
PROGRAM A - INTRODUCCION

las Bibliolccas suelen ser de cardcter bibliognifico. desUnados aLos orgaiws dc
enidilos y bibtlofUos. _ * . '

Los "fasctailos” qiic hoy iniciamos son dc indole nienos rcslringida, como que 
desean eumplir. tina funcion social dc las Bibliolccas, poniendo cn wanos de un 
publico cullo un inslrumcnlo de Irabajo y dc informneidn; dc informacion, pucs 
los resfimcncs dc mimcrosas rcvislas dc alia cultura consliluyen su parlc principal, 
luego iie irabajo, porqtic de las indicacioncs suministradas cn csos rcsumcnes y cn 
los nqlas o drtkiilos pueden los investigadores ayiidarsc cn la oricnlacidn a lea
ves de la multiformc produccion moderna.

La democralizacidn dc la cullura — de que a vcccs se oye hahlar — es un as- 
peclo supcrjicial dc un keclio hario complcjo. ^

La grande prensa pone cn conocimiento del grande publico las "novedadcs aen- 
y prclendc iraer a plaza pCiblica cogifaciones Uenas de.pudor. Los progra- 

mas dc ensenanza esidn salurados dc malcrias complicadas que se dehen diclar m- 
iegras. c^'eremos por cllo, — como parced iuc ttna aspiracion de los prinicrps liem- 
pos del comunismo Icninisfa — nuevos Arisidlelcs cn cada hijo del pueblo? Quiza 
nunca la cicncia cstuvo mas Icjos del pueblo como ahora, cn que la especializacidn. 
crecicntc hace a los mismos^Scholars" dc cicrlo parlc dc una cicncia, incompelcn- 
ies cn olra xecina. Y csle cnsanchamicnlo del imperio dc la razon raciocinanfc, 
ohicnido por la division del irabajo dcntifico, siendo casi siempre cn pcrjuicio dc 
la inleligcncia, conirihuye a la esclerolizacidn dc las inquietudes superiorcs. Trans- 
porlar a las menfes de "iodo-cl-mundo" aunque no sea sino ribcle^ de fodas Ins 
ciencias, solo puede iraer por rcsultado un apocamienlo dc aqttellos mismos a quic- 
ncs se prclendc elevar. La inyecdon dc vanidad preiendosa cxiirpa la disposicion 
hccha de naluralidad a un equilihrio humano propordonado al cslado de ^
Asi la democralizacidn. de la cultura no sc hacc solamente una dcprcciacion de la

verdadcra sobef:ania dc lo humano.denda, sino que ademds es dcslruccidn dc una
cudnta proftindidad, Sto. Tomas cncontrd la fdrmula de lo que se p/aclt-

haheltir secundum HindCon
caba cn la bnena Edad Media: "ludidum dc unoquoque 
quod est mensura illius‘’. (Dc veritate, X. 9c.). No quicre cl Angilico que nucslro^ 
juicio sobre los hombres y las cosas se fundc cn otra norma que la mtsma norma ,

individualidad inconfundihle.' No es aqui cl
bastan esas ideas

objetiva que hace a cada cual una
lugar dc delencrse cn cxplicaciones y razones ulleriores, pero

cxplicar edmo hemos tenido sobre todos dos prcocupacioncs: la de unir porpara
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la informacion y la de propulsar por la indicadon por lo menos indireda del tra- 
bajo a realizar. Union que inferesa a los espedalistas enclaustrados en sus depar- 
tamentos; indicaciones que significan no ser la cicncia idcntica a los titulos vulga- 
rizados de las distintas partes de una materia.

* * *

En los resumenes de las revistas no se d'ebe procurar lo que no pueden iener. 
No pretenden sustituir al estudio y a la compulsaeidn de las fuentes. En segundo 
lugar, son ellos invariablemente objetivos: las opiniones y doctrinas ahi einitidas son 
de sus autores, no neeesariamente, ni mucho menos de la Redaccion de los “fas- 
ciculos”. Luego, no esidn resumidos todos los artkulos debido al escaso tiempo dis- 
ponible o a la falfa de imporianda de lo que se ha dejado a un lado, o tambicn 
a que los ariiculos de ciertas grandes revisfas son verdadcras monografias o en- 
sayos de una extension cuyo resumcn sobrepasaria con mucho los limltes de nues- 
tra publicacion.

* * *

A esta parte mas tecnica aenmpanard oira de aspecto sinteiico: un articulo o 
noias que correspondan en lo posible a las preocupaciones de nuestro medio am- 
biente.

Al terminar estas lincas, dirigimos palabras de gratiiud a los bienhechores de 
nuestra Bibliolcca, en homenaje a los cuales cstdn espccialmentc consagrados estos 
fasciculos.

DIRECCION DE LA BIBLIOTECA.
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las revistas
Mt. Hagen Tribe# (Man-ANTHROPOS. 31 (1936) 341-365. Enthnologicol Note# on 

datil Territory of New Guinea). With .pec.al reference to the
William Ross - Habitociones, Indumentaria y Ornoto; Sombreros, Armas y Utensrlw#, 

e^tlmulontes, comerdc y dinero;
nizaci6n do las Iribus; Familia, vida sexual, nacirniento y el reci6n nacido. educacion, 
m^erte y co^umbre del sepelio; Religidn. - 395.416. Le. Sandawe (Ter„torre du Tan- 
rtnnvika Afriaue) Martin van Kimmenade, - El ha vivido entre los Sandawe 11 
anoJ Y habla su dillcil lengua. Los Sandawe repelidos al S^d'Oeste afncano ^Mas
tribus nearas de los Bantu. Wonyu-Turu. etc....... tienen la piel ctora y la fisonomla
fina El A describe la vida econdmica, la vida social; circuncisidn, casamiento, di- 
vOTd= impedT^entos mririmonioles, "dons ', el regimen de loe nines y de 
mujeres; la religidn y la mogia; la muerte. el sepelio, el alma;
417-432 The Aborigines of Brittish Guiana and their Land. James Williams. 47M8B^ ..
Die akkadischen Personennamen der "Kassilenzeit ', Leo
personales acdoicos encontrados en los textos de Nippur ba)0 I®*
Reves Cassitas en tiempo de Amarna revelan un origen comun en estilo, pensamiento 
fv^cabZitcarocterSidos per su peculiar religiosidad. Coincide 
L nombres con cambio en las formas de arte y en el concepto ^“^‘‘^‘CO ftoba- 
blemente estas Ires evoluciones son debidas a una causa comun, es decir. la in 
fiuencia de los -Pueblos de la Montana- en la planicie mesopotdnica 
el imperio de Hammuropi. 659-672. EUnheit. Ursprung und der Pygmaen in der Gei- 
chichte der Menichoeitsenwichlung. P. Schebesta S. V D. Si se distingue 
zas humanas los grandes troncos de los pequenos, se ha de
no son oriundos de los grandes troncos, sino que forman un p^ueno tronco aP^rt^ 
Quedan a un lado del camino real de la humanidad, observada su 
lacidn al propio ambienle que repele toda ingerencia extrana en su 
lizado Eso posibilitd y fortified el aislamiento de esa capo de la humanidad hasta 
nuestros dias. Los Pigmeus, pues, son los hombres de la floresta primitiva. ‘O^ial y 
culturalmente representan una humanidad enteramente especificada distmta de las 
demds razes, en particular de los Negritos. - En las pdgs. 934,
volumen, W. Schmidt muestra la consonancia de su opinidn actual con las ideas 
aqui emitidas. Cfr. ademds la opinidn de H. Vellois en la Revue d Anthopologie 
“esumida eh L'Anlhropologie 46 (1936) 677-678. 673-679^ Remarque.

Lola China Che lamg. — 680-711 Notes on the Ethnology of the Whulman ^Se of LiS«ve.fem Austral E. Hassell, D. S. Davidson. De 100.000 fichos jun- 
tadas por la Srte. Hassel, durante sus muchos anos de cont^o con los aborigenes 
de la Su. hoy extinguido, de los Wehulman, el prof. D. S. Davidson selecciona las 

interesan la etnologla y las divide en varies secciones: organizacidn 
coslumbres en la natividad, en los esponsales, en el matrimonio, juegos, siotema de 
contor, alimentos, instrumentos, vestuarios. danzas, batallas, creenmas, medicma, etc....
_ 712-757. Da. Schiff in den Megalithkulturen Sudostasien. un der Sudsee. B. A. G. 
Vorkloge S. V. D. Las cultures megeliticas se extienden desde la Asia Sur-onental 
Dor Indonesia hasta Japdn, la Micronesia, Melanesia hasta muy adentro de la Poll- 
r»i!.fduran?e .g priL'S mligd del .egundo eigle antes de Cri.to. 
hay que distinguir por lo menos dos culluras rnegallticas bien nitidas. la cuHura 
megaHtica superior y la inferior. La relacidn con los Naves aparece ®5J^f^aHtico
superior a propdsito de las concepciones sobre la vida despu6s de la 
sideran que los muertos pasan los mares en una pramo nave deb alma, de ahl 
el predominio de la .nave en la mentalidad de esas tnbus. Son la comunidad de

que
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la nave" gentes que pertenecen a un "pramo". As! sus casas toman la forma de 
las naves a las cuales faltan las velas pero abundan las banderas y estandartes. — 
756-788. Beitrdge zur Chronologie und Astronomie des alien Zentralamerika. £I A. con 
erudicidn minuciosa proporciona contribuciones al esludio del "Libro de los buenos 
y malos dias" en el Calendario de los Maya; sobre la antigiiedad de los monumentos 
Maya a base de los jeroglificos de los niimeros y de los Calendarios, estudiando 
las correlaciones de Kreichgauer, Goodmann y Spinden; sobre una diferencia de un 
dia en el Calendario de los Maya, sobre la composicidn de las tables de eclipse 
de Dresde; sobre los antiques eclipses de sol mexicanos. — 789-799. Der Einflus der 
Familienorganisation auf die Bevdikernugsbewegungin Ozeanien, G. Eckert. — 800- 
821. Die Gesischte von Deschewri Cschelebi. Otto Spies.

555-571; 850-873. Plantas medicinoles que los indios Araucanos recomiendan. Mar
tin Gusinde. El A. publica un catdlogo de plantas, muchas de las cuales clasifi- 
cadas y examinadas por el mismo en sus viajes a Chile, que los indios Araucanos 
conocen y usan con buen resultado. No se trata de plantas o remedies mdgicos, 
sino de hierbas naturales usadas sencillamente como remedio. Primero se pone el 
nombre mapuche, despues la nomenclatura cientifica, se citan los autores que han 
hablado de tales plantas y se da el tdrmino vulgar. — 874-893 The Classiiication of 
Common Nouns in the Rhodesian Tonga. R. P. Julius Torrend, S.J. Juzgando defec- 
tuosa las clasificaciones de nombres comunes que se hallan en las gramdticas de 
las lenguas Bantu, el A. divide los sustantivos comunes de la lengua Tonga, hablada 
en Rodesia en cuatro ciases. ■— 894-909. Deva, das Hdchste Wesen der Ugadha. Arndt 
S. V. D. 922-933. The Sacred Fomder's Kin among the Easteni Anganni Uagas. C.
Purer-Haimendorf and J. P. Mills. Observociones reunidas en viaje de los A. A. {Ju- 
nio 1936) sobre la importancia del "Tevo" o representante del fundador de aldea en- 
tre los Nagas del Nogami oriental (Assam).

von

/^ALECTA BOLLANDIANA. 54 1936). 265-315. Contributions recentes a I'hagiogra- 
phie de Rome et d'Afrique. H. Delehaye. El A. se ocupa de las principales, y muy 
numerosas publicaciones aparecidas los ultimos tiempos sobre la Hagiografia de 
Roma y del Norte de Africa; los trabajos de la academia pontificia de arqueologia 
y del Institute de Arqueologia cristiana, los de varies especialistas y erudites, Dom 
Marin, Franchi di Cavalieri, etc. — 316-358. Le martyrologie et le legendier d'Hermann 
Greven. B. de Gaiffier. Describe sumariamente la obra hagiogrdfica de H. Gra
ven, monje de la cartuja de Colonia, asi que da justificada la opinion de que Gre- 
ven debe ser considerado uno de los Cartujos que prepare el terreno al c^lebre 
Surnis. A continuacidn el A. publica el legendario de Greven conservado en la 
Biblioteca de Berlin, bajo la rubrica "Theol. Fol. 706". — 359-381. Une vie copte de 
S." Jean de Lyeopolis. P. Peelers.

ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. (Santiago) 2 
(1936). (5) 5-19. El Seguro contra el Pare Forzoso. H. Escribar Mandiola. 21-64. Eras
mus. C. Orrego Barros. Un resumen de la vida de Erasmo de Rotterdam terminado 
por su retrato moral. 1^. B. La edicion de los ‘‘Adagia" impresa por A. Manuzio no es 
la segunda, como dice el A., sino la sexta (1508) 65-90. La regulaci6n econdmica en 
Chile durante la Colonia. J. Alemparte R.

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 94 (1936). 5-50. El proglema sexual en 
las prisiones. J. Altmann Smythe. Necesidad imprescindible de resolver el problema 
sexual de los penados dentro de los postulados de la ciencia. 51-64. Esbozo de 
paracion del espahol con el portugues. Antenor Nascentes. — (n. 21) 65-79. Arte y 
realidad. L. Franco. El mundo moderno es un mundo de contradicciones mecanizadas. 
Los raismos reaccionarios muchas veces pactan con el estado de cosas. En particular; 
establecer un arte separado para los selectos, es aberracidn; el arte es popular; no 
es pura ornamentacidn sino que signitica una experiencia de la realidad, una de 
las comuniones del hombre con sus semejantes y con el universe. El arte, pues, se 
debe ocupar al todo y al concrete. — 80-79. La imprenta en Chile. Manuel Bianchi.

com-
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Memoria lelda cn el primer Congreso Bibliogrdfico Mexican©. — 90-129. Buquei 
Norteomericano* en Chile o finef de la era ColonioL Eugenio Pereira Salas.

ANGELICUM. 13 (1936). 433*441. Ponlificii Inetiluti deicriptio hietorica. 442-483. De 
actione catholica principiis theologiae Ihomijticae dilucidoto, Pollet. V. M. Confe- 
renciG en que se estudia la Accidn Catdlico en si inisma; la Iglesia a la luz de la 
A, C.; los relacionea de Iglesia y Eslado jwoducidas por la operosidad de la A. C.
El constitutivo iormal de la A. C., segiin el A„ es el mandat© por el cuai el laic© 
catdlico es llamodo a tener una participaddn en el minister!© de la Jerarqula, La 
A, C. se resume en participacidn, colaboracidn; derto complement© de la Jerorqtiia, 
subordinaddn a la Jerarqula. En el cuerpo mlstico, la A, C. hoce, el papel de 1© 
que Santo Tomds llama ''oficio". y 1© es carlsmdiico (gracia especial) y jerarqula 
(misidn). La A. C. se podrla, pues. definir; "Accian Jerdrquica, o complex© de actos 
jerdrquicos, por los cuales los mejores mlembroB de la Iglesia unidoa a su Cobeza 
invisible y visible entre si bien unldos, cooperan al blen comdn de toda la Iglesia 
y al aumenio de la fe, por iodo el milndo, Ademds de un lin aposldlico la A. C. es . 
occidn social, en cuant© procure llevor tod© a Crisio. No solamenle se ocupa con 
las materias espiriluale# alno, tombi4n con lae "mixtae" ounque diliere de las obras 
econdmico-sociales. que se subordinan. Flnalraente la A, C. ajerce una actividad 
civica y politico por sus miembros, entre loe cuales hay los que trabajon en bien 
de la sociedad y conforman su accidn publico con las normas crislianas. — 484-492. 
L'azione di risarcimonlo di danni in seguito al Rascrilto Pontificio di dispense del 
matrimonio roto e non consumato. Torre G.

L'ANTHROPOLOGIE. 46 (1936). 65-90; 303-322. Les peuplet du Caucase. Dr. Rend 
Martial. Nuevo orjentacidn en los estudios de antropologlo; ley de! paralelismo ce- 
falo-hem6tico; relaciones de Caucaso con el Occidenle Europeo. Dospuds de reunir 
dolos y opinionos de otros oulores sobre los pueblM del Caucaso, mueslra que hoy 
necesidad de usar para el esludio y la comprensidn de los razos el mdloBo .sin- 
Idtico lundado; 1} en la historio; 2) la psicologio; 3) lo antropologlo, antro-blologla 
que dob© incluir la biometrla. — 323-350. Contribution a I'anthrpologio de I'Auvcrgne. 
D. Bouchereau. De los ©studios del A. resulta un hecho principal; el aumento pro- 
gresivo del Indice cefdlico de los erdneos de los habitantes de la Auvernia: los mds 
antiguoB en la prehisloria (ounque no se haya encontrado ningun paleolilico) son 
todoa dolicoedfaloB, los octuoles broquicdiolos. — 451-358. A propoB de Tobliteration 
dss iuturoi croniennes el de leur ordie d'opparition. Racherches sur des erfines de 
Boschimona, Hottentots et Griques, — 529-540. Las ossaments nctoufieni d'Erq-El Ahmar 
(Palestine). H. V. Vallois. Describe la masa de huesos descubiorlos y exhumodos en 
Sepliembre en 193! en Erq-E! Ahmar por Neuville. Los Natufionos son del MesaUtico. 
257-302- S41-612. Lo Fort Horrouard. J, Philippe. — 613-624. Ob-Ougriens do Siberia et 
Munda” do I'lnde. M. G. de Hevesy. Entre los Ugra/ (Ostiak el Vogul) de Siberia 
y los pueblos Munda de la India, el A., ademds de semejonzas linglilsticas onterior- 
mente estudiadas. encuentran numerosas tradiciones y costumbro* religioeas comunee 
con pormenores comunes en la narrocibn de los rcitos, gron cantidod de expresio- 
nes idbniicas que lorman un conjunto digno de llamar la atencibn en lavor de mbs 
de una prueba de la inmigracibn de un pueblo Ugriob en India anterior a la lle- 
gada de los Arianos. 319-350.

ANTONIANUM. 11 (1936) 319-350. Aridilas ipirilualis secundum B. Carolum a Se- 
tio. J. Hoerinckx. Despubs de una breve noticia de la vide y una enumerocibn de 
la obra de! Beato, e! A. expone su doclrina de la aridez espirituol (no del lenbmeno 
mlstico de la "noche") y muestra cbmo por su doctrine el B. Carlos puede ser^ 
contodo entre los grandes directores espirituales en esta materia. — 351-370. D^e Prae- 
lotiono S. Francisci Assisiensis. L. Oliger. loannes Bremer O. F. M. Ihmaculatae Con- 
ceplionis strenus defensor, L. Meier. — 487-552. Quaestio de philosophia Christiana 
B Boudoux Con extrema claridad el A., despubs de pasado el fervor de (a con- 
Iroversia, empezada en la "Societb frangaise de Philosophie", expone el problema 
de lo lilosofia crialiana, iHoy una filosofla que sea especUicamente lilosollo y a
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la cuol iln smbargo quepa el eplteto de cristiana? Las divergencias lueron extremas 
entre loi illdsoloB. El A. une las opiniones en tres grupos: 1) la opinion afirmaliva 
que dice exislir logitimamenle una filosofia cristiana. Asi habla Gilson, Maritain. 
Blondel. Aunque cada uno de los tres explique de un modo enteramente diverso la 
legltlmidad de la iilosolia cristiana; 2) la opinion negativa que separa de todo en 
todo la filosofia del Cristianismo aunque reconozca la influencia dei Cristianismo en 
la civilizacidn, o en fildsofo que es cristiano o gendticamente en las doclrinas. De 
sste matiz son Mandonnet, Masnovo, Descogs, Noel, etc.; 3) Las opiniones conciliado- 
ras de Bruno de Sologes, Jolivet, Sertilanges, etc..., El A. conciuye mostrando quo 
no hay entre los escoldsticos un desacuerdo esencial, pues todos admiten que la 
filosofia es fundamentalmente autdnoma y que recibe de la fe una regulacidn. El 
desacuerdo es accidental: ^Esa regulacidn es negativa o positiva? El A. cree que 
ese disidio accidental se conciliard si se hablara del "esplritu cristiano de la filo
sofia" mds que de la filosofia cristiana.

ARCHIV FUR DIE GESAMTE PSYCHOLOGE. 96 (1936). 1-22. Intelligenz und Lu- 
ckentest. Eine Untersuchung zu den Losungsmethoden des Ebbinghaus-Tests. Herbert 
Schiff. — 23-32. Kleinkindetest. Entwicklungstest von 1 bis 6 Lebens-jahre. M. Gutmann. 
Presenta y resume el libro de igual titulo de Chari Buhler und Hildeg; Hetzer.

33-69. Herz und Seele. Untersucbungen uber die Herztatigheit unter bestimmten geis- 
tigen und korperlichen bei gesunden und kranken Menschen. Josef Steger. Los resul- 
tados de la investigacion sobre la aclividad cardiaca durante el trabajo intelectua! 
son, segun el A. los siguientes: 1) el trabajo de esplritu produce una aceleracidn de 
la actividad cardiaca. Ese aceleramiento de toda la duracion de la revolucidn se 
hace a costa de un fuerte acortamiento de la diastole. 2) Un gran susto (un tiro) 
causa un repentino aceleramiento de la actividad del corazdn que lambi^n se hace 
a costa de un fuerte acortamiento de la duracidn de la diastole. 3) La comparacibn 
entre el acortamiento de la didstole solamente se opera por el acortamiento de la 
primera parte que es una tercera cuarta parte de toda la Ease. En seguida compare 
las modificaciones en la actividad cardiaca durante el trabajo fisico y las mismas 
durante el trabajo intelectual y fisico en personas patologicas. — 70-102. Korrelationen 
beim Augenmass. Richard Meyer. Por estimacibn visual (Augenmass) entiende el 
A. el grade de actuacibn de la capacidad de distinguir uno de otro — sin auxilios 
de instrumentos — diferentes grandezas especiales, gracias a una inmediata per- 
cepcibn bptica. Para estudiar esa capacidad se debe investigar con que actividades 
se correlaciona la estimacibn visual, Tal es el problema examinado en esta diser- 
tacibn doctoral presentada a la Facultad de Filosofia de la Universidad de Greifswald.
— 103-220. Geschichtlicher uber die Psychologie des Kindlichen Leichnens. Herbert 
Gra-we. Imponente articulo en el cual el A. historia las ideas sobre la Psicologla 
del dibujo infantil, estudiando su desorrollo en las obras del asu'nto; primero hasta 
1903, y sucesivamente hasta 1935, concluyendo con pdginas de contribucibn propia.
— 221-239. Die Bewusztsein - Unbewuszteins - Polaritat des Seele. Ein Beitrag zur 
theoretischeit Psycholinamik. Willy Hellpach. Tentativa psicolbgica de conciliacibn 
entre la actitud metaflsica de Leibnitz cuyo dpice era la maxima blaridad de la Con- 
ciencia y la de N. Hartmann que va 
colbgicamente hay un intercambio, una

un extreme opuesto. El A. muestra que psi- 
reciprocidad’ de lo conciente y de lo 

ciente conforme a la dupla poloridad del alma. — 97 (1936). 3-46. Verstehen, Erkennen 
und Geist. P. F. Linke. Introduccibn Coraprensibn evidente. Compfensibn no intuitive. 
Evidencia e intuicibn. El Esplritu. Conocimiento e intuicibn. Metodos de seguridad. 
En favor y en contra de la evidencia. Necesidad general de los mbtodos de revision. 
— 47-72. Modem© Physik und Psycholgie. K. Ramul. Trata de los esfuerzos

acon-

que se
han hecho para aplicar al mundo psiquico las modernas conquistas de la Fisica, co- 
mo son la teoria de los “quantos", la Microfisica, etc... La significacibn de los re- 
sultados de la Fisica moderna para la resolucibn de los problemas psicolbgicos 
es tan grande, como en los priraeros entusiasmos, los cientificos se hablan imagi- 
nado. Esto no quiere decir que en lo future la Fisica no puede ser un brlllante modelo 
del cual el psicblogo puede aprender mucho para sus trabajos de investigacibn.

no

— 8 —



Los contaclos principaieo ne han hccho cn los .siquientcs problemos: 1) La cacualidad 
en el mundo microflsico y la libortad. 2) La teorfa dc los "Quantos” cn la psicolo* 
gla. 3) Leyes dindmicas y estadlsticas on la psicologla. 4) Observacidn de lo micro- 
flsico y auto-observacidn psicoldgica. S) Positivismo iisico y psicologla. — 73-81. Das 
Kartesianische Menschenblld in der Menscheit. F. Rusche. La conccpcidn cartesiano del 
ser y esencia del hombre, reduciendo el cuerpo a una simple mdquina y el alma 
a la frla razdn tuvo las peores consecuencias. Descartes serla el culpable de las 
direcciones derivados de su sislema; la mecdrMcu y materialista, proveniente de las 
teorlas carte.';ianas del cuerpo; la idealista y racionalista proveniente de las teorlas 
del alma. Tales lendencias ciertamente encontraron reocciones y las encuenlran has- 
ta hoy, pcro los que combatiendo a Descartes, consideron asimismo al hombre, no 
ya como materia ni como e.splrilu; sino como "bios" vida, sangre, etc..,, llegan 
a los mismos errores, porque hacen de una parte un todo. Hay que volvor pues a 
la concepcidn concrete ya existente antes de Descartes, principalmenle en la filo- 
sofla de Sto Tomds. — 82-96. Die Schensucht als Iconstitutives Moment des religidsen 
Erlebens. C. Schneider. El sentirniento religiose no se distinguirla especificamente 
de cualquier otro sentirniento. Psicoldgicomento hoy que poner en duda separociones 
rigidas o mismo diversilicaciones on la “vivancia". Lo constitutive de lo religiose 
seria el deseo de algo no poseido, el cual deseo, segun la estructura y la gen6tica 
de cada uno, va hacia algo ogrodable'o no agradable y se revela en la "nostalgia ', 
en la sed y el hombre, en el deseo, en el deseo de poz o de emociones, etc...., 
etc.... Todo lo que se llama religiose se podrla expresar en t^rminos arreligiosos, 
semi-rehgiosos. o_ no religiosos. Como se ve el A. peca por la base reduciendo la 
religidn a sentirniento y a simple vivencia (Erlebniss), a objeto escueto de psicolo- 
gla. cuando al rev6s los sentimientos son apenas el substractum material de la 
Vida religiose. — 97-105. Uber die Sonderart des Subjektiven Welt von ZwilHngen. H, 
Bracken. — 106-116. Kant und der Deusche Geist. M Wundt. Sobre la actuolidad de 
Kant para los alemanes de hoy. — 117-126. Ober don psychologischan Ausdruck dor 
Musik im Zoitaltor der Romantik. G. Anschutz. — 127-131, Die Psychotochnik als po- 
tontrechtlichos Problem. H. Geffcken. — 132-149. Uber die hirnpathologischon Grundla- 
gen der optichen Hallusinatinen. N. von Mayendor. — 150-180. Gedankon *ur Theorie 
der Psychologischen Diagnose. H. Kriiker, La lendencia de la psicologla moderna es 
lenar el vaclo entre la teorla y la prdctica no contentdndose con las experiencias de 

laboratories, sino emprendiendo la expericncia viva del caso concrete. Al lodo de la 
ciencio gerieral de lo frocuente de lo "t^rmino medio". La casulstica del caso indi
vidual da la teorla de la dignosis psicoldgica. Ciencio paralela en la ciencia m6- 
dica — 181-188. Typensschauregel, Typenwerderegel, Typenschwellenregel. W. Hell-
poch., — 189-203 Die Theorie der Beobachtungsfohler. F. M. Urban, __ 204-208. Bin
mehrfach verwendbares Zusatzgerat zum Lichtbildwerior. F. Sander. — 209-213 Schril- 
ten von Wilhelm Wirth. W. Moede. — 214-250 Die Baubestandteile der inneren Lichters- 
cheinungen. Fr. Martens. Introduccidn, Problema y M6todo. Terminologla. I) Elemen- 
tos somdlicos en las visiones interiores. Visiones provocadas por los mdsculos ocu- 
^es. Relaciones entre el aparato vestibular y las mani/eslaciones visuales internas 

formas de las visiones internas. Visiones internas en forma geom6trica abstracta 
I, condiciones fisioldgicas; 2, su frecuencia; 3, sistema de los elementos formales de 
las visiones interiores. Visiones interiores impresionistas y esc6nicQs: 1, significado 
osc^nico fisiondmico de los elementos formales abstractos; 2, formacidn intuitive de 
las visiones internas. Ill) Elemento constructive individual de las visiones internas. 
— 251-293. Beitriige lur Rassenseelenlehre und volkieche Anlhropologie. B. Petermann 
E. A. procure aislar del problema de la psicologla de la raze mdtodos inadecuedos 
como seria la mvesligacidn puramente bioldgica y la consideracidn histdrica-tradi- 
cional, socioldgicas y liloldgica. Propone mds bien recurso a la antropologla demd- 
tica en su mds amplio significado, es decir, el estudio del hombre baio el punto de 
vista de su existencia en un pueblo.

ARCHIVES D'HISTOIRE DOCTRINAL ET LITTERAIRE DU MOYEN AGE. 10-11. {1935- 
, I9o6). 6-28. Grammaire et theologie aux XH et XIII siecles. M. D. Chenu. Hay que dis-
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tinguir on el siglo XII una primera elapa de la Escoldslica en que la ospeculacidn 
tenia un tono gramatica!. En la efervescencia de! movimienlo intelectual de entonces 
—principalmonte en la Universidad de Paris — los entusiasmos se dirigian a las re
gies de Donato e Prisciano y luego a la Dial6ctica. De chi la pretensidn de leer; la 
'‘sacra pdgina’ con ojos gramoticcles. Consecuencia; la proleslo de una cieila mis- 
ticidad de la le. Pero la pretensidn alcanzd derecho de ciudadanla y los escoldslicos 
con el mismo Lombardo eraplearon las soluciones de la gramdlica {una rudimenlaria 
filosofia del lenguaje) al esludio de dos problemas. por lo menos: la teorla de! liem- 
po en el verbo — inauguradas por Bernardo de Chartes con su “Unitas nominum" y 
luego reformada por los moestros del siglo XIII. trasladando el problema a la I6gica 
y a la psicologla — sirvieron al estudio de-la inmulabilidad do la ciencia divina; la 
teorla de la de'finicidn del Sustantivo al problema de los "nombres divines", semilla 
de la metalisica de la cnalogla. Ese "Substratum"- gramatical se puede discernir los 
grandes pensadoresde! siglo XIII y ayuda a su comprensidn. — 29-102. Lo Concile de 

.Reims et I'etTOur theologique de Gilbert de la Porr6e. A. Hayen. Para determinar el 
sentido exacto de la condenacidn del Concilio de Reims el A, estudid en tros capllulos; 
a) la historia de Gilberto Porreiono, su correra y el lugar que ocuparon aus doctrinas 
trinitarias en cl Concilio; b) la decisidn de Reims y las doctrinas teoldgicos de Gil
berto; c) las teorias iilosdlicos de Gilberto, qua nada tienen de metallsico, so opjorton 
del platonismo de Chorlres y se reducen a una dioldclica realista. El conocimiento' 
de esta doclrijia es un "perceptio" o vista directa del objeto, .seguida por un "ossen- ' 
sio" o reflexidn abstraclica. Este assensio distingue en todo objeto un "id quod" o 
sujeto concrete y una forma "id quo". Gilberto tronsporta-esla dislincidn a la Trinidad 
y distingue — como con razdn le acusa S. Bernardo — Dios de la Divinidad y Iqs 
personas de la csencia. Pero no hace tales di.stinciones como se distingue una cosa 
de otra cosa. Do ahi que no es hereje. Pero su error teol6gico conssite on objotivar 
en Dios los conceptos distintost no como constitutivos ontoldgicos, sino como princi- 
pios explicalivos dial<Scticos, o puntos de vida reales que no concuerdan con ia sim- 
plicidod divina. — 102-127. Algozel et los Latins. D. Salman. La obra de Algazel, "Ma-- 
gacid", truncada an su prdlogo y su conclusidn fu6 hasta Munk un verdadero enigma 
por la dificultad de concordar las teorias do este'‘libro con las controdictorias'del 
"Tahaict" del mismo Algazel. El descubrimiento de! Prdlogo solventd el problema mos- 
trando que el "Magacid ’ oxpone las opiniones de lilosoiJos insalisfactorias por cl ou- 
tor., Salman esludia aqui la historia de este enigma en lo Edad Media, cuando el pr6- 
logo no era conocido deteni6ndose en el sentido e importancia de "Magacid"; el 
estudio del prdlogo latino y del texto latino, ocupdndose dl linal de lo odicion del 

• prdlogo. — 129-162. Sur trois monuscrits occamiotos. L. Baudry. —7 163-264. Catalogue 
des manuBcrits dionysiens des Bibliothdques d’Autriche. G. Thery. — 265-323. Honri de 
Grand et rargumonl ontologique. J. Paulus. Con extremo cuidado el A. muestro c6mo 
Enrique de Gand, "Doctor Solemnis", elobord una exdgesis personal de la prueba on- 

• toldgica de Dios, analizando: a) el origen de las ideas segun E. de Gand; b) su mdtodo 
de -Teodicea; c) la idea de Dios; d) la cuestidn de la existencia de Dios frente a la 
inteligencia Humana; e) la prueba metalisica de la existencia de Dios, '

ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT ET DE SOCIOLOGIE JURIDIQUE. G. (1936). 
N.® 1-2; 7-28. Sur quolques fails coroetdritiques de diiierentiation juridique. R. Huber. Las 
dilerehcias entre lo jurldico y lo moral se puede caraclerizar por un m6lodo espocula- 
tivo (talcs son las teorias del b.ien comun, o los de! derecho como simbolo visible 
de la conciencia colecliva); m^todo que el A. juzga insuficiente; o bien por un m6- 

^ todo histdrico comparative investigando cudl ha -side de )iecho la dilerenciacidn entre 
’el orden jurldico y cl moral y c6mo se ha procesado. El’A. ayudado por los trabojos 
de algunos peritos se ocupa de esta diferenciacidn en China, India, entre el pueblo 
do Israel, en la Grecia, en Roma. Al principio lo jurldico confundido con la moral y 
religioso se iria diferenciando bajo condicionos politicos, econdmicas, sociales, etc.... 
Lo que es mds notable en esta dilerenciocidn es la relacidn que surge entre la 
nueva regia que se instituye y el poder publico que procura alianzarse. — 29-45,* La 
theorie anglo-omfiricoine dudroit vue par un juriate du continent. G. Radbruch, —
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una ab8tracci6n, la raza eg loda a la cual todos se integran. El Estado totalitario
®" '‘*“9*6" Pa^’o operar una ospecie de translormaddn 

Hobbes excluye cualquior religidn ajena al Estado pero no 
para hocer del Estado una religidn, sino para dor mds poder al Estado. ~ 76-91 Les 

!“ Blondel. El Estado pluralisto, sino exists de derecho
se va bnnando de hecho. iResultard en dano de la autoridad? El A. no lo iuzga si 
se mantienen firms dos principios: que exists una dijerendaddn entre el Estado y la 
SociedadM3ue el Estado queda asi somefido al derecho. Aplicando esas concepciones 
a log lundOTOriM administrativos, /rente a los hechos y a la buena razdn, el A cree 

existenda de una organizaddn corporative que esld por endma del 
mterds porUculor de los agentes del gobierno y de los derechos del mipino Estado-

publico el extralimitorse en su misidn. Esta organizaddn 
corp^ohva evitando abusos, asegurarla el poder iegiUmo y lo apoyarla. ~ 92-131 
Essai critique eur les notions de Loi Eternello et de Loi Naturelle. Luho Pena. Despuds 
de una breve exposicidn de la lilosoHa de los valores el A. expone las doctrines^an- 
tjguas de ley elerna y los criticos. conduyendo que la ley elerna — lal como la ex- 
^ne — es una abslraca^ objetlvo creeda por ol pensamienfo humano y que, como 
^thgma legol ctribuimos a la naluroleza divine. En seguida expone y crilica las 

° natjwal que define "la condenda del deber de conservar el or- 
T naWol humano y el fin general de las cosos naturalTner:ie 

^rioadas . FInalmente la ley^siliva es una norma imperativa legitima que tiende 
cl bien comfin. — 132-166. Eo Droit, ITthiquo le Pouvoir. N. Timachefl. — 167-182. L'oeu- 
vre et la doctrine de Gorgio del Vecchio. G. Gonella. 183-196. Quelques remarques 
critiques sur la sociologie d'Emile Durkheim. M. Apehid. — 197-205. Notes sur lo^ 
ponsabilild de la puissance, publique en droit interne. N. Karadgd Iskrow.

218-312. les conduits, conditionde. du 
de secreddn salivar para el estudio del procedimlento

SSbi^a^o'ctfvtH^d d ^ ® ® reaeddn motora generalizada por la cual se
^^be la achvldad del animal frente a un delerminado obstdculo. No se trata,
SdJ'nfdn r condidonado sino todo el procedimlento oon-

tomando como animal de experienda la 
o^ia, expone: primero e! mdtodo seguido, y luego en una serie de copiiulos dee- 

r puissance du nom. Les origins, psychologiques.
n„ Cong'-sojnternodonal d. Hi.loric do los Religlo-

res-

*7® n^onal. 5.« Diferenda entre religidn y fe. 6.» eQu6 son fuerzas 
. . , , 7‘ de la fe ndrdico-alemdn con la religidn cristiana. Tema

^mcipal de la historio de la fe alemana (creencia). 8." Hans von Schubert y la 
hisloria de la Je {creencia) alemana... DOS cesas de la historio de la fe- 1^ el 
arnanisrao de las fribus germdnicos. 2.** El noble sajdn Gottschalk. — 220-229. Zur 
Deufung vorgeschichthcher Schatzfunde durch jungere Kulturescheinungen. H. L. Jans- 
sen, Un estudio sobre los depdsitos de lesoros prehistdricos. Su interpreladdn no 
debe ser aislada. sino hecha en funcidn de manifostadones culturoles posleriores. —
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230-245. Imir. Ein Beitrag zu den Eddischen Weltschdpiungsvorstellungen. Fr. Bortzler. 
Contribucion de faclores no germdniccs a la concepcion de la genesis del mundo 
que se encuentra en los libros de Edda. — 246-269. Legenden von Tod der Gottes- 
verdchter. W. Nestle. Pretende el autor demostrar que la idea de que Dios castiga 
a los despreciadores de la religion no es privativa de los cristianos sino que pasa 
de la antiguedad pagana a la Iglesia por medio de Lactancio. Cila para probarlo 
las leyendas mitologicas compardndolas con el "De mortibus persecutorum". — 270- 
281. Der Logenannte apis manalis. F. Brdmer. Si la expresidn lapis manalis deriva 
del verbo manare o de manes, espiritus. El autor opina por la segunda opinion. — 
282-293. Zum Diskus von Phaistos. A. Guth. Sobre las tentativas de interpretacion 
del disco de Festos. El autor juzga que se trata de un sello personal, — 294-303. 
Die rdmischen Auspisien in ihrer Zusammenhang mit der Magistratur. Ericsson Tlarry. 
No hay motivo para abandonar la explicacidn cldsica de los auspicios; medios de 
conocer la voluntad de los dioses. Sin embargo nada autoriza ver en ellos un medio 
de actual sobre el poder de los dioses. Por ende la tests de que el ius magistralus 
tiene origen en el ius auspiciorum como fuerza mdgica sobre dioses y hombres, es 
falsa. Sin embargo no se excluye la posibilidad de un parentesco entre los magis- 
trados y los agoreros.

BIBLICA. 17 (1936). 345-347. Notes de lexicographie hebraique. (XI). P. Joiin. — 348- 
358. Glossare und Paraphrasen zum Hohenlied. K. Habersaat. — 359-364. Text und 
Bedeutung der Vision Amos 7, 7-9. H. Junker, Anack se debe traducir "plomo fun- 

es un simbolo del castigo con que Jahve castigard a su pueblo adultero, 
asi como la mujer adultera era castigada por el fuego. — 393-406. Die 7 Grabung 
in Ghassul. R. Kdppel. — 45-70; 407-428. Le conilit entre la Sagesse profane et la 
Sagesse religieuse. A. Drubbel. Antes de pensar en influencias egipcias o babild- 
nicas en la literatura sapiencial de Israel el buen metodo manda observar las 
relaciones entre esta y el mismo pueblo de Israel. En Israel desde el principio hubo 
una lucha entre dos concepciones de la vida, dos "sabidurias": una fundada en el 
orgullo y la confianza ilimitada en si mismo, en la mania del culto externo sin 
vida moral y en el paganismo; otra de todo opuesta. El A. muestra que esta lu
cha, en que la sabiduria religiosa inspiraba los profetas fue tambien la inspiradora 
de los libros sapienciales, aunque estos tengan un tono menos vehemente que el 
de los profetas. — 202-229; 294-326; 461-478. Lo escotologia mesidnicas en los Sal- 
mos ante dos objeciones recientes. R. Arconada. Nocion de escatologia y su exis- 
tencia en los Salmos irente a las objeciones hechas a esta ultima, basadas en estilo 
aulico y la explicacidn cultural. — 327-344; 479-500. "Schbpfrische Exegese" im Athio- 
pischen Hohenliede. S, Euringer. — 501-504. Fragmentum biblicum saeculi II ante 
Christum. A. Vaccari. Fragmentos del Antiguo Testomento anteriores a Cristo, con- 
servados en la John Rylands Library en Manchester.

dido" y

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Nos, II y 12 (1936). 
831-836. Los origenes socioldgicos del derecho. E. R. Aftalidn, Normas consuetudina- 
rias. Interpretacidn de esas normas por un jefe, Seporacidn lenta de los elementos
morales y religiosos aparte de los elementos jurfdicos. Legislacidn expresa. __ 837-
863. Fundamento historico y juridico del indulto y la conmutacidn de las penas. E. 
O. Rosenbusch. Generalidades. El derecho de gracia en la antiguedad. Durante la 
Edad Media. - En Francia desde el Feudalismo hasta la ley Constitucional de 1875. 
El derecho de gracia en otras legilaciones, Estudio juridico, fundamento contempo-
rdneo, textos legates, definiciones de la gracia, efectos de la gracia. __ 86'4-894, Al-
gunas consideraciones sobre coordinacidn de los transpertes. C. M. .Ramallo. __ Nu-
meio 13 (1936). 1115-1158. El desarrollo institucional del derecho administrative y la 
jurisdiccion contenciosa. R. Bielsa. Este notable trabajo se puede resurair con las 
palobras del A. "Ni el individuo puede poner en jaque a la accidn de la Adminis- 
tracion pdblica invocando derechos bizarros, concebidos sfegiin un concepto quiri- 
tario de la propiedad del contrato, etc,, ni la Administracion pdblica puede aniqui- 
lar el derecho de este oponiendole una prevalencia fundada en el mero poder y en 
la voluntad politico-electoral de los gobiernos. Por lo demds la lucha entre esas dos
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fuerzas no es s6!o lucha de una politico de ideas, sino de una poHtica de h*cho», 
hechos innegobles, que es mejor someterlos al dominio del derecho... Lo que se 
hard con la creacidn de una "jurisdiccidn contencioso-administraliva" en sentido pro- 
pio, creacidn que es consecuencia de las transformaciones de orden poHlico, eco- 
ndraico, social que en el Estado se operan cada vez en forma decisiva. Asegurando 
el imperio del derecho en la Administracidn piiblica, el contencioso-administralivo se 
jualifica por el principio de separocidn de poderes y por la prevolencia del derecho 
publico sobre el privado on las cosas de “inJerds general". — 1159-1166. A*ociaci6n 
ilicifa. E. Escalante Echogiie.

BOLETIN DEL INSTITUTO DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CORDOBA. 3 (1936). XLVll-LXVl. Lo» lundamentoa de la moral de Aristotoles. La mo
ral de Sto. Tomda. F. Castellanos. Exposicidn de la moral de Arisidteles, precedlda 
por una presentacidn de conjunto del problema moral anterior, Exposicidn de la 
moral de Sto. Tomds, delendidndola de paso contra algunas objeciones. — 3-45. In-
troduccidn a Ids elemenlos Hnguialicos de la logico. Leo Jorddn. Ante las confusio-
nes introducidos en el Jenguoje cientifico de algunos dc los cuales aduce ejemplos
el A,, concluye: "La Univocidad no es para el arte, no es para la vida de todos
los dfas. Es solo para la.s ciencias... Puede ser que odoptdndola en la ciencia, 

mdtodo transiormard el pensar de la humonidad... Dando a las paiabras de- 
trds de nuestro Hmite, sentido mondrquico. Conviene, pues, primero describir y des
pots nombrar".

EPHEMERIDES LITURGICAE. 50 (1936). 3-33; 261-295. Le Sacramonlaire Romaia d® 
Gellone. De Puniet P. — 296-311. Perfidia iudaica. Peterson E. En la oracidn solemne 
del Viernes Santo la palobra "Perlidia" significa solamente "infidelidad" (e! que no 
es lie] de la Iglesio, el pagano). — 312-322. La formation du calendrier liturgique 
byiontin d'apr^a lea recharchea critiquea de Mgr. Ehrhard. Solaville S. A propdsito 
de la obra magistral de Mgr. Ehrhard en vlas de publicacidn: "Uberlieferung und 
Bestand der hagiographischen und homiletischen Li'eratur der griechischen Kirche 
den Anfdngen bis zum Ende des 16 Jahrhunderts". — 325-335. Origan del amito; evo- 
lucidn ulterior y uao. Callewaert. C.

EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES. 13 (1936). 405-442. Le ”Mya!6r« Pau- 
linien''. D. Deden. El nucleo de la teologla de S .Pablo es el misterion. Esq doctrina 
liene cuatro punlos: a) el misterio escondido en Dios; b) Su revelacidn a los Judlos y 
Gentiles; c) Su contenido; Cristo, auto: de la Salvacidn, d) El Apdslol predicodor de 
esle miaterio. Expresiones alines: sophia, "apocaliptein, gnorizein". Origenes judios de 
la expresidn ''misterio ', sobre lodo, los libros sapienciales. Prelendtdos origenes hele- 
nlslicos. Probable uso pol^mico-apolog^ticos de la palabra. Sin descuidor le cristologla, 
la doctrina de San Poblo e.s por excelencia So1erio!6gica. — 443-456. La prdd6t«rmina- 
tion raatainte. J. Winandy O. S, B. En Sfo. Tomds se encuentra lo premocidn llsica, 
pero no asi lo predeterrr.inacidn iisica en el sentido de Bdnez. Una vez admltida la 
mocidn divina para que la volunlad pose potencia al octo con relacidn a su iin, 
no hoy necesidad de nueva determinacidn de la misraa voluntad. La eleccidn de 
loa medios pertenece al juicio ultimo-prdctico, al cual se adhiere la voluntad. Para 
explicor el dominio absolute de Dios sobre las acciones, el A. admite una predeler- 
minacidn reslrictiva; inllujos multiples en la paicologlo, en las circunstancias, en el 
objeio... Textos de Santo Tomds conlirmativos. — 653-666. Baplema d'eaua at ba- 
teme d'Eprit Saint. P. Van Imschoot. — 667-691. La composition de lo primi6r© 
partie du Livre des Actea. L. CerJaux. Las mismas luentes de S. Lucas le han su- 
gerido el plan del libro. Fuenles son documentos, nofa.s, tradiciones orales, etc.... 
El A. distingue vorios fuentes desde las tradiciones del primer nucleo de crislianos 
galileos, grupo d© judlos piadosos de la Diaspora, judios-cristianos ligados a lo.s 
Doze y Irecuentadores del templo (D) hasto los judios-cristianos helenistos como Es
teban y los fundadores de la Iglesia de Antioquia (E); pasando por los judios-cris- 
tionos, tambi6n de la Diaspora, pero estos complelamenle convencidos de los lines 
universales del Evangelio (C.) — 692-722. The Indiaolibility of a ratified consummated 
Morriag©. W. R. O'Connor. ^Cudl es la razhn intima de la indisolubilidad tanto

ose

von
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mlrlnseca conio extrinseca del matrimonio "ratum et consumatura"? Despues de re- 
correr los varies argumentos aduddos de ordinario, el A. juzga que la razon prin
cipal estd en las palabras: “Todo lo que atares, sera atado... todo lo que desata- 
res, serd desalado... Asi como la Iglesia liene el poder de desatar el matrimonio 
solamente ratum liene el poder de atar el matrimonio "ratum et consumatum" Los 
matnmomos "rati et consumati" son, pues, extrinsicamente indisolubles "de iure 
divino por la sencilla razdn que lo Iglesia ha usado su Poder de las Llaves en 
^ direccidn de alar. Sus razones fueron el ideal de indisolubilidad presentado 
Cristo Y el simbolismo del Sacramento.

por

ESTUDIOS ECLESIASTICOS. 15 (1936), pdgs. 145-167. Historic de la criticc en torno 
ol misteno de la Ascensidn. Larranaga V. La Ascensidn, no menos que la Resurrec- 
cion, fue combatida en los primeros siglos del Cristianismo por judios y paganos. 
vfrm ^ fondo y en las fuentes mismos del N. T. comienza en el siglo
XVIII y de parte del Racionalismo protestante: se objeta: no hacen mencion los Evan- 
geiios que debieron ser testigos oculares; Lucas estd en contradiccion con los otros 
^es. Se establece una explicacion natural de los textos neotestaraentarios: se trata 
de una separacidn ordinario natural de Jesus; groseramente coloreadas y transfor- 
mada en la literatura Apostolicas y patristica. — 168-184. El Neoescolasticismo y la 
Compania de Jesus. Dominguez. D. Estudia el aspecto apologetico de la propaganda 
tomista reahzada por los jesuitas; la campaha de "Civiltd Cattolica"; cursos tiloso- 
ficos decididamente tomistas, entre otros, de Liberattore. No es raenor que en Italia 
la labor desarrollada en Francia y Alemania en favor del tomismo en nuestro tiem- 
po, — 185-207. Sobre el proceso de Carranza. Llorca B. — 208-228. Circunstancias 
agravantes y atenuantes del delito. Uria J. M, Andlisis de la doctrina que se deduce 
de las fuentes autenticas del Derecho Romano (penal) con algunas referencias al 
Derecho Candnico. Agravan la imputabilidad la infamia, el lugar, tiempos y medios 
que concurren en la perpetracidn del delito; son por el contrario atenuantes- juven- 
tud, sexo, embriaguez, impetu de pasidn, conato, etc. — 229-255. Bolelin de libros
navarroB censurados por la autoridad eclesidstica. Pdrez Goyena A __ 256-263 aQu6
ono nacid Juan Maldonado? Galdds R. No en 1533 6 1534, sino en 1536 Pero el A 
no da la discusidn por terminada. — 264-285, El P. Bias Beraza S. J. Javier Mental- 
bdn F. — 311-325. Jacopo Almain y Francisco de Vitoria. Villoslada R. G — 326- 
333. "Las disciplinas especiales y cursos peculiares" en las Facultades Eclesidsticas. 
Palmds F. M. — 334-359. Un nuevo impulse a los estudios balmesianos. Flori M La 
biografia en tres volumenes del P. Casanovas. — 360-366. "Polentior Principalitas". 
Madoz J. Insiste, aduciendo otros textos coprobativos, en la interpretacion dado a 
este celebre texto de S. Irineo por Van de Eyende. El sentido de S. Irineo seria: 
La Iglesia Romano es la de los "origenes rads iirmes", por eso deben convenir con 

Ja Iglesia Romano en punto a Iradicion las demds iglesias, — 367-379. Carta dogmd- 
tica de S. Ledn Magno a Sto. Toribio, Obispo de Astorga. Ruiz Goyo J. Marco his- 
torico. La actividad de Sto., Toribio contra el priciciianismo .La carta de S L Magno- 
contenido y sus relaciones con la literatura contempordnea; influjo, principalmente' 

msercidn del Filioque en la tercera redaccion del Simbolo de Toledo 
— 380-389. La pnmera carta de San Clemente a los Corintios y el Primado Romano. 
Segarra F.

GREGORIANUM. 17,(1936). 321-354, El tratado in6dito "De Gratia" del Cardenal 
Juan de Lugo, segun un Codice Salmantino. L. G6mez Hellin. Despues de mostrar la 
autenticidad del manuscrito y de historiar el ambiente teologico en cuestidn de 
Gratia rehere la posicidn media y conciliadora adoptada por Lugo en esas lec- 

ciones dadas en el Colegio Romano 1625. — 355-376. Fides CathoHca S lo Chry- 
sostomi et recens quodam opus auctoris ortodoxi II. T. Spacil. S, Juan Crisdstomo 
enseno explicitamente el Primado de Jurisdiccion de S. Pedro, reconocid implicita- 
mente el Primado del Obispo de Roma. — 16 (1935). 531-561; 17 (1936) 377-407 Die 
Ueber setzungen der aristotelichen Metaphysik in der Werken des HI. Thomas v 
Aquin. F. Pelster. Exominando las traducciones de la metafisica de Arisldteles em- 
pleadas por Sto. Tomds juzga que este cambid de traduccidn empleada y varid en
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la« citaciones de los 6itirao8 librc«. En seguida el A. indica el liempo y el proceeo 
porque se originoron los comentorios de lo Mstafisica, de modo que se pueden or» 
denar los demds com’enlorios conforme a sus citaciones de la Metadsica. — 406-412. 
Lo dote du sermon de S. Augustin "in psolmum 31 . (M. L. 36, 257-275). J. de Blic. 
Entre 396 y 410. — 413-436. The Vulgate text o! St. Thomas's Commentary on the 
Ethics. L. W. Keeler. — 481-514. La communication des idiomes dans les oeuvres de 
Saint Hilaire de Poitiers. R. Favre. El A. estudid en S. Hilario el uso y la teorla de 
la comunicacidn de idiomos en Cristo. Despufes de ©xpbner el error cristol6gico de 
los arrionos, se detiene largamente en una exposicidn concienzuda de la solucidn de 
S. Hilario a la cfueslidn de los padecimientos y dolores del Hijo de Dios. En la di- 
versidod de inlerpffelaciones de los esludiosos el A. opina que hubo en S. Hilario 
una evolucidn desde clertas doctrinas errdneas de la impaslbiliddd del^ Cuerpo de 
Cristo hOBta el encuenlro de la verdad. — 515-561. Glaube und in der Friihscholastik. 
A. Landgral. La Teologia preescoldstica entiende por le jusUficcnle, la le unida a 
la caridad y a las buenas obras. Fuentes de esta doctrina son las Epistolas de 
S. Pablo y las epistolas candnicas asl como los comentarios de aquel tiempo pre- 
escoldtico, Esos mismos tedlogos preescoldsticos establecian una conexidn psico- 
16glca entre la fe y las obras.

INTERNATINALE ZEITSCHRIFT FOR ER2IEHUNG. 5 (1936). — 241-254. Goethe ala 
Erxieher. F. Koch. El A. consldera a Goethe como uno de los mayores educadore.s 
no ianio por sus concepciones pedogdgicas, cuanto por las creaciones podticas desde 
Ifigenia a Guillermo Meister, que incluyen on concepto de la educaddn a ^yo 
cargo estd en preparor ol Individuo poro la colectivtdad y gracias a la coleclividad..— 
273-276. Die Lehrerbildung in Griechenland. E. Constantopulod. —276-279. Die Not der 
amerikanischen Jugend. H. P. Rainey. Los EE. UU. se hallan (rente al problema grave de 
protsger a una multitud de odolescentes de 16 a 24 anos entre los pemictosas inlluw- 
cias de la (alto d# ©mpleo. No.baslan medidas de cardcter econdmico. La coelumbre 
dal siglo pasodo d© llomor a la vida universitaria el ntimero mayor posible de alum- 
noa d© lodas cloaea, ino apuntaba a un ideal (also? El ©atado sanilorio precorio d© la 
Juventud de los EE. UU. y el aumento de la criminalidad juvenil reclaman una 
meSora (undamenlal en laa condiciones sociales y una Iransformacidn de los radtodos 
de educacidn de la juventud americana. — 279-288. Der Unterrichtafilm an deutachen 
Schulen. E. Danterl. — 321-326. Daa Leib-Seele-Problem. F. Weinhandl. La ©aencia 
de lo miquico es segdn el A. una cierta actitud hacia la vida que se maniOeata 
ianto por el cuerpo como par lo mente. — 254-273; 326-344. Educatio in the New Ger
many. j. W. Taylor. El omericono presenta una slntesis de los principoles astalutoa 
pforauigados en Alemania desde 1933 en el dominio de la ciencia y de la educa- 
ci6n, bases generalss de -dsta, directiva en la ensenanza de la historio, de la pre- 
hisioria, de la biologic, para la formacidn nacional, etc.... Continda'Iratando de la 
esouelo primaria, de las escuelas superiores y la (ormacidn del cuerpo docenle. — 
344-356 Die Trennung der Rassen im Schulwesen der Vereinnigten Staoten und des 
Deutachen Reiches., H. Krieger. — 356-360. Que pouvona nous emprunter aux m4tho- 
det d'dducation natinales - aocialiatea. R. Pilton. — 360-362. Lea Ecolea de pleia Qir 
Eapagne. P. V-^gds. — 362-364. Hellenische Leibeaerxiehung. A. Baeumler. El heleno 
no piensa segdn categories abslractas. Toma el ser humane comb punto de partida 
de sus concepciones. Asl, en cuestibn de educacibn Ilsico lo que le intereaa ©s un 
cierto piano "Standard" y no el record individual. Ese piano supdne, pues, la In- 
legracibn del individuo en la "polis". — 401-407. Der KampI urn den Humanismua. 
A. Baeumler. — 407-430. John Dewey; Die auaeinandersetzung mit dem deutachen 
Idealismua. E. Baumgarten. J. Dewey defiende a su modo el Idealismo pero dirige 
contra bate la critica de "dualismo". En Kant habla restos del dualismo de Aris- 
tbteles. Su critica lalld lodavla en un punto, pues, oponibndose ol "humanismo eu- 
ropeo" de lo btica de Kant, mantiene un humanismo "absolute" en su teorla de las 
nociones. Eso serla conservar un duolismo transcendental utbpico que deberla ser 
substituido segun el A. por una teorla de las (uerzas vitales. — 430-440. Radio and 
Education in the United States. H. Punke. — 441-447. Die Padagogiachen akademien
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in Griechenland. G. Paleologos. Substituldo el anliguo sistema de “semanarios" por 
el de "Academias Pedagdgicas" el A. describe 6stas lillimas en Grecia, mostrando 
sus ventajas y la mentalidad de sus alumnos que alimentan el ideal de ensenar 
en las pequenas localidades de donde son oriundos. Esas academias tienen la ven- 
laja del reducido numero de alumnos (80) lo que permite una formacion mds indi
vidual y cuidada.

JOURNAL OF ABNORMAL AND SOCIAL PSYCHOLOGY. 31 (1936). 131-137. Fifty 
Years of the Dissociation School. A. A. Roback. Puntos de comparacion entre Freud 
y P. Janet. — 138-164. A. Study of the autonomie excitation resulting from the inte
raction of individual opinion and group opinion. C. £. Smith. — 165-173. Some reactions 
toward death among College Students. W. C. Middleton. Necesidad de establecer una 
higiene mental respecto de la muerte. Como preliminar, analiza tendencias y reaccio- 
nes {rente a la muerte observadas en estudiantes de las Universidades Norteameri- 
canas. — 174-181. Emotinal Factors in the Etiology of Stammering. M. H. Kront. El 
tartamudear seria de origen neurotico o mejor sefia una neurosis notable, la cual 
se miraria como un desarrollo pre-genital complicado con otros conflictos de la edad 
mds avanzada. — 182-189. The Diagnosis of Oral Habits in Children from condition 
of the Hands. W. C. Olson. — 190-193. Dr. J. B. Rhine and Extro Sensory Perception. 
C. £. Kellog. — The Problem of Nervousness and its Objective Verification in Children. 
F. Brown. La nocion de nerviosidad es vaga. El A. procura metddicamente precisar 
por una descripcidn general, luego la distingue de una deficiencia puramente fisica 
observando que raramente en los ninos es de naturaleza sexual finalmente la ca- 
racteriza como impedimento de las reacciones, nulilicacidn de respuestas, incapaci- 
dad social o de ambiente. Paso entonces a presenter el mdtodo de verificar objeli- 
vamente en los nihos la nerviosidad. ■— 208-215. A case illustrating probable subli
mation through pathological stealink. K. L. Berkeley. Analizando el caso de Sara, 
el robo seria una sublimacidn mal dirigida del impulse sexual, 
selected Experiments in Extra Sensory Perception. J. B. Rhine. —■ 229-234. Literature as 
Adjustmant. F. W. Kaufmann and W. S. Taylor. — XXXI - 3 - (1936). 253-259. Gannon's 
Heroy of Emotin and au Alternative Thalamic Theory. Israel Neuman. — 266-270. 
Amelioration of Dyslogia Mongolia. Charles H. Woelker. — 271-275. The Reliability of 
the Psychoneurotic Inventory with Delinquent Boys. H. M. Williams, N. C. Kephart and 
H. Max Houtcheus. — 276-284. The Mental Ability of Literate Transients. T. V. Brynau.
— 285-290. Brain Surgery and Psychology. Wn. H. Thompson. Las prodigiosas opera- 
raciones eiectuadas con exito por la cirugla cerebral han desacreditado por completo 
las teorlas de las localizaciones. Pero a su vez suscitan nuevos problemas que el A. 
expone y que io inclinan a creer posible una reedicidn de las teorias del pa'ralelismo 
psico-fisico. — 291-311. Teors of One Thousand College Women. Marie Hackl Means.
— 312-323. A Case of Mental Conflict. W. B. Pillsbury. La descripcion de caso de 
confliclo mental, claramente neurotico, curado por medios interesantes que se des- 
criben... — 324-330. The Reliability and Meaning of Erlebnistypus Scores in the 
Rorschach Test. George R. Thornton and J. P. Guilford. — 331-337. Race Attitudes 
Among Teachers in the Southwest. Guy A. West. Las informaciones de las profeso- 
res hispano-americanos sobre las coracteristicas de los alumnos de su raza en com- 
paracidn con los de raza anglo-americana manifiestan en tales profesores una incli- 
nacidn a afirmar la igualdad racial; mientras los profesores anglo-americanos son 
mds propensos hacer resaltar las coracteristicas y a proclamar la superioridad de 
su raza. — 338-339. Mechanisn of the Formation of the Conscience. John M. Schim- 
menti. La conciencia del niho se forma por el mecanismo de la identificacion que 
se actua por imitacion o por incorporacion, versando con objetos o amados o de.s- 
lestados. — 340-347. Personolity Resemblances Among Married Couples. Mary Scho- 
oley. — 348-363. The Attitude of Murderes Towards Death. Paul Schilder.

JOURNAL DE PSYCHOLOGIE. 33 (1936). 321-358. L'intention de signification. Ch:
Serrus. El A. define la “intencion de significar" el acto de la voluntad humana que 
tiende a la expresidn o a la comparacion. El lenguaje, pues, revela una mente. 
Despues de criticar las teorlas asocianistas, etc.... mostrando que el lenguaje se

216-228. Some
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holla a medio coraino entre la idea y ol objeto; propone un m^todo pora la paico- 
logio de las funciones inielectuales. — 359-367. D^personnolieotion et absence. L. 
Dugas. Dos fendmenos en la misma linea, pero con diferencias de grado. — 368-392. 
Contribution a la psychopathologie de I'intoxication par la mescaline le probieme 
d'une schiiophrdme .experimentale. G. E. Morselli. Urta aulo-experiroentaddn. — 393' 
412. Notion du nombre et faculty de compter che* les animoux. J, A. Bierres do Hoan. 
El animal poeee euceddneos fundonales de la nocidn de ndmero. — 413-470. Quel- 
ques aspects et quelques diveloppements de la psychologie de la forme. A. Gurwilsch. 
En forma modificgda presenta algunas conlerencios que ha dado sobre la "Gestalt 
psychologie" desarrollo y posicidn del problema, la leorla dualista de Benussi', loe 
principios fundomentales de la leorla de la Forma; andlisis de olgunos resultodos 
experimontales; el llmite de Ip nocidn de forma. — 545-568. Comment Victor Hugo 
compose ua .podme L'intuition. M. Grammont. El A. apunla con precisidn, la gran 
Inspiraddn inicial cristalizada en dos versos ir.tuitivos, dos polos del poema. que 
posan inlaclos, del primer borrador a la redaccidn definitiva. Sehala en seguida, 
borrador en mono, las intuiciones de detalle. Habla luego de ios factores-ombien* 
tadores propicios a esto gestaddn genial, corn© los manuoles. Da buenos consejos 
pare conservar la Inspiracidn: Iq pluma, cuanto antes, etc.... El especialiata de la 
l^icologia del Lenguaje.no dice polabra sobre los fendmenos subjetivos y facSores’ 
automdticos que motivoroa esta precise valorizacidn de las ideas componenlee, en 
oete iono armdnico. — 669-583. De la Varie et de la Fausse Intellig'ence. J. R. CcfTd. 
Concluye el A. su conferencia diciendo que la ve-'dadera inteligenda posee ana sim- 
patla delicada hacio tedos las formas del pensamienlo y de la accidn y que por 
eso 08 un arte de adaptorse a todas las situadones nuevos encontredas en su sin- 
gulandad total, sin despreciar nado y al mismo liempo reformando sin cesar ol 
propio sober, experienda y corazdn a las dificullades que surgen sin que fainda 
creese superior a nadie por ser uno superior a si mismo. La inteligenda ve a si 
las cosas en su tololidod como problema incesanie pidiendo siempre la generosidad 
nueva de un esfuerzo nuevo.

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES. 37 0936). 225-240. Origen as Trinitarian. 
C; W. Lowy. Origenes sin ser subordinodohista, tampoco serla trinitario, pues su 
fiiosofia imbuida de helenlsmo lo lleva a no admitir en fuerza de sus ir^indpios uno 
Trinidad inmanente en Dios. — 241-253. Possover and Unleovened Bread: the Laws 
of J. E end D. G. Buchanan Gray. Artlculo recientemenle hallado entre los popeles 
del Dr. G. Buchanan Gray. -— 254*265. Nereus et Acilleus nalione German!? J. H. 
Crehon. Es de opinibn, guiado principalmente por una irtscripcibn de Son Ddmoso 
que esos dos mdrlires de nombre griego eran 'eon lodo de nocidn germanos, proto-* 
mdrtires en 63 de la Iglesia Romano. Serfan soldados, martirizados por Nerdn. — 
284-288. The Branch to the Nose: a note on Ezekiel. VIII, 17. R. Gordis. — 337-349. 
Hume's Dialogues concerning Natural Religion. J. S. Boys Smith. A propdsito de la 
nuevQ edicidn hecha directamente o base del manuscrito de los Didlogos de Hume 
s^ce Religidn natural. — 350-368., Fides et Ratio, the book which introducet Jacob 
Boehjne to William Law. Stephen - Hobhouse. Estudio detolladamente el libffo de 
"Rdes et Ratio" deecubierto por el A. en el British Museum y que tuvo influencia 
profunda er> el n^stico inglds W. Law. — 369-373. The much-belaboured Didache. Con- 
testa a aJgus^ objeciones de Burkitt y de Dom Connolly a sus optniones sobre la 
Didache en lo tocanle a fuentes e interpoladones. El A. mantiene que el didodilsta 
no se ha servido de Barnobds; que Barnabds y la Didache tienen una fuente comdn. 
— 374-384. Syricisms in St. Luke. R. H. Connolly O. S. B. — 385. A. Parallet to a N. T. 
use of Somat. T- W. Mauson. — 385-387. Two Psolm Notes. W. E. Barnes.'— 388-389. 
The Rost in Hebrew. D. Winton Thomas. — 265-283; 390-403. Aion and Aionios 
E. C. E. Owen. Esos orticulos forraan el, material pora un Ldxico del Griego IM- 
Ufelico editado por el I>. Stone, de Oxford. — 404-412. St. Robert of Molesme. Wotkln 
Williams. ’ -

THE NEW SCHOLASTICIM. 10 (1936). 207-225. The Problem of Freedom. Edward A. ■ 
Pace. La moderna conversibn a la doctrina de la liberlad. — 145-166; 226-244. The

— 17 —



location of Qualitativo Essence. I. Aristotte and Aquinas. Anthony J. Halpin. El A. 
se propone, despues de exponer la teoria de Aristoteles y de los Escoldsticos sobre 
las cualidades sensibles, su actualidad y su localizacion; ei refuta las teorias sub 
jetivistas de Locke y Meyerson. Para los escoldsticos las cualidades sensibles se lo- 
calizan en el drgano sensitivo del sujeto percipiente y en objeto externo material: 
doble actualidad y doble localizacion. Expone la teoria de Locke que localizaba las 
cualidades primarias en los cuerpos externos, como modelos; y los secundarios ior- 
malmente en el sujeto percipiente; luego se expone la teoria de Meyerson para el 
cual las cualidades sensibles conro cualidades son reacciones subjelivas a sensd- 
ciones causadas por el agrupamienlo mecdnico de homogdneos y de desnudos dto- 

E1 estudio se termina con una critica desde el punto de vista neo-escoldstico.
— 245-254. The argument from motion in Aristote and Aquinas, R, L. Patterson. La 
prueba de Dios por el movimiento empleada por Aristoteles y desarrollada en todos 
sus aspectos por Sto. Tomds se identifica con la prueba por la contingencia y con 
el orgumento de la causa eficiente. — 255-265. What'ore the Predicables? J. J. Toohey.
— 266-273. Discussion: the Spirit of medioeval philisophy. K. F. Reinhardt. — 311- 
323. Hylemorphism and the Conversion of Mass into Energy. J. M. Marling. Poniendo 
de relieve algunos datos recientes de la ciencia, el A. muestra que todavia queda 
en pie una posible conciliacion o un posible lugar para la explicacjor. escoldstcia 
de materia y forma. — 324-337. Vitalism, Abiogenesis and Theism. D. C. O'Grady. 
Defensa del vitalismo contra las explicaciones mecanicistas. — 338-382. Substance 
and Accident in the Philosophie of Descartes. H. R. Burke. El A. se resume asi: "La 
definicidn cartesiana de la sustancia es por cierlc equivoca y eso innecesariamente; 
equivoco tambi^n es el empleo del t6rmino sustancia para indicar tanto la materia 
universal, como partes de ella, o los cuerpos. Atributos esenciales fueron de modo 
muy discutible, sustantificados. Concrete y abstracto fueron sutilmente confundidos. 
Los t^rminos accidente, modo, atributo, cogitatio y superficies, entre otros, fueron 
empleados promiscua y confusamente. Un sistema arbitrario de distinciones fue 
gido de modo al parecer dogmdtico aunque divorciado de una vista ceriera 
de la realidad.

mos.

ere-

NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE. 63 (1936). 689-713. Aux sources de la theologie 
du myst^re de 1 Incarnation. La christologie de S. Augustin. Eug. Schiltz. La cristo- 
logia de S. Agustin en sus formulas esenciales la hizo suya Sto. Tomds; en parti
cular cuanto a la fdrmula “sicut aniiria rationalis et caro unus ets homo..." No mere- 
ce, pues, la desconfianza de los teologos modernos. — 817-838. Le R. P. Vermeersch. 
In Memoricn. Creusen J., S-L Sustancioso al par que impregnado de carino y justa 
admiracidn, este articulo de un P. que conocid a fondo y coadyuvo al P. Vermeersch, 
nos lo presenta en su multiple faceta de eminente; 1) canonista; 2) morolista; 3) so- 
cidlogo de primera nota; 4) autor de variados libros espirituales; 5) como profesor 
eximio.^acabando el retrato del Padre, bajo el punto de vista de Religiose S.'J- Y 
del Apostol que sabe coraprender y amoldarse a las necesidades de sus prdjimos 
actuales, catdndose la confianza y amor por su trato humano y cortes. Cierra este 
bello cuadro la descripcidn de su prodiqiosa actividad intelectual y el frecuente de 
sus mdltiples obras literarias. — 839-867. L'Ecriture Sainte estelle la Regie unique 
de la foi? H. Pinard de la Boullaye. A proposito de las confereheias de Notre Dame 
de 1935, el pastor Boeqner formulo ciertas criticas a aue ahora se contestan 
trando como la Tradicidn es la primera depositaria de la fe. es la unica depositaria 
de la fe total; es la regia supreme de la fe. — 874-910. L'enseignement religieux 
dans les pays de langue neerlandaise. E. Wiegers y otros. — 961-977. La portae do 
1 Encyclique Vigilanti Cura". A. Brohee. El A. que es presidente de la Liga Cato- 
lica Internacional del Cine, muestra la importancia de la Enciclica del Sumo Pontl- 
fice sobre el Cine, en la cual insiste en la urgencia de sanear un medio de tanta 
influencia sobre la masa. — 990-999. Le mimst(§re paroissial it I'heure actuelle. Ill Vi
sile ou contact? L. de Coninck S. J. EI pdrroco jamds acabarfa, si ademds de lo.s 
enfermos se creyese obligado a visitor a todos sus parroquianos. Pero todos sus pa- 
rroquianos deben estar en contacto con el. El medio serd hacerlos visitor por otros.

mos-
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Mieaibros del Apostolado de la Oracldn, olc.... — 1000-1032. L'enBoignomont roligieux 
dan* le* pay* de laugue allemande. Varlos. — 978-989; 1089-1113 Le d^sir do voir 
Dieu et la m^taphysique du vouloif selon Saint Thomas. E. Briebois S. I. Deopu6s 

. S® inferpreiadon« dado* a los texlos de Sto. Tomds sobro «1
doseo de ver a Dios, el A. exomino eso* lextos a la luz de la metaKsico tomlsja 
del querer humano concluyendo que wg6n Sto. Tomds: hoy en la voluntad humano 

.un deseo de a vi*i6n divma. Independienlemente de la vocacidn al lin sobrenatural- 
deseo rad.ca, incoativo, p^coldgicamente indelerminado ounque incluyendo una 
relacidn raelalisica al bien mrno absolute. Este deseo en el orden natural iamds 
^drd hocerse conscients. c»n conciencia cierlo. Es el llamodo divino el quo'lo des- 
pierta y lo aclCia err la voluntad de manera determinoda y la da poder do trodu-
fm ^ expresidn de una iinalidad propia. —

114-1126. LActionjathoJique et Larni4e. R, Kothen. - El Ejdrcito presenta un mOgnl-
hco campo de apoetolado a los militontos de la Accidn Catdlica __ 1127-1158 L'en
seignement reWux en Italie. E. Boragli S, J., ]. Sonet S.J, - 1158-1162. Aux Sources 
de la mugicfue religieuae onentoles. Ch. Martin S.J.

PERIODICA DE RE MORALl, CANONICA. LITUBGICA. 25 (1936). 105-117 Seb

.s;s4.'; pos:.-;,;

monuscrlto conservado en los ArchWos 
prlv^M de iQ Unjversidod Gregoriana el A. publico una corta exhorlacidn del 
5.J^lor QcercQ de Ic ^munidn Irecuenle. - 152-156. H. Beijersbargen, S. I.: No- 
vie^mum responsum S. Of icn de dubio boptismo relate ad Matrimonlum ante diem

5‘ redente rsoolucldn del Sonto
C^O (15 de Mayo »e puede utllirar paco los Motriaonios calebradoa

? promulgoddn del C6digo (19 da Mayo de 1918), En ostos uliimos ma- 
. trlmonjos. lo presunadn mdifa a lovor de la validaz del Baulismo

r 8® wlvon las cogllaciones
nn1 V on el tsrreno de un "cognoBcilivismo" rado-
da ol’snde a los conceplos de "serP valor, "fin", sosten^endo qua

V £■ ^ !o hisloria de la Filosoflo; rachaza idealismo
Y empLismo, racionahsmo y positivismo. El filosofor como aventura, o hazana po-
ientr'cJndlnA^®® n ^=^°noliBrao lo* sen'Jmlentos do Irobojo previa-
men^condenodos. Lo filosoflo «, pues, neyocio personal. Fin y m^todo del filoso-
i; Siegmund G.: Gotlesglaube und seelische Gesundheit. Ana-
lizondo vQ.ios conversionas y algunos .defecdones, muestra c6mo la Fe en Dios le- 

enfermedad as prueba de senidad mental; con lo que qua- 
b£n 77^ ^eorlas freudionas. El outer insisfe on que se deben dibiinguir

' ®®’} 7 y cis psiquoses V se detiene uspedarmenfo an laneurosis ael incr^dulo nihilista, A. Seidpl, »P«tiaimen.B an la

MCffiRCffiS PHILOSOPHIQUES. 5 (1936). 1-40. R. Poirier; Temp, spiritual et temp, 
materiel Del iiem^ . en general, de! tiempo inforido y del universe de ias me- 
didas. Dal tiempo del alma y de su traecendenda al presente. El tiempo fisico, El
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problema relativista del tiempo. Del alma y de los cuerpos. — 41-51. Nhersonsky: 
La notion de temps. Esiudio del tiempo, como lorma puro. — 52-64. R. Ruyer; Le 
sens du Temps. Reflexions sur des films renverses. — 65-99. E. Minkouski: Le problem© 
du temps vecu. Un resumen renovado de su obra "Le Temps vecu". — 100-111. P. 
Klossowsky: Temps et agressivite. — 112-138. E. Straus: Le mouvement vecu. El 
movimiento vivido es el movimiento de un sujeto en perpetuo devenir, por lo qua 
no puede ser objeto de la Fisico que estudiard "lo movido", no lo que mueve: 
objeto de la psicologia; pues hay relacion entro el movimiento mio y mi sensacidn.
— 139-195. B. Groethuysen: De quelques aspectes du temps. Notes pour un pheno- 
mdnologie du recit. El relate y la sucesidn de los acontecimientos; los tiempos del 
relate. Memoria y recuerdo. Tiempo y vida. — 196-234. E. Pichon; Temps et idioms. 
El estudio del lenguaje contribuye a la aclaracion del problema psicologico del 
tiempo. El lenguaje no es solo sehal, es instrumento del pensar. Sumario de las no- 
ciones universales respecto del tiempo. La elaboracidn semdntica colige la nocion 
del tiempo de varies otras nociones que el Autor analiza lingiiisticamente. En tran
ces la idea del tiempo se aproxima a la de cantidad y calidad y tiene poquisima 
relacion con el espacio. Pasando de la lexicografia a la Gramdtica estudia los 
tiempos del verbo. Las diferencias "taAiorndticas" temporales suponen psicologica- 
menle la duracion bergsoniana. Pasa entonces el autor a exponer las grandes li- 
neas del sistema del idioma Irances cuanto a las nociones temporales y luego ob- 
serva otros grupos lingiiisticos, concluyendo, entre otras afirmaciones, con la afir- 
macion de un progresivo pasaje del objetivismo — espacio al sujetivismo — tiempo.
— ■235-251. G. Dumezil; Temps et mythes. ■— 252-263. R. Caillois: Le mythe ct Thomiae. 
624-274. H. Levy-Bruhl. Le fait historique. La nocidn de hecho histdrico es una no- 
ci6n confusa; aun mds: despues que la historia se preocupa antes de explicar que 
de narrar, es una nocion caduca que se debe proscribir del vocabulario cientifico.
— 275-298. A. Reymond: Verite Evidence et certitude. Verdad, evidencia y certeza se 
deben distinguir aunquo se relocionen -intimamente. Ademds la evidencia de la 
certeza estdn en contacto con el factor experiencia y admite grades. El tiempo, 
pues, interviene en la formacion de la evidencia y de la certeza. La nocion de 
verdad, es el lazo que une todos esos aspectos. — 299-320. H. J. Jordan: Esprit et 
mati^re. ^Se pueden descomponer los complexes de instintos en partes distinlos,. 
cuya genesis sea explicable independientemente? rl,Es el instinto formado por la 
periencia hereditaria de numerosas generaciones? El instinto y las funciones psiqui- 
cas superiores. El instinto es la unidad elemental de toda manifestacion psiquica. 
Relacion entre las cosas. Empleo de un instrumento. Nocion consciente. Funcion ra- 
cional. Construccidn de relaciones o sintesis, funcidn de los hemisferios cerebrales. 
Efectos de la relacion independiente de la parte, relacion independiente de la loca- 
lizacion. El aspecto fisioldgico y el aspecto psicologico de los fendmenos corticales, 
El problema de la conciencia. La Psyche en cuanto sujeto. — 321-346. G. Zubiri: Au
teur du Probl^me de Dieu. La filosofia ha empezado a mirar ol hombre como inv- 
plantado en la existencia, metido dentro de las cosas reales, de modo que el pro
blema del.realismo aparece como ocioso, pues no estd pendiente del ejercicio de 
"facultades". Se trata, pues, de llevar a este terreno el problema de Dios o mejor 
los supuestos de una demostracion de Dios. Por una descripcidn de la existencia, 
se ve como el hombre que nada es ni tiene de- si, se encuentra fundado en la vida 
con la obligacidn de hacer y de hacerse. Nos hallamos religados'a lo que nos hace 
existir y la "religacion" como fundamentalidad nos revela a Dios. Vivimos por las 
cosas, pero estamos en Dios. En este punto surge, pues, el problema de Dios.. La 
religacidn constitutive y ontologica de la existencia es la dimension .en interior 
de la cual ya se halla planteado el problema de Dios. — 347-353. J. Nogue: Presence 
et absence. -El sentimiento de la ausencia — el que precede a las exteriorizaciones 
de espacio y tiempo — es el objeto de una necesidad y corresponds a una vida 
profunda del ser. La presencia relative g la ausencia es el vacio, la profundidad 
secreta opuesta a todas las apariencias de nosotros mismos. El movimiento de la 
presencia a la ausencia, coracterizado por un "elan" capaz de llevarnos es movi
miento voluntorio, la conciencia. La presencia constiiuye asi el sujeto, y la ausencia

ex-
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el objelo. — 364-372. G. Bataille; Le Labyrinthe. — 373-392. E. L6vinas: De L'Avaiioii. 
Evasibn es la necesidad de salir de si, esto es de romper la mds prolunda yincula- 
ci6n, qu© es el hecho de que el yo es dl raismo. El yo se huye a si mismo. A la 
luz de la evasidn se estudia el problema de ser. Su filosofla debe escaparse' del 
hecho consumado del ser. — 393-404. K. Loewith: La conciliation hegAIienne. La con-- 
claliocidn hegeliana — que ni Mane, ni Kierskegaard hon sobido adopter porque 
siempre estuvieron en desacuerdo con Dios y el mundo — se funds en la compren- 
si6n de la reolidad concreld: comprender lo que es tendiendo a la conciliacidn, acli- 
matarse a la dpoca. Inicialraente hobrd. pues, unc crilica acerbo de las inslitucio- 
nos, para acabar en toleranda.

RECHERCHES DE SCIENCE RELIGIEUSE. 26 (1936). 257-296; 419-543. H. Rondet: 
H6g4liaaisme ©t Christionisme. Reflexions th6ologique8. Examine brevemente la L6- 
gica y la Filosofia de la naturoleza en el sistema hegeleiano; y se detiene mds, 
estudiando la Fllosoffa del Espirilu con su nocidn de espiritu objetivo. Muestra el 
popel dialdclico de dsle en la Filosofla del Derecho, en la Historic, en la Religidn. 
Hegel comballd el sentlmentolismo religiose y el racionalismo de la “Aufkaerung", 
pero al fin y q1 cabo su religidn es un racionalismo una vez que, haciendo del hom- 
bre el Ce^ilro, reduce el contenido de los dogmas al nive! humono.'El problema de 
Dios de que lanto se ocupd, lo solventa de manera que cae en una ©specie de 
panteismo singular, no obstante sus especulaciones sobre la Trinidad divina; y que- 
do impreciso su monte sobre el destine de la persona y de la sociedad; la inmor- 
talidad personal se ofusca ante los destinos terrenos del estado ideal. Hegel no ho 
visto que sdlo una Iglesia divina podria realizar la reunidn do los hombres. — 454- 
474. P. Jouon; Notes philogiques sur quelques'versots de I'Epitre aux Eph^siens. 1 
(12); 2 (1-3. 15): 4 (28); 5 (18-19): 6 9, 16, 18-20). — 464-467. J. Lebreton: Le Texts 
grec du Pasteur d'Hermas d'opr^s les papyrus de TUniversiti de Michigan. — 468. 
A. d'Alfts: Terlullien. Symbolum. — 513-562. H. von Balthasar: Le Mysterion d'Ori- 
g6ne. Las ideas teoldgicas se agrupon olrededor de su concepcidn de "mysterion". 
Lo# principle* formales de su Teolo^o de cordeter axotirico, presentan las verdades 
en Ires plones; las verdades ensenodai y aptas para ser, ensenadas; la Palabra 
personal on los corazones; la calma del Silencio en la contemplccidn de los prin- 
cipios de las cosas. Cudnto al contenido del Mysterion, el Autor divide su estudio 

do# capitulos: fundamontos metafisicos y estructura general del Mysterion; iden- 
tidad de esta. estructura y de la estructura sacramentaria y relaciones del Sacraraen- 

' tal total con los sacrdmenlos porticulares. — 385-418; 563-578. P. Galtier: Le Tome de 
Damas'e. Date ot origins. La dnica fecha que se concilia con loe datos del problema 
es la 382. La dificullad de ser el documento enviado a Paulino de Antioquia no es 
suRciente para modificar esa (echo apoyada en lantos argumontos histdricos. Si se 
considera ademds que el "Tomo" revela una profunda influencia de parte de San 
Ambrosio, se ve confirmada la fecho de 382, pues es juslamente por aquel ontonces 
el Santo publicabo escritos sobre los erroree trinitorics. — 579-584. A. d'Alds: Nic4o- 
Constantinople. Au Concile de Chalcddoine. Discusidn con el prof. J. Lebon a propd- 
sito de unos observociones formulados por dste on la Revue d'Histoire Ecclesiastique. 
— 585-586. Tertullien; IV. Adv. Morcionem, 21. — 586. J. Lebreton: Lexique du Nou
veau Testament. La nueva edicidn del Ldscico de Bauer, "Griechisch - Deutsches 
Woertarbuch zu dan. Schrifton dos Neuen Testaments".

REVISTA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA. 6 (1936). 123-129. F. Campos: Ensino Re- 
ligioso nas Escolas. — 130-138. P. H. Cdmara: Os jesuitas do seculo XVII. Los jesui- 
tas ■del siglo XVII conseryaron en el Brasil las tradiciones de sus mayores.—139-143. 
A. B. de Silveira: Educaq;ao moral e civica. Origen divino de la ley moral. — 143- 
156. L. I. Locombei A vide social na Escola. Breve sintesis del ambiente y de la psi- 
cologfa 'del educando. Descripcidn de las "Junior High Schools"-norteamericanas, eny 
que por medio de "clubs" se lomenta el sentido social del alumnado y el interes 
por el estudio. Experienclas personales realizadas. Necesidad de cuitivar la yida 
social fundamentdndola en los principios crisUanos de la solidaridad humane .— 157-

on
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175. A. de Andrade: A Educasao e a Renovagao do Homon. Una Filosofia de la vida 
debe inspirar la educacidn que pretende forraar la personalidad Humana. Pero esa 
lilosolia para que sea profunda no se puede contentar con un simple ienomenismo. — 
176-188. Thiers Martins Morcira; As humanidades do ensino secundario. — 247-262. 
Arlindo Vieira: Finalidade do ensino secundario. La ensenanza secundaria se propo
ne la formacidn del hombre; no la preparacion a una escuela superior. — 263-274. 
C. A. Barbosa de Oliveira: O ensino especialisado no piano nacional de educa^do. 
—- 289-293. E. Backheuser: Do ensino religioso no piano nacional de Educa^do. — 
296-310. J. Moreira de Souza; O ensino rural no piano nacional de Educagdo. Razo- 
nes por las cuales la ensenanza en las escuelas rurales debe ser diferenciada y 
adaptada a los medios agricolas.

REVISTA de DERECHO y CIENCIAS POLITICAS. 1 (1936). 9-43. M. V. Villardn: Posi- 
cion Constitucional de los Ministros en el Peru. En el sistema gubernativo adoptado por 
el Peru, existe el problema de guiar la Nacion concordando tres luerzas: El Presi- 
dente, el Gabinete, el Congreso. Desde el punto de vista de un andlisis y una 
crltica del derecho constitucional en esta parte, examina el autor: 1) Los Minis
tros y el Jeie del Estado; 2) Los Ministros y el Congreso (esa parte no aporece en 
el presente fasciculo. — 44-86. V. M. Maurtua: Proteccidn de la propiedad intelectual. 
— 87-116. A. Ulloa S.: Nueva concepcidn de la Neutralidad. Evolucidn de la idea de 
Neutralidad. Convenciones de La Haya. Influencia de la Gran Guerra. Inlluencia 
del pacto de la Liga. Inlluencia de los Tratados de alianza y garantia. Proyectos de 
la Liga de las Naciones. El Tratado de Paris. La calificacion del agresor. Proyectos 
americanos. Reglamento y Convencion de la Habana. Consecuencias del Tratado 
de Porls. Realidades subsistentes. Existencia del estado de beligerencia. Estado de 
beligeracidn. Declaracidn de la Neutralidad. Extension de la Neutralidad. Neutrali- 
dad ben^fica. Situacion de los Estados mediterrcineos. Deber pacificador de los Neu- 
tiales. XVI Conclusiones. — 117-123. A. G. Cornejo: La Funci6n represiva como de
recho sujetivo del Estado. "...la accion punitiva se destaca como deber, como fun- 
ci6n, como fuerza, como potestad, como facuitad. Solo en el proceso penal, y eslo 
como recurso tecnico, puede versela como derecho sujetivo del Estado, para res- 
paldar la accion penal personal que da origen al proceso o jutcio de responsabili- 
dad, en que el Estado pone su pretensidn de alcanzar la aplicacidn de la pena, 
como consecuencia juridica del delito. El Estado no aparece aqui como poder so- 
berano, o como producto historico, sino como sujeto y objeto de sus normas..."

REVISTA DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. 32 (1936). 243-258. A. 
de Sampaio Doria: Fins do Estado. Despues de criticor las escuelas individualista 
y socialisia, hace una exposicion de la que llama 'Tiberal-social" que caracteriza 
como conciliativa de; 1) la maxima libertad individual, con 2) la autoridad publica 
eficiente y 3) una “accion social del Estado que suple las deiiciencias individuales 
para alcanzar los intereses colectivos, socorrer las victimas de la suerte y defender- 
las de la iniquidad de los hombres". — 259-288. J. D. Fairbanks Belfort de Mattos: 
O. Codigo civil Argentine em face do Direito Brasileiro. Tesis aprobada con distin- 
cion en la Facuitad de Derecho de la Universidad de Sdo Pablo. Ante los numero- 
sos puntos de semejanza entre los dos derechos que naturalmente deberlan divergir 
mds por los antecedentes historicos y las diferencias ambientales, es de opinion que 
tal efecto es debido a la misraa idea democrdtica tempergda por el sentimiento ca- 
tdlico de la inmensa mayoila del pueblo.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. 4 (1936). 235-248.). J. Basa- 
dre: La Ley del Inca. Despues de consideraciones preliminares en que explica qus 
la ley de reciprocidad es la que hace como el alma del derecho pasa a un estudio 
del Derecho de los Incas: medios de expresion y divulgacion (“quipus”, etc....); 6r- 
ganos de preparacidn y formulacion de las leyes (e) Inca y sus nobles); la ley del 
Inca y las costumbres locales preincaicas; jerarquia de derechos y obligaciones en 
las distintas closes sociales incaicas (derechos y obligaciones del sobrajo; de su
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'gran familio"; de los jeies sometidos; de las voiias clases de vasallos). — 249-2S2. 
C. A. Mackehenie: Los dos memorialeR del Licenciado Don Fernando de Montesi- 

— 263-267. C. del Solar: Breve estudio de las posibilidades aurlleras de los alu- 
viones de la costa del sur de Lima. — 268-284, M. P. Paiacio C.: Critica de Literates 
peruanos a trav4a de sus escritos sobre costunibres limenas. — 285-292. R. Boggio 
A, y L.; Elementos de Filosofla. — 293-305. A. Weberhauer: Historia de la Explora- 
ci6n botdnica del Peru.

nos.

REVUE APOLOGETIQUE. 63 {1936). 5-27. Holland E.: Education et vertus surnatu- 
relies. El educador debe saber provocar la colaboracibn acliva de los recursos na- 
turales y sobrenaturoles de suerte que se consiga armbnicomente la perfeccibn as! 
sobrenalural como el rabximo de perfeccibn Humana. — .63-81. Maugors C.: Liturgie 
et Action CathoHque. Conferencia dado durante la Semana gregoriana y liturgica, 
orgonizada por la Ligo femenlna de la Accibn Catblica francesa. — 149-166. Ver- - 
querre S.: Le Dbcalogue, Code universal et bternel. — 184-198. Neyron G.: Erasme 
Hagiographe. A propos de son centenaire. Uno de los distintivos de Erasmo poco no- 
lados s4 el Haber sido no sblo amigo de los Santos de su liempo (S. Juan FisHer, 
Slo. Tombs Moro) sino tambibn de los del pasado. Este arliculo es justamenle mo- 
livado por la edicibn de la Vida de S. Jerbnimo por Erasmo, publicada por el .doc
tor Ferguson. Erasmo tenia todo un plan hagiogrbfico .correspondiento a su deseo 
de poner al servicio de Cristo y de los Santos las riquezas de su erudidbn y de su 
esiilo. — 199-206. Michaud A.: L'argument du leu. — 129-148; 257-279. C. Marlineau: 
L'obligation morale peut-elle exister sans la corinaissance de Dieu? El autor biuestra 
cbinb cun entre los pueblos poganos; en los ninos educados en ambiente de perlecla 
indiferencia; aur. en los oteos sinceros, la obligacibn moral es una confesibn de la 
existencia de Dios, si cree en la existencia del bien absolute, La prbcUca de la 
vide moral, poca o mucha, es un conocimienlo confuse de Dios. — 280-297. H. Mi- 
.chaud: La morl apparente. et Tadministration deg sacraments. Contra la iesis del P. 
Fsrreres. — 316-324. A. Leman: Une histoire de la Congregation do Saint-Maur. A pro- 
pbsito de la hislofia escrlta por Dom Martbne y publicada {5 vol.) por Dorn Chorvin.
— 325*329. L. Roure: Trois sibcles de la vie d’un noviciat ecclbsiastique. Los Semi- 
narlos de Coutances et Avranches. — 403-415. J. Vernhes: Le ipensonge, sa nature et 
sa malice intrinsfeque. — 43-G2; 167-183; 298-315; 416-431. Cusset J.: L'Idbe missionaire 
dans Isaie. El autor estudia en Isalas; 1) El fundamento de la idea misionera; Dios 
bnico y trascendenle; 2) La misibn misionera del pueblo de Dios; 3) El gran opera- 
rio de la salvaCibn universal: el servidor de Javb y el Meslas; 4) El Centro y el 
fruto de la* labor misionera: la Jerusalbn nueva. — 432-441. H. Michaud: Le Moyen
gge et le progrfes. Cbmo la Edad Media fub la era prodigiosa de los inventos.  
533-550. A. Richard: La mystique de I'Unitb. A medida que se multiplican y dife- 
rencian las agrupaciones y brganos de apostolado de la Iglesia y que por otro 
lodo los partidos politicos fomentan la pretensibn de absorber sus miembros en 
toda la Hnea, Jos catblica no deben perder de vista la obra combn- _, , , , oi>ra
de Cristo, procurondo an la unidad. Pero este ideal no sb obliene exagerondo la 
ceritralizacibn sino desarrbllondo un espiritu. una psicologla, un entusiasmo combn 
por la obra combn: mislich^de la undiad. El autor muestra los coracleres de esta 
mlslica, sus dificultades, su opohtunidad. — 551-574. Spencer John Jones; La Reunion 
de la Chrbtientb. Mbthode pour approcher la question. Artlculo de un ilusfre pastor * 
anglicano, uno de los fupdadores de la Octavo para la Unidad <^e los Crisliono^, 
Despubs de iriostror algunos hechos, estudiq detenldamenfe comentando preferent®- 
raenle a Newman y Faber la "Significacibn jie la Simpatio" que estb en la base, d'e 
la tendencia a la unidad. — 641-655. Son Em. le Card. Baudrillart: Et vous aussi 
soycz pretsi Discurso pronunciado en la Misa del Espiritu Santo, inauguracibn de 
los Cursos del Institute Cctblico de Paris. •— 385-402; 513-532; 656-680. A. Verrible:
Les textes bibliques sur le pbchb originol et leur interpretation theologique. __ 681-
702. A. Bessieres: Jbsus lormateur de chefs. Necesidad de Jefes en las filas del Co- 
lolicismo. Estudio de" las cualidades de jefes exisfentes en Jesbs, reveladas en Ja
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Vocacion de los Ap6stoles- — 703-713. A. Robert: L'attente du CKrist dans I'ancien 
Testament.

REVUE BIBLIQUE. 45 (1936). 321-345. U. ]. Lagrange: La vie de I4sus par M. Fr. 
Mauriac. No obstante lo que dice sobre los comentadores, Mauriac Ha "perpetrado' 
la exegesis y precisamenle ha construido una obra digna de admiracion, presen- 
tdndonos el verdadero Jesus. — 481-511. Les Legendes pythagoriennes et I'Evangile. 
Dejando a un lado el pitagorismo primitivo que hasta hoy es un enigma, el autor 
con gran erudicibn y sagacidad muestra lo bien iundado de su conclusibn, a saber 
que asi como Filostrato en la vida de Apolonio de Taine se aprovecho bajo mono 
del Evangelio lo mismo ha pasado con las biograiias lilosbiicas de Pitdgoras, poste- 
riores al Evangelio, por lo menos una cierta depedencia de estas vidas del Evan
gelio, es innegable. — 512-528. La Vaganay: La Finale du guotrieme Evangile. De- 
liende con algunas modificaciones la opinibn de Lagrange sobre el final de S. Juan. 
El final seria XX, 30-31, que por lo tanto se halla fuera de su sitio. Cuanto a XXI 
24, —contra Lagrange
XXI, 25, que parece de otra mano. — 529-537. E, B. Alio: La portde de la Collecte 
pour Jerusalem dans les plans de S. Paul.

REVUE DES COURS ET CONFERENCES. 38 (1936). 1-9. G. Pages: Le gouvernement 
et radminisiration monarquiques en France d la fin du regne de Louis XIV. (L.) — 
1021. Anatole Feugere: Le mouvement religieux dans la litt4rature du XVIIe. siecle. 
(I) Saint Frongois de Soles. — 22-27. Henri Gouhier: Introduction a une philosophie
du Beau. (I). Introduction. 1) Establece algunas distinciones y definiciones: orden es- 
peculativo y orden practice; el obrar y el hacer; el artifice y el artiste. Distinciones 
abstraclas que en concrete se lunden. Se puede estudiar la obra de arte bajo el 
aspecto de la critica del arte; de la historia del arte; de la psicologia del arte; 
de la sociologia del arte. Lo bello constituye el objeto de la filosofia o metafisica; 
filosolia de lo bello mejor que la filosofia del arte, pues lo bello se encuentra asi 
en la naturaleza como en la obra de arte. — 28-44. J. Cousin: Nature et mission 
du Poete dans la poesie latine. (I). — 25-58. R. Guignard: Le groupe romantique d© 
Heidelberg. (I). Antecedents et formation, — 59-71. F. J. Tanquerey: Le Jansenisme et 
les tragedies de Racine. (I). Introduction. — 72-91. P. Jourda: L'exotiame dans la 
litterature frangaise depuis le romantisme. (IV). L'Allemagne.

REVUE D'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. 32 (1936). 537-547.' J. Lebon: Nicbe Cons
tantinople. Les premiers symboles de foi. Reprueba ai P. Umberg el haber alterado 
— inducido por un articulo de Ed. Schwartz — el texto de los simbolos de Nicea y 
Constantinopla; y asimismo al P. d'Ales una nota de Recherches de Science Reli- 
gieuse en que justifica esa alteracibn. — 548-569. P. Schepens: Pour I'Histoire du 
Symbol© “Quicumque". Se adhiere a la tesis defendida en 1909 por el jesuita H. 
Brewer, segun la cual el simbolo "Quicumque" fub probablemente compuesto per 
S. Ambrosio. — 570-597. A. W. Burridge: LTnmaculbe Conception dans la Thbologie 
de L'Angleterre mbdibvale. En Occident©, la fiesta de la Inniaculada se ha originodo 
en Inglaterra. Estudia ahora el origen y el desarrollo de la dectrina en los ducumen- 
tos de la epoca: la carta de Osbert de Clare (1127-28); el "tractatus" de Eadmer 

V (1109 probablemente); la controversia de Nicolas de S. Alban con Pedro de Celle; 
el "sermo de nativitate S. Joannis Baptistae"; el "exemplum" de A. Neckam; los 
textos liturgicos. — 598-620. A. Leman: La nomination de mdrechal d'Estrbes a I'amba- 
ssode de Rome en 1636. — 621-630. A. Pelzer: Un essai american de catalogue 
sommaire de tous les manuscrits. — 631-641. Bon P. Verhaegen: Trois-sibcles retraebs 
par les membres de la famille de Spolbergh d Louvain. (1563-1873). — 803-876. J. 
Lebon: Les anciens symboles dans la dbfinition de Chalcedoine. Despues de las 
criticas hechas anteriormente a Umberg y a d’Ales, el autor ataca directamente la 
fuente de ambas. Ed. Schwartz en su cdicidn monumental de "Acta Conciliorum 
Oecumenicorum". Las razones de Schwartz, son fundadas en su interpretacidn suie- 
tiva de los monumentos y de su estado ademds de haberse restringido el filologo

lo considera autentico de S. Juan; lo que no pasa con
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□lemin a estos documentos exclusivamenie, olviddndose de todo da

“SsEJ^rA-rSr’H-sJ# =s >“
delinicidn de Calcedonia conlenia formas olteradas de Nicea y Conslanunopla. — 
877-928 G Mollat; Contribution & I'historie de radmmistration iudiciaire 'de 1 Eglise 
romaine au XlVe. siecle. — 929-932. Eh. Marlin: Proclus do Constantinople, Nestonus, 
et le Bienhereux Nil "Eis le analsxfn".

..rv4.s.Ts:f=“
rraciones procura seleccionar Ja-parlecila de verdod que puedan cont^aner e indicar 
cudl serio^el arquotipo utilizodo en lo confeccidn de la leyenda. Es 
el Pseudo-Paslcrates ha babido «n escrilos en donde as Iradiaonefi de Israel ae 
ISon a las creenciaa del Irdn. - S2-68. I Przyluski: ^ -e-e des
religions? — 93-98. E. Cazalas: E® »ceau de la lune de C. Agnppu. — yy-iui. A. h. 
M. Nicolas: Le Bfib aslronome.

REVUE D'HISTOffiE DE LA PHILISOPHIE ET D'HISTOIRE GENfiRALE DE LA CI
VILISATION. 16 (1936). 281-32S. F. Pr6chac: Erasme ct rhumamsme. 
rdpido bosquejo de la vldo de Erasmo el A. ostudia compelentemente 
del gran horabre hacid el humanismo. Enumera - dondo .
palel obras, luego reeume »ue ideas pedagdgicas y su m4todo J
Siene en la aprocloddn de loe aporles de Erasmo al conocimiento de ^os c dsiws 
latinos. La familiarfdad «Vaordinaria de Erasmo con \o« manuscntos le di6 on 6^ 
minift Rinaulor unoMCurldod rara on. la interpretacldn y reconstruccidn de lexlos, 
ombionles mentoUdodSTelc. - 326-350. F. Heineman: La mdthode ph6nom6nologique 
de Goethe. — 351^68. Zlmmermann - Klinger: Max Klinger et son oeurre.

la dracma, del hijo^^Sigo; de la oveja perdida: en todas la gr^ia se revelo corn© 
generSad y com^sidn inlinita, como amor indestructible had^ todas las alm«. 
1 196-209. J. Heridg: Kyrios Anthropos: Interpreta Phihp. 2,6-11 a la luz ^o \Qi d<x- 
trlnas sobre los doe hombres: el hombre celeste, el hombre terrestre. los doe Addn. 
^ 210-245 O Cutlmann: Le caract6re eschatologique du devoir missionnaire de S. 
Paul ■ El oscuro pasoie de la epistolo a loe Tesalonicencos, 2,6-7. que lanto ho f»o- v°Sdo !o L los intopr.tes, s.g6o el A. se debe entender en oonsonon^
CIO con olroe texloe y con lo mentalidod general de los pnmeros siglos. Lo que 
deliene" serla la obro misionoria, lo conversidn de los poganos todos al Evongeho. 
"El qtie 'd^liene" seria el mismo Sonan SUB eSslolos y que precisamenle !u4 nrdndodd a los gentes. - 246-249. 
Jaeger; Rimarquw philologiques sur quelques passages “ 250-^^
W Seston. L'opinion paienne et la conversion de Constantin: Estudio lo formocidn 

• de los levendds-«i'ue-circundon el hecho del opoyo dodo por Constantino a los 
Cristionos. — 265-319. H. Starhl: La notion d'Eglise chez les R^lormoteurs: La pnmera 
cctitud de Lutero fu4. negar toda visibilidad a la Iglesia. El A. anahza en seguida 
los opiniones flids o menos vecinas de Zwmgho,
combio de rumbo mds notable efectuado en 1535 gracias a a E^ela de Wittenberg 
dirigida por Melanchthon que elabord una doclnna de la Iglesia visible, como ins- 
tituddn divine y a la cual el mismo Lutero ocab6 por mchnarse. Las opiniones de 
los onteriores lueroh sinletizadas por Calvino cuyas ideos el A. estudia delemdo- 

descrrolld mucho la doctrine de lo Iglesia visible, Institucidn divina.irrentp. Calvino
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relaciones Conunida por lo menos en parte a la Iglesia invisible. Determind 
el Estado y la quiso un cuerpo, unido por la ie y los sacramentos que corao cuerpo 
profesa sus creencias y vive. - 320-346. Ch. H.auter: La presence diyme comme 
probTeme de la dogmatique protestante. - 347-384. F. Mdnegoz. ResurrecUon. La Re- 
Lrreccion de Jesus, centre de la piedad y del pensamienlo de la 
habia sido dejado de lado por cierta leologia. Ahora al reves bien estud.ada tanto 
desde el punto de vista cientifico como desde el teoldgico, se revela como pnncipio 
dfunidn vital y adhesidn a Cristd. - 385-399. V. Monod: Le voyage, le deracmemenl 
de I'individu hors du milieu natal constituent-ils un des elements deterrmnants, de 
la conversion religieuse? El salirse de las influencias del propio ambiente se- 
ria elemento determinante de las conversaciones rehgiosas, como parece mostra 
desde el A. T. el viaie de Abraham hasta nuestros dias los crisis rehgiosas de Psi 
chari Bertrand etc La argumentacion del A. no parece probar smo que tales via- 
jes son condicidn favorable. - 400-428. R. Will: Le Symbolisme de 1 imap du Chnst. 
Essai d'iconographie chr4tienne. - 429-444. Th. Gerold: Les drames hturgique m4- 
di4vales en Catalogne. A raiz de la publicacion de Higim Angles La Musica en Ca
talunya fins de segle XIII", el A. localiza los dramas liturgicos catalanes en el esc.- 
nario de sus congeneres en Europa e indica su desarrollo desde simples bases mu- 
sicales introductorias del Oficio divino hasta muches estrofos con diferentes peroonajes_ 
verdadero trozo de unidn con los "Mislerios de la dpoca siguiente. P'^esenta en 
notacion moderna la musica y la letra de alguiios pasajes
P Humbert: Mythe de creation et mythe paradisiaque dans le second chapitre de la 
Genese. — 462-469. B. Sundkler: I68us et les payens.

DE metaphysique ET DE MORALE. 43 (1936). 487-506: Ravaisson Quinet, 
Sehellina Leltres, avec une introduction et des notes par P. M. Schuhl. —
P Jonet^La Psychologie de la croyance et le Mysticisme: 1) Consthucidn de la creen- 
cia- 2) apreciaciones de la creencia rezonable; 3) el misticismo; 4) el ceticismo pre 
pScteirsrtai aspiraciones del misticismo. - 573.602. L. Febpre: De Spengl.r a 
Toynbee, Quelques Philosophies opportunistes de I'histoire. Severo juicio de uii his 
Lfador de prolesion a Spengler y Toynbee, mds brillantes y populares que s6hdos 
v capaces — 603-628. G. Aillet: Histoire et Politique, it propos dun livre et dun 
diba^ r^esnts. A proposito del libro de Maxime Leroy: ° 3°“'
verner". ^Puede la historia ensenar y guiar a la politico? — 629-640. D. Baumgardt. 
Maimonide huit cents ans apres sa naissance.

sus

REVUE

"Ratio partim diversa partim non diverse . La raz6n de esta mterpretacion ®sta e 
el concepto que de la analogic forma, el A., ,a saber, una semejanza entre cosas 
q^e intrfnsecamente implica disparidad. La proporcidn es un concepto de ongen 
raatemdtico- al depurarlo, la metafisica conserve poco del concepto onginano, una 
vez que se trala de una similitud que contiene en si disimihtud Disiinguidas dos 
espedes de analogia (la de proporcidn, la de proporcionalidad) el A. opma que la 
rato^a del ser es una analogic de proporcionalidad propia, porque ®n eda ana- 
logiala perfeccidn de los varios analogados no debe existir en un grado determi- 
nado, eso es, no es necesario que haya una distancia determmada entre los analo- 
gados’ Dios y la criatura, - 321-347. Ch. Mercier: Luther et la d4mocratie. Las rela- 
cionbs de Lutero con la idea de democracia consisten en haber 
enorme espiritu de individualismo y de indepc-ndencia absolute. — 348-364.^ J. Del- 
salle- La Philosophie de M. Hen4 Le Senne. — 469.496_A. van Leeuwen: L analogs 
de I'etre. Precisions sur la nature de cette analogie. Al tratar de la analogia con- 
viene ponerse en el terreno real (Fisico o metafisico):_ en el logico no hay analogia 
De Qhi que toda analogia — incluso la de proporcionalidad — tiene un analogo 
principal: un orden supone principio de orden, principle real para orden real. La 
analogia de proporcionalidad es la analogia metafisica, la unica metafisica, Ig ana-
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iogla del ser. El andlogo principal on esla analogia es Diso. El "ens ul one'" ©8 una 
luncidn unificont© qu© e^esa la di8po8id6n ordenada de lodo, ro»pecio del And- 
logo principol, principle del orden ontoldgico. La analogio de atribucidn, coiroo la 
define el A., es puromenle -extrineeca y no vale en ei campo motalfsico. La objeddn 
de que' el Andlogo principol debe enirar en la deflnicidn de los onalogados at gpl- 
ventada sagun el Ferrarieneii, dletinguiendo vorias "iiripositiones nominum" conform* 
el conocimianto que feneiDO* de los antes. — 497-5)7. A. De Waelhans: Phinom^no- 
logie et r^alisme. El A. mismo se resume. "El ejemplo de Husserl mueslra qye lo 
ienomenologia, do»cripci6n filo&d;ica de esencias, incuba e! idealismo. El ponsi" an
tra par6n!e«i8 Jc existencio, si resuita, indta a una nagacidn delinitiva, Por olro 
lado una descripcidn lilosdlica preocupada de no quedar incomplela, rw se puede 
contentar oon la descripcidn de un objelo actual, ird mbs aild do la aparicidn ac- 
tual de ast* objeto, otarlo en 61tima andlisis a una causa suficionfe. Pero esfando 
corlada eso progresidn del lodo del objeto, caminord por el lado del aujeto, encor- 
gado asi rioturolmente de la raisidn dltima". El A. alu4® sucesivamenle; 1) a la 
"rujutralidad husserlianc frente 'a la exislencia, quo de una aciitud p^ovlaorio, — 
acabada lo tarea metodoldgica—, se iransforma en hacer el sor inmanenlo q1 pen- 
samiwito; 2) a la "reduccidn transcenSental" con que Husserl quiore veneer el dua- 
li*mo eujetO'objeto. "Tompoco el andlisis existenciol de Heidegger dejord en solve 
los derochos del realismo. No admiliendo un mds alld de la existoncia humana, 
Heidegger so condena a si mismo a transiormor a 6sta een medido universal. Con*

• dliocidn de idealismo y realismo que no es sino un idealismo octivista". De hecho 
Heidegger hace ol ser inmonenle a la accidn en este senlido que la reolidad del 
"mundo" no as oira que la de inslrumento del Dasein. "Unlcamente an las obras 
de Hartmann se halia la oiirmacidn expresa del realismo. Mas esta oiirmoddn pof 
de pronto supone el renegor la reduccidn ienomenoldgico y el poner enlr# par4n- 
tesis de Husserl". — 518*524. Alexandre More: L'existence humaine et la raison. Llama 
lo oloncidn pard el dltimo libro de Karl laspers: ‘'Vernunft und Exislenz", mostrondo 
los diferendos snlre Jaspers y Heidegger y cierlo semejonza entre Jaspers y M. 
Blondel.

REVUE DE PHILOSOPHIE. 36 (1936). 285-305. L. Bouyer: Newman et le plotonisme 
de l'6me angloiBe. Hay en el alma ingleso un plotonismo de lo cual Nevrman es 
perlecto dec^odo, qua el A. caracteriza como el hdbito da reconocer lo invisible 
embebldo en lo visible. Muy vecino de Newmon en asto es Wordsworth. >— 329-S42.' 
R. PJ6: Ontologie de la forme. — 381-400. J. de Tonqu6dec; Lee premiers principes de 
Ic raison dans “L'Stre et les etres", de M. Blonde!. — 401-425. G. Desgrippes: De la 
cennaissance exp6rimentale de Tame par ellememe. Hay un esfado del alma en 
que Asia no iiene de si sino un conocimienlo confuse. Ejercitdn'dose, pensando se 
holla el estado on que el olma conslgue un toque experimental do si, ctribuyAndoSe 
sin dudorlo sus octos propios. Hay continuidad entre uno y otro aslado y el peso 
s« *100160 por el almo mismo en su interior. — 426-441. Y. Simon; De la dAlinition du 
travoil: Metaffsicamente el trobajo es: 1) una actividad 6til; 2) una actividad l*n- 
dionte no a modificor el trobojodor sino la cosa trabajada; 3) una actividad some- 
tida o Iq ley del combio y del iiempo... Para caraclerizar lo Alico-socialmenf* hay 
que Qnodir quo esa aclividod s* dirige a cierlos fines concrelos y os acomponada 
fie ciartas drcunetanclas que la distinguen dal pasatiempo y de otras actividad**. —
442-448. Ivt. de Corte: La conscience molheureuse ou Iq pendule rationalisle.   SOS-
328; 477-493, F.CoyrA; Le point de depart de la philosophio auguslinienne. Preuve 
noologique de l'existence de Dieu. DespuAs de afastar olgunas inferpretodonas 
errbneas eatable punios previos. S. Agjustin no considera los ideos soporadamenle 
sino on un espirilu y Asle como cima de un alma. Su prueba bdaica de la «xis- 
tencia de Dios se encuontra en el ”De libero arbilrio". L. IT. “‘1> to meno* estd en 
lo mds, eminentemente: principio de integracibn; —lo inferior esld subordinado a lo 
superior: principio de subordinacibn— lo mutable no tiene en si su razbn d« ser: 
FHincipio do razbn suliciente; 2} en el espirilu humane se encuenira la verdad; 3) 
los caracieres de inmutabilidad, etc....,.de la verdod nos conducen a algo que con-

f
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liene eminentemenle todo lo inferior; lo, subordina asi; a algo de donde derive la 
verdad porticipada. Ltegamos a la Luz, al Ejemplar, a la Regia. Esta Verdod 03 
tambi6n Vida, quo hace la felicidad del que a ella so une; 4) Dios es odemds causa 
de toda verdad y bonded: es creador. Dios se holla asl'ai principio de la filosoila 
agustiniano. La organizacidn de esla lilosolla 
esiedio do los

va a ser, pues, "leoc^ntrica". En el 
seres Dios serd considerado, 0 — se buscerd a Dios — como causa 

• ultima del subsistir, como principio del entender, regia del vivir conforme a u.na 
ejipresidn platdnica. Los entes son vestigios de Dios, el hombre Imogen y csta ima- 

_ gen es la quo se estudia con prele.^-encia, de tal modo que el agustinismo se dobe 
ca.-Qcterizar como un noologiemo en cuanto que es por la monte: inleligencia y amor 
que se descubre a' Dios. La orgcnizacidn de esta filosolid so cuede desplegar sin ' 
recurnr a ningur, deto de la te, cunque tcl como se encuontre en S. Acustln no hoy 
separacidn entre la fey el trabojo de la ra'zdn, — 494-544,. R, • Rabaud' La'synfhfese 
mcntalo de I'audition dcs accords musicoux, Trabajos del Laboralorio do Psicologla 
oel Inslituto cQldlico do Paris.

REVUE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET THEOLOGIQUES. 25 (1936). 429-458 
G, de Piinval: P61ago ot les premiers' aspects du 'P^lagiamsme.' La iniluencia 
Pelagio no r,o dobc unicomente a sus dotes persqnales. sino ademds a una'cierta 
consononcia de sue doctrines con los medics romanos en quo'a principio fud'pro- 

■ pagada. Supone esta doctrine una concepcidn esencialmente optimista de nuestras 
posibilidades y da morgen o toda una apologia del humanismo moral. Jncitando a 
la prdctica dp las virtudes y a una especie .de otletismo moral, atribuy© al mismo 
hpmbre-las iuerzas para lo ejecucidn de estos ideales. — 459-481. M. Richard- Notes 
6ur I'dvolulion doctrinalo do Thdodoret. 'Contribucidn al estudio de la evolucidn doc- 

' trinal de Teodorelo, atendiendo al empleo de los tdrminos concretes de "hombre asu- 
mido", "hombre visible", ’‘hombre tornado de la raza de David", al hablar Teodoreto 
de la naturoleza humane de'Cristo. Recorre la obra del obispo de} siglo V 
momentos: antes de la controversia nestoriana, durantos y despu6s. — 482-488. G. 
Dwelshauvers. L'oouvre de Pavlov .et la Psychologie. — 489*495. M. -J. Conger: Sur 
I'inclusion do IHumanild dans le Christ. "Admitimos una presencia actual de todos 
los e.slados, .todos las perfecciones, todos las virtualidades de la naturaleza huma- 

en to humanidad personal de Cristo; presencia-actual de una actuoUdad lisica 
(real). Cuanto a la .presencia no ya solamente de los valorea-de humanidad. sino 
tambibn de nuestras humonidades individuales admitimos'eon el P. Malevez (alusibn 
o do3 arficulos en Rechorches de Science ReligieusO; de' 1935) .una presencia ac
tual do todos los hombres en Cristo; no en la ontologla de'Cristo, 'pero en su cono- 
cimignto y en su amor. — 645-658. R. G, Renord: L'entreprise el sa linance. Et arliculo 
1832 del Cbdigo civil fronebs define la sociedad como un contrato. Delilo contra la 
idea mslitucional de toda sociedad, Resultado: predominio de la idea del lucro en 
las empresas. . Leyes posteriores agravaron eb error. Las mismos sociedades anbni- 
mas cvolucionaron hacio el prbsiamo a intereses. Juicio del morclista, -•659-685. 
I. DanzQs: Lea rbminisconces gnostiques dans la phUosophie religieuse russe moderne. 
Una gran polbmica se desarrolla cctuolmente en el seno de la Iglesia ortodoxa rusa, 
con motive de las doctrinas del P. Boulgakov, varias veces condenado por las au- 
loridoder, ortodoxos. Boulgakov en una serie de libros propaga una doctrine de la 
Sabidurla 0 Sofia, como'‘hipbstasis divino incornada on el hombre.' El A, estudia los 
origones de teles doctrines "solianolbgiccs" en Soloviev y en Fiorenski; luego exa- 
mina la-s crfticas de Mor. Serophin quo ocuson a Boulgakov' de "gnosticismo valent’i- 
niano . El A. juzga quo las semejanzas son grandes y que por o1ro lodo las ros- 
puestas de B. no satisfacen, que el argument© socado de la iconografia de* Novgo
rod no lienc base .sblida. • -

de

en tres

no

REVUE THOMISTE N. S. 19 (1936). 441-445. R. Garrigou - Lagrange: Le R. P. Pe- 
. gubs. Artfculo cn homonoje ol notable tradutor y cementador de la "Summa" do 

Slo. Tombs, hoce ppco fallecido. — 446-469. M. C. Perret: La notion d'exemplaritb. El
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'A. se resume; La causa ojoraplor de una cosa es !a iurma de esta cosa. preexis- 
tente sminenleraante como idecil objetivo en !a inieligoncia prdclica del agente in- 
iormodor . — 470-48j. Gcrrigou - Lagrange; La gzhce est>ellQ una pariicipaHon da 
la d4it6 teyc qu'ello esl cn soi? Goncluyo dospuds de presentar seis 
cuya exposicidn va aclorondo el sanlido de su opinidn. que la gracia sanlificanto 
es una par(icipaci6n formal Qnal6gica d© !a Divinidod ial cuol es on si. ~ 505-530. ' 
Axlers; Ou en est I'^taf des manuscrita des queationa quodlibiliques de 
Thomaa? En 1923 en ias "MAlangea Thomistes", Deslrez publicd una lista de loc , 
■'Quodlibeioa" d© St. Toinds on aus manuscritos. El A. despuSs de discusidn proli- 
minar,^ publico su lista de manuscritos omitidos por Dostrez, npta lo que se debe 
corregir en ©1 mismp invanlono de Deslrez © indica los manuscritos errdneamente 
catalogados como manuscritos d© "Quodlibetos", — 587-592. M. Blondel; Office du 
philosophc. El A. muesfro'qus lo propio del fi)6sofo ©s cominar por la "vio Invcn- 
lionss . Ei iil6sofo os ©1 doscubridor, 41 sub© al peso qua el teblogo vuela por
oncima y ve las cosas ^desd© un puesto de observocidn trascendento ,  S93-B30; y
62 (1937). 16-57. P. M. i-abourdetle: La Foi th4ologaIe et la connaissance mystique 
d'aprds Saint Jean de la Croix. En un primer capitulo al A. osludia el sentido ge
neral de lo obra da 5. J. do la Cruz y sus partea. S© aplica en seguida a su ob- 
jelo; iqu4 papal rapresonla lo fe leoldgica en el camino de la uni6n divina?, ly qu4 
relacidn hay entra fe y conlamplacidn? (iLos conocimionlos naturalas y las mismas 
ilustraciones divinas (visiones, etc....), deben ser desechadas? iCdmo y en qu4 
sentido? Enfre las fdrmulas d© fe creidas por cualquior cristiano y el Objelo que 
ooas fdrmulas senalan, onfre esas fdrmulas y el conocimiento mistico hay discordan- 
cio, oposicidr o disproporcidn? El A. con seguridad, claridad, pormenor precisa y 
aclaro esos problemos analtzdnod suceaivamenie ”La Subida del Monte Carmelo" 
y “La Noche Oscura". — 630-634. Gorrigou - Logrenge: Science ef Sagesse. A prop6- 
sito de! libro de igual Iftulo de ]. Maritoin, — 635-650. G. Robeau: Les tomes III et 
IV du Nouveau Traiti de Psychologie. — 651-054, Ch. Journel: Note sur Vfime de 
I'Eglise.

rozone.s an
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RIVISTA DI FILOSOFIA NEOSCOLASTICA. 18 (1936). 197-206. F. Oresteno; Inlornc 
al concetto di realta. Lejos de ser fenomenisla, el A. oJcplica su conceplo ds reqli- 
dod, basdndola en la experiencia que no es modificacidn de un sujeto, sino "posi- 
ci6n absoiuta” de donde se inducirian y derivarfan los nociones de yo y de no - yo. 
Asi entendida la experioncia alcanza los fundamentos numenoles, ei yo transcen- 
dantal y una realidad franscendenta no sujeiiva. — 207-216. F. Olgiati; Health ®d 
esperienza. Terminando la controversia sobre el realismo con Orestano, el A. juzga 
que la conceplo da realidad propio del realismo se expresa por el. "id quod ast”, 
yo se Irate de Dios (id quod esl ipsuin suum Esse) ya do la realidad concrato (id 
qu^ hobet esse). La exporiencia a su vez debe ser afirmada como reolidod, pi^s- 
dndiendo del conceplo de sujeto y objeio, que son posteriores. — 217-226, .L, P«- 
lloux; La scuola nco-positivista di Vienna. El nao-positivismo quiere reducir la ii- 
loftofia a ia ciancia. Lo hoce de modo nuevo, dand'o gran importancia ol languaja 
y Q lo i6gicG. El A. crifico los cons^cuencios nidtoilsicas dsl ndo^posilivismo 
son perjudiciales a la mismo ciancia. — 227-237. M. Gentile; Problemi e ricercho di 
storia della filosofia. Caracteristicas de los estudios recienles Sobre la iilosofio an- 
ligua, en. especial Platdn. — 238-240. C. Mazzantini; Discussioni gnoseologiche: Dis- 
cusidn^ con ej jwof. Morando. — 241-245. L. Pelloux: U problemo delle veriti necessario 
e la sintesi "a priori" di Kant. E.studio sobre el libro de C. Mazzantini, "II pa-oblomo 
della venia necessario e la sintesi a priori di Kant". — 246-257. S. Vanni-Rovighi; 
Filosoria e scienza in due rocenti Congressi. Primer Congreso Internaciona Ida Filp- 

^ “loum^es d'6tudcs" de la Sociedad Tomislo en Lovaina 
— 258-260. E, Chiocheth; A proposilo de B. Croce e di G. B. Vico. Respuesta a la 
crfiica de B. Croce q) libro de E. Chiochetti "Lc filosofia di G. B. Vico", -— 313-323. 
E. Franceschini: S. Tomaso e I'etica nicomachea. Ei A. demueslra que lo versidn la
tino del griego de los 12 Hbros de lc Elica a Nicomaco hecha poco antes de 1249 
por Roberto Grosseteste, obispo do Lincoln (t 1253) poa6 por una revisibn hecha por
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, G. de Morbock (t 1286) y que ei Comentario de Sto Tomds a la moyor de las 
obras morales dol nstagirita empiea est^ texto corregido. ~ 329-340. G. Ceriani: 
Preliminari gnoseologici q1 sistema filosofico de A. Rosmini. En el arliculo cl A.
Gxamina el oensamicr.to filosofico de A. Rosmini en la priir.era lose de su desarro- 
!:c,’ manifiestada en los escri^os qua preceden c-l "Kuovo Saggio suil'crigini delle 
idee . tsie a.ndiisis ciinco le dc oportunidad de determinor algunos conceptos fun- 
damenfales do la gnn.sec’ogia rcsminicna. as ccpiarlo.s en c-l prooeso do su forma- 

. cion en re!Gc;5n a los problemos que in'en:ar. solventa: y en el sentido exacio one 
iiener. en el r.-.cme-nte inicial de ia hicsefia resminiana. — 341-349. M. U. Gome. 
O. P,: Comment completer le realisme bergsonieti. Bergson llevoria a Sfo. To.-n.ds. El 
A, en efecto juxga que oi ultimo libro de B.: 
una

bo pensee et ie mouvatU" oontiene 
profesion de le realista. Todevia el bergsoniono debe hccer un I'lHimo csluerzo, 

pidiendo a Sto. Tome;.;; Ia descripcidn y la experiencia del mode por cl cual la in- 
teligencia hiimana connidera las imdgenes y de ellas abslroe los ideas. Mirado oJ 
mundo segiiin las cxigcncias realislas de B. se podrd percibir las condicionou de 
prueba de Dias: pcio la prueba misma, el Tomismo ia propoiciona. — 350 371. M. 
Heitzman: La Liberia o il lato nella filosofja di Marsilio Ficino. ^ 372-391. A. Spru;:- 
zola: Fr. Sanchez alia luce delle ultime ricerche. Vulgarmente se llanur a Sdnclio.’. 
de esceptico y padre

uno

dc la filoRofia moderna. El A., despues de ini minucio.so y 
sereno resumen do ias Inontes, concluye que la vida de Fr. Sanchez no hn sido 
la de un esceptico, :;ino ejue fue la de un militanle de lo ideal, 
llfica por una Ic, por alqo de que tenia certeza interior.

una hiclia cion-

SCHOLASTIK. 1 1 (1936). 321-345. K. Richtaelter: Die Glossolalie im Lichfc der 
Mystik. Con ejomplo:; de varies misticos procure aclarar el problemo do la qloso- 
lalla de que non hablaci g! iibro de los ACTOS y de la primero Epist. a los Corintios. 
— 346-369. A. Willwoll: tJber das Irrationale in der Psychologie. Racionai fi irracional
sc compenetrnn en la unidad psiquica total: no se oponen como dos cosa.s. El A. 
hace un esludio del concepto de "irracional" en Psicologia definiendolo pmviomcn- 
te^ _ 370-395. A Erdss: Dio persdnliche Verbinfung mit der Dreifaltigkcit. Die Lehro 
uber die Einwohnung dcs HI. Geistes bei M, Scheeben, Ambisnte hisiorico del pen- 
samiento _ce ^ Sc.-ieeben y cstudio de su infiuncio. inspiroda en los Padre.s Gringos 
respectc de ia doctnna de la inhabilitacion del Espirinu Santo. — 481-498. U Rast: 
Zu den Beweisen flir das goHliche Vorherwissen. Bxo.men criuco de las pruebas cc- 
munmente prcp-.;eRtas de ia Prsoiencia divino ‘snionoo cornc obieto los octo.s libres 
lutu.-cs: Ic ininutcbilidciQ oivino, la eterniaad. lo verdod cbfetivo de los futuros. — 
499-5.7. H. V.’oisweiier: Die gdttliche Tiefo des Menschen., .- Wv.os:ra a uno dc lo.s
preiados dc religion nodonal-socialisfo — con motive de su libro "Deutsche 

Gottschau ' por W. Hauer — que la divinizacion del hoinbre no consisle 
litolmsmo terreslrc y nna consagracion de valores caducos. Expone la dortrina 
tohea de lo divinizacion por la grado y citando Maestre Eckhardt muesira
esta direedbn estdri las anpiraciones . del alma alemana. __
Beitrdge sur

en un
ca-

quo en
518-540. F. Pcl.der:

Erforachuiig dec schrltlichen Nachlasses Odo Rigaldis. Coiige vnrias no- 
ticias que oyuaan al conodmiento e interpreladon del material de e.stiidio sobrG ,=.| 

■ Rouen. Odo Rigaldi OEM. (t 1275). En las observadones sobre
los MSS. dice que coluinenle 2 contienen los 4 libros del Comentario a la.i Senlendac. 
En la segunda parle tree reparos y notas sobre las. "Quaestiones Disputoloe". — 541-
547. J. Gemmel: Zum Probabilis mus des hi. Thomas. (Quodl, 8 a 13) __ 548-558 A De-
neffe: Wilhelm Peraldus ubor die Mittlerschait Maria. Publica algunos texton de la 
Suinma de Virlulibur." on que Peraldo, contempordneo y hermano do hdbito do 

Sto, Tomas muedra mi dovodon y doctrina respecto de Nuestra Sehora; haciendolos 
cMtudio cobre la doctrina de Peraldo sobre la mediacibn universal do 

ia^Virgen. 5j9-562. I,. Meier, OEM.: Zur Frage nach dem Verfasser der “Confutalio 
pnmatus Papae". Todnvia esld pendiente la cuestion sobre el autor de cste oscrito 
del siglo XV; su noliicion se puede solamente esperar de un estudio dirccto de Ion 
MSS.; cuanto a la atnbucion al franciscano M Doring, es improbable.

seguir de un
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-"^i"es''v^linrj.:„\;“ •
In w!« "Isaorflsmo bidJ6gj_co, pero no el fisico y asegura que esta posicidn wiva 
la umtas, la libertaa y la cantos que deben ser norma en discusibnes cienllficas en 
dLi^’r^t ~ Stakemeier: Die theologischen Schulen ouf
soSe^?rMrSHn''H“j^°u^ ■ reproesenlario. Una nueva teorla
!?An . f ^ ° x'®°' pretende que la representaddn de la Pa-
sidn 8s djstii^e del cordcter sacrificio-sacramentol de la Miga que oonsiste en la

° S? ° exegesis '
Kurfess: Die Sybille in Augustins Gottesstoot. S. AgusUn

S "L dvitot?"Der ordculos sibilinos. Uso que de ellos ha?e on

ZEITSCHRIFT FUR NEUTESTAMENTUCHE WISSENSCHAFT. 35 (1936) 1-23 E 
SchwOTtz: tlber die Sommlung des Cod. Veronensis. LX. — 24-43. A Schmidtke^^Zum 
? wT«?®w ~ «■ Abrc^owski: Der Chris,u. der LlLooder. _ 70 v"
oxlSS'd la l5 "gnostico" para designed una hereslo es
drino ^ ^ escritores eclesidslicos. Para Cl. Alezon-
anno, por ej.. gndsUoo e« el cristiano perfeclo, etc. — 75-82 I leremias- Diede S?r"’fr*:- - «3-97 W. Staerk. Der eschoilgisire MySies in
^^teSnrl" seporacidn entre la ieologla de los d-

rT 1*^ ^«tion*«no primitive que se olimenlaba de la escotologla bi- 
Won da^crior en el lin de los tiempos. Espequlaciones sobre el

UWeUo™i esa 3eparad6n.-97-100. A. Kurfess; Der griechischen
. d« HeilW L^n?1r7 r ®R- Kaiser Konstantins Rede an die Versaramiung

rr, ‘.Ik*, ^ ‘i"j P 7^' IJ'chter. Ober die alteste Auseinondersetiung der syrischen 
S" ”■ H- H- SchQ.d,r: 2um Sep^lima

lion en loe Paplros del sigio 11 a. de C. .conservados en la Biblioleca Hylands.

^ITSCHRIFT FOR P^AGOGISCHE PSYCHOLOGIE UND JUGENDKUNDE. 37 (1936).
^toe^oe^v miSdTf H Observaciones eobre los
Die u ^ i-u^ 1 ° psicologla de lo personolidod. — 294-306. M. Krudevrig:
(ica. i j yentojas o inconvenientes del uso de las caracterls-

v° ^ oxperiencia. _ 307-317. W. facobsen;
« Ausdruksbewegungen. Esludio de los combios de expresibn de 

?? 1® cardeter. _ 317-322. R. Leibold: Kind und Metronom. La co-
^ ° movimlento regular crece de 3 O' 6 onos, haste

SndheiUTir^^r G. Bergomann: Lesegut undTeelVsche '
miJSn d ^ curative psicoldgico: eleccidn del llbro.-

• ?o1wher ^27-332. W. G. Schuerack: Zur Gestal.ung natio^l.
de 16 n 9J1 Resultados de un curso "poHtico-nacional" a jdvenes
moriL d2 °f OTinpanienlo: Progreso en la salud, esludio del cardcler, lor-
und^^SttenunSr ’ Butlmann: Kleine Beitrago
P^jTa* •?•' Z ^®ss®bing: Vdlkische Psychlogie und Jugendkunde:

^ sigmficado de la Psicologfa nacional o democrdtica. Su objefo y esencia
ios -las costumbres, del pueblo. Traba-)08 previos. en la psicologia general, de investigacidn. Mbfodo y plan Prindooles 
compos de investigacidn. Nuevas tareos pora la psicologia pedagdgicQ. El es^riiu
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de iQ.picologla nadonai. — 370-381. M. Kelchner: Dio Naturbodingtheit doa pada- 
gogischen Zioles und Ihrc Ausprdgung in der Madchene;-siehung. Estudiando enlre Ids 
jdvenos tres tipos psicoldgicos: el estdtico, el dindmico, el lantdslico, concluye la A 
quo. Qunque el tipo estdtico amigo del arabiente familiar es el mds comun, con todo 

debe determinar una vocacidn y sobre todo la limilacfdn en el 
ideal de la mujer. Ante' todo la ley de la‘naturaleza. — 381-385. Job. Bachmann: 
^raphologie und Berufsboratung. Aspiraciones respectivas de la .grafologfa 

' determihacidn de las aptitudes, profesionales.

ZEITSCHRIFr nJR KATHOLISCHE THEOLOGE, 60 (1936). 299-370. A. Undgraf: 
Dio Lmderung dor Hollenstrafcn nach der Lehro de der Fruhacholaatik. Describe la 
evoluciOn de las tborias de los primeros escoldslicos en Iqvor de una mitigacidn ,de 
las penas del mfierno.' Se fundoban en un texto favorable de S. Agustin. Jamds con 
todo negaron la eternidad de loa casligos, — 371-401. J. Kleinhdppl; Ursache und 
Weson doa Touschwortofi. Estudio de las' doctrinas sobre el valor y la comutacidn 
y _sus repe^usiones morales, las que intaresan dl tedlogo. — 471-510. K. Rahner- 
Sundo als Gnadenverlusl in dor fruhkirchlichon Literatur. Recorridc la literotura cris- 
tercer siglo, de todas las disputes sobro la Penitencia, quedabo expresado clara-
mente el conocimienlo de que el hombre por los pecados graves pierde la grocia
bautismal y que hay una distincidn de dos grandes especies de pecados, .conforme 
a su naturaleza y a sus distintos efectos sobre la grocia: los quo hacen perder la 
gracic, los que no. — 511-554. R. Hierzegger: Collecta und Statio. Las procesioncs
de letonias usqdas en la iglesla romana siendo una de las moriifestacionos • mds
notables de la Liturgia, no ban sido hastd ahora profundamente estudiadas. En va- 
nos dias del ano, especialmente en la Cuaresmo, la comunidad romana: Postores y 
tieles marchabon procesionalmente a cierlas iglesias: "statlones", lomando esas re- 
uniones el nombre de ‘•collecta". El A. estudio la '•Collecta'"; su relacidn con la 
btatio : rito, cardcter, posicidn en el ano eclcsidstico. — 555-576. J. Santeler- lat das 

Kausalpnnzip em blossos Postulat? A propdsito del libro de J. Brunsmann "Die philo- 
sophiBchen Voraussetzungen unseror Gottesbeweiae". — 577-590. H.’ Rahner: Proble- 
—0 der HippolytUberliofcrung. ' ’

en la

mo

GESCHICHTE DER ER2EHUNG UND DES UNTERRICHTS. 26 
(1936). 145^04. G Gicse. Volt. Stoat: Erziehung bei den Pddagogon der Hegelachon 
Schule. A. Kapp, K. Rosenkranz, und G. Thaulov/. — 204-220. R. Koster: Erziehung'und ‘ 
BUdung der vornohmen Florcntincrin im 15. lahrhundort. —.220-226. F. Fold- Der Stand 
der wntachaftlichon Bildung urn 1900. — 226-231. V/. Thomas: • Das Militdrknabeii- 
Erziehungsintitul zu Dresden-Annaburg. — 232-234. S. Scheer: Dem Vator der 
roschulmassigon Volksbildungsbostrebungon in Sachsen zum Geddchtnia.

ausse-

-
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lUSTICIA SOCIAL Y JUSTICIA ESTRICTA EN LA ENCICLICA “DIYINI REDEMPTORIS"

Muchos comentarios jugosos sin duda suscitord la Enclclica "Divini Redemploris" 
contra el comunismo oleo: Joda olla es un monumento de ensenan2as, cuyo conteni- 
do, ormonla y consecuencias serdn objelos del mds cuidadoso ondlisis.

En ©sta breve nola queremos apenas archivar dos precislones doctrinoles fen el 
sector de Ja ciencio social.

La primfera es sobre el concept© de iusticia social (1).
Ya no erarx pocos los aulores que velan ©n la juslicia social, tal como la describe 

la Enciclica Quadragesimo anno, funciones de justicia distributiva, ademds de las 
de justicia legol, sin dificultad admilidas. (Clr. Eatudios, Buenos Aires, agoslo 1936).

La EncicKca parece confirmer este punto de vista. I (Cfr. en el .mismo sentido: Ulp. 
Ldpez, S. J., Periodica de re morali, Canonica et liturgica, 26. (1937), p. 289).

1. ® Oponiendo la justicia social a la justicia estricta o coninutdliva. (Cfr. Nos. 49 
a 54 de la Enciclica y los mismos titulos de la traduccidn olicial vaticona: Deberes 
de estricta justicia, p. 22 — Juslicia soclol, p. 23).

Es asl que no s61o la justicia legal, mas aun la distributive se oponen a la con- 
mulativa.

Por lo tanto, en esta divisidn bipor.lida, se insinOa que en la justicia social se 
incluyen lodos los deberes que irascienden el orden individual, y que atafien a la 
sociedad ya sea como t6rmino (j. legal), ya sea como sujeto (j. distributiva).

2. ® Mds: en la misma deecripcidn de la justicia social eg senalan;
o) deberes de justicia legal.' “Y precisamenle es propio de la justicia social el 

exigir de los individuos cuanlo es nacesario al bien* comun" (trod, oficiol n. 51). Na- 
die negard que esta propiedad de la juslicia social entra en el concept© de justi- - 
cia legal.

. - b) deberes de justicia distributiva. Pues, on el citado ndmero dgrega: "Poro asi
como len el organism© viviente no se provee, cl lodo, si no se da a coda parte y a, 
cada miembro cuanto necesitan para ejercer sus funciones, asi- tampoco se puede 
proveer al -arganismo social y al bien de loda la sociedad si no se da a coda parte 
y Q cada miembro, es decir; a los hombres dotados de la dignidod de 
cuanto necesitan para cumplir sus funciones sociales".

persona

(1) La expre»i6n-juiticia aocial. antes roramenle ompleodo por los Papas (se cita Pio X en !a 
aorta sobre el centenario de San Greflorio en 1904) y por los autores (entre ellos, Vermeersch on 
BUS VOuaestlonos de lustitio", 1901 y G4nioot - Satimane, Theoiogia Moralis, varlas edteiones) e» 
alribuJda .en materia econdmico social al Dr. Otto Schilling bojo la forma alemana Gomeinwohige- 
rechUgkeii. (iusiitia boni communis).

Tal es la o;nni6n de O. von Ne»-Breuning S. J. (Die soriala Enzyklika, KSln, 
contlimada por el P. Jvo Zeiger S. J. y olrot informaciones partieularee.

£s elerto que la denominacidn no obedecid a preocupaciones eacoldsticos.
E« derfo tambiin que la descripcidn de la juslicia social se encaja mol en la divisidn cldsico 

trimembre.
Nl por eso tlegaremos a la conctusidn de J. Kleinhoppl (Zeltschr. f. Kalh. Theologie, 1934, pd- 

gina 364); que la justicia social es enteromente nueva e independienle.
La divisidn eecoldstica es adeeuada, es decir, aborca todo su objelo.
Por olro lodo nada obelo concibir una virtud... ecUcUca. slntosls de varias virtudes 

noddas.

1932,\^pdg. 249)

ya CO*

Tal es para nosotros la justicia social: un complejo de funciones legales y dislributivas en 
reladdn al bien comdn sodal-econdmico, con relaciones felaoldgicas y ospectos dindmicos.
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actmdad de la vida econdmica desarrollada en la tranquilidad y en el orden "
parece haber relaciones teleoldgicas 

entre la funci_6n distnbutiva y la funcibn legal de la justicia social
comun postula que cada miembro reciba lo necesario para 

tn^nK deberes sociales, Por otro lado, el bien comian realizado por la justicia
Dor miinh mtensa actividad econdmica, volviendo a distribuir
por los miembros los bienes acumulados,

Se podria discernir aqui aquel dinamismo 
okonomie. (11, pdg, 274). entrevisto por Pesch en su National-

Oira precision respela el salario familiar.
Una anfigua conlroversia entre autores calolicos 

salano familiar (absolute) era debido 
social).

La “Quadragesizno anno"
ya apenas dejaba lugar a dudas.

Redemptoris", a nuestro parecer, encierra el debate y, por senas no 
en el sitio esperado donde hobla de justicia estricta (Nos, 49, 50) sino ya antes
ia aniS^r social de la Iglesia y dando como punto ya solventado por
la anterior enciclica social. He aqui las preciosas palabras del N" 31'

Ademas. hemos precisado (en nuestra Enciclica sobre la restaumcidn del or- 
den social) el derecho y la dignidad del trabajo, las relaciones de apS^^ mutuo 
y de ayuda que deben existir entre los poseedores del capital y los trabajadores 
el salano debido en estricta justicia al obrero para si y su familia".

Estneta justicia es la justicia conmutativa 
del desequilibrio, por medio de la restitucidn.

Subsisten todavia las causas de excusacion, indicadas 
ma enciclica Q. A. (la situacidn de la

no acababa de decidir si el 
por justicia estricta o por justicia legal (o

expresiones categdricas (merces suppeditanda est...)con

que exige imperiosamente reparacidn

por lo demds en la mis* 
empresa, y el bien comdn econdmico).

Eduardo M. LUSTOSA.

ACTUALIDAD DEL DERECHO ECLESIASTICO

No serd exageracidn afirmar ciencia del derecho candnico estuvo larao 
tiempo secuestrada no solo al gran publico, pero adn a los juristas laicos.

Y eso no se debio lanto al lenguaje en que se expresaban las luentes juridicas 
y tratados, como a la extrema complejidad y profusidn de textos- legales, de cardc- 
er desiguai y aun corttradictorios. (Cfr. Card. P. Gasparri en el Prdlogo del Codex 

luns Canomci, ed. 1934, pdg. XXX). '-oaex
Contribuia mds aun quizds^5 , . . , , , , ®se ostracismo de la ciencia candnica el es-

piritu laicista del derecho moderno, que ensayd sus primeros pasos a raiz de la 
Helorma Protestante y alcanzd su maximum en las tendencias 
legislativas del siglo pasado, impregnadas muchas 

Hoy las cosas han cambiado visiblemente.
Basta reflexionar sobre la florescencia bibliogrdfica no sdlo en lenguaje esoterico 

pero aun en forma moderna y accesible, '
Cuatro causas, sin exclusidn de otros factores, nos paretfen haber determinado 

evolucidn saludable y fecunda en el circulo de los- estudiosos del derecho 
L) Un acontecimiento unico 

del Codex luris Canonici en 1917,
Quiso Pio X que ad formam recentiorum codicum. (Carta

y aun reahzaciones 
de crudo positivismo juridico.veces

esa

la misma legislacidn candnica; la promulgacidnen

a Mons, Gasparri, 6-5-
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1904), tambi6n la Igleaia luvisse sus loyes consoHdados y articulodas una colec- 
ci6n relotivamonte breve y manojable, lacililando onormemenle el conocimiento y 
sstudio de los cdnones. ,

2) Una novedad en el campo del derecho p6blico; el notable desarollo del d«4 
rocho concordatario bajO’ el poniilicado de Plo XI. Ya.son 17 los pacios do tal co* 
rdcter firmados por la Sonlo Sede en eso porlodo.

Y como lo's concordatos son tralados bjlalerales, lorzoso les lu6 a los jurislas os- 
ludiar los insiilutos y procedimientos candnicos canalizados as! para el interior de 
la legislacidn civil.

3) Un iendmeno de curiosidad cientifica: es innegable el afdn caractorlatico on 
nuestra 6poca de invostigar los documentos escritos • de la anliguqdad, como «i la 
edad modwnlsiraa deaconfiase de las generaciones precedentes para ponerse #n 
ronlaclo inmedioto con las luontes de la actual manera de pensar y de vivir.

Es asi que el derecho moderno desciendo de del romano y precisamenle por me
dio del derecho canonico. Era, pues, inevitable que los sabios investigadores se en- 
conlrosen en *u viajc arqueoldgico con los monumentos de la aobiduria ecleaidsiica.

4) .Rnalmente una tendencia proiunda de los Jurislcs-iilbsoios; la rehabilitacidn- 
del dericho natural. Descontenlos con lodos los aistemas positivistas, los lildsofos 
del derecho se pusieron a escudrlnar las bases y postulados mismos del derecho 
positive. No podlan lardar en descubrir la piedra fundamental: la naturaieza do, 
las coeas.

Ahora bien; el derecho canbnico os por excelencia Ol respetador del. derecho 
natural; sus arquiloctos y moestros estaban impregnados de la conviccibn .profunda 
del origen divino de fa sociedad y del derecho, origen inscripto on la propia esen- 

' cia natural de las coeaa.
El Codex luris Canonic! revela este parentesco con ei derecho natural en la Ire- 

cuencla do fbrmulas como: ex notura rei, ex ipsa rei natura. nature sua...

En esla nota quoremos dor una idea de la aclividad bibliogrdlica doearroHada 
en torno a varios temas de derecho oclesidstico eft los ahos mds prdximos, propo- 
nibndonoe al mismo tiempo proporcionar un eslfmulo y una iniciacidn a aquolloe que 
consorvan una cficldn o lo que se podia llamar ius perenne.

I. — EL PROBLEMA DEL DERECHO ECLESIASTICO. . ’

La oxistencio misma de un derecho de la Iglesio es cbmbatida. Posicidn nela- 
mente protestanle, luvo su representanle mdximo en R. Sohm. (Kirchenracht, Leipzig,' 
1892).

Quiere esta tendencia una Iglesia puramente mistica y pneuxadlica, sin estructura 
jerdrquica y legal.' Es el individualismo religioso formulado bajo forma anti-jurfdic0. 

El "juridismo" serlo una invencidn de los hombres, contra la mente del Fundodor. 
lAlrededor de este punto y sobre el terrta general de la ciencia candnico sehola-- 

raos las siguientes obraa;
N. LAMMLE. — Boitrdge zum Problomc des Kirchenrechts Rotlenburg a. N., Baddr, 

1933, 184 pdgs.
E. ROSSER. — Gottliches und menschliches, unveranderliches und veranderliches 

Kirchenrecht von der Entstehung der Kirche bis zur Mitte des neunten jahrhunderts 
Poderborn, Schbningh, 192 pdgs. (Gdrres-Gesellschafl, Section fur Rechts - und 
Stoats wissenschaft, 64. Heft).

K. HOHENLOHE O. S. B. — Grundlegende Fragen des Kirchenrechts Wien, Mayer, 1931, 
169 pdgs.
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WOHLHAUPTER, — Aequitas canonica, Paderborn, Schcningh, 1931,
Articulos de revistas:

Y. ZEIGER, S.J. — De luris Canonici ad Ecclesiae naluram habitudine — Greaoria- 
num, 16 (1935), p. 3.

Y. ZEIGER, S.J. — Die Verrechtlichung der Kirche, Stimmen der Zeit. 129 (1936), p. 38. 
G. REWARD O. P. — Position du droit canonique. Revue dcs Sciences Philosoohiaues 

et Th6oIogiques. 24 (1935), pdg. 397.
Y. ZEIGER S.J. — Romisches Recht. Germanisches Recht Stimmen der Ziet 125 (1933) 

pdg. 379.

n. —PUENTES.

El Codigo de derecho candnico es ley unica en la Iglesia (lo que se debe enten- 
der con las reslricciones puestas en el mismo Codigo). De manera que en la legis- 
lacidn general, las fuentes mds autorizadas de derecho son hoy dia las interjmeta- 
ciones (ahora explicativas, ahora extensivas) de la comision instituida para esta 
fin y la jurisprudencia de la Curia Romana. Auxiliares indispensables, puss, en el 
manejo de los iextos canonicos .son las colecciones de tales actos de autoridad como:
F. CIMETIER. — Pour etudier le code de Droit Canonique — Introduction generals. 

Bibliographic, Reponses et decisions. 1917-1927, Paris, Gabalda, 1927.
Idem, id., premier supplement (1927-1931. Ibid. 1931.
N. HILLING- — Codicis luris Canonici Supplementum. Praecipua acta Summorum Pon- 

tificum et Sacrarum Congregationum' Codicem luris Canonici illustrantia. Friburai, 
Waibel, 1925.

Idem, id., Continuatio prima continens acta ab anno 1924 usque ad annum 1930. Pri- 
burgi, Waibel, 1931.

Idem. Codicis Juris Canonici Glossarium. Ibid. 1925.
Idem. Codicis Juris Canonici Interpretatio, Ibis. 1925.

(Responsiones, Resolutiones et Decisiones. Sanctae Sedis Codicem luris Canonici 
illustrantes).

C- SARTORI O. F. M. — Enchiridion Canonicum seu Sanctae Sedis Resoonsiones. (Con 
breves comentarios). Hankow, Missio Catholica, 1926.

S. SIPOS. — Enchiridion Juris Canonici, Pecs, 1931, 1040 pdgs.
G. ERMINI. — Guida bibliograiica per lo studio del diritto coinune pontificio — Bo

logna, Coppello, 1934.
G. MOLLAT, — Introduction d I’dtude du droit canonique et du droit civil, 72 pdgs. 

Paris, Beauchesne, 1930.
. Sm embargo, a todas esas colecciones supera por su cardcter oficial la reciente 

publicacion de la Commissio ad Codicis Canones authentice interpretandos — Co- 
dicis luris Canonici interpretationes authenticae - seu - Responsa. Roma, Vaticana, 
1935, 228 pdgs., que contiene ademds la jurisprudencia completa de los anos 1918- 
1335.

El derecho eciesidstico de las Iglesias Orientalcs no estd sometido al Codex de
1917.

No menor complejidad, antes 
senta el material que debe ser codificado.

Una comisidn pontificio presidida al principio por el Card, Gasparri, que ya 
habia preparado el Schema del Codex latino, y despues por el Card, Sincero, traba- 
ja endrgicamente en la busqueda y clasificacion de esos documentos juridicos orien- 
tales y como primer frulo de sus labores, ya publico 18 grandes tomos de fuentes 
SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE. Codificazione canonica orentale, Fonti. Tip. 
Poliglotta Vaticana, 1930-1935.

Al mismo tiempo sigue su

mayor variedad de lenguas y costumbres pre-una

curso de publicacidn la coleccion de fuentes del de
recho occidental, fuera del Concilio de Trento, Corpus Juris Canonici (antiguo) y Ac- 
tas de los Papas.
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Ya salieron 27 grandae lomos y llevon la flrma dol Card. Gasparri, y dospuds da 
la muerte de 6ste, la del Card. Seredi, como irabajo suyo cientlfico. Las iuenles 
von desde el 2.* Papa, S. Clemente hasta el ano 1917.
P. CARD. GASPARRI. — Codicis luris Canonici Fontes. Typ. Poligl. Vaticana, 1923-32.

El estudio de las fuentes candnicas esl6, puss, en su pleno honor. Otra prueba 
de ella es la monumental obra de Fournier y Le Bras, profesores de la Universidad 
de Paris:
P. FOURNIER - G. LE BRAS. — Histoire des collections canoniques en Occident, de* 

puis les Fausses ddcrdtales jusqu’aux ddcrdtales de Grdgoire IX. Paris, Recuoil 
Sirey, 1931 {2 vols.).
Otro estudio, mds monogrdfico, sobre las fuentes anliguas es el del joven laico: 

S. KUTTNER. — Kanonislische Schuldlehre von Gralian bis au( die Dekretalen Gro- 
goris iX, Studi e Testl 64, cittd del Vaticano, 1935, XXIII - 129 pdgs.
Por fin senaloremos Bobre derecho particular de America:

S. L. HARO. — Introduction d la legislation 6cc16siastique de rAmdrique latine. - Lyon. 
•Legendre. 1935^ 88 pdgs.

C. ZOLLMAN, —^American Church Law - S. Paul Minn., West Publishing Co. 1933, 
XVI - 675 pdgs.

\

III. — CONCORDATOS.

Fuenle de derecho especial, el Concordato presenta el cardctor mixto politico* 
reltgioBo, y como tal entra en el objeto del derecho eclesidstico publico. Relaciones 
ontre Iglesia y Estado, nombr'amienlos de obispos y beneficiados, represenlocidn di* 
plomdfica, sustentocidn de clero y seminaries — son algunos de- los puntos que se 
suelen trator en los concordalos. Con todo, por su misma transcendencia la religidn 
no puede estar Qusente en ninguna manifestaddn de la vida social y osi muchas 
materias de derecho privodo alii son contemplados; matrimonio, escuelas, derecho 
de asodacidn. En los dltimos ooncordafos es ontable la apariddn de orticulos so
bre la Accidn Cotdlica.

Los Concordatos anteriores a Pio XI se hallan iodos rcunidos en la gran colec* 
d6n de Mons. Angel Mercati, Prefecto del Archive Vaticano:
—Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche trd la Santa Sede o le AutoritA 

civili. — Roma, Vaticano, 1919.
(El primer documento es del aho 1098, legacidn de Sicilia. Hay 133 docmuenloB 

hasta 1917).
La mayor parte de estos Concordatos ya no estdn en vigor o fueron reformado^ 

por los actuates.
Estos fueron publicados en el periddico oficiat de la Santa Sede, Acta Apestelicae 

Sodis, y redenlemente colectados, con traducciones y notes.
J. RESTREPO R., S. J. — Concordato regnante SS. DD. Papa Pio XI, notis illustrata. — 

Roma, Universitd’Gregoriana, 1934.
VamoB a sehalar algunos obras recientes sobre derecho concordatario, dentro las 

que mds se destacan:
A. BERTOLA. — Attivifd concordatario e codificazione del diritto della Chiesa, mo* 

dene, 1930. > -
U. STUTZ. — Konkordat und Kodex, Sitzungsberichle der preussischen Akodemie der 

' Wissenschaft.
H. WAGNON. — Concordats et droit international — Gembloux, 1934. (Tesis doctoral 

en Lovoina).
A. PERUGINl.,— Concordato vigentia notis historias et iuridicis-declorata. Pdgs. VIII- 

344, Roma, Appollinaris.
BIERRAUM. — Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht, Herder, 1930.

Los comentarios sobre los dltimos concordatos son innumerables. Apenas indica- 
remos loe mds notables:
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L. LE FUR. — Le Saint-Siege et le Droit des Gens, Paris, Sirey, 1930, 291 pdgs.
E. REGATILLO, S-J. — Concordatos, Santander, Sal Terrae, 1934, 381 pdgs.
}. WENNER. — Reichskonkordat und Ldnderkonkordate, 2 vols., Paderborn, 1934.
DEL GIUDICE, — 11 vecchio e il nuovo sistema del diritto ecclesioslico italiano, Mi

lano, Vita e Pensiero, 1928-29. (Annuario della Univ. Cathol. S. Cuore).
DEL GIUDICE, — Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano. Vita e Pensiero, 1929. 
Y. ZEIGER, S, J. — Das Reichs Konkordat, Stimmen der Zeit, 125. (1933), p. 1.

IV. —COMENTARIOS. TRATADOS MANUALES.

Pocos son los comentarios completos de los cdnones del nuevo codigo, dada su 
extension y fecha. El prlmero en tiempo aparecid en ingles:
P, AUGUSTINE O. S-B., A Commentary on the Code of Canon Law. Londres, 1918- 

1922, en 8 volumenes, Luego el gran comentario en 5 tomos de BLAT O. P.
El incansable P. Vermeersch S. J., profesor de la Gregoriana de Roma, ademds 

de una Summa, aparecida a la primera hora y de sus numerosos comentarios par- 
ciales en "Periodica de re morali, canonica, et lilurgica", ha publicado en colabo- 
racion con el P. Creusen S. J., proiesor en Lovairia, un excelente comentario com- 
plefo, tedrico y prdctico en 3 tomos,
A. VERMEERSCH - J. CREUSEN S. J. — Epitome luris Canonici, Malines, Dessain. La 

ultima edicidn es de 1934 - 1936.
La obra candnica del P, Felice Cappello tambien profesor de la Gregoriana, se 

puede tambien considerar un comentario completo del.Codigo:
F. CAPPELLO. — Summa luris Canonici, 3 vols. 508 y 512 pdgs. Roma, 1928-1930. 
Idem, — De Sacramentis. Turin, Morietti, 1921-1935. 5 vols.
Idem. — De Censuris, Turin, Morietti, 1925, 517 pdgs.

Los otros esldn todavia en curso de publicacidn; por ej.: A. VAN HOVE (Com- 
mentarium Lovaniense, 1928, Mechliniae Dessain); P. LIJDSMAN (Hilversum, Brand, 
1929); F. MAROTO (Madrid, 1918-21, 1 vols. publicados); H. A. AYRINHAC (en ingles, 
Benzinger, N. York).

De los manuales merecen mencidn: J. CHELODI, lus de personis, lus matrimoniole, 
lus poenale (1920-1922); G. MICHIELS, O. F. M., Cap. (incompleto en 3 tomos, Lublin, 
1929-32); D. PRUMMER O. P. (Herder 1927); F. CLAEYS - G. SIMENON; P. RAUS C. 
SS. R. (Paris, Vitte, 1924); M. CONTE A CORONATA O .M. C. (Morietti, Turin, 1933); 
A. CANCE (3 vols. Gabalda, en frances, traduc. cast.; LEITNER (en alemdn), Kosel, 
(Ratisbona); E. EICHMANN (en alemdn. Paderborn, Schdningh, 1926); I, B. HA
RING (en alemdn. Graz, Meyerhoff, 1924); J. B. SAGMULLER (Herder, 1926, en alemdn, 
todavia incompleto); J. FERRERES (en castell., Barcelona Sub. 1926); B. OJETTI S. J. 
(Roma, Gregoriana, 1927).

Sobresale por su extensidn, erudicidn y profundidad la gran obra del antiguo 
General de la Compahia do Jesus, P. Wernz, reedictoda por el P. Pedro Vidal des
pues del Cddigo.

F. WERNZ - P. VIDAL, S. J. — Jus Canonicum (5 tomos hasta ahora). 1923-1934. 
Roma, Gregoriana.

Citemos adn: en italiano, A. C. Jemolo, M. Falco, varias obras candnicos, G. Cor- 
naggia; en alemdn; Retzbach, Koniger, Hermann, Perathoner, Hilling; en france.s; P. 
Renaudin; en espahol: E. Regatillo.

V. —MISCELANEAS.

. El Congreso Juridico Internacionol de Roma, reunido en noviembre de 1934, para 
conmemiorar el doble centenario del Cddigo de Justiniano (534) y de las Decretales 
de Gregorio IX (1234), tenia como lin declorado establecer 
entre juristas y canonistas.

un contacto mds intimo
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Los trabojpB presentados por los nombres mds conspicuos entre los cultores 
demos del derecho aporederon en una publicaddn poiiglota on 5 volumenes.
. Acta Congressus luridid Infernalionalis, Rorria, Apollinaris, 1935.

Con iddnlica ocasidn' la Univsrsidad Gregoriana publicd asimismo 
celdnea: Miscellanea Juridica, Analecta Gregoriana, 8 - Roma, Greg., 1935.

Dos colecciones organizados en hortienaje de un insigne jurista y de un insigne 
canonista serdn de utilidod, bojo el punto de vista que inspird el Congreso de Roma. 
Recueil d'dtudes en 'honneur de Frangoi» Geny. Paris, Sirey, 1934, 3 vols.

Miscelanea ollerla al R. P. Arturo Vermeersch S. J., Roma, Gregoriana, 1935, 2 yols.

rao-

una mis-

VII. —MONOGHAFIAS.

Materialmente Imposible serla reproducir aqul una enumeraddn de los Irobajos 
aparecidos despuds del Cddigo sobre puntos particulores.

Nos’limitaremos a ciertos asuntos de inierds mds generoles sobre la ocslumbres; 
R. WEHRLE. — De la coutume en droit canonique. Essai hislorique s’dtendont des 

origines de I’Eglise au Pontifical de Pie XI. Paris, Sirey, 1928; 450 pdgs.
E. JOMBART, S. J. — La coutume d'aprds Suarez et le Code de Droit Canonique. 

Tournai, Casterman, 1932.
TRUMMER. — Die Gewohnheit, Kirchliche Rechtsquelle, Wien, Mayer, 1932.

Sobre el matrimonio:
P. Card. GASPARRI. — Traclatus cononicus de matrimonio, 2 vols.', Roma, Vaticano, 

1932.
ESMEIN A. — Le mariage en droit canonique. Paris, Sirey, 1529.
E. JOMBART, S. J. — Le mariage. Paris, Tdqui, 1925, 98 pdgs. ,
P. DURIEUX. — Le mariage en droit canonique. Paris, Gd^lda. 1924 ]7fi nArre 
P. FOURNERET. — Le mariage chrdtien. Paris, Beaiicheone, 1921, 472 pdgs
J. LJNNpORNi — Grundriss des Eherochts, Paderborn, Schdningh, 1922, 450 odas 

Igualmente Schafer, Schdnsteiner, Knecht. "
moo Lows of the Code of Canon Law. N. York, Pusielt,19Jo, 252 pdgs.

Sobre las escuelas:
A. MICHEL.

' . 173 pdgs.
F. BLANCO NAJERA. — Comentorio candnico-civil del libro ill, tit. 32 de Scholis d«l

Codex luris Canonici. Linares, El Noticiero, 1934. ' ”

L. NAU.

— La question scolaire et les principes thdologiques. Lille, Descld'e, 1921,

- vm. — IGLESIA Y ESTADO;

Sobre ese delicado problema hay que consultor ante todo los Iralados de derecho. 
pdbhco eclesidslico, que enfocan con precisidn los principios generoles;
K‘ “ Summa luris Public! Ecclesiostici. Roma, Gregor., 1928, 555 pdgs.
A. OTTAVIANI. — Institutiones iuris publici ecclesiostici, 2 vols. Roma, Apollinaris, 

1935, 510 Y 548 pdgs, •

Algunas de las obras mds modernas sobre el dsunto:
O — Nation und Kirche, Die Seelsorge U (1933), pdg. 161-71,

333*42.
Idem. — Rassenlehre und Theologie.
ROUL. Calholique el Droit commun. Paris, Doctrine et Vdritd, 1931; 542 pdgs. 
ZENSCHNER. — Grundzuge der Kalholischen SlaafsphilosOphie nach der Rundschreiben 

Leos XIII. Breslau, Borg meyer, 1931.
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r T Kirche, Slimmen der Zeit, 129 (1935), p, 24.
O. BARTHAS. — Evangile et nationalisme. Essai d'exegese et d'histoire, Paris, Sper,

1933.
Y. DE LA BRipE, S. J. — Eghse et Paix. Paris, Flammarion, 1931' 281 
Idem. — Les luttes presentes de I'E'glise, 6 vols. Paris, Beauchsene.
Idem. — La Communaut6 des Puissances. Paris, Beauchesne 1932

Ta.„7, (.°8r?93S‘°3 vor?ar Bea7hT„? Souve-
?R Juridiction de TEglise sur la Cite. Paris, Desclde, 1931.
J. a. bACjMULLER. — Trennung von Kirche und Staat 
H. WAGNON.

pdgs. 
(1909-24).

Theol. Lov, IT aMrei'iT du Saint Siege. Ephem,
Bajo el punto de vista historico, muy interesantes son-

w,-» in !• 1- Einfluss der aristotelischen Philosophie auf die
mittelalterhchen Theonen uber das Verhdlfnis von Kirche und Staat. Munchen 
Bayer. Akademie der Wissenschaft, 1934 161 pdgs uncnen,

™ Mittelolten 3 vols., Paderborn, Schoningh.

M. GRABMANN.

G. SCHNURER.
1929. (Existe traduccidn francesa)

C. HOHENLOHt, O. S.B. “
fS? sludie zum Verstdndnisse der soziakn Frage"'.^ Wien-Hdlden

— Einfluss dc-s Christentums aut das Corpus Juris civilis.

1937, 225 pdgs.

IX—DICCIONARIOS. REVISTAS:

Ademas del Glossarium de Hilling, ya citado, y que es de pequeho tomo del 
Lexicon jundico - canonicum de M. PISTOCCHI (1935, Turin), de 170 pdginas 
existe todavia otro diccionano canonico fuera del Dictionnaire de Droit Canonique, 
pubhcado p(^ la Libreria Letouzey (Paris) en la serie de Diccionarios de su Enci- 
cJopedia de Ciencias religiosas.

Finalmente, entre las revistas exclusivamenle dedicadas al derecho candnico lie- 
KUh5mrderde1?57." Ka.holisches Kirchenrech, (Main.,

En alemdn existen adn; Pastor Bonus, de Trier (Paulinus-Druckerei) y la Zeifschrift 
Bdllhaur^"^' Rschtsgeschichtes. (Kanonische Abteilung) Weimar,

no

En Italia: Periodica de re morali, canonlca et liturgica, fundada por el P Ver- 
meersch; 1 momtore ecclesiastico (desde 1888); Commentarium pro religiosis, dirigido 
por Maroto (1920); Jus Pontificuim, dirigido por Toso; II diritto eccI‘=*siastico 

En espanol; Sal Terrae, de Santander.
En francos no existe una revista especializada, sino que las revistas de ciencias 

rehgiosas traen ocasionalmente articulos y comentarios candnicos, sobre todo- 
L Ami du Clerge (Langres), Revue Apoiogetique (Paris), en Francia 
Nouvelle Revue Thdologique (Louvain). Las revistas diocesanas de Lidge, Bruias

llamadas Collationps o Collectanea, y Lalmeite 
las Ephernendes^ Tneo ogicae Lovanienses, cuya bibliografia es incomparable 

bn Norte America, la Ecclesiastical Reviev,' (Philadelphia).

Estas nolas, nece.sariaraente insuiicientes, 
cionar una idea de cuanto 
activa cultura en este sector 
mucho que esperar.

no miran a otra co.so sino a propor- 
se escribe en materia candnica, indice seguro de una 
y de una demanda y curiosidad cientificc, de que hay ’

EDUARDO M. LUSTOSA.
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UNA PREVISION DE NEWMAN

Fu6 caracteristico en Newman el percibir prolundamente las necesidades de su 
liempo y el indicar todo lo que se requeria para hacer que el apostolado iuese 
efica2, adapldndose — aun con sacrilicios de comodidades conquistadas — a las 
mentalidades de aquellos a quienes se dirige.

Cuando en la segunda milad del siglo XIX, la persecucidn contra el Papa, le 
obligaba a huir de Roma; y la Comuna de Paris .agitaba a los politicos y a los 
amigos de paliotivos; Newman — puesto como siempre lo mejor de su mente en 
lo invisible — escribid: ‘

"Acontecimie-nios como los que pasan en Francia, tjenen un prolundo sentido 
espiritual, si supidramos interpretarlos... Yo he pensado frecuentemente y he repe- 
tido una observaddn que hace algunos anos hizo el pobre Mr. Capes, la cual pa* 
rece empezar ahoro a cumplirse. El preguntaba dQuidnes serlan los Godos y Vdn- 
dalos que <destrulrlan la civilizacidn moderna, ya que conocemos todos los nncones 
de la tierra...? El mismo se respondio en esla forma: "La close mds baja que es 
numeroso y que es iniiel, se levantard desde el fondo de las modernas ciudades y 
serdn los llagelqs de Dios" Esa grande profecia, como pubde ser llamada, .se _cum- 
ple eh PariSr nuestra vez puede llegar de aqui a un siglo". (Carta de 1871, citada 
por W. y/ffrd, The life of John Henry Cardinal Newman, vol. 11, p. 344. Londres, 
Longmans, Green, ed. 1935).

John Moore Capes, convertido como Ncwmon al Catolicismo y hombre muy nco. 
fud el fundador de la revieto “The Rambler" (Enoro de 1848), revista cuyo inspira- 

•ci6n era la de dar a los caldlicos ingleses un drgano cientifico a la altura de las 
oxigencias de la dpoca, pero que de hecho se contamind de liberalismo (cfr. op. cit. 
vol. I, pdgs. 243, 474). Newman que era amigo de ver a los laicos auxiliar a la 
lerarquia — lud eea una de las luchas de su Rectorado en la Universidad Catdlica 
de’Dublin _ airapatizaba con Capos, aunque no dejaba de reprobor claramante sua
exageraciones. . o

Esa • "profecfa", Newman la osimild y le did am sentido mistico. Su mente se 
puede- reconstruif osi: Delante de los perturbociones de los tiempos — las cuoles 
sus fautores justifican con motives de "unidad nacional", “reinvidicaciones • socia- 
les".e1c.... — por reoles que sean tales motives — lo que hay en el fondo es una 
crisis religiosa y una operacidn diobdlica. . ,

Si abrimos ahora la Enciclicd de su Santidod Pio XI, “Divini Redemptons de 18 
de Marzo de 1937, iqud leemos?

"N.* 16: Para explicar edmo consiguid cl comunismo hacer que las masas obre- 
ras lo hayan aceptado sin examen, conviene recorder que dstas estaban yo prapa-
radas por el obandono religiosos y moral en -el que las habia dejado la economia
liberal. Con los iurnos de Irabojo, incluso el domingo, no se les daba tiempo ni
siquiera para satisfacer a los mds graves deberes religiosos do los dias feslivos; no

• se pensoba en construir iglesias junto a las fdbricas ni en facilitor el irabajo del 
sacerdote; al contrario, se continuoba promoviendo positivaraente el laicismo". (Como 
este pdrralo hoy numerosos en la misma Enciclica: Ndfneros 20, 22, 41, 43, 59, ect.)

Lo que' llama la atencidn en Newman no es lanto el haber asimilodo un modo 
de ver de su amigo relacionado al orden episddico. sino el haber visto en tales 
ocontecimienlos "some deep spiritual meaning", un sentido, espiritual prolundo, Be
gun el cual hace '66 ahos se puso en consononcio con el Sonto Padre en la inter- 
pretacidn elioldgico de los hechos.

EPIFANIO LARRAZ.

INGENUIDAD DEL PENSAMIENTO CARTESIANO

No hay duda que en la filosofia de Descartes dominan las ideas con mengua 
de la realidad. El. mundo dividido en dos partes inconfundibles; de un lado los
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cuerpos Idenlificados a la materia y 4sta a la extensidn; 'de otro los espiritus redu- 
cido3 al pensamiento y este a un “Cogito' primitivo. Descartes quiere 
sea la realidad; lo deinds son prejuicios derivodos desde nuestra inlancia y conta- 
minados por la lilosofia de las Escuelas. (Vease en la edicion de Adam - Tannery 
vol I, pp, 359-353; III 420, 692; V, 219). Las ideas para Descartes no falsifican sus 
ODjetos smo que a ellos corresponden con exactitud, (Vol. Ill 474-478- 392-395) S61o 
que .son ideas, son depuraciones de todo lo "confuso", hasta la "clariddd y distincidn" 

Y dcdmo se caracteriza este abstracto cortesiano? La ideo de alma la idea d* 
Dios, el perisamiento dserdn universales, en el sentido tomista de rspresentacion una. 
especifica de-maividuos multiples? Nada de eso. He aqui lo que Descartes escribe 
a Clerseher C est autre chose de chercher une notion commune, qui soit si claire 
d SI generale _qu elle puisse servir de principe pour prouver I'existence de tous les 
Lstres, Jes Entia, quon connoistra par apres; & autre chose de chercher un Estre,
1 existence duquel nous soit plus connue que celle d'aucuns autre, en sorte qu'eile 
nous puisse servir de principe pour connoistre". (Vol. IV, p, 444. Carta .de iunio o 
juho de 1646).

Asi que Descartes rechaza las "nociones comunes'’ para trabajar con "natural-- 
zas singulares : Ic cual es transporter a su mente el mundo de formas de Platon. 
Lo objetivo para Descartes son esas ideas individualizadas que le permiten 
truir a gusto un sistema unitario al cual se doblegue el Creador y toda la crea- 
cion. En un jmcio enviado a Mersenne en 1639, sobre una obra del "reformador" 
de la pedagogic del siglo XVII, J. Amos Commenius, Descartes expresa su idea! 
de conocimiento del modo mds insistente: "El

que esfo

cons-

conocimiento de lodas las
mejanza del Creador unico y de la naturaleza unica, debe ser unico, simple, conti- 
nuo, no inlerrumpido, debe constar de pocos principios (antes de un iinico Principio 
principal) de donde todo lo restante hasta lo mds particular se manliene con ligamen 
singular y orden sapientisimo. De este modo nuestra contemplacion de todas y de 
coda cosa es sernejante a una pintura o un espejo que represente ia imagen del 
Universo y de cada una de sus partes". (Vol. XIII, p. 97-98).

Descartes se corta asi la posibilidad de lener 
ductible".

cosas, a se-

en cuenta lo ."diverso", lo "irre- 
Perd como no se puede caminar por esta via del "noeticismo" sin apoyarse 

. subrepticiamente en todo lo que se suprime, vemos a Descartes, llevar adelante 
deduciones lirmado en el elemento extrinseco sus
1 T-,. , - - a las mismas, de la veracidad divina,
lo vemos negar en Dios cualquier distincion de razon raciocinante entre la inteli- 
gencia y la voluntad divina para asi exaltar la Unidad; y apelar al 'espiritualismo" 
para justihcor sus concepciones sobre la extension. Pero esta oculta intromisidn de 
pneumaticismo en un pensamiento tan resueltamente esquematizado no se hi-o 

sin tornar todavia mds avidente la "extrapolacion" cortesiano. Pues por la n-qaci6n 
del dmamismo fmahsta resulta necesario, para mantener el "realismo" lecurrir a la 
veracidad divina; la concepcidn de la unidad divina suprime la "teolodia"- v el 
espiritualismo expulsa todo lo "antropomdrfico" a la materia pura Es que una in- 
mensa necesidad de certeza, de dogmatismo - que ha mostrado entre otros con 
mucha fuerza J. Segond, (La sagesse carlesienne et la doctrine de la science, cap. I". 
Paris, Vrin, 1932), inspira a Descartes en todos-sus pasos. Debi4ndose recionalizar 
esta necesidad por el mdtodo, este se apoya secretamente en ella, aunque en lo 
e;cplicito organiza materadlicamente el mundo, como si seguro de si estuviese de 
todo emancipado.

HUGO B. PAZ.

TEOLOGIA Y CIENCIA HUMANA

Alcibiades, se me presenta como la concrecion del ideal griego. La fosforescen- 

mente bellos. El esplendor de la vida consistia en el goce actual pero lleno de me-
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dido; la sanidad y la fuerza corpdrea educada on gimnasios, tenia su apoyo on 
una forluna prdspera, en los amigos bendvolos; la vida polltica — do la polls ale-' 
niense —.con sus demagogias de plaza y su conspirar a la prosperidad, sin ahogar 
al individuo, slendo esencialmenle colecliva, le posibililaba la asconsidn al gobier- 
no. Entonces, la virtud, jamds desvinculada de la belleza proporcionaria a ese Al- 

, ciblades ideal, los rates de ocio para conlemplor la verdad y las ultimas causas. 
Los dioSes piadosomente venerodos por la ciencia de los sacriifeios, obtenida su pro-' 
teccidn contra los males dandoles lo debido, se encorgaban de la salvacidn... como 
de suyo. Por lo demds, Pindoro canl6 a grandes voces a la muchedumbre de aque- 
llos juegos Kemeos prestigiosos: "una, de los hombres es la raza, otra, la de loS 
dioses". iQu6 ienemos qus ver con ellos? No habla en toda Grecio, observ6 Fes- 
tugi^re, un pequenito rinc6n en' donde pudiesen esos griegos esplendidos desaho- 
gar las voces secretas, lo mds prolundo de _su alma. Los dioses 'erbn exteriores...

La Fascinaciddn de es1a vida, el sortilegio del presente explican y confirman la 
tesis de Jaeger en “Paideia", Die Fermung des Griechischen Menschen", de la.pre- 
lacidn de! poeia en la formacidn estructural, en la plastnacidn valiente del hombre 
griego.

Homero, Hesiodo, Pindoro y Euripides — Sdlocles el mayor de loc dos — son los 
educadores del griego, mds que Platdn y todos los Fildsofos. iAristdteles no reco- 
noce un parentesco entre su sobio y el poeta? En ellos, en csos poetas se entre- 
lozon cualidades cobollerescas y civiles, en manojo con la admiracidn y el contento 
de la vida y de lo propio, Los coros de Sdfocles sacan lecciones tromendas de las 
cuitas sollozantes de Edipo y Antigone... Es que ensenan a no abandonar jamds 
el ideal de la lelicidad inmediala, utilizando la prudencia. No son racionalistas, 
eso no, de ese rocionalismo cerrado que alguien estigmotiza de canalla. Raciona- 
lismo que' ha optado — usondo de una expresidn de M. Blondel — por el mundo 
clousurodo de sus "luces" covernosas. El rocionalismo griego es poesla. Si no da 
Jugar a una Teologla, implica toda una teogonla y mds tarde con los Estoicos y el 
Halenismo aspira a una "leorla", a una visidn de la divinidad; desde ahora, en 
los procesos de los misterios en la diyinizacidn del '‘'Anthropos'*, o en el misticisrpo 
plotiniano. La iilosofla griega estd impregnada de poesla no tanto por lo que ex- 
teriormente suena en los arullos dialdcticos de los didlogos plaldnicos, en los ul- 
timos capitulos de la Molaflsica de Aristdteles, en la doctrina de la “catarsis", 
cuanto por cerrar el cielo en circulos concdntricos en movimientos perennes y con- 
sagrar_pon una fuerza que sdlo se debia hollar de nuevo en el existencialismo de 
Heidegger, la centralidod y la suficiencia del hombre, la consecuente imposibilidad 
de una polarizacidn. jEl presente! |E1 presente! iLo inmediatol iLo palpoblel Pero 
sin tragedia. Como lbs nihos. Espontdneos.

En la' edad inedia reviste el problema otro aspecto: se encamina a una sintesis. 
A. D. Chenu,/medievalista eminenle escribib hace poco en el tomo X de los "Ar
chives D'Histoire. Doctrinole et Littbraire du Moyen dge", un estudio, en terreno no 
exploradb sobre "Grarndtica y T^logla en la edad media". Los ancianos herederos, 
de la Teologla Patristica, se dedicaban con denuedo y amor al estudio de la Fe: 
no separar un momenlo el tedlogo del pensador iilosofahte. Pero ahora... esos ni
hos de oyer han osado introdudr una disciplina pagana y aplicarla a la "Sagrada 
Pdgina"... La Grarndtica vencio 
lOhl lEl prestigio-hechizo de un Abelardol (Y la vida intensa de aquellas Univer- 
sidodes que Stephan d'lrsay ha descriptol Los dialdclicos, esos engroldos de su 
"arte", querlan dor cugnta de la Fe a puntazos de silogismos. El sentimienio de lo 
sdiido por parte de los opositores y las fogosidades de los innovadores — ombos 

, admitiendo la existencia de una Teologla, ambos fermento del pensar humano — 
buscoban equilibrio de modo inconscienle pero irresistible.

Entorices .se vid en la conlusidn una luz bianco distinguiendo... Santo Tomds 
tuvo el coraje de enfrentar al "peligroso" Aristdteles y lo doblegd a si. Una misma 
verdad no puede ser objeto de Fe y conclusidn de raciocinio. La Teologia rige, 
ilumina de fuera pero es un campo aparle. Que la filosofia filosofe... [He redu- 
cido Santo Tomds a un esquemal

las resistencias y abrid las puortas a la Dialdctica.
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Lo cierlo es que la solucion tomista, distinguiendo las competencias respectivas, 
mostro la posibilidad y la existencia de .un acuerdo entre la le y la raz6n. Con 
todo queda por ver de que naturaleza es este asunto y que fundamentos ontolo- 
gicos supone,

En su controversia con Pelagio, San Agustin ya hobia preformado toda la doc*
. trina que hoy, despues de las discusiones sobre la "filosofia cristiona' 
mo la mds profunda.

Pelagio era un optimista. Su severidad que lo daba lulguraciones de eremila 
velaba la confianza segura en sus fuerzas, "en su lanzo, en sus dardos, 
caballos contra los tigres y jobalis’', como de Assur-bani-habal rezan las oraciones 
a Ishtar de los cilindros cuneiforraes iPelagio descendiente de un Sargonida! Serd 

aspecto superficial,.. Pero lo que significan los dos es la exultacion de la po- 
tencia, con ingenuidad de primitivos. Una apetencia de conslructividad conscienle 
de su autarquia.

El problema de San Agustin era precisainente este: ipuede un hombre vivir solo? 
Pues, icomo se quiero bastar? En toda accion Humana, en iodo pensamiento, ^no 
se discierne un concurso? Nosotros no vivimos. Con-vivimos.

Un sentimiento agudo de la finitud, de la fragilidad, de la maldad intrinseca del 
hombre ensenaba a San Agustin, con Origenes y todcs los Alexandrinos 
de lo exterioor a lo interior, de lo interior a lo superior", Ansia de lo superior, 

caracteristica del verdadero filosofo. Corno dice Zubiri, en el ultimo volumen de "Re- 
cherches Philosophiques", nosotros vivimos en, y la religaci6n a Otro es el hecho 
ontqlogico fundamental. Nada de autarquia ni de la razon ni de la fuerza. Con

en "L’Action"; "El hombre que no 
siente mds la necesidad de renovarse y de ultrapasarse, carece de vida: atarse a 
las formas eslrechas de su pensamiento es estar muerto... No hay que descansor 
ni en la duda ni en la certeza: no hay que ligarse a las verdades como otros a sus 
idolos. Aunque prometiendo fidelidad invencible, hay quo permanecer en temor y 
en libertad: temer sierapre la pdrdida de lo poseido, pero esperar siempre la luz; 
llevar en el corazdn la angustia del investigador junto a la serenidad y a la do- 
cilidad credula del niho", Yo interpreto en este sentido aquello de Pascal; "Se mo- 
quer de la philosophie c'est vraiment philosopher". La actitud lilosofica, reafirma 
Blondel en "La Pens4e": "no es la saturacion inteleclual, sino la aperture de 
te, la inquisicidn confiada que encuenlra pero como quien debe ir mds alld, la ex- 
pectativa en la misma posesion de verdades, antes aperitives que no satiativas. . ." 
iCon que derecho parar? ipor que filosofar para un hombre intemporol y abstracto? 
Si la filosofia debe interesar la vida y penetrar el hombre, — como la vida no se 
basta, como la vida es efimera, una muerte que se procesa, un vacio que nada 
llena angustiado de frustracion pero jamds resigndndose a ella, un apetito de glo
ria cuyo himno la especulacion racional no entona — entonces, Dona Filosofia, ic6- 
nio pretendes ser Sabiduria, si no eres mds que la amiga? Tu eres la Querencia, 
pero desierta,,. Imprescindible, como Nodriza... No eres libre, si no eres sirvienta, 
no eres sirvienta sino siendo libre. "Non libera nisi adjutrix, non adjutrix nisi li
bera philosophia". El saber humano no se corona con la filosofia. Hay espacio para 
mds y los medievales han acertado dando culto a la Teologia. En su especulacidn ' 
autonoma el fildsofo reconoce que hay un lugar para una eventual y libre... revela- 
cidn... Si esta se da, pues su estudio culminard el saber humano: serd teologia.

El cardeter del teologo es el cardeter del mdrtir. El Logos recibido, crefdo

cparece co-

en sus

un

a pasar

poder de expresion inegualable, Blondel dijo

men-

y ama-
do, meditado y digerido — como el librito que devoro el vidente del Apocalipsis — 
se identifica la vida del teologo y pone toda su razon de ser en el dar "testimonio" 
hasta la sangre. Testigo o mdrtir son entidades subslancializadas por la Verdad. 
Son traducciones multiples, la fragmentacidn humano, la exteriorizacidn heroica de 
una Verdad que dando coesion da Vidd para al cobo inmutar en Espiritu: "donee 
mortale hoc absorbeatur a vita"... Al "ipse dixit" de los iniciados pitogdricos, 
titdyese el "ipse scit", 41 sabe, del Apdstol-teologo; "el sabe y nosotros sabemos, 
hemos visto con los ojos, palpado con las manos" en un oir y un palpar de senti- 
dos espirituales. Las generaciones modernas — por un concepto invertido de eu-

sus-
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genia mental — han oxtin^uido en si la receptividad para la Teologia. lEstado ro- 
gresivo! iVuelta a lo invertebrado! Gsmo nuovos Quijotes inveslimos contra los 
molinos de viento de una teoiogia proyectada en el Horizonte por nuestras imagina- 
clones carcomidas de preconceptos racionalistas y materialnienle ignorantes, sin 
nunca Haber visto la cora do la Teoiogia.

La Universidad moderna Hace especialistas como poco antes hacia profesiona* 
los, se preocupa de difundir la culture y so pavonea con el nombre de social. Pero 
los hombres, ioddnde estdn? La Universidad no hace hombres, seres conscientes de 
SUB llmites y conocedores de su via. Un perpetuo empirismo, un empirismo estrecho 
y material conduce la moderna caravana hominea. La Universidad constata el dolor, 
— no ese banal dolor lisico — 61 dolor de la vida, de la injusticia, del pecado, sin 
explicarlo, sin saber de su finalidad, sin medicarlo por dentro, sin conocer la Ale- 
gria ni el Amor transliicido, ni la Sabidurla divina, ni el Espiritu vivificante...

R. SABOIA DE MEDEIROS.
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