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PRIMEROS 
PINITOS ... 

. A LAS ·ALUMNAS DE INTRODUCCIÓN 
A HISTORIA 

Como Ud8. habrán ob8ervado, a continuaciÓ71 

del programa de Introducción a ,Historia, ¡igu

ran los titUloB de las obras histortográJicas re

comendadas para nueStro trabajo práctico de, 

la materia. 

Dicho trabajo consistirá en la lectura 11 estlV 
I 

dio de alguno de esos textos, 11 en la exposición 

oral, durante 'el examen, de las ob8ervacíone.l 

71 juicios, que esa lectura nos halla sugerido. 

Para ésto no es necesario que nos Procure
flJOS Bibliograjia, lIa' que lo que se nos pide. 

es ."un. Juicio propio wbre una. composición his.

, torWgráftea". Lo que si nos, resultará imprescin

dib~ el el conocimiento del programa desarro

llado durante el curso, especialmente los te

mas tTatados en las Bolillas primera 11 segunda; 

es decir "La historia como resurrección inteleo

tual ,del pretérito". "Cuestiones especiales para 

la orientación inicial a) de criterio, b) de téc· 

nica". 

Estos conocimientos deberemos tenerlos pre

rentes al elaborar el juicio. Y es también. im

port,ante que record.emos, ,que lo que debemos 

PTlMentar en la prueba final, no es una sintesi8 

ctel. libro, .smo una opinión. de él como trabajo 

hiBtoriogr4/iCO, de modo que además deobser-

FILOSOFÍA 

IIGT, el argumento, estUo, etc., trataremo.t d. 

conocer; el concepto q~ tiene el autor de la 

Historia, 11 de la Jorma de exponerla; y 'tam

bién como investiga 'JI como jundameitta su.! 

113everaciones. 

Tal vez nos facilitarfa esta tarea, conocer 

previamente la personalidad del a'll-tor, la épo

ca en qtu! actuó, su situación' (actor o especta

dor de lO"$ acontecimientos), y suposición como 

historiador. Y luego ~l concepto dominante en 

su época acerca de la ciencia histórica, 

Con estos conOCimientos sumad.08 a los tia 

adquiridos en las' clases, podremos' emprende. 

nuestra lectura, 11 con ella la elaborcición de 

un juicio personal, él qUe, vuelvo a repetir, enun

ciaremos verbalmente en el exámen, luego fie 
haber ~esto el tema' que nos ha1la corres
poncUdo. 

y para terminar, sólo me resta decirles, que 

para este trabajo, como para los que ya han 

preparado de Letras y Filosojia, Primeros Pini. 

tos les desea mucho acierto, 11 les ojrece BU mo

rtesttsima colaboración, para resolver cualquier 

dificultad.. 

MARIA TgKESA, LAERATTl 

8ecció7lo Letras.• 

' "Opus pbüosofohiCIUD. semper perfectlbile" 
• 

EL P·ROGRESO EN LA, Flf-OSOFIA
 

El	 hombre por su inteligencia tiene vo
,	 eación de infinito. Su inteligencia se 

abre y su voluntad tiende a la infinitud 
del ser. Si bien el objeto connatural de 
la. inteligencia humana (por razón del su
jeto: cuerpo y alma) es el ser móbil, su 
objeto tomal eBt- el ,er.: en ~\laJlt~ .lIer,. 

objeto de la Metafísica y, por con~ig.uien~ 

te, el que satisface a plenitud su capaci
dad aprehensiva es el Ser infinito en in
tensidad: Sumo Inteligible. Ahora bien. 
este conocimienU:! nos lo procura la razón 
natura.l con difieultad, El tomismo es opti
naista.:model'Ado oPueto.. tanto ,.al cAnae
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liamo como al Aanoaticismo., ,Pocas cosas 
hay mas Deuas que la .llI1e'anl:l1Ca y .t'la
tón (l1JO; "las cosas DeHas son dlIlclies". 
El error acecha cons¡;aJueÍDellte. liuando 
el hombre faÜa en' hi conÚptuaUzación 
del ser supra-sensible deforma la verdad 
f crea mitos que la sustituyan; cuando el 
hombre no aprende del Unico que p~ede 
afirmar autoritariamente:' "Ego sum Ve
ritas.'.", crea mitos como el del Progre

. so ... ; mitos que lo envilecen, porque so
meterse a lo inferior es envilecerse. 

El ser es análogo. Para' asimilarlo es 
necesario distinguir y respetar, sus jerar
quías. Con este criterio tan escolástico, 
veamos qué hay de verdad en la teoría del 
Progreso necesario. En el orden material, 
la industria por ejemplo, hay progreso, 
si bien cuando no es adecuadamente diri
gido a los fines superiores resulte un pe
ligro en otros órdenes. En el arte no pue
de, haber progreso necesario. El arte es 
el resplandor de una forma en una mate
ria determinada y es fruto de la concep
ción individual del artista. No por esto 
deja de estar condicionado ~l artista por 
factores no personales. En el arte prima 
la "via inventionis". En el orden mora) 
encontramos la misma comprobación. So· 
mos perlectibles pero también corrupti· 
bIes. La forma (alma racional) nos im· 
pulsa hacia lo más perfecto y la materia 
(cuerpo) a lo nuevo. Recordemos la lucha 
constante pe los dos principios que nos 
constituyen y nuestra libertad. 

En la "vía disciplinae" de la' Ciencia y 
de la Filosofia encontramos progreso. El 
progreso en la Filosofia se debe a la fije
za de los primeros principios y a que la 
inteligencia mediante ellos opera discur
sivamente con las evidencias sensibles. No 
hay progreso en la estructura formal de 
la Filosofia; se detuvo en Santo Tomás', 
pues "hay estabilidades que no son de 
inercia sino de espíritu y de vida". Pero 
si hay progreso en cuanto a la explicitación 

que de sus prinCIpIOS puede hacerae a 
los variadísimos aspectos de la realidad. 
Es un progreso lento. La Filosofia es la 
Scientia Rectrix, por lo tanto, es mago 
nánima y según Aristóteles el magnáni· 
moavanza lentamente. Junto con el pro
greso propio de la Filosofía sucede el me
ro cambio de la materia en los esfuerzos 
filosóficos que se apartan. de las exigen· 
ciaspuras de su esencia. Recordemos que 
la Metafísica es muy difícil. Hay muchos 
sistemas pero hay una sola Filosofía por 
el principio de contradicción. La Iglesia 
nos indica que la Filosofía es el sistema 
aristotélico-tomista, Filosofía implícita en 

,las certezas del sentido' común y científi
ca en. Asistóteles y en Santo Tomás : PHI
LOSOPHIA PERENNIS. 

El progreso se realiza por continuidad 
de esa sabiduría a través del tiempo en 
los disti~tos pensadores escolásticos. Pro
gresa por sí. En efecto, la. PHILOSOPHIA 
PERENNIS es la filosofía del ser y, por 
consiguiente, es UNIVERSAL y ETERNA. 
También se realiza el progreso en el error, 
por accidente, y de la siguiente manera. 
El Tomismo es' incompatible con la Filo· 
.sofía Moderna en cuanto tal, por' diferen· 
cias de formas. La comunicación solamen· 
te es posible por asimilación de la forma 
moderna por el Tomismo. Esto es la parti
cipaciónen lo natural ,de la universalidad 
del Catolicismo -verdad total porque se 
centra en Dios- toda verdad parcial de
be encontrar en la PHILOSOPHIA PE· 
RENNIS su integración lógica. Toda ver:~ 

dad adquirida por los modernos }'aciona· 
listas, idealistas, criticistas, panteístas, po' 
sitivistas, ha de encontrarse "como en .su 
casa" en la Filosofía Tomista. El Tomis· 
mo es viviente, por éso conquista para sí 
las riquezas de los demás sistemas, pe· 
ro antes destruyendo sus principios es, 
pecificantes. "La Phiposophia Perennis e. 
una Filosofía vivente, ella pretende con· 
vemrnos. en vivientes, y en .vivientes de· 
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una vida que está por encima del tiempo, 
como la verdad". Los discipulos de Santo 
Tomás ansiamos VIVIR y por esto recha
zamos el alma ~e la Filosofia Moderna, 
pUes desconecta del ser, vicia los funda· 
mentos mismos de la sabiduria, procede 
contra naturam en un at:án demoniaco dp 
Angelismo y tiende a la soberbia ASEI· 
DAD de bastarse la inteligencia humana 
a si misma como si fuera Dios. Ignora a 
Dios o lo conoce mal (aunque esto es un 
contrasentido) porque 'sola la Filosofía 
del ser permite a la inteligencia humana 
ascender la escala de los analogados se
cundarios hasta el Analogado principal. 
La PHILOSOPHIA PERENNIS es TRANS'
CENDENTE y TEOCENTRICA. La Filo· . 
sofía Moderna es INMANENTE Y AN
TROPOCENTRICA. La comunicación eS' 
posible por la materia. El Tomismo asi, 
mila los materiales que descubren los sis-

I 

temas errados y las ciencias particulares; 
Ilsimila los conocimientos provenientes de 
las experiencias dolorosas de los demás 
sistemas en el error; asimila sus intui-
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ciones de verdad. .Asimila la verdad del 
carlesianismp, del kantismo, del hegelia. 
nismo, del bergsonismo, del positivismo; 
"enriquece su sensibilidad filosófica"..A 
cada problema responden varios sistemas: 
el Tomismo ocupa generalmente un lugar 
intermedio, no por eclecticismo, sino por 
la elevación propia de su contenido inte
gralmente verdadero. 

TOMISMO es la Filosofía de Aristóte
les bautizada por Santo Tomás. NEO-TO
MISMO es la Filosofía Tomista que pro
gresa por si y por accidente. En la En
cí6lica AETERNI PATRIS nos dice el Pon.
tífice León XIII: "vetera nobis augere et 

perficere" (a nosotros nos corresponde au
mentar y perfeccionar las cosas viejas", 

Obras consultadas: Théonas (Maritain] : 
Doctor Angélico (Maritain); Historia de 
la Filosofia (Dominguez); Condiciones de 
la Inteligencia en el Catolicismo (Tomás 
Casares). 

MARIA LEONOR LORENZO IMAS 
(Sección Filosofía) 

ARTIGAS a través de In historiografía
 
Argentina
 

Abordar J:lOY un tema, que tenga por 
~entro la personalidad de Artigas, cuando 
la "Nueva escuela histórica" ha llegado 
a conclusiones irrefutables -por su do
ble carácter de auténticas y verídicas·
dándole toda la trascendenta'l importan
cia q1,le ésta tiene, no es mayor auda
cia. Lo hubiera. sido, sin duda, hace a.lgu
-nos años, cuando 'conceptos .erróneos e 

Interpretaciones aberradas de distintos 
aspectos de su vida, hablan creado alre

dedor del caudillo oriental algo asl éome. 
una bonita leyenda donde se le pi'esanta.
l>~ a menudo como terrible y temido.'ban

ltolero en lugar de entregarlo a las gen
tes con el glorioso título de "Protector di; 

los Pueblos libres". 
No es de extrañar el. nadie, que lo>; 

constructores, de la historiagrafia argen
tina naciente, viviendo aun los hecho::! 
que debían historiar, se dejaran influir 
en sus juicios -tal vez demasiado- por 

la fuerza que lógicamente ejerce el am
biente en que se a~túa. 

Esto explica cómo, aun a través ,de la 
"Historia de Belgrano" del Gral. BmlÍ 

Mitre se CÜ7slieen adjetivos que no enco· 
mian p~i8&Dlente ni la obra. ni la pAr


