar la semana de 40 boras. Esto 
es dificil. Por medio de la encuesta sc espera obtener la colaboracion de las organizaciones 
obceras, colaboracion indispensable para un buen resultado. —
MARCY; Les instiluteurs consentiront~ils o'la pause? Pretende poner en guardia a los ca- 
tdlicos, para que no sc fien demasiado de la paz religiosa; publicado por los macstcos ca- 
tequistas' (C. G. T.). Mientras la reforma escolacno sea votada, hay que temer no sea 
&ta concebida en una forma que comprometa la vida de nucstra' ensenanza libre. El con-

ha dejado entrever la instaura-

ouuerto. . .

car

1895-1914. L. ROBINOT

greso del Sindicato Nacional dc Maestros —3 de agost 
cion probable dc una dictadura del prolctariado. — 1915-1939.'A. B.: La Societe Na- 
tional des Chemins de fer francais. De muy diversos modes se ha juzgado esta reforma. 
Aunque cs dificil hasta conocer todos los textos complcmentarios (no han sido aun publi- 
cados) formar una apreciacidn definitiva. Con' todo no sc puede negar que los proyectos 
hasta hoy conocidos, deben ser considerados como innegables progresos. Pueden dar exce- 
lentes rcsultados si se emplean en el sentido del bicn general objeto de la S. N. No sc 
viola ningun dcrccho, sc hacen posibles las economias. las mejoras tccnicas. Ejemplbs: Ale- 
mania. Italia, Suiza. — 1987 - 2014. L. ROBINOT MaRCY: L’etal d'esprit des milieux 
ouyn'ers avant les elections cantonales. Effervescence et lassitude. SenaU cl autor cl hastto, 
descorazonamienco que se nota en los centres obreros, al mismo tiempo que una cierta 
efervcscencia. La situacion econdmica se agrava. la moneda sc hunde. La masa obrera sien- 
te el peligro, se prepara para conjurarlo. M. M. Joubause et Thorez* no abandonan nin- 
guno de los puntos de su programs. — 2015-2026. Dans la metallurgie de la/region pa- 
cisienne. La siftiactdn syndicale et politique. Actividad sindical y polilica. Rclaciva calma 
desde el punto de vista sindical, despues dc la formacidn de Gabinete por Chautemps. Se 
lucha entre ex-confederados y ex-unitarios. La colonizacion. El plan politico, la actividad 
dc los Socialistas en pro de sus "Amicales S<xialistas". Propaganda poc medio de estas 
asociaciones. Colectas pro Bilbao, refugiados espanoles, huclguistas, la mano tendida. — 
2027-2036. PIERRE DANIEL; ■ L'e'yo/ufion des procedures de conciliation et d'arbitrage. 
Estudia cl autor, con mbtivo de la ley dc 18 de julio de 1937 que prorroga durante 6 
meses las convencioncs colectivas de trabajo, a fin de crear una atmosfera de paz social 
junto a la Exposicibn Internacional, la cvolucibn dc los procedimientos de conciliacion, ar- 
bitraje, mayormente desde marzo de l919 hasta nucstros dias. — 2037-2046. X.: L'ac- 
tivite d'un grand seruice social. Quelques scenes uecues. I. Un divorcio. II. El hombre de 
nombre d^sconocido. III. Cargado de deudas. IV. Y de deudas que daman. . . V. Siem- 
pre deudas. — 2047-2064. VICTOR DILLARD: Arretera-t-on la guerre economique? De 
fX Congres de la Chambre de Commerce /nternetjonff/e.'Aunque seria necesario. para juz- 
gar cste congreso un conocimienro precise^ dc conjunto. dc detallas de los trabajos presen- 
tadis, con todo. sc puede afirmar que cl congreso de Berlin presenta un intcres innegable. 
No se le ha dc pedir lo que no puede. En d se ha podido ver con claridad lo que se 
puede hacer, sobre todo lo que no Se puede hacer y sobre todo lo que no se ha de hacer.
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He planteado el problema, que es lo mas nccesario para rcsolverlo. Discute cl autor en el 
artkulo cstos difereates tdpicos. — 2065-2109. A. B.: L'organisation du credit en Fran
ce. Ses grandes banquet specialisect. Le credit national. — 2109-2124- L. ROBINOT MaR- 
CY: Commenr la J. O. C. a favorite I'essor du stjndicalisme chreticn. Rcsena de la labor 
de la J. O. C. en los 10 anos que lleva dc existencia, para agrupar bajo sus banderas millo- 
ncs dc adherentes. Esperanzas para cl porvenir. La J. O. C. no solo aprobara los mejores 
dirigentes, sino que agruparS en corto tiempo millares de socios nuevos, con los que cons- 
truir un nuevo orden. social cristiano, fundamento de la "ciudad nueva". Para esto apor- 
ta la J. O. C. su juventud, su entusiasmo. su marcha dc conquisca.

INFORMATIONS 80CIALES 64 (1937). •— 67-71. Vie i^cononTique. Aspects de 
la situation economique aux Etais-Unis. Con dates csiadisticos sc exponc: la prosperidad 
agricola de los EE. UU.; 2’ Sus deudas hipotecarias; 3’ Algunas medidas tomadas por cl 
go^ierno, V. g. la reorganizacion dc la industria carbonera y la algpdonera. — 72-85. Con
ditions de Travail. Questions Gencralcs: L'inspections du travail en Bolognc. Convention 
dans rindustrie suissc dcs machines et metaux. L’application dc la legislation sociale dans 
rUnion Sud-Africainc. Driscc du travail ct salaires. Travail dcs femmes. — 86-96. Assu- 
tqnccs Sociales. La Corporation profcssioncllc maritime en Allcmagne. — Conditions dc 
Travail. Questions generates. En Polonia se trata la inspcccion del trabajo: colaboracion 
de los inspcctorcs y del Institute de seguros sociales. En Suiza, convencion dc la industria 
dc maquina y mctalcs. En la Union Sud-Africana: aplicacion de la Icgisl.acion social. __

REVUE DES COURS ET CONFERENCES 39 (1937). - CH. ADAM: Quelques 
questions a propos de Descartes. Estudia un documento para probar la prcsencia 
cia de Descartes en la Rochelle, y otro sobre la opinidn que se le atribuia dc una prolon- 
gaci6n maravillosa de la vida humana. — 18-26. M. Lh6ritiER- La renaissance dc I'Eu- 
rope orientalc 6 I'epoque confemporaine; /. L'Europe orientate. La Europa oriental. Qu^ 
es la Europa oriental: su formacidn y cvolucidn. Su pcrsonalidad. — 42-53. G. ZelLER- 
Les relations intemationalcs au temps des guerres dc, re?ipidn. Rcligidn y nacionalidad. El 
imperialismo cspanol. Rclacioncs intcrnacionalcs a trav^s dc la segunda mitad del siglo 
XVI y primera del XVII. o sea hasca el fin dc la prcpondcrancia militar de Espana y desapa- 
ricidn del imperialismo cspanol. para ceder lugar al. imperialismo franco dCjLuis XIV. — 
54-63. P. LACHI6z-REY: Les id4es morales, sociales et politiques de P/cron: X L'cpreuve 
des caracteres. La expericncia dc caractcres y la combinacion raclonal dc las cualidadcs na- 
turalcs. Pucsta ya la base dc organi7.aci6n dc parte del._Estado. es necesatio estudiar tam- 
bien la capacidScTnaturaPdc cada" indivicluo para colocar a cada uno en el pucsto que le co- 
rresponde. E! metodo. la cxpcrimcntacion dc la rcsistcncia del caracter sometido a diversos 
estimulos. — 115-128i I.‘SEGONT): Valeur de la priere (7); la vie de priere ci le sens 
des valeurs. La vida dc la oracidn y cl sentido de los valores. Formas dc oracidn. Los va- 
Jores y la significacidn. — 166-175. LACHlfiZE-REY .P.: Les idees morales, sociales et 
po/i7iques de Platon (X/). Le probleme de (’unite de I'Etat. Aborda aqui cl autor cl gro- 
blcma dc la unidad del Estado. II. El,comunismo dc la cepublica orientados los prin.cipios 
de justicia distributiva apoyada en una unidad cspiritual .de valor positivo intrinseco, la 
solution presentada por Platdn en la Rcpublica ticne que ser cl comunismo integral. El 
regimen de la familia y dc la propiedad privada en las Icyes.

REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 16 (1937). — 5-27. O. WEIGERT: 
El nuevo Cddigo turco del trabajo. Anfecedentes: desde 1921 se habian dado Icyes en or- 
den al mejoramiento del trabajo. El nuevo Codigo dificrc por cl numero y naturalcza de 
las cuestiones. y por las medidas para asegurar su aplicacidn. Su campo: 1) Quedan cx- 
cluidas la agricnltora, siavcgacion aerea. maritima. trabajo o domicilio; 2)* sc aplica a 
trabajos dc orden intcicctual y manual o manual s61o; 3) a las empresas de 10 o mas 
trabajadorcs. Situacidn de la industria turca: sus 2 factorcs principalcs. 1) obreros: obre- 
ros ocasionales y dc oficio. 2) Los cmplcadorcs: cl cddigo del trabajo se extiende a los de 
presas privadas, y a los funcionarios que reciben subvencidn del Estado. Instalacidn

o ausen-

y or-
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ganizaci6n tccnica de las empcesas: las ptivadas adolecen de cscasez dc recursos cconomi- 
cos. Ausencia de clemencos corporativos. El contenido del C6digo: I. El contrato dc tra- 
bajo. II. Higiene y seguiidad de los trabajadores. III. Proceccion especial dc las mujeres, 
nines y jdvenes. IV. Los conflictos del trabajo. Desatrollo fucuro de la legislacion del 
crabajo. — 195-233. F. MAURETTE: Un anp dv "lixperiencia” francesa. —
MOSS^ ROBERT: La tcoria de la economta planificada. "En el articulo el autor aborda e! 
aspecto te6tic»- del problcma. encendiendo por economia planificada un sistema que parece 
corresponder con b.iscante cxactitud a la nocidn de economia colectivista o de Socialismo 
del Estado”. — 38*7-419. Ak6niMO: El empleo de mdquinas en las oficinas'y su influen- 
cia sobre las condiciones de trabajo del personal. Despues de claslficadas las maquinas, se 
estudian los /• Fendmenos tecnicos concomitances al desarrollo del maquinismo en las ofi- 
cinas. a) division extremada del trabajo que obliga a opecaciones uniformes; b) aumcn- 
to en la rapide^ de las manipulaciones; c) c$C3ndardi7.aci(^ de los metodos de crabajo: ta- 
mano de los documentos, disposicion interior; d) desartollo considecabIe.de los qietodos 
de preparacidn y control del trabajo'de oficina. IJ. Fenomenos sociales: a) en cl individuo 
de orden fisiologlco: fatiga muscular: molestia por las trepidaciones; esfuerzo visual: in- 
fluencia de malcstar por el frio, etc... En el orden psicologieo: por la rapidez aumento 
d etension nerviosa: "Se ba perdido la satisfaction del instinto de importancia"; b) feno- 
menos dc orden colectivo: jerarquia entre los que trabajan en los escritorios. £I numero de 
empleados en la oficina, ha ido en aumento. — 483-521. A. P. LURNER y G. CaSSEL; 
La teocia general del Sr. Keynes sobre el empleo, el /meres y la moneda. Exposicion de la 
teoria por A. P. Lerner. Critica de la misma por G. Cassel y respuesca dada por el Sr. Lcr- 
ncr, dc acuerdo con el Sr. Keynes, al articulo de G. Cassel.

291-314.

RIVISTA INTERNAZIONALE Dl SCIENZE SOCIALE 8 (1937). — 399 , 416. 
BOLDRINI MARCELLO: Popolazione. El autor estudia cl punto bajo cl aspecto escatico 
morfoldgico y funcional, y dclinea la politica demografica del Regimen. — 418-436. TaS- 
SINARI Giuseppe - Medici Giuseppe: Economia agrarla. Los autores traran el asunto, 
baciendo resaltar. edmo' a pesar de sucesos desfavorablcs hansc podido mantener equilibra- 
das la production y el consumo. gracias a una oportuna intcrvencion cstatal. — 437-491. 
Demaria Giovanni: Industrla e commercio. Resume las vicisitudes atravesadas por el 
comcrcio y la induscria italiana, que pretendc en su desenvolvimientoi garantizar la tan 
apetecida. indepcndencia econdmica. — 492-513. ALBERTI MarIO: Monefc, credito, ban~ 
che e borsc. Las caracceristicas cspcciales que se manifestaron cn la moneda, credito, banca 
y bolsa italiana en 1936, son estudiados con penettacion por el Profesor de la Universi- 
dad catdlica de Milan. — 514-547. UGG6 ALBINO: Prezzi, salarl. costo dc la vita e oc- 
cupazione operpia. Tratando de los prccios y salaries, estudia particularmente las reper- 
cusiones producidas por cl arreglo monctario. — 548-568: ERNESTO D’AlBERGO: Ft- 
nanza statalc. Sc indica cn el articulo, las cargas ordinarias y extraordinarias sostenidas en 
1936 por el concribuyente italiano y en que sencido actuacon cn ellas las reformas finan- 
cieras. — 569-583. VlTO FRANCESCO: Politica economica e sociale corppratioa. Tres 
subticulos en que se divide el articulo manificstan claramente su contenido: a) Fines dc la 
politica econdmica y social corporativa; b) y c) edmo se ha rcalizado por Italia la poli
tica econdmica corporativa y iJ* politica social corporativa. — 584-599. VUOLI ROMEO: 
Politica coloniale. Despues de indicar cl origen de las colonias italianas. ptesenta cl A. la 
conquista de Etiopia como consecuencia de la politica de hegemonia de los estados coloni- 
zadores europeos, y la aplicacidn de los principios corporativos a su colonizacidn por par
te dc Italia; — 600-652. MAZZEI JACOBO: Politico econ^ica interncszionale. llustra cl 
A. cl rumbo que siguid la politica econdmica intemacional de Italia antes y despues de 
las sanciones de 1936. — 653-695. LAPENNA FAUSTA: Legislazione econdmica. Com
plete repertorio dc la legislacion econdmica italiana. — 737-759. VaNONI Ezio: L'espe- 
rienza della codiftcazione tributaria in Germania. Rccucrda el A. las razones que movle- 
ron a Alemania a dar la "Reichs Abgabenordnung” de 1919, y analiza sus lineas funda- 
mentales, presents algunas ctiticas sobre las institociones fundadas por la R. A. O., no
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olvidando las succsivas xnodificacioncs introducidas cn'las Icyes tributarias dc caractcr ge
neral hasta la emanation dc un nuevo texto dc la R. A. O. como la influcncia ejercida cn 
la legislation fiscal por la ascension al podcr del Nacionlasocialismo. — 759-781. BaR- 
BIERI GlNO: Y reddiii dci milanfsi alVintzio della dominffzi’one spagnuola. Despucs de ha- 
ber notado la notable concentration dc los reditos de los ciudadanos milancses (cn 1529), 
calcula la entrada media dc la poblacidn en general y de particularcs dc un grupo dc per
sonas de una profesidn conocida, que cs tres voces inferior a la general. Una clase media 
entre ambas seria la de los obreros dc la lana y dc la seda, cuyos reditos no llcgan al me
dio general: pero que sobrepasa la dc los artesanos y profesionistas que son los que
tituyen el grupo de personas antes aludidas.

RUSIE ET CHRETIENTE 1 (1937). - 139-164. M. J. C0NGAR:'lu Cathalicite 
de I Egltse. Noci6n y fundamento dc la Catolicidad. La catolicidad o universalidad (reu
nion cn la union) de la Iglesia se ha dc tomar no solo cn sentido cuantitativo (universa-
lidad dc vcrdad, dc redcncion, dc tiempo) ; la catolicidad dc la Iglesia cs la capacidad uni
versal dc sus principios de unidad. La catolicidad cn su rclacidn con la unidad. Es de la 
csencia de la, Jjlesia scr cspiritualmentc con todo rigor una, y tencr una forma humana 
inmuiablc de so unidad. Es de la condition de la Iglesia, adaptarse a toda la diversidad dc ' 
la materia humana que ella dcbc incorporarsc para incorporatla a Cristo en la unidad. La 
catolicidad en su rclacion con la diversidad humana. La catolicidad cs una garantia de res- 
peto y dc realization; purifica las diversidadcs humanas y asimilandolas para incorporar- 
sclas las hacc morir a su particularismo demasiado grande. Conclusion. Retrato dc un crisr 
tiano verdadcramentc catolico. — 165-182. J. DANZAS: Jeunesse souicfique. I. La ju- 
ventud que constituyc la mayon'a dc la poblacion sovictica ba determinado 
pecco de la vida cn la U. R. S. S. Desdc dos anos aca sc nota que los procedimientos cm- 
pleados estan cn complcta oposicidn a la idcologia impucsta poco antes.. / I. ^Es proba
ble que cstc nuevo orden dc cosas atraiga a la juventud*al rfgimen del cual se cncontro 
ser un verdadero pcUgro? La vida cstudiantil csta cn pcsimas condiciones. Sc acentua ca- 
da dia la difercncia dc clascs sociales. El idealismo no cxistc casi cn csta nueva generation. 
Ha germinado cn cambio cl egoismo. Se adviertc una vucita dc la juvcnlud al scntimicn- 
to rcligioso. Sc esfuerza cl “partido” por infundir cl respeto perdido a la dignidad de la 
mujer y ya no se habla dc igualdad de sexos. “Incohcrcntia” cs la formula de la vida de 
la juventud sovietica. Existc la sensation de opresion y la netesidad de un cambio radi
cal. Existen todos los elementos gcncrales de grandcs convulsioncs. Los hay tambi^n que
aseguran la posibilidad de una evolution apaciblc. El porvenir lo mostrara. — 251-274.
J. DANZAS: Les Saints de V Eglise Russe. Historia cl autor las canonizaciones de los santos 
de la Iglesia Rusa. Sus grandes santos. Caratter de los santos rusos. Formalidadcs para su 
canonizacidn. Ultimas canonizaciones. San Scrafin de Sarro en 1903. Es lamentable la 
gran ignorancia rcciproca de la cxistcncia de los santos dc la Iglesia Latina por parte de la 
rusa y viceversa. Aborda finalmcntc cl autor la solution dc una cucstion que grava la con- 
cicncia catdlica: ^C6mo sc cxplica que los santos hayan tenido esa hostilidad a la Iglesia 
Romana. Disculpa cl hecho atribuyendolo a ignorancia de los santos rusos, y por habe^
cllos comprendido el intcrcs national con cl intcres rcligioso. — 275-280. YarOSLAV:
Investiture constantinopolitaine du Tsar moscovite.

381-392. J. La Farce, S. I.: The Meaning of Fascism. "El 
significado dc Facismo . Abuso de cstc termino: I. Su significado cstricto o bistorico de- 
signando cl regimen actual dc Italia y su teoria. II. Significados populates a) falsos, 
sin6nimo^ dc autoridad o dc cstado simplementc autotitario y no dcmocratico. Ejcmplos. 
b) Sc ptiede y suelc con vcrdad llamar "facista” a la tcndcncia dc usar la fuerza a favor 
dc una dictadura cconomica. lo que podriamos llamar "Facismo Social". — 393-409. W, 
Parsons, S. L: Fascismo in Italy. Facismo cn Italia, sus origcncs histdricos e idcologicos.
I Origcncs del Facismo a) cl regimen parlamentario iibcral-dcmocratico que Ic prccedi6 en 
Italia: b) El Duce Mussolini, sus ideas, evolution, etc. 11 Los tres caractcrcs dominantes 
que constituyen cl Facismo: a) cl estado autoritario: b) h organizacion corporativa o
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sindicalista del estado: c) su naturalcza anti-dcmocrAtica. — 410-426. B. J. CARTER: 
Social Reformation Through Catholic Principles. Rcforma social por medio de los prin- 
cipios catdhcos y cristiana cducacidn. I. El conflicio hoy di'a csta cntrc el Dios-Esrado y 
la religi6n pucs cl Hberalisma ha mucrto.'il. ha misidn providcncial de la rcUgidn boy dia: 
inyectar un nucvo principio a la socicdad moslrando a lo.i hombrcs el verdadcto fin de la 
Vida y la rcalidad de las cosas. Esto lo hard por medio dc la cristiana educacidn inculcando 
la dignidad del individuo. el hecho de la caida original y cl ogma dc la incorporacion en 
Cristo. — 427-446. W. J. OBERING. S. I.: Is nun ooling Slock Eihicalf Demucstra quc 
el sistema economico de accioiies sin derccho a veto nl ingerencta cn la administracion de 
la sociedad es contrario a los principios dc la moral. — 447-457.'J. W. MORAN. S. I.: 
Calonism Rises fron its Ashes. Un cstudio y crlilca del sistema rcligioso dc Emil Brunner, 
profwor dc tcologia cn Zurich y antiguo disdpulo del nco-calvinista Karld Barth mani- 
festado a traves dc su libro "El Mediador". — 458-475. H. LAWTON. S. I.- Physical 
Research and Metaphysical Reality. Esiudio hiilArico y critcriologico de las ciencias natu- 
rales, espccialmcnte fisicas: su dcsarrollo. lendcncLt, principios y notas. El "principio. de 
indccerminacidn dc Heisenberg". — 476-489. II. P. EOEN: A Winter’s Journey of Mary 
Jtuqrf. Rclacidn, basada cn cartas dc aquclla i'poca. del cncareelamicnto dc la reina Maria 
Estuardo de Escocia y dc su traslado al castillo de Inibiiry. — 554-567. PAUL L. Bla- 
HELV: The Constrfution and Industrial Reform. Priielw quc actualrncntc ticne cl Congreso 
dc los EE. UU. suficientes podcrcs. conccdldoi por la Constitucidn y rcconocidos por la 
Cortc Suprema, para llcvar a cabo nccesll.idas reform.ns industriales y socialcs y quc por 
lanto no precisa para esto reformar la misma Coniiiiucidn. — 567-587. IRET J. MOSS:

Thomas Aquinos and the Constitution. l.,> doclrlna politica dc Sto. Tomas dc Aqui 
y la Constitucion democritica dc los I:E. UU.’ — 587-619. WilLTAM OBERmc, S. J.: ' 
Our Constitutional Origins. Demuesua la idenlldad subatancial cntrc la jurisprudcncia cs- 
crfastica dc Sto. Tomas, Suarez y Bclarmlno y la quc el gran jurista James Wilson pro- 
<^m6 Americana e imprimio cn la ConjlitncIAn de loi HR. UU. — 613-637. O'CONNELL, 

■G. J.: Thoughts on the Incarnation. La dotirina de la Iglcsia sobre la Encarnacion del 
Verbo y algunas consideracioncs doctrinales. hiildrlcai y prkticas rciacionadas con clla. t— ’ 
637-653. D. LAWLER, S. J.: Influence of Descartes on Modern Science. Examina la in- 
flucncia dc Descartes cn las cicnci.ii naliiralei. fliicai y matcmaticas modernas. scnalando 
SDS icorias sobre el Movimiento. h Materia, etc., y la influcncia y continuacion quc tem'an 
cn las dc sus succsores, Newton. Iluggeni Donlxe y oiros postcriores. — 653-666. PETER 
ARRUPE, S. j.: Eugenies: The of a Nofdic Race! Ortgen y falsos principios de la
cngencsia cn Aicmania. — 666-677. POBTRI MORIUSSMY: A Jesuit Ahead of His Time., 
Reivindica la memoria del jesuita Girolamo Siccherl (1667-1733) precursor dc la logica 
y matcmaticas modernas.

no

INTERNATIONALE ZEITSCHRIPT PUR ER2IEMUNG 6 (1937).— 242-249^ J. 
ROGOSAROFF: Der bulgarische Arbeitsdiensl ats y;rj!i>/junpsnjjffc/. — 249-270. KENNETH 
HOLLAND: The American WorJi Camp. Mouement. — 270-277. L. SMITH: A Dot/ in 
a C.C.C. Camp. —- 278-280. L. Ht-'NRY: I'.oaluaiion of the Comp Program and its Re
lation to Public Education. — 280-282. W. DI CKER: Methddcr. der Erziehung tm deut- 
schen Arbeitsdienst. — 282-284. MOllFR: Der Arbritsdienst in der Welt: ein dergleich. — 
284-288. HANNA: Die Erziehung im Arbeitsdienst flir die uteibliche Jugend. —- 288-292. 
A. VON MaCHUI: Wirlschaftliche liilanz des deuischen Arbeiisdientes. — 282-302. D. G. 
pRAA^TR: Der Kampf gegen die Arbeitshsigheit der Jugendlichen in Holland. El presence 
fasciculo csti consagrado al scrvicio del irat).>Jo. Sc etiudia cstc problema espccialment cn 
Bulgaria, Aicmania y Estados Unidos. donde h,i lomado verdadcras proporcioncs. Los ar- 
ticulos hacen rcsaltar que mientras en HR. UU. el Srrvicio del Trabajo cs un medio cco-' 
nomico dc luchar contra la dcsocupaeidn. cn Aicmania y cn Bulgaria es un medio de 
educar la nacion. El Scrvicio del Trabajo alem-ln no tiene por fin el procurar conocimien- 
tos dcterminados. sino iniciar al pueblo alcmin cn la solidaridad y en el respeto al trabajo 
manual. Un articulo sogre Holanda —debido a la pluma dc M. Draayer— describe las 
mcdidas adoptadas en cstc pais para combatir la de.socupaci6n dc la juventud: campos de
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trabajo para voluntaries y un Servicio dc Trabajo limitado. — 369-387. F. PENCKERTi 
♦ Jiouston Stewart Chamberlain. El ingles H. St. Chamberlain, autor dc “Bases del siglo 

XIX” cs rcalmentc precursor de Hitler, eomo se ha afitmado? For su carkter y la natura- 
Icza de su espiritu cs alcman o ingles? ^Que parte tiene en la estructuracion dc la nueva 
Alcmania y cn que sentido estc espiritu perspicaz y lucido ha tenido importancia para cl 
presente y para cl porvenir dc Europa? El autor responde a cstas preguntas cstudiando los 
factores que han contribuido cn la formacion del espiritu dc Chamberlain: Wagner. Kant 
y Goethe, alemanes, y Darwin, ingles. — 388-395. P. SKAWRan: Freedom as an Educa
tional Ideal in Liberalism and Nationalism. En todos tiempos —nos dice cl confcrcncista. 
ciudadano de la Rcpiiblica Sudafricana— el fin dc la cducacidn ha sido> ordenar .el indi- 
viduo cn la colectividad. A esta dependencia frente a la comunidad y para clla. I^ousseau 

’ oponc el principio de la libertad limitada del individuo. La pedagogia liberal, discipula dc 
Rousseau, ha procurado mas que el, csta manera dc ver con los fines anest^sicos de la edu- 
cacion. A la luz dc los cjcmplos. cl autor demuestra que cl concept© liberal cs una ficcion. 
En oposicion Shawran nos presente la doctrina educaliva dc Pestalozzi y del naciodal-socia- 
lismo. Pestalozzi no separa jamas la libertad dc la obedicncia y cn csta misma idea sc ins- 
pira la pedagogia dc Adol Hitler. — 396-412. J. FORCEVILLE: La prolongacion de Iff 
scolaritc en France. Estudio de las dos medidas del Ministro dc Education dc Francia, M. 
Jean Zay. extendiendo el periodo dc-asistcncia a las clascs cn Francia dc 7 a 8 anos y.ana- 
diendo un ano preparatorio “annk d’ orientation” para entrar cn las cscuclas superiorcs. 
Relation entre cstas dos medidas. Sc procura. la orientacidn dc los alumnos cn la clcccion 
vocacional.

ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE DER ERZIEHUNG UNO DES UNTER-
RICHTS 27 (1937)__ 65-167. FRIEDRICH MEYER: Die Idee des Volhes in den Volkschul-
reformen Preussen-Deutschlands. Estudio muy complete desdc la transformacidn dc la 
cscucla rcligiosa o Kirchcnschulc cn la c.scuela del Estado o Staatsschkulc (1 736-1794), 
hasta cl primer despertar del pensamiento popular (1807-1819).

REVISTAS SURAMERICANAS

ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 80CIALES 
2, N’ 8 (1936). — Enrique L. Marshall: dencia de la Economla. El autor despu^s
dc cstudiar la naturalcza dc los fendmenos ccon6mic6s y los fendmenos socialcs pasa a con- 
siderar cl lugar que ocupan cl Determinismo Universal y la Finalidad cn el orden social 
y ccondmico, sacando la conclusidn que la Economia Politica puede constituirsc cn ciencia 
positiva. Estudia los metodos dc investigacidn de la Economia (dcductivo. inductive, com- 
parativo. cstadistico), las icyes econdmicas naturalcs y cstadisticas, rematando su detenido 
trabajo con la dcfinicidn dc la Economia Politica. su clasificacidn entre las cicncias y lbs 
relaciones que la cnlazan con todas las demAs cicncias. — HECTOR EsCRIBAR MaNDIOLA: 
El seguro contra cl paro forzoso. Tcrcera y dltima parte del trabajo que sc ha ido publi- 
cando cn numcros anteriores. — GERMAn OrrEZO VicCSa: Delitos de imprenta o de 
publicacion. Este articulo constituye la parte doctrinal de la tesis de liccnciatura que. bajo 
cste titulo presentd cl autor a la Facultad dc Cicncias Juridicas y Socialcs dc la Universidad 
dc Chile. — ARTURO ALESSANDRI RODRIGPEZ: Don Leopoldo Urrutia. Dis<;urso pro- 
nunciado cn cl acto de la sepultacidn de los restos dc Don Leopoldo Urrutia.

.ANALES DE LA FACULTAD DE COMERCIO Y ECONOMIA 1 (1937). —
5-20. Pedro Aguirre Cerda: El concepto que debe apUcarse a la extension. En Chile 
cl rico procura cmplcos administrativos: cl pobre procura que su hijo sea mWico. abagado. 
etc. No cxiste una pricntacidn profesional. Dc aqui que solo la 5* parte dc los estudiantes 

. Los demas no han seguido su vocacidn. Se ha dc rcalzar cl traljajotermmen su carrera
manual. Debe haber mas cscuclas agricolas, vocacionalcs, etc. Para que el chileno suba como 
cl extranjero que vicnc aci. ha dc haber cscuclas complcmcntarias para trabajadores. cm- 
pleados, etc. — 27-25.^ GUILLERMO SUBERCASEAUX: Sobre la ijaturaleza de la ciencia
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econdwica. La ciencia ccon6mica no cs una brujula que nos indique la verdadcra y vnka 
solution dc las cuesrioncs que dividcn la opinidn cuanto como faro dcstinado a Uuminar 
nuestro cnterio para la resolucidn de cstas cuestioncs. Hemos de informar nucstros ideales 
en los pnneipios de la mas alta y sana n\oral. Si los ideales que sustentamos nos llevan 
por inal cammo. cstc faro, con toda su luz. puede rcsultar incapaz para salvarnos. __  27-45.

, MOISES POBLETE TrONCOSO: Polltica social Inlernacional (/ la Organtzacion Internacio- 
not del Trabajo. Primero trata de la importancia dc los cstudios de ]a Escuela dc Com. y 
Eton. Industrial. Los origcncs dc la politica social international sc remontan a mSs dd 
un siglo. Desdc 1818 fue adelantando muy Icntamcntc. En 1919 la S. D. N. fondd la 
O. I. T. Esta Organizacidn comprende dos elementos: La Confcrcncia I. T. y la Oficina 
I. T..E1 primero determina las actividadcs del segundo. La Oficina I. T. cs un organismo' 
administrativo y dc cjccucion, se ocupa dc la Higicnc y seguridad, dcsocupacion y colo- 
cacion, dc las categorias cspecialcs dc los trabajadores.

ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL (Quito) 59 (1937).— 5.34. DR. Ju- 
LIO ARAyZ:*E/ problema de la vida y la Qulmica. La vida es un brote planetaria resuirado 
del metabolismo dc una maquina rclativamcntc scncilla cuando se rcalizan las condicioncs 
ncccsarias. — 35-112. FEDERICO E. PROA^iO: Concurso de oereedores. —^ 113-164. JDr. 
Manuel Moreno Tinajero: La Colecistiiis. — 165-226. Sres. Miguel Acosta 
SOLIs Y S. X. MACHADO: Estudio boidnico del Espelctia Gandiflora, Fcaylejon del pard^ ' 

, mo de "El Angel”. I. Part. Botanica: disc una ide.i general dc .su ecologia. se establecc su 
, position sistcmatica con dcscripcidn dc gincro y cspccic, su dispersion gcografica: sc iqdica 

sus factorcs dc dcsarrollo. II. Part. Microgrifica: sc dsccribc, sc cxplica c interpreta los di- 
yersos cortes. colocados con diversos colorantcs dc todas las partes dc la planta y del 6rgano 
Kxual. III. Part, quimica: sc cstabiccc la dosificacion dc agua. cenizas y cilica- por separado,
Sc la hoja y pcios. Dc 6stc sc obluvo N y celulosa cuya dosificacion cs de 66,519 0*0 dc 
la cual, ademas, se estudio sus propiedades fisicas y quimicas c importancia comcrcial. —^ 
321-426. Dr. Carlos Salazar FLOR; Derecho CioH Intcmadonal. Cap. IV. La nia~ 
teria de Ids conflictos. 1* Scccidn: Las calificaciones'. su concepto y extensidn, conflfcto 
dc calificacion y conflicro de Icyes. La ley apliablc. Jurisprudcncia y tratados. 2* Scccidn: 
Los conflictos de leyes: sobre nacionalidad. doctrinas gencralcs, la tcoria de los cstatutios
y las cscuelas cstatualcs, doctrinas modernas. 3* Scccidn: Los sistemas que rigen el estaiuto
personal: contenido del cstatuto personal (prosiguc cn cl proximo numcro). __.427-504.
MiSAEL Acosta SOlIS: Galapagos' observados fiiologicamenie. — 505-586. Dr. DIMAS 
BuRLANO Bowen : Higiene Industrial.

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 94 (1937). — 5-27. AMADO ALON- 
So: Vida- y creaddn en la lidca dc Lope. — 28-38. AMADO ALONSO: Caduddad y 
pci^nnidad dc la poesia de Lope. — 33-1 50. Dr. EDUARDO MOORE; El profesor Ro- 
driguez Barros y .sus conodrTTtcntos sobre el sexo. — 151-268. CARLOS VICUNA: La 
iogica y la cstctica cn la obra litcraria. Estudia el elemento logico y csterico que intervicnen 
en todo lo rclacionado con la elaboration dc una obra litcraria.

I

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL 18 (1937). —
727-942. M. TiSSEMBAUM: Los aeddentes de] trabajo cn la Republica Argentina. El ritmo 
ae la mdustria y sus repercusiones. Concepto del trabajo. El numcro dc accidentes y sus 
proporcioncs. Cada seis minutos sc produce un accidente dc trabajo. Equivalcncia dc las 
cifras de los accidentes del trabajo con cl numcro dc obreros cn actividadcs ipdu.strialcs. 
Analisis partial por Capital Federal, Provincias y Gobernacionc.s. El rol de las cstadisticas. 
El derecho cn funcion social activa. Actitud del Estado. — 943-967. S. LiNARES QUIN
TANA: Fray Mamerto Esquiu. cl orador de la Constituci6n. El .lutor ha sabido presen- 
tarnos de una manera atrayente la scmblanza histdrica del gran orador y patriota, al mismo 
tiempo que del humilde y scncillo rcligioso. Su trabajo. bicn documentado cn las fuentes, 

una mera colcccion dc cxtractos; sabe cl autor juntar a la cxactitud hist6rica unno cs
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cstilo ficil con quc da vida de colorido local a los vctustos documentos que cita. — 970- 
893. J. NORez BRIAN: Reorganizacion de los fcrrocarriles en Francia. Ademas del tie-' 
crcto-ley cuya fraduccion publica integramente, trac cl autor machos datos intercsantcs 
sobre la creacion de la Sociedad Nacional dc Fcrrocarriles.

BOLETtN DE LA UNION PANAMERICANA. 71 (1937). — 467-473. El dio de 
las Americas en la Unidn Panamericana. Discutso dc Franklin Del. Roosevelt ante cl Cdn- 
sejo Directive de la Union Panamericana, el 14 dc abril cd 1937. — 473-483. “Los Ba
rrios Obreros de Lima”. Plausible obra social rcalizada por cl a.ctual Gobiemo del Peru: 
las casas para obreros: con lodo el confort moderno. campos de deportes- etc. Proyecto de 
ley sobte construccidn dc barrios obreros. — 484-500. PETRULLO VicENZO: Protcccidn 
a los Jndigenas en el Brasil. Detalla la obra por el General Ronddn al pacificar las tribns 
mas belicosas del Matto Grosso para tender la linea telcgrafica Cuyaka-Tlo de Janeiro. 
Aprecia cxactamentc la mision de civilizar que se basa en los principios y tendencias cris- 
tianas. A los civilizados corresponde la misidn dc civilizar. — 508-517. Un caatto de, 
siglo al servicio de la ninez. Conmemora cl articulista cl 25 aniversatio dc ia fundacidn 
de la oficina del nino cn los EE. UU., indica la organizacidn y funcionamiento de la ofi- 
cina. su financiacion por el Estado. — 518-533. LUIS PADRINO: La Close: dos tipos de 
organizacidn. Considcrando la clasc como “una unidad cl auior llega a las siguientes c^nclu- 
sioncs: 1’ El maestro debe senalar y sugcrir fuentes de informacidn: 2. El trabajo ha dc 
obcdccer a una ncccsidad del nino; 3. E! rcsultado del trabajo. una vcz coordinado por 
cl maestro debe set presentado a los nines para que vean traducidos sus esfuerzos. — 779- 
793. Douglas ADAIR: Una unidn mds perfecta. Extracts y comenta el h^o dc la Carta 
fundam. amcricana. f

ESTUDIOS. 67 (1937). — 13-26. ENRIQUE DR GANDIA: Notas para un ensayo de 
historiosofia. — 27-32. MONSERor JOsE A. VerDAGUER: provincia de Cuyo ecle-
sidsticamentc considerada desde so conquista. — 33-52. GOT.\RDO PEDEMONTE: “Ante- 
cedentes hisidricos del seguro argentino”. — 53-56. ArtuRO CabrERA DomInguEZ: 
Retrato dc Afons. Dr. Pablo Cabrera. — 57-60. EUCENIO CORBET FRANCE: Mis maestros 
en cl Archioo General dc la Nacidn. — 61-80. OSCAR J. DREIDE.MIE; “Los on'^enes del 
teatro en las regiones del Rio de la Plata”. — 81-100. GUILLERMO FURLONG; La or- 
quilectura cn las misiones Guaraniticas. — 101-118. CARLOS LEONHADT: Los jesuiias 
y la medicina en el Rio de la Plata. — 119-158. Josfi l.UlS MOLINARI: Hisforid de l<f, 
medicina argentino. — 159-170. VICENTE F. L6prZ: De algunos historiadores y publi- 
cisigs de las misiones del Paraguay. — 171-244. ENRIQUE ARANA (h.); El doctor Pe
dro Ignacio de Castro Barros. — 279-314. JUAN DE LA C. MaRTIneZ: ^Cruzado o re- , 
belidn? — 315-322. GUSTAVO MARTIneZ ZuVIRIA: Ecos del Congreso de Historia. — 
331-346. JOS6 LEDIT: La nueva condcnacidn del comonismo. — 369-3 72." EnRIQUE B. 
Pita: "Descartes y su estructura mental". El error fundamental de Descartes consistc cn 
haber querido aplicar a la filosofia cl metodo propio dc las matcmaticas. — 373-440. 
R. SaBOIA de MEDEIROS: El hombre Descartes. — 441-468. GASTON SORTAIS: Des
cartes et la Compagnic de Jesus. — 469-514. OCTAVIO NiCOLAs DerISI: “El espirifu de 
dos filosofias". Parangon entre el realismo mctafisico dc Santo Tomas y cl jdcalismo ra- 
cionalista dc Descartes. — 515-530. JOS6 LUIS MoLINARI: Descartes y la medicina. — 
531-540. CARMEl6n de BUSTOS; Un Descartes fatsificado. — 541-547. F6lix DE Al- 
MEIDA: Una faceta poco explorada. — 5-12. JUAN B. TErAN: La "conuersacidn” dc 
Buenos Aires y los probtemas de la instruccidn publica. En csta "conversacidn", la s^pti- 
ma que organiza el Institute Internacional de Cooperacion Intelectual desarrollo el tema: 
Relaciones de la cultura de Europa y la Amdrica latina. Se confcrencid ademas acerca de 
la ensenanza clasica. — 13-20. ENRIQUE DE GANdIA: Las cdadcs de la historia. Cuales 
son estas edades. Lo quc significan. — 21-26. JuLIAn A. VilARDI: Significacidn espi- 
ritual de la bandera del £;ercito de los Andes. — 27-76. LUIS M. RAVAGNAN: La im- 
presidn de “ya oisto". Ensayo psicologico de H. Bergson. Nueva traduccidn. introdticcidn 
y comentario. 1. Definicidn dcseriptiva del fendmeno. 2. Ejemplos. 3. Difcrcncia con ca-
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80S parecidos. 4. Difcrcncia con la psicastcnia. 5. Comicnza por cnunciar y dcscartar una 
opinidn comun. 6. Ln rebate con ires razones. 7-11. Divide todas las hipotesis posiblcs quc 
discute lucgo mas en particular. 12, Discustdn y planteo dc las causas pfoximas^ 13. Ajus- 
U del mctodo patologico. 14-15. Explica y anuncia cl pnncipio del metodo. 16. tiuscar 
en la csfeia normal. 17. Ejemplo cn cl suefio. 18. ApUcacion del pnncipio. 19. iQu6 no 
ts cl recucfdo. 20-23. Refuta pitjuicios. 24-28. Por medio de la introspeccion estudia d, 
doblc sentido del recuerdo; como engrama; como funcidn. 29-35. Pucs ique cs.el rccucr- 
do? Exponc su solucion quc luego vcrifica c ilostra con cjemplos. 37-39. de la
foncion dc las perccpciones. 40-43. La accidn cn sentido general. 44-45. Explicacion. 46- 
48 Definici6n definitiva, corolario y conclusidn'. — 97-106. L. CaSTELLANI: Sobre la 
reforma dc la ensenanza media. Carta al Sr. Juan Montovani. Inspector General dc Ensc- 
nanza Media. Critica de su Proyecto de RcIorni.i a Planes dc 
nanza Media. Algunas observacioncs sobre cl Humanismo Clasico. 107-124. j^'^T 
DE ATHAYDE: Situacidn actual del Catolicismo cn el Brasil. Penodo de las Grandes Indi- 
vidualidadcs Fasc de movilizacidn. Fasc de Incorporaci6n. Accidn Catolica. Acci6n Social. 
Acci6n Politica, Conclusion, — 125-126, JEK6niMO DEL REY: Postales, poesia a Vtv

__ 127-154. Ignacio PUIG: Los rayos cdsmicos. 1. La moda cn la cicucia. 2. Como
fucron dcscubiertos los rayos cosmicos. 3. Principalcs propicdadcs de cstos rayos. 4. Meto- 
dos para su registro. 5, Naturalcza y origen dc los rayos c6smtcos. 6. Su acci6n sobre los . 
organismos. 7. Dificultadcs para prccisar csta accidn^ 8. La verdadcra astro-medicina. Con- 
Clusi6n — 155-166 R. SABOIA DE MEDEIROS: El mal de Amirica y la Encicltca Ui- 
vini Redemptoris'-. El Autor subraya "la neccsidad dc lo ^obrcnatural catol.co” ind.cada 
por su Santidad Pio XI cn la cncidica accrca del Comun.smo. — 201-356. PEDRO GRE- 
nON' Apunfes para la Biografia del Doctor, Duarte Quiros y su obra. — I. El fundador. 
su familia. algunas fechas principalcs. II. El Monserrat; U idea, por quc a IPJ 
tesfamento del insigne fundador. documentos. TrajC usado cri cl colcgio convictono. Dos 
escrltos dc Duarte y Quir6s. La imprenta. Distmtas ipocas del colcgio III Caroya Uv 
versos titulos y documentos. — 357-376, GuiLLER-MO FOrlONG: El colegio de Mon- 
sercat u la primera imprenta Rioplatense. Trimites dara conscguir la primera imprenta dc 
SSoba. Su lUgad, ou 1761. La li«nci, para inaprimir. - 377-398. ATAUVA HERRH- 
RA-. Un Oasis de Humanidades. El retorno a las humanidadcs cn cl 
tudios. Claustro profcsoral. Coleglos incorporados _al

{LUIS GOROSITO H.); Cordoba Santa {poesta). —p^.. 
tau(aci6n y ampliarion del Colcgio de Momerrat. — ^37-456 ACUS^N DIaZ B^AL T. 
Qmrds y las Fiestas del Monsercat. — 457-472. Exumo. Sr- Dr. JORGE DE TCRRE.
Dr SOFANOR NOVILLO C,, Ing. RAF. BONET; Los dtscursos del dla ,ubilar. —
FAUSTINO J, LEg6N: Discarso en la solemne AN^
566. ATALIVA HERRERA: Sobre los astros (poesta). — 569-592.
DRADA E SILVA: Pdginas de la Historia Itterarta del Brasil en el stglo XWL Poesia linca.

MLira, Lofp»e.aa da la Incoufidaucia. - 593-595. ALPONSO B™'
*rfls de Cielo. (poesia). — 596-644. EDUARDO M. LUSTOSh: El Corporatoismo. -- 
Concepto cscncial. Orquestar dc nuevo la economia. Justicia social, lor la ji.sticia a. 
den. por cl orden-a la paz. La sociologia y cl dercebo. Caractercs del corporativismo- Su 
misidn. Corporacidn y Estado. Rcalizaci6n gradual. Especics. La J Ta^'Lco
dcrecho publico. La corporaci6n no ncccsariamcntc debe tener poderes Icgislattvo^ Tampoco 
es necesario que la corporacibn sea un cuerpo politico. Profunda tckologia. Expenencias 
realizadas. Hohnda. Italia. Portugal. Alcmania. Austria. Expenencias en menor «Mla. bs 
una idea en marcha. La Corpond6n cn las Encidkas f_ en .la doctnna catolica. Sinopsis. 
Libertad y confesionalidad. Las desconfianzas. Bibliografia.

INFORMACIONES SOCIALES. 1 (1937). — 170 - 200. EOGARDO REBAGLlATf:
Tccnica del Scauro Social". Comienza el atiiculo con l.a genesis dc los 

seguroz sociales. o sea. de las medidas dc previsibn y asistcncia dc los asalariados. Se Iijan 
lucgo los principios del seguro social. Ticnica del seguro .social. Su campo dc aphcacon. 
Riesgos quc cubic dicbo seguro: enfermedad y matcrnidad. invalidcz. vcjcz y muertc. Re-

TUS
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cursos para su sostenimi'cnto; por parte ^de los trabajadores. dc los patronos y del Esta- 
do. 'Organi2aci6n financiera, administrativa y judicial. — 237-9. EDGARDO REBAGLIA-

■ Tl: Nuesiro Regimen ‘de Previsidn y el Sepuro de Paro forzoso. El problcma del paro for-
zoso no admite cn el Peru la solucion del seguro contra la dcsocupacion. pues no existen 
las grandes organizacioncs del trabajo ni'las agudas' crisis obreras. Solucidn mas apropia- 
da al medio cs la de-un organismo cncargado de conjurar las crisis del trabajo. __ 281-

• 290. MARTINEZ ROTjVOS y MARTIn GRANIZO: El Derecho S.ocfol. Estudia el Autor el 
concepto, los origencs''y cl dcsenvolvimicnto del derecho Social* y Ic da un espiritu, que 
tiende a ampliarse y que suponc una socializacion del derecho con caricter predominantc- 
mente cstatutario. — 343-363. EdcARDO ReBaGLIATI: La Previsidn Social en el Peni. 
Vistos los antccedcntcs historicos de la prevision hasta el riesgo'profesionai y diversas Ic-

■ yes modernas llcga el Autor a cstudiar.y exponcr mas detenidamente fa ley de Seguro So
cial Obligatorio que renueva uiia traycctona y aviva el fuego de una iradicidn de siglos. __
381-396. Franz SCHRUFER: Imponanda de la Esladistica Sanitaria. Pretende cl Autor 
dar a conocer.la imporlancia dc csta cicncia que tiende a colcccionar y ordenar todo 
terial numfrico que ^e' rcficre a la Salud Piiblica, para establcccr cocficientcs dc frecuencia 
de ciertos cventos que caractcrizan la vitalidad humana;,cita cneuestas sobre: natalidad, ca- 
pacidad vital, morbilidad'y mortalidad. — 441-456. El Irabaio a domicilio. Considerdn-

► dolo como un mal social estudiar cl Autor los pcrjuicios fisioldgicos y socialcs que apor- 
ta. insistiendo en las necesidades de una amplla comprehension social urgiendo las leyes que los 
regulan en cl Peru.

t

MENSAJE 4 19373

ma-

7-11. I. LASSO; Luigi Pirandello p la duda antimeiddlca. 
Semhlanza estdtico-filosofica dc Pirandello: sn cstetica puedc resumirsc en dos palabras: 
duda y sinceridad. — 12-17. J. E. MORENO: Lectura y cullura. Sobre cl valor educati
ve dc la Icctura. — 18-26. C. V. VELAsQUEZ: Esplritu de los pueblos aborigenes de 
America. — i7-36. J. ENDARA: Aspcctos socioles de la psiquiatrla, (conlinuactdn). La 
cscucla, Psiquiatrla y. Criminologia (Adopta las 5 tesis cnunciadas por cl Dr. Lourdes), 
Ciencia y Religidn, Pslcosis y Neurosis cxtramanicomialcs.

MONITOR DE LA EDUCACION COMUN. 56 (1937). — 3-11.. - -- R. ’.DE HENRI
Laura : iJcnc(rc/os y peligros de la ensenanza media. Se cnumcran i como peligros dc la 
ensenanza media, a los diplomados sin trabajo y dcscontentos. cl desprccio por los iraba- 
jos' libcrales. los cxcesivos gastos que'suponc mejor emplcados en la ensenanza de analfa- 
betos. Exponense al fin algunos remedios pero nada sc dice dc los bcncficios de la .ensenan
za media. — 21-29. QUIRNO COSTA Jos£ A.: El homo de pan en la escuela rural. Dis- 
curso dc circunstancia. — 30-38. XORRE 5REVF.LLO J0s6; Nueitra bandera. Disertacion 
pronunciada cn la Escuela Nacional de Bellas Artes. — 39-41. F. R. VILLANUEVA: 
Consejos a la maestro X. — 42-45. AHUMADA JUANA ROSA: El Pirincho. Estudio cien- 
tifico. Su descripcion. sus caractcres. 46-53. CHABALIER CUOTILDE: El viaje marci;iY/o- 
50. — 54-60. VIa de BORD6n PETRONA: Adaptacidn de la escuela al medio agropecua- 
rio. Proyccto dc cscuelas cspccializadas cn los diversos cultivos del campo. — 61-63. To- 
RIO ANTONIO O.: El niho y el nMcstro.,—: 3-18. CAL6 GiOVANNI: Lo ensenanza de la 
lectura y dc la cscritura. El kutor despues de rccordar la divisidn dc los m6todos dc 
ensenanza cn anaiiticos y slnt^ticos pasa a dcsarrollar el metodo Dccroly como precursor 
del dc Dal Diaz, cuyo estudio cs cl objeto principal del articulo. —'19-38. FloriT CAR
LOS J.; Ensenanza de los problemas. —'39-43. RECLA Jos£ E.; La metodologia en las 
escuelas mixias. Por la exposicidn dejas diversidadcs psicologicas existentes entre los ninos 
varoncs y las mujercs adviertc cl autor las dificultades que cncucntra el metodo de las 
escuelas mixtas y cl especial cuidado que su emplco-exigc. — 44-51. ErNESTO MORALES: 
Juan Marla Gutierrez. El educador. Capitulo dc la biografia del Dr' Gutierrez cn que se le 
estudia como educador. — 52-58. SCHIAFINO GERARDO: El miedo. El autor estudia el 
rnicdo-en los ninos considerandolo como fuerza instintiva. debido parte a la herencia re- 
cibida del hombre primitive, parte a la misma psicologia del nine imaginative por ex- 
ccl.cncia. 59-64. MONTEIRO D16GENES: El problema medico-pedagdgico de la audi-

esa
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ci6n. Se planCea el problema insistiindose cn cl cuidado dc reconoccr y rejnediar los casos 
dc dureza dc oido en los nines. — 65*73. CODA JOSEFINA J.: La /nsfruccidn primaria 
y los artifices dc nuestra nacionaltdad. Dcsenvolvimicnto y cstado de la ensenanza cn el 
tiempo colonial y de la indcpcndencia. — 74-79. PONCE DE Le6n S.: El orgien de la 
voz ‘‘America". La voz "America” ticnc su origen cn cl idioma "ava" existence ya dc an- 
tiguo cn America y del que se formaron los idiomas indios pampa, araucano, goarani, 
quichua, etc. — 80-83. FERR6 ANDR6: El deporic intclectual. El Sr. Ferre escribe cn el 
"Journal dcs Instituteurs et des Institutriccs" abogando por la aplicacidn' al dcsarrollo in- 
tclcctual dc ideas y metodos cmplcados cn el deporte fisico como son amar las dificultadcs 
y la lucha contra cllas, fomentat cl espiritu dc "cquipo” o de colaboraclon mucua, la emu- 
lacion, desarrollar cn todas dircccion^ las posibilidades intclectualcs. — 3-23. ANGEL 
ACUfJA: Disciplina escolar. Existiendo en la cscucla cl elemento individual y cl social, tan- 
to a uno como a otro sc ha dc tomar cn cuenta para la conccpcion de disciplina cscolar. 
No ha de predominar cn la disciplina la influencia dc la sociedad, demostrado .por la defi- 
ciencia de la cducacion medioeval, ni cl exagerado cultivo del individuo atropcllando la faz 
social de’la cscucla, a que sc tiende hoy dia. La vcrdadcra disciplina cscolar debe cstar 
basada cn la combinacion dc ambos factotes, individual y social.'— 24-49. E. P. Via- 
CAVA y ZORAIDA GALIAN: Clasificacidn de los ninos sordomudos. Nocioncs fisicas v tne- 
dicas dc audicidn como guia de oricnlacion cn la ejcrcitacidn pedagogica. — 50-60. DWEL 
SHAUVERS JORGE: Educacidn del cs^uerzo. Ncccsidad del csfuerzo voluntario cn la buena 
formacion de los ninos y jdvcncs. y medios dc cducar cse csfuerzo. — .61-64. FernAN- 
DEZ BELISARIO; Ciicderno de Apuntes. Acotaciones. — 3-13. RaMOS MarIa LuiSA: 
La psicologia de la conducta y los rcflejos condfVt'onodos. — Es csta una tesis presentada 
a la Facultad dc Educacidn de la Univcrsidad_ dc la Habana cuya primera parte estudia cl 
dcscnvoIvimientA dc la "psicologia de la conducta" basada cn los estimulos y rcaccioncs, 
y la segunda, Iw distintas mancras dc considcrar las rcaccioncs segun W. James, Watson. 
Me Dougall y Koffka, rcprcscntantc estc ultimo dc la psicologia de la Gestalt. Saca por 
conclusion la igualdad cxistentc entre la clasificacidn dc rcaccioncs dc Koffka y la de 
Preyer. — 24-42. GuTiErrEZ MarIa E.: La cscuela rural. Aecidn social de la escuela. 
Confcrencia dictada cn la Escuela Normal N’ 1, cn que despues dc exponer la oricnlacion 
dc la cscucla rural al .Sr. Quirno Costa, pasa a analizar diversos problcmas de esa cscucla 
y algunas caractcristicas socialcs de la misma, comedorcs escolares, colonias de 
etc. — 43-51. ALIANZA SARMIENTO ROSALBA: Vicente Lopez y Planes. Semblanza del 
autpr del Himno Nacional Argentino como pocta y como cstadista. — 5 2-5 7. BahUNTI 
Roberto. OSCAR: Taxidermia. Considcracioncs rcspecto al arte de la Taxidermia aplicada 
a la instruccidn. — 779. Resumen dc la obra rcalizada por cl Consejo Nacional dc Edu
cacidn. — 780-312. Oliver FLORiAN; Aspectos de la escuela rural. Vision dc la 
la dc nuestra campana. — 13-25. QUIRNO CoSTA Jos6 A.: La escuela argentina para 
la vida. Demucstrasc con referenda a hcchos cumplidos, la posibilidad dc rcalizar "la Es- 
cucla Argentina para la vida" exaltando cl sentimiento. — 36-40. RaMBAUD R.: F6rmu- 
las y nomenclaluras quimicas. — 41-57. HAMElIn GUZmAn F6liX .D.: Como se'puede 
abrigar al nino del interior. Facilidad de solucionar cl problema del vestido y abrigo dc los 
ninos, ensenando cn las escuclas ruralcs la preparacidn de pieles y confeccidn dc vestidos 
con un minimum dc gastos. — 58-61. FerNAndeZ BeLISARIO: Cuaderno de 
— 62-65. TORINO VICENTE Cl-SAR: Una escuela en la montana.

REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS POtlTICAS. 1 (1937). — 5.7. Datos bi'o- 
grdficos del Doctor Victor M. Maurtua. — 8-44. E. MaNUEL G. AdaSTOS: (/) El de- 
lincuente en el Codigo Maurtua. 1. lmput.ibilidad y rcsponsabilidad. TI. Clasificacidn de los 
dclincucntes. — 45-61. ELEODORO BALARZO: Maurtua Inlemacionalista. — 97-156. 
V/CTOR M. MaOrtUA: Principios que deben inspirar la codificacidn del Dcrecho Inter- 
nacional en Materia de Rcsponsabilidad de los Estados. 329-353. ANGEL .GuSTAVO 
CORNEJO: Estudios sobre el nuevo Cddigo Civil. Estudio del artlculo 2’ del Est. Prcljmi- 
nar cuya letra cs como siguc: La Ley no ampara el abuso del Dcrecho. resciiando las fuen- 
tes de la formula, los puntos dc vista cn diversas Icgislaciones sobre cstc particular, y fi-

vacaciones.

escue-

asuntos.
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aplic3ci6n del principio. — 353-363. JoRGE A.., Basadre: Ei ori-

i?
cultura inca.ca para hacer ver la importancia del Derccho inca, mucbos dc £uyos principios 
fucron trasladados aun a las leycs de Indias. — 366-409. ESTIRADO NOi^EZ: La Inflaen-' 
aa del Derecho Aleman en cl Derecho Pemano. EI mismo amor sintetiza su trabajo"en 
estos dos puntos: Las ideas jundicas alcmanas y la cultura pcmana. Influencia de las Ic- 
ycs alcmanas en la lcgislaci6n pcmana; caractcr oculto y caprichosamcntc disimulado 
teriza esta influencia. carac-

REVISTA DE .LA ACADEMIA

* fcrmmos Oulgarcs de Hisloria Natural Colombiana. — 334-348. 
GARAVITO A^MERO JULIO: Optica Astronomica. (Cuarto escrito de la serie sobre oplL 
can^tematica). — 326-333. DE CaLDAS, FRANCISCO JOSE; Memoria sobre el estado de
TnnXn'"r,^ ^obre las de Loja. — 314-325. ALVAREZ L£erAS,
JORGE. El potiOismo en la Ftstca mdderna y la eoolucidn de la ciencla.

REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. (1937) __
M. Dana MONTaSO: Deslinde de las facuUades 
Legist. Social. Previa

5-69. SALVADOR 
de la Nacidn y de las Proyincios para 

, , , . cxposicion de la dcnominacion -legislacion social” discu-
tc el autor la incumfacncia jundica de estc podcr quc parccc dcbersc mas a las provincias. 
cxponicndo hismncamcntc diversos proycctos, cstadiando en particular la Legislacion In- 
r,“« ^ Trabajo. Destaca el autor la confusidn cxistentc cn toda esta materia prc-
cisando conclusioncs de alto valor. — 70-82. DOMINGO BUONOCORE: Algunas observa- 
ciones sobre el piano de estudios dc abogada en la Facultad de Ciencias Jundicas y Sociales

n Condicioncs de un piano dccstudios; lincamientos gc-
ncrales del piano. Los Estudios dc derccho pnvado. Los estudios dc derecho publico. Los 
dos ““»mos apartes son obscrvaciones al plan pucsto cn vigencia rccicntementc cn la Facul- 

Litdral. — 83-99. ALCIDES GrecA: Aufonomia Municipal. — 100 
TISSEMBAUN. Mariano Confcrencia Nacional dc 'Aboqados. {Copta del Inf or
me del Delcgado de la Untu. del Litoral). El infprmante resume los temas tratados cii cl 
Congreso. en los siguientes apartes: I. Cortc Nacional dc Casacion. II. Rdgimen dc concc- 
sioncs dc scrvicios publicos. III. Justicia letrada dc los territorios nacionalcs. IV. Base 
para una legislacion dc aguas. V. Unidad dc, regimen‘dc marcas y scnales. VI. Cheques 
ccrtificados o conformados. Vil. Rcgulacion juridica de la actividad industrial. VIII. Rc- 
gimcn de la rcsponsabilidad civil por danos causados con automotorcs. IX. Dcficicncias de 
aplicacion cn la Republica dc las institucioncs creadas por cl Cddigo Penal.

REVISTA DE PSIQUIATRIA Y CRIMINOLOGIA. 2 (1937). — 349-359. GiNA 
LOMBROSO: La importancia de Mario Carrara en la Escueta Lom'brosiana. Breve rcscna de 
su Vida y Obras.,— 359-375. VICTOR PAULUCCI CORNEJO: Registro Nacional de Rein- 
cidencta. Su funcionamicnto. Historia. Funcionamiento. Ncccsidad dc reforma. Estadisti- 
ca criminal dc la Republica — 375-389. ANTONIO LUIS BerUTI: Breve excursiory. por 
/os lagunas del C6digo Penal. Dclito dc lesioncs. Delitos contra la libcrtad. cl patrimonio.

Estafas y otras dcfraudacioncs”. Trafico y tcnencia dc sustancias cstupcfacicntes. Falsc- 
aadcs. DcIitos contra la asistencia familiar”. — 389-409. LANFRANCO ClAMPl: La per
version moral post-encefalistica en los ninos. — 409-433. HONORIO DELGADO: Psico- 
patologia y delimtiacion cllnica de la esquizofrenia. — 433-447. A. AUSTRIGIi'rilO- Afa- 
sia y Idbulo parietal izquierdo. — 447-459. JULIO Endara: ,C/osr7/candn de las enfer- 
rnedades mentales y posibihdad de uniformarla en Sud Ammeu. .Ideas directrices para una 
clasificacidn. _ 459-475. NerIO ROJAS: Normas para los peritajes de psiquiatria fo- 
rense. i. Cuestiones gcncrales. li. Cucstiones proccsalcs. III. Cucstiones tecnicas. __ 475-
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479. K. O. HENCHUL: Btotipohgia y psiquiatHa. — 479-485. O. FoNTECILLA: Cla- 
$ificaci6n de las cnfermedades meniates'y posibtliddd dc uniformarla en Sud Aimrice. — 
5^9-554. R6muLO D. CARBIA; La adulteracidn de los documenlos y la tecnica anasta- 
siogrdfica. I. El problema dc lo ap6crifo. 11. La prucba dc cotcjo o caligrafia. II. La anas- 
tasiogrtfia. — 555-558. CAMILO L. DUCCO y OSVALDO QuiNTEROS: La fotografia por 
adull^acion lateral en el examen grafoscdpico de firmas. — 559-574. ERNESTO J. UrE: 
La protecadn penal de la famiUa. El delito de incumplimiento dc los deberes dc asistencia 
en cl proy«to dc Codigo Penal Argentino. — 593-608. JORGE EDUARDO COLL: Una 

tcoria de la responsabtlidad social. La tfcnica juridica dc la pcligrosidad cn cl Pro- 
yeeto de C6digo Penal Argentino. .— 609-650. JUAN Jos6 CARiDE: El aborto crirrri- 

‘ “ 651-662. JOS^ IRURITA GOYRNA; El nuevo proycefo ‘de C6digo Penal para 
la Republica Argentina. — 663-713. MlOUEL A. VlANCARLOS: Los Scrvicios tccnicos 
de la Policia de la. Capital. — 713-725. JOSli DelBEY: La delincucncia de los debiles 
mentales.

nueva

REVISTA DE LA UNIVERSiDAD CATOLtCA DEL PERU. 6 (1937. — 
273-306. J. DE LA' Riva AgOerO: Cioilixacifin tradidonal peruana. Vcrsi6n dc una sc- 
ric dc Iccciones dictadas cn la c/icedr.i eiprcta] dc civllixacidn peruana. Clvilizacion es, sc- 
gun cl autor. cl conjunto dc formas sociales complcjas ya heredadas. ya inventadas rcfic- 
xivamente, ya copiadas dc grupos cJ{ir.injeros. Busep puts cstablecer el proceso dc forma- 
cion de cstc conjunto histdricamentc. I.a I* leccidn, previa una breve descripdon del 
dio, habitantes. etc., csboza las prlmcrai cultural hasta los qrigcncs dc la del Tiahuanaco. 
La 2* cstudia cstos orlgenci: la 3* Ui reKtcloncs entre los tiahuanacos y los primitivos • 
quechuas. — 332-363. A. VlU,AnAN DUANY: 1.m posesion. El mismo £Qtor lo estable- 

los siguientes incisos; a) Cdmo figurd cite concepto cn el Derccho Romano: bX Con- 
troversia entre Ihering y Savigny; cl Concepcl6n dc Ihcring: d) C6mo ha figurado 
dcrccho cn cl C6digo*Civi| del Perfi. — 438-460. C. A. MaCKCHENIE; Apuntes sobre 
judios, jesuttas y paulistas. A prop6si(o dc lai inv.isioncs panlistas a las reducciones jesui- 
ticas del Paraguay expone cl autor la partjcipaci6n tyi cllas de ’ los judios expulsados dc 
Portugal y radicados sobretodo cn Puerto Vcllo. Sobre la inter\’cnci6n dc los misioneros 
cn cstos asuntos expone algunos documcntoi cspecialmcntc sobre la labor de Ruj^ de Mon
toya. comisionado ante Felipe IV, — 461-465. R. FERRERO: Origen de los, eonsutados. 
Segun cl autor cs una cvolucidn de la hoipitalid.td al extranjero narrada ya cn los poemas 
homericos que el tiempo y los mutuoi intercici traniformaron en practica cast juridica cn- 
gendrando rcglas dc derccho. Esboza variai de lai diversas transformacioncs. soferc todo en 
Grccia hasta los.proxenctas. — 483-504. CaVAZZANA T. E.: Cdriesis y pcincipios de la 
moral cariesiana. Obscrvacioncs sobre la condticta moral dc Descartes como rcflcjo de los 
principios idcologicos que gobernaron sti vlda. — 505-506. AlZAMo'ra VaLDEZ M.: 
Dcscffrfcs y el problema de la sustancia. — 509-539. IDARRA SA'MANEZ J. T.: Nociones , 
de Psicologia Empirica cn la Filosofia de Descarlet. Breves indicaciones expositivas de los 
principales puntos de la psicologia empiric.! iratados por Descartes o con principios dc su 
obra filosofica. — 507-508. WAGNER DH Rl'YNA A.: Marilain en el Congreso de Filo- 
Sofia y una reflexidn al paso. A prop6sUo de la comunicacion dc Maritain: “La conflict 
de Tcsscncc ct dc I’existencc dans Ja philosophic c.trtcsicnne" observa acertadamente el au
tor si la posicion del objeto y sujeto del conocimiento precede en Descartes dc la ruptura 
entre la csencia y la existencia, o si ambos problcmaa ticnen una raiz comun. Esta solucion 
cs la verdadera y justifica cl punto inicial dc Descartes. — 539-558. FlORES*GaliNDO 
C.: El problema del conocimiento segun Descartes. Pata sintonizar con Descartes cn el 
uso dc los varios conceptos expone previamente cl autor las 4 rcglas dc la 2* parte del Me- 
todo y cl alcance de la duda mctodica; luego siguen obscrvacioncs sobre cl conqcirriicnto 
de la realidad externa, dc la rcalidad interna y dc Dios. — 559-567. DEL BUSTO Var- 
GAS J.: Dc la duda uniuersal a la existencia de Dios. Exposicion dc los argumentos' de la 
3* Mcditacidn. — 568-600. MiRO QUESADA C. F.: Descartes y su obra cientlfica. — 
611-664. DE LA Riva AgOero j.: Civitizacion peruana. Seccioncs VI a X. Leccion 4’:

mc-

ce en
este
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•Chimus y Chinchas. Origcn dc los Incas. Leccidn 5*: Cuzco preincaico: Sus pobladorcs. 
Fanjilia agnatica o uterina en los ayllos de los Incas. Lcccion 6*: Sucesion de Jos Incas. , 
Lcccion 7*: Primcros Incas de la dinasti'a de Hurin. Cuzco., Leccidn 8*: Ultimos Incas 
Hunn Cuzco. Principios dc la dinastia Hanan Cuzco. Lcccidn 9*: Ataqucs de los Chancas 
al Cuzco. El Inca Huiracocha. Lcccion 10*: El Inca Pachacutej. — 665*689. J. ALVA* 

Re/^/cxiones sobre soberania popular, regimen ceprcsentalioo y sufragto. 
Analisis comparative dc los dos conceptos basicos: la soberania y c! regimen representativo.

703-7,61. J. DE LA Riva AgOerO: Ciuilizaci6n tradicional peci/arja. Lcccion 11*:' 
El Inda Tupaj Yupanqui; Lcccion 12*: Huayna Capaj. Lcccion 13*: Huascar y Ata- 
hualpa. Lcccion 14*: Caractcrcs Gcncralcs de las Instilucioncs dc los Incas. — 763-800. 
M. MOREYRA PaZ SOLDAN: Apunles soferc la historia de la moneda colonial en el Peru. 
— 801-819. J. PULGAR ViDAL: Algunas obseroaciones sobre cl lenguaje cn Hudnuco. — 
820-839. E. ELEJALDE VaRGAS: Labor arrTericantsta dc los diputados peruanos en las 
Cortes de Cadiz. — 857-883. DE LA VaISSIERE, S. J.: Psicologia Individual de
Adler. Version castcllana dc un articulo dc "Archives dc Philosophic". — 884-895. PlAGGlO 
HUGO: La Tentativa. Analisis del concepto juridico y dc sus puniciones cn varies Cddigos 
Pcnales. — 904-910. LU/S QuiNE AristE: El plan de Van 2,eetand de la Rebabilitacion 

-Economtea mundtal. Revisidn de los 7 puntos que constituyen cl aspecto positive del plan.

REVISTA UNIVERSITARIA, JURIDICAS Y S O C 1 A L E S, 4 (1937). ~—
Vicente C. GALLO: La vocaddn profesional. El mal. cl problema social que plan- 

tea el exceso dc profcsionalcs lo soluciona cl autor con una sdlida vocacidn profesional 
fnente prddiga de fervor gencroso en’ cl cstudio, c invcstigacidn cientifica. — 29-32. PlO 
BAROJA: Divagacioncs sobre la cullura. Tres puntos cstudia principalmente cl autor: cl 
origcn de la cultura "como palabra”: las diversas modalidades dc cultura y civilizacion. 
como conceptos y finalmente cl contenido de la palabra "cultura” visto hist6ricamcntc cn 
las diversas corrientes del pensamiento humano. — 22-24. Dr. EyGENIO MorDECILLA:
El Co'digo Civil Sovi6tico de 1923. Fruto dc la omnipotcncia Icgislativa presenta dicho 

I'Cddigo todos los caractcrcs dc la improvisacion y cl anhelo dc romper con el pasado mc- 
diantc una Iluvia dc disposlciones. Permitc una a.mplia libertad dc intcrprctacion y con- 
sagra substancialmcntc los mismos principios que cualquer C6digo.

SERVICIO SOCIAL. 1 (1937). —57-75. GUSTAVO J. FRANCESCHI: Eoo/ucidn///sfdr/- 
Cfl del ServicfO Social. El articulo comprende 4 topicos siguiendo la evolucidn conformc _ 
•orden cronol6gico: El primero es "La antiguedad” cn cl que tr.ita dc lo que podria tomarsc ba- 
jo cste aspectc/'cn la epoca milenaria hasta los tiempos m4s civilizados del imperio dc Roma. El 
segundo es la "Edad Media". Hacc un intcrcs.antc cstudio de todo lo rcalizado cn esta fpoca tan 
Variada. El 3* El Rcnacimiento” y per fin "La cpoca contcmporanca”. Es en total una resena 
breve de lo '

a un

inmcnso que sc pUede hablar y deeir accrca dc cste punto cn consonancia con 
las ncccsidades mas rcalcs dc la vida comun. — 76-80. FRANCISCO TORINO: Juventud 
!Stn porventr. Dcspucs dc resenar brevementc los registros llevados a cabo per los asistentes 
dc la Escuela dc Scrvicio Social de! Museo Social Argentine, sobre la situacidn familiar 
la cscolar del Buenos Aires pobre, el autor considcra el formidable problema que presenta 
tanta nmez incapaz dc scr manana algo dc provccho. Investiga las causas cn el hogar, aplaude 
lo hasta ahora hccho. pero al ver cuan.lcjos sc esta dc la soluciAn completa. propone como 

y colonizacion por csos dcsocupados. del inmcnso territorio argentine. 
— 81-87. Emilia DEZEO C.: Ic Educaddn para el buen uso de las boras libres. Desarro- 
lla estos topicos. Importancia de ocio. La organizacion de la rccreacion en la actualidad. 

.La propaganda comcrcial y cl deporte. Otras formas de actividades libres. Music.i. — 88-97. 
MarIa Felicia Blaksley Torres y Elena Basualdo PirAn Ferrer: El salario 
Familiar. El Salario Familiar

y

_ . paiscs. La familia. Diversas doctrinas. Cajas dc
■Compensacion cn Francia, su Icgislacion. Cajas dc compcnsacion en B6lgica. su Icgislacion. 
Cajas de compcnsacion cn Italia, su implantacion. Subsidies familiares cn otros paises cu- 
ropcos. Proycctos argentinos sobre subsidio familiar. Proyectos sobre cajas dc epmpensa- 
ci6n cn la Rcpublica Oriental del Uruguay. Conclusion final. —'125-14. PEDRO EscudeRO:
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Accidn Social del Instituto MUnicipal de la Nufrr'cidn.. Dcfinlcion y concepto del Instituto. 
Su composicidn. Asistenca Social (Los centres dc salud ;■ concepto y fnalidad del centre 
de salud. vigiiancia y protcccion del hombre sano, la alimentacidn y el trabajo como fac* 
tores de enfermedad). La oiientacion de la A. S. del Instituto. La labor de la Asistencia 
Social del Institute. Ubicacidn de los organismos que cumplen nna accidn social. Sub- 
divisidn de la Scccidn Asistencia Social: a) vigiiancia y protcccidn del hombre sano; b) 
informacidn socigl dc las personas que cstan apoyadas por cl I. C.; c) la educacidn popular 
por los principios dc la alimentacidn. Control dc los consultorios dc Asistencia Social. 
Personal que atiende cstos consultorios. Subscccidn: B) Subseccidn. C) Oricntacidn del 
Instituto cn esta materia. -■— 143*146. FRANCISCO L. ROMAY: El primer defensor dc 
menores. Es una breve rcsena dc las circunstancias y hcchos del nombramiento del primer 
defensor de menores cn Buenos Aires. Acuerdo que tomd cl Cabil,do dc esta ciudad el 10 
de febrero dc 1642 y que rtcayd en la personal del Capitan Juan Flores de Valdfs. — 
146*149. Juan F. O’Connor: Organizacidn dc un tribunal correccional dc menores. Prc- 

''iiotando accrca de la organizacidn como hccho cn nucstro Pais, con advertencias de varios 
conocidos,practices de la materia. Esquema de organizacidn: Secrctarias dc tramite. Sccre* 
taria social. Subsecretaria.

UNIVERSIDAD. 3 (1936). •— 7-44. A. SAGARNA: Los’pactos preexisientes cn el 
predmbulo de la Constituci6n Argentina. Rccurricndo a las palabras de los autores, a laS 
condicioncs dc la cpoca pertinente y a los propdsitos que se tuvicron cn cuenta. concluyc 
el autor, que cuando los autores dc nucstra Carta Magna, mcncionaron cn su prcambulo 
los "Pactos Preexistentes” aludicron Pacios exisicntes con antcrioridad, pero "vigentes” 
y no a los intentos dc organizacidn politica que las provincias registran en su historic pero 
que se habian malogrado. — 45*63. D. GaRCIa: El prestigio del ciclo y su decadencia 
actual. Rasgos generalcs dc la cvolucidn cxperimeiitada cn las cicncias ^ccrca dc la intcr- 
pretacidn de los fendmenos celestes. I) El mccanismo diisico. II) Intuicionismo clasico y 
simbolismo moderno. Ill) Megalomania y finitismo. Los cspacios celestes son pura y sim- 
plcmente finitos. — 65-79. H. CAILLET BOIS: Sesgos del arte espanol. Figuras y aspectos 
sobrcsalicntcs del arte espanol. Estudio sintdtico. — 81*94. J. BabinI: El "Discurso del 
Metodo”. Describense a traves dc las paginas del "Discurso dc] Metodo”. las ctapas dc la 
vida externa, y principalmcntc interna de Descartes: cl proceso dc libcracidn. gcstacidn y 
construccidn de su obra filosdfica. — 95-102. D. BUONOCUORE: La biblbioteca y el bi- . 
bliolecario. Valor vital y espiritual dc las bibliotccas, y misidn que al bibliotccario corres- 
ponde en la irradiacidn de la cultura. Indicacioncs sobre la mancra de rcalizarla. — 103-128. 
J. R. FERNAndEZ: Aberastain y las autonomias provinciales. — 129*192. MaRTIn A. S. 
CABALLERO: Las corrientes conquistadoras en el Rio de la "Plata.

* UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVARIANA. 1 (1937). — 265-290. MANUEL JOSE 
SIERRA: Las pasioncs y Descartes. Paralelamentc a breves anotaciones sobre la teoria dc las 
pasibnes dc Descartes dcsarrolla d considraciones varias sobre todo cd orden etico y reli- 
gidso-moral. — 291*305. GONZALO RESTRF.PO JARAMILLO: La crisis de la politica 
cor7remporfloefl. La dictadura, segun cl autor. dcmarca esa crisis cuya raiz profunda es cl 
imperio de una tesis matcriallsta; la solucibn es una "rcstauracion del dcrecho" que es la 
mis perfccta afirmacibn del c.spiritu. — 306*312. JUAN DE LA C. PoSADA: Apuntes 
sobre Aniropogeografia. Prologa cn cstc articulo un estudio que expondra un conocimiento 
razonado de la vinculacibn del hombre a la licrra. en sus multiples manifcstaciones.
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LIBROS RECIBIDOS - Filosofta y Tcologia

T6th. Mons. Dr. TihamER: Crco en Dios ‘'Atenas" S. A. Burgos 1937. 
in-8^ ps. ^ei.

De Castro Nery. P. J.: Evolucao do pcnsamento antigo O), Livraria do 
globo. Porto Alegre 1936. in-S^*. ps. 322.

Maassen, Johannes: Von der Herrlichkcit christlichen 
1938. in*8^, ps. 290.

Lahr-Salaberry, S. J.: Filosofia O), Barreiro y Ramos. Montevideo 1935. 
in-8’ ps. 432.

Guthrie, Hunter: Introduction au probleme dc I'Histoire de la Philoso- 
phie Alcan. Pan's 1937. in-8’ ps. 306.

NovilLO CORVALAn, SOFANOR: Ideas y crcacioncs universitarias Cordoba,
Imprcma dc la Universjdad. 1937. in-8’ ps. 218. (Donacion de la Uni- 
versidad).

GonzAlez. JOAQUfN V.: Obras Completas. Vol. XXV, Edicion Oficial 
Un.versidad Nac. de La Plata 1937.'in-8’ ps. 520. (Donacion de la 
Universidad).

Lebens Herder

Calcagno. s. J.. Francisco J.: Philosophia Scolastica. secundum ratio-
ncm, doctnnam ct principia Sancti Thomaes Aquinatis acl usum Semina- 
riorum 3 vols. M. d’Auria. Napolcs 1937. in-8’.

ViEDMA, Carlo J.; Ideas para una fcnomcnologia dc la pcrsonaildad' (2). 
Buenos Aires. 1936. in-16. 56 ps.

Astrada. Carlos: idealismo Fenomenologico y Mctafisica Existencial
Facultad dc Filosofia y Letras, Bs. Aires. 1936. in-8’. (Donacion del 
Autor).

Vasallo. Angel: Cuatro Iccciones sobre la Metafisica 
de Estudios Superiores Bs. Aires, 1938. 
autor).

Romero, R y PuccIARELLI, C.: Logics (« Espasa-CalpcAzgentina, Bs, 
Aires, 1938. in-8’, ps. 258. (Donacion del autor).

Romero, F.: Para una filosofia de la persona U). Bs. Aires, 1938. 
ps. 31. (Donacion del Autor).

Colegio Libre 
in-8’ ps. 53. (Donacion del

in-8’,
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SEPICH, Juan R.; Sobrc intcligencia y cuUura ^2), Cursos dc Cultura Ca- 
tolica. Bs. Aires, 1938.

Troise, Emilio: Materialismo Dialectico Concepcion Materialista de 
la Historia. La FacuUad, Bs. Aires 1938.

DEriSL NicolAs O.: La cstructtira noetica de la Sociologia Cursos de 
Cultura Catolica, Bs. Aires 1938. in-16. (Donacion del Autor).

Filosofia ArgentinaVarela Dom/nguez de Ghioldi. Delfina:
Los Ideologos Bs. Aires, 1938. in-16^ ps. 125. (Donacion dc la Au
rora).

ErrO, C. a.: Dialogo cxistcncial Sur, Bs. Aires, 1937. in-S-, ps- 208. 
(Donativo del Autor).

Korn, Alejandro:
La libertad crcadora, Claridad, Bs. Aires 1937. in-8’, ps. 156. 
Fil6sofos y Sistemas, Claridad. Bs. Aires 1937. in-8’, ps. 192.

Rhine, F.: New Frontiers of the Mind. New York, Farrar y Rinehart 1937. 
in-8’, ps. 274.

WekENHAUSER, a.: Die Kirche als der Mystische leib Christ! Munster, As- 
chendorff 1937. .in-8’, 244 ps.

PAULLIER, WASHINGTON: Ciencia. Filosofia y Laicismo 2 vols. Itn- 
LJruguaya, Montevideo 1937. in-8’. (Donaci6n del Autor).presora

LUTERO, M.: Luthers Werke, 7 Band. Kaiser Vcrlag. Mvinchen, 1938. in-
8’. ps. 510.

Navarro Monz6, Julio: Los Coloquios de Fu-Lao-Chang (Filoso
fia politica). J. Menendez, Bs. Aires, 1936. in-8’, ps. 454. (Dona
cion del Autor).

A. FelLETE, O. M. Cap., Hieronymus: S. Laurentii a Brundusio Zelus 
apostilicus ac Scientia. Typogr. S. Marci, Venetiis, 1937, in-8’ ps. 309.

Pontiftciae Academiae S. Thomae Aq. et Religionis Catholicae. Acta... an- 
nis 1936-1937. Marictti, Romac 1938. in-8’, ps. 184.

Muller, Aloys: Introduccidn a la Filosofia Espasa-Calpe-Argentma, 1937. 
in-8’, ps. 301.

ZUM Felde, Alberto: Aula Magna, Montevideo, 1937. in-8’, ps. 174. 
Unione Missionaria del Clcro in Italia. Bibliografia Missionaria Anno 
IV: 1937, Isola dei Liri, 1938. in-8’, ps. 179.

Newman, John Henry KardINAL: Die Einhcit der Kirche un die Man- 
nigfalt ihrer Amter “Zeugen dcs Wortes”. 3 Herder 1938. in-16, ps, 
72, (Donacidn Herder).
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Gogol, Nikolaus: Bclrachtugen uber die gotlichc Liturgic “Zeugen des 
Wortes”. 4 Herder, 1938, 1938. in-16, ps. lOO. (Donacion Herder).

Die Brifc des HI. Ignatius von Antiochicn "Zeugen des Wortes " 1. in-16, ps. 
56. {Doriacion Herder).

Gott ist die Liebe Predigten des HI. Augustinus uber der ersten Johanes- 
brief. “Zeugen des Wortes" 5, 6. Herder. 1938. in-16, ps. 154. (Do-
nacion Herder).

Amoroso LI.MA. AlcEU: Idade. Sexo e Tcmplo <3), Rio de Janeiro, 1938. 
in-8*^. ps. 312, (Donacion del Aufor).

Molina Y Anchorena, Josefina: Alegres Esperanzas “Serviam”, Bs. Ai
res. 1938, in-8^ ps. 1 78.

SCHUHL P. M.: Machinisme et Philosophie, Alcau 
ps. 108. I

StEFANESCO Marin: Lc problemc de la Methode, Alcau, Paris 
8'’. ps. 3 60.

SERTILLANGES; Qu'esr-ce que le Catholicisme-Spes 1938. in-16, ps. 48.,
Maistre J. DE: Sobre la Guerra “Gladium" Buenos Aires, 1938. in-16, 

ps, 61.
Llerena j. a.: Aspcctos de la Fc artistica, Quito, Ecuador, 1938. in-16, 

ps. 104. Edit. Atahualpa.

Acuna A.: La disciplina cscolar, Buenos Aires, "Coni” 1938. inl8^, ps. 54.

Korn A.: Obras, ensayos filosoficos, apuntes filosoficos. Vol. I. Edic. Ofi- 
cial de la Universidad de La Plata. La Plata. 1938. in-4’, ps. 236. (Do- 
nacion de la Universidad).

SCHMMETUERTCO: Derrotcro y viaje a Espana y a las Indias. Trad, y coment. • 
por Wernicke E. — Instituro Social Univ. Nac. del itoral, Santa Fe 1938. 
in 8’ pag. 242.

Comas Alvarez M.: Santa Fc, el Fcdcralismo Argentine y el patriarca de 
la Fcdcracion. —Buenos Aires 1938. in 16 pag. 365.

SAeNZ QuesADA de SAenz L.: Maria Antonia de Paz y Figueroa. “Se- 
viam" 1937, in 16 pag. 186.

Gren6n P.: El Doctor Genaro Carranza. Ministro plcnipotenciario de la 
Prov. de Cordoba en el acuerdo de S. Nicolas. Cordoba 1938, in 8’ 
pag. 46.

Pereyra E.: Tcrccra Epopeya Nacional, "Metropolis" Buenos Aires 1938. 
in 16 pag. 202.

MORESCHINI C.: S. Andrea Bobola. martyre della C. di G., 1938 in 8’’ 
pag. 303.

Paris 1938, in-16,

1938. in-
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CaPDEVILA a.: Gay Saber, Bibliotcca Humanidadcs, La Plata 1937, m 8^ 
pag. 216.

Da CUNHA E.: Los Sertoncs (Os sertoes) tomo II, Buenos Aires 1938, in
16 pag. A09.

Da Cunha E.: Los Sertoncs fOs sertoes). Tomo I, Buenos Aires 1 938, in 
16 pag--390. Trad, de Benjamin dc Garay, prologo dc Mariano de- 
Vedia.

CalmON P.: Historia dc la Civilizacidn Brasilena. Trad, de Julio Payro. 
prologo dc R. Lcvcnc, Buenos Aires 1937, in 16 pag. 420

VlANNA O.: Evolucion del pueblo Brasileno. Trad, dc Julio Payro, prol. dc 
R. Rivarola. Buenos Aires 1937, in 16 p.'ig. 328.

Schnabel F.: Deutsche Gcschichte imm neunzebnten Jahrhundert, 
zweite Auflagc. Herder 1937, in 8*^ p;ig. 628. (Donacion Herder).

. Schnabel Franz : Deutsche Geschichtc im ncunzchntcn Jahrhundert. Zwei- 
tcr Band Monarchic und Volkssouvcrii nit at. Herder 1933, in 8^ 
pag. 414.

Schnabel F.: Deutsche Gelschichtc im neunzebnten Jahrhundert. Drittcrt 
Band. Erfahrungswisscnschaften und Tcchnik. Herder 1934, in 8^ 
pag. 500.

Schnabel F. : Deutsche Gelschicbte im neunzebnten Lahrhundert. Verier 
Band. Die Religiosen Kraftc. Herder 1937. in 8^ pag. 617.

ZaBALA R. y De Gandia E.; Historia de la Ciudad dc Buenos Aires II 
(1719-1800). Buenos Aires 1937, in 8^ pag. 533. (Obsequio del doc
tor Enrique de Gandia).

ACADE.MIA NaC- de la Historia: Historia dc la Nacion Argentina (desde 
los origenes hasra la organizacion definitiva en 1862). Vol. IV, El mo- 

Historico del Virreinato del Rio de la Plata. Buenos Aires 1938, 
in 8^ pag. 749 ('). (Obsequio del Dr. Ricardo Levene. Presidente de la 
Academia Nacional de la Historia).

mento

Academia Nac. de la Historia: HLstorb dc la Nacion Argentina (desde 
los origenes hasta la organizacion definitiva cn 1862). Vol. IV, El mo- 

historico del Virreinato del Rio dc la Plata. Segunda Seccion,memo
Buenos Aires 1838, in 8” pag. 544 (')• (Obsequio del Dr. Ricardo Lc- 
vcnc, Presidente dc la Academia N.icional dc la Historia).

Ravignani E.: Asamblcas Consl’ituyentes Argentinas. Tomo IV, Buenos Ai
res 1937, in 4^ pag. 1456. (Donacidn del autor).

Ravignani E.: Asamblcas Consiituycntcs Argentinas. Tomo V. Buenos Ai
res 1938, in 4^ pag. 1534. (Donacion del autor).

Torre REVELO J.: Mapas y pianos referentes al Virreinato del Plata conscr-
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vados cn el archive general de Simancas. Buenos Aires 1938, Inst, dc 
Invcstigaciones Historicas. Fac. de Filosofia y Letras, in 4^ pag.

Brasiliana: (Bibliotcca Pedagogica Brasileira). Seric 5’, vols. 117; 115, 
118, 120. Companhia Editora Nacional, Rio de Janeiro, 1938, in 8’. 
(Obsequio del Dr. Jose V. Saboia dc Medeiros).

SCARONE Arturo: Uruguayos Contemporaneosr Montevideo, Barreiro y 
Ramos, 1937, in 8’, pag. 610. (Donacion del autor).

Furlong Guillermo: Entre los Mocobics. Buenos Aires, Amorrortu, 1938, ' 
in 8^ pag. 233. (Donacion del autor).

De Gandia Enrique : Bs. As. desde sus origencs hasta Hernahdarias. Bue
nos Aires, Imp. de la Universidad. 1937, in 8^, pag. 216. (Donacion 
del autor).

(1) En csta seccion sc da cuenta dc los libros dc qne sc haya enviado por lo menos 
un cjemplar a la Dircccion de las Publicaciones de la Facultad. Dc los libros que sc remi- 
tan dos cjcmplarcs sc barS una nota bibliografka, o sc los incluira cn los respectivos bole- 
hhes. Se ruega cnvi,ir los libros a: Dircccion dc las Publicaciones. Facultadcs de Fil. yi 
Teol., San Miguel (F. C. P.). R. A.

(2) Vease cl prdximo Boletin dc Filosofia Argentina.
(3) Viasc el Boletin de^FUosofia Surameticana.
(4) Vease el proximo Boletin de Cicnc/«7S Politicos.

Tatlerei Gtifiem Sto ■ Pablo 
San Juan 2264-66. - Ba. At.
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ARGENTINA
E. LAVEILLE, S. J.

Un sembradordttalegrfa: 

el Padre Adolfo Petit
S, A.

TACUARf .328 - Bs. As.
OTraducci6n del P. Antonio Viladevall, S. J.

Tallercs Grdficos San Pablo. Bs. As. 1938. 
1 vol., 35S piigs, en 8».

COLECCION FILOSOFIA

Novedad!
HERDER y Cia.

Stromatao
DOS OBRAS HISTORICAS 

MONUMENTALES SOCIOLOGIA Y FILOSOFIA 
SOCIALo Estuclios de Jurlstas, Socldlogos, 

Flldsofos y Tedlogos. Colaboran 
erainentes Profesores de las Uni- 
versidades de la Sorbona (Paris), 
Innsbruck (Alemania), Rio de Ja* 
nelro, La Plata y Buenos Aires. 
Obra de interds excepclonal. Un 
donso volunien de 18 x 24 y 374 
pdginas.

Geschichte der Fiihren- 

den Vdiker
Dirigida por H. Finke, H. Junker y 

G. SchnOrep
Esta sin Igual “Hiutorla de Icr; Puebloy 
conductores’* de la humunidud, eon'iiurA dn 
30 voIOmenes, de los due yn ban apu* 
recido los vols. I - VH y XI, XV, XVIII. 
XXX. Van apareclendo a ni:i6n do 3 o 4 
por afio, constnn do 300 pdginun aproxima* 
damente, y varies grabados y mapus. El 
precio de cada voluinen ok do 8 a 13 R. M-

$5 50

LEA
R E V I S T AL A

Deutsche Geschichte 

in neunzehnten 

Jahrhundert

CRITERIO
(Aparece todos los jueves)

Director: Mons. GUSTAVO J. 
FRANCESCHI

Por Franz Schnabel
4 magnlficos voIOmenes * 39.80 R. M. "Se 
trata de una obra monumental de la guc 
no precise hacer el eloglo. Schnabel, so 
distingue por su gran orlglnalidad y am- 
plitud de miras... Ser& un ejemplo cld- 
sico de historiografla... que ha sldo com- 
parade eon Treltschke y Ranke’' (Rev. 
d’Histolre Eccl. Louvain, Abril 1938).

Friburgo de B. • Al.

Oriente rectamente, serenamente 
eus eoncepciones acerca de las 
doctrinas y hechos socialcs. En 
una revlsta insustituible.
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