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A. TEOLOGIA Y FILOSOFU

ANTONIANUM. 13 (1938). — p ANTCLIV O P M - r; * • ^ ,mm^mrnmrn
3tctt6l™TOSrET°o‘TM “t -
Codies Tudci. 121. v«
nencs, quo trata "do muehas cuestlones anoninT's a^erea dj dflo^ nom-' 
del arS? En el*^UaeuJo r*d"’ oncontrado per el autor

nfb^r/ detoSSlu de-’^-9na(ion.. £
oTm n, T communis (con. ct Ftni.s). — 429-474. P. BAUDOUX:

y la ammacion mmodiata. 475-4SS. P. JACOBUS. O. F. M.: Do momento cari^

men-
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fch’s in spxritualitate franciscana (Continuatio et finis). Continuaci6n y fin del 
tcma la “Caridad, alma do la espiritualldad franciscana”, que con verdadero 
aciorto analiza el P. Jacobo. Llcga a la conclusion de quo la divina caridad es 
fruto y galardon, fin y corona do toda la actividad y la vida espiritual. — 480- 
514. P. HENQUINET, O. F. M.: De centum ct septem quacstionibus Koicsianis co- 
dicis Tudertin (Cont. ct Finis). Tcrmina el autor dc analizar las ciento sicte cucs- 
tionos halcsianas del C. T. Luego pasa a estudiar algunas notas y, por ultimo, se 
reficrc a la autcnticidad de dichas cucstiones.

ANGEUCUM, 16 (1038). — 367-381. SUAREZ: Dc actionibus quae ex delicto 
oriuntur. El autor cstudia el canon 2.210 del Cddigo de Derecho Candnico. Pri- 
meramente investiga si la ‘‘actio criminalis” do la cual se habla en el libro IV, 
es la misma “actio poenalis” del canon 2.210. Despues inquiero el sentido de las 
palabras “actionis poenalis" en dicho canon. —- 382-408. ZARB, S.: Chronoiogio 
enarrationum, s. AugtAStini in psalmos, El autor cstableco cl orden rclativo y la 
cronologia absoluta de 21 sermones predicados por S. Agustin en Cartago por 
el mos de Diciembre del ano 411 o 412. Despues va demostrando que las “Inter- 
pretaciones” sobre los salmos XXV, XXX, XXXI, XL y XLI fueron predicadas 
en Cartago despues del ano 410 y antes de termmar el 413. — 337-366. MALTHA: 
De causalitote infentionoic sacremenforum onimoduersiorves quacdom. £1 traba- 
jo tiene cuatro parrafos. I. El autor refuta al P. Billot, el cual cree quo on el 
caracter sacramental hay que admitir dos cosas, a saber, una potencia mortd y 
un signo de esta potencia. II. Considcra en si misma esta dualidad: primoramcn- 
to el "signo fisico”, al cual se debe el nombre de caracter. III. Examina el se- 
gundo elcmento de la dualidad de Billot, o sea, la potencia moral. IV. Critica el 
concepto de "causalidad intencional" on si mismo considcrado. — 409-418. SI- 
MONIN. H. D.: Note sur I'argument de Tradition et la Thdologic. Considcra exclu- 
sivamente el problema do una conclusidn tcologica cuya conexion con las ver- 
dados reveladas no aparece plenamente evidente. Para resolverlo no le queda al 
tedlogo otro medio que recurrir al argument© de tradicion establecido segun los 
metodos dc la historia. Con todo la considcracion del hlstoriador y la del tedlo
go no coinciden nunca absolutamente. — 419-428. DOCKX, I.: Note sur la pro
cession de terme dans la volont4. Se refuta un articulo de M. Penido, publicado 
en las Efem. Tool. Lov. 1937, en que el autor habiendo identificado el "acto de 
amor" con el “acto de amar", creyo que Sto. Tomas en las “Sontcncias" no ha- 
bia cnschado cl "amor-termino". El Espiritu Santo en las "Scntoncias" serla 
“acto de amor", "accion procedente”, "opcracidn subsistento”, mientras en la 
“Suma” scria “cosa": luego hubo un cambio de doctrina. — 429-439. BLAT, A.: 
De ordinaria iurisdictione sacramentali rectoris seminarii (con. 1368). El fin del 
articulo es examiner el canon 1.368, comparado con otros canones “De poeni- 
tontia”, para que se entlenda el error dc aqucllos que afirman, que el Rector del 
Seminario no tiene jurisdiccidn para oir confcsioncs de los alumnos conferida por 
la misma disposicion del Derecho. — 440-443. LEDUC, A.: Orient et Saint-Siege. 
Breve analisis del contenido del "Motu Proprio” “Sancta Dei Ecclcsia”, por me
dio del cual cl 25 de Marzo de 1938, su Santidad Pio XI modified considcrable- 
la Santa Sedo. — 465-514. DEANDREA: L’idcntttd dell’csserc e del conosccre nel- 
la Veritd divina. El fin del articulo cs resolver la antinomia quo al parecer oxisto 
e.i Dios entre la dualidad del conocimiento y la absoluta simpUcidad divina. £1 
autor obtiene su objoto por medio do tres largos parrafos: 1. La simplieidad del 
Uno y la dualidad del pensamiento en Plotino. il. El conocimiento en Dios. Ill. 
Dios subsiste como pensamiento puro. — 515-558.BERCHEM, I. B.: Le Christ 
sanctificateur d’apres Saint Athanasc. Ateniendose el autor al punto do vista de 
S. Atanasio, quo cs ol orden soteriologico, considcra al "Cristo-Santificador” tal 
como aparece en sus obras. Dos partes tiene cl articulo: 1* Diversos aspcctos de 
la obra redentora de Cristo. 2* Diversos momentos dc la obra santificadora 
de Cristo.
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ARCHIVES DE PHILOSOPHIE. 14 (1938). — 7-36. G. GUY GRAND.: Vue$ 
le Corporatisme. El corporativismo mal prejuzgado en Francia y demAs pal- 

ses democratico-liberales. Corporativismo y poder politico. i Hada un Estado cor- 
poratiyo? Corporativismo y sindicalismo. iUnidad o antagonismo? Ensayo de 
sintesis. 37-67. MARCEL DEAT.t Corporatisme et liberty. Estos nombres pa- 
recen antiteticos. ^ Como se pueden reconciliar ? Es ta misma contradiccidn Qua 
separa el liberalismo del socialismo. El corporativismo es el mediador. Movi- 
mientos fasdstas contra el marxismo. Sindicalismo. Condenda de su destino. 
Problema econdmico. Ck)nclusiones. — 68-99. FRANCOIS PERROUX: Pour et 
centre la Communautd de Travail. Posiddn del problema. Contenido de la solu- 
ci6n. Examen de las crlticas. Sistemas de proferencia. — 100-126. GASTON MO
RIN: L'Experience dee Conventions collectives cf de I'Arbitrage obligatoire. El 
rtgimen juridico de las condiciones de trabajo en Francia desde 1936. AnAlisis 
de la nueva legisladdn. El regimen legal de la convenddn colectiva. El rdgimen 
legal de la conciliacidn del arbitraje. Mecanismo del procedimiento de concilia- 
ci6n del arbitraje. Fundonamiento de este procedimiento. II Examen critico de 
la nueva legislacidn. Apreciacion del rdgimen legal do convencion colectiva, etc. 
— 127-158. L. ROSENSTOCK-FRANK: Le Corporatisme Italien. El Corporativis
mo italiano es aiin un raito y una tactica. Desenvolvimiento histdrico del Cor
porativismo italiano y bus instituciones juridicas. Corporativismo pre-corporati- 
vo. Las Corporaciones. Las Corporaciones en la bora presente y la autorquia. — 
ISp'iyS-. M. BOUVIER-AJAM: Le Corporatisme en France. El corporativismo 
existid siempre en Francia. Esta palabra es un neologismo. Corporativismo "lato 
sensu” y "stricto sensu”. Argumentos empleados contra las corporadones. El 
sindicalismo. Es Estado. Diversas escuelas. — 176-194. ALPHONSE JOFFRE: Le 
Corporatisme portugais. Funciones social, tecnica, econdmica y politica. La obra 
del profesor Salazar. Reladones con la Acddn Francesa y el Integralismo Lusi- 
tano. Dircctivas de la “Rerum Novarum” y “Quadragesimo Anno”. Caracteristi- 
cas propias. Orientacidn netamente espiritual. Sindicatos nacionales y Asociacio- 
nes patronales. Federaciones y Uniones.

BIBLICA, 18 (1938). — 241-259. DOLD: Dio altlateiniaclio Proverbientexte 
im Codex 25.2.36 von St. Paul in Kdmten. Dold hace un cuidadoso estudio de 
ese Clddigo Palimpscstio: Descripcidn, tradueddn, notes aclaratorias y compara- 
cidn con la edicidn del Fragment© de los Proverbios, editado por Viud. 260-266. 
KOPEL: Dio achte Grabung in Ghassul. La octave excavasidn de Ghassul ha dado 
esplindidos resiiltados: artefactos de diversas dases, cerAmicas, trazos de pintu- 
ras; todo ello ha sido catalogado sistemAticamente. 267-279. ONGARO: L’auten- 
ticitA e integritA de) comma trinitarlo in Mt. 28 19. Contra Conybeare sostiene 
el autor que Eusebio no va contra la autenticidad de dicho coma; este fue citado 
por muchos Padres y Escritores eclesiasticos anteriores a Eusebio y tenido por 
Alios como autcntico, 280-285. JOUON: Trois noms de Persomiages bibliquos d la 
lumidro des textes d'Ugarit (Ras Shamra). Deduce el autor con gran lujo de fi- 
lologla semitica los nombres de Tare, Isacar y Daniel. — 308-314. VACCARI: Le 
radici tarats e parag nell'ebraico biblico. La primera significa rectitud; la segun- 
de, ley, andato, precept©, deber. — 361-382. SCHNEIDER: Dor altlateinische Po- 
limsest-Psalter in cod. Vof. lat. 5.359. Es de comienzos del siglo VIII y fuA escri- 
to en Verona. El texto de los salmos es normalmente equilibrado, y manifiesta 
influjo espahol. Ell cantar de los cantares tiene sabor galicano. Su estudio de- 
muestra que todavia en el siglo VIIl estaban en uso ordinario los Salterios no je- 
rominianos. — 383-610. OLIVIERI: Della differenza di tono tra I-X e X~XIll del
la 2a. Lettera at Corinti. La diferencia de tonos entre ambas partes de la epis- 
tola se explica por la diversidad de condiciones consideradas en cada una de 
ellas. En la 1* el tono responds a las noticias consoladoras acerca de la comu- 
nidad de Corinto, traidas por Tito; en la 2*, el cambio de tono responds a condi
ciones, si no contraries, ciertamente muy cambiadas en sentido peyorativo, su-

aur



A. TEOLOGIA Y FILOSOFIA 295

cedidas a las primeras, en la misma dicha Comunidad. — 411-434. BOVER: 
U$o del adjetivo singular n&c en Sao Paulo. 1* Tiene frecuentemente sentido pu- 
ramente ‘‘distributivo”, que a veces admite todavia diversas modalidades; 2® A 
voces equivale a “cualquiera”; 3’ No raras veces contiene cierto sentido “colecti- 
vo”, aunque indeterminado y de variados matices; 4” Finalmente admite sentido 
d© plenitud o integridad. —— 435-453. BEA: Res Samra und das Alte Testament. 
El estudio leal del material literario de Ras Samra nos demuestra que debemos 
mostramos escepticos. cuando se afirma que ellos prueban influencias entre la 
bistoria fenicia y la del antiguo Israel y la historia de las religiones. Sin embar
go, dichos textos contribuyen poderosamente a la inteligencia de la literatura 
antigua. — 454-459. JOUON; Notes de lexicographic hebraique. La raiz D 
origina muchas palabras, que ban sido traducidas de maneras muy divergentes: 
un estudio de conjimto servira para algunas precisiones utiles: es lo que ba he- 
cbo el autor.

BULLETIN DE LTTTERATURA ECCLESIASTIQUE. 28 (19S8). __ 121-129.
GLORIEUX: Une ofensive de Nicolas de lAsieux centre S. Th. D'Aquin. — 130-151. 
CAVALLERA: L’Enchir. chris. de J. Cropper. — 152-166. GRIFFE: Quel-
ques basil, chretiennes de Narbonne et du Narbonnais au Ve s. — 167-172. SAL- 
TET: Prior, et dependance dans la rech. intellec. 181-203. HOURCADE: Pres
cience et casualite divine. — 204-227. SALTET: Un temoinage de 1620.

LA CIENCIA TOMISTA. 68 (1937). — 319-345. ESTELRICH: La cuestion 
vasca y la guerra civil espanoZa. — 349-374. GETINO: Lo Mutualidad, base del 
patriotismo para la juventud espahola. — 356-374. MENENDEZ-REIGADA: Acer- 
ca de la Guerra Santa. Contestadon a M. J. Maritain. El autor defiende su tesis 
contra J. Maritain, quien le ataca por baber Uamado en otro articulo gmei^a 
Santa a la guerra civil espanola. Para esto considera la posicion de los dos ban- 
dos: por parte del bando contrario, la guerra es “antisanta” y “antidivina”; del 
propio bando, santa, no por el sujeto ni por lo que es en'si misma, sino por su 
objeto: junto a la idea de Patria, va la de Religion. Refuta los argumentos de su 
contender y anade que en esto Maritain piensa no como cristiano, sino como 
francos. — 375-397. P. ALONSO; La exencion de los religiosos. — 398-412. KA- 
RAM: Los ideas Filosoficas de los Hnos. de Pureza. Es un capitulo de historia 
musulmana. Dates historicos. Doctrina: Su nocion de la Filosofia. Concepcion ge
neral del Universe. El Universe sensible. Destino final de las almas. Interpreta- 
cion racionalista de la Religion, los dos poderes. Conclusion. — 305-318. RUT- 
TEN, P. GG.: Dictadura economica y rcdencidn del proletariado. El autor trata 
de refutar los ai^mentos de socialistas y comunistas contra la redencion del 
proletariado. El unico medio, segun el autor, de saneamiento a la concentracidn 
financiera es el "Control de los bancos”.

CRITERION. 16 (1938). ^ 32-57. SIRO CONTRI: Relievi alle traduzioni da 
Hegel: di Croce, di De Negri, di Novelli. Examen, indicando cualidades y defectos 
de la traduccion de Croce de la "Enciclopedia” de Hegel; de la “Fenomenologia 
del Espiritu” del mismo autor, por De Negri; de la ‘Tilosofia del Espiritu”, tam- 
bien de Hegel, por Novelli. —— 57-91. SIRO CONTRI: Lo stato degli studi hegelia- 
ni rilevato attraverso un’opera recente. Examinando la obra de L. Pelloux “La 
Logics di Hegel”, afirma el autor que solo ahora se inicia una completa compre
hension de la filosofia hegeliana, y senala como causa de este retraso el que los 
autores en sus criticas a la filosofia de Hegel no tengan en cuenta todo el sistema 
del mismo.

THE ECCLESIASTICAL REVIEW. 99 (1938). — 507-518. P. CONNELL C. SS. 
R.: May the state forbid marriage because of social disease? — 519-529. P. MO« 
RAN, C. S. p.: Church Architecture. Spectacular at spiritual. — 530-532. P.
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JANSEN: Golden Jubilee of “The E. Review". — 533-538. P. MA2IARZ C PP S • 
Prayer Song -. 538-547. R. P. O BRIEN: Seminarians in the convert move- 
P^ODRIGUEZ^C Sacerdotal Satesmanehip. — 5G0-565.
497“g,“RS“ci." -

J —161-193. MADOZ: El simbolo del VI concilia
M Tol^lo (a 638). En «u centenario Kill. Se investigan las fuentes del simbolo 
de fe de esto concilio, que parecen ser Agustin, Pulgencio de Ruspe, Isidore de 
SeviUa y los anteriores concUios hispanos. El examen intemo de las fuentes 
confirma el tesUmonio extrinseco de la transmision manuscrita que el simbolo 
M rea^ente del sexto concilio toledano. — 194-209. CH. BOYER: Provider^ce et 
lioerte dans un texte de Saint Thomas. Del estudio del comentario In Periher- 
meneiBs en que Sto. Tomds ensena con Aristdteles que las proposiciones de futu
re conUngente no son determinadamente ni verdaderas ni falsas, parece dedu- 
mso que el santo Doctor no admite ninguna predeterminacidn fisica de los actos 
Ubres. ~ 210-262. J. M. BOVER: El pensamiento generador de la teologia de 
San Pablo Las palabras “Misterio” y “Economia del Jlisterio” son como la sus- 
tencia dc la teologia paulina. En el analisis de la primera paJabra encontramos 
la Idea do justicia como fcdsica y primordial, idea que. desenvolviendose pujan- 
te en la “Economia del Misterio", es el pensamiento generador y tambien el hi- 
lo conductor de toda la Teologia de S. Pablo. — 263-279. J. DE GUILBERT: En 
qu4M different riellement les diverses dcolcs catholiques de spiritxialitil En el lin 
dltimo de la yida espiritual y en los medios esendales de la santificacion no 
puede haber diversidad: sdlo esta exists en la manera de emplear los medios 
en la proporcidn que guardan entre si y en los motives que principalmente 
mu^en al hombre a la santidad. La diversidad es ante todo obra de la gracia
Ce Dios y s6!o secundariamente, de las circunstancias exteriores. -_
GONZALEZ: La tdentidad de operacibn en Uw obras exteriores y la unidad de la 
naturaleza divina en la teologia trinitaria de Son Gregorio de Nisa. De la iden- 
tidad de operacidn en las ocras exteriores se deduce que la umdad do la n&tnra-
UM divina, de que habla el santo, es la concreta y numerica. __ 321-348. S.
l^SZKIEWICZ; .U prinetpe dVnidiversiU et son application en eccldsiologie. 
Umdiversidad, palabra mventada por el autor, sintetiza esta idea: la unidad en 
la variedad. U Iglesia en su aposiolado por el retomo de los disidentes tiene 
que respetar y aun amar las variedades que en ellos se encuentran, con tal que
no sean contrarias a la unidad viviento y tecunda que quiere Cristo.__ 349-375,
P. STCARRA: AlguTvis obaervaciones sobre los prindpales textos escatoldgicos de 
N. Sehor (Son Mateo XXIV). En este articulo, contmuacion de otros hace la 
exegesis del texto escatologico de S, Mateo desde el v. 4 hasU el v. 28 del ca- 
pltulo XXIV, dejando los otros versiculos para otro articulo. — 376-403. PELS- 
TER: Beitrdge sur Bestimmung der theologischen Stellung des Petrus de Trabu 
bus (v<^ 1300). El autor en esta segunda parte estudia brevemente. reprodu- 
ciendo los respectivos textos de Pedro, la creacion; la existencia de los dngeles; 
el tiempo, el evo. la etemidad; la simplicidad, composidon, personalide.d e in- 
di^duacidn en los Angeles; la pecabiUdad e impccabUidad en su creacidn, y, fi- 
nalmentc, su conocimiento natural y su amor. — 404-418, MARCHETTI, O.:
21 candi^to al Sacerdocio. El autor estudia los requisites para el sacerdocio a la 
lur del Codice del Derecho Canonico. de la Enciclica “Ad catholici sacerdotii fas- 
Lgiuni y de la iMtruccIon de la S. Congregacibn de Sacramentos con el comen- 
teno del cardcnal Prefect© de la misma S. Congregacion. — 419-444 LENNER2 
H.;_ Consi^rationes de doctrina B. Virginia Mediatricis. El autor estudia tres tra^ 
cajos modemos sobre la mediacion de la Virgen. — 445-fm. ZAPALENA, T.: 
De via notarum tn recenti quodam opere. En este segundo articulo, suelta ei au- 
tor las ^ficultadw por las que Thils juzga a la via de las notas oscura, con- 
lusa. dificil e meficax. — 481-497. J. IRIARTE-AG.: Lo Filosofia "geomdtrica" en

280-Iin. S.
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Descartes, Spinoza y Leibniz. Partiendo del “yo” contrae Descartes la realidad 
universal a dos lineas: el pensamiento y la extension; Spinoza monista destruye 
el dualismo del anterior; Leibnitz, que admite innumerables puntos sustanciales 
inextensos, va contra el monismo del segundo y la extensidn del primero. La fi- 
losofia geometrica en vez de poner termino a la anarquia filosofica la aumentd. 
— 498-514. HOENEN, P.: De Philosophia Scholastica Cognitionis geometricae. 
Es una prolusion a las prelecciones que son como una evolucidn de los “Analyti- 
ca Posteriora” de Aristoteles. — 515-542. BOULARAND: La necesite de la gr&ce 
pour arriver d la foi, d'apres Saint Jean Chrisostome. El Crisostomo no niega la 
necesidad de la gracia para el “initium fidei”; aunque, para defender la libertad, 
describa a veces de un modo algo simplista la accion de Dios en el libre albedrio. 
—• 543-576. SEGARRA, F.: Algunas observaciones sobre los principales textos es- 
catologicos de N. Scnor. En el texto escatologico (Mat. 24) hay indeterminacion 
y vaguedad expresamente pretendida, pero asociacion o disociacidn de tiempo 
entro la ruina de Jerusalen y el fin del mundo, ninguna. — 576-603. H. DU 
MANOIR: L'Eglise. Corps du Christ ckez Cyrille d'Alexandrie. En esta primera 
parte estudia el autor la Iglesia en S. Cirilo en cuanto es un organismo. Recorre 
las imagenes con que el santo describe la union de Cristo con los cristianos y la 
de estos entre si.

HARVARD THEOLOGICAL REVIEW. 31 (1938). — 191. KNOX WILFRED 
LAWRENCE: Jewish Liturgical Exorcism. — 205-236. LEWY. HANS: Aristotle 

^h.'’ .Jewish Sane Accordinn to Clenrrhus of Soh. — 237-248. TORREY C. 
CHARLES: Armadeddon. — 251-262. FURLANI GIUSEPPE: The Basic Aspect 
of Hitfite Religion. — 263-274. LATSTNER. M. L. W.: Was Bede the Author of 
a Penitential? — 275-290. DORWART, REINHOLD A.: Church Ornanirat^on in 
Brandenhurg-Prussia from the Reformation to 1.740. — 291-317. FINKELSTEIN, 
LOUIS: The Oldest Midrash: Pre-Rabbinio Ideals and Teachinos in the Passover 
Haggadah.

JOURNAL OF RELIGION. 18 (1938).— 253-274. W. A. BROWN: The con
tribution of America to Ecumenical Theology. — 375-388. BERTOCCI: An Em
pirical critique of the moral Argument for God. — 289-302. GILMOUR: Church 
Consciousness in the Letters of Paul. — 379-400. W. ADAMS BROWN: The con
tribution of America to ecwnenical Theology 11. — 422-436. BRADSHAW: Jesus 
and the Coming Kingdom.

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES. 39 (1938). — 225-238. LILLEY: A 
Christological Controversy of the Twelfth Century. Roberto de Melutn sostuvo 
una interesante controversia con Gilberto de Potiers acerca de las doctrines re
latives a la Encamacion del Verbo. Contra Gilberto Porretano afirmo que la na- 
turaleza divina se encamo en el Hijo, punto de vista confirmado con el Concilio 
de Reims. Atac6 las opiniones de Abelardo y Gilberto de Poitiers acerca de la for
ma como se realizo la Encamacion. En este articulo so da a conorer esta contro
versia, bastante ignorada hasta nuestros dias. — 337-439. ALLBERRY: Mani- 
chaen Studies. En los 40 ahos de este siglo se ha avanzado muchisimo en el co- 
nocimiento de las fuentes originales. Las principales se han encontrado en Egip- 
to, escritas en copto. Entre ellas: La Kephalaia, que S. Epifanio cita como de 
Manes, explica la doctrina del maniqueismo. Las Momilias, escritas por los dis- 
cipulos del fundador de la secta. El Libro de los Psalmos, que no tiene nada que 
ver con el Psalterio de David, etc.

THE MODERN SCHOOLMAN. 16 1938). — 3-8. JOSEPH MARECHAL: The 
Psychology of Mysticism. Reflexiones sobre dos clases de problemas. 1. La expe- 
riencia mistica ^trasciende en alguna manera el campo del psicologo? 2. En caso 
de respuesta afirmativa se pregunta como, no obstante, proporciona la expe-
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rienria mistica materia para la inquisici6n psicol6giea. — 9-17. EDMUND BRTS- 
BO^S: f/uman Desira and th« Viaton of God in Thomas (primera parte). Es- 
tudia el sisuiente problema: ;.cu&l ea la disDosicidn natural del homtre respec- 
to de su fin aobrenatural? iHay. en la naturaleza Humana, absolutamente ron- 
aiderada. es deeir. scRiin su constitucidn esenrial. un deseo natural de esta aoHre- 
natural perfeceibn que no s61o le es ofrecida sino tambien. en clerto scntido. 
impuesta por Dios, va oue sin eUa el hombre se verfa eondenado a la etema 
desdicha? — 14-17. WILLIAM F. LYNCH: Plato and the Absolute State. Estudia 
la pnsinibn de Platon en el problema de la relacion del individuo con e! estado, 
ju8tif5'’Andr'’» ^ast.8 npnto ^n la interoretacibn de las obras del filbsofo.
— 17-20. JOHN J. TOOHEY: SchiHcra' Atfocfe on Formol Looic. Para rebatir el 
ataquo del profesor S'-hiller contra la Lbfpca Formal declare lo que pretende aer 
y es en verdad esta ciencia, y refuta uno por uno los cinco argumentos del ad
verse rio.

THE NEW SCHOLASTICISM. 12 (1938). — 209-220. EDWARD A. PACE: 
The Purpose of Man. Interesantc artfculo sobre la finalidad de los diverse* pro- 

de la persona Humana, procesos de muchos de los cuales nos es dificil dar- 
nos cuenta. Simultaneamente se desarrollan en nosotros, procesos eonscientos, 
orgbnicos, que pueden caer bajo el campo de la condencia (v. gr.: respiracibn), 
orgbnicos independientes de la condenda. etc. Que nuestras artividades intelec- 
tuales tienen una finalidad es claro. Lo interesante es que con ellas se desarrollan 
innumerables fundones inconsdentes, desconocidas para la mayoria y que, sin 
embargo, son factorcs indispensables ya para la continim‘''bn de la vida como 
para la nrosecucibn de lo pronue^to, — 221-241. CHARLES R- BASCHAB: TH« 
Nature, Source and Object of Truth. Una vez mbs estamos ante la gran cuestibn 
quo se han proouesto solventar todos los grandes filbsofos. iOub es la verdad? 
Tambien Baschab presents sus caracteristicos puntos de vista, dentro siempre de 
la ensefianza de la “Escuela”. La verdad es una rglao-bn enri-e el entendimiento 
que conoce y la cosa conocida. — 242-252. STEPHEN AXTERS; La Maxtre Cis- 
tercien Nicolas de Vattx-Cemev et son Quodlibet. En el inventerio de los manus- 
critos de (^teaux, bnio el N* 214 hay uno del siglo XIV, que trata dertas cues- 
tiones del primer libro de las S-ntcncias. Este manuscrito registrado por Jean 
of Cirev, abad de Citeaux. es idbntico a un manuscrito ultimamente recobrado 
de la Traps de Tamie en Saboya. La autoricidad del tal manuscrito estb entre 
Nicolbs de Pressois y Nicolas de Vaux-Amey, Axters se decide por este ultimo. 
— 253-283. R. SCANNELL: Being and Becoming. Denso examen del problema del 
ser y el movimiento que se plantearan ya Herbclito y Parmbnides v que desde 
entonces ha seguido preocupando al filbsofo hasta nuestros dias. — 337-365. FA* 
BRO, C.: Knowledge and Perception in Aristotelic - THomistic Psychology. Proli- 
jo estudio sobre el toma, dividido en cinco pbrrafos. 1* El problema. V Induccibn 
psicolbgica y el origen del universal. 3® El reintegro tomlsta del "Experimentura ; 
la "cogifativa". 4* "Cogitativa" y ''Experimentum” para los '‘Principia Prima", 
segiin Oyetano. 5* Conclusibn: Psicologia tomistica y psicologia raodema, — 366- 
377. RYAN. J. K.: Aquinas and Hume on the Laws of Association. BasAndose en 
algunos pAirafos de la “Biographia Literaria” de Samuel Taylor Coleridge, en 
que bate Habla sobre el nare^ido que encontrb en«re el comentario de Santo To
mbs al libro "Parva Naturalia de Aristbteles" y "Essay on Association” de Hu
me, compara diversos textos, concluyendo con que, efectivamente, parece que 
Hume debib conocer a Santo Tombs; lo cual es ciertamente interesante. ya que 
la doctrina de la asociacibn de las Ideas que se considers como peculiar del 
modemo desenvolvimiento filosbfico inglbs tiene sus verdaderas y profundas raf- 
ces en la obra de un pensador medioeval. — 377-391. SALMON. E. G.: The Car
tesian Circle. Examine el A. lo que hay de verdadero sobre el "cfrculo vicioso” 
en la argumentacibn de Descartes, "clrculo” que para algunos es patents y para 
otros no lo es tanto. — 1-30. MARTIN GRABMANN: Scientific Cognition of

cesos
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Truth. Indole y caracter especifico del conocimiento cientifico de la verdad se- 
giin Sto. Tomds. Su aspecto etico. — 49-70. LEONARD J. ESLICK: The Tomistic 
Doctrine of the Unity of Creation. La unidad dentro de la multiplicidad en el 
mundo creado. Concepto de lo uno y de lo multiple y sus implicaciones respecto 
de las cosas creadas, en si. en sus relaciones con el Creador y en sus relaciones 
mutuas. —— 101-132. ARTHUR LANDGRAF: The First Sentence Commentary of 
Early ScholasHrism. Estudia la segunda, y sobre todo la ter''era glosa de las 
Sentencias de Pedro Lombardo, contenida en el Codex Neap. VII C. 14. Demues- 
tra aue nertenecen al comienzo del siglo 13 y que el autor de la tercera es Este
ban Langton; sobre todo, ya Henan las caracteristicas de Comentarios sobre las 
Sentencias; serian, por tanto, y en esto estriba su importancia, los primeros tra- 
baios de este tipo que habia de tener tanta importancia en la teologia del 
siglo 16. — 132-168. CYRIL BRYNER: The Political Philosophy of Yurt Krizha' 
nich. Dates biograficos, personalidad y filosofia politica de Yuri Krizhanich. Su 
concepcidn sobre la funcion economica del estado — su nacionalismo pan-esla- 
vico — sus principios sobre la naturaleza y fin del estado. Fundador de la filo
sofia poHtiVa de la Rusia del siglo XIX. — 169-187. GEORGE BARRY O’TOOLE: 
Chinese Philosophers of the Eastern Chou (770-249 B. C.). Personas, obras y doc- 
trinas de filn<?ofos chinos durante la dinastia Chou: Laotzu, Confusio (continiia). 
207-215. JOSEPH H. FICHTER: What is Social Autonomy. Demuestra el 
de los que quieren resolver los complejos problemas sociales desde un punto de 
vista unico: econdmico, politico, social, etico. Ninguna de estas ciencias es com- 
pletamente autonoma al respecto. y todos los problemas que de ellas derivan 
deben soludonarse con dependencia de la norma de moralidad. Esta es la doc- 
trina de la Iglesia manifestada en las enciclicas. — 216-232. JOSEPH C. FEN
TON: The Opusculum "De Moftone Primi Motoris”. Estudio del opusculo “De 
Motione Primi Motoris” de Francisco Silvio (m. 1649). Su interes cientifico y el 
originado por la referenda que hace a numerosos autores escolasticos. Trata del 
problema del concurso divino a las actiones de las criaturas y en sus cuatro par
tes defiende la sentencia de la premocidn fisica, como la de St. Tomas, como la 
unica verdadera, deduce los corolarios y responde a las objeciones. — 233-244. 
LEONARD J. ESLICK. Grammatical and Logical Form. Se propone explicar el 
autor la pugna actual entre los partidarios de la Idgica simbolica y los de la 
aristotelica. Se debe a que cada grupo se propone reducir las relaciones forma- 
les de la logica del otro grupo a las del propio. Esto, empero, es imposible, pues 
ambas ciencias difieren como difieren la gramatica y la logica. Por lo demas 
el recto orden de las cosas muestra que la gramdtica deberia ser a la logica lo 
que un objeto a su principio, un arte inferior al superior. — 245-261. D. SAL
MON: The Mediaeval Latin Translations of Alfarabi’s Works. Se propone al autor 
contribuir al estudio de la medida de la influencia que la filosofia arabe tuvo en 
el pensamiento latino medioeval. Para esto despues de hacer mencion de las 
traducciones latinas medioevales de las obras de Alfarabi, ya publicadas, identi- 
fica o determine la existencia de otras aun desconocidas o ignoradas. — 262- 
273. GEORGE BARRY O’ TOOLE: Chinese Philosophers of the Eastern Chou 
(770-249 B. C.). (Prosigue). Personas, obras y doctrinas de filosofos chinos ba- 
jo la dinastia Chou.

NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE. 66 (1939).— 5-32. R. BOIGELOT, S. I.: 
Du sens et de la fin du mariage. — 33-66. G. DELCUVE, S. I.: Comment presen
ter les valeurs religieuses aux enfants et aux adolescents d'aujour’hui? — 67-81. 
J. SIMONS, S. I.: Chromgue d'archeologie palestinienne. — 131-156. P. CHAR
LES, S. I.: Les ant^eddents de L’ideologie radste. — 157-181. P. LORSON, S. I.: 
Le racisme politique du Ille. Reich. — 182-203. Dr. E. VAN CAMPENHOUT: Le 
probleme des races au point de vue anthropologique. — 204-231. J. FOLLIET: La 
race, la raison et le Christ. — 257-280. J. CREUSEN, S. I.: Pie XI, Souvenirs 
d'un gran pontificat. —> 281-308. G. DELCUVE, S. I.: Enseignement modeme de

error
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la reftpion ct vte ♦umaturoHe. — 309»325. P. BROUTIN, S. I.t Un projet d'asso- 
ciatton sacerdotale au ddbut de XIKe. siiicle.

PERIODICA DE RE MORAL! CANONICA ET LITURGIA. 27 (1938). — 409- 
419. S. TROMP, S. I.: Patres matresque ex Daptismo ct Actio Cafho/ica. El fiel 
que dcsempcnaba el oficio de padrlno o madrina en el bautismo, segun docu- 
mentos do los Santos Padres o dcterminaciones dc Concilios, tenia graves c im- 
portantisimas otligaciones que cumplir. Hoy dia no se lo da la debida importan- 
cia a este cargo y cs nccesario darscla para restableccr on todo su vigor la \'ida 
rristiana. Para esto es necesario oue todos se prcocupen de despertar on los 
fieles cl aprecto do esta dignidad de p idrino o madrina y quo se conozcan clara- 
monte las obligacioncs que impono. El P. Tromp da algunas normas practicas 
para conserruir esto. A los miembros de la A. C. Ics pertenece do una manera 
muy especial preocuparse de esta materia y procurer desempenar ficlmente cl 
oficio de padrinos. Es un verdadcro apostolado laico recomendado por la Iglesia.

PHILOSOPHISCHES JAHRBUCH. SI (1938).
SCHOLZ: Die matematiseke Logik tind die Metaphysik. La logtstica se estudia 
con mucho interes, cspecialmente en Estados Unidos y Polonia. Los Neoescolasti- 
cos tambien comienzan a cultivarla: en Sapt. 193G discutioron on Cracovia has
te quo punto podia el ncoescolasticismo confiar en esta logica. Declararon que 
era independiente de toda premiss filosofica en particular. La logistica tiene 
grandes aplicaciones y relaciones con la Metafisica de Aristotcles. (El autor ex- 
plana un poco algunos puntos). — 202-316. M. WITTMAN: Gesetz und Sitfenpe- 
setz. Pasa en revista, el autor, la obra de Herbert Spiegelbcrg, Gesetz und Sit- 
tengesetz, Strukturanalutiache und hisforischc Vorsfudten zu eincr gesetzes- 
ireien Ethik. Partiendo Spiegelbcrg de una falsa nocidn de ley y de ley moral, 
declare la guerra a una “etica puramente preceptiva”. Esta lejos dc comprendcr 
en quo sentido entiende la etica cristiana la ley moral como mandamiento divi
ne. Niega que pertenezea a la esencia de la religion la fo en Dios como legislador 
etico A1 abordar la parte histdrica eree errdneamentc tratar de un asunto del 
todo descuidado. — 317-343. G. KOHLER: Nietzsche und der Katholizwmus. 
Nietzsche considera la Iglesia modioeval como una organizacion ideal, con su po- 
dcr su cstructura aristocratica, su gran mision cultural y artistica, su saccrdocio. 
Lutero destruyo cl celibato y la confesion. y con esto la Iglesia y su culture en cl 
Norto de Europe. Mas tarde considerd Nietzsche a la Iglesia como un tnunfo del 
Anticristo. San Pablo falsified la doctrina de Jesus instituyendo una organizacion 
politica y un cuorpo do doctrina que Jesus no habia ensehado. — 344-366. 
BERNHARD JANSEN: Die Pflege der Philosophic im Jesuitenorden wdhrend d^s 
17/18 JahThunderts. Fildsofos nlemanes e inglcsos: Myr, Thomas Compton Carls- 
ton Cantabrigiensis. Actividades filosdficas on Dillingen, Engolstadt, Irmobruch, 
Augsburg, Joh. B. Ptolemaeus, Berthold Hanser. — 367-384. DR. SANDER: Boyles 
Roumanschauung. Despues da hacer muchos experimentos acerca del yacio, no se 
declare, Boyles, ni en pro ni en contra de su existencia. aunque confiesa quo no 
le convencen los argumentos de Hobbes en contra del vacio. Posicidn de Boylo en 
esta controversia. Boyle y el horror vacui. — 393-413. KARL GLADEN: Korntn^- 
tar des Lachens. Exposicidn de la teoria de Bergson. Critica de la “isma. — 414- 
434. DR. SANDER: Boyles Raumanschauung: Accptacidn de la imposibmdad del 
vacio no como una necesidad sino como un hccho. Continuidad dinamica. Vacio 
y espacio, dos problemas diversos. Extensidn. Conclusioncs. Boyle y Newton. — 
435-456 BERNHARD JANSEN. S. J.: Die Pflege der Philosophtc »m Jesuitenordm 
wahrend dc$ 17/18 Jahrhunderts. Decadencia del oscolastidsmo; transicion a la 
odad modema: J. Mangold; Storchenau; B. Stattler; Joh. B. Horvi’ath; J^ob An
ton Zallinger; I. Monteiro. — 457-470. A. MANSEIN: Der Bcgriff der Geltung ber 
Lotze. Para Lotze, el “valor” es una forma determinada de la reaudad, una idea 
eterna” (como diria Platon), una forma a priori del espiritu.

257-291. HEINRICH
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^ ir^yifrge a Rome. El Adviento es la temporada mariana. — 211-220 P SYMONS-

iiSIf -r- sssrrt^S; isr£u“a la iturgm da a Igleaia con una pnesancia indilerente y paaiv^so^ ca^enda da

liNTS: TnXZl fT'

na-

REC^CHES DE SCIENCE REUGIEUSE. 28 (1938). - 257-264 MORIN
- 2S-S2 PAUTREL Saint Cesaire d-ArZ]
ROY Mashal rabbinique 11. — 282-290. LE-

Th natnr^lL t «?Q DAoVv^r^^^’, °P*® dialecUquQ, Th. catkoUque etaulVe sdlle --st iOS^SmnTT^“T^“?r%^®''?“® ^'Occident chretien 
uuive. siecte. — 59-108. MOUROUX, J.: Structure "peraonnellc” de la Foi

•’““'OSOPHIE, mSTOIRE, 21 (1938). _ 
inM^^'T^'rnT- ‘^oiogten scottste: le P. D. de Basly (Fin). En 1927

Sa£ al UfnHi^ H f ^ w Su Vida estuvo consa-
grada al estudio de los problemas tnnitarios y cristologicos y a la defensa de la
escuela eaco lata Jesus, el Homo aasumptua (ue el centre de si amS^y entr^

hen. El a^utor se propone exponer y analizar los comentarios que los Padres lati-
hicieron sobre el Padre Nuestro. En el 

SSin dpl^pi5“^°w® TertuUano: primero de las fuentes, luego del texto
RAYAPT^ y- po*" viene el estudio del comentario, — 223-236.
Virlirnr h” ^ PJ®J^afton maT%ale de Saint Antoine de Padoue. Sobre la Sma. 
tiirfS. rf cornente tal cual se encuentra en los Padres, en la li-
^gia y en los Doctores S. Anselmo y S. Bernardo, que entonces eran universal-

?irf> • . ™0VIE: Le pater' chez quelques P^rea Latina (suite):
Smnt Cyprten. El autor expone y analiza los comentarios del santo sobre el Pa- 
dre Nuestro. La exegesis ocupa poco lugar y solo le sirve para desarrollar puntos 
j RpJfiiV f®°*'®*l7^“j’ ‘^^“^siado. el sentido alegorico. — 265-290. M.
L. BERTON: La nulhte de manage. Sa division en nullite absolute et relative cn 
frnnl/JfT®!* conceptton canonique. El examen comparado de la division
francesa de las nulidades en materia de matrimonio en nulidad absolute y nuli- 
dad relative con los caracteres propios de la nulidad en el derecho matrimonial 
canonico hace ver que es menor la diferencia que existe entre las dos legislacio- 
nes de lo que a primera vista parece.
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REVUK APOLOGETIQUE, 67 10SS>. — 97-107. NEYRON: LouitV^uaiotet 
ton otuvTt. Comienza el P. Neyron, S. J., en este numero su trabajo fobre Vem- 
llot, en ocasi6n de cumplirse el centenario de au conversion: 1838. — 108-124. 
BERTELOOT; La pWIoa^We d« no* dtacorde* (11): Idea siinplista del problema 
del conocLmiento. Idea real. El papel de las facultades eecundarias al servicio de 
la intoligencia. Dada la multiplicidad de los factores en juego en orden al juicio, 
es imposible bacerlos coincidir. Las discordias humanas, por consiguiente, son 
inevitables. Medios para suscitar aimpatias entre los hombres. — 125-138. E. 
DELARUELLE et R. P. CLAUDE, 0. P. M.: La date de I'oncHon de Bithanie. Dos 
fechas parecen oponerse formalmente: el gmpo Marco-Mateo coloca el episodic 
en el momento del complot y de la traiciOn de Judas; lo cual no se puede conci
liar con lo que dice San Juan, 12, 1. Tal es el problema que se trata en este ar- 
ticulo. — 139-149. RICHARD: La foi chr^tiennt chez let non'Catholiquet. La (e: 
definicion. La Revelacion cristiana no consiste esencialmente en un catdlogo de 
articulos de fe que la Iglesia posee y exp<me como los articulos de un cddigo. La 
Revelacidn consiste esencialmente en el Misterio de Cristo, escondido en el pcnaa- 
miento etemo de Dios y revelado a la humanidad. El drgano de la revelacidn pa
ra los cristianos separados de Roma, es la Iglesia, que es Unica, como hay un so
lo Senor. — 150-152. LENOIR: Pour la police du mervciilcux. Critica del Ubro del 
R. P. de Tonquedec "Les maladies nerveuses ou mentales et les manifestations 
diaboliques". Encargado de la policia de lo maravilloso on la arquidideesis de Pa
ris, el P. Touquedec en su Ubro nos presenta diversos casos que no son sobrena- 
turales. Pero el advierte que esto no signifies el no haber encontrado ningun ca- 
80 de posesos reales. Bajo una forma simultdneamente cientifica y sencUla tene- 
mos en este precioso libro “un verdadero manual de los estados patoldgicos que 
corren riesgo de ser confundidos con la posesidn diabdiica segun la mente de la 
Iglesia’’. — 193-212. GERAULD: Le manage. A propo* d’un Itvra ricent. — 213- 
230. DESCOQS: R^alisme et censentement d I'itre. — 231-239. NEYRON: L. 
Veuillot et ton oeuvre. II. Le critique de ton temp*. — 240-255. FRANCES: Un 
moveau livre sur le linceul de Turin. — 321-333. HAYOT: Bremond et Newman. 
La pensde et I’oeuvre d'H. Bremond ou ddbut du tiicle 1. Le probleme de la /oi" 
Bremond y Newman frente al modernismo. La proposicidn XXV del decreto “La- 
mentabili” no toca la doctrina del cardenal Newman. La doctrina de la Iglesia 

* sobr© la fe. La doctrina de Bremond. — 334-344. MGR. SAUDREAU: Let conto- 
lationt du dogme de la predestination. Testimonios de la Escritura, SS. Padres, y 
Tedlogos del deseo de Dios de salvar a sus criaturas, — 345-362. NEYRON: L. 
Veuiilot et ton tempt. III. L’Homme de discipline. El P. G. Neyron nos presenta 
a Veuillot como el hombre de discipline y do verdadcs sobrenaturales. En la 1* 
parte estudia al ilustre periodista como defensor de los derechos del Romqno 
Pontifice, como precursor de la A. C. y como vencedor glorioso en los conflictos 
suscitados por su doble caracter de heraldo de la discipHna y fogoso luchador de 
vanguardia. En la 2* parte aparecc el valiento cristiano, sin respetos humanos, 
entusiasta de la vida de los santos y amante de la humildad. 363-366. MGR. 
J. VINCENT: Les demiert temps d'apr&t VHistoire de la Propk^tie. Critica favo
rable del libro "Les demiers temps” del conde du Plwis de (Srenedan. decano de 
la Facultad de Dereebo de la Universidad catdlica de Angers. 367-371. HAR
DY: L'Unite dans I’Eglise. J. Bardy hace la critica del libro de Moehler “La uni- 
dad en la Iglesia o el principio del (3atolicismo segun el espiritu de los Padres de 
los tres primeros siglos”. "rraduccidn del alem&n al francos por el benedictino 
Dom Andre de Lilienfeld. Este libro es un hemenaje a Moebler, en el ano de su 
centenario. — 449-460. HAYOT: Bremond et Newman. La pensde et I’oeuvre d'H. 
Bremond au dJfmt du tiecle II. La question du dopme. — 461-467. ROBERT; Let 
scribe* du roi et I’ortpine du Livre de Proverbet. — 468-478. MA8URE: L’in- 
molotion du Christ & la Mette.
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REVUE BIBLIQUE. S (1938). — 321-354. R. P. VINCENT: Le Pdrc Lagran- 
ge. En sentidas pagmas resume el P. Vincent con carino de discipulo y de ami
go 1m pnncipales rasgos de la vida y de la obra del doctlsimo exegeta dominica- 
no, fundador de la escuela de S. Esteban de Jerusalen y autor de numerosas 
obras de su especialidad. — 355-382. R. P. LYONNET: La premiere version ar- 
menienne des Evangiles. Los armenios habrian primero traducido un Diatesaron 
wriaTO, identico o analogo al de Taciano. Se sintio luego de traducir los evange- 
hos separados : esta versidn tendria por base el Diatesaron primitive, y fud 
hecha por traductores, que en Constantinople se habian provisto de copias au- 
tenticas de las Santas Escrituras y de los canones de los concilios de Nicea y 

SENOOIT: Lq Lo* et la Croix d’apres Saint Paul {Rom. 
VII, 7-yin, 4). La ley murio sobre la cruz; pero porque Cristo murio a la Ley y 
por la Ley. —- 510-538. R. P. ABEL: Vile de Jotabe. Interesante estudio geografi- 
co, politico, comercial y eclesiastico de dicha isla, situada al Sur de la Agaba en- 
tre Arabia y la peninsula sinaitica. — 539-554. TRESSON: Lo stele triomphale de 
Thoutmosis III. Descripcion, traduccion e importancia literaria e historica de di
cha estela: en este ultimo aspecto es una brillante sintesis del reinado de Tut- 
mosis III.

REVUE ASCETIQUE ET MYSTIQUE. 76 (1988). — 337-375. P. GALTIER: 
La Religion du Fils. — 376-393. A. YANGUAS: Alvarez de Paz et L’oraison affec~ 
ttve. 394-417. OLPHE-GALLIARD, M.: Le Pere J. P. de Caussade, directeur 
dames. — 418-426. V. LITHARD: Dieu connu experimentalement en nou« scion 
S. Paul et S. Jean.

REVUE D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ET DTOSTOIRE GENERALE DE 
LA aviLISATION. 23 (1938). — 193-210. PERROY EDOUARD: Les barrieres de 
I Europe orientale. — 211-226. BRAURE, MAURICE: Le role historique de la Po- 

“ 227-238. ANGEL, JACQUES: Les paysans du Danube. — 239-247. TA- 
PIE, VICTOR L.: Lo resurrection Tchdcoslovaque. — 248-261. ZALESKI Z L • 
Adam Mickiewicz. — 262-280. HERMAN. MAXIME: Slowacki. — 1-13. D’ALVER- 
NY, MARIE-THERESE: L’exposition Malebranche. — 14-46. ADAM, ANTOINE: 
La genese des “Precieuses ridicules". — 47-66. JAMET, CLAUDE: Victor Hugo 
poite de I’amour. — 67-82. SAVIGNY-VESCO, MARGUERITE: Le ruban feuille 
morte.

REVUE D’HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSE. 18 (1938). — 293-
321. GOGUEL, M.: Le problime de Veglise dans le christianisme primitif. — 321- 
332. COOK, S.: Le Vie siecle, moment dedsif dans I’histoire du iudaiame et dans 
l ivoluUon de lOr%ent. — 101-126. GOGUEL, M.: Autorite du Christ et autorite 
delEgltse et I’Ecnture. — 126-174. SCHMIDT, K. L.: Le probleme du Christianis
me prtmttif (suite). —• 174-187. CULLMAN, 0.: eQuand viendra le Royome de
Dteu? Le temoignage des ecrivains chretiens du deuxieme siecle jusqu’en 150.__
377-414. A. CAUSSE: Le mythe de la nouvelle J&rusalem du Deutero-Esaie a la 
lllime. Sibylle. — 415-418: CH. JAEGER: A propos de deux passages du sermon 
sur la montagne. — 419-431. J. HERING: Messie juif et messie chrdtien. — 432-
447. H. STROHL: Un aspect de I'humanisme chretien de Bucer. __ 448-522. P.
MENEGOZ: Trintfe. — 523-529. WILL, R.: La premidre liturgie de Calvin.

REVUE NEOSCOLASTIQUE DE PHILOSOPHIE. 41 (1938). — 339-373. A. 
DONDEYNE: L’Abstraction (suite et fin). — Siendo el conocimiento una pose- 
sion active del yo y del otro, se funda sobre la existencia, sobre una presencia real 
del objeto: pero en el interior de una accidn inmanente, en la que el objeto se 
encuentra, en cierta manera, ejecutado, vivido. puesto por el sujeto. Asi, no es di- 
ficil ver: 1” Que una tal presencia active nos revela la esencia dd objeto, en su 
realidad. 2* Porque peitenece a la naturaleza del obrar inmanente el trascender.
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nuestro conocimiento esencial de las cosas nos manifiesta valores universales 
necesarios. 3* Siendo el yo humano un modo de existenda esendalmente limita- 
do. el ronrepto humano es un concent© esquematizado. — 374*400. H. BEDORET:

prcmidrea versions folddanea de philoaophie. Oeuvres d'Avicenne. Bibliogra- 
f’a de los manus^ritos y odicionea latinas de los diversos libros que comnonen la 
Sifa de Avincenna, en los que el fildsofo iuHi'o romentd. asi como en el Nadiat la 
filosofia de Aristdteles. — 401*427. A. MANSION: La versidn Medi^vale de I'Ethu 
Qw d Nicornaque. La “Translatio Lincolniensis” et la controverse autour de la re- 
visidn atfrihude d Guillaume de Moerbeke. La traduccidn de la Etica ad Nicoma- 
chum dekida a Roberto Grosseteste, fue revisada totalmente y ligeramente reto- 
rada por Guillaume de Moerheke? Esta tesis anundada nor Franceschini en el 
Congrcso Nacional de Filosofia de Italia. Padua. Sept. 1934, v probada por el 
mismo autor en la Rivista di Filosofia Neo-S'X)lastica (Julio-Octubre 1936) da 
oeasidn a Mansion para revisar las criticas hechas contra ella por el malogrado 
P. Keeller, principalmente, y por Pelster y Salman, y la contesta''56n de Frances- 
ch-ni en In misma revista. A. Mansion nos expone su estudio de Codices de Brujas 
y Paris, doclar&ndose resueltamente a favor de la tesis Franceschini. — 5-39. A. 
BERTEN: Quelques problimes ricante de phihsophie des sciences. Estudia el au
tor detenidamente la crisis del determinismo ffsico en trozos tornados de L. de 
Broglie, Eddington y Matisse, que lo rechazan, y en algunas citns de Langevin y 
Planck, que lo defionden contra la concepcion modema. Segun Berten, la legali- 
dad del de+^erminismo es admisihle en el mundo ma'Tos'^nico. pero en el micros- 
cdp'co es obietivamente imposible. — 40-77. H. POUILLON. O. S. B.: Le Premier 
Traitd des Propridfis transcendentales. La "Summa de bono” del Canciller Fel'po, 
es la fuente de todos los tratados sobre las propiedades transcendentales del on* 
te. En su obra, poco sis^^ematica, toma el Canciller como base la ontologia del 
Estag'rita y expone definiciones, nociones y relaciones del bien con las otras pro
piedades del ser, que el llama “primeras y fundamentales”. iPor que trata el 
jefe de la Universi^d parisiense precisamente del bien transcendents? Por la in- 
fluencift rcoplatdnica, por reaccidn con*ra el maniqueismo albigense. — 161-181. 
J. HORGAN: L'abstraction de I’itre. Toda la Mo^afisica se reduce a la primera 
aprehensidn del ser en si. que es el tercer grado de abs*racci6n. La nocidn de ser 
tiene en si la mas grande extensidn al par que la comprensidn mas grande. Su 
unidad^ transcendental consist© en que hace abstraccidn de lo individual, pero 
conteniendo al individuo todo. ^Es abstracts la nocidn de scr? Hace abs*racci6n 
del individuo como fendmeno contingente, pero no como ser individual. La abs- 
traccidn del ente es impropia porque abstrae de lo abs'racto. El ser es formado 
por abstraccidn pero conocido por intuicidn. — 182-212. 0. LOTTIN: Psychologie 
et Morale a la FactUtd des Arts de Paris aux approehes de 1250. Sobre tres co- 
mentarios a la Etica de Aristdteles estudia el autor algunos tdpicos psicoldglcos y 
morales. 1* El alma se distingue realmente de sus facultades, porque en ella la 
esencia no se identifies con sus operaciones. 2’ La pluralidad de almas en el hom- 
bre no queda definida. 3’ El libre albedrio es una ilnica facultad, que formal- 
mente consists en la voluntad. 4’ La virtud infusa es propiamente la virtud; se 
adquiere con un solo acto. 5* La virtud moral tiene su punto de partida en la in- 
telectual. 6* El mal es una privacidn. pero tambien implies un element© positivo: 
la complacencia en un bien que podria convenir a otra naturaleza.

REVUE DE PmLOSOPHIE. 83 (1933). — 285-309. A. SESMAT: L'Univers 
a Arxstote. Exposicidn de la doctrina Aristotelica sobre la composlcidn del Uni- 
verso; Tierra absolutamente firme y movimientos circulares uniformes de los 
cuerpos celestes. Las pruebas de Aristdteles basadas en el principio de que el va
lor de toda la teoria no se desprecia sino que se aprecia en razdn de su aptitud 
para explicar todos los hechos conocidos; estdn sacadas de los postulados que ri- 
gen toda su fisica. — 310-343. R. VERNAUX: La doctrine pascalienne des trois 
ordres. Comentando textos de Pascal, el autor nos da: 1* la nocidn de orden: un
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todo homogeneo, formado de elementos diversos pero comparables entre si y ca- 
paces de adicionarse o substraerse unos de otros. 2’ Los tres ordenes: de los 
cuerpos, del universo corporal y de todo lo que se relaciona con los sentidos; su 
ley fundamental: la ley de la concupiscencia. El orden de los espiritus: o del pen- 
samiento. de la razon o del conocimiento. (Pascal parece no pensar que la liber- 
tad es una caracteristica del espiritu). El autor siguiendo el pLsamiiito de Pas-

no se va sino por la fe, don de Dios, por los ojos del corazon 
que la fe es acto de amor, sino que 
bal, de adhesion. Y 
Jesucristo.

o santidad: A este orden 
— no quiere decir- 

acto mtelectual, simple, de incuicion glo- 
o.. sobrenatural, ^que encuentra el hombre’

AAn Kr,rC~K ^^COURT: Les i'ormes Pri.r.itives de la vie religieuse.
447-500. A. SESMAT: La Theorie aristotelicienne du lieu. El 

It de exponer las teorias fisicas de Aristoteles, nos presenta su teo-
na del lupr y el desarrollo que tuvo ulteriormente en la filosofia del medioevo. 
Una conclusion fluye de todo este articulo: cuando una teoria se muestra iiogi- 
ca e mcompleta, aunque sea de grandes maestros, es necesario revisarla ab ovo 
SI se quiere obtener la yerdad: Asi desde el momento que la ascronomia y meca-

mmobihdad de ningun cuerpo en el Universo, el
— 501^31 MDEmRT^^ 7“^'® solucion relacionista.

oul 5dl. M. DE CORTE. La question platomcienne. Siempre Platon ha oresen- 
tado a sus mte^retes u^ antinomia. Buscando un pun.o central en un sistema. 
la tentative se ha dirigido desgraciadamente sobre la teoria de las ideas, v la ha 
mterpretado en sentidos opuesios: en funcidn de la trascendencia pura y sim
ple, de la inmanencia del apriorismo de Kant; o como un tema socratico y pita- 
gorico que Haton habria combatido. luodernamente la critica — tendencia a una 
mierpretacion global, bajo formas mas subjetivas — ha demostrado la imposi- 
bilidad de explicar el platonismo en funcion de La Idea. — 532-i'in. A. S^iOC-iJiR- 
Instinct animal ct intelligence humaine. ^Donde finca esta diferencia que hace del 
hombre un ser esencialuiente socre el ammaU Sobre ei msiin.o, el homcre tiene 
algo mas: la libertaJ que es una propiedad fundamental del alma espiritual. Pe
ro la iibertad no le ha sido dada al hombre para satisiacer impunemente sus de- 
seos. Rara poder mantenerse a su nivel, para construirse, debe poner el esmerzo 
necesario para que las cuahdades de la persona humana, que exxsten virtualmen- 
te en todo homcre, no sean obscurecidas para la concupiscencia y aficiones des- 
ordenadas: debe desarrollar sus cualidaOes: ser, conocer, amar. De ahi las con- 
secuencias para el problema del nino y la educacion: maxima debetur puero re- 
verentia. 1-23. A. SnSMAT: La theorie aristotelicienne du mouuement local 
Los sucesores de AriStOi-eies son mas relativistas para definir los movimlenlos 
que para localizar los cuerpos fijos. La rolacion del clelo supremo se expUca en 
el medio eyo por el procedimiento relativista. La teoria del lugar envolvente no 
influyo en la astronomia. La teoria de la localizacion en Damascio y Simplicio. 
anticipacion de nuestro sistema de coordenadas. Teoria de Scoto sobre el movi- 
miento: descubre formulas definitivas para la teoria relativista del movimiento 
local. Los relativistas de fines del medio evo preparan el camino a las concepcio- 

24-62. L. COCHET: Les directives ontologiques de I’enquete 
scienUjtque. El autor esboza en un analitico estudio, el orden de realizacidn de 
los diversos generos de existencia, y la ascension gradual de los seres desde los 
del mundo fisico-quimico hasta los del mundo humano. El universo tiene un sen- 
tido, un fm: el hombre no es el product© de un acaso ciego, sino el beneficio de 
una Imciativa Creadora. Aunque el problema de las bases de la ontologia no es
ta aun claramente dilucidado, la investigacion marca un nuevo avance en este 
punto. — 5-13. K. JASPERS: Essence et valeur de la science. Tres lineas funda- 
mentales defmen el conocimiento cientifico: la conclencia metddica de lo

es un

autor siguiendo

que se
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investiga, la certeza, y la validez universal de los mismos conocimientos. La cien- 
cia no es fin sino via para el querer saber, y carece do scntido si se prescinde de 
su relacion con la unidad del Ser. — 14-24. E. BREHTER: Sur la nouvalle edition 
de Malebranche. El primer tomo do una sorie de 15. bajo la direccidn do D. Rous- 
tan en colaboraeidn con P. Schrecker, Boivin y Cia., Paris, 1938. Los editores se 
proponen anadir a las ohras de Malebranche, apendices aclaratorios de la mente 
del fUosofo y do las opiniones de su tiempo. En esto primer volumon so contienon 
los libros 1 y 2 do la Recherche de la V^itd; en el los editores hacen resaltar el 
aspecto cientifico de la Recherche, tdpico que en otras obras so ha descuidado. 
Las Notas, quo forman buena parte del tomo, aclaran algunas intcrosantes cuos- 
tiones, como los puntos do contacto entre Malebranche y San Agustin, sus diver- 
pneias con Descartes, etc. — 25-G4. R. RUYER: Caxisalifd ascendante ct causa- 
Ixtd descendante dans les sciences biologiques. Esiste un dosnivcl entre la forma 
y la cstructura, asi en biologla como on psicologia. Una doblo causalidad so ve- 
rlfica entre la forma y la estructura: la dcscendiente, quo va de la forma a la es- 
tructura; la ascendiente, que va de la estructura a la forma y que so nos presen- 
ta como una consolidacion. Todo scr es a )a vcz alma dlrigente y cuerpo inerte. 
Concluyo el autor aseverando quo la iniciativa causal pertenccc a la forma, pe- 
ro que la existencia do dsta, solo parcialmente es independlente de la estructura. 
Por esto rechaza la entoluquia de Driesch.

REVUE DE SCIENCES PHILOSOPmQUES ET THEOLOGIQUES. 28 (1938).
— 369-385. D. DUBARLE: Recherche socratique, Recherche cartesienne et Pensee 
chretienne. — 386-426. L. M. DEWAILLY: L'Eglise suedoise d'Etat a-t-elle gardd 
la succession apostoligue? — 427-432. PIRE, D.: Sur I'emploi des termes Apa- 
theia et Eleos dans les oeuvres de Clement de Alexandria. — 533-555. J. A. JA- 
COBEY: Asma Ullah El Hosna... Contribution d Vdtude de la notion dc Dieu 
dans I’Islam. — 556-577. DUBARLE, D.: Recherche socratique, recherche cart^- 
sienne et Pensd chretienne. — 577-583. MOTTE, A. R.: A propos dcs "cinq voies".
— 5-40. CERFAUX. L.: Regale Sacerdoiium. — 40-58. CHIFFLOT, G. TH.; L’auotr, 
condition dc la erdature. — 58-71. BATIFFOL. P.: De la dedicace des dgliscs. — 
71-74. TONNEAU, J.: Lo vertu cardinalc de la jixstice.

REVUE DE THEOLOGIE ET DE PHILOSOITIIE. 28 (1938)___ 161-183. DE
LA HARPE: Veritd de la science et verite de la foi. La humanidad, dice este 
autor protestante, va adquiriendo verdados cienlificas que la Teologia, si no 
quiere fracasar, tieno quo tener en cuenta. La fe roligiosa os esencialmente fe- 
confianza y solo subsidiariamente fe-crccncia. Dios es el ser interiormente vivi- 
do. No hay otra revelacidn que la quo so cfectiia en el secreto de la conciencia. 
Las religiones positivas son medios y no fines en que puodo nacer y desarrollarse 
la verdadera fe. 184-192. MEYHOPFER: Mamix de Sainte~Aldegonde, inter- 
prete de la Parole de Dieu. El autor con ocasion del 4® centonario del nacimiento 
de Mamix, "corazon'' de la sublevacion de los Raises Bajos en el siglo XVI, hace 
una breve resena do su vida y de su libro "Via veritatis divinac, regulis XV ex 
indubitato Dei verbo exposlta..." del cual quizi no queda sino un solo ejemplar.
— 257-286. HUMBERT: Art et legon de i'Hisfoirc dc Ruth. E! autor on una ra- 
pida exegesis muestra el arte exquisito y la moraleja del libio quo es asegurar- 
nos que Dios recompensa la piedad, o sea cl dober de fidolidad a la familia y a 
la raM. — 287-295. MASSON: La pdricopc du Icprcux (Marc I, 40-45). Jesucris- 
to, dice esto autor protestante, no so conmovio dc compasion a la vista del le- 
proso, como leemos en el evangelic; sino que so irritd porque el enfermo habia 
violado la ley y le ponia a Jcsiis cn compromiso.

REVUE THOMISTE. 44 (1938). —425-437. B. ALLO, 0. P.: Le Lagrange, 
Thdologien. El P. Lagrange supo poner a la base de toda su vida de sabio posi- 
tivo, un conocimiento profundo de teologia. y prccisamente del sistema mas re-
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comendado en la Iglesia: ei tomiamo. Sua primeraa publicaciones fuaroa princi* 
palinente sobre la inspiracida de la Sda. Eacritura. Ademis aupo utUizar an ser> 
vide de la teologla las diversas discipUnas qua su esplritu amplio abarcaba. 
437-481. M. J. NICOLAS, 0. P.: Le ChriMt to* daa Nations. £1 objeto Onico da aata 
primer artfculo as Cristo-Ray y, mAa exactamente, el poder de Criato aobre el or- 
den temporal que ae llama su Realeza Sodal. Dos partes tiene el trabajo: 1* La 
nocidn humana de realeza; 2* La realeza de Criato. — 482-483. L. LEVY-BRUHL* 
Correspon^nce. — 484-493. R. GARRIGOU-LAGRANGE, O. P.: U principc d* 
contradiction et le- probldme des Universaux. El autor quiere recordar en este 
artlculo lo que ha debido afirmar con respecto al principio de contradieddn: 1* 
el realismo absolute de un Parmenides y de los que se inspiraron en Al; 2* el 
nominalismo radical de un HerAclito, de los sofistas y de sus sucesores; 3* el rea
lismo mesurado de Aristdteles, de Sto. Tomas y de sus disdpulos. — 494-510. 
JOLIVET, R.: Christianisme ct tdds de progrit. El autor investiga la idea de 
progreso. El problems del prt^reso se reduce al problems del tiempo. Los fil6so- 
fos paganos no llegaron a dar razon del tiempo ni, por consiguiente, a dar consis- 
tencia a la idea de progreso. La idea de progreso esta atada a la reveladdn cris- 
tiana. Ella es la que ensena a los hombres que el tiempo tiene un sentido, una 
direccidn definida que no viene a parar en la nada ni en lo identico, sino que 
tiende a un termino que es acabamiento y perfeccidn. — 511-521. LOTTIN, O. 
S. B.: Le concept de Justice au M. A. El autor quiere probar la influencia decisi- 
va que ejercitd Aristdteles sobre el tratado •'De iustitia” y en general sobre la 
filosofia juridica de la edad media. A este fin trae las dcfiniciones de justicia de 
los tedlogos comenzando por Abelardo hasta S. Alberto M., o sea, hasta la tra- 
duccidn del llbro V de la Etica a Nicdmaco del Estagirita hecha por Roberto de 
Grossetesta hacia el ano 1245. — 522-535. CH. JOURNET: L'Evdque de Rome. El 
autor sostiene que el papado estA unido a la sede de Roma de derecho indes
tructible; en presencia de otraa dos opiniones extremas: la primera de Juan de 
Sto. TomAs, el cual quiere que S. Pedro, asi como escogid la sede romana, otro 
papa puede elegir otra cualquiera; la segunda de otros tedlogos que defienden
que la sede romana estA vinculada al sucesor de Pedro de derecho y de hecho.__
536-563. M. LABOURDETTE ET M. J. NICOLAS, 0. P.; La croix de Jesus, de Louis 
Chardon. El fin del articulo es hacer resaltar de entre tantas riquezas doctrina- 
les, Uterarias y misticas, la forma irreductible a toda otra. o sea, la idea interior, 
la tesis de la “Croixe de Jesus" de Charddn, para apreciar su valor y fecundi- 
dad. Cuatro pArrafos contiene el trabajo: 1* Los dos temas de la "Croixe de Je- 
aiis". 2* El tema del sufrimiento purificador. 3* El tema de la conformidad con 
Criato. 4* La tesis de Charddn delante del misterio de la Redencidn. — 564-568. 
M. LABOURDETTE, 0. P.: Savoir spdculatif et Savoir pratique. — 569-Fin. L. 
GARDET: Texts d'AlGhaxali troduit et annoti. Este texto traducido del Arabe y 
anotado por el autor, trata de los diferentes modos por medio de los cuales la
cienda del CorAn y de las cosaa divinas puede llegar al corazdn del creyente.__
645-674. GAGLEBET, 0. P.: La nature de la thdologie spdculative III. La inten- 
cidn del autor es indicar las dificultades esenciales que debia provocar el tipo 
descrito de doctrina sagrada, y declarar que ellas provienen de la concepcidn 
aristotelica de la ciencia. Asi aparecerA expresar mejor la esencia de la Teologla 
especulativa, objeto de este estudio. La inquisicidn se dne a Lutero y Erasmo 
que parecen mAs a propdsito para hacer resaltar las dificultades y manifestar las 
divei^endas. — 675-698. X.: La Saints Triniti et la Vie Sumaturelle. El autor 
recorre todo el horizonte de la Fe, con svis consecuencias prActicas. Parte de la 
(xwideraddn del principio — la Santa Trinidad, es decir, la vida intima de 
Dios -- para volver, por fin, a la consumadon de todas las cosas en este mismo 
misterio. La vida toda de la criatura, y la vida superior del hombre aparecen 
asi como teniendo en las profundidades del ser divino su raiz y su fin. — 699- 
711. R. GARRIGOU-LAGRANGE, O. P.: La dtstmcNon rielle et le Pantheisms. El 
autor hace ver c6mo los dos sistemas opuestos nominalismo y realismo absoluto.
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santencias sofcre lo id^ntico y lo diverse, conducen al pantels- 
mo. Solo el reahsmo moderado de Sto. TomAs evita el pantelsmo. Escoto JSTsu 
distincidn formal, ex nature rei” no excluye ni el nominalismo ni el realismo 
^gerado. Sudrez, negando la distincidn real de la esencia y de la existencia 
no Uega a darse cuenta de la distinddn real y esencial ni/L « e^stencia,

la nocjdn del dmamsmo psiquico y por otra la idea de sublimacidn- en te?ce^r

lonZl If* - ™ ® si la's obj^Ln^ q™tin
son ten decisjvas como crewx sus autores. — 766-788 R BERNARD O P • ^
podte habite la Bible. El autor quiere escuchar a pS SandirCS’
^do por U BibUa. Cuatro punt^ toeTtraoafo: r ^ 
te para ver si exagera al hablar de la exegesis literal* 2* (^nvtana • i ^ defensa del .entido espiritual; Convienr!:^"'^ ^ste dSSe 
ntual termma en el sentido acomodaticio; 4” El autor formula - P
siones substanciales, precisas y prActicaa — 788 78Q rr AtmirT conclu-

autor hace algunas 
en donde se trate

d» la misi6n modiatrir de llaria;'!-'t'S'-SiT M

aiguiente: En los ultimoa capitulos de 1. Metatiaii., AriaSwea dSnurdria^ 
ain^conM monoteiataa, en algunos paaajes proclama la e^SnS de mnoh™ 
motores celestes. — 806-Fin A R. MorTF o p • 5 exwtencia de muchos

ei tenmno od quern. Estos dos terminos son Marzo v .TnlSosem Marzo y Juliode 1258.

neoscolastica. le (i9S8). _ 341.352. gra-
^lObO CERIANI. Rapportt fra traacendente « cafeponc. El autor procure deter 
^ atend6^r£ d^ ° trascendentel y la categoria. dirigiendo ospecialm^e 
Uamot ? a dos soluciones mis importentes de la filosofia: la clisica (rea- 
lismo) y la modema (idealismo). ~ 353-356. GUSTAVO BONTADINI* Oaaenm 
evn-e aulln e„,„n emplnaWca del coneel.o di aoalanen. Ea^ crt^^ne^plr^^ 
«itmif;o«r •®* d® sustencia sino el de accidente. Con esto se quiere

rsustenfia^^inf*?'^ fuese vahda, lo que quedaria negado o suprimfdo no 
wna la sustenc a. smo el accidente en cuanto tel. — 357-361. LUIGI PELLOUX° 
U svilup^ deUe categeme nella hgica di Hegel. El autor se propone mostrar 
no e*P^ca V justifica la categoria en la logicTde Hegel y
tern mtegracidn. — 362-366. SOFU VANNI^VIGHI

catepone aecundo F. Brentano. La poslcion de Franz Brentano re- 
frl^^ esfuerzo para bbrarse del subjetivismo de la mayor parte de la fi- 

yn ^fuerzo sin resultedo porque termina por caer en una forma de empinsmo psicoldgico. — 367-386. FRANCESCO VITO: Economia ed /»-

jeto efectivo
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haofia. Smtetizando las recientes discusiones sobre este profclema, sostiene que 
la exjgencia de la subordinacion do la economia a la etica como sede de valo- 
res. solo io satisface a traves de la consciente aceptacion de parte de la ciencia 
economica, de los fines sociales, que son de naturaleza etica. A esta sentencia 
se inchna la opinion ciontifica actual de los diversos paises. Finalmente especifi- 
ca el autor los progresos conseguidos en este campo por los estudiosos de la eco- 
nomia politica corporativa. — 387-408. PAOLO EMILIO TAVIANI: L'inquadra- 
^nto deglx interessi nell'ordine etico e la posiziorie della dottrina economica 
Todavia hoy la doctrina econdmica pugna por la solucion de dos antinomies: a) 
en la cantidad y cualidad; b) en ol sujeto y la sociedad. El autor estudia los 
modes como no pueden resolverse tales antinomies, y propone luego cl modo 
que a su juicio ha dc emplearse para resolverlas. — 437-474. MICHELE PELLE
GRINO: Platoniemo di Gregorio Nisaeno nel dialogo “Intomo all’anima e alia
rwurrezionc . Examine el autor el influjo de la filosofia platonica sobro ol men- 
cionado dialogo. Concluye afirmando el valor especulativo de la obra del Nice- 
no. obra verdaderamento personal en la interpreUcion de la filosofia platdnica 
apUcada al dogma. — 475-491. FRANCO AMERIO: II pnneipio di catisalita nella 
^scologia di Sto. Tomaso. Despues de haber mostrado en las grandes lineas 
do la gnoseologia tomista. la justificacion del principio de causalidad, hace notar 
el autor la divergencia radical dc la interpretacion kanciana del conocimiento 
con respecto de la tomista, para mosirar como la contaminacidn kanciana de la 
terminologia. etc., en algunos neoescoiasticos es ajena a la terminologia de S.o. 
Tom^. — 492-518. MARIANO CAMPO: Una test psicologica dell inteltettualismo 
tvol/tano: la deduzione dalla "vis repraesentativa". Expone el autor la deduccion 
woiHana de toda la vida del alma segun el concepto de vis repraesentativa, res
pecto a la actividad intelectual y a la actividad practice, y muestra su insufi- 
ciencia. — 519-M2. GIORGIO ZUNINI: Istinto e sxnluppo. Confrontando los ca- 
racterw del instinto con los del desenvolvimiento embrional, resultan numerosas 
semejanzas. — 18-46. G. MORABITO: L'essere e la catisalita in Sudrez e in S. 
Tomtnaso. La nocion de la causalidad eficiente depends estnetamente de los ca- 
racteres reconocidos del ser. Estudia el autor la univocidad y la analogla res
pecto de la causalidad eficiente. — 47-54. G. CALA ULLOA: L'organicita e la 
sufftcenza delle categorie aristotelico-tomiste. Cada categoria es una partici- 
pacion del ser. A su vez, siendo las caiegonas gdaeros gonerahsimos, son ca- 
paces admitir toda diversiticacidn tilterior. — 55-77. U FERRO: H realismo 
immediato di Mons. Leone Aocl. La tesis del profesor de Lovaina no constitu- 
ye una respuesta adecuada al idealism©, porque presupone al dualism© del 
cual precisamente se disputa. — 117-135. CORNELiO FABRO: Studi sopra il 
probie.na della percezione: idealismo e realismo ncUa percezione senso.iate. 
La gnoseologia realists aristotelico-tomista no es una repeticion del fisicismo 
maiorialista de Democrito. Para Aristdteles no es exacts la lormula do Demo- 
criio "lo semejante se conoce por lo semejante", ni tampoco por lo opues- 
to, segiin la tormuia de Anaxagoras: porque el conocer es el termmo de un pro- 
ceso por medio del cual lo que al comienzo era desemejante llega a ser seme
jante. El conocimiento, aun el sensorial, perteneco a un nuovo orden de hechos
y es de una naturaleza mds elcvada que las cosas naturales conocidas.__136-144.
E. C. SALCER: ll maestro Eckhart nella critica tedesca contempordnea. Juicio 
de los mas representativos lildsofos alemanes contemporaneos acerca del pen- 
s^iento del maestro Eckhart. Alois Dempf, represenlante de los fildsofos ca- 
tolicos, afirma la ortodoxia cristiana del dorainicano. Edmund Mugler^ neokan- 
tiano, vo en la filosofia de Eckhart una afinidad con la etica de Kant y mas aun 
con la de Schiller. Hermann Schwarz, el maximo filosofo nacional-socialista, ve 
en el predicador aleman la mas genuina “sustancia" germanica. manifestada en 
la fe en un "Dios en devenir”, inmanente al mundo. Por tal razdn lo Hama ‘‘nre- 
cursor del tercer Reich". — 145-173. DING DEL BO: 1 primi critici di Cesare 
Beccarxa. Los primeroe crlUcos que comentaron el libro de Beccaria "Dei delitti
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e delle pene”. AmpUa exposicidn del pensamiento de Facchiaei. Algunoa de

rae^st: o?S?a
inann el reahsmo es mediate; la teona sobre la esencia y la existencia se desarro- 
11a en un piano fonomenologico-descriptivo sin entrar en una conceneinn moto

XIII at Tojnet di Anstotele. Despucs de haber discutido sobre la patomidad
ter 5 InnUr ° “5 “Wgica nueva" aristotelica. y de habor hecho ncK
ter el mflujo ejerado por el esento "De differentiis topicis" de Boedo anaUza
BRFZZr^ comentarios meditos a los "Tdpicos". — 2-13-2G2.’ PAOLO
BREZZI. Sulia pcrsonaltta dt S. Agostino. Solucidn a la aparente antinomia 

agustiniano. notando en la porsonalldad del Santo la fu- 
ordenes de pensamiento: uno dirigido al servicio de Dios y a su glo- 

na. el otro profundamente comprensivo do la nccesidad humana en los diversos
^^STAVO BONTADINI: Lo spiritualismo d! Ar.

tiva. quo sobreanade a la pura potoncia la noddn del movimiento metafisico.
intcgridad, una monada representativa. una potoncia mctafisica capa* 

do traducirso en si y por si misma en aotividad fisica o ompirica. Unidad. en 
ascjoeja al concepto de ser quo logicamente lo conduciria al pantclsroo 

^fjcador i del quo se salva atnbuyondo a Dios causalidad por una tacita admi- 
sion do la tesis spmoziana de la inmanencia de la substancia. Siguese a este es-

contradicciones de orden Idgico y fisico, de hecho re- 
sabio dc la simbiosis imperfecta en la conccpcion leibniziana de dates empiricos

e‘r V® y contradicen. — 325-356. LEVI. ADOLFO:
Sulla Sofisttca. II. I Pseudo-Sofisttci. Para juzgar definitivamente do la Sofistica
D?nTi ^ CaUicles pcrtenccen a esa Escucia y si Eutidemo y
?mK verdaderos sofistas; tanto mds que la opinion aceptada adopta

“^«“cusos. En las dos partes de este trabajo, conclusion de 
r®f- a> <4«e Critias y CaUicles mas que

di^ipulos de la Sofistica son representantes de un memento historico do la vida 
del pensamiento. no p^i^ente Wosofico, de Greda. Sobre todo confirma es- 
te conccpcion las teorias del segundo, cuyas concepciones del bien y del placer 
no se enmarcan facilmcnte en la Sofistica. b) Sobre Eutidemo y Dionisiodoro el 
jmao es aun mas TOn\nncente: probablemente representan un unico personaje, 
SS su filiacion doctrinal y a quien el obtener suceso para su idea le
hizo exaltar tambien la arete - _ ]a gran preocupacion sofis!
tira. pero cntiendo por ella la habilidad en el discurso y raciocinio. Esta cxalta-
raANrFdPn sofistas. — 425-473. ORESTANO,ra^CESCO. On^tament* dcUa filoaofta contemporanea in Italia. Para centrar

^ ^^‘^^“cntal de la filosofia contemporanea. el
1? foil verdadoramente crucial, por consiguiente critico,

para la folosofia. Sua diversas soluciones: ideaUsmo, fenomenismo 
orentan las actividades de las diversas escuelas filosdficas 
pulsando sus esfuerzos, graduandolos

y realismo 
itallanas: com- 

escalapor las medidas dc la
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ontol6gica que el hombre contsntye se obtiene esa impresidn de sin* 
tesU, esa visi6n constructive del reino del Hombre y del reino de 
Dios. Hay, finalmente, unas breves y concdsas apreciaciones comparativas 
de la filosofia italiana con la filosofia mundial. — 474-483. BOYER, CHARLES: 
Sur les rapprochements entre Saint Agustin et Vidialisme. Si hay que esta- 
blecer alguna relacion entre San Agustin y el idealismo esta debera ser de 
oposicion y contraste. Todo en la filosofia de Agustin conduce a una afirma- 
cion transubjetiva, el entendimiento humano es evidentemente una facultad 
del ser; si hay en la obra del doctor de Hipona paginas enteras que recalcan 
la inmanencia, paginas sumamente gratas a los idealistas y que desfiguran, 
ellas no afirman una identificacidn real entre la facultad cognoscitiva y el ob- 
jeto conocido. — 484-496. CHIOCCHETTI, EMILIO: L'ontologismo di "De la 
Recherche de la Verite" e il auo significato ideale. Apreciacion del contenido 
ontologista del “De la Recherche de la Verite” lacerado, segun el autor, por 
el pensar idealista. Recto y unico sentido aceptable del ontologismo. — 497- 
522. POGGI, ALFREDO: II problema gnoseologico nella filosofia di M. Blondel 
(II). — 523-530. DE LACY, PHILIP AND ESTELLE: Ancient Rhetoric and Em- 
pirical Method. Suele, es antigua la acusacidn, profligarse a la Retorica An
tigua porque estaba desprovista de \m verdadero metodo: los autores propo- 
nense demostrar que existid un verdadero metodo opojaomos conjetuna, cu- 
yo influjo se extendio adn a otras ciencias estrictamente experimentales. 
— 530-534. MILLOSEVICH, FILIPPO: Giovanni Scoto Eriugena ed il signifi
cato del auo pensiero. Preludios sobre el personaje y su obra, historicamente 
considerada. Seguira en un proximo articulo un estudio mas detenido de su 
alcance propiamente filosdfico.

ZEITSCHRIFT FUR NEUTESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT. 86-1939. — 
161-204. SCHWARTZ:PaIladiana. Trata sobre la vida y obra de “Palladino”, obis- 
po de Helenopolis en Bithynia (antes 430), discipulo de S. Chrysostomo, 
editor de una coleccion de bibliografias de monjes, llamada “Historia Lau- 

205-221. JEREMIAS: Untersuchungen sum Quellenproblem dersiaca”.
Apostelges chichte. Investigaciones alproblema de las fuentes de “Acta Apos- 
tolorum”. I. El doble examen de los Apostoles (Act. IV, 1-22 y V. 17-42). n 
La fuente antiofrenica de los Hechos de los Apostoles y la fecha del primer 
viaje de la mision. — 222-237. DORNSEIFF: Dos Rotas-Opera-Quadrat. El 
Cuadrado de Rotas-Opera hallado en Dura junto al Euphrates (HI siglo des
pues de Cristo) y en Pompeya (79 despues de Cristo). — 238-250. HAMEL: 
Uber das kirchenrechtliche Schrifttum Hippolyts. Los escritos de Hippolyto 
sobre el derecho eclesidstico. -— 251-286. ELTESTER: Die Kirchen Antiochias 
im IV. Jahrhundert. — 286-292. FOERSTER: Die Soxouvresin Gal 2. Sobre la 
palabra griega doxourseg en Gal. IL Aokouvrry son las columnas de la prime- 
ra iglesia en Jerusalen: Jacobus, Petrus y Joannes. Cuestion de la posiddn 
de San Pablo ante los “Vokouvtry”.

B. HISTORU Y CIENCUS

ANTHROPOS. 88 (1988). — 349-400. MACLEOD WILLIAM CHRISTIE: Self- 
Sacrifice in Mortuary and Non-Mortuary ritual in North America. — 401-423. 
SCHAEFER, P. ALPHONS, S. V. D.: Zur Initiation im Wagi-Tal. — 424-443. HER
MES, GERTRUD: Zur Soziologie der Lehre Zarathustras. — 445-514. WOLFF, 
HANS FELIX: Die Kultische Rolle des Zwerges im alten Agypten. — 515-567. 
SCHAEGELEN, R. P. THEOBALD, C. S. Sp.: La tnbu des Wagogo. — 568-583. 
GABRIEL, P. THEODOR, S. V. D.: Das Buddhistische Begrdbnis in Japan. — 584- 
613. VANOVERBERGH, P. MORICE, C. I. C. M.: Songs in Lepanto Igorot as it is 
spoken at Bauco. — 614-650. BORNEMANN, FRITZ: Zum Form und Quantifdfs- 
fcriterium. — 747-781. RAMASWAMI AIYAR, L. V., M. A., B. L.: The Mc/rphologie



312 REVISTAS

of th« Old Tamil Verb.

sr^^sS=rH¥S“.S£-!S
GESAMTE PSYCHOLOGIE. 101 (1038). - 1-74 PR.

SSr~jSS£HSS:H“;«~s:

kontroUe. — 241-287. Ablco^nmens-

oesonOere am Verbum. lutamma el autor como y hasU aue ounL »>

^porti^u,, tememna., - 39V432“ ^TDA^rkANzf'r^to^rk^ Va^aLX° 
;w«n m ctcr Waftrnehmung. u senor Svioaih investie^t a

5^ Korw MAKQ *“'■ ^^<^»^^nast»idung in tiantu. — 534-
&bb. ilUOri. HANS. i»oa Kauealpioolem in der nuxtemun t'hvaicic und aoino «.» 
^utuny tn der Psychologic. 'I^na de A. Heisenberg y e" nTcSLad
ri^ST^ umversales, para el observador. El pnncipio de causalidad en^ teo
obU^aaorvXrODj'’v ““ da nueatros medioa da
ob^rvacion viMbio. Observacion y mvmao extemo. La causalidad y la teona da
probabihdad. El problema de la libertad de la volunUd.

SO (1938). _ 487-503. DIDIER- Us 
wpincs du droit eouucrom d a>/iortHw.f,rtent dans l« comte de Hainaut Es aui- 

aventurado re.enr el ongen del derecho soberano do amorUracion en Irancia

eclesiasUcM y conservarlos, aun cuando csta primera causa deg^enerara
feSo aue^rn^’^®*^ 1® afirmarlo. As!, a lo menos, en el condado de Hainaut 
feudo que, como ejemplo, aduce el autor. 504-541 CONSlAN'r- r.^. anc.™, d. marguiUicr.. Los libro. de cuenUs d^ad«',^;S •Wd^Se4^ou^

^ “■ Wa-r.a\ehgi^^o„S drSan^oir
Ss^sSdfi d» establecen (en citras romanas) las
aas y salidas de la parroquia (arrendamientos,
hacerse pie para historiar ciertos usos antiguos (Jeudi-absolu) las 'devn 
cion«p^pul^(Saim Blaise), la asistencia a misa. conservacidn de'las HosUas, 

542-555. LEMAN. U Samt Stage at VdUction impdriale du 22 ddc. 1636.

autor detmir

sexos

entra-
arancelcs) de donde puede

etc.
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Urbano VIII no podfa menos de desear la eleccidn del Rey de Hungria: la pai 
dependia de ello. Francia, en cambio, se oponia; asimismo Inglaterra: 
didato posible prcponian a Maximiliano de Baviera. D'Estrecs y Hamilton tratan 
do influir al nepote Fr. Barberini; apatia do este; triunfo de las intencionos pa- 
pales el 22 de diciembre (Ratisbona) dcspues de tres dilaciones. — 707-738. 
U^EL, PEREZ DE J.: La regie du Maitre. Dice el autor: La regia del Maestro, la 
mas extensa de las reglas monasticas do Occidente, no es gran parte copiada de 
la regia de S. Benito, sino que posco indepondcncia y originalldad, pero que si 
bien no hay solucion sobre la cucstion de identificacion del Maestro contribuird 
a dar un poco de luz sobre el asunto. Luogo va analizando el lenguajo y estilo 
empleado, las resenas doctrinales y liturgicas la tradicidn monfistica, y, por ulti
mo, analiza la porsonalidad del autor. Concluye que si en ol Codex regularura 
so encuentra la regia de Biclar, no puede ser otra que la del Maestro. — 739- 
755. ALAMO, M.: La Regie du Saint Benoit eclairie par aa source, la R^gle du 
Maitre. Pretende agregar algunas observaciones al trabajo de Perez de Urbel que 
defiende la antigiiedad de la regia de San Benito. Dom Alamo, en cambio, en una 
comparacion atenta de la Regia de S. Benito y la del Maestro, concluye con la 
antigUedad do esta ultima. Explica la dependencia existente de la regia benedic- 
tina a la del Maestro por un paralclo de las dos. Por consiguiente concluye quo 
la principal fuente do la regia del Santo Patriarca es la Regia del Maestro. — 
75G-764. URBEL, PEREZ J.: Le Maitre ct Saint Benoit. Referente a la cronologia 
de las reglas de San Benito y del Maestro, por testimonio de los historiadores y 
apoyado en fuertes razoncs, afirma Perez de Urbel la antigiiedad de las reglas de 
S. Benito a las del Maestro. Indica las razones, nacidas por la contraposicion de 
las reglas. Luego va demostrando diversos conceptos y pasajes entresacados de 
las reglas de S. Benito. Por lo tanto la conclusion de Perez de Urbel es, que la 
gramatica y la logics estan de acuerdo con la historia y la critics interna al 
afirmar quo no es S. Benito el que ha copiado de la regia del Maestro, sino que 
el Maestro ha copiado del Patriarca de Monte Casino. — 765-775. FLICHE: Les 
origines de I'action de la papaute en vue de la crotsode. Refierc el articulo que 
las cruzadas so deben ante todo a la iniciativa del Papado. Lo cual se justifies 
por la carcncia de los poderes imperiales, que movicron a los Pontifices a prote- 
ger sus cristiandades. Ademas los principes habian dejado de responder a los 
Uamados del Papa; ante esa defecclon y la amcnaza de las invasioncs se vieron 
obligados los Pontifices a defender con los intereses materiales los bienes de la fe. 
—• 5-21. PLINVAL DE, G.: Le probleme de Pelage sous son dernier etat. — 22-34. 
CAPELLE, D. B.: Le pape G^lase et la messe romaine. — 35-53. MORIN, D. G.: 
Le Breviarium /idei contre lea Ariena, produit de I'atelier de Cdaaire d'Arles?

REVUE DES QUESTIONS SCIENTOIQUES. 5 <1989). — 1-16. Mgr. LADEU- 
ZE, P. et MARCHAL, M. E.: Le Chanoine Victor Grdgoire. — 17-27. HUMBERT, 
M. P.: Maurice D’Oeagne. — 28-41. COLIN, M. H.: La Tyrosinase. — 42-61. MAN- 
QUAT. M.: Races Humaines et Racisme. — 62-86. KATSIN, F. et PIERPONT DE, 
E.: L'Hydrog^ologie dea Calcaires de la Belgique. — 41. Journal of Abnormal. — 
41. Journal de Psychologie.

JOURNAL OF ABNORMAL AND SOCIAL PSYCHOLOGY. 31 (1089). — 3-20. 
STERN. WILLIAM: The Psychology of Testimony.—21-36. J. P. GUILFORD AND 
GUILFORD. RUTH B.: Personality Factors D.R.T. and A.—37-63. V/ERNER, HEINZ 
AND STRAUSS, ALFRED: Problems and Methods of Functional Analysis in Men
tally Deficient Children. — 63-72. HEVNER, KATE AND MUELLER, JOHN H.: 
The Effectiveness of Various Types of Art Appreciation aids. — 73-83. DYSIN- 
GER, DON W.: A critique of the flumm-Vfadsworth Temperament Scale. —• 84- 
95. ESCO OBERMAN, C.: The Effect on the Berger Rhythm of Mild Affective Sta
tes. — 96-112. G. R. THORNTON, HOLCK, HARALD G. O. and SMITH. EDWIN 
L.: The Effect of Benzedrine and Caffeine upon Performance in Certain Psycho
motor Tasks.

como can-
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JOURNAL DE PSYCHOLOGIE. 1988. - 5-18. BOURDON. B.: S«n«a«on« «xfj- 
mures rapport au corps et sentsations sujectives.—19-25. RUBIN E • Quel-

SSSLSSaSirSSBfe
nome^ d appr^twage chez let animaux. — 69-106. TILQUIN. A.: La conlec-

Br^nichi: ses rapports aves la construction de la 
mo' o BLONDEL, CH.; Int^igence et techniques. — 368-415. CASSI-
M ^ jrroup« et la thiorie de la perception. — 415-424: FRAIS-

*t*r ie lota de la perceptions des formas. — 424-446. BOUR- 
tV^' o = •ur la tnaton, les yeux fermds. — 446-450. DELAY J-
L asymb^e tectile. — 457-471. KATZ, D.: Un appareil sensoriel primitiff: la Ian- 

Rech^ches psychophystologiques. — 472-493. RUYER, R.: U paradoxe de 
I amibe et la psychologus. — 493-517. A. LEY. ET WAUTHIER. M. L.: Contribu- 
turn 4 Utude ^Ttn^tale de Vimagination. — 518-547. HALBWACHS. M.: La 
WMon de double et les rites funeraires en Chine. — 548-598. LUQUET G H • 
Suf ^ mutilations digitales. — 599-608. IHRAMBEL. A.: Les accents d valeilr 
affective en gree modeme. — 609-616. BAUMGARTEN, F.: A propos de la tndfho- 
04 dans le recherches caraetdrologiques.

SOaOLOGU Y PEDAGOGIA

ATENA8. Nos. 77-88. (1988). — 5-10. OLIVEROS. G.: La Universidad, factor 
priTwpai para la reconstrucddn de Espana. Pund6a de la Universidad: educati
ve (inglesa) y de invMtigacidn dentifica (alemana), pero altamente espanola. 
Mucacion umversitaria de la mujer (obra de Isabel la Catdlica).__10-19. PE
REZ DE URBEL. JUSTO: Educacidn popular benedictina. Escuela de servicio di- 
vino (S. Anselmo, Gregorio el Grande). Los monjes. enviados por Gregorio Mag- 
no. ponen el fundament de la cultura europea. Las tres etapas de la educaddn 
de Europe: a) Conversidn de los pueblos paganos por monjes santos. b) Civili- 
zaci6n y cristianiiaddn de es^ pueblos por los monasterios. c) Civilizacidn: por 

poetica, tma acdon continuada y una accidn universal. __ 19-25.
^ Kturflio como medio educative. 41-51. DURAN, ANGEL 

BENITO: Valor cateque'tico de la obra "de natura rerum", de San Isidore de Se- 
inlia. Muchos Santos Padres de la Edad Media Buscaban en el orden Hsico del 
mundo simbolos y meUforas para explicar las verdades de la religidn y esto 
iwr Mi^s pedagdgicas. Asi es este lihro. aunque escrito para satisfacer la cu- 
nosidad dentifica de Sisebuto, rey de los godos. Sol Jesucristo. Luna «= Iglo- 
«a Catdlica. Dia = la fe... — 55-58. ASCANIUS: El alma de la Segunda ense- 
nanza. El fin de la Ensenanza Secundaria es dar al alumno una formacidn gene
ral y elevada y prepararlo para los estudios superiores, desenvolver sus fuerzas 
morales, espirituales y TOrporales, creando en 41 un sentir, un pensar y un obrar 
religioso, moral, patridtico... Fin de la ensenanza del latin, del griego... Algu- 
nas normas generales. Algunos principios fundamentales de la labor educative. —
58-62. ANONIMO: Mdto^s en el Colegio de Stonyhurts (Inglaterra). __ 167-
172. ANONIMO: Los dereclios escolares de la Iplesta en los CorM)rdatos de la 
posfgue^a. 1) Otoi^ando a la Iglesia la plena jurisdiccidn, en lo Espiritual: Po- 
loma, Lituania, Austria. 2) Estableciendo la libre comunicacidn de Ins autorida- 
des eclesidsticas entre si y con sus subditos: Polonia, Italia, Rumania. Alemania, 
Austria. 3) Dejando en libertad de accidn a las Asoc. CatdUcas para trabajar, 
dentro del marco de su actividad propia, en el apostolado catdiico: Letonia, Ita- 
ba. 4) Sandonando la libertad de la Iglesia para poseer seminarios diocesanos y 
^iverddades pontificias destinadas a la formadto del clero: Letonia, Polonia. 
Lituania, Baviera. Italia. Rumania, Prusia, Baden, Alemania, Austria. 5) Por lo 
que nace referenda a la Escuela media o de Segunda ensenanza: Rumania, Aus
tria, Italia. — 174-176. CAYUELA ARTURO: Examen de rnadurez al fin del bo-
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chilUrato. Estudios humanisticos greco-latinos y castdllanos. — 178-182. P. M. 
SARALEGUI: La Educacion Media en la Argentina. Hace ver que la Ensenanza 
Seomdaria es parte de la Uamada Ensenanza Media, que comprende ademas las 
Escuelas Normales, las Comerciales, de Artes y Oficios, etc. — 206-209. ANGEL 
BENITO DURAN: Los Hermanoa de la Vida Comun, copistas de codices. — 214- 
221. Anonimo: La Segunda Ensenanza en Holanda. — 241-253. F. GRIFUL: La 
tragedia de loa nrnos vascos en el extranjero. — 257-261. Anonimo: La educa
cion en Inglaterra. — 262-264. ANGEL BENITO DURAN: Restauracion de la 
Lengua de Homero en la nucva Espana. — 281-288. E. HERRERA ORIA: Lo 
reforma de la educacion media en la Espana Nacional. Necesidad de una 
educacion basics y no enciclopedista. Restauracion de los clasicos greco-la
tinos como medio de formacidn para la juventud espanola. La formacion filoso- 
fica y teol6gica ha de acompanar a la formacion cldsica y humanistica. Los 
exdmenes seran la coronacion de toda la reforma. — 301-304. ENRIQUE 
BASABE S. I.: La educacidn por los cldsicos en la historia. ^Cuando se han 
estudiado los clasicos en el mimdo? En las epocas de Grecia y Roma. En el 
Renacimiento. En nuestros dias. 
cultura grecolatina en la formaci&n y en las obras de D. Marcelino Men4ndez 
y Pelayo. Como entendfa el estudio de Humanidades. "Saber" la antiguedad y 
"sentirla", he ahi en dos palabras lo que para Menendez y Pelayo es ser huma- 
nista. Pero ante todo y sobre todo “sentirlas". Entendidos asi, los estudios de 
humanidades eran para Menendez y Pelayo palestra de la educacion “humana”, 
base y fundamento de cultura, luz y deleite del espiritu. — 335-339. J. MASSA- 
NA, Salesiano: Lo Escuela Profeaional Salesiana. Metodo seguido por los PP. Sa- 
lesianos en sus Escuelas de Artes y Oficios. — 363-368. Anonimo: Educar en la 
nino a la mujer. — 370-375. ANTONIO ABAD, S. I.: La imitacion literaria de los 
cldsicos. — 375-380. J. ALVAREZ DE CANOVAS: Lo Escuela nueva de la nueva 
Espana. Consejos de la articulista a la maestra, tocantes a la ensenanza de la re
ligion por el metodo activo. —• 7. Andnimo: Septima Semana de Educacion Na
cional. — 2-10. EXCMO. SR. D. JOSE PEMARTIN: Ensenanza, Sodedad, Estado. 
El autor entiende: 1* Por Ensenanza: la transmisidn del saber. 2’ Por Sociedad: 
las agrupaciones humanas en sus funciones de relaciones primarias. 3” Por Esta
do: el conjimto juridico, sistem&tico y permanente de las funciones de la nacion. 
— 10-19. EXCMO. SR. D. ROMUALDO DE TOLEDO: Colaboracion de la Sociedad 
en la Escuela. — 29-34. IGNACIO EiRRANDONEA, S. J.: Metodologia de los auto- 
res grecolatinos.

328-330. C. Ma. ABAD PUENTE: La

ARCHIVES DE PHXLOSOPHIE DU DROIT ET DB SOCIOLOGIE JURIDIQUE. 
9 (1939). 7-55. BURDEAU, G.; Essai sur revolution de la notion de loi en
droit frangais. — 56-74. J. HAESAERT, J. P.: La technique juridique. — 75-82. 
LEVY-BRUHL, Henri: Note sur I’acte juridique d Rome. — 83-96. WALINE, M.: 
Defense du positivisme juridique. — 97-115. LEVI, ALESSANDRE: Quelgues re
marques methodologiques d propos du droit et de la sociability. — 116-139. EI- 
SENMANN. CHARLES: Sur un “Traiti de I’Etat modeme". — 140-176. DUPRAT, 
JEANNE: L’autoritd politique dons les democraties. —177-195. SALOMON, MAX: 
Lo communaute des biens chez Aristote et chez Platon.

DOSSIERS DE L’ACnON POPULAIRE. (1988). — 1.249-1.264. G. ROBINOT 
MARCY: Quelles sent, en France, les Classes les plus prolt/iqucs. — 1.265-1.272. 
DILLARD, VICTOR: Tour d’horizon mondtaire. — 1.273-1.284. DURAND, P.: 
L’offensive du petite commerce contra les gronfements d'acheteurs. — 1.285-1.292. 
DANIEL. PIERRE: Le Code du Travail. — 1.293-1.313. L. A.: Vers I'organisa- 
tion professionelle des homines d’affaires. Ante el hecho del fracaso del libe- 
ralismo econdmico y de las tlusiones del colectivismo marxista, muchos buscan 
hacer evolucionar la sociedad capitalista-individualista y desordenada hacia una 
organizacidn profesional a base de corporacidn. Entonces es sumamente util ha-
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cer conocer los desdrdene# que reinan en la profesidn y evacar auscintament© los 
®*^°* un poco de orden y reglamenten su ejercicio. — 

1.345-1.362. A. DESQUEYRAT: La pari d’immuable et de variable done le rige- 
me dea libertee. El A. considera el regimen de las liber^ades desde los diverse© 
puntos de vista: filosofico, legislative, teoldgica — 1.363-1.382. G. ROBINOT 
MARCY: A I'exemple dee eocialistes suddoie: Entre le patronat Frangais ct la C 
G. T.. une collaboration durable est-elle poesible? Luego de estudiar el regimen 
smcUcal sueco (un solo sindicato obrero. un solo sindicato patronal) y sus rela- 
cionM con los partidos politicos del pais, se pregunta el autor si en Francia sera 
j^ible colaboracidn entre las dos fuereas que s© senalan en el titulo del ar-
ticulo. A1 final pone las condicionea qu© haran posible su colaboracidn.__ 1.383-
1.390. P. DANIEL: Lee Juridictione du travail. — 1.391-1.398 P. DURAND: La 
riforme^ de la legielation sus lee accidente du travail. — 1.399-1.412. M. DICRET- 
TET: L’^olution et lee caracteririetiquee de Vindtietrie horlog^e en Haute-Sa- 
vote. — 1.441-1.452. J. DASSONVILLE: Pour une mystique familiale. — 1.453- 
1.462. L. BERNE: Une Puieeante force naieeante: Ixi L. O. C. et son 3c. Coneeil 
National. —- 1.463-1,476. M. DUCRETTET: L’ivolution et lee caracterietiquee de 
Itnduetrte horlogdre en Haute-Savoie (suite). — 1.477-1.498. V. DILLARD: La 
natssance d un Etat libre: I'lrlande. Cion la mayor objetividad aborda el autor 
este problem por dem6s delicado. Considera la situacion de Irlanda desde el 
punto de vista social-polftico-econdmico y religioso, recogiendo luego las conclu- 
siones que este anilisis le ofrece. — 1.499-1.504. Lo Tragedie du Chdmage. —
I. 505-1.503. E. D.: Etudes corporativee. — 1.537-1.542. A. THELLIER DE PON- 
CHEVILLE: Lcs droits de Dieu et de son Eglise sur notre vie eociale. Extract© 
de la Velada Eucaristica dada en la Semana Social de Ruan. El Dsrecho de la 
Iglesia. Las exigencies sociales del Evangelio. — 1.543-1.564. A. ROCARIES, S.
J. : Lo notion de Justice Sociale, d’apr^ lee Eneveliquee de Pie XI. Lugar qu© 
le corresponde a la Just. Soc. entre las divisiones clasicas de la Justicia. — 
1.565-1.578. P. DuRAND: Lo retraite dee vieux travailleurs. — 1.579-1.588. Apr^
1 accord de Munich: quelle sera la situation de la nouvelle Tchecoslovaquie. — 
1.589-1.598. P, P. CATRICE: L’cvoiution sociale du Proche-Orient. En Egypte. —- 
1.633-1.646. E. DELAYS: Rd/ormes de structure du capitalisme. Pin del liberalis- 
mo econdmico; la centralizacidn del comercio exterior; menor remuneracidn de 
los capitales; solidaridad de empresas similares; nueva via de la propiedad in
dustrial. — 1.647-1.688. G. ROBINOT MARCY: Lc ddveloppement dee Syndicate 
professtonnele frangais. — 1.689-1.710. Le conflit dee dockers marsseillais. — 
1.711-1.714. Lcs elections scnafortoics: le veredict dee notabilitis. — 1.729-1.750. 
G’ELWE LHOTTE ET E. DUPEYRAT: Une enquite de la J. 0. C. F.: Preparation 
morale de la jeune travailleuse ou mariage. 1. La claese ouvriire et le mariage. 
SerS esta la 3* encuesta que realize J. 0. C. F. Esta encuesta, dados los objetivos 
que se propone, guarda constante contacto con la realidad cuotidiana, pone de 
mamfiesto la vida diaria de nuestro obrero, lo que piensa, lo que dice, lo que 
haro en la usina, en el toller, en el hogar. Ella ensenard a los jovenes encucs- 
todos a extraer lo esencial de las nocionea cristianas sobre la familia o el ma- 
trimonio. — 1.751-1,758. P. DANIEL: L'ivolution dee conventions collectives de 
travatll. La renovacidn de las convenciones colectivas. El programa de la C. G. T. 
no ha sido aplicado. DificultodM. Extensidn de las convenciones. El Decreto del
2 de mayo de 1938. El porvenir de las convenciones colectivas. — 1.759-1.786. 
G. R., MARCY: ^ C. G. T. d lo veille du Congris de Nantes: Evolution de I'in- 
fluence communiete. — 1.787-1.794. P. DURAND: Organisation iconominue du 
temps de guerre. Requisacidn de personas y de bienes. Modalidades de las or- 
ganizaciones. Organizacion economicas en tiempos de guerra. — 1.825-1.836. P. 
DANIEL: Les mesuree sociales du “Plan Paul Rcynoud" — 1.837-1.846. L. RO
BINOT MARCY: Pour le relevement de la famiUe: I’allocution en faveur de la md- 
re au foyer. Por primera vez el principio de una asignacidn suplementoria a la ma- 
dr© qu© permanece en el hogar al cuidado de sus hijos, pasa a la categoria de ley.
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^ lo^blece en Im Decre^ Leyes 15 de Nov. La aplicacidn do esto articulo oo-
no fAcil. y por dcmas dclicada, 

lS?A M. pp^uni^d para exponer su punto de visU. —1.84?'
2 tranapoi^a. 1. U nouveau^statut dc3-cheminota de la S.

PEYTlAT^’rf'^ 1.858-1.880. C. LHOTTE ET E PU-
iV7 laJ.O.C.F.: Pr^ration da la jcune travailL^^aa

««>,manape (tuite). 1.881-1.892. C. I. VTOX^Z-
1924 iSctI0N «• S. S. en Europe. _ 1921-

j ^ opNon potronaie. — 1925-1954 G R MARrv- fv.
SlT.7 ^7^ 3) Lea gr^ea "apon-

P. DURAND: Pour la reoeicmcnt^

^ThJ^- ^ r^up^f^j;::
T n'7‘ PACELLI: Lertre de Son EnZmce la C^-

fp^TA^PiQ^r; ^’actip" Ppp — 99-134. ST. DE
iJfl^^ANiPT actueUca de I'dconomie toviatiqua. ^

^ Supdrteure d^rW^ape. —
enquita da la J. O. C. F. Prep, mo- rote... //n Lea friquajdatxona. ~ 193-200. DASSONVILLE: /ntrodurtton a une 

poaforoie /“™7- - Un probidme aj^oiaaan^: Lea
VA.u.^ A 90 i.r ^ nouveUa orientation de la C. G. T. apr^

--237-246. A. D.: Orpaniaationa de C/aaaea Movcnnea // 
(La ^/e^otion gdndrate dea Aaaociationa de Ctoaaea Moycnnea. — 247-264 B
SuryL^rTA’ n DANIEL: La ^uriaprudenoe de Za Cour
L W^ ? d orintrage w mati^ea de aoZairea. ~ 313-332: Une engudte de io 
t,2i,^"ir^ MmiZie ouunire et TdcoZe. — 333-340: L’entr’aide aocioie a la cam- 
^gne. Un a Za portde de toua. — 387-408. DELAYS: Ua points critiques

enguefe da la L. O. C. (suite). — 437-44^^ 
- 447-454. LESTAPIS: Bien de /amiZie tnaai- 

JMsabZe et re/o™ du rdgime suecasoraL — 481-498. R. P. COULET: CommuniS’ 
me at Cathohctsma. L bomme nouveau. Las aapiracionea comunistas se rcsumen
Mel ^ ^ arranca de Hegel, que preconi-
ja el hombre bbre aabio, In^oso. Este deseo pasa por K. Marx, que aspira al 
hombre que se baste a al miamo. Su homfcre nuevo ideal estA sumido en la 
tena. Este hombre nuevo es una Uusi6n. En cambio el Catolidsmo colma pL.._ 
menu desM del hombre nuevo. Hombre: sobrenatural. concrete y actual, li- 

recondliado consigo. con los demAs, con la naturaleza. —
RSmjAT\flD?7* 7 ^ ^ O.CUfamiUa ouvriAre et Z’dcoZe. — 577-596. 

G. ROBINAT MARCY: Las remoua de Za C. G. T. La recrudescence da la lutta das 
teru^nw menara-t-alla d une actaston? — 597-618. VICTOR DILLARD: Lea 

. Ltats Uma de demain. La "Tannassee Valley Authority". — 619-634. N N •
L abandon m^al at raligieux das "fraisidras" du vanaissin. Una initiative iadsta 
pour y remd^ - 673-680. PIERRE DANIEL: Rdpercuaatona sociala.-^ da la cri- 
se intemationaZe. — 681-694. G. ROBINOT MARCY: Lea divers pd- 
2?9,7*kT®lr ^ Con/dddration gdndraZe du TravaiZ. —
— 71^ 79« mterentreprisca dana un petit port da pichc.
— ?fiQ T?') ^ AZZocationa jamilialas en agriculture?
RnfJ^A '^A-S'rJ^T Paut-on ddftnir las Classes Moyennas? —
808. A. ANCEL: Le Comtnunisme et Za Pais. I. El coraunismo puro y la paz. 11 
La lucha por la pas en manos de las masas. III. La Pas de Cristo. El comunismo 
quiere U pax, una paz perfecta. pero no sabe que ha de comprar

317

abandonnda.

ma-
ena-

783-

esa paz por



318 REVISTAS

\uia lucha despiadada. Instniye a sus miembros poco a poco; busca las alianzas 
que le convienen; todo medio le parece honest© si le conduce a su objetivo. Esa 
lucha despiadada la cree “necesaria”. — 825-836. MARCELLE DUTHEIL: Quand 
le pdre a abandonnd le foyer... Les conataiationa d’une enqtiiteuae. —■ 865-874. 
R. ROZIERE: Dix ana ^ J. A. C. Le sens d’ un Corxgria. El problema agricola. 
Problema: econdmico, humano (social), moral. Superproduccidn, subconsuma- 
cion, dxodo del campesino a las ciudades. La respuec*':a de la J. A. C. (Juventud 
Agricola Catdlica). La J. A. C. no actua directamente sobre el terreno econdmico 
ella prepara a los jdvenes para actuar en el terreno profesional, ©condmico. Ac
tua ^rectamente en el terreno social. Prepara jefes. -- 889-902. (^LTNE LHOT- 
TE: A travera lea T4aliaatioi%a aociedea de VArm4e. — 903-922. J. DASSONVILLE: 
Le probUme familial et I'optmon publtque. Examine el problema de la denatali- 
dad desde hace cuarenta ahos. Todos acusan su gravedad especialmente ante los 
conflictos internacionales. La inmensa mayoria propone solucienes en el orden 
material. Muy pocos ven que el fondo del problema^es moral. Se trata de ui^ 
crisis de espiritu, de una descristianizacidn. Los socialistas descristianizando agu- 
dizan el problema; la J. O. C. va a la solucidn del problema.

INTERNATIONALE ZSTTSCHRIPT FUR ERZIEHUNG. 7 (1938). — 241-257. 
Religion in public Education in the United Statea (II). Clompleta este estudio el 
tema iniciado por el autor en el fasc. 2 de esta revista, 1938. Sobre la organiza- 
cidn primero ampliamente confesional se organize hoy, segun el autor, la nueva 
educacidn americana, aconfesional y que poco a poco debera orientarse hacia la 
formacidn de una dtica social, puramente sectilar que permita borrar de la es- 
cuela yanqui todo vestigio de doctrina o comportamiento religioso. 258-264. 
A. 6AEUMLER: Mannachaft und Leiatung. Un fino andlisis sobre el valor edu
cative del equipo — el team —. su estructura interna y sobre todo la dotacidn 

. ' psicoldgica que reclame de su jefe, el capitiin. — 265-272. W. C. R. HICKS: An 
Aprroach to the Study of a Foreign Country. Invcstigando las condicioncs de una 
Gcografia cientifica expone el autor unas breves consideraciones propedeuticas 
tendientes sobre todo a llamar la atencidn de los maestros sobre la insubstancia- 
lidad y el peligro de las generalizaciones, tan fdciles y tan comunes, a) estudiar 
y caracterizar un pueblo. —- 272-285. R. SCHINZINGER: Von IVcrdcn und W«- 
aen der japaniachen Jugenderziehung. Segun el autor. un aleman residente en el 
Jepon, las condiciones de la actual ^ucacidn japonesa sufre de la misma crisis 
que todo el pensar y el alma de ese pueblo: despu^ de la famosa Meije era 
(1890), en que el Jap6n parecio renegar de su pasado para volverse enteramen- 
to a la civilizacidn europca, reflexiona ahora y vuelve sobre sus pasos y oscila 
entro la cultura europea y el volver a sus antiguas tradiciones: — 286-289. K. 
F. LEIDECKER: An Euken Harris correspondence. — 321-328. VON WOLFGANG 
ERXLEBEN: Der Einzelme der Zuaammenhang dea Lebena in der Philosophic Wil
helm Diltheya. Exposicidn y critica de la nocidn de “coherencia de la vida” —- 
die Zusammenhag des Lebens — eje central del pensamiento de Dilthey, sobre el 
que quiso construir una refutacidn del hombre-espiritu creado por el idealismo. 
La substitucion de la armonia por la nocidn de responsabilidad y, en general, la 
Inspiracidn, mis bien estetica que realists e histdrica, restan fuerza a la cons- 
truccidn dilthiana. 329-337. L. THOMAS HOPKINS: Integration ita Meaning 
and Aplication for education. La nocidn de "integracidn”, corriente en la filoso- 
fia norteamericana, es aplicada por el autor al pensamiento pedagdgico, compul- 
sando por ella su realizacidn. La integracidn. concepto eminentemente bioldgico. 
Imports un proceso de expansidn, de diferenciacidn y de reintegracidn virtual en 
el infante y cuyo desarroUo perfecto puede apreciarsc por su comportamiento — 
behaviour —. Es, pues, misidn esencial de la Escuela favorecer esa integracidn 
que de no realizarla seria fallida su labor. — 343-352. ADRIAAN J. SMUTS: 
Trends and Novelties in Modem Ediication: A South African’s Views on Euro
pean Schools. Rasena breve de las impresiones recibidas en un viaje de estudio
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a traves de Europa y America y que constatan comparativamente las diversas 
orientaciones de la ensenanza y la escuela: Alemania representaria la sintesis 
mas perfecta entre la escuela y la vida; Estados Unldos la simbiosis entre auto- 
ridad y autonomia; Inglaterra y Dinamarca se distinguen por la amplia compre
hension de sus planes educativos, libertad de sus programas. — 401-407. MAD- 
CHENERZIEHUNG (Vorbemerkung): Preludia este articulo el N’ 6, 1938, de es- 
ta importante revista, consagrado a estudiar el problema de la educacidn de la 
mujer y su solucion histdrica en los principales paises. Tiene, ademas, la nota 
del prologista un fuerte sabor apologetico, salvar al menos las intenciones cuan- 
do la realidad es casi insalvable. — 407-418. WOODY, THOMAS: A Sketch of the 
Evolution of Women’s Education in the United States. Historicamente la educa- 
cion de la mujer yanqui, en el amplio sentido de participacidn o equiparacidn a 
la formacion del varon, se ha desarrollado ascensionalmente desde 1833 cuando 
Oberlin se decidid a admitir en sus aulas a las jdvenes, a pesar de la serie enor- 
me de prejuicios que se oponian a la coeducacidn. El tiempo, segun el autor, le 
ha otorgado la razdn: por lo menos la estadistica: los Colleges de EE. UU. se 
distribuyen actualmente segun esta proporcidn; 100 para varones, 146 para 
mujeres y 406 mixtos. — 418-423. ROCHER, MARG L.: Education des Jeunes 
Filles et Coeducation en France. Indica las varias etapas histdricas de la educa- 
cidn de la mujer en Francia: faltaria, segun la autora, solo equiparar la educa- 
cidn media, pues existe la coeducacidn en las Escuelas Elementales y la co-ins- 
truccidn,’ con casi igualdad de derechos, en la Universidad y escuelas superio- 
res. Etapa decisiva, pero adn condicionada, en funcidn de la realidad social, de 
la evolucidn de las costumbres. — 423-430. HANS, DR. N.: Education of Girls in 
England. La educacidn, secundaria y superior, de la joven inglesa cuenta entre 
sus pionners un grupo de mujeres decididas que alrededor de 1868 encararon 
resueltamente el problema. Las variantes entre ellas, centradas casi todas en 
tomo al problema del “Day School” o “Boarding School” cred tipos diversos de 
organizaciones, pero todas a favorecer el desarrollo integral de la joven, pero 
sin precisar definitivamente el caracter que debera tener en el future la escue
la femenina en toda su gama: preparar para la distinta funcidn social. — 430- 
444. REBER-GRUBER, AUGUSTE; Die Erziehung des Madchens in nationalsozia- 
listichan Deutschland. Reber-Gruber considera no ya el desenvolvimiento de la 
educacidn de la mujer en Alemania, sino la concepcidn del III Reich sobre la 
educacidn de la mujer: ella esta inspirada en el principio de preparar a la mu
jer para la gran misidn a que la destine el Estado, funcidn de su sexo y de sus 
condiciones. Las conclusiones que esta concepcidn inspire son las que princi- 
palmente explana el autor. — 444-450. VERWECK, ELSE: Hauswirtschaftliche 
Erziehung durch das Deutsche Frauenwerk. Enunciado y exposicidn de las varias 
actividades educacionales de la Asociacidn de Mujeres Alemanas (Frauenwerk). 
— 446-450. ROPKE, ERNA: Der deutsche “MUtterdienst” in Rahmen des waibli- 
chen Bildungswesens. 450-456. FINCK, BERTA: Die Erziehungsarbeit der 
“NS-Volkswohlfaht" an der deutschen Frau. — 456-461. GERTH-RAHTER, IN
GE: Die Erziehung der Arbeiterin durch die “Deutsche Arbeitsfront”.

REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 19 (1939). — 6-18. WILFRID 
BENSON: Algunos aspectos intemacionales de los problemas del trabajo en 
Africa. — 99-122. HEl^I JANNE: Las vacadones populares en Belgica. 123- 
135: El movimiento de la poblacion y el empleo en los Estados Unidos. — 135- 
140; Un proyecto de contrato colectivo tipo en la U. R. S. S. — 195-231. ETHEL 
M. JOHNSON: La aplicadon de las leyes sobre salaries mtnimos en los EE. UU.

THOUGHT. IS (1938).— 541-557. EDMUND C. HORNE: Class Transmission 
of political Power. Siguiendo el curso histdrico de las luchas sociales y econdmi- 
cas del asalariado americano durante los ultimos 60 ahos inquiere en la posibili- 
dad de la futura transmisidn del poder politico a esta clase. — 557-573. RUFUS



320 REVISTAS

WILLIAM RAUCH: Ben J^on: 1573-1637. Personalidad literaria da Ben Jon- 
^rftcter 8“ t^agedw y comedia con pequenos extractos de sus principa- 

1m piezas. — 573-588. a. J. SIQUEIRA; The Spirituality of the "Spiritual Eicr- 
f*-Jonattue. La espintualidad ignaciana manifestada en loa "Ejercicioa 

^pmtualM M resume en el concepto de la abnegacidn propia, bien entendida.
prejuicios u opiniones errdneas. — 589-601. 

RUTO ALLISON I^NUT: Margaret Brent. Estudio biografico-histdrico sobre la 
persona y Lgura de Margaret Brent, notable como mujer de negocios de la Ma- 
rylandia colonial, propuesta, aunque sin fundamento real, como una de las pri-

femenino. — 602-620. C. J. EUSTACE: The Rene
wal of Christendom. Neccsidad de, , renovacion de la cristiandad y principios
que nos ban de gobernar para lograrla: distincidn de lo temporal y lo etemo. 
culture y rehgidn medios y fin. Parece ser una exposicidn de las ideas de Jac
ques Mantein sobre estas materias. — 621-637. DONALD ATTWATER: Uoni- 

Fedorot; and the Catholic Ruseiana. El catolicismo de rito bizantino en Rusia 
durante los zares. en la revolucidn rusa — el primer sinodo catdlico-ruso — y 
despues bajo los bolcheviques, centralizado en la persona del exarca Leonidas Fe
dorov. Personalidad del exarca, vista a traves de sus cartas: dificultades que en- 
contrd; su muerte. Persecuciones y raartirios de catdlicos bizantinos v su estado 
actual en tc^o el mundo. - 364-380. G. BULL: The Function of the Catholic 
Graduate Sc^ol. El espintu de investigaddn como actitud. por su desintegrante 
y deshumanizante tendencia no puede ser objeto primario de la ensenanza su- 
^nor cataiina que se caracteriza por su espiritu de totalidad y tradicidn. — 381- 
394. B. J. KOt^REINER: The Church And Hiaher Education m the United 
States. La iglesia y la educacidn superior en EE. UU. Comienzos de esta educa- 

peculiares en oposicidn a la educacidn no catdlica. — 
395-408. T. CONCORAN: Catholic Education tn Europe. Las dos lineas divergen- 
tM que toma la educacidn superior en la Europa modems: la de la Iglesia ini- 
mada con el restebleamiento de la Compania de Jesus en 1804 y 1814 con el 
fm de renovar la educacidn gratuita y extensive a todas las clases sociales y la 
Napoledmca, exclusive, dominada por el Estado y perpetuada hasta nuestros 

, y PaJse*- — 409-416. J. J. DALY: The Poet of a lost Ca-
^lof. Despu^ de explicar las trAgicas circunstancias histdricas de la supresidn 
de la Campania de Jesus en 1773, reproduce en su original latin con una traduc- 
cidn, el poema de un ex-iesuita. el P. Miguel Denis, dedicado a Uorar la extin- 
adn de w religidn — 416-433. R. EITEN: A. Rational Basis for Mathematical 
Fnystcs. BaMdo en Sto. TomAs y en su concepto de abstraccidn, y examinando los 
obietM de 1m matemAticas y de la fisica experimental, senala el fimdamento 

cjencia fisico-matemAtira, — 433-441. SR. M. CONSTANTIA: Hen- 
ry GWon and the Catholic Theater. Breve anAlisis del teatro catdlico de Enri
que GhAon; sus fines, caracteristicas. valor artistico y tambien de apostolado 
catdhco. — 442-458. S. CHAO-YING PAN: Modem Trends in American Divio- 

Caracteristicas generales y particulares de la diplomacia de los EE. UU y 
los diferentes factores que entran en su politica externa. — 458-479. R. J. HEN- 
LE: The New Scholasticim. Historia de la decadencia y resurgimiento de la filo* 
TOfia escolAstica, su carActer como cienda integral, diverse de la apologAtica. teo- 
logla y ciencias naturales y normas que se ban de tener resoecto de su consoli- 
damdn especialmente en AmArica. — 17-35. JOHN LA FAROE: Raciol Truth and 
Race Error. Prmcipios RacisUs: a) su influencia; b) oposicidn a la ciencia mo
derns; c) o^icidn a la doctrina catdlica que sostiene la igualdad humana. El 
problema judio no es racial, sino religiose. — 36-51. W. J. GRUENTHAUER; The 
Jetws (u a Race. El judio en la doctrina Racists es miembro de una raza inferior. 
No existe, sin embargo, tal raza homogAnea, como lo demuestran los numerosos 
^Mmien^ en el curso de la Historia. Verdaderas causes de la persecuciAn 
judla. — 52-68. WILFRID PARSONS: Nationalism, Racism, and the Church. Pone 
en claro el autor la misiAn sobreaatural de la Iglesia que sAlo ae entromete en
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cuestiones politicas cuando lo exige la justicia y el derecho. Asl lo ha hecho en 
el curso de la Historia, tanto para condenar la doctrina y avaricia judfa como 
para salvar su dignidad y persona. La misma inflexibilidad de principios muestra 
la conducta de la Iglesia para con el Racism© aleman y Nacionalismo italiano 98-94. HUNTOR GUTHRIE: The Problem of Christian kilosophy. El Problema 
de la Filosofia Cristiana es el problema de las relaciones armbnicas entre la na- 
turaleza y la gracia, la razon y la fe, la Filosofia y la Teologia; elementos que asi 
como armonicamente subordinados trajeron el Resurgimiento Escolastico diso- 
ciados produieron su ruina. Influencia de S. Agustin y Aristoteles. La solucion 
matenalista moderns. — 96-112. GILBERT J. GARRAGHAN: The Materialistic 
Interpretation of History. El sentido Catolico de la Historia no excluye su inter- 
pretacion cientifica, subordinada a la existencia de Dios y a la libertad Humana 
Metodo de los historiadores deterministas; teoria del medio ambiente, de la eco- 
nomia o de la frontera como causa determinante. — 113-120. A. C. PEGIS’ Eli- 
ghier Education and Irrationalism. En forma lucida analiza el autor la tendencia 
cientifico-positivista que invade la educacion partiendo de una base filosofica es- 
ceptica, y su importancia para el educador catblico.

ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE DER ERZIEHUNG UND DES UNTESRRICH- 
TES. 28 (1938). — 105-185. LINN. FRITZ: Schillers Gedanken iiber Staat und 
ivatton. Setn Weg vom emporer sum dsthetischen Erzieher. — 185-209. THIELE, 
G.: Zur Bntstehung der deutschen Volksschule. Z. Gesch. Erz. und Unter. 28 J.

HEHLMANN, WILHELM: Unteivichts-und Geddchtnistheorien 
des 17. Jahrhunderts in Zusammenhang der deutschen Bildungsgeschichte.
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angles de la UNIVERSIDAD CENTRAL. 61 (1938). — 579-586. CHAR- 
LETY, SEBASTIAN: Lo Ensehanza Superior Francesa y la Investigadon Cienti- 
flea. Las Universidades deben estar unidas con las grandes Escuelas. No hay que 
sacnficar todo a la practica: tecnica y ciencia no pueden vivir separadas. A es- 
to pueden llegar nuestras Universidades francesas con sus 35.000 estudiantes con 
su pasado glorioso que data del siglo XH, cuando la Universidad de Paris con 
sus cuatro Facultades era la "alma mater" de todas las Universidades occiden- 
tales. — 607-630. UZCATEGUI, EMILIO: Uno mirada de conjunto sobre la edu
cacion angloamericana. Libertad de sistemas educacionales en EE. UU. La Iglesia 
y luego cada Estado senalan los principios fundamentales. La educacion elemen
tal y secundaria se facilita a todas las closes sociales. Psicologia en la educacion 
angloamericana: los tests. Abuso de los textos. Se tiende a abarcar pocas mate- 
rias. Las autoridades educativas no ejercen mucho poder. La escuela primaria 
persigue lo bello y lo prdctico. Educacion vocacional y tbcnica. Aplicacion del sis- 
tema “escuela active”. — 1.301-1.326. TORRES, LUIS F.: Organizacion de la ins- 
truccidn publica en diferentes paises. Historia de la educacion en Suiza: influen
cia de la Iglesia en sus principios. Cada Canton es independiente en su organiza
cion escolar. Nombramiento de profesores en los diversos grados de ensenanza. 
Vida estudiantil: examenes, deportes. La actual educacion suiza exige que la es
cuela oficial sea ajena a toda actividad confesional y partidista. Desde 1936 se 
propicia la preparacibn de maestros de gimnasia y deportes. Existe la tendencia 
a conservar los dialectos suizos. — 1.327-1.350. CUEVA GARCIA, M. B.: El pro
blema de la causa en el derecho civil y en el derecho cambiario. En el Cbdigo 
ecuatoriano la causa-motivo es element© esencial de la obligacibn. El problema 
de la causa varia segun las naciones. Las tesis del Derecho frances no se pueden 
aplicar a nuestro sistema ecuatoriano. En el Derecho Cambiario estd fuera de 
lugar la cuestibn de la causa. — 1.571-1.581. PAZMINO UGARTE, LUIS: Perspec
tive!^ sociologicas y culturales ecuatorianas. La juventud ecuatoriana recibe edu- 
cacibn social solo en la ensenanza primaria; la del caracter esta en pahales; la
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vida intelectual defidente de la Universidad conduce at malestar en la vida esta- 
tal: predomina el espWtu “quijoteaco” sobre el positivista. La politica y el de- 
porte son los centres de interes. La religidn catdlica predomina en el pais, pero 
cada vez menos en la juventud; la tendenda vital de dsta es intermedia entre 
el hedonismo y la busqueda de lo arduo. El arte de la juventud ecuatoriana es 
mimesis europea.

^ UNIVERSID^ de chile. (1938)___5-95. PHILLIPS MU
LLER, EDUARDO: El Seguro Social y la iriversi^ de sus capitales de reserve 
Uimenm^o por estudiar el mismo vocablo "previsidn” pasa el autor a estudiar 
la prevision social antigua y modema y sus diferentes gteeros; considers des
pues el mecanismo finandero del seguro social y la gestidn financiers de sus ca
pitales. desarrollando ideas interesantes y haciendo acertadas advertendas acer- 
ca de la inversion de los capitales de las institudones de seguro. Estudia esta in- 
versidn en la legisladdn de 16 paises extranjeros. espedalmente europeos. La 
segunda parte de la memoria del Sr. Phillips constituye el estudio de esta inver- 
8i6n en la legislacidn nadonal y en la practica de la Caja de Seguro Obligatorio, 
demostrando la inseguridad de las inversiones en bonos. Toca luego los problo- 
mas sociales en reladon con el Seguro y la funcidn de este en la economla na
donal. — 128-214. GOMEZ DE ASENJO. ANA: El hijo retardado. Basada en la 
cxi^riencia, segun dice la autora, nos presents este interesante trabajo acerca 
de la educacibn del niho retardado. No habiendo en Chile establedmientos apro- 
piados para la educacibn de ^tos ninos, senala a la madre como la mejor suplen- 
te de esta defidenda. Yo cw que mbs bien la madre es la primera indicada para 
formar debidamente al hijo retardado; y en caso de serle imposible, ya por su 
falta de formadbn, m^os pecuniarios. ya por inconvenientes del hogar, 
tablecimiento espedalizado debe eidstir, que la reemplace.

BOLETIN de LA BIBUOTECA DEL CONGRESO NAaONAL. Nos. 23, 26 
(1939) y 27, M (1989). —1.391-1.441. FAUSTINO J. LEGON: Diagrama doctri
nal de la politico de Ldpez. El influjo del medio ambiente sobre Lopez. Su voca- 
cibn de comando. Reconcentradbn estructural de su actividad. El nacional-fede- 
raUsmo. Apendice documental. — 1.442-1.448. RODOLFO BULLRICH: Los Parti- 
dos politicos. Breve articulo sobre el asunto. 1.449-1.459. CARLOS MOUCHET: 
Los delitos de estaja y de defraudacidn en el proyecto del Cddigo Penal. Termi- 
nologfa. Estudio acerca del capitulo IV. titulo VI del proyecto. La estafa. Consi- 
deradones finales. — 1.851-1.906. LINARES QUINTANA: El Decreto intemacioruil 
privado en el antiguo Oriente. a) Necesidad del estudio de la historia del Derecho 
internadonal privado. b) Filosofia de su historia; c) Periodos en que bsta se di- 
dde; d) Estudio de los antecedentes del Derecho internadonal privado en el an
tiguo Oriente; e) Su existenda en el mismo. El Derecho intemacional privado en 
India, Egipto, Caldea. Asiria. Persia, China. — 1.907-1.929. ARTURO BARCIA 
LOPEZ: La Reforma del Cddigo Civil y el rdgimen de las personas jurtdicas. In- 
fluenda del sistema de la "persona fictida” en la aplicadbn del Cbdigo Civil. Pi- 
liadbn histbrica y conceptual de la "fiedbn". Las soludones del proyecto de Re
formas al Cbdigo Civil. Interbs prbctico y actual de esa reforma. Conclusiones __
1-35. INSTITUTO ARGENTINO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. Anteproyecto de 
ley de expropiaci^. — 36-44. DR. JULIO M. 0. QUINTANA: Esencia del Pensa- 
mtento Politico Liberal. Doble utilidad de este trabajo: entender la naturaleza del 
nuevo Blstado, y aprovechar la experiencia liberal. Distincibn, en el pensamiento 
politico, de tres aspectos: 1* La mistica; 2* Principios cientificos del sistema; 3* 
Su tecnica. Descubierta la medula de la concepcibn liberal, considera cbmo de 
eUa M derive su mistica. Teoria dentifica del Estedo. La teoria formalists del 
litado y del Derecho espedalmente en Hans Kelsen. La ideologia de la democra- 

variados medios de aplicadbn. Conclusion. — 45-49. DR. JESUS E. 
PORTO: El fin del Estado. El Estado tiene un fin. Dos posidones en esta cuestibn:

un es-
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personalism© y transpersonalismo. Este ultimo puede ser culturista o politico. 
Fin del Estado segun estas dos doctrinas. Refutacion. El fin del Estado es salva- 
guardar la dignidad moral del hombre y hacer posible su desarrollo cultural (per- 
sonalista). Cuatro doctrinas de la postura personalista: liberalismo, socialismo, 
intervencionaHsmo y democracia. — 327-367. RAFAEL BIELSA: Las garanttas 
jurisdiccionales de los adminiatrados y de los contribuyentea. — 368-386. FAES- 
TO WAINER: Antecedentes del Regimen de contratacion de Servicios, ohras y 
ministros del gobierno de los EE. UU. de Norteamirica. — 387-409. DR. SEGUN- 
DO 0. LINARES QUINTANA: El sistema constitucional de Irlanda y la Constitu- 
cion de 1937. Parte I*: Desenvolvixiuento historico del constitucionalismo irlan- 
des. 1. Sus antecedentes historicos. 2. Constitucion de 1922. 3. Constitucion de 
1937. Parte 2»: Caracter y contenido de la Constitucion de 1937. 1. Caracteres 
esenciales. 2. Posicion constitucional de Irlanda, con relacion a Inglaterra. 3. 
Regimen parlamentario. 4. Derechos individuales y politica social. 5. La re
forma de la Constitucion y el referendum.

su-

ESTUDIOS (BUENOS AIRES). 60 (19S8). 61 (1939). — 9-20. CELESTINO 
I. MARCO: Acerca de una politica docente. — 21-56. LEONARDO CASTELLANI: 
Puntos para un plan de estudios. I. Los impedimentos. El cimiento sobre el cual 
e^a firmada la tierra se llama justicia. II. Programa maximo y programs mi- 
nimo. Gobernar no es pagar”. III. “Incorporados”. “La libertad no es una man- 
da, sino una conquista”. — 132-150. ISMAEL QUILES: Filoaofia y Humanismo. 
Esencia del Humanismo. I. El Humanismo puro, ideal de felicidad, perfeccion. 
Potencial infinito de las tendencies humanas. La coexistencia humana. Ideal 
del Humanismo. II. Humanismo cerrado, el mundo ante el hombre. III. Huma
nismo abierto, su genesis histories y logics. Orientacion religiosa del Humanis
mo puro. Conclusion tecnica humanista. — 183-222. JUAN C. GARCIA SANTI- 
LLAN: AZcances Sociales del Humanismo. Justificacion del tema. Humanismo y 
humanismo... Las dos grandes consecuencias sociales del humanismo renacen- 
tista. La crisis del humanismo: crisis de la cult\ira y de la sociedad. La deshuma- 
nizacion del humanismo. El panorama social americano. La Argentina deshu- 
manizada. Las llamadas sociologias humanistas. El remedio. El retomo al hu
manismo integral. La verdadera sociologia humanista. — 301-310. RAUL MON
TES UGARTE: Leyendo las enciclicas. Autoridad de los Pontifices en lo economi- 
co-social. ■— 419-430. RAUL MONTES UGARTE: Fines de la Educacion segun 
Dewey. Exposicion y critics. Introduccion. Exposicion. Aspecto social. Educacion 
activa. Educacion prdctica. Aspecto individual. Aspecto democratico. Critica de 
los fines de la educacion. — 525-566. CATUL JOBSON: Libertad de ensenanza. 
S‘M fundamentos naturales. Tesis. Desarrollo. Fersonalidad del niho en el paga- 
nismo. Personalidad del nino en el Cristianismo. Falsas teorias. Fundamento y 
naturaleza de los derechos del niho. Los derechos de los nihos segun la Sociedad 
de las Naciones. Los verdaderos derechos del niho. La educacion religiosa es 
inseparable de la Educacion Moral. La Escuela Laica es inculta. La Escuela Laica 
es Antipatriotica. La Escuela Laica, es Escuela Antipedagogica. La Escuela Laica 
no es integral ni especificamente humana. — 733-740. RAUL MONTES UGAR
TE: Leyendo las Enciclicas. La cuestion social; su gravedad; fundamento de toda
----------- MIGUEL BULLRICH: Pdrrafos de la Enciclica "Quadragesimo
Anno mal interpretados. OCTAVIO NICOLAS DERISI: Ciencia empirica y fi- 
losofia natural. I. Ubicacion de la Filosofia natural y de la ciencia empirica en la 
clasificacion Aristotelica de las ciencias. 2. Razon del posible conflicto entre Fi
losofia y ciencia. II. El objeto y valor gnoseologico de la filosofia Natural. Ca
racter complementario entre filosofia natural y ciencia empirica. III. La causa 
mas profunda de dicho caracter complementario reside en los tipos de conod- 
mientos humanos correspondientes a los dos aspectos de la realidad material: 
sensible e inteligible. — Q. D. GUTIERREZ O’NEILL: La Iglesia y el CoTporativis^ 
mo. La Iglesia en lo que se refiere al corporativismo de acdon ha sido la prime-

solucion. —
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econdmico'social, sino como una concepcion integral de !a vida, como una ver> 
dadera religion. Sin conocer el fondo de sus preceptos y la linea de su filosofia, 
no es posible captar el sentido del fendmeno comunista. — 19-25. ANTONIO CI- 
FUENTES: La Economia Sovietica. Una exposicion imparcial y documentada de 
los resultados obtenidos por la economia rusa en los dltimos anos. — 26-30. 
ADOLFO RAVEST: La PoUtica de la Mano Tendida. iPueden los catdlicos aceptar 
el Uamado a la colaboracidn que les ban hecho los comunistas? — 40-43. RO
BERTO BARAHONA: Medicitta Preventiva y Medidna Dingida. Una breve expo- 
sicidn de las proyecciones medicas y sociales de la ley de Medicina Preventiva. 
— 54-68. ARMANDO ROA: Meditadon de Huxley. La trayectoria del pensamien- 
to de uno de los mas notables escritores de la hora. — 4-7. OSCAR ALVAREZ 
ANDREWS: El proble-ma sodal en loa compos y la habitadon obrera campesina. 
—- 21-31. ALFREDO BOWEN: La organizadon aindical y la agricultura. — 32- 
40. JULIO PHILIPPI: Limitadon de la propiedad territorial — 41-48. ANTONIO 
CIFUENTES: En tomo a la fijaddn de predoa agricolaa. — 50-56. ARMANDO 
ROA: La posidon politica del criatiano y D. Angel Ossorio y Gallardo. Este po
litico espanol catdlico, partiendo de una base desorlentada, sostiene que el ca- 
tolico ha de ser un ‘‘democrata cristiano” que, aliado, como necesidad o conve- 
niencia, al marxismo y demas ideas del Frente Popular para cristianizarlas, tra- 
baje por la salvacion del mundo, sin recorder que esas ideas son la secuencia de 
la vetustez liberal, siendo de este modo un liberal-conservador y no un reaccio- 
nario, olvidando al mismo tiempo que el programa de hoy es reaccionar contra 
un regimen erroneo para restaurar en Criafo. — 57-64. JAIME EYZAGUIRRE: 
Inexplicable paso del fascismo al racismo. Italia al servicio del Fuehrer. De la 
doctrine a la accion. La natural actitud de la Iglesia: protestando. Moraleja. 
5-9. CARLOS HAMILTON: El Papa Key. — 10-21. EDUARDO FREI: El penaa- 
miento aodal criatiano de Leon XJII a Pio XL Las directives pontificias ante el 
problems social. Hoy, como ayer, una revolucion contra los metodos falsos. — 
22-24. MANUEL MENCHACA: El Papa Misionero. — 25-36. EDUARDO HAMIL
TON: Pio XI y la familia. — 37-51. JAIME EYZAGUIRRE: Pio XI. expresion del 

' politico cristiano. El Pontifice del orden y de la paz, al traves de sus magnas en- 
senanzas. — 58-62. TOMAS E. RODRIGUEZ: Visitando Mexico. — 63-67. OSCAR 
DAVILA: La juventud obrera de Belgica. — 4-26. ANTONIO CIFUENTES: Socto- 
logia de la cultura. Ensayo inedito del malogrado redactor, en que se plantea con 
hondura y originalidad el procoso evolutive de la cultura. — 27-32. JACQUES 
MARITAIN: El crepusculo de la dvilizadon. Como interprets un filosofo catolico, 
y una inteligencia franccsa el fracaso de las democracies individualistas y el 
avance de los regimenes totalitarios. — 34-48. ALBERTO HURTADO CRUCHAGA: 
El adolescente de hoy. — 49-52. BENJAMIN DAVILA. Nuevos estudios y criticaa 
a laa teorias de Freud. Cinco estudios acerca del psico-analisis, desde la ciega 
aceptacion, hasta la mas dura, pero objetiva critica del Padre Gaetani en “La 
CiviltA Cattolica”.

REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE LAS CIENCIAS. (2-1938). 
358-365. HERMANO APOLINAR MARIA: Vocabulario de terminoa vulgarea en hia- 
toria natural colombiana. Continuacidn del vocabulario comenzado en numeros 
anteriores. - 366-370. JULIO GARAVITO A.: Principioa de la dindmica de los flui- 
doa. Despu^ de estudiar las ecuaciones del movimiento y obtener la formula

cos Vds hace las aplicaciones a
V2I

fundamental — dp = dV - V’ cos pi ds 
P

los Uquidos, para tratar luego de la simplificacion de la ecuacion de la Hydrodi- 
ndmica propuesta por M. Lagrange y hacer una aplicacidn a la atmdsfera de la 
tierra. — 371-376. JOSE PEREZ DE BARRADA: Eatudio antropologico de los doa 
primeroa erdneoa humanoa de la cultura de S. Agustin. Es, como lo indica el ti- 
tulo, tm estudio de los dos primeros restos humanos hallados en la zona arqueo-

2
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m. de trompa"^"“22.«7'"DS‘’MZo‘M ■' Sf’ d^rrcUado en for- 
r6). — 438-446.'JULIO CARRIZ(Sa VALENZT^T ^ (continua-

Sssss—S'Sisi
dio omJtol6g^del?7eejdifritSd«",*,f''f* ^ ^ Regum MagdaUna-Caribe. Estu- 
rio Ma«dale^a° -1 543-?56.

PA^A^ p/„ * “'oeoMdo en numeros antenorej. — 557-565. JOSE CUATRE- 

no enoiideoa y no,a .o^2,gf^S^^n"aS 'nt.' f^T ’

SS?£SSrS»S?^

cuerpo y

■“ ■^81-528. ROBERT ORTET; Sur Vitira^

SSkSSsSSSsH5®“
fton de$

A A . , . - u de su
Autor, tratando el problema ea el si.
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fuiente: Siendo dsda en el espacio de Hilbert o espacio L (2) una substitucldn al* 
gebraica lineal A, cuyos coeficientes *ih (i, k = 1,2.... 
satisfacen a la condicidn 
funcidn de u de la enesima iterada Au de A (= Al). — 529*535. GODOFREDO 
GARCIA: fioltattque. La problime principal da la labiatuiue axtariaura (Note 1). 
Da el autor en dos notes presentadas a la "AcadSmie des Sciences de Paris” y pu* 
blicadas en las "Comptes Rendus”, la solucidn rectorial en cuarta aproximacidn 
del principal problema de la balistica exterior, empleando lo mismo que M. Kyril* 
le Popoff, profesor de la Universidad de Sofia, los cdlebres mStodos de Henri 
Poincare, y utilizados por este genial investigador en sus nuevos metodos de 
tratar los problemas de la Mecanica Celeste. 537-538. GODOFREDO GARCIA: 
fiaitsttque. La problama principal da la baltsttgue axtiriaura (Note 2). —> 541-545. 
ALDRED ROSENBLATT: Sur las coe/ficianta das fonctions univalentaa dans la 
carcle unttd. Breve estudio en el circuio unidad de los coeficientes de las funciones 
univalentes. — 547-553. AURED ROSENBLATT; Nouvaltas racharchas sur las 
coefficients das sdrias univalantes. — 555-587. ALFRED ROSENBLATT: Sur las 
probl4mas du calcul das uartattona das int4gralas simples dans le cas des axtrimi- 
ids variables. Complemento al trabajo publicado en el Boletfn de la Academia 
Polaca de Ciencias y Letras en 1919 sobre los problemas del Cilculo de Variacio* 
nes en las cuales las extremidades de la linea de integracidn estiia consideradas 
como variables. Vuelve el autor a ocuparse de los problemas que atanen a las 
integrales de extremidades variables para encarar ciertos casos excepcionales que 
cree no haber sido hasta ahora tratados. 589-594. CESAR VARGAS C.: El 
Podocarpus Glomeratus Don (Intimpa) y la Selvicultura Nacional. Estudio de la 
conifera endemica, Podocarpus Glomeratus Don, llamada viUgarmente Intimpa, en 
el Departamento de Apurimac y que el autor cree de importancia para la selvi
cultura nacional de la sierra. *— 595-694. F. L. HERRERA: Eatudios sobre la flo
ra del DepartoTnento del Cuzco. Prosigue en el presente niimero la clasificacidn 
comenzada en el N* 420 de la misma “Revista de Ciencias”, Lima, Ano XXXVIII, 
pp. 3-11, de la flora del Departamento del Cuzco. — 605-636. JULIO C. PRETTI: 
Estudios da metabolismo bdsico en Lima.

) reales o complejos 
determiner una ezpresidn enk I 'ik !2 = M

REVISTA JAVERIANA. 10-1938. -80-39. J. M. PACHECO. S.J.: Los tree con- 
quistaefores. Resena histdrica de la conferencia Uevada a cabo en Santa Fe de Bo
gota por los conquistadores D. Gonzalo Jimdnez de Quesada, D. Sebastian de Be* 
alcdzar y don Nicolds de Federmann. — 98*103. VICENTE ANDRADE V., S. J.: 
Frente a los problemas sociales. Actitud de la Iglesia y actitud que corresponde 
a un catdlico frente a los nuevos problemas sociales y a las disputas doctrinales 
que ellos plantean. — 141-156. EDUARDO OSPINA, S. J.: Focismo. Discurso pro* 
nunciado en la sesidn clausural del Primer Congreso Yocista Colombiano des* 
arroUando los temas: “El trabajo y la juventud” y “El Dios-obrero y la juventud 
obrera”, pues no otro es el significado de la palabra yocismo. — 158*166. RI
CARDO G. VILLOSLADA, S. J.: El cristiantsmo y el impario de Roma {an el bimi- 
lenario da Auyusto). El autor, queriendo dar a conocer el sentir de los cristianos 
respecto del C^ar y del Estado Romano estudia, primero, el significado del im* 
perio de Roma para decirnos qu4 pensaban de el los cristianos y los obispos, lle* 
gando a la conclusidn de que la Iglesia fue la unica que sostuvo entre los pueblos 
de Occidents el pensamiento romano. — 109-115-184-193. ALBERTO CAMPILLO 
M.: Boletin de Derecho Civil. En la primera parte estudia el autor el nuevo C6digo 
italiano, y en la segunda, la doctrina francesa contempor^nea. — 205-214. DA
NIEL RESTREPO, S. J.: Caballeros Rosa-Cruz. — 214-234. FELIX RESTREPO, 
S. J.: CorporatiiHsmo de estado y corporativismo gremial. Es esta una conferen
cia en que el autor despues de dar una ojeada a la historia de las corporaciones, 
una y otra vex atacadas por el poder publico y otras tantas vueltas a la vida, esta* 
blece el concepto de un regimen corporative, que puede ser corporativismo de Es* 
tado o corporativismo gremial. Como corporativismo de Estado estudia la orga*
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nizaci6n totahtana de Alemania, ItaUa y Portugal, como pueblos que se van 
acewando al corporatiyismo presenta a Estados Unidos. Franci.i. y de America 
del Sur nM habla del Ecuador. Peru y Brasil, para terminar con estableccr la po- 
sicion de Colombia en este scntido y el camino que la puede conducir a la orea* 
mzacion de Estado co^orativo. — 7-19. HERNAN VERGARA: El determiniLo 
pojogico y lahbertad. Estudio sobre los "temperamentos y constituciones o tipos

75.8X FELIX RESTREPO:y^^^°Ss^™L°r^'dcTS.'^3‘^^^^
nes corporativas en el campo de la produccion traen claras ventajas en el orden 
economico. on el orden social y en el orden politico. — 84-93. JAIME PUJIULA- 
Estudws hxologxcoi ~ 93-101. EMILIO ARANGO: Sobre natalidad. Una solucion 
contraprodweTUe. El problema de la disminucion de la poblacion. Teoria de Mal- 
thus y sus funestos resultados comprobados por hechos y datos estadisticos. Aun 
CAT c^culos malthusianos son falsos. - 101-107.
na^rrPfJo^^S^A^i:.^. »’«rfentor del obrero. — 143-150. UL-
DARICO URRUTIA: En a coronacidn de Ph XII. Oracion gratulatoTia pronuncia- 

en la Basilica Pnmada de Bogota. — 151-155. JAIME PUJIULA: Eatudioa bio
logic^. 3d6-161. DANIEL RESTREPO: Panamencanismo e hispanoameTicanis- 
mo. Comentarios con ocasion de proponer la Uni6n Panamericana con sedo en 
Washington adoptar el 14 de abril como el Dla de las Americas, en lo que el au- 
tor cree ver un nuevo esfuerzo en pro de intereses economicos y politicos y has- 
tra traspmtarse la silueta de los Bancos de Wall Street".

^ UNIVERSIDAD CATOUCA DEL PERU. 6-1938. — 145-152 
C^ILLAC, V.: Un yrave deber de la juventud, aobre todo la universitaria en 
el momento actual. — 153-165. WAGNER DE REYNA. ALBERTO; La Egologia 
^ascendental de Husserl: base para la fundamentacidn de las ciencias. Frente al
he^o eonsumado de la polaridad de las ciencias, de la crisis. — scparacion_del
saber en general. Husserl adopts una posicion que fundamente y motive un acer- 
camionto; esta posicidn. fenomenologica. es esencialmente una "egologia trascen- 
dental mspirada historicamente en la compulsion del cartesianismo y kantismo 
miciados como esfuerzos de centralizacion pero oonvertidos en verdaderos facto- 
res do crisis, y estd filosoficamente cimentada en la ofirmacidn existenclal de la 
noesis. rondistmta del nodma. y flnnqueada por las dos epojai: prescindencias 

opucsto Ql cognoscente, y do lo no inmanente, — 166- 
184: PAREJA PAZ-SOLDAN, JOSE: Las rclacioncs de la Iglcsia y cl Estado en 
la Constitucion de 1933. Previas algunas consideracioncs sobre el problema "en 
su contomdo general se concreta u estudiar la solucidn duda en los articulos 232- 
235 de la Constitucion peruana promulgada en 1933, insistiendo sobre todo en 
las vistas regalistas del patronato exigido por dichos articulos y aspirando por 
la pronta realizacidn del anunciado Concordat©. — 185-205. LECLERC S J JO
SE: Los Reyes de Espana y la Iglesia de America en el Siglo XVI. El profesor de 
Derecho Publico Eclesiastico de la U. C. del Peru traduce y comenta en este ar- 
ticulo el publicado por J. Leclerc en la revista francesa “Etudes", 20 de Mavo 
de 1938. -— 241-285. DE LA RIVA AGUERO, JOSE: Algunos daios sobre la bio-
grafia de don Pedro Peralta y las influencias francesas en sus obras.__ 292-302.
ALZAMORA VALDEZ. MARIO; La Filosojia Tomista. Consideraciones breves y su- 
gerentes sobre la genesis historica del sistema y su posicion comparada en el cua- 
^ general de las diversas interpretaciones del hecho filosofico. — 303-312. DUN
BAR TEMPLE, ELLA: Ciasicismo, Coticismo, Romanticismo. — 313-323. PORTO- 
CARRERO OLAVE, F.: Influencia del Derecho Musulmdn cn el Derecho Espahol 
Despues dc un Hgero esbozo histdrico sobre la evolucidn del Dcrctho musulman’ 
mdica precisamente el hecho de su innuencia en el derecho espanol, indirecta’ 
como Wgica consecuenda de la connivencia secular, y directs, sobre todo en la
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oi^anizaddn administrativa y judicial. — 323-330. BOGGIO Y AMAT, RENE: El 
Mundo ideal y el Mundo real. — 1-4. EDITORIAL: S. S. Pio XL — 5-16. JESUS 
DELGADO 0. N. A.: Laa Grandea Enctclicaa de Pio XL — 17-25. TEOFANES CAL- 
MES, S. S. C. C.: La Igleaia Catdlica Defensora de la Dignidad humana. Glosa do 
im frapnento do la carta de Pio XI a los Rectores de Univorsidadea Catdlicas, 13- 
IV-38, insistiendo en el examen historic©, filologico y filosdfico do la palabra “ra- 
ra” en sus relaciones con las actualcs ideologias. — 26-30. VICTOR ANDRES BE- 
LAUNDE: Lo Conferencia Panamericana de Lima. Se discutieron dos probicmas. 
iEn quo consist© la solidaridad continental? iComo debe concretarse? Conclu- 
si6n: 1'' La solidaridad continental es coincidcncia, uni6n y armonia de sobera- 
nias para defenderso contra las intervenciones extranas. 2® La de conoretar no 
en un pact© o convenio formal, sino en el mutuo acuerdo de cada nacion. — 31- 
34. MERCEDES GALLAGHER DE PARKS: Arte y Realidad. — 35-41. JOSE JI
MENEZ BORJA: Los Conyresos Iberoamcricanoa de Estadiantea Catolicoa.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NAHONAL DE CORDOBA 25-1938. — 573- 
586. DR. ESTANISLAO D. BERROTARAN: 75 ones de Jxtsticia Federal. — 586- 
620. DR. VICTOR N. ROMERO DEL PRADO: Bl ejercicio dc las profesionea li* 
beralea ante el tratado suacripto en el Congreao de Der. Intern, privado de 
Montevideo. — 620-G38. DR. JAVIER LOPEZ ZABALETA: La funcion publica. 
— 638-663. DR. CARLOS A. TAGLE: La Corte Suprema y la Constilucidn fe
deral. — 911-954. DR, VICTOR ROMERO DEL PRADO: El Darevho internacio- 
nal privado en las legislaciones civilea del Brasil y Argentina y en sus pro- 
yectoa de reforma. — 954-981. DR. LUIS A. DESPONTIN: Temas obreros-. la 
organizacion del trabajo en la Alemania nacional aocialista. — 981-1.023. 
Tte. CORONEL FRANKLIN E. REYES: La de/enaa nacional y la movilizacidn 
agro-pecuaria. — 1.023-1.034. DR. CARLOS R. MELO: Contribuci&n al conoci- 
miento y divnlgacidn tie la hiatoria de Estadoa Unidoa. — 1.034-1079. P. GRE- 
NON, S. J.: Hiatoria de un texto universitario: 1.831-1855. — 3-12. DR. S. 
NOVILLO CORVALAN: Lo juventud y la pax. — 58-60. DR. ALFREDO PO- 
VI5JA:Nota sobre Lcuy-BruW. — 403-431. DR. ALFREDO POVINA. Lo socto- 
logia como ciencio dc rcalidad. — 435-465. SR. EMILE GOUIRAN: La Filoao- 
fia de Deacartea. Problemaa fundamentalea.

SERViaO SOaAL, 2-1938. — 152-163. AMLETO DONADIO: El ahandono 
y la vagancia de menorea. Causas de este problems, que se acentua on B. Aires 
y provincias: La ignorancia y la roiseria. El hogar incompetentc e inmoral. En 
nucstro pais cobra malices espcciales, por la inmigracion, analfabctismo, in- 
cultura. La pobreza por la quo los mcnoros se ven ohligados a trabajur. Hay 3 
tipos de nifios que hay que asistir. El delincucnte, el huerfano y ol hijo que 
vivo en la misoria. El general Fraga did impulso a los asilos para csta clase de 
nihos; lo mismo que el coronel Garcia. A ello va cl dcsco de! nuevo jefo do poli- 
cla. —164-181. DR. ALBERTO ZWANCK; Colonios de Vacacionca. Origen de 
las colonias de vacaciones. En la postguerra fueron obras do iniclativa priva- 
da. Despuds intervicne el Estado para poner orden e implantar un programs 
minimo. Su fin es subsanar las necesidadcs fisicas del nino, condicionadas por 
las netesidades socialcs. Hay dos tipos: colonias permanentes y diumas. El 
punto central os el del Regimen de Alimentacion. Es de descar un mayor es- 
timulo a esta obra en la R. A. — 227-32. REBECA IZQUIERDO: Del Servicio 
social anexo al sertneio de asistencia judicial del Colegio de Abngados de Chi
le. Su labor es una prueba mas del valor que tiene en el funcionamiento do 
las instituciones sociales, cl sentido humano que la labor do una Visitadora 
abnogada y bondadosa puede ejerccr en bien do los asistidos. — 233-36. DOC- 
TORA ELSIE PEESEMBOON: La Eacucla del Servicio Social del Uruguay. Se 
analizon los motives que han dado origen a las Escuclas de Servicio Social. 
1) Miseria crecicntc de la masa. 2) Poseer conocimientos prccisos, para pres-
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^ smo el hombre. De ahi se siguen Ires deberes: Deber cientifico Deber 
fill? ^ P®^®e<^Sico. La Visitadora social necesita de una solida base

r r3“ 1 t2ff / ”‘!?°' ^ P^'Jncipal problema a resolver es ol del Indi'ecM caoaz
fSJ rfff?"' - ANADELIA REYNES: Principio! fTr:<^^:
d^ av^daf flTI?^ conocer el ajcno. El impulso

r condicidn huraana. De ahi las obras publicas y
?s 1 cuaiidad del asisiento social: a eUa so suma la pre- 

ble^irtrr”?^’ sacrificio. La de propiciar la rovolucion sana y*^o-
We que traiwforma el medio social. El medio mas eficaz, el ejemplo de fin^idad

T,**'®- ^ Asi^eJa Social Ths
A ?n menor vago. mendigo, moralmonte. abandonado, per-

vertido o en peUgro do serlo, reviste especial gravedad en la ArgenUna eA pri- 
(de por SI ya deficientcs) se apUcan a lo mas en las ciudades 

j^^en estas mal; ea la campaaa en cambio, ni bien ni mal. En segundo lugar 
lS:ri2rf?^°® credos por el Estado, acaban por convcrtirse en organismos bu- 

1 privada. do caridad cristiana; pero
rf? Estado, sino los particularcs fracasarian en un medio etnico tan 

— ^-26- RAQUEL ALLENDE LEZAMA: La Caridad Cmtiana. Se resume un Ubro de Etienne Chastel: “Estudios Histdricos sobre la 
^uencia de la candad durante los primeros siglos del Cristianismo”
Si tendencia hacia una mutua benevolen-

y la misma religion. En el judaismo emstia ima candad, pero circunscnpta a los compatriotas y forzada por la ley 
l“/aridad universal. Ubro y justa. quo obliga al rico a la 4eri: 

co^a y a la equi^d, y al pobre, al trabajo y obedioncia. Esta caridad al prin- 
cipio privada y eclesiasUca. Uega al fin del Imperio a ser estatal. ^
oe isaiua Aiodeio.

Entre los

Un Centro

T CATOUCA BOLIVARIANA, 7-1938 — 3.29 nPTT7 vr-
Contnbucion al estudio de la peligrastdad de loa traumatiza- 

del craneo. Previas consideraciones generales sobre el problema en su enun 
ciado general, presenta 18 cases observados. do los que cree mSer dcductr^fi
de^SdSos?s“2'Es^^r'h’"^^ traumalizados craneanos
dLS^.i?;m?S r ’ ^ siempre importan irresponsabilidad: la

debe condicionarse a un detenido examen; 3* Su tratamiento re- 
quiere un asil^pnsion mas que una carcel. — 23-28. PUtXIARELLI EUGENIO- profalcT^ de la fdosofia. La relacidn de la filosoiia al hombre ^tr^- 

sistema kantiano, es el verdadero eje on tomo al cual giran las 
tres Critics, se enlazan en ellas la concepcion do la iilosofia como sabiduria y co- 

®“ defmitiva. sino creaciones do un mismo hombre. ol 
ciudadano de dos mundos... - 29-53. POSADA. JUAN DE LA C.: Nociones cS

RESTREPO-JARAMILLO. GONZALO: Coloqu^ To 
Sdn sobre el hondo sentido del hecho social y su suce-
l^T Aurnsm f personajes semi-simbdlicos. - 70-82. MA-
GO^Z Fnnnpi?’ ^ ^‘^o. — 83-87. GONZALEZ

^/oviSHm del Codtgo Civil. — 133-145. ROUGES. ALBER- 
70. Totaltdadcs succstuos. En contraposicidn con el ser fisico. el ser del acto 

^ una totalidad succsiua, es decir, que forma con su pasado
presMite y futuro un acto de sentido constantemente original hasta que la crea-
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ei£n tennlna, por la suporvivencia del pasado, que va siempra cobrando tin sen* 
tido original y nuevo, por la accidn del presente sobre el pasado y el future, y por 
este que va constantemente dotorminado por el presente. — 146-173. CAYETANO 
BETANCUR: Introduccinn al Dcrecho fnfCT^ctonal. Nocidn del Derccho inter- 
nacional. Concepto del Estado. La pluralidad de Estados ante el Derecho natu
ral. La forma de vigencia del Derecho intemacional. Las Ligas de naciones. La 
justicia intemacional (la conciliacidn, arbritajc, decisidn judicial). Fuentes del 
Derecho intemacional. Interpretacidn del Derccho intemacional. La representa- 
cion estatal en el orden intemacional. Primacia del Derccho intemacional sobre 
el estatal. Dmsidn del Derccho intemacional. Introduccidn al Derccho intema
cional privado. — 22.5-247. DEL VECCHIO. GIORGIO: Sobre la inuo?uct<in del 
Derecho (de la obra "escritos cn honor de Plaminio MancaZeont"). La involucidn 
o regresion en el campo del Derecho lo es s61o en sentido relative. Que las es- 
tructuras juridicas estan condenadas a desaparecer, nos lo demuestra la historia; 
pero tambien nos ensena que no porecen por complete, sino que contribuyen a 
la formacion de otras nuevns, y precisamente en un sentido de porgreso. Pero 
este progreso cs lento y trabaioso, sometido cornu estA a vicisitudes muy com- 
plcjas, en las eualcs los nparentes retrocesos s61o sirven cn Ultimo tdrmino para 
dar lugar a formas nuevas y mejor adaptadas. .307-322. LOPEZ HENAR, JOSE: 
El cort*’rato cnlectivo de trabajo en Colombia. Oripenes del contrato. Su objeto 
y fin. El sindicalismo. Elemento de armonia. El sindicalismo sano, garantia de la 
eficacia del contrato. Dificultadcs do la aplicacion obligatoria del contrato co- 
lectivo cn Colombia. El ideal en el regimen corporativo. El sindicalismo cristia- 
no es la base. — 331-338. ROUGES. ALBERTO: La responaabilidad da loa inte- 
Zcctufllcs. El concepto materialista de la vida, inoculado en la sociedad por los 
fildsofos c intelectuales racionalistas, esta IlevAndola a su destruccidn. lis res- 
ponsables, pucs, de la catastrofe son los intelectuales, quo marchan a la cabeza 
del movimiento: son guias cicqoa. Cita el autor un ejemplo muy aleccionador 
que se desprende de unn reunion de la Sociedad Francesa de Filosofia, cclebrada 
en 1935. — 360-371. RESTREPO JARAMILLO, GONZAIG: ConsenJimiento y cu- 
toridad. El consentimiento general, la conformidad de la accidn del que manda 
con la voluntad de sus goWmados, es la base justa e indispensable sobre que 
debc cimentarse cl Estado.

INFORMACIONES SOCIALES. 3-1939. — 3-5 Nucstra soKdaridod cn cl dolor. 
— 5-33. Seguro de enfermedad y asistcncio mddiea en el ambiente local. — 33-45. 
Funcioncs y organizacion del Departamento de Inveatigaciones Sodalea y Biblio- 
teca. — 45-57. Loa Segiiros Sociales cn America Latina. — 45-69. La Ocupacidn 
de Extranjeroa en AmMca Latina. — 123-125. Tierras de montaha y coloniza- 
cion. — 125-131. Una Traacendental labor Medico-Social cn cl Peru. — 131-145. 
Loa cZementos determinantea del "Standard" de vida dc los trabajadorca. — 145- 
157. La Bmceloaia. La Fiebre ondulante como enfermedad profesional. — 157- 
165. Alimentacion hospitalaria. —• 243-247. En la Etapa dc Organizacidn. — 247- 
267. AdeZanfos recientea en el tratamiento del edneer. — 267-271. Seguro dc fnva- 
lidez, Vejez y Muerte de loa Periodiataa en la Republica Argentina.

REVISTA INTERNAaONAL DEL TRABAJO. Vol. XVm, N* 1, Julio 1938. — 
5-22. La primera reunion de la Comision Permanente Agricola. Se tra- 
ta do una resena tendiente a poner de manifiesto las caracteristicas csen- 
ciales de las discusiones dcsarrolladas, y rostime los mAs salientes puntos del in
forme adoptado poV unanimidad al concluir sus tareas la ComisiAn Permanente 
Agricola, de la Ofic. Int. del Trabajo, realzadas del 7 al 15 dc Febrero dc 1938. — 
23-40. R. AERT J. WATT. Vol. XVIII. N" 1. Julio 1938: La Segundad Social, loa 
trabajadores en EE. UU. Exposicion dosdo el punto de vista obroro, y en la auto- 
ridad quo lo conficre 61 cn “Director del Programa de Seguridad Social, Federa-



332 R E VIS T‘A S

if "ptacW?”.” S TO*’*d"r obt«,ido, ha,t. el present, con

isasiiisIssEs
3 li r ^ Peneiones, _ 19i.218. LUCIEN Sand Vol ™n

2^1ura •“ orgamzacfan finan^rl - 2^^

ow w^it* 1*^^® dispone la fijaddn de un ntimero m4ximo de boras de trabaio 
/ ae unas tanias de salarios miaimos oara loa «»Tnntf^Hr.« u.

SrL^ U '“ ■'“» >' motde^f rp™po^“ii
’-a» nuevas disposidones, cu41 es la economla de di- ^as disp<«.cion« y los rcsultadoe qua espera de elJas, compleuXad 

dio de la ley sobre medicina preventive el rteimen

ff s.rd“i?JfL? ® d pnnapio democrAtico de la organiracidn profcdonal imni.
diendo que los ^nflictoa locales degcneren ea una suspensidn gen^l d^li^lJ 
Vq*;^ r “ HETHERINGTON. VoL^L^J? 5

d« /ndast^ en Gran^.^'ip^'itsn.r. t, ssifi-“sr.”,': tsJr.
prmapios^ que se iaspiran las recomendadones de la Ck>nferenda 

*^“"**"' c^ebrada ©n Londres el 25 de Octubre 1938. que indS^©: 
diant© algunoa ejemplos rocientes cdmo se aplica ya en algunos nalsea esrv* nrin

S^S^TrcJd Trabala constitudAn ©n la Organixaddn la-

ros So

por me- 
general de scguros sodales
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MONITOR DE LA EDUCACION COMUN. 1988. 3-14. La escucfa de Bclgrano 
en Jujuy. Acta de la inauguraclon de la escuela fundada on Jujuy en 1825 
con parte del importe del premio concedido al general Bclgrano. — 54-61. 
ANTONIO MILLAN: Apuntes para tins historio de las escuefas patnyonicaa^ 
Fundarion de la primera osruela de ninas do Patagonia en 185G y de la esruc- 
la do San Javier para nines. — 62-66. JOSE S. AIROLDI: El trabajo educador 
en tmo oscuela rural. Relarion de las diversas actividadcs agrieolas y do in- 
dustria domcstica que se llevaron a efecto en una cscuela de Mendoi'a. Estas 
aetisndades romnrenden los clubs: huerta, floral y ave club. — 3-26. DR. EN
RIQUE M. OLIVIERI: El prohlema de la oHmcnfaa'dn del escolar. El aulor cx- 
pono la organizacidn do los servicios do alimentacidn de las csruelns do la 
ciudad de Buenos Aires. — 55-63. DR. ALFREDO J. CACERES: Ln profdnxia 
de laa enfermedadea mentalea cn cl ntno. El autor estudia el prohlema de la 
prcdisTiosicidn para las enfermedndos mentales, limitdndnso a la Epilep.sia, la 
Psicosis Maniaco Deprosiva, la Esquiznfrenia y la Histcria, sonalando en ca- 
da raso: 1'’, cn quo consiste la predisposicion; 2’, c6mo sc manificsta cn el 
nifio V 3’, edmo se combate dentro del ambiente cscolnr. — 23-26. L.AURA 
RATTO DE HENRI: El qran prohlema de la ninez dcanutrida. Dcspucs de plan- 
teado el prohlema, la Sra. de Henri propone la misidn do la Escuela Rural cn 
este sentido para torminar con una vista de conjunto quo haga apreciar la.s 
grandos proyeceiones del prohlema cn rclacion a la vida do los indiriduos y 
do la nacion misma. — 3-7. Anonimo: de profjramaa da tn.<?tr?:cc{dn
primoria. — 63-67. .1. REY GAZES: Confn’buctdn para la enacnanza del Icn- 
guflic. — 49-59. FELIX M. PELAYO Y AMALU JONES: Epiaodios narhnalea. 
— 33-39. ARAOZ ALFARO: Mrdios para combatir la tubcrculnaia deade la ca- 
cucla. — 40-48. ANTONIO MILLAN: Apunfes para una hiatoria pataqonica. •— 
3-19. EMILIO DE CECCO: DcsarrnJlo del proqrama de matemdticaa para 6* 
grado. — 20-32. P. y B. FERNANDEZ: Mtsccldnea instrucriuo.

REVISTA NAaONAL. 1939. — 5-15. N* 13. SOLANO LOPEZ E., J. S. BO- 
GARIN, F. MAIZ, FULGENCTO R. MORENO: Arftgas en el Paraguay. — 15-25. 
JOSE IRUBETA GOYENA: El proyecto del Cddigo Criminal hrasifrro del pro- 
fcaoT Alcantara Machado. —• 51-65. N. 13. G. STEWART VARGAS: Eduardo 
Acevedo 11815-1863). Un ;uristo, un maestro, un leader y un kombre. — 88- 
103. N’ 13. JOSE MARIA ESTAPE: Ensayo de un paralelo paico-patologico e 
histdriro entre Cocthc y Colivar. — 112-118. N’ 13. CESAR MONTERO BUS
TAMANTE: Muscos de la Amrrtca hiapana. —- 161-170. N’ 14. AGUSTIN DE 
VEDIA: La rcarrtnn ciftca de 1880. — 205-250. N’ 14. JOSE LUCIANO MAR
TINEZ: Un capftulo dc historic nacional. — 321-343. 15. JOSE ESPALTER:
Aspectoa de la democracia. Los partidos en la democracia: son naturolcs, nc- 
cesarios; han de reconocerse si no son ilicitos o delincuentcs. Organizacion do 
la democracia: Cargos comunes a diversos partidos-mandatarios apoliticos. No 
ha de tolcrarse monstruosa grandeza del Estado sobre ruina de personalidad 
humana. Democracia y estatismo. Estado no se extiende a funciones que no 
le incumben; debe favorecer industria y esfuerzos privados: no acaparar, no 
monopilizar. Democracia y dictadura. Igualdad, libertad politico-social; de 
ahi tirania y ahsurda ideologia comunista, materialista, atea, — 347-377. N^ 15. 
CLEMENTE ESTABLE: Psicologta de la vocaexon. iQu6 es vocncidn? Nociones. 
Difcrcncias y afinidades con "ideal”, "instinto”, "aptitud”, "disposicidn”, "ca- 
pacidad”, “gusto” ("ganas”, contentamiento, placer). Aspectos y genesis de 
la vocacidn. ^Es innata? ^Puede darse multiplicidad de raciones, en un mis- 
mo "ente”; ^se ayudan mutuamente? ^se oponen?


