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C. — APOSTOLADO como lo recu&rda Mons. Civardi_
Manual do Acción Católica, (voí. II, 
p. 27, nota).

en su

FICHERO DE REVISTAS 5. R i b e i r o, B., O.F.M.,
A Orden Tercetra na A (So Católica. 
VP, 2 (1944) 761-767. D. — LITURGIA

7. L u m i n i, L., O.S.B., O
Sobrenatural e o Ano Litúrgico. VP, 
2 (1944) 795-804.

La A. C?. es una sola, pero son muclias 
las « acciones » que ella supone para la 

' organización de su apostolado: la acción 
de las pías uniones, la acción de las 
cofradías, la acción de las terceras Or- 

, denes y de tantas otras. De entre todas 
las asociaciones destinadas a la forma
ción de los laicos, sobresalen por su fi
nalidad próxima, por su historia y po
sición que ocupan en el núcleo Canónico, 
las Terceras Ordenes. « Mi plan de re
forma social es la Orden Terciaria Fran
ciscana », decía León- XIII; y Pío XI 
proclamaba a S. Francisco de Asís pro
tector especial de la Acción Católica,

LISTA ALFABETICA DE LAS REVISTAS (*)

.,3 = Atenas pAaáriá). — AIA = Archivo Ibero-Americano (Madrid). ~ 
ALC — Anaíes de la Universidad Central del Ecuador (QuitoL — BMSA = 
Jiolehn del Museo Social Argentino {Servicio Social) (Buenos Aires). — CT = 
Ctencta Tomista (Salamanca, España). — JS = Revista de Ciencias Jurídicas 
y Sociales (Santa Fe, Argentina). — PC = Revista de Psiquiatría y Crimino
logía (Buenos Aires). — RC = Revista de Ciencias (Lima, Perú). — REA = 
Revista de Economía Argentina (Buenos Aires). — RIT = Revista Interna
cional del Trabajo (Ginebra, Suiza). — RJ = Revista Javeriana (Bogotá, 
Colombia). — TFUQ = Thought. Fordham University Quarterly (New York 
U. S. A.). — TJOR — The Journal of Religión (Chicago, U. S. A.). — TNS == 
The New Scholasticism (Washington, U. S. A.). — UCB = Universidad Ca
tólica Boltvariana (Medellin, Colombia). — VP = Vozes de Petrótolis (Petró- 
polis, R. J., Brasil).

Consideraciones que tienden a probar 
que para la vida mística la Liturgia es 
una admirable escuela. Porque la vida 
mística es una reproducción en nosotros 
de la vida de Jesús y corresponde a la 
Liturgia el mostrarnos las diversas fases 
de la vida de Jesús en sí misma (Ad
viento, Navidad, Pasión, Muerte, Resu
rrección, Ascensión)- y en la Iglesia 
(Pentecontés).

FILOSOFIA

A. — PSICOLOGIA Grlosa de la obra de Max Scheler, 
« Resentimiento en la Moral ». Max Sche
ler ha restablecido la verdadera tabla de 
los valores, creando un orden jerárquico 
entre los mismos figurando como de ma
yor dignidad los de la virtud y del amor, 
y colocados en un plano inferior los uti» 
litarlos y los vitales.

8. Capó Baile, G., En^ 
sayo sobre Btotipologta y Psicoaná
lisis, U, 3 (1944) 73-86.

Pretende el A, demostrar que la labor 
de Kretschmer® impulsor decisivo de la 
biotipología, y Freud, autor de gigan- 
testos descubrimientos en el campo de 
la psicología y psicopatología, aunque sin 

común, puede relacionarse y servir 
de base para nuevas investigaciones.

9. De R i V a r a, M.E.M., 
Afectividad infantil. Re, 5 (1944) 
42-50.

Sentimientos: Origen y clasificación. 
Grados. Sentimiento estético. Sentimien
tos sociales. Comunidad. Anormalidades 
de la afectividad. El miedo. Conclusiones 
pedagógicas.

10. D u c h i n i, P. c., Al- 
gunos rasgos psicológicos de la infan
cia. RE, 5 (1944) 13-28.

TEOLOGIA

A. — APOLOGÉTICA de publicar el A., comentando la Encí
clica de Pío XII « Mystici Corporls Cris
ti ».I. V I R,

Ciencia y la Pe? SIC, 71 (1945) 31-33.
Nueva sección de SIC, en la que des

filarán los hombres cumbres en todas las 
ciencias, los cuales supieron juntar el 
saber más profundo con la fe religiosa 
más firme y sincera. Encabeza el desfile 
Agustín Luis Canchy.

¿Conflicto entre la C. — HISTORIA DE LA 
FILOSAFIA4. Cuadrado M a s e d a, 

G., Pbro-, El concepto de Vida eterna 
en los escritos de San Juan. CT, 209 
(1944) 33-51.

nexo

13. Rey Pastor, J., 
Filosofía ficcionista. M, 4 (1944) 
18-28.

Análisis de la « Filosofía del como si » 
do Vaibinger. Momentos esenciales en la 
evolución de su pensamiento. Influjos 
del darwinismo. Repercusión de las ideas 
de Vaihinger. Inevitable fracaso de éstas.

R. Deter- 
minismo contra voluntarismo en la 
Filosofía de Nietzsche. M, 4 (1944) 
5-17.

Se ponen de relieve las contradicciones 
del autor de Zarathustra.

En la moderna sociedad aparecen por 
lado paganismo, escepticismo, mate

rialismo. Por otro, cristianismo, dogma
tismo, espiritualismo. Es decir de 
parto una vida que no es vida y de otra, 
la Vida Eterna. Esa es- la gran tesis de 
San Juan: la que devuelve a la huma
nidad el rumbo perdido, la que nos da 
visión serena del mundo y de nosotros 
mismos, la que llena el vacío inmenso 
que en nuestra alma dejan las cosas y 
lo que nos inunda de aquel consuelo 
inefable, «gaudium de veritate», que 
los teólogos clásicos llaman iñda.

un

2. De la Riva Agüe
ro, J., Los intelectuales tornan a 
Cristo. SIC, 71 (1945) 34-35.

una

14. M o n d p 1 f o.Continúa SIC la serie de intelectuales 
que mueren como hijos fieles de la Igle
sia Católica: el doctor José de la Elva 
Agüero, Ministro de Justicia en el Perú 
y Manuel Quezón, Presidente de Eilipi- 
nas, son dos nombres 
aquella serie.

que enriquecen
B. — ETICA

5. P i m e n t e I, M., 
na Verdade e na Caridade. VP, 2 
(1944) 721-741.

Contribución al reinado de la unidad 
entre los católicos por medio de la cari
dad : « iu necessariis, unitas; in dubiis, 
libertas; in ómnibus, charitas ».

UnidoB — DOGMATICA

3. P e n i d o, M. T. L., 
O Cristo total. VP, 2 (1944) 742-754.

Es el cap. III de la 2.1 parte del her
moso libro O Corpo Místico, que acaba

15. P i é r o 1 a, R. A., 
Nietzsche y Sócrates. M, 4 (1944) 
29-35.

11. Ca s 3' n o V a s, D., Vici
situd Histórica de la Educación Moral. 
Re, 6 (1944) 3-8.

El antagonismo entre N. y S, trascien
de el plano crítico y queda superado 
cuando pensamos que la riqueza del es
píritu resulta del juego libre de los 
racteres humanos. No parece, con todo, 
el A, captar con acierto qué es lo ver
dadero y lo falso ni en N. ni en S.

1. Sócrates y el intelectualismo ético.
. 2. La predicación evangélica. 3. La for

mación del carácter. 4. El modelo y el 
super-hombre. 5. La ética de la perso
nalidad. 6. La ética de la vocación.

ca-

(*) Por causa de la guerra varias revistas han suspendido su publicación 
y otras no han podido llegar hasta nosotros. 12. C a A., El reva X o s, 

sentimiento y los valores éticos. U, 3 
(1944) 121-125.

16. B u n g e, M., 
y la Ciencia. M, 4 (1944) 44-50.

Nietzsche
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retorno. La voluntad de poder y el super
hombre. El destino de Nietzsche.

20. M i c h e I, 'H., Nietzsche 
y el Nacional-socialismo. EE, 143 
(1944) 26-38.

Si Rousseau fué el padre espiritual 
del siglo XIX, N. lo fué del XX. El na
cional-socialismo sigue fielmente a N. en 
su tarea de « transmutación de los valo
res y. en su lucha contra el cristianismo »,

21. J a s i n o w s k i, B., La 
revalorización de la Edad Media. EE, 
143 (1944) 46-56.

Sólo en el breve período intermedio 
de su trayectoria atormentada y aluci
nada respetó N. a la ciencia. Las ideas 
esenciales de N. son anticientíficas, anti- 
rracionalistas. lOstudio de la actitud ge
neral de N. ante ol conocimiento, y en 
especial ante la ciencia. Conclusión: esa 
actitud es negativa.

17. B o c k, W., Nietzsche y 
el Círculo de Stcfan Geor^e. M, 1 
(1944) 36-45.

Gcorgo y m « Círculo » encabezan la 
Rorio do los n)ÍÍB destacados ideólogos del 
Torcer lloich. (1. representa la transición 
do Nietzsche a Schicklgrubor y procla
ma ol « valor racial », la « fuerza supra- 
moral », la « soberanía espiritual del di
rigente ». El A., amigo de un discípulo de 
G. informa acerca de las influencias de 
N. sobre el círculo que rodeaba a G.

18. G a n d o 1 f o, R., La 
Aventura de Federico Nietzsche. EE, 
143 (1944) 4-12.

La obra entera de Nietzsche reposa 
un gran equívoco y es el de alguien que 
sabe dolorosamente el valor del amor, 
pero no « quiere » sentirse comprometido 
a vivirlo.

19. Roa, A., Lo permanente 
en la filosofía de Nietzsche. EE, 143 
(1944) 13-25.

La grandeza de N. reside en haber 
realizado el anhelo histórico de unidad. 
Estudia el A.: Las Intuiciones Germá
nicas. El mundo de las formas. La validez 
de éstas. La estructura del Ser. El eterno

problema, para lo cual deberán modifi- 
sistemas de aceptación y selec

cionar inteligentemente, encauzando siem
pre, su material humano.

La terminación de la guerra creará un 
serio problema: la preparación de la 
juventud para un futuro «menos som
brío y menos bárbaro ». Tocará en gran 
parte a las Universidades el resolver ese

car suvS

GÍENGÍAS JURIDIGAS Y SOGIALES

A. — DERECHO SOCIAL situación agraria en la India. RIT, 
XXX (1944) 514-533.

Reseña de los problemas a los cuales 
tienen que hacer frente los productores 
agrícolas primarios en la India.

28. R u i z - J i m é n e z, 
Derecho y plenitud de la vida humana. 
CT, 209 (1944) 52-85.

Fragmento principal del estudio « De
recho y vida humana », presentado por el 
A. a las oposiciones de Cátedras de Filo
sofía del Derecho.

El hombre vive en comunidad porque 
de la comunidad precisa para dirigirse 
a su supremo fin; el Derecho hace posi
ble ese convivir. El orden jurídico es 
para el hombre instrumento necesario no 
sólo en el logro de su bienestar temporal, 
sino también en la conquista de su on- 
tológica plenitud.

J-,

En el transcurso de las últimas décadas 
se observa un creciente interés por la 
Edad Media y por todo lo que correspon
de a su mundo espiritual. Anticipación 
de Hume en la Edad Media. Algunos 
malentendidos acerca de la gran Esco
lástica del siglo XIII. Delimitación mu
tua de la Razón y la Fe. La supervi
vencia de la Escolástica en el pensa
miento moderno. El interés que ofrece 
la ciencia medioeval. El «occamismo » 
científico y su crítica. Las últimas ra
zones de la revaloración actual de la 
E. M. La

D. — SOCIOLOGIA

33. I r i a r t e, V., El Seguro 
Social en Venezuela, SIC, 71 (1945) 
13-17.

Noción del Seguro. Beneficios del Se
guro por accidentes y enfermedades Pro- 
Técnica, del Seguro. Salario diario base. 
Cotización semanal. Indemnización. Se
guro accidentes y Enfermedades Profe
sionales. Conclusiones: hay que mantener 
el Seguro, pero no la Ley tal cual existe.

34. P a t t é e, R., IntrodnC’- 
ción a la conciencia social en los Es
tados Unidos. SIC, 71 (1945) 28-30.

Estudio de los diversos factores que 
contribuyen al estudio y conocimiento de 
la doctrina social en acción, y a la difu
sión de las ideas y preceptos de las En
cíclicas. Entre esos factores ocupan el 
principal lugar los inmigrantes católicos 
europeos, con cuya llegada comenzó a 
tomar auge el catolicismo norteamericano.

en

........... ley de correspondencia dis
crónica » y el redescubrimiento de la
E. M.

B. — POLITICA

29. P a t t e e, R., La Política 
de los Estados Unidos en América. 
EE, 144 (1945) 5-18.

Crítica serena e imparcial de un nor
teamericano de Ja intervención de su 
país en los asuntos internos de las na
ciones latino-americanas. Análisis elogio
so de la posición argentina frente a los 
Estados Unidos.

B.,22. C r a s e m a n n,
Notas para una Historia de la Filoso
fía Argentina. EE, 144 (1945) 51-61.

Notas poco precisas, que deben ser so
metidas a una severa revisión antes de 
poder ser incorporadas a la Historia de 
la Filosofía Argentina.

30. V. N. L., México Sinarquista. 
EE, 144 (1945) 19-31.

PEDAGOGIA
E. — PROBLEMAS SOCIALES

Ambiente anticatólico y antiamericano 
anterior ai Sinarquismo. Génesis del mo
vimiento sinarquista en 1937, iniciado 
por Antonio Urquiza, al ver la miseria 
del indio mexicano. Nueva concepción 
de la política. Lema del sinarquismo: 
« Patria, Justicia y Libertad ».

la hora en que los desvelos del Poder 
y de la pública* opinión se vuelquen sobre 
algo que es más precioso que el rico 
maderamen de la selva o el petróleo: el 
áwreo filón de esperanzas que palpita en 
todo selecta! ».

I
Los pro^

hlemas de la vivienda en la Gran 
Bretaña. RIT, XXX (1944) 686-712.

35. B o w 1 e y, M.,23. Del Carmen Ugaz- 
S. Los Ateneos Pedagógicos. 

RE, 5 (1944) 29:36.
z 1,

El problema inmediato en la post
guerra será la reconstrucción de las vi
viendas dañadas por la . acción militar. 
Y la dificultad fundamental será la es
casez de recursos de construcción, además 
de los costos de ésta y la inseguridad con 
respecto a los niveles futuros. El segundo 
problema será el de «largo plazo », o sea 
el de alcanzar y mantener normas míni
mas definidas de vivienda. La solución 
de este problema requiere la solución 
anterior de problemas sumamente com
plicados.

36. Aguirre Elorriaga, 
M., s. J., La más poderosa organiza^ 
ción Social-Católica de Sudamérica. 
SIC, Vn (1944) 513-515.

La posee el Brasil y es su organi
zador el R. P. Leopoldo Brentano, S. J. 
Son los Círculos Obreros, que asocian

Los Ateneos Pedagógicos de la Provin
cia de Buenos Aires no han llegado a 
cumplir su misión, que era el perfeccio
namiento del maestro.

C. C-, El26. F i g u e r o a.
Romance como medio informativo- 
formativo. RE, 6 (1944) 14-26.

31. R a n g e 1 
La idea de la guerra. U, 3 (1944) 
37-43.

Frías, R., *
de F e r - 

o. G., La Religión
24. o c a n t o s 

n á n d e z,
la Escuela. RE, 5 (1944) 37-41.

Coníerencia pronunciada tajo los aus
picios del Ateneo Pedagógico de Lomas

?L^anctn"o"o “escrip- 
tivo medio didáctico que 
tivo, colabora en 1» e“eenanza de la his 
toria de la geografía y de la natura 
lera ’ y como formativo, oontribye al 
Lsa’rollo del lenguaje y de los sentumen- 

estéticos, patrióticos y reli

Han surgido innumerables teorías pa
ra el arreglo pacífico del mundo. Contra
dicción en los programas ideados. Propo
nen la paz en condiciones de una guerra 
sin término. Lo cierto es que no hay fór
mula capaz de contener la paz si no se 
mide a través de la posibilidad de tratar 
los problemas económicos, sociales y po
líticos de todos los pueblos como si se 
tratase, como en efecto se trata, de una 
misma raza: la humanidad entera.

en
Hermosa defensa de la enseñanza de 

la religión católica en las escuelas ar
gentinas.

25. Plaza, C. G., s. J., Un 
interesante problema psicológico: la 
formación de los superdotados. SIC, 
71 (1945) 18“22 (continuación).

i

tos éticos; 
giosos.. . ».

27. Livas, E. C. La Uni
versidad y el Problema de la Selección
Vocacional. U, 3 (1944) 7-11.

C. — ECONOMIA Y FINANZAS 
32. T h o m a s, P. J., La

Necesidad de un ambiente escolar su
perior para muchachos selectos. Diversos 
tipos de solución. « \ Ojalá suene pronto
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48. F e r r e r, V. A., Dia de 
la Tradición, RE, 6 (1944) 9-13.

Discurso pronunciado por el Capitán

de Fragata. V. A, Ferrer, el 8 de noviem* 
bre de 1944, « Día de la Tradición », en 
« El Ceibo », Institución tradicionalista 
de Buenos Aires.

actualmente a 121.000 obreros en 165 
centros esparcidos por toda la Nación.

37, Salcedo, V. M., Los 
abusos del cine. SIC, 71 (1945) 23-25.

M. L., O trabalho da mulher jora do 
lar. VP, 2 (1944) 806-811.

Los datos históricos demuestran que el 
hecho de que la mujer trabaje fuera del 
hogar tiene causas muy complejas y sería 
imprudente considerarlo apenas como re
sultado del feminismo revolucionario. Es 
un problema serio, originado en cuestio
nes de orden económico-social. Caracterí
zase actualmente por la participación de 
la mujer en la gran industria, por el 
número siempre creciente de candidatas 
a funciones públicas y a las carreras li
berales.

El cine en su aspecto económico y en 
aspecto moral. « El cine es una potentí
sima arma de propaganda, el arma está 
en buenas manos, ])odrom()M disfrutar de 
su apoyo y venta.ias: pero si está en 
manos enemigas pr(*paTÓmonoH para la 
defensa o para la ruina ».

38. P e A 1 m e i d a C u n h a,

HISTORIA

A. — HISTORIA DE AMERICA doctor José Antoio Osío, « franqueza» 
de comercio entre Barinas y Guayana. 
Escribe desde Caracas con fecha 16 de 
febrero de 1778.39. Carro, V., O, P., Las 

Controversias de Indias y las ideas 
teológico-jurídicas medievales que las 
preparan y explican. CT, 209 (1944) 
5-32.

42. González Casano- 
V a, P., Aspectos Políticos de Pa- 
lafox y Mendoza. RHA, 17 (1944) 
27-67.

1. Teoría del Imperio Español y de 
sn decadencia. 3. Crítica al gobierno de 
América. Estado político de Nueva Es
paña. El problema demográfico: los in
dios. 3. Práctica en el gobierno de Nueva 
España.

43. Miranda, J., Notas 
sobre la Introducción de la Mesta en 
la Nueva España. RHA, 17 (1944) 
1-26.

Lo característico de la Mesta, según el 
autor, es su condición de gremio inter
local para los diversos fines que inte
resan a la ganadería y que rebasan los 
límites del Municipio. Refuta en parte 
la obra del norteamericano Klein, The 
Mesta, según el cual, la Mesta se frustra 
en América por no darse aquí los agudos 
contrastes climáticos y fisiográficos que 
determinaron en los países mediterráneos 
de Europa las migraciones periódicas dol 
ganado lanar.

Conferencia pronunciada en la Uni
versidad de Salamanca, en el cursillo de 
la Cátedra de Francisco Vitoria, el día 
1.® de mayo de 1944.

40. Carmona Nencla- 
r e s, F., Reflexiones sobre el 
Imperio de Carlos V. U, 3 (1944) 
27-36.

Carlos V edificó sobre la vocación im
perial hispano-castellana el espléndido 
edificio de su imperio, sembrado en las 
cinco partes del mundo. Renovó aquello 
que, dada la repugnancia del hombre a 
destruir la antiguo (lo antiguo prueba 
nuestra inmortalidad, nuestra necesidad), 
no pudo o no quiso destruir.

41. O s i o, J. A., Informa^
ción del Ayuntamiento de Barinas 
a la Intendencia de Real Hacienda en 
1778. BAN, 122 (1944) 65-77.

En nombre del Ayuntamiento, pide el

ARTE Y LITERATURA

44. D e Andrés, R., El 
Rtusambara. CT, 209 (1944) 86-105 
(Vil).

Versión directa del poema.

45. O s w a 1 d, C., Artistas 
Cristáos: 1. G.Dupré (Escultor). VP, 
2 (1944) 754-761.

46. S o u V i r o n, J. María,

Notas sobre Nietzsche y la Poesía. 
EE, 143 (1944) 39-45.

47. T o s c a n o , S., La Es
tética Indígena. U, 3 (1944) 13-26.

Esencia de los estilos arqnitectónicos. 
El método y el conocimiento del arte abo
rigen. Lo terrible y lo sublime en las 
artes arcaicas. Lo bello en las grandes 
culturas. La muerte de los estilos.

i


