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IMRODUCCIÓ-N A LA F ILOSOFÍA 

ESENCIA DE LA FILOSOFÍA 

I. Caracterización preliminar de la íilosofía. El espíritu 
de la íilosofía fuera de la filosofía sistemática. 

I I . El problema de las relaciones entre la ciencia y la 
filosofía. Los métodos de la filosofía. 

I I I . La filosofía y su historia : alcance y sentido de la 
historicidad de la filosofía. Tareas y métodos de la Historia 
de la Filosofía. 

LOS GRANDES TEMAS DE LA FILOSOFÍA 

IV. El problema del conocimiento. Descripción del cono-
cimiento y determinación de sus distintos aspectos. Razón 
y experiencia. 

V. La relación sujeto-objeto : las soluciones clásicas y su 
revisión. El sentido de la verdad. 

VI. La interrogación por el ser. La necesidad metafísica. 
Los temas clásicos déla metafísica. Algunas categorías onto-
lógicas. 

VI I . El problema melafísico desde Aristóteles hasta el 
siglo xviu. Iíaut y la metafísica. Tipos de concepciones 
metafísicas. 



VI I I . La pregunta acerca del hombre. El hombre y la 
naturaleza. Persona y trascendencia. La libertad. 

IX . El problema moral. La filosofía y el problema moral. 
El carácter teórico-normativo de la ética. Intelectualismo 
ético y experiencia moral. 

X. El formalismo en la ética. La ética de bienes. Los 
valores y la ética axiológica. 

XI . El hombre, la cultura y la historia. La realidad histó-
rica. Problemas filosóficos déla historia. El historicismo. 

XI I . Filosofía, arte y religión. Esencia y significación del 
arte. El problema filosófico de la religión. Religión y filo-
sofía. 

Nota. — Los alumnos deberán demostrar en el examen el conoci-

miento directo de los siguientes textos filosóficos : Aristóteles, Etica a 

Xicómano, l ibro I (bolil las V 1 I - I X ) ; Descartes, Meditaciones metafísicas, 

i * y a* (bolil las I—III) ; I I . Bergson, La percepción del cambio (boli l las 

I V - V I ) ; M . Scheler, La idea del hombre y la historia (boli l las X - X I I ) . 

B I B L I O G R A F Í A G E N E R A L 

I. G . Siminel , Problemas fundamentales de la filosofía; W . D i l lhev , 

Teoría de la concepción del mundo ; W . Di l they, La esencia de la filoso-

fía; I I . Bergson, La intuición filosófica (en La pensde et le mouvant) ; 

Ueberweg , Grundriss der Gcscliichte der Philosophie, 1 Te i l_ (ed. i g a 6 ) ; 

W . Windelband, Historia de la filosofía, Introducción; W . Winde lband, 

Preludios filosóficos; K . Jaspers, Ciencia y filosofía ( trad. it. en el 

volumen L'esistenzialismo, Roma, i g i 6 ) ; E . Brél i ier, La philosophie el 

son passé; J. Ortega y Gasset, Dos prólogos; A . Yassallo, ¿ <Jué es filo-

sofía ?; A . Vassallo, Sobre la esencia de la filosofía (en « Actas del Pr i -

mer Congreso N. de Fi losof ía » ) . 

I I . N . Hartmann, Les principes d'une mélaphysique de la connaissance; 

I I . Bergson, Sur le pragmutisme de W. James. Vérilé et réalité ( en La 
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pensée el le moiwanl); J. Maritain, Orados del saber; E . Gilson, l.'élre el 

iessencc; J. W a h l , Exislence humaine el transcendance; I I . I le imsoeth, 

Los seis grandes lemas de la metafísica occidental; A . Vassallo, Nuevos 

prolegómenos a la metafísica; R . Le Scnnc, Traite de morale générale ; 

( i . Gurvi lc l i , Moral teórica y ciencia de las costumbres ; A . Vassallo, 

Ensayo sobre la ilica de Kanl y la metafísica de Hegel; W . Di l l l i ey , El 

mundo histórico ; 13. Croce, La historia como hazaña de la libertad; F . 

Meineckc, El historicismo y su génesis ; J. Huizi i iga, El concepto de la 

historia y otros ensayos; W . Me. Douga l l , liody and mind; I I . Bcrgson, 

La energía espiritual; M . Schelcr, El puesto del hombre en el cosmos; 

M. l inber, ¿ Qué es el hombre?; 15. Croce, Breviario di estética; S. 

Alexander, lieauty and otlier forms of valué; M . Ge igcr , Estética; Gi l -

berl y Kuhn, Una historia de la estética; G . Van der Lecuw, La reli-

gión dans son essence el ses manifestations ; E . Boulroux, Science el reli-

gión; M. Scheler, l)e lo eterno en el hombre ; M . F . Sciacca, II problema 

di Dio o della religione nella filosofa a tíllale ; J. Ferrater Mora, Diccio-

nario de filosofía; A . Lalande, Vocabulaire teclinique el critique de la 

philosophie; R . Eisler, Worlerbuch der philosopliischen Begriffe. 

Ángel Vassallo. 



PSICOLOGÍA I 

I. El objeto de la Psicología. El fenómeno psíquico : sus 
caracteres. La Psicología como ciencia natural y como cien-
cia del espíritu. Relaciones entre Riología y Psicología. La 
unidad psicofísica. 

I I . Los métodos psicológicos. Etapas de la experimenta-
ción. La psicofísica y la psicofisiología. 

I I I . Psicología y Caracterología : sus relaciones. Funda-
mentos de la teoría de la expresión. Aplicación y métodos. 
Diagnóstico del carácter. 

IV. Conciencia y vida psíquica. Caracteres de la actividad 
consciente. La unidad de la conciencia. Objetividad y tras-
cendencia. 

V. Concentración y dispersión de la conciencia. Formas 
sensoriales e intelectuales de la atención. Consideraciones 
psicosomáticas del esfuerzo y la fatiga. 

VI. La conciencia perceptiva. La experiencia inmediata 
y la organización sensorial. La significación de la forma. 
Psicopatología de la percepción. 

VIL Conciencia y memoria. Memoria prospectiva. Ima-
gen y recuerdo. Retención, posibilidad y reconocimiento del 
recuerdo. 

V IH . Vida psíquica infraconsciente. Concepción de la 
subconsciencia. Niveles e intercomunicaciones entre la con-

— 18 — 



ciencia y los elementos subconscientes e inconscientes. In-

consciente normal y patológico. 

IX. Las fases del automatismo. El acto reflejo. Su signi-
ficación biológica. Organización, forma y finalidad. El 
comportamiento reflejo y la Gestalttheorie. 

La boíl illa I I I será dictada por el señor profesor adjunto 

de la cátedra. 

Nota. •— Durante el año lectivo se desarrollará, en la Sección del 

Instituto, un ciclo de clases y prácticas de laboratorio con la participa-

ción efectiva de los alumnos, quienes deberán in formar en el examen, 

en la medida que los temas lo exi jan, sobre las experiencias y trabajos 

realizados. 

B I B L I O G R A F Í A P R I N C I P A L 

W . Dilt l iey, Psicología y Teoría del Conocimiento; E . Spranger, 

Formas de vida ; A . Burloud, Psychologie el Biologie, Revne de Méla-

physique el de Morale, 44. année, ¡N° 3 , 1937 ; H . Rickert, Ciencia cul-

tural y Ciencia natural; F . Brentano, Psychologie du point de 1me empi-

riqut; Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos; J. Ro f Carballo, 

Patología psicosomálica ; K . Jaspers, Psicopatología general, a vols. ; 

H . B e r g s o n , Essai sur les données immediales de la conscience ; Matiere 

el Mémoire ; L'energie spiriluelle; T h . Ribot , La psychologie allemande 

contemporaine; W. Wundt , Compendio de psicología ; A . Burloud, La 

pensée d'apres les reclierches expérimenlales de Wall, Messer et Bühler ; 

E. G . Bor ing , Sensalion and Perceplion in llie History of Experimental 

Psychology ; H. Garret, Greal Expcrimenls in Psychologie ; J. Watson, 

Psychology from the Standpoint of a behaviorist; El conductismo ; N . Kos -

'yleflf, La crisis de la psicología experimental ; I I . Wa l l on , I.a conciencia 

v la vida subconsciente, en el Noiweau Trailé de Psychologie de G . Dumas 

(hay fascículo en traducción castellana) ; M . Beck, Psicología; E . 

llusserl, Meditaciones cartesianas ; Investigaciones lógicas ; Ideas... o t e . ; 
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11. Piéron, L'altention, en el Nouveau Traité de Psychologie de G . Dumas, 

t. I V ; 11. Wal l z , L'altention, en Lcfons de Psychologie, de Matliis y 

otros ; Birn y l l o vey , Effects of general distraction on the higlier tlioughl 

proeesses, en The American Journal of Psycliology, v . X L , N° l\ ; A . 

Haml in , Attenhon and Distraction, ibid., v . V I I I , N° i ; T h . R ibot , 

Psychologie de l'altention ; G. Dumas, L'expression des émotions, en el 

Nouveau Traité de Psychologie, vol. I I I , l ibro I I , cap. 11 ; A . Tournay , 

La fixation attenlive du regard et ses dereglements, en Journal de Psycho-

logie, ¡loe. année, N° 3 ; W . Kóh ler , Psicología de la forma; P . Gui-

l laume, La psychologie de la Forme ; D . Katz , Psicología de la forma ; 

F . Ivrueger, La totalidad psíquica ; E . Pucciarel l i , La psicología de la 

estructura, en Revista de la Universidad Nacional de La Plata, t. X X , N° i o , 

año i g 3 6 ; T h . R ibot , Les maladies de la mémoire; I I . P iéron, L'habi-

tude et la mémoire, en Nouveau Traite1 de Psychologie de G . Dumas, vo l . 

I V ; R . Maublanc, Sur deux tliéories de la mémoire, en Journal de Psycho-

logie, t. 3a, 1935 ; J. E l g rcm, Gestalt Psychology ; E . Lubac, Les ni-

veaux de conscience et d'inconscient... etc. ; Le eyele de l'inconscient ; 

J. Jastrow, La subconscience ; P ierre Janct, l/automalisme psychologique; 

G. Dwelshauvers, Les mécanismes subconscients ; W . H . R . Rivers , 

L'instinct et l'inconscient; C . C . Jung, Realidad del alma ; Lo inconscien-

te; La psique y sus problemas actuales; I I . W a l l o n , El problema bioló-

gico de la conciencia, en Nouveau Traité de Psychologie de G. Dumas, 

t. 1 ; M . Mer leau-Ponty, La struclure du comportement; P . Gui l laume, 

La formation des habitudes; J. Dewey , The rejlex-arc concept in psyclio-

logy, en Psycliol. Review, 1 8 9 6 ; H . Bergson, L'évolution créatrice; I I . 

P ié ron, Les réactions élémentaires, en Nouveau Traité de Psychologie de 

G . Dumas, t. 11 ; P ierre Janet, Les débuts de l'intelligence ; K . Koíl 'ka, 

Bases de la evolución psíquica ; Tratados generales ; M . Pradines, Traité 

de psychologie générale, 3 vols. ; G. Dwelshauvers, Tratado de psicolo-

gía ; W . James, Compendio de psicología, G . Dumas, Nouveau Traité de 

Psychologie (traducción castellana en curso de publicación) ; O . K l e m m , 

Historia general de la psicología ; G . Vi l la , La psicología contemporánea ; 

J. Segond, Traité de psychologie ; Gemel l i y Zunin i , Introduzione alia 

psicología ; Luis M . Ravagnan, Los métodos de la psicología, a" ed. 

Luis M. Ravagnan. 

— 20 — 



PSICOLOGÍA II 

LA. PSICOLOGÍA. DINÁMICA 

I. La orientación activa de la vida psíquica y la reacción 
frente a la « nueva psicología » . Los teínas de la psicología 
dinámica y las condiciones de su aparición. 

II. La teoría hórmica de la conducta. La teología intrín-
seca y la crítica al mecanicismo y al hedonismo. McDougall 
y Watson. 

III. Dinámica de la conducta en McDougall. Instintos, 
tendencias, aptitudes. Conocimiento, afectividad y conación. 
El psiquismo no-consciente: McDougall y Freud. 

IV. Dinámica de la conducta y procesos de autoregula-
ción. Organización dinámica del « y o » y del medio de 
comportamiento. La motivación de la conducta en la « psi-
cología de la forma » . 

V. Dinámica de la conducta y teoría topológica del campo 
(Lewin). La nueva conceptuación dinámica. Regiones psico-
lógicas, vectores de conducta y sistemas de lensiones. 

VI . La psicología dinámica y la noción de energía men-
tal. La teoría de la inteligencia de Spearman. El análisis 
factorial de las aptitudes y la cuestión de la naturaleza de 
« g » . 

VI I . La psicología dinámica y la nocióu de tensión psí-
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quica. Automatismo de las tendencias y síntesis mental en 
Janet. La conducta y las oscilaciones déla tensión psíquica. 

V I I I . Dinámica de la primera psicología de Freud. Resis-
tencia, censura, represión. Los instintos, la libido y la 
dinámica del « yo » y la realidad. 

IX. Dinámica de la psicología freudiana del « ego » . La 
motivación de la conducta en el juego de los impulsos eróti-
cos y fanáticos. 

B I B L I O G R A F Í A 

F. Alexander y oíros, Evolution et tendances actuelles de la Psycliana-

lyse, Congres International de Psychiatrie, Paris i g5o , tomo V ; E . 

Bor ing , /I History of Experimental Psychology ; R . Dalbiez, El método 

psieoanalitico y la doctrina freudiana, 2 vols. ; J. G. F lugel , A Hundred 

Years of Psychology ; S. Freud, Introducción al Psicoanálisis, a vols. ; 

S. Freud, Ensayos; S. Freud, Nuevas aportaciones al psicoanálisis; S. 

Freud, Más allá del principio del placer; S. Freud, El «yo» y el vello»; 

L . F . García de Onrubia, Ensayo sobre la teoría de la inteligencia de 

Spcarman; G. 1{. Gr i f f i lb , Principies of Systematic Psychology; E . 

I le idebreder, Seven' Psycliologies; 1'. Janet, La tensión psychologique et 

ses oscillations, en G . Dumas, Nouveau Traité de Psychologie, tomo I V ; 

1'. Janet, Les médications psychologiques, 3 vols. ; P . Janet, De l'angois-

se (í í1 exlase, a vols. ; P . Janet, Psycliological Strength and Weakness in 

Mental Diseases, en el volumen Factors delermining human behaviour; 

W . Kohler , Gestalt Psychology (bay traducción castel lana) ; K . Koll 'ka, 

Principies of Gestalt Psychology ; K . Lew in , Principies of Topological 

Psychology ; K . Lew in , A Dynamic Theory of Personality ; K . Lew in , 

The Conceptual Ftepresentation, and the Measurement of Psychological Fur-

ces; S. Lorand cd., Psyclioanalysis Today; W . Me Dougal l , Hormic 

Psychology ; en C . Murcbison ed. , Psycliologies of 1930; W . McDou-

gall, Introducción a la Psicología; W . McDougal l , The Energies of 

Men. A Study of tlie^ Fundamentáis of Dynamic Psychology ; W . Me 

Dougal l , Social Psychology : W . McDougal l , On the Nalure of Spear-

man's General Factor, en Character and Personality, vol . I I I ; \V. Me 
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Dougal l , Dynamics of the Gestall Psychology, en Characler aml Pcrsona-

lity, vols. 4 y 5 ; C . L . Musatti, Trutlalo di psicoanalisi, 3 vols. ; C . 

Murchison ed., A llislory of Psychology in Aulobiography, 3 vols. ; C . 

Spearman, Psychology doum the Ages, 2 vols. ; C . Spearman, The Abi-

litics of Man; C . Spearman, G. and Aflcr..., en C. Murchison ed. , 

Psychologies of l'J30; I ! . S. W o o d n o r l h , Dynamic Psychology ; l i . ' S . 

Woodwor th , Conlemporarr Schools of Psychology. 

Nota. — La bibl iograf ía especial será indicada en clase. 

Luis Felipe García de Onrtibia. 
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LOGICA 

I 

1. La concepción platónica de la ciencia. 
2. El problema de los universales. Los caracteres genera 

les de la lógica aristotélica. 

3. Términos y categorías. Los predicables y la definición 
4- El juicio. 
5. El razonamiento. 
6. Los principios lógicos y la demostración. 
7. La clasificación aristotélica de las falacias. 

I I 

8. La logística y el empirismo lógico. 
9. El cálculo proposicional. 
10. Funciones, clases y relaciones, 
i í . Inducción y probabilidad. 
12. Pragmatismo y fenomenología en la lógica contem 

poránea. 



B I B L I O G R A F Í A P R I N C I P A L 

I. F . M . Co rn f o rd , Plalo's Tlieory of Knowledge, iQ35 ; A . D i é s , 

L'ldée de la Science dans Platón, 1914 ; W . F. B . Hardie, A Stndy in 

Plato, i g36 ; L . M. Regí', L'Opinión selon Arislote, 1935 ; O. l l ame l in , 

Le Sysleme d'Arislote, 1930 ; Ross, Arislole, 1930 ; H . W . D . Joseph, 

An Introduclion lo Logic, 1916 ; S . Mansión, Le jugement d'existence 

che: Arislole, i g46 ; J. M. Le Blond, Logique el methode che: Arislote, 

1939-

I I . L . Pcradot lo , La logística; C . I . Lewis , A Survey of Symbolic 

Logic, 1916 ; B. Russell , Los principios de la Matemática, 19/18; II. 

I l a lm, Logique, Malhémaliques et Connaissance de la Ttéalilé, 1 g35 ; R . 

Carnap, The Logical Synlax of Language, 1937 ; A . Reymond , Les 

principes de la logique el la critique contemporaine, 1 ; A . J. A y e r , 

Langnage, Trulh and Logic, 19^6 ; T h . Greenwood , Les fondcmenls de 

la logique symbolique, i g 3 8 ; D . l l i lber t y \V. Ackermann, Grund:üge 

der Theoretisclien Logik, i g 4 6 ; I I . Reichenbach, Elements of Symbolic 

Logic, 19Í7 ; D . García Baca, Introducción a la lógica moderna, 1936; 

Gh . Serrns, Trailé de Logique, i g45 ; M . G r a n d l , Lógica, 19 Í9 ; F . 

Toranzos, Introducción a la epistemología y funda mentación de la matemá-

tica, i g ! 4 ; B. Russell, El conocimiento humano, i g 5 o ; A . Lalande, Las 

teorías de la inducción y experimentación, 1944 ; I I . Reichenbach, Expe-

rience and Prediclion, 19'17 ; E . I lusserl, Investigaciones lógicas, i g a g ; 

E. Ilusserl, Fórmale und tran:endentale logilc, i g a i ; John Dewey , 

Lógica, i g 5 o . 

Horacio Schindler. 
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HISTORIA DE LA F ILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

I . La filosofía y su historia. Conceptos y problemas de 
la historia de la filosofía. La historia de la íilosofía antigua 
y medieval. Relaciones esenciales de estas dos épocas en la 
filosofía. 

II. Las primeras formas del pensamiento filosófico en 
Grecia : los jónicos y el pitagorismo. El problema del ser : 
Ileráclito y Parménides. El atomismo. 

I I I . Significado de la sofística en la vida griega. Sócrates 
y sus discípulos. 

IV. Platón. Los principios fundamentales de su filosofía. 
Explicación de los libros V, desde ^73 6, VI y VII , de 5 i \ 
a 519 c, de 52 r c a 022 c y de 53i d en adelante, de la Re-
pública. 

V. Aristóteles. Los principios de su filosofía en los libros 
IX y X I I de la Metafísica. 

\ I. Las doctrinas epicúreas y estoicas. El escepticismo. 
VIL El judaismo y el pensamiento cristiano. Filón y la 

Patrística hasta el siglo iv. 

V I I I . Plolino. El neoplatonismo. Explicación de las 
Eneadas : I, tratado VI ; III, trat. V IH ; V, trat. IV. 

IX. San Agustín. El espíritu de su filosofía según los li-
bros VI I y IX (cap. i3 y 3 i ) de las Confesiones, y VIII 
(cap. 1 a i 3 ) de la Ciudad de Dios. 
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X. La Edad Media. Trasmisión de la cultura antigua. 

El humanismo medieval. El problema de la filosofía cris-

tiana. 
XI. San Anselmo. El platonismo agustiniano en el Pros-

logion, cap. i ° 5. 

X I I . Averroes. Sobre razón y fe en Doctrina decisiva déla 

armonía entre la ciencia y la revelación. 

XI I I . El siglo XIII. Las Universidades. Los filósofos ára-
bes y judíos. El conocimiento de Aristóteles. 

X IV . Santo Tomás. Teocentrismo. Filosofía y sabiduría 
cristiana en Suma contra gentiles, Introducción, cap. i y 3 
a () ; y Suma teológica : Parte primera, cuestiones II, XI I , 
X IV, XV, XVI , XL1V, XLV , XLV I I , X L V I I I y X L I X . 

XV. Dúos Scoto. G. de Occam. El nominalismo y la 
filosofía moderna. 

Nota. — Además de los textos indicados en programa, y con cuyo 

comentario el profesor titular expondrá los temas de las bolillas I V , V , 

V I H , I X , X I , X I I y X I V , los temas de las bolillas I, 11, I I I , X y X I I I 

a cargo del señor profesor adjunto de la cátedra, se completan con los 

siguientes textos : Bolillas I y I I , Arist. , Met. ; libros I ( i , a ) . Bolil la I I I , 

exégesis de la sentencia de Protágoras : El hombre es la medida de todas 

las experiencias, l ' lat. , Cratylo, 385 E, Ar is t . , Met., X I , 6, l o a G i ia y 

X i o 5 3 a 3 i . Bolilla X , el problema de la filosofía cristiana, Gilson, 

L' Ksprit de la phisolopliie medievo le, I, págs. i-44- El conocimiento de 

todos los textos indicados es obl igatorio. 

Tomás D. Casares. 



HISTORIA DE LA F ILOSOFÍA MODERNA 

Y CONTEMPORÁNEA 

I. Desearles : Discurso sobre el método. Meditaciones me-

tafísicas. 

II. Manuel Kant : Critica de la Razón Pura. Estructura 
de la obra. Juicios analíticos, sintéticos y sintéticos apriori. 

Estética transcendental. 
II I . Lógica transcendental : las categorías. Del esquema-

tismo de los conceptos puros del entendimiento. Principios 
supremos del entendimiento. 

IV. Dialéctica transcendental. La razón como facultad de 
lo incondicionado. Las ideas transcendentales. Los paralo-
gismos de la razón pura. Las antinomias. Los sofismas trans-
cendentales. Del uso regulador de las Ideas. 

V. La Ciencia de la Lógica. Consideraciones generales. 
Diversas posiciones del espíritu con respecto a la objetivi-
dad. División de la Lógica : lógica subjetiva y lógica objeti-
va. Deducción dialéctica de las categorías. La Idea absolu-
ta : su dispersión en la naturaleza. 

VI . Filosofía del espíritu. El Espíritu subjetivo: Antro-
pología ; Fenomenología : conciencia, autoconciencia, ra-
zón. 

V I L Espíritu subjetivo : Psicología. Espíritu teorético, 
espíritu práctico, espíritu libre. 
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VI I I . El espíritu objetivo. Derecho. Familia. Sociedad 

Civil. Estado. Historia del mundo. 
IX. El espíritu absoluto: Arte, Religión, Filosofía. 

SEGUNDA PARTE 

X. Interpretación heideggeriana de la Critica de la Razón 

Pura como una ontología. Determinación y articulación del 
tema. Fundamentación de la metafísica en su realización. Su 
fuente originaria. La finitud del conocimiento. Los cinco 
estadios de la fundamentación. 

XI . El primer estadio de la fundamentación de la ontolo-
gía : los elementos esenciales del conocimiento puro. Segun-
do estadio : Unidad esencial del conocimiento puro. La sín-
tesis ontológica. 

X I I . El tercer estadio : la posibilidad interna déla unidad 
esencial de la síntesis ontológica. Los dos caminos de la de-
ducción transcendental. Cuarto estadio: Fundamentación 
de la posibilidad del conocimiento onlológico. Quinto esta-
dio : Plena determinación esencial del mismo. 

XI I I . La Imaginación transcendental como tercera facul-
tad transcendental. Imaginación transcendental y la razón 
teorética y práctica. Su conexión esencial con el tiempo. 
La originariedad del fundamento y el problema de la meta-
física. 

X IV . La fundamentación de la metafísica en su « repeti-
c ión» . La idea de una antropología filosófica. La esencia 
del hombre : su finitud. La comprensión del Ser y del Da-
sein en el hombre. La metafísica del Dasein como ontología 
fundamental. Ontología fundamental y crítica de la razón 
pura. 

— 21) — 

f 



B I B L I O G R A F Í A E S E N C I A L 

Descartes, Discurso del MtHodo y Meditaciones Metafísicas; Manuel 

Kant, Crítica de la Razón Pura; Hegc l , Filosofía del Espíritu; I l e ideg-

ger , Kant und das Problem der Metapliisili; Miguel A . Virasoro, La Ló-

gica de Ilegel; Miguel A . Virasoro, La Libertad, la Existencia y el Ser. 

Miguel A. Virasoro. 



ÉTICA 

INTRODUCCIÓN 

I. La disciplina élica en el sistema de la filosofía : 

i . La filosofía y la vida : lo teórico y lo ¡práctico ; 2. Fi-
losofía, concepción del mundo y cultura ; 3. La ciencia del 
ethos: el eticismo ; /|. La élica, ciencia normativa y disci-
plina axiológica ; 5. El problema del fundamento de la ética ; 
0. La filosofía actual y el problema ético. 

PROBLEMAS ÉTICOS FUNDAMENTALES 

I I . La esencia del acto moral: 

1. Determinación del problema de la esencia de lo moral ; 
2. Solución según la ética material de bienes ; 3. Solución 
según la ética formal a priori; 4- Solución según la ética 
material a priori; 5. Solución según la ética de la intuición 
volitiva. 

III. El origen del conocimiento moral: 

1. Determinación del problema del origen del conoci-
miento moral ; 2. Solución según el intelectualismo ético ; 
3. Solución según el empirismo ético ; 4- Solución según el 
apriorismo ético ; 5. Solución según el intuicionismo ético. 



IV. La obligatoriedad de la ley moral : 

i . Determinación del problema de la obligatoriedad mo-
ral ; 2. Solución según el heteronomismo ético ; 3. Solución 
según el autonomismo élico ; /j. Relación con el problema 
de la libertad ética y metafísica ; 5. Actualidad de esle pro-
blema en la filosofía contemporánea. 

V. Los fines de la vida moral: 

i . Determinación del problema de los fines de la vida 
moral ; 2 . La felicidad y la virtud humanas ; 3. La perfec-
ción y la salvación humanas; /j. La vida y la existencia 
humanas ; 5. Actualidad de este problema en la filosofía con-
temporánea. 

VI . La realización individual y social de la moralidad : 

i . Determinación del problema de la realización de lo 
moral ; 2 . La moral v la existencia en común ; 3. El deber y 
las comunidades libres ; 4- La moral y la vida personal en 
comunidad ; 5. Actualidad de esle problema en la filosofía 
contemporánea. 

LA ÉTICA EN LA AXIOLOGÍA DE SCHELEH 

VIL Raíz histórica de la axiología de Scheler : 

i . La fenomenología y la ética de Scheler ; 2 . El forma-
lismo ético kantiano y la ética material del valor ; 3. El 
puro sentir y los estados emocionales. 

VIH. Estructura axiológica de la persona humana : 

i . Estratificación de la vida emociona! ; 2 . El apriori ma-
terial del valor ; 3. La orientación según valores. 

IX. Las jerarquías axiológicas : 

i . Valores y bienes ; valores y fines; 2 . Jerarquía de las 
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modalidades de va lor ; 3. El aclo de preferencia, el amor y 

el deber. 

X . Realización espiritual del hombre : 

i . El individuo y la persona ; 2. Persona singular y per-
sona colectiva ; 3. Jerarquía de los tipos personales. 

flota. El profesor dedicará clases de Seminario sobre textos de Max 

Scbeler según lo programado en temas V i l , \ I I I , IX y X . Con fo rme a 

la reglamentación vigente se distribuirán tareas especiales y se contro-

lará la asistencia. 

Para la presentación a examen se requiere la aprobación de una mo-

nografía sobre tema previamente convenido. El alumno presentará con 

la debida anticipación el temario a desarrollar con la ayuda del profesor. 

B I B L I O G R A F Í A 

A. Para la historia del problema moral: • 

De Uuggiero, G . , Sloria della filosofía (La filos, greca : vo l . I , cap. I I I , 

3 ; vol . I I , cap. Y , 8, 9 ; cap. Y I, 5, G ; cap. V I I , 3 ; cap. A I I I , 5, 6. 

La Jilos, del Crislianesimo, vol . I I , cap. I X , 3, 4, 5, C, 7, 8 ; vo l . I I I , 

cap. X\ II , 3, !\, 5. Itinascimento, Hiforma e Conlroriforma, vo l . I, cap. 3, 

t\, 5. La Jilos, moderna, vol. I, cap. I I ; cap. I I I ; vol. I I , cap. IX ). 

Lamanna, E. 1'., Sloria della filosojia, vols. I—II. I lartmann, N . , Elliilc 

(hay versión inglesa). Jodl, l '\, Geschiclite der Etliile ais pliilosophischer 

11 issenschoft, S idgwick, I I . , Quilines of the hislory of cthics (hay versión 

italiana). Windelband, \V., Historia de la Filosofía (La lilos.de los grie-

gos, cap. I I , 7 . La Jilos, helenistico-romana, cap. I. El periodo etico, I.'1). 

Wundt , W . , Etica, sección I I . 

ti. Tratados : 

Croce, B. , Filosofía della pralica; Etica e Política. De Bnvo , V . , 

¡ valori morali. Groen, II. T h . , Prolegomena lo cthics (hay versión ita-

liana). Gnrvitch, G . , Múrale théorique el sciences des moeurs. Gusdorf , G . , 

Traite de l'existence morale. I laber l in, P . , Elhil; ( I I . I I I , I V , V ) . I lart-

mann, N . , Ethilí. Holl 'ding, I I . , Principios de Etica. Larroyo , F . , Los 
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principios de la ética social. Lcr lercq, .T., Les gratules ligues Je la /titilo-

sopltie m írale. Le Senne, l t . , Traite tle inórale genérale. Lévy -Bn ih l , L . , 

La morale ct la Science iles mieurs. Lipps, I ., Los problemas fundamen-

tales de la élica. More, G . E . , Etica. Muirhcad, I I . , Los elementos de la 

ética. Orcslano, I ' . , Prolegomeni alia scienza del Itene e del mate. Paul-

sen, K. , Syslcm der Elhik ( I ) . Re íd , T i l . , Quilines of moral philosoplty. 

Scheler, M . , Etica; Esencia y Forma de la Simpatía; Ordo amoris. 

W u n d l , W . , Etica. 

('.. Obras especiales : 

Aristóteles, Etica a j\icómaco ; Política. Astrada, C., La ética formal y 

los valores, Bergson, I I . , Les tleux sources de la morale el de la religión, 

cap. I. Blondel, M „ L'Aclion. Brentano, F - , El origen del conocimiento 

moral. Brochard, V . , La morale ancienne el la morale moderne (en Rev. 

pltil., I ) . Bloch, M . A . , Les tendances el la ríe morale. B ignine, E . , 

L'Arislotele perduto, e le . , vol . I , cap?, 2, 4, 5 ; vo l . I I , caps. 6, 7. Bos-

suct. J. B . , Trailé du libre arbitre. bulbos, V . , La pkilosophie pruligue 

tle Kant. De Rugg i e ro , G. , La liberta. Gil let , M . , Du fondemenl intellec-

luclde la morale d'apres Al istóte. Hume , D. , Investigación sobre la moral. 

•laeger, \V., Aristóteles, parlo 1", caps. I I I , IV ; parle 2", caps. I X , X ; 

apéndice I . Juvalta, E . , I limiti tlcl racionalismo etico. Kant , M . , Fund. 

de la melaf. de las costumbres ; Crítica de la Razón práctica; La Melaf. 

de las costumbres; La re,igión en los limites de la pura razón. Lc lnj , L . , 

La raison regle de la mtralilé d'apreí S. TI tomas tl'Ai/uin. L e Senne, R . , 

Le deooir. Litt, T „ La élica moderna. Mart inel t i , 1'., Ragione e fede, 

caps. IV , V I , X I , X I I ; Kant, parto a", 4» ; La liberta. Mi l i , J. (S i . ) , 

El utilitarismo. Mondol lo , I ! . , Los moralistas griegos. Niclzschc, F . , Pura 

la genealogía de la moral. Parodi , D . , Le probleme morale el la pensée 

co tiemporaine. Rauh, F . , L'expérienct morale. Saitta, G. , La liberta 

uina ia e la esislenza. Schopcnhaucr, A . , El fundamento de la moral. 

S nit ' i , A . , Teoría de los sentimientos morales. Tarozz i , G . , La liberta 

unaia c la critica del determinista"). Vassallo, A . , Ensayo sobre la élica tle 

Ka ti, et<-, Windelhand, W . , Preludios filosóficos, cap. 18. 

l<rancheo González Ríos. 
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ESTÉTICA 

A. Penetración en el ámbito estético 

I. Presencia del arte : insularidad y promoción existencia!. 
I I . Irrealidad del arte : su constitución imaginaria. 
III . Trabajo y producción artística. 
IV . Juego y exaltación de la vida. 
V. Relaciones entre el arte y la realidad. 

B. Estructura tle la obra de arte 

VI . Los materiales y el soporte real de la obra de arle. 
V I L El orden de las formas : la belleza y sus derivados. 
\ III. Los estilos y las normas de producción. 
IX . Los contenidos y el significado de la obra de arle. 

La puesta en obra de las esencias del mundo. 

C. Destino histórico y cultural del arle 

XI . Dialéctica de autonomía y función cultural. 
X I I . Desintegración de estructuras en el arte actual : el 

torso y la reproducción mecanizada como fenómenos esté-
ticos. 

X I I I . Constitución de la Estética como disciplina filo-
sófica. 
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B I B L I O G R A F Í A G E N E R \ L 

E . Sour iau, L'avenir Je l'Eslhélique ; E . Sonr ían, La correspondance 

des arls. Eléments d'Esthétique comparce; T h o m a s Mnnro , The Arts and 

tlicir Interrelalions ; Mart in He i d egge r , Der Ursprung des Kunstwerkes 

( en Holzwege) ; Andró Ma l raux , Psychologie de l'Art ( 3 v o l s . ) ; E . de 

B ruyne , Philosophie de l'Arl; B en j am ín Fondane , Faux Traité d'Esthé-

lique. Essai sur la crise de la réalilé ; M i l l ón G . Na l im, Aeslhclic Expe-

rience and its Presnpposilions ; A n t o n i o 1 Símil, Vita delíarle; Luc ían 

Blaga , Orizzonle e stile; J. 1*. Sartre, Lo Imaginario; J. 1'. Sartre, 

Quest-ce que la littcrature ? ( en Siluations, I I ) ; S . A l exander , Beauly 

and olher Forms oj Valué ; H . Ku l i n , Erscheinung und Schonheit; L . R u -

stí, Essai sur la créalion artislique; C . Lucques , Un probleme de l'exprcs. 

sion. Essai sur les sources de l'inspiration; A . K . Goomaraswamy , The 

Transformation of Nature in Art; A . Reyes , El deslinde ; J. Mar i l a in , 

Fronteras de la poesía; J. y R . Mar i l a in , Situación de la poesía; E m i l 

E rma t inge r y otros, Filosofía de la ciencia literaria ; L . L . Schi ick ing , 

El gusto literario ; I I . Gouh ie r , L'esscnce du théülre ; Gisé le Brelet , Esthé-

tique et créalion musicale ; L . Ye r j tu r i , Historia de la crítica ele arte; 

B . Croce , La critica e la sloria delle arli pgurative; W . Passarge, La filo-

sofía de la historia del arte en la actualidad ; E . Foc i l l on , Vida de las for-

mas ; E. Faure , L'esprit des formes; W l a d i m i r W e i d l é , Les abeilles 

d'Aristée. Essai sur le deslin actuel des letlres el des arts; .1. Ortega y 

Gassel, El punto de vista en las artes y Deshumanización del arte. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

A cargo del señor profesor adjunto de la cátedra 

Tema general : Carlas sobre la educación estética del 

hombre, de Federico Schiller. 
De acuerdo a la Ordenanza de Trabajos Prácticos, se 

requiere, además del aprovechamiento del 70 por ciento de 
los mismos, la aprobación de una monografía que desarrolle 
el subtema especial, elegido por el alumno en su oportu-
nidad. 

Lilis Juan Guerrero. 
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GNOSIOLOGÍA Y METAFÍS ICA 

l . \ D E D U C C I Ó N K A N T I A N A D E L A S C A T E G O R Í A S 

(Significación metafísica y gnoseológica ilc los conceptos puros) 

PARTE GENERAL 
Introducción 

I. Determinación de las diferencias más generales de los 
objetos del pensar. Inlenlo platónico ; El problema de las 
categorías. Acuñación técnica de la palabra por Aristóteles. 
Tabla, ordenación y carácter de las categorías aristotélicas. 

II. Categorías lógicas y categorías metafísicas; categorías 
gramaticales. Las categorías como especies fundamentales 
de enunciados sobre el ente. Clasificación de l'lolino. 

III. Diferentes inlerprelaciones de las categorías aristoté-
licas: Ronitz, PrantI, Trendelemburg, Ueberweg, Zeller. 
La génesis de las categorías aristotélicas según Kant. El pro-
blema desde el punto de vista crítico. 

PARTE ESPECIAL 

l-'i deducción kantiana de los conceptos puros 

l\ . Función lógica trascendental del entendimiento. Los 
conceptos v la síntesis pura. Conceptos a priori y experien-
cia posible. Categorías y apercepción trascendental. 



V. Las tres síntesis según la i" edición de la Critica de la 

razia pura. Entendimiento e imaginación. Constitución del 
objeto del conocimiento. 

VI. Teoría del entendimiento. Unidad de la apercepción--
y la imaginación. Funcionalización del entendimiento puro 
en las categorías. El « yo pienso » y las representaciones. 

V I I . El entendimiento, principio formal de la experien-
cia ; como facultad de las reglas. Objeto e intuición. Unidad 
objetiva de la autoconciencia. 

V I I I . Deducción metafísica de las categorías. El princi-
pio deductivo. Las funciones lógicas del pensar. El sistema 
categorial. Deducción trascendental de las categorías. 

IX. Aplicación de las categorías : a) a los objelos de la 
experiencia ; b) a los objetos de los sentidos. Límites del 
uso de los conceptos puros. 

X. Categorías y formas de la sensibilidad. Posibilidad de 
la experiencia. Obtención de realidad objetiva por las cate-
gorías. La imaginación reproductiva. Las fuentes del cono-
cimiento. 

X I . El juicio y la aplicación de las categorías a los fenó-
menos. La teoría de la subsunción. El esquematismo de los 
conceptos puros. El tiempo y la síntesis trascendental de la 
imaginación. 

X I I . Relación de las categorías con la experiencia. Los 
principios del entendimiento puro. Los juicios sintéticos y 
su principio supremo. La unidad de la apercepción. 

XI I I . Sistema de los principios sintéticos del entendi-
miento puro. Su representación. Uso matemático y uso di-
námico de los conceptos puros. 

X IV . La nueva deducción trascendental de Opus Postu-

mun. La transición de « Elementos metafísicos de la ciencia 



de la naturaleza » a la Física. Concepto de fuerza motriz y de 

mater ia . El sistema elemental de las fuerzas motrices. 

XV . Procedimiento de la nueva deducción. Percepciones 

sensoriales y complejos de centros de fuerza. Alcance de la 

s íntes i s . Significación del concepto de la autoafección. ¡Mo-

v imientos reactivos. 

X V I . El fenómeno en sentido metafísico ; en sentido físi-

co. El « fenómeno de los fenómenos » y la autoafección del 

su jeto . El principio de la unidad de la experiencia. Preca-

r iedad de ios resultados de la nueva" deducción. 

B I B L I O r , U A 1 Í A 

PARTE GENERAL 

P la t ón , Sojisla, Teeleto ; Ar istóte les , Categorías, Metafísica ; P l o l i no , 

Enneada V I ; T r e n d e l e n b u r g , Logisclien Untersucliurigen, I . 15(1., Uc-ber-

•»veg , System der Logilc und Gescliichle der logisclien Leliren ; P rant l , 

GescUicUle der Logih im Abcnlande, 1 ; Ze l l e r , llie Pliylosopliie der Grie-

clien, a T e i l , 2 A b t e i l u n g , Aristóteles und ilie alten Periputeliker", Kan t , 

Prolegómenos. 

PARTE ESPECIAL 

Kant , Crítica de la ra:ón pura, Melapltysisclie Anjangsgründe der Sa-

turivissenscliaft, Kanls Opus pastumum, dargeslellt und beurteilt von E r i c b 

A d i c k e s ; Cohén , liants Tlteorie der Erfalirung; I I . K r one r , t on Kant bis 

Jlegel, I . Bd . ; I I . J. Y l eeschamver , L'Evolution de la pensi'e kantienne. 

La bolilla \ será dictada por el señor profesor adjunto de 
la cátedra, a cuyo cargo estará también la lectura y comen-
tario de Prolegómenos (•.>.' Parle : « Como es posible la cien-
cia natural pura», parágrafos i/|-3q, inclusive) y la dirección 
de los trabajos monográficos. 

- % -



Seminario para alumnos regulares : « Del esquematismo 
de los conceptos puros del entendimiento » (Analítica de los 
principios, de Critica de la razón pura) ; sesiones de i liora 
y 3o minutos cada veinte días. 

Seminario (privatissime, inscripción con el profesor titu-
lar) sobre IKas isl Mclapliysili ? de Ileidegger. Sesiones de i 
hora cada i5 días, a partir del i° de junio. 

Nota. — Para rendir examen se requiere haber asistido a los trabajos 

ile seminario para regulares, y la aprobación de una monogra f ía sobre 

un tema de una serie que fijará el profesor. Id trabajo monográf ico de-

be entregarse un mes antes del examen. 

Carlos Astrada. 



SOCIOLOGÍA 

I. Historia de la Sociología. Los Precursores. Aristóteles. 
Juan Bautista Vico. El nacimiento de la Sociología : Conile. 

II. La Sociología contemporánea. Tarde v Durklieim. 
La sociología relacionisla. 

III. La Sociología argentina y la Sociología latino ame-
ricana. 

I Y. Lógica de la Sociología. Concepto, objeto y defini-
ción. La problemática filosófica de lo social. 

V. El deslinde de la Sociología. La historicidad de lo 
social y su espiritualidad. La Filosofía de la historia y la 
Filosofía social. 

\ l . El problema científico de la Sociología. La Ciencia 
de la Realidad. El método sociológico. Las técnicas de inves-
tigación. 

N II. Sociología General. Concepto de sociedad. Sus ele-
mentos materiales, espirituales y culturales. 

\ l l l . El problema de la unidad social. La conciencia 
colectiva. Las formas de sociabilidad. La multitud. 

I\ . El problema de la organización social. La teoría dé 
las estructuras sociales. Los agrupamienlos y los compor-
tamientos. 

X. El problema de la evolución social. Teoría ele la mo-
vilidad social. Sociología de la revolución. 



XI. Sociología, especial. Sociología de la población. Den-
sidad y dinámica de la población. Sociología urbana y 
sociología rural. La población argentina. 

X I I . Sociología de la familia. Sus problemas sociológicos. 
Antecedentes argentinos. 

X I I I . Sociología cultural. Civilización y cultura. Sus 
elementos. 

X I \ . Sociología del conocimiento. Antecedentes. La 
Ciencia y la Técnica. 

XV ..Sociología del arto. Antecedentes. El arte y la vida 
social. Sus problemas sociológicos. 

XVI . Sociología del lenguaje. Concepto. Aspectos y pro-
blemas sociológicos del lenguaje. 

XV I I . Sociología de la educación. Función déla educa-
ción en la vida social. La educación y los problemas socio-
lógicos. La personalidad humana. 

Las bolillas 111 y serán desarrolladas por el señor 
profesor adjunto de la cátedra. 

B I B L I O G R A F Í A G E N E R A L 

Francisco Avala, Tratado de Sociología (Losada, Buenos Aires , i g ' i - i; 

Fe rnando de Azevedo , Sociología educacional ( F o n d o de Cultura Econó-

mica, México, I ¡ ) ' |3 ) ; I I . E. Barnes y II . Becker, Historia del pensa-

miento social ( F o n d o de Cultura Económica , Méx ico , i g ' i 5 ) ; Rog e r 

Bastido, Arte y Sociedad ( F o n d o de Cultura Económica, Méx ico , i g ' i " ) ; 

A rmand Cuv i l l i e r , Manuel de Sociologie (Presses Universitaires de Fran-

co, Par is , i g . í o ) ; I l enr i Delacro ix , Le langage el la pensée ( A l e an , 

París, i g 3 o ) ; \lois Dem[ i f , Filosofía de la cultura, en Revista de Occi-

dente, Madr id , i g 3 3 ; Charles A . E l lwood , Historia de la Filosofía so-

cial (Sant iago de Chi le , IQBQ) ; I lans Freyer , Introducción a la Sociolo-



tjiu (Edic iones Nueva Epoca, i p ' i 5 ) ; (Jeorges Gurv i lc l i el W i l b e r l 

Mooro l.a sociologie au XX' siecle (Presses I niversilaires de Frunce, 

París i o 'i 7 ) i Maurice Jlaabvvachs, Morpliologie sociale ( A rmand Col in , 

París, I<)38) ; Ra lph L in lon . Estudio del hombre ( F o n d o de Cultura 

Económica, México, i f l ' ia i ; Karl Manhe im, Ideología y utopia ( Fondo 

de Cultura Económica, México, 1 9 ' u ) ; José Medina Ecliavarría, Socio-

logía, teoría y técnica ( Fondo de Cultura Económica, México, i g ' i i ) : 

F . C . Mul ler -Lver , l.a familia (Revista de Occidente, Madrid, i g 3 o ) ; 

Raúl A- Orgaz, Sociología y Sociología argentina (Editorial \ssandri, 

Córdoba, i i ) 5o ) ; A l f r edo Poviña, ¡Sotas de Sociología ( i f ) 3 5 ) , Historia 

de la Sociología Entino-Americana (if)'|i), Cuestiones de Ontologla socio-

lói/iia (iq'jí)) v Cursos de Sociología ( i g~n>) ; Luis Recasens Siches, 

Lecciones de Sociología (Editor ial Porrúa, México, i g ' i 8 j ; P. A . Soro-

kin, S icielr, culture and personality ( l l a rper , i g 4 ~ ) ; Rodo l fo Tecera del 

Franco, Aporte para una Sociología de la cultura argentina (Edi tor ia l 

Perro ! , Rueños Aires, i g 5 o ) ; J. N endries, El lenguaje (Cervantes, Bar-

celona, i g ' |3 ) ; P ierre Rerlocpiy, Sociogeografia (Editor ial Amér ica , 

México, ig ' i ' i ) -

Alfredo Poviña. 



CTI ISO DE PERFECCK)N \ MIENTO EN FILOSOFÍA 

EL L'UOUL.EMA I>EI. C O N O C I M I E N T O 

I. Diversos planteos gnoseológicos del problema crítico. 
Realismo aristotélico, fenomenologisino posteartesiano, cri-
ticismo kantiano, existencialismo lieideggeriano. La primera 
aprehensión intelectual sum cogilams como punto de partida 
gnoseológico. Inmediatas derivaciones de los datos de con-
ciencia : derivación metafísica (principio de contradicción), 
psicológica (percepción del yo), lógica (ecuación sujeto-
objeto). 

II. Percepción del « yo » como sujeto de losados y causa 
eliciente en los juicios inmediatos de conciencia. Problemá-
tica clásica : inmaterialidad intencional del conocimiento 
aún sensible ; teoría de las formas presentalivas y del signo 
formal. Teoría del entendimiento agente y de la identidad 
•Cntre el concepto objetivo y el objeto formal. Claroscuro del 
conocimiento sensible y del intelectual. 

III . Fundamentación del valor ontológico de las nociones 
universales. Nominalismo y conceptualismo. IntcUiijibile 

insensibili. I<1 qaod concipitur, et modus tju > concipilur. Valor 
ontológico de la noción de ente. 

I\. \ alor de los primeros principios desde el punto de 
vista gnoseológico. Principio de contradicción y de causali-
dad. Juicios extensivos a priori. 



V. Escepticismo, relativismo, idealismo criteriológico. 

Valoración crítica. 

VI. Realismo trascendente. Sentido realista del juicio. 
El realismo trascendente, exigencia del conocimiento y de 
la naturaleza de todo el hombre. 

V i l . Criterios de verdad : racionalismo, tradicionalismo, 
inmanentismo. Justificación de la evidencia mediata como 
criterio de verdad. 

V I I I . Realismo inmediato; diversas problemáticas <|iie 
suscita según sus diversos planteos. 

I V Realismo mediato. La evidencia mediata. Tempo-
ralidad y espacialidad de lo real. Consideración sobre la 
doctrina kantiana. 

X. El conocimiento metafísico. La intelección dianoética, 
analógica y perinoética. Captación de las esencias. 

X I . El conocimiento estético- Intuición poética e intui-
ción metafísica. Imposibilidad déla belleza sin signo en la 
condición carnal de la inteligencia humana. 

XI I . Filosofía y ciencia. Ciencias de la explicación y de 
la verificación. Clasificación de las ciencias por los grados 
de abstracción. Esencia e importancia de la mclafísica. 

B I B L I O G R A F Í A . 

Maritata, Les Degrés du Savoir; Tonqucdcc , La critique tle la connais-

sance ; Maritain, RJJlexions tur VinlelUgence; .Gnrritch, Las tendencias 

actuales de la filosojía alemana ; Mcyerson, /.)<• l'expl¡catión dans les 

sciences; Piccard, Reflexión sur le probleme critique fundamental; de 

\ ries, Critica; Pensar y Ser; Garr igou-Lagrangc , Le réalisme du prin-

cipe de Jinalitc, Le sens commun ; Mescr, La esencia del tomismo ; Nabor, 

Theoria cognitionis critica ; Husserl, Méditations cartesiennes, Introduction 

a la Plienomennlogie ; Maréchal, Le point de déparl de la Metapliysiqne ; 



Kremcr , La Iheoric de la connaissance chez Ies nco-realistes ainjlaiscs ; 

ISoel, A oles d'epistémolofjie thomisle ; l lartrnann, Melaphysih der Er-

kennlnis; Aves S imón, l'ilroduction a Cuntulot/i e du connailre; G i b o u , 

L'cspril de la philosophie mcdiecale. 

Xota. — Para rendir examen es requisito indispensable aprobar una 

monograf ía sobre cualquiera de los temas que oportunamente serán 

fijados. El estudio monográf ico deberá ser entregado un mes aritos del 

examen. 

Hernán Benilez 



L E I H A S 





INTRODUCCIÓN A LA L I TERATURA 

A ) PARTE GENERAL 

Continentes y contenidos de literatura 

I. El libro: Orientaciones bibliotecológicas. Ecdólica. 
Conocimiento de la obra literaria : lectura, análisis, comen-
tario, explicación, crítica, historia. John Ruskin : Sésamo 

y Lirios ( i a parte). 
TI . Contenidos de la obra literaria. Lo estético, lo senti-

mental, lo social, lo geográfico, lo temporal. Tema. Perso-
najes y caracteres. Acción. Azorín : El escritor (estudio de 
los contenidos señalados en la bolilla). 

I I I . Estructura de la obra literaria. Composición. Edgard 
A. Poe : El Cuervo. Forma. Léxico. Esteban Echeverría : 
Fondo y forma de la obra de imaginación. 

IV . Estilística: distintas orientaciones. La expresión 
individual. Cualidades sensoriales de la palabra. Impresio-
nismo y expresionismo. Intensificación y atenuación expre-
sivas. Morfología y sintaxis en función del estilo. Ricardo 
Güiraldes : Don Segundo Sombra (estudio de algunos rasgos 
estilísticos). 

V. Interpretación de la obra literaria, a) Datos relativos 
al autor: biografía, bibliografía, ideas, orientaciones y 
escuelas estéticas, b) Datos relacionados con la obra: origen, 

- /.r, -



ubicación en el proceso histórico, lóenles. Lngones : Oda 

a los (/anados y las mieses (Consideración particular de los 
elementos estudiados en la bolilla). 

VI. La crítica literaria : doctrinas y métodos. Estudio 
de dos enfoques críticos sobre la personalidad de Azorín : 
Julio Casares, Azorín (En Critica Profana)', Alfonso Reyes: 
Apantes sobre Azorín (En Simpatías y Diferencias). 

VII . La preceptiva: creación literaria y literatura ancillar. 
La Poética, de Aristóteles, y el preceptismo. Horacio: 
Epístola ad Pisones. Retóricas y Poéticas. Boileau : L'art 

poétique. Libertad y sujeción del artista creador a normas 
apriorísticas. Victor Hugo : Prefacio al Cronwell. 

VIH. La historia literaria : problemas, teorías y métodos. 
Dos ensayos históricos en torno de Sor Juana Inés déla 
Cruz: Amado Ñervo, Juana de Asbaje ; Karl Vossler: La 

décima musa mejicana. Los ismos. Esteban Echeverría : 
Clasicismo y romanticismo. -—• 

IX. Ciencia y filosofía de la literatura: « función » y « ley » 
en arle literario. Matlhew Arnold : El estudio de la poesía. La 
cuestión de los «géneros » . La experiencia poética: Shelley, 
Defensa de la poesía. 

B ) PARTE ESPECIAL 

Lo cómico y lo humorístico en la literatura 

X. Algunas teorías sobre la comicidad, la ironía y el 
humor. Contornos filosóficos y psicofisiológicos. Las reali-
zaciones literarias : a) en la narrativa : Oscar Wilde, El 

fantasma de Canterville; b) en el ensayo: M. Fernández, 
Papeles de Heciénvenido ; c) en la dramática : Bernard Shaw, 
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Pygmalion ; d) en la caricatura y el « pastiche » : G. Nalé 

Roxlo, Antología apócrifa. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

I. Análisis y comentario de los textos incluidos, con 
carácter de lectura obligatoria, en cada bolilla. 

I I . Trabajo monográfico sobre rasgos estilísticos de 
algunas de las obras de creación literaria, en español, men-
cionadas en el programa. 

B I B L I O G R A F I A G E N E R A L 

A ) D. Bnonocore , Elementos de bibliotecología, Sania Fe , I 9 48 ; J. 

Goxv, Minerva, Bs. As . , i g 4 6 ; D . T h o m p s o n , Iieading and discrimina-

ción, Londres , iq<48 ; G . Renard , La inélhode scientijique de l'hisloire 

liltéraire, París, 1 9 0 0 ; 1'. A iul iat , La biographie de l'oeuvre littéraire, 

París , 1 ga/| ; A . Reyes , La experiencia literaria, Bs. As . , i g4a ; I I . E . 

Pedemonte , Metodología estilística de la literatura, Montev ideo , i g ' i g ; 

.1. Bézard, De méthodc littéraire, Par ís , 1934 ; A . Fer ré , Geographie 

litteraire, París, i g 4 6 ; A . Rivas Sainz, Fenomenología de lo poético, 

México , 1 g5o ; W . H . I ludson, An introduction to tlie study of litera-

ture, Londres, i g 4 6 ; W . Kayser , Fundamentos da interpretacao e da 

análise literaria, C o i m b r a , i g 4 8 ; C . Bonet, Las fuentes en la creación 

literaria, Bs. As . , i g 4 3 ; Escolios y reflexiones sobre estética literaria, 

La Plata, i g 3 o ; Apuntaciones sobre el arte de juzgar, Bs. As . , i g 4 0 ; 

M . Grane l l , Estética de Azorín, Madr id , i g 4 g ; J. Midd le ton M u r r y , 

Tlie problem of style, Londres, i g 4 g ; Vossler, Spitzer, Hatzfe ld, Intro-

ducción a la estilística romance, Bs. As . , i g4a ; Bal ly, R ichter , A lonso , 

L ida , El impresionismo en el lenguaje, Bs. As . ig3G ; D . A l onso , Poesía 

española (Ensayo de métodos y límites estilísticos), Madr id , i g 5 o ; C l i . 

Bal ly , El lenguaje y la vida, Bs. As . , i g 4 i ; J. Marouzeau, Précis de 

stylistique franfaise, Par ís , ig4G ; M . Cressot, Le styl et ses téchniques ; 

F . de F igue i redo , La lucha por la expresión, Bs. As. , i g Í 7 ; A zo r ín , 



FA artista y el estilo, Madrid, 1946 ; Winchester , Some principies of lile-

rary crilicism, Nueva York , 1 9 0 8 ; V . Giraud, l.a critique tilléraire, 

París, 19^6 ; J. Clemente, Estética del lector, Bs. As . , 1950 ; Ph i l i p 

Van T ieghe in, Tendences nouvelles en liisloire littéraire, París, 1980; 

1'. Van T i e ghem, La littérature comparée, París, i g46 ; Van Th i eghem 

y otros, Estado actual de los métodos de la historia literaria, Santiago de 

Chile, i g35 ; J. Marías, El método histórico de las generaciones, Madrid, 

19^9 ; G . Getto, Storia delle storie letterarie, Milán, 1946 ; E . Bouvet, 

Lyrisme, epopée, drame, París, 1911 ; B. Croce, Breviario de estética, 

Bs. As . , i g38 ; F . G . I l ege l , Eslhétique, París, 1944 H^tier, Les 

arls de littérature, París, i g45 ; G . Micliaud, Inlroduction a une science 

de la littérature, Estambul, i g 5 o ; Ermat inger y otros, Filosofía de la 

ciencia literaria, Méj ico, i g46 ; H. W . Garrod, l'oetry and tlie crilicism 

of Ufe, Londres, i g 3 i . 

B ) J. P. Bichter, Introduction a Veslhélique, París, 1 8 6 2 ; M . Pagnol , 

Notes sur le rire, París, i g47 ; H . Bergson, La risa, Bs. As . , i g47 ', 

I,. Pirandel lo, El humorismo, Bs. As . , i g 4 6 ; J, M . Monner Sans, Pa-

norama del nuevo teatro, Bs. As . , i g4a ; M. Victoria, Ensayo preliminar 

sobre lo cómico, Bs. As. , i g45 ; M. Latour, Le probléme du rire el du 

réel, París, i g 4 g ; M. Chápiro, L'illusion comique, París, i g 4 o ; A . 

Stern, Philosopliie du rire et des picures, París, i g 4g G . Dumas, Le 

sourrire, París, i g48 ; A . Jeanson, Signification humaine du rire, París, 

i g 5 o ; V . .lankélévich, L'ironie ou La bonne conscience, París, i g 5 o ; 

.1, Pérez Rioja, El humorismo, Barcelona, ig4a ; Ch. La lo , Eslhétique 

du rire, París, i g 4 g . 

La bibl iograf ía analítica será precisada en clase al comenzar el estu-

dio particular de cada tema. 

Raúl II. Castagnino. 
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LAT ÍN I 

A ) Temas de introducción (comunes a Latín I y Griego I ) . 
Función de las lenguas clásicas. Su método. 

B) Materia fundamental. 
Primer ciclo del estudio directo del latín clásico. 
1. Morfología completa en su aspecto regular, y Fonética, 

Sintaxis, Prosodia y Métrica, en la medida necesaria para 
la lectura de los textos. 

2. Lectura y comentario de trozos clásicos de interés 
histórico, filosófico y literario. 

3. Ejercicios de versión recíproca para aplicación práctica 
de las nociones teóricas de idioma. 

C) Temas complementarios (referentes a Latín I y 
Griego I ) . 

Nociones de iniciación en la Ciencia de la Antigüedad 
(Ilist., Geogr., Lilerat., Instituciones, Mitología, Filología 
de textos, etc.) expuestas a propósito del comentario de las 
lecturas. 

— 53 — 



P R O G R A M A DE E X A M E N 

Todo lo estudiado en el curso se 

siguiente orden de lecturas : 

I. Vers. i a y 6 Cic . , F. X I V , 8 b 

II. » 2 « y 6 » XIV, 19 

III. í) 3 « y 6 ) ) II, 2 

IV. » 4 « y 6 De U. G. II, 29 

V. » 5 ° y b » I I , 29 6 

VI. 6 a y b » II, 3o 

V i l . >» 7 a y 6 » I I , 3 i 

VIII. » 8 a y 6 » II, 3a 
IX. » 9 a y b » II, 33 
X. 10 a y b » II, 336 

á motivo de examen, dentro del 

G. Tuse. 1,5 Phaedri I . 5 

» I , 5¿ » I , 6 

» i , 6 T i b . I , i o , I - I O 

» I , 66 » 1, i o , i t -ao 

» I, 6c » I , i o , 2 i - 3o 

» í , 7 » I , i o , 3 i - 4 o 

» I , 76 Ov id . Tr. I , 9, 5 - i 4 

» I, 8 Claud. , De s. Ver. i-ia 

» 1,86 » 13-a2 

» I , g Ego haec... 

Notas. — 1* El latín y el gr iego de pr imer año se estudian en corre-

lación recíproca por el procedimiento comparativo, con unidad meto-

dológica y con una misma nomenclatura lingüística. 

2a El profesor dedicará las clases rjue crea convenientes (dentro de 

sus horas semanales reglamentarias) para dar guías e instrucciones so-

bre los trabajos prácticos. A ellas concurrirán obl igatoriamente los 

señores auxiliares de la cátedra y los alumnos regulares. 

3a Oportunamente se indicará en clase la bibl iograf ía más convenien-

te y asequible para los diversos puntos del programa. 

Ramón M. Albesa. 
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LATÍN II 

I. Lectura comentada: 

M. Tulli Ciceronis, Somnium Scipionis. 

P. Yergili Maronis, Eclogae. 

P. Ovicli Nasonis, Tristium I, 3. 

II. Gramática: 

a) Fonética : Separación ele sílabas. Casos más comunes 
de asimilación y contracción. 

/>) Morfología : Estudio de la flexión nominal y verbal 
irregular. Nociones históricas sobre la formación de los 
temas. 

c) Sintaxis : Concordancias particulares. Estudio deta-
llado del empleo de los casos. Uso de los tiempos y los 
modos. Parataxis e hipotaxis. Empleos particulares de 
adjetivos y pronombres. 

d) Prosodia y métrica: Cantidades perceptibles por al-
fabeto, posición y función gramatical. Versos de los poetas 
elegidos. Prosa métrica : el cursus rítmico en Cicerón. 

I I I . Instituciones : Las relativas a la vida política romana. 
IV. Trabajos prácticos: Ejercicios orales y escritos, 

coordinados con la enseñanza del profesor, tendientes a 
afianzar las nociones gramaticales adquiridas y el conoci-
miento de las lecturas del curso. 



P R O G R A M A . DE E X A M E N 

A los efectos del examen de promoción, en el cpie serán exig ir les a 

propósito de las lecturas todos los conocimientos impartidos y lo seña-

lado como trabajo particular del alumno, fí jase la siguiente distribución 

en secciones : 

I . C ic . , S. Scip. 1 Vc rg , , Ecl. I, 1-25 

I I . I I » » I 6-2 2 

I I I . I l l a ) ) 53-82 

I V . 1116 » I V I -20 

V. IV » » 31-45 

V I . V » » 46-63 

V I I . V I Ov id . , Tr. 1 3, 1-26 

V I I I . V I I ) ) » 27-50 

I X . V I I I » » 61-76 

X . I X » ) ) 77-102 

Bibliografía : Se indicará oportunamente en clase. 

Antonio Alonso Díaz. 
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L A T Í N I I I 

El curso se dedicará a la lectura de : i ) M. Tull i Cicero-

nis in Luciuni Catilinam Oratio Tertia; i) P . Vergili i Ma-

ronis, Aeneidos, liber V I ; 3) C. Sallusti Crispí, De Catilinae 

coniuralione. 

El comentario se organizará de conformidad con los temas 

señalados en la Ordenanza de 3 de diciembre de 19/10. Los 

textos 1) y 2) serán interpretados en colaboración; la lectura y 

comentario del texto 3) es tarea obligatoria de los alumnos. 

En los trabajos prácticos se harán ejercicios de traducción 

al latín y al castellano, en estrecha relación con los textos 

interpretados en clase y otros escogidos de autores latinos 

afines a los tratados en el presente curso. Es obligatoria la 

lectura íntegra de la obra de Salustio, traducida al castellano. 

Para el examen oral, toda la materia del curso se distri-

buirá de la siguiente manera : 

I . Cíe. in Cat. 111 1, 2, 2 9 /le/i. VI 1 -31 Salí. De Cut. coniur V 

11. » 3, 4, 28 » 32-62 » X X V I 

I I I . » 5, 6 , 37 » 63-94 » X X X V 

I V . » 7' 8, 26 » 95-12-3 »> X X X V I 

V. » 9- 1 0 , a5 i24 - i55 . « X X X I X 

V I . >, 11, 12, a4 » i 56 - i ga » X L 

V I I . » i 3 , • 4, a 3 » 1 9 3 - 2 1 9 » X L I - X L 1 I 

V I I I . „ i 5 , 1 6 , 22 » aao-a5i » X L I 1 I 

I X . .. «7. 1 8 , 2 1 » a5a-a8i » X L 1 V 

X . » •9> ao, 1 » a8a-3ia » X L V 

X I . ,, 3, 6 , 3 7 » 313-354 X L V I 

X I I . „ 7> 1 0 , 25 » 355-383 » X L V I I 

Juan Ángel Fraboschi. 



LATÍN IV 

I 

I. Livio Andrónico. Nevio. 

l/ l l . Plauto. 

I I I . Ennio, Pacuvio, Cecilio. 

IV . Terencio. 

/ V. Catón. 

VI . Lucí l io. 

v V I L Catulo. 

V I I I . Lucrecio. 

IX . Cicerón. 

VT—César. 

X I . Salustio. 

I I 

Lectura y estudio de Planto, A ulularía, Pseudolus ; Lu-
crecio, De rerum natura ; Salustio, De coniuralione Catili-

nae. 

B I B L I O G R A F Í A 

I. Las Historias ( l e l a Literatura l a t inado Ussani. Terzaghi , Mar-

chesi, Rostagni, Amatucci , Gnrcio, Bignone, Plessis, Bavet, Sellar, 

Teu fiel. 
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I I . P . Le ja v : Plante ; F . Arnald i : Da Planto a Te rendo I ; A . Fre-

té : Essai sur la struclure dramatirjue des comedies de Plante. 

Ernout-Robin : Lucrece, De rerum natura ( commcntaire exégét ique 

et c r i t i que ) ; C . Giussani : Sludi lucreziani; G. Martha : Le poéme de 

Lucrece; C . A . Disandro : La poesía de Lucrecio. 

E . BolafTi : Salluslio e la sua fortuna nei secoli; P . Perrochat : Les 

modeles rjrecs de Salluste ; G . Boissier : La conjuration de Calilina ; E . 

Manni : Lucio Sergio Catilina ; R . U l lmann : Essai sur le Calilina de 

Salluste (R. Ph . ) . 

Ñola. — Los trabajos prácticos se regirán por las disposiciones de 

la ordenanza del 3 de septiembre de i g48 . 

Francisco Nóvoa. 



LATÍN IV 

LA EPOPEYA LATINA 

I. Los elementos épicos en la poesía popular primitiva y 
en los documentos políticos y privados. Las teorías sobre el 
folklore romano. Carmina convivalia. Laudationes fúnebres. 

Neniae. Elogia. Chronicae. Fas ti. Libri pontijicum et magis-

tratuum. 

I I . La epopeya y la introducción del helenismo en la 
poesía arcaica latina. Livio Andrónico, Odissea; GneoNevio, 
Bellum Punicum ; Ennio, Anuales. 

III. Aportes y elementos épicos en los Poetae Novi. Ga-
tillo, El mito de Ariana (c. LX IV ) . Los fragmentos de Furio 
liibáculo, T. Varrón Atacino y Elvio Ciña. T . Lucrecio, 
La invocación a Venus (1, i -43) ; El Sacrijicio de EJigenia 

( I , 80-101); La Peste de Atenas (V I , 1138-i 198, ia52-
1286). 

IV. La epopeya virgiliana. Las corrientes psicológicas, 
políticas, sociales y artísticas en la formación de Virgilio. 
Carácter y Weltanschauung en su producción literaria. 

V. La Eneida. Plan y realización de la obra. Las fuentes 
griegas, alejandrinas y romanas. La leyenda de Eneas. Epos 
histórico y epos mitológico. 

VI . Los principales cuadros episódicos de La Eneida: 
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Lacoonle, Dido, Aceste, La Sibila, El Infierno, Hércules, 
Evandro, Enríalo y INiso. 

V IL El arle en La Eneida : la descripción topográfica y 
el conocimiento directo de los lugares. El cuadro y la narra-
ción en los episodios. El retrato y los caracteres en los per-
sonajes. El lenguaje y las figuras literarias. 

VI I I . La epopeya en el círculo ovidiano. Las lecturas 
públicas y el elemento mundano. El epos mitológico en 
Ovidio: La Metamorfosis. Originalidad del poeta. Personajes 
y psicología. Cualidades descriptivas. Características funda-
mentales del estilo. Ovidio y el epos histórico : Los Fastos. 
Tradición e imaginación. El arle descriptivo y los Elogia. 
Lengua y Métrica. Los poetas fragmentarios ovidianos: Albi-
novano Pedón, C. I\ab¡rio y Cornelio Severo. 

IX. Lucano y la epopeya : La Farsalia. Fuentes históri-
cas, filosóficas y literarias. Palhos y retórica. Arle y técnica. 
Difusión y perduración del poema. 

X. Los poelas épicos neo-clásicos. El epos mitológico en 
la Argonáulica de Valerio Flaco, y en la Tebaida y Aquileida 
de Papinio Eslacio. Historia, leyenda y retórica en las Guerras 
Púnicas de Silio Itálico. Fuentes, arte y lengua en los cuatro 
poemas. 

XI . Claudio Claudiano y la epopeya en el último período 
de la literatura latina. De. Bello Ootliico y De Raptu Proser-

pinae. La concepción mitológica, histórica y religiosa. 
Fuentes, arte, lengua y estilo. 

Ñolas. — i " El curso se desarrollará sobre la interpretación y comen-

tario de las obras y autores señalados, con lines hacia una adecuada 

comprensión histórica, filosófica, psicológica y estética. 

a" Con el objeto de que los alumnos se famil iaricen con las fuentes 

bibliográficas para el desarrollo del programa propuesto y para ulterio-
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res estudios, acudirán a la consulta de la recopilación de N . I . Ilerescu, 

Bibliographie de la litlérature latine, París, Société d'Edition Les Belles 

Le tires, ig43, 4 a (i pgs. ; y la de A . Millares Cario, Bibliografía para la 

historia de la literatura latina, Fondo de Cultura Económica, Méj ico, 

1 9 6 0 , & o pgs. 

3" Se compararán las dos fuentes citadas con las bibliografías que 

aconsejen los estudios especializados sobre cada obra o autor. 

/l* El profesor señalará los libros y artículos de revistas más impor-

tantes, y completará las fuentes bibliográficas con las obras no citadas, 

existentes en nuestras bibliotecas y en el Instituto de Filología Clásica. 

5a Cada quince días, con ciráctcr obligatorio y de acuerdo con las 

disposiciones de la Ordenanza del 3 de septiembre de 19/ 18 , se realiza-

rán trabajos prácticos. Consistirán éstos en composiciones latinas reali-

zadas directamente por los alumnos en clases colectivas. Se cuidará 

especialmente en estos trabajos la formación de un estilo latino sencillo. 

6* A los efectos del examen de fin de curso, los alumnos recopilarán 

los pasajes más importantes para su interpretación, explicación y co-

mentario liistórico-crítico. 

7" Los pasajes elegidos y estudiados, y las composiciones realizadas, 

se recopilarán en una carpeta, cuya entrega será requisito indispensa-

ble para la aprobación final de los trabajos prácticos. 

Pedro G. D'Alfonso. 
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GRIEGO I 

A ) Temas de introducción (comunes a Griego I y Latín I ) 
Función de las lenguas clásicas. Su método. 

B) Materia fundamental. 
Primer ciclo del estudio directo del griego ático. 
1. Morfología completa en su aspecto regular y Fonética, 

Sintaxis, Prosodia y Métrica, en lo indispen;.able para la 
interpretación de los textos elegidos. 

2. Lectura y comentario de trozos clásicos de interés filo-
sófico, histórico y literario. 

3. Ejercicios de versión recíproca para aplicación práctica 
de las nociones teóricas de idioma. 

G. Temas complementarios (referentes a Griego I y La-

tín I ) . 
Nociones de iniciación en la Ciencia de la Antigüedad 

(Historia, Geografía, Literatura, Instituciones, Mitología, 
Filología de Textos, etc.) expuestas a propósito del comen-
tario de las lecturas. 



P R O G U A M A DE E X A M E N 

Todo lo estudiado en el curso será objeto de examen, dentro del 

siguiente orden de lecturas : 

1. Vers. i a y b Cirop . 1,2 .8 Arist., De A n. B,a, 1 , 2 Ex. Ant.PI. I X , 3G6 

II. » 2 a y b » 1,2,84 » B,a,3 Di. » X , 4 i , 5 4 , 8 4 

111. » 3 a y b » 1 , 2 , 8 c ) ) B ,a,l, Trím. Yámb. I 

IV » /, <i y 6 Econ. I V , 2 0 » B,a,5 Trim. Yámb. 11 

V. » 5 a y b » IV ,2 1 » B,a,6 Dabrio, V I I , 1 -9 

V I . »> 6 a y b » I V , 23 » B,a , 7 , 8 » V I I , 1 0 -16 

V I I . » 7 « y b » IV ,24 » B,n , 8 ¿ » X L V I I , i - 9 

V I I I . 8 a y 6 » V I I I , 3 » B,a,g » X L V I I , 1 0 - 1 6 

I X . » 9 a y b » VI I I ,4 ti B,a, io , 11 Anacreonle, 25 

X . » i 0 a y b » V111,0 » B , a , i 2 , i 3 » 36 

Ñolas. — i . El gr iego y el latín de primer año se estudian en corre-

lación recíproca por el procedimiento comparativo, con unidad metodo-

lógica y con una misma nomenclatura lingüística. Se facilita la interpre-

tación del texto griego por medio de la versión latina. 

2 . El profesor destinará las clases que crea convenientes (dentro de 

sus horas semanales reglamentarias) a dar guías e instrucciones sobre 

los trabajos prácticos. A ellas concurrirán obligatoriamente los señores 

auxiliares de la cátedra y los alumnos regulares. 

3. Oportunamente se indicará en clase la bibliografía más conve-

niente y asequible para los diversos puntos del programa. 

Ramón M. Al besa. 
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GRIEGO II 

Lectura comentada : Lysiae pro Mantitheo ( X V I ) ; Demos-

thenis Olynlhiaca I I I " ; hocratis Panegyriciis(l\); Homero, 
Tirteo, Mimnerno, Solón, Safo, Simónides, Baquílides: 
hexámetros y dísticos elegiacos. 

Gramática : Fonética. Separación de sílabas. Ampliación 
más sistemática de las nociones sobre modificaciones de 
vocales y consonantes. Diferencias dialectales más generales. 

Morfología. Ampliación de la declinación y conjugación. 
Formas anómalas. Formas dialectales más generales. Nocio-
nes históricas sobre la formación de los temas nominales, 
pronominales y verbales. Sintaxis. Concordancias particu-
lares. Estudio detallado del uso de los casos. Valor general 
de las preposiciones de varios casos. Los tiempos y los mo-
dos del verbo en las oraciones independientes. Coordinación 
de oraciones. Empleos particulares de adjetivos y pronom-
bres. 

Prosodia y métrica. Cantidades perceptibles por alfabeto, 
posición y función gramatical. Dísticos elegiacos. Versos 
de los poetas elegidos. 

Historia literaria, cultural y política. Lo necesario para la 
interpretación de los textos. El estudiante ampliará lo refe-
rente a instituciones públicas y en particular a las políticas 
con la lectura de algún compedio como los de Govv y Reinach, 
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Guiraud, Inania, etc. (Ordenanza del /j de diciembre de 
ig/jo). 

Trabajos prácticos. Ejercicios orales y escritos coordina-
dos con la enseñanza del profesor. 

Lo explicado en el curso y lo señalado para trabajo parti-
cular del estudiante será distribuido a los efectos del examen 
de la siguiente manera : 

I . Ly ¡ 5. X V I , 1 Dem ., 01. I I I * , 1 

I I . » 2 » I I 

I I I . » 3 » I I I 

I V . » 4 » IV 

V . » 5 » V 

V I . » f> » V I 

V I L » 7 » V I I 

V I I I . » 8 » V I I I 

I X . Isocr., Paneg. 43. . . 

X . I I , i 4 6 . . „ T i r teo 6, M imnermo 2 , Solón 

1 2 0 , Simónides, Baquílides, 48, Antliol. V I I , 2 4 8 -

51 , 4 8 9 , X V I 2 9 8 . 

La bibl iograf ía será dada oportunamente en clase. 

Los textos para las lecturas serán proporcionados por el Instituto de 

Fi lo logía clásica. 

David O. Croce. 
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GRIEGO 111 

El curso brindará a los alumnos : 
r a) un detenido estudio de la sintaxis griega, ilustrada con 
ejemplos extraídos de Platón, Jenofonte, Tucídides y los 
oradores áticos ; 

b) la lectura, con un amplio comentario filológico, de los 
Caracteres, de Teofrasto. 

Una de las clases semanales será de trabajos prácticos y se 
dedicará a la ejercitación imprescindible para poder realizar 
versiones correctas de textos de prosa ática. 

Quedará a cargo de los alumnos la lectura de los capí-
tulos i a IO de Platón, Uippias maior. 

La bibliografía será indicada en clase. 

P R O G R A M A DE E X A M E N 

Tan sólo a los efectos del examen oral que versará sobre todo lo 

estudiado en clase y en casa durante el año, se establece la siguiente 

distribución de las lecturas én diez secciones : 

I . Teofrasto, Caracteres i -3 y Platón, Hip. mai., cap. 1 

t i . » » 4-6 » » 2 

I I I . » » 7-9 » » 3 

I V . » » 10-12 » » 4 
V . )> » i 3 - i 5 » » 5 

V I . » » 1 6 - 1 8 » n 6 

V I I . » n 19-21 » » 7 
V I I I . » » 22-24 » » 8 

I X . » » 25-27 » » 9 
X . » » 28-30 » M 1 0 

Guillermo Thiele. 



GRIEGO IV 

El curso tenderá a un conocimiento general ele la litera-
tura griega, sobre la base de la lectura, ampliamente comen-
tada en su aspecto histórico y literario, sin descuidar las 
particularidades idioinálicas, de trozos característicos de los 
autores más representativos de cada período. 

Las lecturas a realizarse de acuerdo con la ordenanza sobre 
Trabajos Prácticos del a5 de abril de 1934 comprenderán 
parle de obras griegas determinadas por la importancia de 
los autores y las preferencias individuales tle los alumnos. 
Eslos deberán demostrar en el examen el conocimiento 
directo de tales trozos. (Ordenanza del 3 de diciembre de 
ig4o ) . 

Para el examen se formarán ocho secciones : 
I. Poesía épica. lilaila. 

II . Odisea. Himnos. Balracomiomaquia. Poemas cíclicos. 
III. Hesíodo. Poetas épicos posteriores. 
IV. Poesía lírica. Elegía. Yambos. Epigramas. 
V. Poesía lírica. Mélica. 
VI . Poesía dramática. Tragedia. Drama satiresco. 
V IL Poesía dramática. Comedia. 
VII I . Prosa. Filosofía. Historia. Elocuencia. 
La bibliografía será dada en clase a medida que el curso 

lo requiera. 

Los textos para las lecturas serán proporcionados por el 
Instituto tle Filología Clásica. 

David O. Croce. 
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GRIEGO V 

LA TRAGEDIA ÁTICA : ESQUILO 

I. Cuestiones previas exlraliterarias 

I. Oriente y Occidente a fines del siglo vi a. C. El impe-
rio persa y los griegos de Asia. La rebelión jónica. Primera 
guerra médica : Maratón. El congreso del Istmo y la liga 
panbelénica. Jerjes y la segunda guerra médica : significa-
ción de la batalla de Salamina en la historia occidental. Los 
triunfos griegos en Platea, Mícale y Sesto. El mundo helé-
nico después de la victoria. 

II. Vida de Esquilo : algunos aspectos que interesan para 
la comprensión de su obra. 

III . El llamado problema del origen de la tragedia. Exa-
men de la legitimidad de su planteo. Teorías histórico-filo-
lógicas : el culto dionisíaco y la interpretación de Aristóteles 
(Welcker, Flickinger, Ziegler) ; los misterios (Rohde, Die-
terich) ; el culto de los héroes y los ritos de la vegetación 
(Ridgeway, Norwood, Stumpo); teorías eclécticas (Wi la -
movvitz, Farnell, Nilsson, G. Murray, Peretti); cultos me-
diterráneos (Gook, Untersteiner); el tragikbs tropos de Arión 
(Pickard-C tmbridge, Pohlenz). Investigaciones formales : el 
doble coro (Ivran/.). Planteo estético y negación del problema 
de los orígenes (Porzig, Ganlarella). 
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Los predecesores de Esquilo : tradiciones sobre Tespis. 
Quérilo, Frínico, Prátinas. El drama de sátiros. 

IV. Organización material del teatro griego. El edificio. 
La estructura canónica según Dorpfeld ; refutación de G. 
Anti (19/17) : planta trapezoidal, cávea rectilínea, orquestra 
cuadrangular. Los decorados y maquinarias. 

Los concursos dramáticos ; su historia y reglamentación. 
Representación de una tragedia : actores, música, canto, 
danza, movimientos del coro. Máscara y vestuario. 

V. Esquilo, dramaturgo y réyisseur; sus innovaciones 
técnicas. Examen de Arist. Poét. 1449 a i0. Estructura de 
la tragedia esquilea : la forma bipartita ; la llegada del « per-
sonaje nuevo » ; el debate de la segunda parte. Estructura de 
las partes líricas. Párodos y epipárodos en Esquilo. Cotejo 
con el esquema tradicional de la tragedia posterior. 

VI. La obra de Esquilo. Las siete tragedias conservadas. 
Los lemas : tradición y originalidad. Las tragedias perdidas; 
su reconstrucción ; métodos de Welcker, Robert, Zielinski, 
Stoessl. La tetralogía como sistema dramático en Esquilo. 
Fragmentos conservados en papiros : Europa, Glauco de 

Potnias, Los mirmidones, Xdntriai, Níobe. Dramas de sáti-
ros ; fragmentos papiráceos: Prometeo encendedor del fuego, 

Glauco marino, La embajada a los juegos ístmicos, Los pes-

cadores . 

VIL Esquilo y el problema religioso. La relación entre 
el hombre y el dios en sus tragedias. Imposibilidad humana 
de actuar fronte al conlliclo divino. Irracionalidad del uni-
verso. Concepto de moira. El principio de hybris y némesis. 

Envidia y engaño de los dioses. Tlieós y daimon. La sabi-
duría por el sufrimiento (Agam. 177). El contraste entre 
caos y cosmos y la categoría de lo trágico. 



VII I . Esquilo, poeta. El clima trágico. Relación entre 
acción v lirismo. El coro, espectador ideal. El lenguaje lí-
rico y la transfiguración (le la realidad. 

Elementos para el estudio del estilo esquileo : vocabula-
rio y creación de palabras, jonismos y sicelismos, elabora-
ción del lenguaje homérico y coral, epítetos, imágenes de 
raíz religiosa, kennings, metáforas, expresiones ambiguas e 
ironía trágica, rasgos de sintaxis arcaica. 

Metro y ritmo en Esquilo. Esquemas. Composición epi-
rremática. Responsión. 

IX. Historia del texto de Esquilo en la antigüedad. El 
códice medíceo y la restante tradición manuscrita. Princi-
pales ediciones modernas. Escolios. Léxicos. El papiro 
Didot y el de Fayúm ; papiros de Oxirinco y de la Socielá 

Italiana. 

X. Esquilo en la historia de la cultura. Su influencia en 
Grecia y Roma. En el Renacimiento italiano. Esquilo en 
Francia : la Pléyade y las enseñanzas de J. Doral. En la 
literatura inglesa del siglo xvi : George Peele ; el Tambur-

laine de Marlowe. El Prometeo en el Teatro Académico de 
Estrasburgo (IGOQ). Inspiración esquilea en el Samson 

Agonistes de Milton. El Agamennone neoclásico de Alfieri. 
Esquilo en Alemania : Goethe, W . von Humboldt, A. YV. 
voii Schlegel, Schiller. En la literatura europea moderna : 
Shelley, R. y E. Browning, Swinburne, Bridges, Hofrnanns-
talil, Claudel, Gide, Masefield, Codean. En la música mo-
derna : Beethoven, Liszt, Wagner, Saint-Saens, Fauré, 
Scriabin, Milhaud. 



I I . La obra literaria como unidad de estilo 

Traducción y comentario de Esquilo, Persas (Edic. Groe-
neboom, Groningen, I Q 3 O ) . 

Advertencia. — T. En lecciones especiales proseguirá el estudio de la 

lírica de Safo iniciado en el curso de ig ' i f l - Se examinarán algunos 

fragmentos menores conservados en códices o papiros, y los problemas 

que suscitan (estéticos, históricos, lingüísticos, de crítica textual). La 

bibliografía de consulta puede verse en los Programas de los cursos de 

igño, p. 84 sgs. 

I I . El estudio del teatro de Esquilo girará en torno de la parte I I , o 

sea, de una obra literaria determinada. Todas las nociones previas que 

comprende la parte I (biograf ía, circunstancias históricas, métrica, etc. ) 

se tratarán someramente en cuanto aspectos culturales complementa-

rios ; pero son sólo puntos de partida para el estudio de la obra litera-

ria misma. 

La bibliografía de consulta que se indica más abajo se propone dar 

una orientación inicial tanto al alumno que deba examinarse, como a 

quien desee luego informarse por sí mismo sobre algún punto determi-

nado. De entre esa biblio rafia, cada estudiante elegirá, previa con-

sulta con el profesor, por lo menos dos obras, sobre las cuales podrá ser 

interrogado en el examen ; la lectura de las restantes queda librada al 

interés personal de cada alumno. 

Es obligatoria la lectura de la obra de Esquilo, en el original o en 

alguna de las siguientes traducciones : Brieva-Salvalierra, Madrid, 1 8 8 0 

(para Persas y Prometeo, la de J. de la Cruz Herrera, Bs. As. , 1989 ; 

para Prometeo y Siete sobre 'lebas, la de Menéndez Pe layo, Madrid, 

i 8 8 3 ) ; Mazon, París, 11)31 -1 c>.'>5 ; W e i r Smyth, London, 1 9 3 2 - 1 9 2 6 ; 

Untersteiner, Milano, i g40 ; Droysen-JNestle, Stuttgart, i g3g o W o l d e , 

Leipzig, 1938. 



B I B L I O G R A F Í A P R I N C I P A L 

Historia de la literatura griega: XV. Schmid, Geschichte der griechi-

schen Literatur, I - V , Mi inchen, 1929-19/18; A . et M . Croiset, Histoire 

de la littérature grecque, I -V , París, í g i o - i g a i ; J. GelTcken, Griecld-

sche Literalurgeschichte, I - I I , l lo idelherg, 1926-193/1 ; G . Perrotla, Sto-

ria delta letteratura greca, 1—III, Milano, ig/ |0- ig/|6; F . Capello, Histo-

ria de la literatura griega, I -1I I , Buenos Aires, 19^ 1-1 g ' i7. 

Estudios: E . Meyer-11. E. Stier, Geschichte des Altertums, I I I , Stutt-

gart, 1 9 3 7 ; G . Glotz-R. Cohén, Histoire grecque, I I , Paris, 1938 ; P. 

I loussel-P. C loché-B. Groussel, La Grtce et l'Orieut, Paris, 1 9 2 8 ; R . 

Cohén, La Grecc et Chelíénisation du monde antigüe, Paris, 19/48 ; U . von 

Wi l amowi t z , Aeschyli Tragoediae, Berl ín, rg 1 '1, pp. 3 - i g ; id. , Aiscliy-

los. Interprelalionen, pp. a31-25a ; id., Einleitung in die griech. Tra-

godie, Berl in, 1 9 2 1 ; W . R idgeway , The nrigin of tragedy, Cambridge, 

i í ) i o ; A . W . P ickard-Cambridge, Dithyramb, tragedy and cnmedy, 

Oxford, i g27 ; M. Pohlenz, Pie griechische Tragodie, 2 vo l . , Le ipz ig , 

i g 3 o ; W . Ivranz, Stasimon, Berl in, i g33 ; L . Campo, I drammi satires-

clii delta Grecia antica, Milano, 19/10 ; A . Setti, Eschilo satírico, en Ann. 

Se. Norm. Pisa, i g ' i8 , p. 1 sgs. E . Franfo is , El teatro de los griegos, 

Bs. Aires, 19/1 1 ; A . E . I la igh, The Altic thentre, Ox fo rd , igo7", O. 

¡Navarro, Les représenlations dramatiques en Grrce, Paris, i g a g ; M. 

Bieher, The history of Ihe Greeh and Iloman theatre, I 'r inceton, i g 3g ; 

C . Ant i , Teatri greci arcaici, Padova, i g$7 ; A . Spilzharth, Untersu-

chnngen zur Spielteclinilc der griech. Tragodie, Zi ir ich, 1 g ' i6 ; M. Croisel , 

Le secoiul acteur che; Escliyle, en Mém. Acad. Inscr. Paris, i 8g3 , p. 

: g3 sgs. ; W . ¡Nestle, Die Struktur der Eingangs in der attischen Tra-

godie, Stuttgart, i g 3 o ; B . T . Weiss inger , A study of act divisions in 

classical drama, loiva, i g i o , p. 19 sgs. ; II . W . Sinyth, Aescliylean tra-

gedy, Berkeley, i g a i ; M . Croiset, Escliyle, Paris, i g a 8 ; G . Mnrray, 

Aeschylus, the creatnr of tragedy, Ox ford , i g í o ( t r . esp., Bs. As . , ig/|3); 

W . Jaeger, Paideia, I , Mé j i co , i g Í 2 , p. a55 sgs. ; W . Porz ig , Ihe 

attische Tragodie des Aischylos, Le ipz ig , i g a 6 ; B. Snell, Aischylos u. 

das llandeln im Drama, Leipzig, i g28 ; W . Neslle, Menscliliche Existen: 

u. pilitisclie Erziehung in der Tragodie des Aischylos, Stuttgart, 1 <)34 ; 

.1. Coman, L'iilée de la Némesis chez Eschyle, Paris, i g 3 i ; W . Ch . 



Greone, Moira, Cambr idge , i g45 , pp- IO5-I37 ; P . Friedlünder, Die 

griech. Tragodie u. das Tragische, en Die Aalilce, i y a 5, p. 5 sgs. ; J. 

Ge f lcken, Der BegriJJ des Tragisclien in der Antilce, Le ipz ig , i g3o, p. 

89 sgs. ; W . Schadewaldt, Monolog u. Selbslgesprüch, Ber l in, 1 9 2 6 ; 

M . Patin, Eludes sur les tragiques grees, I (Esehyle), Paris, l 8 4 i ; G. 

Méautis, Esehyle et la trilogie, Paris, 1986 ; G . Perrotta, I tragici greci, 

Bari, i g 3 i ; J. Dumor t i e r , Les images dans la poésie d'Eschyle, París, 

1935 ; J. Seewald, Untersuehungen zu Stil u. Komposilion der Aéscliylei-

sehen Tragodie, Gre i f swald , i g36 ; W . B. S lanford, Aesehylus in his 

slyle, Dubl in , 19^2 ; F . R . Earp, The slyle of Aesehylus, Cambr idge , 

1 g^8 ; VV. Ficker, Vers u. Salz im Dialog des Aischylos, Le ipz ig , 1935 ; 

O . Schroeder, Aescliyli Cántica, Le ipz ig , 1 9 1 6 ; A . M . Dale, The lyric 

metres of Greek drama, Cambr idge , 19^8 ; R . I lo l z le , Zum Aufbau der 

lyrisclien Partien des Aiscliylos, Marbaeh, ig.V| ; H . W . Smyth, Catalogue 

of the manuscripls of Aesehylus, Cambr idge (Mass. ) , i g 3 3 , p. 36 sgs. ; 

A . T u r y n , The manuscript Iradition of the tragedles of Aesehylus, N e w 

\ o r k , i g 4 3 ; R . Cantarel la, I nuovi Jrammenti escltilei di Ossirinco, Na-

poli, ig'|8 ; A . De Propri is , Esehilo nella critica de i greci, T o r ino , i g í i ; 

.1. T . Sheppard, Aesehylus and Sophocles. Their worlt and injluence, New 

York , i g 2 7 . 

K . Miinscher, Zu den Persern des Aischylos, en Hermes, i g a o , p. /|3 

sgs. ; Q . Cataudeíla, I Persiani di Esehilo, en At í ienaeum, 1 9 2 6 , p. 1 

sgs. ; K . Deichgri ' iber, Die Perser des Aischylos, en Nachr. Airad. IPiss. 

Gotting., i g ' i 1, p. 155 sgs. ; F. Stoessl, Die Phoinissen des Plirynichos u. 

die Perser des Aischylos, en Mus. Help., i g 4 5 , p. 1/18 sgs. 

Carlas A. Hanchi Marcli. 
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L ITERATURA ARGENTINA 

LA LUCHA POK LA FRONTERA INTERIOR Y SU EXPRESIÓN LITERARIA 

La Conquista del Desierto 

I. El proceso histórico de la frontera interior y su conti-
nuidad. Tierra Adentro. Instalación del territorio nacional 
argentino. 

El ciclo colonial. El ciclo de Rosas. El ciclo de la orga-
nización nacional. El ciclo de la conquista definitiva. 

Expresiones características de cada una do esas etapas en 
la literatura nacional. 

II . Delimitación del concepto de literatura de frontera. 

Antecedentes hispánicos. 
Persistencia en la literatura argentina, desde la época 

colonial, de la valoración tradicional frente al indio. Testi-
monios literarios. 

Las constantes temáticas en la literatura argentina de 
Frontera. 

Los cronistas del ciclo colonial : L írico Schmidl, Conco-
lorcorvo, Félix de Azara, y otros. 

I I I . Los naturalistas y los viajeros. 
La Campaña del Desierto de Rosas. Carlos Darwin. 
Pedro de Angelis y su Colección ... 



Guillermo Enrique Iludson y sus narraciones de frontera. 
Análisis especial de El Ombú. 

IV. La versión romántica : Esteban Echeverría. Incorpo-
ración de lo pintoresco e instauración de un nacionalismo 
estético. Los modos extrínsecos de expresión literaria. 

La versión realista : José Hernández. Los modos intrín-
secos de expresión literaria. La poesía gaucha como literatura 
de frontera. 

Análisis especial do los temas de frontera en ambos 
autores: el malón, las cautivas, el desierto, la estancia, el 
fortín, las levas, etc. 

V. El ciclo de la organización nacional. 
Los cronistas: Federico Barbará, Alvaro Barros. 
L na Excursión a los Indios Ranqueles, de Lucio V. 

Mansilla. 
Antecedentes de la obra y personalidad del autor. Biblio-

grafía. 
Situación de la obra de Mansilla dentro de la literatura 

argentina de frontera. 
El escepticismo constructivo de Mansilla y su particular 

filosofía de la civilización. 

VI. Análisis de los temas de frontera v de los modos de 
expresión en Una excursión... : el paisaje, los expedicio-
narios, la vida en los toldos, los relatos intercalados, las 
cautivas, las chinas, los bautismos, las fiestas, etc. 

El lenguaje y el estilo. 
Finalidad política y peculiaridad literaria argentina de 

Una excursión... 

VIL La Conquista definitiva del desierto. 
La controversia entre Alsina y Roca y su expresión lite-

raria polémica. 
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Crónicas y documentos. 
Estanislao S. Zeballos, La Conquista de Quince Mil 

Leguas; Descripción amena de la República Argentina; 

Callvucurd y la Dinastía de los Piedras ; Painé y la Dinastía 

de los Zorros ; Rciiná, Reina de los Pinares. 

El Indio, el Mestizo y el Blanco en la literatura regional 

Cuadro panorámico de las obras representativas (pie 
pueden utilizarse como fuentes. Interpretaciones literarias 
de la vida indígena de grupos o tribus considerados en 
conjunto. Tipos y personajes indígenas o mestizos en las 
obras seleccionadas. Referencias a elementos de las culturas 
autóctonas y a supervivencias indígenas en la vida popular; 
exposición ordenada según los siguientes aspectos, citados 
como ejemplos : el paisaje y el hombre ; la familia, la casa 
y su ambiente; trabajos y faenas, costumbres, tradiciones 
y fiestas ; caudal literario y artístico ; mundo sobrenatural 
y religión. 

VI I I . Ambito litoral y de la selva. Análisis especial de 
pasajes pertinentes de Montaraz, de Martiniano Leguizamón ; 
La tierra del agua y del sol, de Maleo Booz ; La Caá Varí, 

de Alejandro Magrassi. 
IX. Vmbilo no.roéstico. Análisis especial de los pasajes 

pertinentes de El Surumpió, de Fausto Burgos ; Los valles 

de Cachi y Molinos, de Juan Carlos Dávalos ; La imagen 

noroéslica, de Carlos B. Quiroga ; Mis Montañas, de Joaquín 
V. González. 

X. Ámbito cuyano y patagónico. Análisis especial de los 
pasajes pertinentes de Mi tierra y mi casa, de Juan Pablo 



Echagüe ; Mendoza, la de mi canto, de Alfredo 11. Búfano ; 
Allá Mapú o el país de la lejanía, de Fernán Félix de Amador; 
Kupen, de Enrique Campos Menéndez. 

X I . Ámbito mediterráneo. Análisis especial de los pasajes 
pertinentes de El país de la selva, de Ricardo Rojas ; Ensayo 

sobre la expresión popular artística en Santiago, de Bernardo 
Canal Feijóo. 

iVolas. — E l a l u m n o deberá acred i ta r en el e x a m e n un c o n o c i m i e n t o 

anal í t ico del texto de Una excursión a los indios Itanquelcs, d e L u c i o 

V . M a n s i l l a . 

L a b i b l i o g r a f í a será i n d i c a d a o p o r t u n a m e n t e en c lase . 

Homero M. Guglielmini. 



L ITERATURA IBEROAMERICANA 

INTRODUCCIÓN 

I . El descubrimiento de América y las culturas prehispá-
nicas. La empresa coiujuistadora y colonizadora. La cultura: 
la fundación de colegios y universidades. Los estudios filo-
sóficos y teológicos. La imprenta y el expurgo de libros. 

PRIMERA PARTE 

Aspectos de la cultura y las letras de América durante 

el periodo hispánico 

II. Santo Domingo en el siglo xvi. La vida social y con-
ventual. La cultura literaria : los escritores nativos. Nueva 
España en el siglo xvi. La Universidad. La imprenta. Los 
narradores de la conquista. La poesía: Balbuena y La Gran-

deza Mexicana. El culteranismo. Los certámenes literarios : 
el Triunfo Parténico. La decadencia del culteranismo y la 
lírica del siglo xvm. 

III . Noticia acerca de las letras colombianas, venezolanas 
y ecuatorianas durante los siglos xvi, xvn y xvm. La Madre 
Francisca Josefa del Castillo y Guevara. Francisco Eugenio 
de Santa Cruz Espejo. 



El Perú en el siglo xvi. Los cronistas de la conquista. La 
obra histórica del Inca Garcilaso de la Vega : los Comentarios 

Reales y la Historia General del Perú. La poesía. El barroco 
literario. El siglo x v i i i . 

Las letras de la revolución 

IV . El proceso histórico de la revolución americana. Las 
nuevas ideas. Las corrientes filosóficas y políticas y la tra-
dición universitaria. La literatura política y el periodismo. 
La poesía revolucionaria. El teatro y el sentido de la liber-
tad. La novela : El Periquillo Sarniento. 

El romanticismo 

V. El movimiento romántico y sus antecedentes europeos. 
El sentimiento de la naturaleza y el destino de la poesía. El 
exotismo americano y la temática romántica. Esteban Eche-
verría y sus ensayos de crítica literaria. El romanticismo en 
el Brasil. 

El modernismo 

VI. Antecedentes. Los precursores. La poesía modernista. 
Difusión del modernismo en la lírica iberoamericana. Prin-
cipales representantes. La obra de Rubén Darío. 

El siglo XX 

Vi l . La literatura contemporánea. Las tendencias poéti-
cas. El desarrollo de la novela. El ensayo. La crítica. 
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SEGUNDA PARTE 

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1951) 

VII I . El tercer centenario del nacimiento de Sor Juana 
Inés de la Cruz. Noticias sobre su vida. Nuevos aportes docu-
mentales. Significado de Sor Juana en la vida cultural de 
México en el siglo xvn. 

IX. La poesía lírica. Análisis del Primero Sueño. 

X. El teatro : coinedias, autos, loas. 
XI . Los escritos en prosa. Respuesta a Sor Filotea de la 

Cruz. 

XI I . Algunos problemas críticos (pie plantea la obra de 
Sor Juana. 

Nula. — L a b i b l i o g r a f í a será ind icada d u r a n t e el desar ro l lo del c u r s o . 

L o s textos de lectura ob l iga tor ia se e n c u e n t r a n a d ispos ic ión de los 

a l u m n o s en la Secc ión de L i t e r a t u r a I b e r o a m e r i c a n a . P a r a presentarse 

a e x a m e n se r e q u i e r e la aprobac ión de un t raba jo m o n o g r á f i c o c u y o 

tema deberá consu l tarse con el p r o f e s o r . 

Antonio Ernesto Serrano Redonnet. 
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L IT E R ATÜ R A C A ST EL LA NA 

PARTE GENERAL 

a) Estudio conjunto de un panorama lite-ario 

Temas de recapitulación : la literatura española en sus 
principales etapas, autores y obras, desde los orígenes basta 
la época áurea. 

La poesía épica, el « mesler de clerecía», la primitiva 
poesía lírica, la poesía galaico-portuguesa, la poesía arábigo-
andaluza, el Romancero, la lírica trovadoresca, los Cancio-
neros, la prosa narrativa y doctrinal, el humanismo castella-
no, la inlluencia italiana v la reforma métrica, la prosa y la 
poesía renacentistas, la novela picaresca, el relato pastoril, 
la prosa de los místicos, el teatro anterior a Lope de Vega. 
Cervantes y los grandes narradores del Siglo de Oro. 

PARTE ESPECIA!. 

bj Estudio particular de una ¿poca 

(ED ocasión del V11 ceulenariu tic Isabel la Calúlica) 

I. España en la segunda mitad del siglo xv y en los co-
mienzos del siglo xvi. Los Reyes Católicos. La genialidad 
política y civilizadora de esos monarcas. Isabel. Fernando. 
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El príncipe Don Juan. Rasgos peculiares del Renacimiento 
en España. Las letras divinas y las letras humanas. Sala-
manca. Alcalá. Nebrija. Gisneros. El humanismo castellano. 
La expansión territorial y la unidad lingüística. El amoral 
libro. La música y las artes plásticas. Los usos. Las cos-
tumbres. 

II. La poesía lírica durante el reinado de los Reyes Cató-
licos. Juan del Encina y otras figuras do la época. La poesía 
y la música cortesanas. 

I I I . La poesía popular hacia las fechas del descubrimiento 
de América. El Romancero. El saber paremiológico y la 
« filosofía vulgar » . 

c) Estudiu de un autor 

IV. Lope de Vega, escritor multiforme. El epistolario y 
otros documentos que ilustran su biografía. El hombre de 
teatro, el poeta, el narrador, el teorizante. La ingente y poco 
conocida producción lírica de Lope de Vega. Necesidad de 
nuevos estudios e investigaciones. 

V. El teatro de Lope de Vega : motivos, personajes, mo-
dalidad expresiva. Figuración, en ese teatro, de los Reyes 
Católicos y su época. 

VI . La actividad lírica de Lope de Vega. Sus composicio-
nes de sesgo popular (romances, villancicos, letras para can-
tar, etc.). Sus composiciones cultas (sonetos, rimas sacras, 
poemas heroicos, poemas mitológicos, etc.). Las aficiones 
pictóricas y musicales de Lope de Vega, como él las declara 
y según se rcllejan en sus escritos. 

V IL Los romances de Lope de Vega, y en particular los 
« moriscos » . Los romances de asunto religioso. 
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VIH. La teoría poética de Lope de Vega. Aspectos escasa-
mente averiguados de la misma. Extracto y clasificación de 
los pasajes en que esa teoría aparece mas o menos explícita. 
Ordenación y estudio directo de los textos pertinentes. Lope 
de Vega y las polémicas literarias de su tiempo. El cultera 
nismo y el conceptismo. 

d) Estadio de una obra 

l\. La Dorotea. Explicación de esta « acción en prosa » 
como clave de la personalidad espiritual y literaria de Lope 
de Vega. El dalo biográfico y su transfiguración estética. 
La evocación del mundo coetáneo. Las « barquillas » y los 
romances intercalados. Los refranes. El lenguaje « crespo » . 
La crítica literaria. 

e) Estudio tle una composición aislada 

X. Sale la estrella de Venus... (Romance de « Gazul » ) . 
Historia y comentario de este famoso poema épico-lírico : 
su génesis, su textura verbal, su difusión, sus refundiciones 
y paráfrasis. 

B I B L I O G R A F Í A 

El |>imlo « (visión panorámica de la l i teratura española, desde los 

comienzos hasta el S ig lo ilo Oro) es, según se indica, de recapitulación. 

E n su desarrollo se intensi f icará el estudio de aquellos tópicos que por 

su continuidad diversamente reelaborada son los supuestos más directos 

de los temas tratados en la parle especial del P r o g r a m a (puntos 6, c, il y e). 

E n la prueba oral , el a lumno deberá dar muestras de lecturas directas. 
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Deberá comprobar , as imismo, lina adecuada comprensión histórica, idio-

mática y estilística de las obras propuestas. 

E n clase, desde las pr imeras lecciones, se faci l i tará una detallada guía 

analítica de cada uno de los puntos del P r o g r a m a . E n esa guía f igura-

rán también las indicaciones b ibl iográf icas correspondientes (testos, edi-

ciones, crít icas, léxicos especiales y comentarios monográf icos) . E s l e 

material , ordenado y organizado para el desarrollo completo del curso , 

será proporcionado a los a lumnos en el Instituto de L i teratura Caste l lana. 

Ángel.J. Batli stessa. 
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L ITERATURA ITAL IANA 

NICOLÁS MACHIAYELL1 

Primera parle 

I. Introducción al estudio de la literatura italiana. Pro-
blema de método crítico. Causas de la presunta tardía apa-
rición de la literatura italiana en comparación con otras 
literaturas neolatinas. Varias teorías. Poesía popular y poe-
sía religiosa. San Francisco de Asís. Federico II de Suabia 
y la escuela poética siciliana. Influjos provenzales y cultura 
arábica en Sicilia. Los primeros poetas toscanos. Escuela 
del « Dolce Slil Nuovo » . 

I I . Dante. Noticias alrededor de su vida. Sus primeros 
estudios. Sus obras menores : La Vita Naova, De Vidtjari 

Eloquentia, Convivio, De Monarquía, el Canzoniere. Dante 
y los provenzales. 

III. La Divina Comedia. Cómo se debe leer. Panorama 
de su estructura física y moral. Lecturas y comentarios de, 
por lo menos, tres episodios. 

IV. Breves noticias sobre la vida de Petrarca y Boccaccio. 
Lecturas de las Rimas y de un episodio del poema África. 

Noticias de las obras menores en latín y en vulgar. Lectura 
de cinco cuentos de Boccaccio y noticias de sus obras meno-
res. Petrarca y Boccaccio precursores del Humanismo. 
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Segunda parte 

V. Definición de Humanismo y de Renacimiento. Varias 
teorías. Las Academias en Florencia, Ñapóles y Roma. Mar-
silio Ficino. Pico de la Mirándola. Juan Pontano. Jacopo 
Sannazaro. Lorenzo Valla. 

VI . Por qué los humanistas escribieron en latín. Decaden-
cia del vulgar. Sn renovación en Florencia. Luigi Pulci. 
Franco Sacclielti. Lorenzo de Medici. Angelo Poliziano. 

V IL Aparición de Nicolás Machiavelli. Noticia acerca de 
su vida. Antítesis entre literatura y vida. Su actitud anli-
literaria. Obras poéticas y satíricas. 1.a Mandrdgola, Belfa-

qor, Arcidiavolo. 

VI I I . Los Discursos sol/re la primera Década de Tito Li-

nio. El Principe. Las Historias florentinas. La idea de la his-
toria. El concepto de virtud v de fortuna. Machiavelli y la 
religión. 

IX.. Política y moralidad. El símbolo del centauro. El 
ideal político. Machiavelli como superación de Savonarola 
y de César Rorgia. Concepto de estado y de patria. Varias 
interpretaciones de Machiavelli desde su aparición hasta 
nuestros días. 

B I B L I O G R A F Í A 

Orígenes: C o n s u l t a r las h is tor ias de la l i te ra tura i ta l iana de F r a n -

cesco D e S a n c t i s , V i t tor io R o s s i , F r a n c e s c o F l o r a , G . Zonta y las s i g u i e n -

tes ohras : 

V i s c a r d i , Le origini, M i l a n o , V a l l a r d i , i g5o ; G . B e r t o n i , II Due-

eento, M i l a n o , V a l l a r d i , 1 9 8 9 ; A M o n t e v e r d i , Le origini e il Dnecenln, 

en v o l u m e n : Un cinquunlennio di studi sulla letteratura italiana, F i r e n z e , 

S a n s o n i , 1 9 3 7 ; C . G u e r r i e r i - C r o c e t t i , La Magna Curia, M i l a n o , B i a n -
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chi-Giovini , 19Í7 ; L . Russo, Sliidi sal Due e Trecento, Roma, Leonar-

do, i g i G ; L. Salvatorelli, San Francesco, Rari, Lalerza, 1 9 2 7 ; F . A . 

Ugol in i , /.a poesía provenzale e Vitalia, Modena, Societá Editrice Mode-

nese, i g í g . 

Sobre Dante : Además de los respectivos capítulos de las varias histo-

rias de la literatura italiana ya citadas, consultar : 

B . Croce, La poesía di Dante, Barí, G . Lalerza, i g48 ; Iv. Vossler, 

La Divina Commedia, Bari, Latería, í g ' i i ; B. IN'ardi, Dante e la cultura 

medioevale, Bari, Laterza, I g'i 2 ; N . Zingarel l i , La vita, i tempi e le 

opere di Dante, Milano, Vallardi, 1 g,¡ 1. La Divina Commedia debe leerse 

en el original. Se aconseja la edición comentada por A . Momigl iano. \ ér 

también la traducción castellana de B. Mitre, con notas de G. Marone. 

Buenos Aires, Estrada, iq'|/|, y los cuadros sinópticos publicados por el 

Instituto. 

Sobre Petrarca : 

Francesco De Sanctis, Saggio sal Petrarca, Napoli , Morano, ig32 ; 

Sapegno, Petrarca. E11 el volumen : II Trecento, Milano, Vallardi, ig/|2 ; 

B. Croce, Poesía antica e moderna, cap. X V I I , Bari, Laterza, i g 3 í ; 

B. Croce, Poesia popolare e poesitt d'arte, cap. 11, Bari, Lalerza, i g ' i 2 ; 

.1. I I . Wi t f i e ld , Petrarca e il Rinnovamento (traduc. italiana de V. Ca-

pocci), Bari, Laterza, i g Í 2 ; R. Giani, L'amore nel « Canzionere » di 

Francesco Petrarca, Tor ino , Bocea, i g 17. 

Sobre Boccaccio : 

Sapegno, Boccaccio. En el volumen : II Trecento. Milano, Vallardi, 

19^3; Croce, Boccaccio e Franco Sacclielti, en : Poesia popolare e poesia 

d'arte, O . C . ; C . Grabher, Giovanni Boccaccio, Tor ino, U . T . E . T . , 

i g 4 i ; V . Crescini, « Fiammeta» di G. Boccaccio, Firenze, Sansoni, i g i 3 ; 

A . Momigl iano, 49 nove lie commentate, Milano, Vallardi, i g a í ; L. Rus-

so, II Decamerone, Firenze, Sansoni, i g i í ; O . Bacci, II Boccaccio lettore 

di Dante, Firenze, Sansoni, ig34. 

Sobre el Humanismo y el Renacimiento : 

N . Festa, Umanesimo, Milano, Hoepl i , i g ' 1 2 ; ( i . Geutile, Studi sul 

Rinascimenlo, Firenze, Sansoni, i g 3 ( i ; G . Gentile, II pensiero italiano 

del Rinascimenlo, Firenze, Sansoni, i g 4 o ; B. Croce, Poeti e Scriltori 

del pieno e del tardo Rinascimenlo, Bari, Lalerza, ig/JS ; Phi l ippe Mon-

nier, Le Quattroeento, París, i g i o ; G. To f fan in , Storia delTVmanesimo 
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dal XIII al X VI secolo, Rologna, Zanichel l i , 1 9 Í 7 ; G . De Rugg iero , 

Storia delta Filosofía. Par le I I I : llinascimento, íliforma e Controrifoi ma\ 

Barí , Laterza, i g43. 

Sobre Machiavelli: 

Pasqualc Vi l lar i , Niccoló Machiavelli e i suoi tempi, 2 ° edizione, Firen-

ze, Le Monnier, 1 9 2 9 ; O . Tommas in i , La vita e gli scrittidi A'. Machia-

velli, liorna, Oo lombo, 1 9 1 1 ; B. Groce, Elementi di política, Bari , La-

terza, 1 g47 ; F . Ercole, La política di Machiavelli, Boma, Leonardo; 

KjaC ; L . Russo, Machiavelli, Bari, Laterza, 19/19 ; U g o Spirito, Machia-

velli e Giucciardini, Boma, Leonardo, i g45 ; F . Alderisio, Machiavelli, 

Tor ino , Fr. l l i Bocea, i g 3 o ; Anton io Panella, Gli Antimachiavellici, F í -

renze, Sansoni, 1943 ; Federico Cliabot, Del Principe di A'. Machiavelli, 

Milano, Albr ig l i i e Segati , 1 9 2 6 ; A r a n g i o B u i z , A . Machiavelli, Mi lano, 

Mondadori , 1 G ; Domenico Guerr i , AHcoló Machiavelli commediografo, 

Tor ino , U . T . E . T , i g32 . Se aconseja leer el cap. : Machiavelli de la 

Storia della letteratura italiana de F . De Sanctis. 

I'ara todos los autores y las épocas que preceden consultar también : 

Queslioni e Correnti di Storia letteraria. Problemas y orientaciones críti-

cas bajo la dirección de A . Momig l iano, Milano, Marzorati, i g48 . 

La bibliografía que precede es evidentemente esencial, limitadas a las 

obras que el Instituto puede facilitar. 

Una bibl iograf ía más detallada se indicará en clase, durante el desa-

rrol lo del curso. 

Los textos se leerán en sus originales. El Instituto proporcionará, 

cuando sea necesario, sus traducciones. 

Los alumnos tienen la obligación de realizar en el Instituto los traba-

jos prácticos que indique el profesor. 

Gerardo Marone. 
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L I T E R A T U R A FRANCESA 

PARTE PRIMERA 

El teatro religioso en la Edad Media 

I. Orígenes litúrgicos del teatro medieval. 
El Ordo Resurrectionis y el Ordo Slellae. 

Aparición de la lengua vulgar. El Sponsus. Le Jen de la 

Résurrection. Le Jen d'Adam. 

Escenografía simultánea. 
II. El teatro religioso en el siglo xm. Le Jeu de Saint 

Nicolás, de Jean Bodel, y Le Miracle de Théophile, de Ru-
tebeuf. 

I I I . El teatro religioso en el siglo xiv. Les Mirarles de 

Notre-Dame. La Passion da Palatinas. 

IV. Los misterios del siglo xv. Le Myslére déla Passion, 

de Eustache Marcadé. Le Mystére de la Passion, d'Arnoul 
Greban. Le Myslére de la Passion, de Jean Micliel. 

SEGUNDA PARTE 

Los moralistas del siglo XXII 

V. La Sociedad francesa en el siglo xvn. La Burguesía, 

la Nobleza, los salones. El reinado de Luis XIV . 
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El arte del retrato 

VI. La Rocbefoucauld, Les Máximes. 

VIL La Bruyére, Les Caracteres. 

TERCERA PARTE 

Víctor Hugo, poeta lírico 

VI I I . El Romanticismo en Francia. Biografía de Víctor 
Hugo ( I ) . 

IX. Biografía de Víctor Hugo (TI). Cronología de sus 
obras. 

X. Los comienzos. Odes el Bal ludes. Les Orientales. 

XI. Los temas líricos. La Política. La Meditación, la 
Familia, la Naturaleza, el Amor, la Muerte. 

X I L Les Contemplations, expresión máxima del lirismo 
de Víctor Hugo. 

B I B L I O G R A F Í A 

Histoire (le Frunce, publicada bajo la dirección de E . Lavisse ; l 'et i t 

de Julev i l le , Histoire de In Langue et de lu t.itléralure francaise ; Bédier , 

J. et l lazard, I ' . , Littérature francaise (nouve l l e . éd i t i on re fondue et 

augmentée sous la direct ion de P i e r r e Mar t i l l o ) ; Desgranges , C h . M . , 

Histoire illustrée de la Littérature francaise ; Lanson, G . e t Tuf l ' rau, P . , 

Histoire de la Littérature francaise ; Chambers , E . K . , The Medieval 

Stage ; Y o u n g . K a r l , The Orame of the Medieval Cliurch. Ordo Prophe-

tarum ; Monta i g l on , A . de, Le Tlicme pasclial de la fíésurreclion ; Jean-

roy , A . , Le íhédlre religieux en Frunce du \ le. au Xllle. siécle ; Sepet, M . , 

t.es origines catholigues dn théátre moderne ; Frappier , Jean el Gossart, 

A . M . , Le Ihédlre religieux du \loven Age; C lédat , L . , Le théátre en 
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Frailee au Moyen-Age ; Cohén, G . , Le ihéatre au Moyen-Age; llisloire de 

la mise en scéne dans le tliédlre religieux franfait du Moyen-Age; Le livl-e 

de conduile du liégisseur el le Compte des Dé penses pour le Myslére de la 

Passion joué a Mons en 1Ó0I; Petit de Julevil le, Les Mystéres ; Roy , E . , 

Le Myslere de la l'ussion en Frunce du XI Ve. au X \'le. siécle ; Gassies des 

Rrulies, Anlhologie du tliédlre froncáis du Moyen-Age, tliédlre sérieux, 

Mysleres, Miracles, Moralilés des A lie, AIII, XIV, XVsiécles; Creize-

nach, W . , Geschiclite des ncueren. Drama, t. I ; Foerster und Koschuilz, 

AItfranzos'isches Uebungsbueh ; La Hésurrecliondu Sauveur, ed. por Jean 

W r i g h t ; Le Myslere du Sauveur, ed. por Jean W r i g h t ; Le Jeu de Saint-

Nicolas, ed. por A . Jeanroy ; Le Miracle Tliéophile, ed. por Grace Frank 

(transposición por G. Cohén ) ; Les Miracles de ISolre Dame, ed. por 

G . Paris y U l . Rohe r t ; Charlot, P., Miracles de Notre Dame, quatre mi-

racles scéniques du XI Ve. siécle ; La Passion du Palalinus, ed. por Grace 

l 'rank ; Arnoul , Grehan, Le Myslére de la Passion, ed. por G . Paris y 

C . Reynaud ; Ch . Gail ly de Taurinos et L . de la Tourrasse, Le Vray 

Myslére de la Passion; Bertrand, Louis, Louis XIV; Reynier , G . , 

La femme au XVlle, siécle; Prévost-Paradol, Les Muralistes frunzáis; 

Saintc-Beuvc, Eludes lilléraires, t. I ; Ta ine, Nouveaux essais de critique 

et d'liistoire ; Cousin, V . , M adame de. Sable ; Drey fus-Brisac, Lacle/ des 

Máximes de La Rochefoucauld; Magne, E . , Le vrai visage de La lloche-

foucauhl; d 'Hauter ive , R . , Le pessimisme de La Hochefoucauld; Hémon , 

La llochefoucauhl; Bourdcau, La Hochefoucauld ; Fournicr , E . , La comé-

die de La Hruyére ; Pel l isson, La Bruyére; Mori l lo ! , P . , La Bruyére; 

Lange, M., La Bruyére critique des condilions el des instilulions sociales ; 

Michaut, G . , La Bruyére. 

VICTOK HUGO 

Dnbois, Pierre, Bio-bibliographie de 1. Hugo, de 1802 ü 18'25; Be-

noi t -Lévy, E . , La jeunesse de V. Hago; Barthou, Louis , Les amours 

d'uh poete. Documents inedits sur V. Hugo; Asseline, A l f r ed , Victor llugo 

intime ; Duhois, P ierre, Victor Hugo, ses idées religieuses de 1802 u 1825; 

Le On, A . , Le groupement ternaire dans la prose de Victor Hugo roman-

cier; L e Du, A . , La repélilion symélrique dans l'alexandrin de I iclor 

llugo ; Gloz , Les variantes des Contemplarons ; Gloz, Essai sur la psycho-

logie des variantes dans les Conlemplations ; L e Bretón, Andrée , La jeu-



nesse ile Viclnr Hugo; l i iré, Edmond, Víctor Hugo apres 1830 (a vo l s . ) ; 

lla/al, Paul, Avcc Víctor Hugo en exil; l i irc, Edmond, Víctor Hugo 

aprit 1852; Escliokicr, l laymond, La vie gloríense Je Víctor Hugo; 

Hcrrot, Paul , Víctor Hugo; Uellcssort, Víctor lingo ; Gregh , Fcrnand, 

L'oeuvre de Víctor Hugo. Víctor Hugo le philosoplie ; Souriau, Mauricc, 

Les idees morules de I ictor Hugo; Guiard, Auiódcc, La fonclion du poete. 

Elude sur Víctor Hugo ; Rochetlc, Augusto, L'esprit dans les ocurres poé-

liiiues de Víctor Hugo ; Constant, C . , Víctor Hugo poete de l'amour ; Jous-

sain, Andró , Le pittoresque dans le lyrisme el l'épopée. L'eslhétique de 

Víctor Hugo; l luguct , Le sens de tu forme dans les métaphores de Víctor 

lingo. La couleur, la lamiere et l'ombrc dans les métaphores de 1 ictor 

lingo; Kobcrlson, L'epithéle dans les ocuores lyriques de I ictor Hugo ; 

Guimbaud, Louis, l.es Orientales ile Víctor Hugo; l iouslan, Mario, l,cs 

Contemplations de Víctor lingo. 

Fale rico A lilao. 
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L I T E R A T U R A S DE LA EUROl 'A SEPTENTRIONAL 

A . EL DRAMA ALEMÁN DESDE LESS1NG HASTA I IAUPTMANN 

I. Los comienzos del drama. Hrosvvitha. El drama reli-
gioso. Haus Sachs y el drama laico. Gryphius y el drama 
del barroco. 

II. La Edad de las Luces. Gottsched. Lessing : Su teoría 
dramática y sus dramas. 

I I I . Goethe. Obras juveniles. Dramas clásicos. 
IV . Schiller. Dramas del « Sturm und Drang » . Obras 

de madurez. 
V. Heinrich von Ivleist. 
VI. Del Romanticismo al Realismo. Grillparzer. 
V IL El Realismo : Büchner y Grabbe. 
V I I I . Del drama realista al dr ma heroico-melafisico : 

Hebbel. 
IX. Del Naturalismo al Neorromanticismo. Gerhart 

Hauptmann. 

R . « FAUSTO 0 EN ALEMANIA E INGLATERRA 

X. Los antecedentes remotos. Personajes auténticos : Ro-
ger Bacon en Inglaterra y el doctor Jorge Faustus en Ale-
mania. El libro popular. Chrisloplier Marlowe y su Histo-

ria trágica del Doctor Faustas. 



XI. Del Fausto de los comediantes ingleses al Fausto de 
Goethe. Versión primitiva y primera parte. 

X I I . Goethe : segunda parte del Fausto. 

XI I I . Versiones románticas. Byron : Manfredo. Lenau : 
Fausto. Grabbe : Don Juan y Fausto. Esteban Echeverría : 
Meíistófeles. 

X IV . El problema fáustico en el siglo xx. La crítica mo-
derna. Thomas Mann y su novela : Doktor Faustus. 

Nota : Las bolillas 10 a I !\ serán dictadas por la señora profesora 

adjunta de la cátedra. 

Olra : En un cursillo de i hora semanal, se traducirán para los alum-

nos, partes de las obras que figuran en el programa y de las que 110 

existen traducciones en idiomas accesibles a la mayoría de los alumnos. 

Otra : Los alumnos regulares deberán presentar una monograf ía crí-

tica sobre alguna de las obras analizadas en clase. 

L E C T U H A O B L I G A T O U 1 A 

I . Fascículos i 5 y 19 de la Antología Alemana, edi l , por el Instituto 

de Literatura Ang logermánica . 

I I . Fascículos 31\ y 35 de la Antología Alemana Emilia Galotti. 

III. Gol: von Berlichingeu. Egmonl. Ijigenia en Táuride. 

IV . Los Bandidos. Wallenslein. María Estaardo. 

V . Penlesilea. Catalina de Heilbronn. El príncipe de Hamburgo. 

V I . Safo. Las olas del mar y del amor. El sueño de una vida. 

V I I . Büchner, La muerte de Pontón. 

V I I I . Juditli. Herodes y Marlene. Los Nibelungos. 

I X . Almas solitarias. Los tejedores. La campuua sumergida. 

X. Fascículo 2 2 (págs. i -5 ( ) ) de la Antología Alemana. Marlowe, 

Fausto. 

X I y X I I . Goethe, Fausto, 1" y 3 ' parle. 

X I I I . Byron, Manfredo. 

X I V . Mann, El doctor Fausto. 

Juan C. Probst. 
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HISTORIA DE LA LENGUA CASTELLANA 

I. El español dentro de la Romanía. Sus caracteres dife-
renciales. 

II. Substrato y superstrato como conceptos lingüísticos. 
La romanización. 

I I I . Latín vulgar. Sus caracteres. 
IV. Las invasiones. Los germanismos en español. El 

romance en la época visigoda. 
V. La invasión árabe. Sus consecuencias lingüísticas. 

Vocabulario y toponimia de origen árabe. El dialecto mo-
zárabe. 

VI . La diferenciación dialectal en la Península. Rasgos 
más acusados. La escisión castellana. 

VI I . Los dialectos leonés aragonés. 
V I I I . Otras hablas dialectales. 
IX. Visión de conjunto de la fonética general castellana. 
X. Visión de conjunto de la morfología castellana. 
XI . El español de América. Sus problemas. Teorías y 

estudios sobre los rasgos diferenciales del castellano de Amé-
rica. 

XI I . Análisis de los caracteres más notorios del castellano 
americano : fonética, léxico, morfología. 

X I I I . El judeoespañol. 



Advertencia. — La parte central del curso se dedicará a los lemas que 

no fueron tratados intensamente los afios anteriores, en especial el espa-

ñol de América y los dialectos peninsulares. 

B I B L I O G R A F Í A G E N E R A L 

Ramón Menéndez Pidal , Orígenes del español, Madrid, Ane j o I de la 

Revista de Filología Española, 1 9 2 9 ; Ramón Menéndez Pidal, Manual 

de gramática histórica española, 6" edieión, Madrid, ig/|i ; Bamón Me-

néndez Pidal, Poema del Cid. Texto, gramática y vocabulario, Madrid, 

Espasa-Galpe, 19^4 ; Ramón Menéndez Pidal, La lengua de Cristóbal 

Colón, Buenos Aires , Col . Austral, 19/42 ; G . H . Grandgent, Introduc-

ción al latín vulgar, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1 9 2 8 ; 

Ernst Gamil lscheg, Historia lingüística de los visigodos, en RFE, i g3a , 

X I X ; Max L . Wagne r , Caracteres generales del judeoespañol de Orien-

te, A n e j o X I I de la l{FE, Madrid, 1980 ; Max L . W a g n e r , El español 

de América y el latín vulgar, Instituto de Fi lo logía de Buenos Aires, 

1924 ; Bafael Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, ig/ |2 ; 

Amado Alonso, Castellano, español, idioma nacional, Buenos Aires, 

Losada, i g i g ; Charles E. Kany , American-Spanish syntax, Chicago, 

i g/ i5 ; E. Bourciez, Elements de linguistigue romane, Paris, 3 c e d . , i g 3 o ; 

F . l lanssen, Gramática histórica de la lengua castellana, Buenos A ires , 

ig ' lS ; T . Navarro Tomás, Manual de pronunciación española, Madr id , 

i g 3 2 ; T . Navarro Tomás, Manual de entonación española, New ^ork , 

i g V i ; V . García de Diego, Manual de dialectología española, Madrid, 

19/ 16 ; Ange l Bosenblat, Notas de morfología dialectal, Instituto de Fi lo-

logía de Buenos Aires, i g ' i 6 ( T o m o II de la Biblioteca de Dialectología 

Hispanoamericana). 

En el acto del examen los alumnos demostrarán su familiaridad con 

los textos medievales. Se realizará un comentario sobre uno de los li-

bros siguientes, a elección del Tr ibunal : 

Poema del Cid, edic. B. Menéndez Pidal, Clás. Casi., X X I V ; Leyen-

da de los Infantes de Lara, edic. R . Menéndez Pidal, Madrid, i q 2 / | ; 

Roncesvalles, edic. R . Menéndez Pidal, en UFE, 1 9 1 7 , I V , págs. i o5 -

2o'i ; Libro de Alexandre, edic. R. S. Wi l l i s , Pr inceton, ig3^ ; Morel-
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Fatio, Dresden, 1906; Libro de Apolonio, edic. C. Carroll Marden, 

Baltimore, 1 9 1 7 - 1 9 3 2 ; Herceo, Milagros de Nuestra Señora, edic. A . 

( i . Solalinde, Clás. Cast., C X X V I l l ; Elena y María, edic. R . Menén-

dez Pidal, en RFE, i g i 4 , I, págs. 52-Ü9 ; Poema de Alfonso XI, edic. 

F . Janer, Madrid, i863 ; Arcipreste de l l i ta, Libro de Buen Amor, 

edic. J. Ducamin, Toulouse, 1 9 0 1 ; J. Cejador, Clás. Cast., XIV y 

X V I I ; Ayala, Rimado de Palacio, edic. Kuersteiner, New York , 1 9 2 0 ; 

F. Janer, Bibl. Aut. Esp., Poetas anteriores al siglo XV, edic. F . Janer. 

Asimismo, los alumnos realizarán una transcripción fonética de un 

texto español moderno. Se usará para ello el alfabeto fonético de T . 

Navarro Tomás. 

La bibliografía especial de cada tema se expondrá y comentará en 

clase. 

Alonso Zamora Vicente. 
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L INGÜÍST ICA 

CICLO CENEKAL 

I. Objeto y problemas generales : Filología, Lingüística. 

Filosofía del lenguaje. 
II. Fonética y Fonología : Fonemas, cambios fonéticos, 

representación gráfica. Estructura fonética y estructura gra-
matical. 

I I I . Formas y funciones, relaciones asociativas y relacio-
nes sintagmáticas; Morfología y sintaxis. Las palabras: 
Etimología, Semántica. 

IV. El problema del lenguaje en el pensamiento griego : 
los presocráticos y los sofistas. Platón. Aristóteles. Los 
estoicos. 

V. La gramática : en la filología Alejandrina y en Roma ; 
en la Edad Media ; desde el Renacimiento. 

VI. La gramática comparada. Los neogramáticos. Las 
tendencias modernas en lingüística : psicología y sociología. 

V I I . La unidad lingüística indoeuropea. El griego y el 
latín en relación con las demás lenguas indoeuropeas. 

VI I I . Reseña histórica del griego : sustratos. Dialectos. 
Lenguas literarias. La lengua común. 

IX. Reseña histórica del latín: las lenguas itálicas. El 
problema etrusco. La extensión del latín. 

X. El latín imperial : el Cristianismo. Las invasiones 
germánicas y otras. Formación de las lenguas neolatinas. 
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CICF.O ESPECI A I. 

Estudio particular de la formación y expresión lingüís-
tica de algunos conceptos fundamentales en el vocabulario 
técnico de la filosofía, de la literatura y del derecho. 

Los resultados de este estudio se incluirán en las bolillas 
del programa general en proporción al trabajo personal de 
cada examinando. 

B I B L I O G R A F Í A 

F . de Satissure, Cours de linguistique géru'rale ; J. Vendryes , Le lan-

gage; K . Buhler , Teoría del lenguaje; O . Jespersen, Language ; L . I I . 

G r a y , Foundations of language; E . Sapir , Language; W . von W a r l b u r g , 

La linguistique ; V . Brondal , Essais de linguistique genérale ; I I . Dela-

cro ix , Le lungage el la pensée ; J. van G inneken , Principes de linguisli-

gue psychologique ; N . S. T rube t zkoy , Principes de Plionologie ; E . H . 

Sturtevant, An inlroduclion lo linguislic science ; A . Dauzat, El lenguaje 

y la vida ; V . P isani , Geolinguislica e indeuropeo ; V . P isani , Glotlologia 

indeuropea ; V . Pisani, Cees loma ;ia indeuropea ; M . G r a m m o n t , Traité 

de plionélique ; G. Battisti, Fonética generale ; C . Balt ist i , Alie fonte del 

latino ; A . Mei l l e t , Inlroduclion a l'éludc comparalive des langues indo-

européennes; P . Kretsc l imer, Introducción ala lingüística clásica; A . 

Mei l l e t , Aperen d'une histoire de la langtie grecque; A . Me i l l e t , Esquisse 

(Tune histoire de la langue latine; A . Me i l l e t , Les langues dans l'Europe 

nouvelle; A . Dauzat, L'Europe linguistique ; Me i l l e t -Vendryes , Traité de 

grammaire comparée des langues classiques ; Me i l l e t -Ernout , Dictionnaire 

étymologique de la langue latine; A . VValde, Lateinisches Etymologisclies 

Worlerbuch (3* e d i c . ) ; A . Ernout , Morphologie historique du latín', A . 

Ernout , Les éléments dialeclaux du vocabulaire latín ; P . Cbantra ine , 

Morphologie historique du grec ; E . Boisacq, Dictionnaire étymologique de 

la langue grecque; K . B r u g m a n n , Abrégé de grammaire comparée des 

langues indo-européennes ; G. D. Buck, Greelt Dialecls : C. D . Buck, A 

grammar of osean and umbrian; G . D . Buck, Comparalive grammar of 
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greek and latin ; A . PagMaro, So m mar ¡o di lingüistica ario-europea ; G. 

Devoto, Storia della lingua di Homa ; G . Devoto, Gli anticlii ilalici; J. 

Cousin, Evolution et struclure de la languc latine; M . ISiedermaiin, Pré-

cis de plionétique latine; A . C . Jurét, Manuel de plionétique latine; A . 

G. Juret, Phonélique cjrecque; W . M . Lindsay, A short hiftorical latin 

grammar; R . S. Kent , The forms of latin; E . H. Sturtevant, The pro-

nunciation of greek and latin; F. Schwyzer, Griecliische Grammatik; 

Stolz-Schmalz-Leumann, Lateinische Grammatik ; J. Schr i jncn, Einfiih-

rung in das Studium der indogermamschen Sprachwissescliaft; R . Delbrück, 

Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen; O . I lo fTmaim, 

Geschiclite der griechisclien Sprache ; F . Stolz, Historia de la lengua lati-

na; W . Kro l l , Historia de la filología clásica; G . Thomsen, Historia 

de la lingüística ; Kretschmer-Hrozny, Las lenguas y los pueblos indoeu-

ropeos ; H . Pernot, La pronunciación del griego antiguo; J. Vendryes, 

Las lenguas indoeuropeas ; A . Garnoy, Les indoeuropéens ; G . Poisson, 

Les aryens; W . von War tburg , Les origines des peuples romans; E . 

Bourciez, Linguishque romane. 

A'oío. — La bibl iografía más conveniente para cada punto y la que 

se ref iere al arl. 9 de la ordenanza de abril 25 de í g S i , será indicada 

en el curso, a medida que se desarrolle el programa. 

Enrique Fran$ois. 
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN LETRAS 

SEMINARIO L)E PRÁCTICA DE LA INVESTIGACION 

Propedéutica general: Formación c información 

del investigador 

I. Diccionarios generales y especiales de lengua española : 
Nebrija, Palet, Oudin, Covarrubias, Correas, Academia, 
Cuervo, Gili Gaya, Casares, Sainz de Robles, Revista de 

Occidente. 

II. a) Cómo se redacta una papeleta lexicográfica : deter-
minación de la etimología y el valor semántico de las voces. 
Las autoridades. Cómo se ficha un libro. Cómo se explica 
un texto. 

b) Algunos glosarios : Menendez Pidal, Carroll Marden, 
Richardson, Lancbetas, Cejador, Aguado. 

III. a) Colecciones de textos: noticia de su contenido 
esencial y aquilatamiento de jerarquías. Biblioteca de Auto-
res Españoles, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Co-
lección de Escritores Castellanos, Clásicos Castellanos, Bi-
blioteca Hispánica, Colección de Libros Españoles Raros y 
Curiosos, Bibliófilos Españoles, Andaluces, Madrileños. 

b) Repertorios bibliográficos : Nicolás Antonio, Foulché-
Delbosc y Barrau-Dihigo, Palau, Víndel. 

IV. Historias literarias : Sismonde de Sismondi, Ticknor, 
Amador de los Ríos, Fitzmaurice-Kelly, Mérimée, Hurtado 
y González Patencia, Valbueua Prat, Pfandl, Barja. 
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V. a) Gramáticas castellanas : Nebrija, Academia Espa-
ñola, Bello, Gili Gaya, Montolíu, Alonso y Henríquez Ureña. 

b) Algunas revistas : de Filología Española, de Filología 

Hispánica, Filología, Revue Hispanique, Bullelin Hispani-

que, Romanische Forchungen. 

b) Parte especial: Cómo se prepara la edición de una obra 

VI.'.Reseñas de la siguiente bibliografía calderoniana : 
Menéndez Pelayo, Calderón y su teatro ; Cotarelo, Ensayo 

sobre la vida y la obra de don Pedro Calderón de la Barca ; 

Osina, Estudios sobre Calderón; Vossler, Calderón; Olmedo, 
Las fuentes de « La vida es sueño ». 

VI I . Reseñas bibliográficas de : Reyes, Un tema de « La 

vida es sueño » : el hombre y la naturaleza en el monólogo de 

Segismundo ; Correas y Arlan, La filosofía de la libertad en 

« La vida es sueño » de Calderón ; AVolfflin, Conceptos fun-

damentales en la historia del arle; Val buena Prat, El pensa-

miento y el estilo barroco en Calderón ; Cossío, Racionalis-

mo del arle dramático de Calderón. 

VII I . Explicación textual de La vida es sueño (jornada I ) . 
IX. Explicación textual de La vida es sueño (jornada I I ) . 
X. Explicación textual de La vida es sueño (jornada 1 1 1 ) . 

B I B L I O G R A F Í A . 

Vdemás <le la <|iie — por hallarse en las precedentes Bolillas del Pro-

grama — debe ser objeto de especial estudio, se puede consultar : 

a) .1. Lasso de la Vega , Cómo se haee una tesis doctoral; P . Chav ignv, 

Organización del trabajo intelectual; S. Hamón y Caja l , lleglas y conse-

jos sobre investigación científica ; E . K. Smith, Consejos y normas para 

los que se inician en la investigación científica ; F. Finó, Elementos de 

bibliología. 
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6) Para La vida es sueño, ediciones de : J. M. Kei l (Comedias y entre-

meses, Leipzig, 1 8 2 7 - 1 8 3 0 , l\ vo l s . ) ; M . K.renkel (La vida es sueño, El 

mágico prodigioso, El alcalde de Zalamea, Leipzig, 1 8 8 1 - 1 8 8 7 , 3 vols. ) ; 

W . W . Comfort (La vida es sueño, American Book Co. , 1 go ' i ) ; G . Grü-

bcr (La vida es sueño, Estrasburgo, i g o5 ) ; M. A . Buchariam (La vida 

es sueño, Toronto, 1 9 0 9 ) . 

c) A . Farinelli, La vita é un sogno, Tor ino, 1 9 1 6 , 2 vols. Véase tam-

bién Farinelli en Cultura Española (11) 17), págs. 5o5-54í- L . P . Ti lo-

mas, La genése de la philosophie et le symbolisme dans « La vie esl un 

sognen, en Melanges... Wi lmotte , Paris, 1 9 1 0 , págs. 7 0 1 - 7 8 3 . Véase 

también Thomas, Les joux de scene et l'architecture des idees dans le 

tliédlre allégorique de Calderón, en Homenaje a Menéndez Pidal, I I , 151 y 

sgtes. ; A . Monteverdi, La fonti de « La vida es sueño » , en Sludi di Fi-

lología Moderna ( i g i 3 ) , IV , 1 7 6 - 2 / 0 ; A . Lozada y Diéguez, Simbólica 

e ideas filosójicas contenidas en « La vida es sueño » , Santiago, 1 9 1 0 ; 

M. A . Buclianam, « Culteranismo » in Calderón s « La vida es sueño » , en 

Homenaje a Menéndez Pidal, I, iJ5 y sgtes. ; A . Morel Falio, Calderón, 

llevue critique des travaux d'eriidition, París, 1 8 8 1 . 

OBSERVACIONES 

a) Este curso inicia en la técnica de la investigación (hermenéutica, 

documentación, discriminación de valores, exposición objetiva, redac-

ción). Facilitará por tanto la estructuración de las futuras tesis y el 

adiestramiento de los jóvenes profesores, atendiendo también particula-

ridades del lenguaje oral. 

b) La compulsa bibliográfica se orienta preferentemente, como es 

lógico, hacia problemas de nuestra lengua y enfoca en la misma 1111 

asunto particular. 

c) Terminado el curso, y como requisito indispensable para rendir 

examen, el alumno deberá presentar previamente la documentación que 

corresponde a todas y cada una de las Bolillas del Programa. 

d) Las explicaciones del Profesor se completarán con visitas a Aca-

demias, Bibliotecas y a intelectuales, a fin de afrontar directamente 

aspectos de nuestra cultura. 

A tifj usto Cortina. 
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HISTORIA 





INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

A . PROLEGÓMENOS 

I. La concepción cíclica de las civilizaciones : la occiden-
tal. Historia, historiografía. División del tiempo histórico. 
Las principales formas tle expresión desde los logógrafos 
hasta nuestros días. Importancia actual de la ciencia histó-
rica. Las ciencias y disciplinas auxiliares. 

II. Epigrafía; definición; el trabajo epigráfico; las colec-
ciones de inscripciones. Tenias especiales : i , Colectores del 
tributo ateniense, I. G., P , 6o ; 2, Res Geslae Divi Augusti; 

o, Lex de imperio Vespasiani, C. I. L . , VI, 930 ; 4, El edicto 
del máximum del año 3oz d. C., C. I. L., III2 , págs. 8 0 1 -

841 ; io55-io58. Supl. lase. I3, págs. 1909-1953. 
III. Arqueología. Importancia de esta ciencia. Definición. 

Descubrimiento, descripción e interpretación de los monu-
mentos. Los resultados de las excavaciones en el cercano 
Oriente y Egipto. Temas especiales: 1, Troya; 2 , Micenas y 
Tirinto ; 3, Filipos ; 4, Mari. 

Arqueología monumental. Tenias especiales : 1, El friso 
del Partenón ; 2 , Ara Pacis Augastae; 3, La columna de 
Trajano ; 4, Los mosaicos de Ravena. 

IV. Paleografía. Definición. Tipos de escritura. Materia-
les empleados. Formas dadas al material. Escrituras griega 



y latina. Las escrituras nacionales. La reforma carolingia. 

La imprenta. Temas especiales: i , El códice Freer W ; 2 , El 

palimpsesto vaticano De Re Publica] 3, El palimpsesto vati-

cano n° SySo. 

Numismática. Definición. Nomenclatura. Tipos moneta-

rios. Monedas griegas ; romanas. Utilización de los datos 

que suministran. Temas especiales : 1, As y scmis primiti-

vos romanos ; 2 , El Zeus ol ímpico eu las monedas de Elis; 

3, Efigies monetarias que ilustran las reformas de Nerón, 

Nerva y Adriano. 

Documentos literarios. Su utilización. Elementos que pue-

den suministrar. Temas especiales: 1, ¡liada ; 2 , Odisea', 

3, Eneida ; El epistolario de Pl inio el Joven ; 5, El Regis-

trum del Papa Gregorio V I I . 

B. EL HUNDO HISTÓRICO EN RELACION DE LA CONCEPCION 

DE LA VIDA V DEL DESTINO DEL HOMBRE 

V. Autonomía griega y autocracia oriental. El concepto 

histórico griego clásico. Temas especiales: i , Heródolo ; 

2 , Tucídides; 3, Jenofonte; Plutarco; 5, A m a n o . 

V I . Dominación mundial romana. Exaltación de su seño-

río. El peligro bárbaro. Temas especiales: i , P o l i b i o ; 2, Tito 

Liv io ; 3, Tácito ; 4, Suetonio. 

El derrumbe del Imperio y el surgir del pensamiento cris-

tiano. Temas especiales : 1, Ensebio de Cesárea ; 2 , Amiano 

Marcelino ; 3, San Agustín ; [\, Paulo Orosio. 

V I L Tiempos medievales. La vida se orienta a nuevo 

destino. Temas especiales: 1, Isidoro de Sevilla ; 2 , Beda ; 

3, Eguinardo ; Guil lermo de T i ro ; 5, Froissart. 

El quietismo bizantino. El Imperio de Oriente, baluarte 
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cristiano. Temas especiales: i , Procopi o de Cesárea; 2. Cons-

tantino V I I Porfirogéneta ; 3, Ana Commeno ; 4, Nicéforo 

Gregoras. 

V I I I . El renacer del pensamiento y el sentido humano de 

la vida. Temas especiales: i , Dante; 2 , Petrarca; 3, Maquia-

velo ; 4, Guicciardini. 

La posición moderna y contemporánea. El nuevo espíritu 

en los estudios históricos. Temas especiales: 1, Voltaire ; 

2, Gibbon; 3, Macaulay; t\, Ranke!; 5, Burkhardt; 6, Prin-

cipales tendencias desde Mommsen a nuestros .días. 

El problema particular americano y argentino. Temas 

especiales : 1, Hernán Cortés; 2 , Las Casas; 3, Ulrich 

Schmidel; 4, Ruy Díaz de Guzmán ; 5, Historiadores argen-

tinos del siglo xix. 

C. LAS OPERACIONES TÉCNICAS EN LA INVESTIGACION 

Y ELABORACIÓN HISTORICAS 

IX . Normas generales para la investigación, crítica y uti-

lización de los documentos. Tema especial: La labor de los 

bolandos y benedictinos. 

Heurística. Condiciones para el conocimiento general de 

las fuentes. La busca de los documentos. Temas especiales : 

1, La adquisición de los códices griegos por Occidente; 

2 , Los manuscritos de la biblioteca Vaticana en el siglo xv. 

X. Crítica interna. Operaciones esenciales para la deter-

minación del hecho. Interpretación. Sinceridad. Exactitud. 

Comparación del contenido de las fuentes. 

Construcción y síntesis. Exposición. Bibliografía. Temas 

especiales: Análisis de la utilización de las fuentes en pasajes 
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de Le Nain de Til lemont, Ilistoire des Empereurs, y de J. 

B. Bury, A Uistory of tíreece lo lia; dealli of Alezaiuler 

the Qreat. 

D. I,A APRECIACIÓN FILOSÓFICA DE LA HISTORIA 

Y LAS DEFINICIONES MODERNAS 

X L Caracteres del estudio histórico. Necesidad de una 

fnncJamentación filosófica. La historia como ciencia y como 

arte. La causalidad histórica. 

XIT. La ciencia de la historia. Sus leyes. Las teorías lógi-

cas. Temas especiales : i , Rickert ; 2, Croca. 

Nota. — La bibl iograf ía será dada en clase, a medida del desarrollo 

del programa. Es obligación de los alumnos el conocimiento de los lemas 

especiales y la elaboración de las correspondientes fichas. 

Alberto Freixas. 



H I S T O R I A A N T I G U A Y M E D I E V A L 

IMPERIO y DIVINIZACIÓN 

Estadio de algunos aspectos de la evolución de la idea impe-

rial y de la divinización del gobernante romano, en el pe-

ríodo comprendido entre el siglo III a. C. y el siglo III d. C-

I . El sentido dé lo divino. Transformación del mundo ro-

mano después de la segunda guerra púnica. El establecimien-

to de Roma en el oriente y las conquistas del siglo n a . C. 

El imperialismo. La figura de Escipión el Africano. 

I I . Consecuencias de la helenización en los siglos 111 y u 

a. G. Relajación del espíritu nacional. La demagogia de los 

caudillos militares. La urgencia monárquica y teocrática. 

Julio César. 

I I I . El imperio : Augusto. Las tendencias orientales y la 

realidad romana. Objeto del culto y de la divinización im-

perial. Evolución absolutista en el período julio-claudio. 

Filósofos, cristianos y judíos. 

IV. Afirmación del principio monárquico bajo los ílavios. 

Indujo sirio y africano en la época de los severos. La paz 

antonina y el nuevo equilibrio del mundo. Su ruptura 

después de la muerte de Marco Aurelio. 

V. La disociación del siglo ni d. C. El sentido de la uni-



dad romana. Anarquía militar y asalto al poder. El impe-
rator. Las grandes figuras del tiempo. Tendencia al sincre-
tismo religioso y a la autocracia. 

VI . La pausa a fines del s. m d. C. El triunfo del abso-
lutismo monárquico con Diocleciano. El gobernante, domi-
nus et deus. Perspectivas para un vuelco de la civilización. 

Ñola. — Durante el desarrollo del curso se analizarán las fuentes lite-

rarias, epigráficas y numismáticas que fundamentan la investigación 

propuesta. 

Alberto Freixas. 
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HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

Un cuarto de siglo (1890-1914) 

I. La paz armada : Antecedentes del concierto europeo 
desde el Congreso de Viena. Alianzas y « ententes » ; el 
« two-power standard » . Nacionalismo, separatismo e « irre-
dentismo » . Dos nuevas potencias : Estados Unidos y Japón. 

I I . La cuestión social: El ideal del progreso y el apogeo 
del capitalismo. Valoración de nuevas tierras. Expediciones 
polares. La Internacional socialista y la « internacional » de 
las casas reales. Soluciones al movimiento obrero : de la 
« Rerum Novarum » al narquismo. Atentados y asesinatos. 

I I I . La revolución : El « a (Ta iré » Dreyfus. Huelga revo-
lucionaria rusa de 1906. La « semana trágica » barcelonesa 
de 1909. La «Joven Turquía » . República en Portugal. 

IV. Colonias africanas : Antecedentes del reparto de Áfri-
ca. Conflicto anglo-porlugués en Mozambique. Francia desde 
el Sahara al Dahomoy. Gran Bretaña en el Sudán : Fashoda. 
La parte alemana ; canje de Heligoland. Italia y Abisinia. 

V. Los protectorados : Madagascar. Sur África y la guerra 
anglo-boer. Cuestión marroquí y la conferencia de Algeci-
ras. Agadir. Campañas españolas en el Rif. 

VI. Extremo oriente: Concesiones y capitulaciones en la 
China. Guerra chino-japonesa. Sublevación de los « boxers » 
y sitio de las legaciones. Manchuria y Corea. Guerra ruso-
japonesa. 
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VII . La expansión norteamericana : Revolución en Cuba ; 
sus orígenes. Guerra hispano-yanqui. El tratado de París 
y las nuevas colonias. El Pacífico como zona de influencia ; 
las dos escuadras. 

V I I I . La cuestión balcánica : El « enfermo de Europa » ; 
armenios, macedoniosy cretenses. Guerras balcánicas. Gue-
rra ítalo-turca. Bosnia-Herzegovina. Serajevo. 

B I B L I O G R A F Í A 

J. Truslow Adams, The Epic of America; Jacques Bainvi l le, Histoire 

Je la Troisieme liepublique; Maurice Beaumont, L'essor induslriel el 

l'iinperialisme colonial; t í . P . Don Paul Benoit, La franc-mafonnerie; 

Príncipe de Bülow, La politique allemande; Chen-Fou-Choen, La revo-

lution chinoise ; A . Debidour, Histoire Diplomatique de l'Europe depuis 

le Congres de Berlín jusqa'au nos jours ; Díaz Caneja, La cuestión ultrama-

rina; A l f r ed Drey fus, Souvenirs el Correspondance; Georges l l a rdy , 

La polilique colonial el le parlage de la Terre dans le XIX el le XX sie-

cles ; Gabriel Hanotaux, Mon temps ; Idem, Histoire de la France Con-

temporaine ; Paul Imbert , La renovation de l'Empire Olloman ; Capitán 

A . T . Mahan, The interest nf America in sea-power; Henri Mazel, His-

toire et psychologie de l'affaire Dreyfus; Ange l Marvaud, Le Portugal et 

ses Colonies; Coronel Rostagno, Les Armées Russes en Mandchourie; 

Barón de Schoen, Memoires (con prólogo de Jacq. Bainvi l le ) ; H. Sieve-

k i n g y C . Becker, Historia Económica Universal (de la prehistoria a 1943) ; 

B. t i . Sumner, Historia de Rusia; General A l e j andre Spir idovitch, His-

toire da Terrorisme Russe ; A . Rov ira y V i rg i l i , Historia de los movimien-

tos nacionalistas; Goetz, Historia Universal ( t omo V I I I , Liberalismo y 

Nacionalismo. 1848-1890) ; G. 1'. Gooch, Historia Contemporánea de 

Europa. 1878-1919 ; Historian s Ilistory of Ihe World dirigida por Henry 

Smith Wi l l i ams (ed. The Times) y las demás que para temas especiales 

se dará en clase. 

Héctor Sdenz y Quesada. 
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HISTORIA. DE ESPAÑA 

PARTE GENERAL 

España en la historia 

I. Herencia temperamental de la España primitiva y de 

la España antigua. 

I I . España y el Islam. 

I I I . El corlo circuito de la España moderna. 

PARTE ESPECIAL 

Instituciones Feudales en Castilla 

IV . Qué es el Feudalismo P 

V. Las instituciones prefeudales visigodas. 

VI . El vasallaje en Castilla. 

V I L El Prestimonios y feudos en Castilla. 

V I I I . Inmunidades y señoríos castellanos. 

¡Yola. — E l profesor dictará su curso sobre sus propias invest iga-

ciones personales. 

Claudio Sánchez-Albornoz. 
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HISTORIA DE AMERICA 

PARTE GENERAL 

El reinado de los reyes católicos y la unidad española 

I. Doña Isabel de Castilla. Nace en Madrigal en I45 I . 
Su niñez y juventud. Casamiento con don Fernando de 
Aragón. Alfonso V de Portugal y doña Juana la Beltraneja. 
Batalla de Toro. La Paz de Alcántara. Acción gubernativa. 
Galicia y Andalucía. Pacificación del reino. Conquista de 
Granada. Muerte de la reina Isabel la Católica. 

Colón y el nuevo mundo 

II. Cristóbal Colón. Su nacimiento en Genova en I/|5I. 
Viajes que realiza en su juventud. Traslado a Portugal. 
Pablo del Pozzo Toscanelli y el canónigo de Lisboa Fernando 
Marlins. Colón en España. Capitulaciones de Santa Fe. La 
expedición. Intervención de los hermanos Pinzón. El des-
cubrimiento. Recibimiento de Colón porlos Reyes Católicos 
en Barcelona. Segundo Viaje. El arcediano de Sevilla Juan 
Rodríguez de Fonseca y su intervención en ios asuntos de 
las Indias Occidentales. Nuevos descubrimientos. Gobierno 
déla colonia. Disconformidad y sublevación délos colonos. 
El comisionado Juan de Aguado. 

— I 116 — 



I I I . Tercer viaje. Tierra Firme, Francisco Roldan. El 
comisionado Francisco de Bobadilla. Prisión de Cristóbal 
Colón y de sus hermanos. Pérdida de privilegios. El comen-
dador Nicolás de Ovando. Cuarto viaje. Instrucciones y 
organización de la llotilla. Nuevos descubrimientos. Las 
costas de Veragua. Retorno del Almirante a España. Su 
fallecimiento. Fuentes para la historia de don Cristóbal 

Colón y del descubrimiento del Nuevo Mundo. Hernando 
Colón y la biografía que escribió de su padre. Los escritos 
del P. Bartolomé de las Casas. Otras fuentes. La división 

del mundo. Antedentes. Las bulas del Papa Alejandro V I 
y el Tratado de Tordesillas. La cuestión del Maluco. Los 

compañeros de Colón. Descubrimientos en la costa de Paria. 
Juan de la Cosa y el primer mapa del Nuevo Mundo. El 

florentino Américo Vespucio y el nombre de América. Ves-
pucio al servicio de España. Se le designa Piloto Mayor. 
La Escuela Náutica. El Padrón Beal. 

Expansión descubridora y conquista 

IV. Las Antillas. Descubrimientos y conquistas. Tierra 

Firme. Nueva Andalucía y Castilla del Oro. El Fuerte de 
San Sebastián. Santa María de la Antigua del Darién. Vasco 
Núñez de Balboa y el descubrimiento de la Mar del Sur. 
Ponce de León y la Florida. Las costas brasileñas y Pedro 

Alvarez de Cabral. La relación del viaje escrita por Pedro 
Vaz de Caminlia. 

V. En busca del paso interoceánico. Viaje de Juan Díaz 
de Solís y Vicente Yáflez Pinzón, i5o8-i5ot). Díaz de Solís 
y el supuesto viaje de i 5 i 2 . Ñuño Manuel y el Río de la 
Plata. La capitulación de Solís de i5i4- Descubrimiento 
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oficial del Río de la Plata. Hernando de Magallanes y el 

primer viaje alrededor del mundo. Magallanes, Ruy Faleiro 
y Cristóbal de Haro. Capitulación. El capitán Juan Rodrí-
guez Serrano descubre el Río Uruguay. El estrecho. Travesía 
del Océano Pacífico. La nao « Victoria» al mando de 
Sebastián del Cano arriba a Sevilla. 

VI . América del Norte. Juan y Sebastián Gaboto. Los 
Corle Real. Juan de Verrazano y Jacobo Cartier. Juan Ponce 
ile León, Esteban Gómez, Pánfilo de Narváez, Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, Hernando de Soto. Fray Marcos de Niza 
y Francisco Vázquez Coronado. México y América Central. 

Exploraciones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan 
de Grijalva. Hernán Cortés. Ocupación de Tenochtillán. 
Moctezuma. Gil González Dávila y Francisco Hernández de 
Córdoba en Nicaragua. Fundación de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala por Pedro ele Alvarado. ¡Suevo 

Reino de Granada. Rodrigo de Bastidas y la fundación de 
Santa Marta. El gobernador García de Lerma. Capitulación 
de Pedro de Heredia. Fundación de Cartagena de Indias. 
El adelantado Pedro Fernández de Lugo. Gonzalo Jiménez 
de Quesada y la fundación de Bogotá. 

VIL Los alemanes en Venezuela. Juan de Ampies funda 
la ciudad de Santa Anade Coro. Concesión hecha por Garlos 
V a los banqueros Welser. El adelantado Ambrosio de 
Allinger. El interinato del obispo Rodrigo de Bastidas. La 
expedición de Felipe de Hulten. Anulación de la concesión 
por Felipe II. Perú. Pascual de Andagoya. Los tres asocia-
dos : Luque, Pizarro y Almagro. Los trece compañeros de 
la isla del Gallo. La capitulación de 1029. Los hermanos 
Pizarro. Muerte de Atahualpa. La capitulación de i535 y sus 
consecuencias. Chile. El mariscal Diego de Almagro y su 
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entrada al reino de Chile. Pizarro concede a Pedro de Val-
divia la conquista de Chile. Fundación de Santiago del 
Nuevo Extremo. Valdivia es muerto por los naturales. 

VILI. Sebastián Cabolo y su viaje al Rio de la Piala. 

Capitulación. Los náufragos de Solís. La fortaleza de Sancti 
Spiritu. Diego García de Moguer. Rivalidad entre España 

y Portugal. Se organiza en Lisboa la expedición de Martín 
Alfonso de Sousa. Reclamación diplomática de España. 
Reconocimiento del Río de la Plata y sus afluentes. El 

adelantado don Pedro de Mendoza y su establecimiento en 

Buenos Aires. La capitulación. El puerto y pueblo de Santa 
María de Buenos Aires. Corpus Christi y Nuestra Señora de 
Buena Esperanza. Despoblación de Buenos Aires. El adelan-
tado Juan Orliz de Zarate y su lugarteniente Felipe de 
Cáceres. Juan de Garay. Fundación de Santa Fe y la Tri-
nidad en el puerto de Buenos Aires. Juan de Torres de Vera 
y Aragón y la fundación de Corrientes. Fin del régimen de 
adelantados en el Río de la Plata. 

IX . La gobernación de Tucumán. Antecedentes. Francisco 
César y Diego de Almagro. La entrada de Diego de Rojas. 
Asesinato de Francisco de Mendoza. Juan Núñez de Prado. 
Francisco de Aguirre y la ciudad de Santiago del Estero. 
Felipe II y la gobernación del Tucumán. La ciudad de San 
Miguel. Fundación de ciudades. Cuyo. La conquista de la 
región. Pedro de Castillo, Juan Jufré y Luis Jufré y Mene-
ses. Fundación de las ciudades de Mendoza, San Juan de la 
Frontera y San Luis de Loyola. 

X . Palagonia, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Ante-
cedentes. Simón de Alcazaba. Francisco de Camargo y 
Francisco de la Rivera. Tierra del Fuego. Pedro Sarmiento 
de Gamboa y Diego Mores de Valdés. Poblaciones en el 
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estrecho de Magallanes. Las Islas Malvinas. La cartografía 

del siglo xvi. La leyenda de la ciudad de los Césares. 

PARTE ESPECIAL 

XI . España y el comerciojron las Indias en la epoai de los 

Uabsburgos. Casa de la Contratación de las Indias Occiden-

tales. Monopolio de Sevilla. Puertos habilitados en el siglo 

xvi. Régimen de Ilotas y galeones. INaos y tripulantes. 

Navios de arribada. Navios de aviso. La urca de Manila. 

Piratería y Contrabando. 

X I I . La sociedad del Buenos Aires Colonial. Las castas: 

blanco, indio y negro. Los extranjeros. La ciudad y campaña. 

B I B L I O G R A F Í A 

Anton io Ballesteros y Berelta, Historia de Espuña y su injluencia en la 

historia universal, tomo I I I ; Hernando Colón, Historia del almirante don 

Cristóbal Colón; l ' ray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias; 

Martín Fernández de ¡Navarrele, Colección de viajes y descubrimientos que 

hicieron por mar los españoles desde Jines del siglo XV; Haccolta (li dócil- 1 

menú c studi, pubblicati dalla l{. Commissione Colombiana peí quarto cen-

tenario dalla scoperta dell' America, primera, segunda y quinta parles ; 

José Torre Reve l lo , Don Hernando Colón, su vida, su biblioteca, sus obras ; 

Ernesto Restrepo T i rado, Historia de Santa Marta ; Carlos Panhorst, 

Los alemanes en Venezuela ; Carlos Correa Luna, Introducción, en Archi -

vo General de la ¡Nación, Campaña del Brasil. Antecedentes coloniales, 

tomo I ; Diego Luis Mol inar i , La empresa columbina ; Diego Luis Mol i -

nari, El nucimienlo del Nuevo Mundo ; Historia da colonizando portuguesa 

do Brasil, dirigida por Carlos Malheiro Dias ; Jaime Corlesffo, A carta 

ile Pero V'ic de Caminha; J. T . Medina, Juan Díaz de Solls; J. T . Me-

dina, Vasco Núñez de Balboa ( i g i 3 - i g i 4 ) ; J. T . Medina, Hernando de 

Magallanes ( i g a o ) ; P. Pablo Pastells, S. J., El descubrimiento del Estre-
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cho de Magallanes ; Cartas de relaciones de Hernán Cortés; Carlos A . Ro-

mero, Los héroes de la Isla del Gallo ; Crescentc Errázuriz, Pedro de 

Valdivia; J. T . Medina, Carlas de Pedro de Valdivia; J. T . Medina, 

El veneciano Sebastián Cabolo al servicio de España ; P . Groussac, Men-

doza y Garay ; A lvar Núíícz Cabeza de Vaca, Relación de los Naufragios 

y Comentarios (edición de M. Serrano y Sanz) ; P . Pablo Cabrera, Intro-

ducción a ta Historia Eclesiástica del Tucumán ; M . L izondo Borda, Des-

cubrimiento del Tucumán; M . Lizondo Borda, Historia del Tucumán 

(s ig lo x v i ) ; ¡Nicanor Larrain, El País de Cuyo ; Presbítero José A . Ver -

dagner. Historia Eclesiástica de Cuyo ; Vicente G. Qucsada, La Patago-

nia y las tierras australes del continente americano ; Héctor Raúl Ral to , 

Hombres de Mar en la Historia Argentina (edición de i g 4 l ) ; Enr ique 

Ruiz Guiñazú, Proas de España en el mar magallánico ; C. I I . Haring, Co-

mercio y navegación entre España y las Indias ; J. A . García, La Ciudad 

Indiana. 

Nota. — Durante el desarrollo del curso se indicará la bibl iografía 

especial que se estime necesaria. 

José Torre Revello. 
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H I S T O R I A A R G E N T I N A I. 

TEMA I LA INTERVENCIÓN FRANCESA EN EL RÍO DE LA PLATA 

( i 8 3 8 - i 8 4 o ) 

I. La Confederación Argentina. Polémica Angelis-Varela. 

Pactos que dieron origen a la Confederación. Legislación 

aduanera de Rosas : antecedentes y consecuencias. 

II. El bloqueo. Política de conquista de Luis Felipe : los 

incidentes diplomáticos. Legislación relativa a servicio mi-

litar. Exigencias de Roger : ultimátum a Rosas. Le Blanc 

y la declaración de de marzo de i838. Cullen y el bloqueo. 

Intervención de los neutrales : García de Zúñiga, Nicolson, 

Mandeville. Buchet Martigny. 

I I I . Rosas y Rivera. Los unitarios en el Estado Oriental. 

Rivera y Oribe. Declaración de guerra a Rosas. Rivera y 

Berón de Astrada : Pago Largo. Muerte de don Estanislao 

López : Cullen en Santiago del Estero. El emisario Duboue. 

Rebelión de don Pedro Nolasco Rodríguez, Oroño y Salas : 

batalla de las Cañas. Invasión de Ecbagüe al Estado Orien-

tal : batalla de Cagancha. 

IV . Invasión de Lavalle. a) El movimiento romántico y 

la generación de 1837. Alberdi y el Fragmento preliminar 

al estudio del derecho. El Salón Literario. La Joven Argen-
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tina. La Asociación de Mayo. El Dogma. Conspiración de 

Maza. 

b) Los unitarios y los agentes franceses. Conquista de 

Martín Garda. La Comisión Argentina de Montevideo. El 

compromiso Baradére-Alberdi. Lava!le en Martín García. 

Insurrección de los Libres del Sur. Campaña de Lavalle. 

V. Convención Arana-Mackau. Instrucciones de Soult 

a los agentes franceses. Dupotet y Arana en la Acteon. 

Dupolet y Martigny. Consecuencias de la convención del 

29 de octubre de i84o. La misión Halley. 

V I . Campaña en et interior. La Coalición del INorte. 

Lamadrid en Córdoba. Batalla de Quebracho Herrado. 

Lavalle en el norte. Lamadrid en Cuyo. 

V I H . El general Paz en Corrientes. Caaguazú. Paz en 

Entre Ríos. Avance de Rivera. Tratado de Galarza. Paz en 

el Estado Oriental. 

B I B L I O G R A F Í A G E N E R A L 

John F. Cady, La intervención extranjera en et Río de la Plata. Bue-

nos Aires, 1943 ; A . Debidour, Histoire diplomatique de 1'Euro pe. l'aris, 

1 8 9 1 ; Adol fo Saldías, Historia de la Confederación Argentina. Buenos 

Aires, 1 8 8 1 . 

ItlBLÍOORAb'ÍA ESPECIAL 

Enrique Arana (h . ) , De nuestra Historia diplomática. Contribución a su 

estudio. El doctor Felipe Arana, ministro de Relaciones Exteriores de la 

Confederación (1835-1S52) ; en Estudios, tomo X L V I I , números IV , V , 

V I , etc. ; Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Documen-

tos del Archivo, tomo X I . La campaña libertadora del general Lavalle 

(1838-18W2), Introducción de Enrique M. Barba. La Plata, 1944 ; Gre-

gorio Aráoz de Lamadrid, Memorias. Buenos Aires, i8y5 ; Pedro de 
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Angetis, Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires 

desde I" de enero de 1836, hasta fin de dieiembre de 1840, con un índice 

general de materias. Buenos Aires, I 84 I , Imprenta del Estado; León 

Baidall', La misión del capitán Halley cerca del general Juan Lavalle ; en 

Boletín del las titulo de investigaciones históricas. Años X I - X I I , tomo X V I , 

Buenos Aires, enero-septiembre de ig33, n" 55-57, Buenos Aires, i g33, 

José Luis Busaniche, La misión de Manuel Leiva en Corrientes (septiem-

bre de 1838); un informe interceptado ; en Boletín del Instituto de investi-

gaciones históricas. Año X V I , t. X X I I , Buenos Aires, ju l io de 1987-

junio de 1 9 8 8 , n° 78-76 ; A l f redo de Brossard, Rosas visto por un diplo-

mático francés. Buenos Aires, ig4a ; Al f red G. Bellemare et Pierre 

Banon, Question franfaise. Aux frunzáis residents sur les rives de La Pla-

ta. Montevideo, i84o ; Ánge l Justiniano Carranza, La revolución del 3'J 

en el sur de Buenos Aires. Buenos Aires, M D C C C L X X X ; Angel Justi-

niano Carranza, Bosquejo Histórico acerca del doctor Carlos Tejedor y la 

conjuración de 1839. Buenos /Vires, 1 8 7 9 . Correspomlence suslained bet-

ween the Government of Buenos Aires, charged with the foreign ajjairs of 

the Argentine Confederalion, and captain John B. Nicolson, commander 

of the U. States naval forces on the coast of Brasil and River Piale, 

respecting the question produced by the agenls of Frunce. Buenos Aires. 

State printing-ojffice. i83g . Documentos referentes al arreglo de la casa de 

D. Samuel Lafone en sus negocios en el Río de la Plata e Inglaterra. Mon-

tevideo, i858. Documentos oficiales canjeados entre el Gobierno de la 

República Oriental y el Sr. Vice-Aímiranle Barón de Macleau. Publicados 

de orden del Gobierno para ilustrar la opinión. Montevideo, 18/ 10 . Epítome 

de la cuestión francesa en el Río de la Plata, o sea examen de la conven-

ción celebrada el 28 de octubre de 1840, entre el Sr. Vice-Almirante y 

Plenipotenciario del Rey de los Franceses, liaron de Mackau, y el tirano de 

Buenos Ayres Juan M. de Rosas; Tomás do Iriarte, Memorias. Buenos 

Aires, n j ' 1 7 y i 8 4 8 ; Julio Irazusta, ] ida política de Juan Manuel de 

Rosas a través de su correspondencia. Buenos Aires, 19^7 ; Mateo J. Ma-

gariños de Mello, La misión de Florencio Varela a Londres (1843-184U). 

Apartado de la Revista Histórica, t. X I V , Montevideo, <944. Carlos 

Perevra, Rosas y Thiers. La diplomacia europea en el Río de la Plata. 

1838-1850. Buenos Aires, i g 4 4 - Ernesto Quesada, La época de Rosas. 

II. Lamadrid y la coalición del Norte. Buenos Aires, 1 9 2 7 ; Ernesto Que-

sada, La época de Rosas. III. Lavalle y la batalla de Quebracho Herrado. 
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B u e n o s A i r e s , 1 9 2 7 ; G r e g o r i o F . R o d r í g u e z , Contribución histórica y 

documental. B u e n o s A i r e s , 1 9 2 3 ; M a n u e l S o l a ( l u j o ) , La Liga del Norte 

contra Rosas (1839-1840). S a l t a , 1 8 9 8 . 

Nota. — L o s a l u m n o s , p a r a poder rend i r e x a m e n , d e b e r á n a p r o b a r 

u n t raba jo q u e e f e c t u a r á n en f u e n t e s d o c u m e n t a l e s , t rabajo c u y o tema 

se i n d i c a r á o p o r t u n a m e n t e . 

Gabriel A. Puentes. 



HISTORIA ARGENTINA I I . 

LA (( CRUZADA SOCIALISTA )) EN EL RÍO DE LA PLATA l83oi852 

El signo de 1830 
E U R O P A : 

I. Los cuadros de acción : i . Las nacionalidades y el legi-
limismo ; 2. El capitalismo y las masas (proletariado y es-
clavitud) ; 3. El despotismo y los derechos del hombre (mo-
narquía y república). 

I I . Los cuadros del pensamiento : 1. Los «individualis-
tas» (Guizot, Yillemain, Royer Collard, Thiers, Mignet, 
Carrel); 2. Los « socialistas » (Saint Simón, Owen) ; 3. Los 
« humanistas » (Leroux-Lerminier); 4- Las sociedades secre-
tas (carbonarios y masones). 

E L PLATA : 

I I I . Los cuadros de acción : i . E l «Dogma de M a y o » ; 
2. Civilización y barbarie ; 3. El « sistema americano » . 

IV. Los cuadros del pensamiento : 1. La nueva generación 
y las sociedades literarias ; 2. Los hombres de las « luces » 
(Rivadavia y Juan Cruz Varela); 3. Los hombres del pro-
greso (Echeverría, Alberdi y Juan María Gutiérrez); 4- Los 
hombres de la civilización (Florencio Varela, Valentín Al-
sina y Rivera Indarte). 
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El signo de 1848 
EUROPA : 

Y . Los cuadros de acción : i . El pronunciamiento de las 
nacionalidades; 2. La revolución social; 3. La liberación 
política. 

VI . Los cuadros del pensamiento: i . Los individualistas 
(Conté, Renán, Rastiat, Say, Taine, Renouvier, Tocque-
vi l le ) ; 2 . Los «espiritualistas» (Lamennais, Lacordaire, 
Montalembert, Cousin); 3. Los «humanistas» (Leroux, 
Lamartine) ; Los socialistas (Los sansimonianos ; Fourier 
y Godin) ; 5. Los anarquistas (Proudhon) ; 6. Los comunis-
tas (Marx, Engels). 

EL PLATA : 

VII . Los cuadros de acción : i . Las intervenciones impe-
rialistas y las cruzadas libertadoras ; 2. La « cruzada socia-
lista » (18/(8-1851); 3. El estigma esclavista ; l\. El « pro-
nunciamiento » del I" de mayo de I85 I . 

V IH. Los cuadros del pensamiento : i . Las «Tablas de 
Sangre » de Rivera Indarle ; 2. « Facundo » de Sarmiento ; 
3. El « Dogma Socialista » de Echeverría ; « L a Repú-
blica Argentina, 37 años después de la Revolución » de Al-
berdi; 5. « La gloria del Tirano Rosas » de Frías. 

Motil. — L a b i b l i o g r a f í a se o r d e n a r á m i e n t r a s se desar ro l l e el c u r s o . 

Diego Luis Molinari. 
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HISTOR IA D E L A R T E 

PARTE GENERA!. 

Cuadro sustancial del arte a través de las épocas 

I. Arte prehistórico. 

I I . Arte del antiguo Oriente. 

I I I . Arte clásico. 

IV . Arte cristiano, bizantino y románico. 

V . Arte gótico. 

VI . Arte del Kenacimienlo. 

V I I . Arte barroco. 

PARTE ESPECIAL 

a) El Greco 

VI I I . Vida del Greco. Ttalia \ España en la formación 

del pintor. Otras influencias artísticas. 

IX . La pintura religiosa. Las figuras de Santos. Los temas 

profanos. Los retratos. Los paisajes. 

X. Estética y técnica en la creación del Greco. Su manie-

rismo. El dibujo, el color, la luz y la composición. El alarga-

miento de sus figuras: hipótesis y discusiones. La resonancia 

bizantina. Su probable goticismo. Su sentido de lo divino. 

Análisis de la esencia mística de su obra. Conclusiones. 
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b) Valores del arte argentino 

XI. Pi'ilidiano Pucyrredón y Fernando Fáder 

B I B L I O G R V F Í A G E N E R A L 

Woormann , Historia general del arte, Madrid, 1924 ; Michel , Histoire 

de l'Art, París, 1925 ; Faure, Historia del arte, Madrid, 192^, Buenos 

Aires, 1 9 Í 0 ; Réau, Histoire UniverseUe des arts, París, 1924 ; Van 

Loon, Histoire des Arts, París, i g38 , Barcelona, 1 g'i 1 ; Folch y Torres, 

Historia del arte, Barcelona, 1929 ; P i joan y Cossio, Summa Arlis, Ma-

drid, i g 3 i ; Huisman, Histoire genérale de l'Art, París, 1987. 

BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

I . Hóerncs, Prehistoria, Madrid, 1928 ; Morgan, La humanidad pre-

histórica, Barcelona, i g25 ; Luquet , L'art el la religión des liommes 

fossiles, París, 192D ; Cabré, El arte rupestre de España, Madrid, i g i 5 ; 

Obermaier , El hombre prehistórico, Madrid, i g32 . 

I I . Moret, El Nilo y la civilización egipcia, Barcelona, 1927; Capurt, 

Legons sur l'art égyplicn, L i e ja , 1920 ; Capart, Les origines de la civili-

salion egyptienne, París, 1898 ; Shalíer, Arte del Antiguo Oriente, Bar-

celona, i g33 ; W o r r i n g e r , El arle egipcio, Madrid, 1927 ; Bénédicte, 

L'art égyptien, París, 1928 ; Boreau*, L'art égyptien, 192O. 

I I I . Rodenwaldl , Arle clásico, Barcelona, i g 3 i ; Ridder y Deonna, 

El arte en Grecia, Barcelona, i g 2 6 ; Ducati, L'arte classica, Tur ín , 

i g27 ; Von Salis, El arle de los griegos, Madrid, 1926 ; Glotz, La civi-

lización egea, Barcelona, 193G; Col l ignon, La polychromie dans la sculp-

ture grecque, París, 1898 ; Deonna y R idder , Vexpresión des sentiments 

dans Vari grecque, París, 1914 ; Deonna, L)u miracle grec au miracle 

chrétien, Bale, i g45 ; Koc l i , El arle romano, Barcelona, 1926 ; Grenier , 

El genio romano en la religión, la literatura y el arte, Barcelona, 1927. 

I V . Bréhier , L'art chrétien, París, 1918 ; Maruchi ; Le calacombe ro-

mane, Roma, i g33 ; Diehl, L'art chrétien primilif el l'art byzanlin, 

París, 1928; Laurent, L'art chrétien primilif, Bruselas-París, i g i 1 ; 

— 12C| — 

9 



Bréhier, Vari byzantin, París, 192Í ; Mail lart, L'url byzantin, P a r í s ; 

Roth, Cultura del Imperio bizantino, Barcelona, 1926. 

V. Wor r inge r , Esencia del estilo gálico, Madrid, 1926 ; Kar l inger , 

Arte gótico, Barcelona, i g32 ; Foci l lon, L'arl d'Occident, París, i g 3 8 ; 

Lambert , L'arl golhique, París, i g38 ; Mále, L'arl religieux du XII' 

siecle en Frunce, París, 1958 ; Mftle, L'arl religieux du XIII' siecle en 

Fi ance, París, i g 3 i ; Mále, L'arl religieux de la Jin du Aloyen Age en 

Frailee, París, i g22 . 

V I . Burckhardt, Le Cicerone, Pa r í s ; Münlz , Los precursores del He-

nacimiento, Buenos Aires , 1 y47 ; Münlz , Hisloire de l'arl pendanl la 

Henaissance, París, i88g-g5 ; Schubring, El Renacimiento en Italia, Bar-

celona, 1 g36 ; Wo l l f l i n , liinascimenlo e barroco, Florencia, 1908. 

V I I . Pel l icer, El barroquismo, Madrid ; We isbach, Arte barroco, Ma-

drid, 1928 ; D'Ors, Lo barroco, Madrid; Wo l l l l in , Conceptos fundamen-

tales de la historia del arle, Madrid, 1 g3G ; Coura jod, Origines de l'arl 

moderne rococo, buroque, París, i g o8 ; Woe rmann , Barroco y liococó 

(Historia general del arle, tomo V , Madrid, i g a ' i ) ; Max Osborn, Die 

líunst des Itolcolco, Berl ín, 1929. 

V I I I . I X y X . Mayer , Historia de la pintura española, Madrid, i g28 ; 

Sánchez Cantón, La pintura española, Madrid, i g3y ; Mayer, El Greco, 

Berl ín, i g 3 i ; Cossío, El Greco, Madrid, 1908 ; Cossío, Lo que se sube 

de la vida del Greco, Madrid, i g i ' i ; Legendre , El Greco, París, 1987 ; 

Lal'ond, El Greco, París, 1918 ; Mauclair, Le Greco, París, i g 3 i ; 

Rutter, El Greco, Londres, i g 3 o ; l ischolier, Le Greco, París, 1987 ; 

Barres, Greco, 011 le secret de Tolede, París, i g22 ; Cassou, Le Greco, 

París, i g o i ; del Vi l lar, El Greco en España, Madrid, i g28 ; Bor ja de 

San Román y Fernández, El Greco en Toledo, Madrid, 1916 ; Beritens, 

El astigmatismo de El Grcco, Madrid, i g i i ; Katz, ¿ Fué El Greco astig-

mático f, Madrid, i g i 4 ; Goldscheider, El Greco, Buenos Aires , i g38 ; 

Homenaje de recordación y tributo de loa al Greco, editado por Richard 

Gans, Madrid, i ga4 ; Camón Aznar, El Greco, Madrid, i g 5 o . 

Nota. — La bibl iograf ía para la bolil la X I será anunciada por el pro-

fesor en cada clase. 

José H. Desléfano. 
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A R Q U E O L O G í A A M E R I C A N A 

INTRODUCCION 

I . Arqueología: concepto y divisiones.Origen y desarrollo 

de los estudios arqueológicos. Métodos y ciencias auxiliares. 

Industrias humanas primitivas. 

I I . Los tiempos prehistóricos : su división y cronología. 

El Paleolítico. El Neolítico. La Edad de los Metales. 

PARTE GENERAL. ARQUEOLOGÍA AMERICANA 

I I I . Características y distribución de las principales cul-

turas indígenas de América. 

IV. Los habitantes prehistóricos de Colombia y Ecuador. 

V . El Perú preincaico. 

V I . El Imperio de los Incas. 

V I L Los aborígenes del norte y centro de Chile. 

PARTE ESPECIAL. ARQUEOLOGÍA ARGENTINA 

VI I I . Los estudios arqueológicos en el país. Distribución 

y rasgos esenciales de las culturas indígenas. 

IX . El área de los Diaguilas. 

X . Los pueblos andinos marginales. 
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Nota. — La cnseilanza será completada con clases dedicadas a los 

cronistas (lectura y comentario crítico sobre su utilización y valor como 

fuentes) y a la técnica de la investigación arqueológica en el terreno y 

en el gabinete (con estudio intensivo de algunos yácimientos y series 

arqueológicas, especialmente de la Argent ina ) . El alumno deberá reali-

zar un trabajo personal sobre el lema que indicará el profesor. 

B I B L I O G R A F Í A 

W . Deonna, L' Arcliéologie, son dómame, son bal, l 'aris, 1932 ; .lo-

sepb Déchclette, Manuel d' Arcliéologie préliistorique celligue el gallo-ro-

maine, l 'aris, 1 9 1 3 ; Mori lz Hoernes, Prehistoria, Barcelona-Buenos 

Aires, 1 9 2 5 1 9 2 7 ; Martín A lmagro , Introducción a la Arqueología. Las 

culturas prehistóricas europeas, Barcelona, i g i i ; Hugo Obermaier y 

Anton io García Bell ido, El hombre prehistórico y los orígenes de la hu-

manitlad, Madrid, i g44 ; Frederick VVebb Hodge (Editor^, llundboolt of 

American Indians of Nortli of México, Smithsonian Insti lution. Burean 

of American Etbuology , Bullel in 3o, Washington, 1907-1910 ; Herberl 

.1. Spinden, Ancient Civiliza tions of México and Central América, New 

V i r k , 1928 ; Julián I I . Steward (Ed i to r ) , Handbook of South American 

Indians, en Smithsonian Insti lution. Burean of American Etbuology , 

Bullelin i43 , Washington, i g 4 6 - i g 5 o ; Arthur Baessler, Ancient Peru-

viim Art. Conlributions to the archaeology of the Empire of Incas, Le ipz ig 

i g o 2 - i g o 3 ; Phi l ip A inswor lh Means, Ancient (Arilizutions of llie Andes, 

New York-London , i g 3 i ; Junta de Historia y Numismática Amer icana, 

Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, i g36 ; Er ic Bomau, 

Anliqnités de la región andine de la Hépublique Argentine et da déserl 

d'Alacama, l 'aris, i g o8 ; Odil ia Bregante, Ensayo de clasificación de la 

cerámica del Noroeste Argentino, Buenos Aires, 192G ; Juan B. Ambro -

setli, El bronce en la región calchaquí, en Anales del Museo Nacional de 

Buenr.s Aires, lomo X I (Ser ie 3a, t. I V ) , Buenos Aires, 1900 ; Juan B. 

Ambroset l i , Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de La 

Paya [Valle Calchaquí, Provincia de Salla). Facultad de Filosofía y Le-

tras, Publicaciones de la Sección Antropológica 11o 3, Buenos Aires, 

1907 1908; Fernando Márquez Miranda, Los I)'tagüitas, en Hevista del 

Musco La Plata, Nueva Serie, Sección Antropolog ía , lomo I I I , La Plata, 
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i g46 ; Eduardo Casanova, Hallazgos arqueológicos en el cementerio indí-

gena de Huiliclie (Deparlamento de Belén, Provincia de Calamarca), Fa-

cultad de Filosofía y Letras, Archivos del Museo Etnográf ico n° I I I , 

Buenos Aires, i g 3 o ; Salvador Debenedetl i , L'Ancienne civilisalion des 

barreales du nord-ouest argentin, París, i g 3 l ; Salvador Debenedetl i , 

Investigaciones arqueológicas en los valles preandinos de la provincia de 

San Juan, Facultad de Filosofía y Letras, Publicaciones de la Sección 

Antropológica 11" i5 , Buenos Aires, i g i ~ ; Er ic Boman, Esludios arqueo-

lógicos riojanos, en Anales del Museo Nacional de Historia Natural « Ber-

nardino Bivadavia » , vo l . 35, Buenos Aires, i g 2 7 - i g 3 a ; St ig Rydén, 

ATchacological researches in the department of La Candelaria (Provincia 

de Salla, Argentina), Goteborg , ig3G; Emi l i o B . y Duncan L . Wagne r , 

La civilización chaco-santiagueñu y sus correlaciones con las del Viejo y 

Nuevo Mundo, Buenos Aires, 1 g.Vi ; Sociedad Argentina de Antropolo-

gía, Los aborígenes de Santiago del Estero, Buenos Aires, 1 g\o ; Fran-

cisco de Aparic io , Investigaciones arqueológicas en la región serrana de la 

provincia de Córdoba, en Anales de la Sociedad Argentina de Estudios 

Geográficos u Gaea » , tomo I, Buenos Aires, 19 2 5 ; Antonio Serrano, 

Los Comecliingones, Córdoba, ig45. 

Eduardo Casanova. 

— i33 — 



A N T R O P O L O G Í A Y E T N O G R A F Í A G E N E R A L 

PRIMERA PARTE 

I. La Antropología en sentido genérico : denominación, 

extensión, división y problemario. 

II. La Antropología en sentido específico, o Biológica. 

Sus ramas : raciología \ antropogonía. 

I I I . Desarrollo histórico de los métodos y las técnicas. 

División en cuatro épocas, según la repartición de Penni-

man. Resultados y tendencias de la antropología argentina. 

IV . El cutis. 

V. El iris y el pelo. 

V I . El cráneo cerebral y facial en craneomelría (conven-

ción de Monaco). 

V I L La craneolrigonometría (K . Klaatsch y sus conti 

nuadores). 

V I I I . La craneoscopía (Ailken Meigs, G. Sergi y E. 

Frassetlo). 

IX . Las deformaciones craneanas (patológicas, suturales, 

postumas) y las intencionales en particular. 

X . Los tipos humanos arquitectónicos: distinción inter-

racial e intraracial. 

X I . La estatura, con especial atención a las razas indíge-

nas sudamericanas. 

X I I . La isohemoaglutinación en su relación con la racio-

logía. 



SEGUNDA PARTE 

I. Concepto de cultura- Ciclos culturales. Ámbitos y 

patrimonios. 

I I . Criterios fundamentales de la crítica culturológica, en 

especial el Criterium formae y el Criterium quailtitatis. 

I I I . Ámbito y patrimonio de los ciclos culturales proto-

mo rf os, de los constitutivos y los compuestos. 

IV . Organización diferencial de la vida consociada en las 

culturas constitutivas y compuestas. 

V. Los ciclos complejos, o protohistóricos, en particular. 

V I . El legado de los pueblos protohistóricos a los histó-

ricos en la vida mental. 

PARTE APLICADA 

Elementos de estadística antropológica : promedio, me-

diana, norma, coeficiente de variabilidad, desviación típica. 

Ñola. — Las bolillas V I , V I I , V I I I y IX de la Pr imera Parte, II y 

V I de la Segunda y la Parte aplicada, formarán el temario de las e jer -

citaciones individuales de los alumnos y del desarrollo teórico-prüctico 

que el profesor dir igirá en los seminarios ; el alumno dará prueba de 

su aprovechamiento no sólo en la exposición verbal del examen, sino 

también mediante la exhibición del trabajo personalmente realizado en 

dichos seminarios. 

B I B L I O G R A F Í A P R I N C I P A L 

R. Mart ín, tjelirbuch der Antropologie, l í edición, Jena, 1925) ; Fabio 

Frassetto, Lezioni d'Antropología, Mi lano, 1 9 1 8 ; Paul Topinard, Hlé-

inenls d' Anlliropologie Genérale, París, 1885 ; Renato Biasutti, Sludi 



sulla distribuzione dei caratleri e dei tipi anlropologici, Firenze, i g i 2 ; 

Guiseppe Sergi, Specie e Yarietá umane, Torino, i g o o ; J. Imbelloni, 

Introducción a nuevos estudios de Craneotrigonometiía, en Anales del Mu-

seo de Hisl. Nat. de Buenos Aires, tomo X X X I , 1 9 2 1 , pp. 3 i -g ' i ; A . 

Dembo y .1. Imbelloni, Deformaciones intencionales del cuerpo humano de 

carácter étnico, Biblioteca « Humanior » , Buenos Aires, i g38 ; Federico 

Graebner, Methode der Ethnologie, I le idelberg, 1 9 1 1 , Traducción caste-

llana de S. Ganáis Frau, La Plata, i g 4 i ; J. Imbelloni, Epitome de 

Cultnrología, Biblioteca « Humanior » , Buenos Aires, ig36 ; J. Deni-

ker, Les races el les peuples de la Ierre, París, 192(1 ; E. Ir. von Eicks-

tedt, Rassenlcunde 11. Rassengescliichte der Menschlieit, Stuttgart, i g 3 4 ; 

C. A . Haddon, The races of man, Londres, i g og , traducción francesa 

de Van Gennep, París, i g27 ; J. Imbelloni, La sistemática del hombre, 

con referencia a América, en la revista Physis, tomo X V I , Buenos Aires, 

i g3g , pp. 3oy-32i ; J. Imbelloni, Tabla clasificatoria de los indios, re-

giones biológicas y grupos raciales humanos de América, en Physis, tomo 

X I I , Buenos Aires, 19,38, pp. 2 2 9 - 2 ^ 0 ; J. Imbelloni, Algunos nuevos 

problemas de taxonomía humana surgidos de la indagación serológica, en 

Physis, tomo X I V , Buenos Aires, tg3g, pp. 223-243 ; E . Schreider, 

Tipos humanos, México, ig44 i Imbelloni, The peopling af America, 

en Acta Americana, tomo I, Los Angeles (Cal i fornia) , i g43, pp. 3og-

33o ; J. Imbelloni, Razas hiimauus y grupos sanguíneos, en Relaciones de 

la Sociedad Argentina de Antropología, tomo I, Buenos Aires, 1987, pp. 

23-49-

José Imbelloni. 
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G E O G R A F Í A F ÍS ICA 

I . LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

I. El Universo. Las Galaxias. El cosmos extragaláctico ; 

nebulosas. La vía Láctea. Estrellas; diversos tipos. Ideas 

sobre la evolución del Universo. 

I I . El sistema solar. Sol, planetas y otros elementos. La 

Tierra en el Universo. Elementos de Geografía matemática. 

Cartografía. 

I I . LA SUPERFICIE TERRESTRE 

I I I . Atmósfera; caracteres físicos. El clima. Tipos de 

climas. Tipos de clima de la Argentina. 

IV . Hidrosfera. Océanos, mares, lagos y ríos. Agua sub-

terránea. 

V . Litosfera. Factores del modelado de la superficie 

terrestre. Formas del modelado. 

VI. Las rocas y las formas de superficie. Relieves volcá-

nicos y tectónicos. 

V I L El modelado y los agentes exógenos. El modelado 

de las aguas corrientes y los glaciares. 

V IH . El modelado del viento y la topografía costanera. 

IX . Las formas de relieve de la Argentina. Regiones geo-

morfológicas. 

X. Biogeografía. Los factores naturales y la vegetación. 

Zoogeografía. 

X I . Biogeografía de la Argentina. 



XI I . Las regiones geográficas y el paisaje. Regiones y 
paisaje de la Argentina. 

B I B L I O G R A F Í A 

I . LA T IERRA EN EL UNIVERSO 

Fred L . Wh ipp l e , Tierra, Luna y Planetas, Buenos A ires , ig/|8 ; 

León Campbell y Lu ig i Jacchia, Historia de las^estrellas variables, Bue-

nos A i res , i g46 ; Har low Shaplev, Galaxias, Buenos Aires , i g ' i7 ; 

Loedel y De Lúea, Cosmografía, i g 4 o ; Javet Pierre, La forma del Uni-

verso, Buenos A ires , 19/49 ; G . Lemaitre , Cosmogonía, Buenos Aires, 

i g46 . 

I I . LA SUPERFICIE TERRESTRE 

E. de Martonne, Traite de géographie physique,] París, 1 g ' i8-5o ( 7 " 

e d i c . ) ; id . , Compendio de Geografía física ( trad. al español de Federico 

A . Daus), Bs. As . , 1 9 8 1 ; O . D. von Engeln, Geomorphology, Nueva 

York , 19'ta ; Norman E. A . Hinds, Geomorphology, N . Yo rk , 1943 ; G . 

Rovereto, Trattalo di geologia morfologica, Mi lán, 1925 ; H. W a g n e r , 

Trattalo di geografía generóle (versión italiana de U . Caval lero ) , To r ino , 

1 9 1 1 ; S. Passarge, Geomorfología, Barcelona, i g 3 l ; H. J. I íarr ington, 

Volcanes y terremotos, Buenos Aires, i g45 ; S. N . Coleman, ]'olcanoes, 

N. ^o rk , i g46 ; Sv. Pettersen, Introducción a la Meteorología, Buenos 

Aires, i g45 ; W . Koppen, Climatología, México, i g48 ; A . G . Galma-

rini, W . Knoche y V . Borzacov, Clima de la República Argentina (Geo-

grafía de la República Argentino, a Gaea » , t. V y V I ) . Buenos Aires, 

ig/|6, 1947; E- Ferug l io , Los sistemas orográfieos de la Argentina (Geo-

grafía de la República Argentina, « Gaea » , t. I V ) , Buenos Aires , ig'|6 ; 

A . YVindhausen, Geología Argentina, t. I I , Buenos Aires, i g a g ; F . A . 

Daus, Morfología general de las llanuras argentinas (Geografía de la Re-

pública Argentina, « Gaea » , t. I I I ) , Buenos Aires , i g i 6 ; J. Frenguel l i , 

Rasgos principales de /itogeografía argentina, La Plata, i g ' i o ; I l auman, 

Burkart, Parodi y Cabrera, La vegetación de la Argentina (Geografía ile 

la República Argentina, u Gaea » , t. V I H ) , Buenos Aires, 1947. 

Federico A. Dans. 
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G E O G R A F Í A H U M A N A 

PARTE GENERA L 

I . Concepto de geografía humana. La división primaria 

de la geografía. Influencias mutuas de la humanidad y del 

ambiente. 

I I . División de la geografía humana. Intentos de clasifi-

cación. 

I I I . Los límites de la geografía humana. Las ciencias 

auxiliares de orden general y especial. 

IV . Historia del concepto de geografía humana. Esbozo 

del estudio antropogeográlico en la Argentina. 

V . La geografía humana y la cartografía. Escalas y signos 

más adecuados. Cartografía argentina. 

PARTE ESPECIA I. 

Geografía humana de la provincia de San Juan 

VI . Ambiente natural. Nociones de geología y de topo-

grafía. Sismos. Suelos. 

V I I . Ambiente natural. Caracteres climáticos. 

V I H . Ambiente natural. Caracteres hidrográficos. Esbozo 

de la fito y zoogeografía. 
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IX. Demogeografía. Origen de los habitantes. Síntesis 
de la historia provincial. 

X. Demogeografía. Número y distribución de los habi-
tantes. Densidad general y particular. 

XI . Geografía económica. Producción de materias pri-
mas. Industrias. Comercio. 

XI I . Geografía económica. Obras de riego. 
XI I I . Geografía económica. Geografía ferroviaria. 
XIV. Geografía económica. Geografía de los caminos. 
XV. Géneros de vida: agrícola, ganadero, minero, indus-

trial. Turismo. 

XV I . Geografía de la vivienda. 
XVI I . Instalación humana, I.a instalación dispersa y la 

agrupada. Caracteres de los núcleos de población. 
XVI I I . Geografía urbana de la provincia. Estudio de la 

ciudad de San Juan. 
X IX . Geografía política. Los departamentos. La capital 

(centro geométrico y centro geográfico de la provincia). 
XX. Tesigeografía de la provincia. 
XXI . Geografía de los cercos de la provincia. 
XX.1I. Toponomástica sanjuanina. 

B I B L I O G R A F Í A 

I. Wagne r , Tralatlo di geografía; Ratzcl, Geografía dell'uomo; ISnin-

lies, Iai géographie humaine; Vidal de la Blache, Principes de géographie 

htimaine; Demangeon, Problemes ile géographie humaine y Sorre, Les 

fonilemenls de la géographie liumaine. 

II . Brunlies ; W a g n e r ; Sorre, Rouch, Les traits essentie'ls de la géo-

graphie hamaine ; Brnnlies, Géographie liumaine de la France. 

I I I . Brunhes, La géographie humaine ; Val laux, Les sciences géogra-
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phiques ; Ton io lo , L'anlropogeograjia negli odierni suoi problcmi, nella 

Sua parlizione c nei suoi Umiti. 

IV . Ralzel ; Brunhes ; A lmag iá , La geografía humana; Ardissone, 

Estado actual del conocimiento geográfico de la Argentina. 

V . Instiluto Geográf ico Mil i tar, Reglamento cartográfico : Dirección 

de geodesia y catastro, Instrucciones generales para agrimensores. Cono-

cimiento de los varios tipos cartográficos de la Argent ina. 

V I a X X I I . Bodenbender, Parte meridional de la provincia de La 

Itioja y regiones limítrofes ; Stappenbeck, La precordillera de San Juan 

y Mendoza; Ke ide l , Observaciones geológicas en la precordillera de San 

Juan y Mendoza; Groeber, Minería y Geología; Bracaccini, Contribu-

ción al conocimiento geológico de la precordillera sanjuanino-mendocina : 

Soc. A r g . de Estudios Geogr . , Geografía de la República Argentina ; 

Ange le l l i , Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación de la Repú-

blica Argentina ; Rickard, Informe sobre los distritos minerales, minas y 

establecimientos de la República Argentina en 1868-18C9 ; Igarzábal, La 

provincia de San Juan en la exposición de Córdoba ; Moscarda, Guía Geo-

grá/ica militar de la provincia de San Juan ; Larrain, El país de Cuyo ; 

Gómez Lucero, San Juan: Juan P . Echagüe, San Juan; Fernández, El 

valle de Tulún ; Chirapozu, Páginas sanjuaninas ; Sarmiento, Recuerdos 

de provincia; Márquez Miranda, Las diaguilas; Canals Frau, Etnología 

de los liuarpes. Una síntesis ; Debenedet l i , Investigaciones arqueológicas en 

los valles preundinos de la provincia de Sa". Juan; Ramírez, Los liuarpes. 

Etimología de las palabras usadas por el pueblo', Díaz L . , Díaz ( l i ) , Topo-

nimia geográfica de la provincia de San Juan ; G i l , Tradiciones sanjuani-

nas ; Castro Z inny , Riego, población y riqueza; Cont i , El agua en la 

agricultura. Tratado de hidrología agrícola ; Fontana, El clima argentino, 

en general, y el de San Juan en particular: D i r . de Met. , Geo f . e Hidrol . , 

El régimen pluviomélrico en la Itep. Arg. Normales de lluvia de 25 años ; 

Jagsicli, El viento zonda, su desarrollo e influencia (La Prensa, 15-11-

19^2 ) ; Soldarlo, La irrigación en la Argentina \ Soldano, Régimen y 

aprovechamiento de la red fluvial argentina ( vo l . I I ) ; Fort i , Posibilidades 

de fuerza motriz de los ríos andinos de la Rep. Arg.: entre los paralelos 

31° y 36° ; Provincia de San Juan, Antecedentes sobre los proyectos de 

obras hidráulicas en el río San Juan ; Quiroga, Temas de hidráulica prác-

tica sobre el régimen del rio San Juan ; Céspedes, Canal norte. Riego de 
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los departamentos de Albardón, Anrjaco norte, A tujaco sur, Cancele y 25 

de Mayo; José S. Gandol fo , Estadio de la evolución fluvial </ue determina 

el endicamienlo del rio San Juan ; Mel l i , Embalse de Punta Negra ; l 'a-

solti, Castellanos, Cuatro lecciones sobre terremotos ; I larr ington, El sis-

mo de San Juan del l.r) de enero de VJltU ; Ministerio de Obras Públicas 

de la Nación, Obra de emergencia en San Juan ; Tejada, La reconstruc-

ción de San Juan. Proyecto de Lty ; Mendióroz, Otaola, Campos Urqui -

za, Ruiz Guiñazú, Olczza, El planeamiento en la reconstrucción de San 

Juan (fíev. de Arquitectura, nov. i g56 i ; Pastor, San Juan, piedra de 

loque del planeamiento nacional; Reconstrucción de San Juan, Código 

de edificación ; Castro Bustos, Justo Castro, gobernador de San Juan y su 

influencia en el desarrollo de la industria vitivinícola del país ; Lauda, 

Irrigación y vialidad en la provincia de San Juan durante el gobierno de 

Domingo T. Sarmiento; De Moussy, Description gi'ogr. el stalist. de la 

Con/. Arg. ; Gi l , La frontera de Sun Juan con Mendoza ; iVrdissone, La 

instalación humana en las provincias de Buenos Aires y San Juan; Daus, 

Población de los oasis ricos y de los oasis pobres de la región árida argen-

tina ; Censos generales y especiales ; Cartograf ía provincial y del Insti-

tuto Geográl ico Mil i tar. 

/líiiii ualdu A rdissone. 



CURSO DE P E R F E C C I O N A M I E N T O EN H ISTOR IA 

LA HISTORIOGRAFÍA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

Parle general 

I. a) Corrientes liistoriográficas en el siglo xix : super-

vivencias y hallazgos. 

b) La Revolución como fenómeno sociológico : análisis 

de Anatomía de la Revolución de Crane. Brinlon. 

c) La Revolución como fenómeno ideológico : análisis 

de Les origines intelectuelles de la Révolution Fran^aise de 

Daniel Mornet. 

I I . a) Definición y caracterización de la Revolución 

Francesa : Su ciclo y sus etapas. 

b) La cultura francesa durante la Restauración. Los inicios 

de la historiografía de la Revolución : Mme. de Stael y J. 

Ch. Bailleul. 

Parte especial 

I I I . Thiers. Mignet. 

IV . Carlyle. Michelet. Blanc. 

V. Lamartine. Tocqueville. Quinet. 

VI . Taine. Aulard. 

V IL Sorel. Jaures. Mathiez. 

V I I I . Aubry. Gaxotte. El tema en las colecciones his-
tóricas. 



Ñola. — La parte especial se desarrollará en seminario y los alumnos 

darán cuenta en clase de los frutos de su investigación particular. 

E l análisis de los autores tratados se hará en torno a las siguientes 

cuestiones : 

a) Causas de la Revolución ; 6) Jornada del \l\ de ju l io de 1 7 8 9 ; c) 

Mirabeau y la Monarquía. La Constituyente ; d) El problema de la 

guerra ; e) Jornada del 1 0 de agosto de 1 7 9 2 ; f ) Matanzas de septiem-

bre de 1 7 9 2 ; cj) Girondinos y Montañeses ; h) Jornada del 2 de junio 

de 1793 ; i) Danton y Robespierre ; j ) La reacción de Thermidor ; k) 

Estudio de las Constituciones comprendidas en el período 1 7 8 9 - 1 7 9 9 ; 

l ) Principales problemas económico-sociales que enfrentó la Revolución. 

Los alumnos presentarán, como condición previa al esamen, un 

fichero en el que constará el análisis de los temas mencionados. 

La bibliografía especial se indicará y se valorará en clase. 

Ángel A. Castellón. 



PEDAGOGÍA 





INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA 

I . La educación ; sus caracteres esenciales y aparentes. 
Educación y acción educadora. La acción educadora en el 
nacimiento y estructuración de la pedagogía. 

I I . La pedagogía; sus cuatro ramas : filosofía de la edu-
cación, ciencia de la [educación, didáctica y política educa-
cional. Contenido y alcances de cada una. 

III. Los fundamentos extrapedagógicos de la pedagogía : 
empíricos, científicos, psicológicos, filosóficos, melafísicos, 
religiosos, sociales, políticos. 

IV. El problema del hombre en pedagogía. Planteamien-
tos y soluciones. Presencia del problema en la pedagogía 
argentina. 

V. Las realizaciones pedagógicas; sus características. 
Diversos tipos de realización pedagógica. 

VI . Gravitación de los fines generales y particulares de la 
educación en las realizaciones pedagógicas. Los fines gene-
rales de la educación argentina. Las finalidades escolares. 

VII. Los ejecutores de la acción educadora; familia, 
comunidad, Iglesia, instituciones, Estado. Su acción propia 
y su labor conjunta. Soluciones argentinas. 

V I I I . La escuela como institución típica en las realizacio-
nes pedagógicas sistematizadas. Sus problemas de organiza-
ción, métodos, contenidos y orientaciones. La escuela argen-
tina. 



IX . El proceso de formación de la pedagogía argentina ; 

sus principales etapas y orientaciones. 

X. Posición actual de la pedagogía argentina ; su identi-

ficación con la cultura nacional ; sus doctrinas. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Cada alumno realizará un trabajo escrito sobre un tema 

del programa, a su elección. 

B I B L I O G R A F Í A . 

Joñas Cohn, Pedagogía fundamental; Juan Zaragücta, Pedagogía fun-

damental; G . Genti le , Sumario de pedagogía como ciencia filosófica; 

VV. A . Lay , Manual de pedagogía; E . I í r ieck, Bosquejo de una ciencia de 

la educación; M . Kant , Tratado de pedagogía; P . Petcrscn, Pedagogía; 

Parisot y Martín, Les Postuláis de la pedagogie; G . Lombardo Radice, 

Pedagogía general; M . Maresca, La pedagogía sta da se ?; Idem, Saggi 

sul concetto della pedagogía come filosofía applicata ; N . Fornel l i , La peda-

gogía ; R . Resta, I Problemi fondamentali della pedagogía; J. Dewey , 

Filosofía y pedagogía ; Idem, La ciencia de la Educación ; V idar i , La teo-

ría della educazione; W . Fl i tner , Pedagogía sistemática ; F . de Hovre , 

Ensayo de filosofía pedagógica ; W . Di l they, Fundamentos de un sistema 

de pedagogía ; Juan Mantovani, La Educación y sus tres problemas; 

J. Rura Parella, Ciencia y Educación; J. P . Ramos, Los limites de la 

educación; J. Adams, Evolución de la teoría educativa; A . Mi lot , Las 

grandes tendencias de la pedagogía contemporánea ; René Hubert, Traité 

de pédagogie gónérale ; A . Al iotta, / problemi della pedagogía e della filo-

sofía ; Vaissiere y otros, Problemas actuales de la pedagogía ; Otto W i l l -

man, Teoría de la formación humana; Arsenio Pacías López, Filosofía de 

la Educación ; A lberto García V ieyra , Ensayos sobre pedagogía ; Emi l i o 

Planchard, La pedagogía contemporánea. 

La Bibl iograf ía especial será indicada por el profesor en cada caso. 

Juan E. Cassani. 
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CIENCIA DE L A EDUCACIÓN 

GENERALIDADES 

I. El contenido de las ciencias pedagógicas. La ciencia de 

la educación, naturaleza y evolución. La filosofía pedagó-

gica, repercusión de la filosofía en los problemas educacio-

nales. La pedagogía leleológica y la pedagogía técnica. 

I I . La ciencia de la educación. Las investigaciones psico-

lógicas, principales aspectos. Psicología del niño y del 

adulto. La psicología genética, herencia y medio. La psico-

logía concreta y unitaria, la caracterología. 

III. La ciencia de la educación. La sociología educacional 

y la ciencia de la educación. Educación y Sociedad. Concep-

ciones de la Sociedad. La comunidad, la familia, el estado 

y la iglesia. La educación culturalista y personalista. 

IV . La ciencia de la educación. Educación y teleología, el 

problema de los fines y el problema de los medios. Relacio-

nes entre la pedagogía teleológica y pedagogía técnica. El 

fin último en la educación. Los valores, las formas de vida, 

los ideales. 

Y . La persona. Noción de persona. Algunas doctrinas 

alrededor de la misma. La»-posición a-siütógiefl de Schefer. 

Concepto tomista de persona. La persona y la cultura. El 

orden práctico y técnico de la actividad humana. Las diver-

sificaciones de la vida personal. 
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VI . El carácter. Carácter dado y carácter adquirido. Las 
actividades típicas frente a los valores. Relaciones en carac-
terología entre el punto de vista psicológico y el punto de 
vista moral. Elementos que han de tenerse en cuenta en la 
ciencia de la educación. 

V I I . La afirmación del yo. La lucha por lo real, extra-
vertidos e introvertidos. El dominio de la acción : activos e 
inactivos. La decisión. El yo en extensión (el poseer); el yo 
en tensión (la afirmación). El yo en intención. 

Tema especial: Caracterización de una educación 

VI I I . Los períodos históricos y la ciencia de la educación. 

Los tiempos medios. La concepción clásica del hombre y la 
idea cristiana: conciencia, razón y autonomía moral. La 
revelación, la creación y el pecado. Ideales educativos y 
actuaciones históricas. 

IX . El mundo y la vida. La Europa feudal. El proceso so-
cial. Los Rárbaros : teocracia e Imperio. Ideales monásticos : 
acción y contemplación. Ideales seculares : la caballería y el 
artesano. 

X. El mundo y la escuela. Ideales intelectuales. Lengua y 
literatura. La conservación de la cultura. Escuela y sociedad. 
El corporativismo : la universidad. La ciencia, el arte y el 
hombre. La crisis de los ideales. 

B I B L I O G R A F Í A 

l ' l a n c h a r d , E m i l i o , La pedagogía contemporánea, M a d r i d , 1 9 Í 9 ; Zara-

g i i e l a , J u a n , Pedagogía fundamental, B a r c e l o n a , 1 9 ^ 3 ; M a r i t a i n , J a c -

ques , La educación en este momento crucial, B u e n o s A i r e s , 19/19 ; G a r c í a 
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V i e y r a , A l b e r t o , Ensayos sobre pedagogía, B u e n o s A i r e s , i g i g ; H u b e r t , 

R e n é , Trailé de Pedagogie Général, I ' a r i s , i g 4 g ; F o e r s t e r , F r a n c i s c o , 

Instrucción ética de la juventud, B a r c e l o n a , i g Í 7 ; M o u n i e r , E m m a n u e l , 

Traité du caractére, P a r i s , i g ' 1 7 ; B e r g e r , G a s t ó n , Trailé pralique d'anct-

lyse du caractére, P a r i s , i g5o ; L o G a l l , A n d r é , Caracleriologie des 

enfanls et des adolescents, P a r i s , 1 g5o ; J a s p e r s , K a r l , Psicopatologia 

General, B u e n o s A i r e s , i g 5 o ; B n b c r , M a r t í n , ¿ Q u é es el h o m b r e ?, 

M é x i c o , ig.'ig ; S p r a n g e r , E d u a r d o , Formas de Vida y Ensayo sobre la 

cultura; D e r i s i , O c t a v i o , Las dimensiones de la persona y el ámbito de la 

cultura, B u e n o s A i r e s , i g 4 8 ; S c h e l e r , M a x , El puesto del hombre en el 

cosmos, B u e n o s A i r e s , i g i 3 ; C a s s i r e r , E r n s t , Antropología filosófica, 

M é x i c o , 1 9 4 5 ; M a r í a s , J u l i á n , El tema del hombre, M a d r i d , i g 4 3 ; G a r -

cía Hoz, V íc tor , El hombre vulgar en la vida heroica, M a d r i d , ig5o ; G i l -

son, E t i c n n e , L'esprit de la pliilosophie medieval, P a r i s , i g48 ; M a r r ó n , 

H . I . , llistoire de l'éducation dans l'antiquité, P a r i s , i g48 ; B a g u é , E n r i -

q u e , Edad Media : Diez siglos de civilización, M a d r i d , ig/|2 ; B e l l o c , 

H i l l a i r e , La crisis de la civilización; S a n B a s i l i o , Homilía a los jóvenes 

sobre el modo de sacar provecho u la literatura pagana ; S a n B e n i t o , Regla 

Monástica ; To lTanin , S . , Storia dell umanesimo dal XIII al XVI secolo. 

LECTURAS Y TRABAJOS PRACTICOS 

D u r a n t e el c u r s o se l ee rán y c o m e n t a r á n capí t idos de las s i g u i e n t e s 

obras : Antropología pedagógica de H e r m á n N o h l ; Notas para la defini-

ción de la cultura de T . S . E l io t y La Edad Media y Nosotros de P a b i o 

L a n d s b e r g . 

E s o b l i g a t o r i o para el a l u m n o la rea l ización de u n t r a b a j o c u v o tema 

será aprobado por el p r o f e s o r . 

Joan C. Zarctti. 



M E T O D O L O G Í A » 

PARTE GENERA L 

I. La Didáctica a): Su ámbito ; />) Su génesisjijstórico-

filosófica ; c) Valor y división de su estudio. Diversas con-

cepciones de la Didáctica ; d) Bases filosóficas, científicas y 

técnicas do la Didáctica. 

I I . EJJiecliij didáctico : a) Objeto, significación y caracte-

rísticas ; b) La relación educativa : djversas concepciones de 

la misma; r ) El educador: su misión y su formación; 

d) Los problemas docentes de la enseñanza media. 

I I I . El método didáctico : a) Del método en general ; b) 

Visión histórica de la Metodología pedagógica.; c).Método 

científico y método didáctico; d) Aspectos psicológicos y 

lógicos del método. Métodos y procedimientos didácticos. 

Clasificación general ; e) Eficacia y abuso del didactismo. 

IV . La lección : « j Su punto de partida y sus contactos 

con otras formas de comunicación del pensamiento ; li) La 

lección y el maestro ; c) Momentos y formas de la lección ; 

su análisis; d) La didáctica de la lección en la escuela media ; 

e) El plan de clase y la crítica pedagógica. 

V. El alumno : a) Su papel a través de las diversas activi-

dades de la lección ; b) Análisis de su tarea ; c) Gobierno 

escolar. Disciplina. Sanciones; d) Utilidad y requisitos 

didácticos del trabajo del educando. 
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VI . La (( materia >> de la acción didáctica : a) Factores de 

determinación y selección ; b) Clasificación y distribución 

de los contenidos didácticos; c) Planes y programas; revista 

de los principales criterios al respecto ; d) Unidad de los 

contenidos. Medios y factores : su utilidad ; e) Los conteni-

dos en la enseñanza media. 

» 
PARTE ESPECIAL 

V i l . Metodología de los contenidos lingüístico-literarios : 

a) Consideración histórico-funcional y valor formativo ; b) 

La enseñanza de la lengua materna: escritura, lectura, copia 

y dictado ; c) La gramática y la composición ; d) La litera-

tura nacional ; e) Los idiomas y las literaturas modernas y 

clásicas. 

V I I I . Metodología de las ciencias históricas : a) Considera-

ción histórico-funcional y valor formativo ; b) La enseñanza 

de la historia ^n la escuela primaria ; c) La Historia y la for-

mación cívica en la enseñanza media ; d) Papel e importan-

cia de la ilustración literaria y artística en estas disciplinas. 

IX . Metodología de las ciencias filosóficas : a) Considera-

ción histórico-funcional y valor formativo; b) La Psicología, 

la Lógica y la Etica en la enseñanza media ; c) Ordenación, 

métodos y procedimientos para la enseñanza de estos conte-

nidos. 

X . Las bases institucionales de la enseñanza : a) La Cons-

titución Nacional ; las Leyes y Decretos vigentes; b) Los 

grandes ciclos ; c) La enseñanza media : contenido y finali-

dad; d) Los problemas actuales de la enseñanza media. 

Ñola. — El profesor leerá y comentará en clase, en esle curso de 

19a ! , La Didáctica Magna, de Juan A m o s Comenio . 
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B I B L I O G R A F Í A . G E N E R A L 

G. V idar i , Didaltica y T. G. della Educazione; O . YVillmann, Teoría 

de la Formación Humana (vo ls . I y I I ) ; G . Gcn^ l c , Sommario de Peda-

gogía y Didaltica; G . Genti lo, Di/esa delta Filosofía; G . Lombardo-

Radicc, Lecciones de Didáctica ; V . Fazio A l lmayer , Problemi di Didalti-

ca ; G . Lombardo-Radice , 11 concelto dell'Educazione ; A . y J. Schmic-

der, Didáctica General; A . M . Aguayo , Didáctica de la Escuela Nueva y 

Problemas Generales de la Nueva Educación ; J. Maritain, La educación 

en esle momento crucial; R . I lubert , Trailé de Pédagogie Générale ; llis-

toire de la Pédagogie ; G. G . de Rezzano, Didáctica General y Especial; 

Juan Zaragüeta, Pedagogía Fundamental; G . A . Bianchessi, II maestro 

c la scuola ; Paul Barlh, Pedagogía e Didaltica ; H . Ruiz y T . Benedí, 

La Ciencia de la Educación; C . L . 0 . de Mol ina, Síntesis Pedagógica 

(Didáctica General); J. Col ín , Pedagogía Fundamental; W . A . Lav , 

Manual de Pedagogía y Pedagogía Experimental; W . Fl i t tner, Pedago-

gía Sistemática ; R . Seyfert , Prácticas escolares; A . Ballesteros y Sauz, 

Organización Escolar; J. J. F l inday, La Escuela ; 0 . K l e m m , Psicología 

Pedagógica ; F . Chal laye, Metodología de las Ciencias ; Abbagnano y 

otros, Fondamenti logici della Scienza ; lezione prima ; R . Jolivet, Log i -

que ; R . Buysse, La Experimentación en Pedagogía ; A . Messer, Histo-

ria de la Pedagogía y Filosofía y Educación ; Hadow y Spen§, La educa-

ción de la adolescencia ; E . Spranger, Cultura y Educación (a vo ls . ) ; R . 

Gal, Hisloire de l'éducation; M . Debesse, L'adolescence; A . Medici , 

L'éducation nouvelle; W . H . l í i lpatrick, La función social, cultural y 

docente de la Escuela; M . de Maezlu, El problema de la Etica; La ense-

ñanza de la Moral; F . Giner de los Ríos, Ensayos sobre educación ; R . 

Vauque l in , Les aptitudes fonctionnelles el l'éducation ; E . Claparede, Les 

Mélhodes ; Stern, H o l l m a n n y Ziehen, Psicología y Pedagogía de la Ado-

lescencia; A . Mil lot, Les grandes lendences de la pédagogie contemporaine; 

I I . Nol i l , Antropología Pedagógica; C. Vaz Ferreira, Pedagogía y cues-

tiones de Enseñanza; R. Rivaro la , Escritos Pedagógicos (Selección a car-

go del Dr . Juan E . Cassani); H. Rivarola, Legislación Escolar; A . La -

barca, Bases para una política educacional; Gurr ia y López, Pedagogía 

de la segunda enseñanza ; J. Mantovani , Bachilléralo y formación juvenil; 

R . de Girard, Questions d'enseignemenl secondaire; V . Cambón, Los 
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problemas de la enseñanza secundaria ; J. M . Gutiérrez, Origen y des-

arrollo de la enseñanza superior en Buenos Aires; J. R . Fernández, Ante-

cedentes sobre la enseñanza secundaria y normal en la República Argenti-

na. Diccionario Pedagógico Labor; Diccionarios Filosóficos de Fcrraler 

Mora, Lalande, Ranzol i , etc. Memorias, Proyectos, Mensajes, Boletines 

y Reglamentos oficiales. 

La bibl iograf ía especial será suministrada en clase al finalizar el de-

sarrollo de cada bolil la. 

Los alumnos deberán leer y fichar una obra do carácter pedagógico 

elegida de una lista que el profesor de la materia facilitará en su opor-

tunidad. Este trabajo tiene carácter obl igator io . 

Horacio Agustín Fasce. 



SEMINARIOS DE P E D A G O G Í A 

» 

I 

F I L O S O F Í A D E L A E D U C A C I Ó N 

FUNDA.MENTACIÓN FILOSOFICA EN ALGUNAS CORRIENTES 

PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 

Se estudiará la obra de los autores que figuran a conti-

nuación, mediante lecturas, comentarios, crítica y análisis. 

Los temas monográficos realizados por escrito, motivarán 

informes y exposiciones orales previos. 

Spranger, Eduardo, Fundamentos de su pedagogía filo-

sófica. 

Kerschensteiner, Jorge, Fundamentos de su pedagogía 

de la acción. 

Wi l l iman, Otlo, Fundamentos filosóficos de la pedago-

gía social. 

Kilpatrick, W . H. , Fundamentos filosóficos de su peda-

gogía. 

Amanda Imperatore de Palazzo. 

I I 
P S I C O L O G Í A A P L I C A D A 

Parle general: Caracterización del niño de la escuela 

primaria argentina. Estudio de su conducta en relación con 

la familia, medio escolar y social. 
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Parle individual: Aplicación de pruebas caracterológicas. 
Los alumnos del Seminario presentarán los casos de estudio 
debidamente documentados en los registros personales, 
escolares y sociales ; los análisis grafológicos abarcarán un 
período de la escolaridad de acuerdo a la edad y al sexo. 

El diagnóstico caracterológico versará sobre las pruebas 
de dibujo y escritura. 

Carlos J. Biedma. 

I I I 

O R G A N I Z A C I Ó N E S C O L A R 

La política educacional argentina (Antecedentes, orien-
taciones y soluciones actuales). 

Juan E. Cassani. 

IY 

H I S T O R I A D E L A E D U C A C I Ó N 

Tema general: Las corrientes filosóficas, estéticas, lite-
rarias, religiosas tec. que influenciaron en los pedagogos del 
siglo XVII. 

Tema especial: Fuentes para la investigación de la his-
toria de la cultura en Argentina, durante la primera década 
independiente. 

Ñola. — La b ib l iogra f ía , los temas de invest igación etc. , los señalará 

el P ro fesor durante el curso. 

Juan Carlos Zuretti. 





CURSILLOS DE ESPECIALIZ ACIÓN A CARGO 

DE PROFESORES EXTRAORDINARIOS 





NUEVOS ASPECTOS DE L A PREHISTORIA 

ARGENTINA 

I. Introducción cronológica y terminológica. 
I I . El problema del protolítico (paleolítico inferior) en 

la Argentina. 
I I I . Industrias de morfología protolítica en la Argentina. 
IV. Industrias de morfología miolítica en la Argentina. 
V . El Neolítico patagónico. 

Osvaldo F. A. Menghin. 

— 161 — 
1 1 



ORÍGENES DE LAS LENGUAS Y L I T E R A T U R A S 

NEOLATINAS 

(Con especial referencia a Italia y Ruman ia ) 

El imperio de lengua latina y la llomania de nuestros 
tiempos: pérdidas territoriales europeas y ganancias en Amé-
rica. La latinización, fuerza centrípeta ; el sustrato étnico, 
fuerza centrífuga : la diversificación del latín vulgar en los 
diez idiomas neolatinos. 

El italiano y el rumano dentro de la Romania. Caracte-
rísticas comparativas con relación al castellano. 

Las lenguas literarias románicas. 
Aparición tardía de las literaturas italiana y rumana. 

Causas. Primeros escritos en lengua vulgar en Italia. Hue-
llas del idioma rumano en los documentos bizantinos y 

eslavos. 
Textos literarios anteriores al Docientos en Italia y del 

Quinientos en Rumania. 
La literatura italiana anterior a Dante. Escuelas poéticas: 

Autores religiosos y morales ; Sicilianos ; Toscanos ; Dulce 

Stil Naovo ; Anónimos ; Interpretación de textos. 

Ñola. — La materia será dividida en dos secciones : i . La general 

románica y la especial rumana en conferencias organizadas por el Insti-

tuto de Literaturas Neolatinas; 2. La italiana en lecciones dictadas espe-

cialmente para los alumnos del curso de Literatura Italiana. 

Demetrio Gazdaru. 
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ARQUEOLOGÍA DE MESOAMÉRICA 

Introducción : 

Origen de las culturas precolombinas de México y Centro-
américa. 

Autoctonismo o no autoctonismo de esas culturas. 
Cultura arcaica : Gopilco. Cuicuilco. Cerámica. 
Cultura arcaica evolucionada. Cultura Tarasca. Tzint-

zuntzan. 
Culturas del centro de México : 

Cultura Nahoa. Antecedentes históricos. Desarrollo. 
Período Tolteca. Características. 
Teotihuacan. Cerámica. Arquitectura. Pintura. Escultura. 

Urbanismo. 
Calendarios civil y religioso. Sistemas numéricos. 
Influencia tolteca en Yucatán. Tula y Chichén Itzá. 
Período Azteca. Tenochtitlán. Tenayuca. Texcoco. 
Códices. Organización social. Instituciones. Religión. 
Culturas del Golfo de México : 

El Totonacapan. El Tajín. Tuzapán. Palmas y yugos. 
Cultura Mixteco-Zapoteca : 

Mitla. Monte Albán. Relaciones con las culturas vecinas. 
Cultura Maya: 

Palenque. Ocosiugo. Bonampak. Quiriguá. Copán. Uxmal. 
Labna. Kabah. 

Chichén Itzá. Antecedentes históricos. Características. 
Arquitectura. Escultura. Pintura. Cerámica. 

— I 63 — 



B I B L I O G R A F Í A 

Manuel Gamio , La población del valle de Teotiliuacan, México, D . F.> 

i gaa ; Manuel Gamio , Las excavaciones del pedregal de San Miguel y la 

cultura arcaica del valle de México, México, i g i g ; W i l f r i d o Du Solier, 

La plástica arcaica, México, D . F . , i g 5 o ; Luis Ave leyra A r r oyo de 

Anda, Prehistoria de México, México, D . F . , i g 5 o ; Georges C . Va i l -

lant, La civilización azteca, México, D . F . , ig44 ; Hermán Beyer, El lla-

mado calendario azteca, México, D . F . , iga i ; A l f onso Caso, El Teocalli 

de la guerra sagrada, México, D . F . , i g27 ; Departamento de Monu-

mentos de la Secretaría de Educación Pública de México, Tenayuca, Mé-

xico, D . F . , i g35 ; Wa l t e r Kr ickerber , traducción de Por f i r io Agu i r r e , 

Los totonaca, México, D. F . , i g33 ; Al fonso Caso, l^as estelas zapotecos, 

México, D . F . , i g a 8 ; Herbert J. Spinden, Ancient civilizations of Mé-

xico and Central America, N ew Y o r k , i g33 ; Sylvanus G . Mor lcy , 

La civilización maya, México-Buenos Aires, i g47 ; Agust ín Vi l lagra 

Caleti , Bonampak, México, D . F . , i g4g ; Lawrence Roys , The engineer-

ing hnowledge of the maya, Contributions to Amer ican Archaeo logy , 

N° 6, Carnegie Instilution of Washington , i g34 ; E. P . Dieseldorl í , 

Cronología del calendario maya, Instituto Nacional de Antropología e His-

toria, México, D. F . , i g 3 g ; I íar l Ruppert , The Caracol al Chichea liza, 

Yucaran, México, Carnegie Insti lution of Washington, i g 3 3 . 

Francisco Mujica Diez de Bonilla. 



CARRERA DE BIBLIOTECARIOS 





BIBLIOTECOLOGÍA GENERAL 

I. La carrera de bibliotecarios y sus antecedentes. Plan 
de estudios y reglamentación actual. Contenido y alcances 
de una introducción a la bibliotecología. La bibliotecología 
y sus ramas. La terminología. 

II. La bibliotecología y la organización del trabajo inte-
lectual. Aspectos metodológicos y técnicos. La documenta-
ción y sus fuentes genéricas principales. Compilación y 
ordenación de los datos. La bibliografía y el problema de 
las citas : normas y ejemplos. Preparación de originales des-
tinados a la imprenta. La corrección de pruebas. 

I I I . El libro y su historia. El libro en sus aspectos mate-
riales. Bibliofilia y bibliomanía. Influencia del libro en la 
cultura: valoración y límites. Utilización de materiales no 
bibliográficos (micro-films, ilustraciones, discos, etc.). 

IY . Brevísima referencia histórica de las bibliotecas. Re-
laciones entre el edificio y la función biblioleconómica. 
Principales clases de bibliotecas : sus más notables ejemplos 
argentinos y extranjeios. Estructura fundamental de una 
biblioteca-tipo de importancia mediana. Actividad específica 
de cada sección o departamento. 

V. Importancia de los procesos técnicos en la marcha de 
la biblioteca. Selección, catalogación y clasificación. Papel 
dinámico y función social de la biblioteca en nuestros días. 
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La biblioteca como unidad funcional. Relaciones inter-
bibliotecarias. 

VI . El lector. Tipos de lectores. La técnica de la lectura. 
Actitud del bibliotecario ante el lector : normas y criterios. 

V I I . Perfil espiritual del bibliotecario moderno. El factor 
personal en los servicios bibliotecarios. La formación profe-
sional del bibliotecario : base cultural y especificación téc-
nica. Breves antecedentes y panorama internacional de las 
escuelas de bibliotecología. Asambleas y congresos bibliote-
cológicos nacionales e internacionales. Orientaciones con-
temporáneas. 

Augusto Raúl Cortazar. 
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B I B L I O T E C O I N O M Í A 

I . Ubicación de la biblioteconomía entre las ramas biblio-
tecológicas. Su alcance teórico, su vinculación con las técni-
cas y su eficacia práctica, frente a la realidad y la experiencia. 

II. La biblioteca y el medio en que actúa : el lugar; el 
ambiente social e intelectual. 

El edificio : emplazamiento y requisitos principales. Dis-
tribución típica de ambientes y locales. Instalaciones y mo-
biliario. Los ficheros. 

Evolución de los conceptos sobre la función y servicios 
bibliotecarios y su reflejo en el edificio. 

I I I . Departamentos o secciones y sus tareas características. 
Funciones directivas, técnicas, administrativas y auxiliares. 
Principios administrativos que deben regularlas. Las salas 
de lectura y la atención del público. El préstamo o circula-
ción de libros : teoría y práctica. Adaptación a los diversos 
tipos de bibliotecas y a las necesidades prácticas. Coordina-
ción e interdependencia. Concepción de la biblioteca como 
unidad funcional : fundamentos y ejemplos. Centralización 
y descentralización en los servicios bibliotecarios. Las biblio-
tecas filiales, ambulantes y viajeras : organización y fun-
cionamiento. 

IV. El factor humano en la actividad bibliotecaria. El 
personal. Problemas que plantean la selección, rendimiento, 
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control, estímulos, capacitación, etc., y soluciones propues-
tas. Paralelo entre las funciones principales, los departamen-
tos donde se realizan y el personal que las cumple. Requisitos 
y condiciones genéricas y específicas. Reglamentos internos 
y « manuales » o cartillas para el uso del personal y del 
público. 

V. Trayectoria del material bibliográfico desde que es 
seleccionado o recibido hasta que es puesto a disposición de 
los lectores. Cuestiones que suscitan algunas de estas etapas: 
sellado, registro, encuademación, ubicación y signatura ; 
conservación. Las publicaciones periódicas y las obras seria-
das. Lucha contra los destructores del libro. Generalización 
del uso de los microfdms y sus consecuencias biblioteco-
nómicas. 

VI . Aspectos administrativos relacionados con las diver-
sas actividades. Nociones destacables vinculadas con : los 
recursos, el presupuesto y la contabilidad ; el archivo ; los 
registros ; la estadística ; los inventarios ; las memorias ; 
la supervisión. Aspectos biblioteconómicos de la extensión 
bibliotecaria : ejemplos y posibilidades. El canje. La reali-
dad bibliotecaria argentina: panorama y perspectivas. 

Augusto Raúl Cor lazar 



BIBLIOLOGÍA 

I . El libro en la historia. Relación del libro con los dife-
rentes períodos históricos. 

1. Antigüedad. Edad Media. 
2. Siglos xv a xix. El libro en América. 
3. El libro en la actualidad. 
I I . Historia del libro propiamente dicho. Evolución de 

sus diversas partes. 
/|. Historia de la escritura y de la impresión. El libro 

manuscrito y el libro impreso. Invención y desenvolvimiento 
general de la imprenta. Grandes impresores. 

5. Composición tipográfica. Elementos. Otros procedi-
mientos de impresión. 

G. Material empleado en el libro : historia. El papel: 
manufactura, tipos, etc. 

7. Partes constitutivas del libro y su evolución. Forma 
de la publicación : volumen, tomo, etc. 

8. Aspecto artístico del l ibro: ilustración, decoración, 
encuademación. 

9. Historia de las bibliotecas desde la antigüedad hasta 
nuestros días. 

María Elina Corrieri. 
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B I B L I O G R A F Í A 

I. La documentación : enfoques y perspectivas. Los cen-
tros de documentación. Definición e importancia de la bi-
bliografía. Su teoría, objetivos y divisiones principales. 
Distinción entre bibliografía y referencia. 

I I . Historia de la bibliografía: mención de las principales 
figuras. La bibliografía y las bibliografías. Distintas clases 
de bibliografías. 

III . La bibliografía española : sus repertorios, catálogos 
y autores más importantes. La bibliografía en Hispanoamé-
rica : precursores y continuadores. Panorama general de la 
bibliografía argentina. 

IV . Las tareas de referencia. Definiciones y conceptos 
fundamentales. El departamento de referencia y su coordi-
nación con los demás departamentos de la biblioteca. La 
técnica de la selección bibliográfica y sus relaciones con la 
bibliografía y la referencia. Formación cultural y técnica del 
bibliotecario de referencia. 

V. Las obras de referencia : clases y finalidades. La enci-
clopedia : orígenes e historia. Principales enciclopedias. 

VI . El diccionario: orígenes e historia. Diccionarios alfa-
béticos e ideológicos. Diccionarios « tesoro » y de la lengua 
hablada. Principales diccionarios de las lenguas más accesi-
bles y difundidas. Los diccionarios bilingües, de argentinis-
mos y de temas o disciplinas especiales. 
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Y I I . La información biográfica : problemas que plantea. 
Diferentes clases de biografías. Grandes repertorios univer-
sales. Repertorios argentinos. 

VI I I . Los materiales de referencia: bibliográficos y audio-
visuales. Otros materiales secundarios para la información 
del referencisla. 

Rusa Julia Ladoux. 
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CATALOGACIÓN Y CLASIF ICACIÓN 

I. a ) Historia del catálogo y de la catalogación. La biblio-
grafía catalográfica. Finalidad y alcance de la catalogación. 
Examen técnico del libro. 

b) Principios generales que rigen la clasificación de libros. 
Sistemas teórico-prácticos de clasificación desde la antigüe-
dad basta la época moderna. 

II. a) La ficha : distintos tipos y función. Elementos de 
la ficba principal : el encabezamiento. Bibliografías y obras 
de referencia como auxiliares del catalogador. 

b) La clasificación decimal de Melvil Devvey. Bases y ca-
racterísticas del sistema. 

I I I . a ) Determinación del autor : forma del nombre per-
sonal. Apellidos compuestos y con prefijos. Seudónimos. 
Epítetos y títulos. Nombres antiguos, medievales y orienta-
les. Nombres geográficos. 

b) La clasificación decimal universal (1. D. B.). Antece-
dentes y estructura del sistema. Las tablas auxiliares. 

IV. a) Determinación del autor: entes colectivos como 
autores. Anónimos. Poligrafías: enciclopedias, diccionarios, 
colecciones. 

b) Ordenación de libros por materias. La signatura topo-
gráfica. Tablas de Cutter. 

V. a) Descripción del libro : título, notas tipográficas, 
bibliográficas y especiales. La nota de serie. 



b) Problemas inherentes a cada una de las secciones de la 
clasificación : sección general, filosofía, religión, ciencias 
sociales. 

VI . a) Las fichas secundarias y auxiliares. Finalidad y 
limitación. La catalogación analítica. 

b) Problemas inherentes a cada una de las secciones déla 
clasificación : lingüística, literatura, bellas artes. 

V IL a) Publicaciones periódicas. Colecciones completas, 
incompletas y en curso de publicación. Fichas de resumen 
y control diario. 

b) Problemas inherentes a cada una de las secciones de la 
clasificación : historia y geografía, ciencias puras y apli-
cadas. 

V I I I . a) Materiales especiales. Incunables y obras anti-
guas. Mapas y atlas. Música. Facsímiles, fotocopias y mi-
crofilms. 

b) Encabezamientos de materia. 
IX . a) Tipos de catálogos. El catálogo diccionario. Sis-

temas de alfabetización y ordenación de fichas. Tendencias 
actuales en materia de catalogación : la catalogación des-
criptiva. 

b) Difusión del sistema decimal en las bibliotecas de Amé-
rica y de la Argentina en particular. Adaptaciones y com-
plementos. 

Sara de Mundo. 

Ñola. — En la Biblioteca central se lia compilado un catálogo biblio-

tecológico para uso especial de los alumnos de la Carrera, a quienes se 

entregará, además, junto con el plan de cada clase, la nómina de las 

fuentes específicas, incluyendo las que pudieran obtenerse mediante prés-

tamos interbibliotecarios. 
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Í N D I C E 

Autoridades. 5 

Profesores honorarios (j 

Cuerpo docente (j 

Institutos 1 2 

F I L O S O F Í A 

Introducción a la filosofía l 5 

Psicología I 18 

Psicología I I 21 

Lógica 2/1 

Historia de la filosofía antigua y medieval 2 0 

Historia de la filosofía moderna y contemporánea 2 8 

Ética 3 i 

Estética 35 

Gnoseología y metafísica 37 

Sociología 4 1 

Curso de perfeccionamiento en filosofía 44 

L E T R A S 

Introducción a la literatura 4p 

Latín I . . 53 

X Latírf II 55 

Lat ín I I I . . . . .17 

Latín IV (L i teratura latina) 53 

Latín V (Li teratura latina) 6 0 

— I 77 — 



Gr iego I C3 

/-Gr iego II 05 

Gr i ego III O7 

Gr iego I V (Li teratura gr i ega ) " 8 

Gr i ego V (Literatura gr iega ) - bg 

X Literatura argentina 7 ° 

^ Literatura iberoamericana 79 

Literatura castellana 82 

X"Literatura italiana • 86 

^ Literatura francesa 9 o 

X Literaturas de la Europa septentrional 9^ 

Historia de la lengua ca¡ ítellana 9 6 

Lingüística 99 

Curso de perfeccionamiento en letras. • 1 0 2 

H I S T O R I A 

Introducción a la historia 1 0 7 

Historia antigua y medieval 1 1 1 

Historia moderna y contemporánea ' ' 3 

Historia de España • • • 5 

Historia de Amér ica 

Historia argentina 1 1 2 2 

Historia argentina II •• I 2 0 

Historia del arte >28 

Arqueolog ía americana - • i 3 i 

Antropología y etnografía general. i 34 

Geograf ía física. ' 37 

Geograf ía humana 

Curso de perfeccionamiento en historia 143 

P E D A G O G Í A 

Introducción a la pedagogía. 1^7 

Ciencia de la educación. 1^9 

Metodología 1 5a 

Seminarios de pedagogía i 56 



C U R S I L L O S D E E S P E C I A L I Z A C I Ó N 

A C A R G O DE P R O F E S O R E S E X T R A O R D I N A R I O S 

Nuevos aspectos de la prehistoria argentina IOT 
Orígenes de las lenguas y literaturas neolatinas . iCa 

Arcpieología de mesoamérica i f i3 

C A R R E R A D E B I B L I O T E C A R I O S 

Bibl iotecología g ene ra l . . . 1 0 7 

Biblioteconomía • 169 

Bibliología ' 7 1 

Bibliograf ía l ? 2 

Catalogación y clasificación 174 
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