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P R O G R A M A 

D E 

P S I C O L O G Í A 
( P R I M E R C U R S O ) 

C U R S O D E 1 9 1 0 

L a vida, la organización y el medio. — Funciones de-
nutrición. 

Anatomía fisiológica de las funciones psico-motrices. 
Funciones ps ico-sensor ia les .—La función psíquica: su 

génesis. 
L a atención y la inteligencia. 
E l l engua je y la expresión. 
Psicología de los anormales patológicos: idiotas, imbéci-

les, etc. 
Psicología de los anormales fisiológicos: sordo-mudos, 

etc. 
Los re tardados fisiológicos y los re tardados patológicos. 
Historia y progresos de las ciencias psicológicas. 

NOTA.—Los alumnos deberán real izar en el laboratorio 
los t r aba jos prácticos que determine el profesor. 

H O R A C I O G . P I S E R O . 



CURSO ESPECIAL I)E PSICOLOGÍA 

L a vida afectiva: el medio de la vida afectiva; formación 
y evolución de las sensaciones en general y formación y 
evolución de los estados afectivos. 

C A R L O S R O D R Í G U E Z E T C H A R T . 

— 10 — 



P R O G R A M A 

I> K 

P S I C O L O G Í A 
( S E G U N D O C U R S O ) 

C U R S O D E 1 9 1 0 

P R I M E R A P A R T E 

PRINCIPIOS GENERALES D E PSICOLOGÍA GENÉTICA 

1.—De la psicología como ciencia na tu ra l de las funcio-
nes psíquicas. • 

2 —Posición de la psicología biológica en la filosofía 
científica. 

3 . — L a evolución de los métodos psicológicos: el método 
genético. 

4 .—La mater ia y la vida: energét ica biológica. 
5 .—El origen biológico de los fenómenos psíquicos. 
6 .—Formación progresiva de las funciones psíquicas en 

la evolución filogenética. 

— 11 — 



7.—Formación progresiva de las funciones psíquicas en 
la evolución ontogenética. 

8.—Sensación, memoria y hábitos adquiridos. 
9 .—Herencia de los hábitos adquiridos: las tendencias 

inst int ivas y el temperamento. 
10 .—Las adquisiciones de la experiencia en la evolución 

individual: la act ividad consciente y la personalidad. 

S E G U N D A P A R T E 

¡.OS FENÓMENOS AFECTIVOS 

1.—Su formación genética: instintos, emociones, senti-
mientos, pasiones. L a conciencia afect iva. 

2 .—Las tendencias afectivas: su formación filogenética 
(instintos). 

3.—Reacciones adap ta t ivas del organismo á las excita-
ciones externas é in ternas (emociones). Condiciones orgá-
nicas de la emotividad. 

4.—Adquisiciones afect ivas en la experiencia individual 
(sentimientos). 

5.—Sentimientos formados sobre el instinto de conser-
vación. 

6.—Sentimientos formados sobre el instinto de repro-
ducción. 

7.—Sentimientos formados sobre el instinto social. 
8 .—La educación de los sentimientos. 
9 .—La lógica de los sentimientos. 
10.—Los estados críticos de la v ida afect iva (pasiones).-

J O S É I N G E G N I K R O S . 



P R O G R A M A 

D E 

L Ó G I C A 

C U R S O D E 1 9 1 0 

Objeto y posición de la Lógica en la ciencia contem-
poránea. 

Natura leza y función del conocimiento en la v ida indi-
vidual y colectiva. 

Cosas, cualidades, relaciones, funciones, uniformidades 
y leyes. Influencia de la doctrina de la evolución en los 
conceptos de identidad y de clase. 

Examen de las doctr inas de Herber t Spencer sobre la 
na tura leza de la verdad y del error, sobre la ley d é l a inte-
ligencia y sobre el criterio de la verdad. 

Examen de las doctr inas en S tuar t Mili sobre la clasifi-
cación de los objetos del conocimiento, sobre los principios 
de identidad, contradicción y a l ternat iva, sobre la relación 
de causalidad, sobre la re la t ividad del conocimiento. 

Observación; experimento; hipótesis; verificación. Aná-
lisis. Síntesis. 

Doctr inas lógicas de James , Dewej7 y Schiller. 

J O S É N I C O L Á S M A T I E N Z O . 



1 

CURSO ESPECIAL DE LÓGICA 

Exposición crí t ica de la metodología de las Ciencias: 
Sociales de Wund t . 

L E O P O L D O M A U P A S . 

— 14 — 
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P R O G R A M A 

]>K 

ÉTICA Y METAFÍSICA 

CURSO DE 1910 

I . 

METAFÍSICA 

1.° ¿Es posible l a un idad de la c iencia ó sólo exis ten 
c iencias pa r t i cu la res? 

2.° Si sólo exis ten c iencias pa r t i cu l a r e s ¿es ó puede ser 
l a meta f í s i ca una ciencia? 

3.° Si la meta f í s i ca es una ciencia, y si t oda ciencia 
supone un obje to ó u n a m a t e r i a á que se aplica, y un 
método ¿cuál es el ob je to y cual el método posible de la 
metaf í s ica? 

4.° ¿Pueden cons t i tu i r y por que los conceptos de espacio 
de tiempo y de causa, obje to de la meta f í s i ca? 

5.° ¿En qué re lac ión se encuen t ran la exper ienc ia posi -
ble y la rea l idad? 

— 15 — 



II. 

ÉTICA Y METAFÍSICA 

6.° ¿Exis te a lguna pa r t e de los factores de la conducta 
humana que escapa á la experiencia posible? 

7.° ¿Puede l a ética ocuparse de la conducta posible, sin 
a lcanzar los antecedentes ó datos que quedaron fuera de 
la experiencia? 

8.° Si existe una ética fundada en la experiencia ¿cuál 
es el valor de sus juicios y de sus reglas? 

9.° Si la ét ica se ocupa de la acción voluntaria y esta 
supone el juicio ¿podrá prescindir del problema de la 
l iber tad? 

10. Sin son ó no: igualmente metafís icas las afirmacio-
nes de la l iber tad y del de tern in ismo, y que influencia 
tienen en la conducta individual y social. 

R O D O L F O R I V A R O L A . 
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P R O G R A M A / 

I> F. 

S O C I O L O G Í A 

CURSO DE 1910 

I .—Expos ic ión de las doc t r inas presociológicas. P l a tón 
y Ar is tó te les . San Agust ín y San to Tomás . Hobbes . L o s 
t i topistas . Montesquieu. Vico. Condorcet . 

II .-—La sociología de Comte. Anál is is crí t ico de sus 
doct r inas . 

I I I .—Evo luc ión de la sociología en Alemania . L a doc-
t r i na hege l iana . L a antropológica: W a i t z . L a psicología 
de los pueblos: L a z a r u s y S te in tha l . Exposic ión cr í t ica de 
la doc t r ina de L a m p r e c h t . 

I V . — L a sociología inglesa. L a doc t r ina comt iana en 
S t u a r t Mili y Puck le . Exposic ión y anál is is de las t eor ías 
sociológicas de S p e n c e n 

Y. —Caracterís t ica de las doc t r inas pos t -spencer ianas . 
'.Orientación ac tua l de las escuelas sociológicas. 

E R N E S T O Q U E S A D A . 

— 17 — 



P R O G R A M A 

DK 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CURSO DE 1910 

LA FILOSOFÍA MODERNA 

1. Anteceden tes y precursores . 
2. E l siglo X V I I . 
3. E l siglo X V I I I . 
4. Inf luencia filosófica en E s p a ñ a y sus colonias . 

A L E J A N D R O K O R N . 



P R O G R A M A / 

D E 

CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CURSO DE 1910 

I . 

H i s to r i a de la enseñanza y de l a pedagogía . I m p o r t a n -
c ia de su estudio. Sus métodos . 

I I . 

L a educación a n t i g u a en Grec ia . 

I I I . 

L a educación a n t i g u a en Roma. 

IV. 

L a educación en los siglos medios . 

— 21 — 



V. 

L a pedagogía del Renacimiento. 

VI . 

L a educación moderna. 

VI I . 

L a pedagogía contemporánea. 

VI I I . 

L a enseñanza en la época colonial. 

IX . 

L a enseñanza argent ina. 

C A R L O S O C T A V I O B U N G E . 

— 22 — 



P R O G R A M A 

D E 

GEOGRAFÍA F Í S I C A 

CURSO DE 1910 

A . PROGRAMA G E N E R A L 

1. In t roducc ión Cosmofísica. 
2. F o r m a y dimensiones de la t i e r ra ; los fenómenos de l a 

g rav i t ac ión . 
3. Morfología t e r res t re . 
4. Resumen geológico y es t ra t ig rá f í co . 
5. L a a tmós fe ra y sus fenómenos. 
6. Cl imatología . 
7. E l Océano: su es tá t i ca y d inámica . 
8. L a s a g u a s cont inenta les , nieves, hielos y vent i squeros . 
•9. L a s f u e r z a s des t ruc t ivas de la superficie t e r r e s t r e . 

B . PROGRAMA ESPECIAL 

10. L a t e m p e r a t u r a del in ter ior del globo, su e s t ruc tu ra . 
o 

— 23 — 



11. Origen y es t ruc tura de las montañas. Geotectónica. 
12. Elevaciones y depresiones. 
IB. Los volcanes, su teor ía y su fenómeno. 
14. Temblores. Elementos de seismología. 
15. Condiciones magnét icas y eléctr icas del globo. 
16. Geograf ía física de la Repúbl ica Argent ina . 

J U L I O L É D E R E R . 

— 24 — 
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P R O G R A M A 

I>K 

G E O G R A F Í A 
(II C U R S O ) 

CURSO DE 1 i) 10. 

I. 

Va lo r y significación de la G e o g r a f í a Po l í t i ca . —La evo-
lución de la g e o g r a f í a pol í t ica de un pa ís como expres ión 
de las d iversas fases de la h i s tor ia nac iona l .—La fo rma-
ción te r r i to r ia l cons iderada del punto de v i s ta de los lími-
tes ex ter iores y de las divis iones pol í t icas in t e rnas — E j e m -
plo de la Repúb l i ca Argen t ina . 

I I . 

P r i m e r a división pol í t ica «leí te r r i tor io a rgen t ino .—A 
qué hecho cap i ta l responde es ta d iv i s ión .—Las concesiones 
suces ivas en las zonas del sur: l as Gobernac iones de Alca-
zaba y de Camargo. L a concesión de Hoz. E l Ade lan tazgo 
d e S a n a b r i a : la concesión condicional á R e s q u í n . L i G o b e r -



nación concedida á Valdivia .—Ensanche de la Gobernación 
de Nueva Ex t remadura , recaída en favor de Alderete. 

III. 

Cómo se ubica la colonización española .—La corr iente 
del l i toral y su irradiación.—Corriente de colonización 
oriental .—Corriente de colonización occidental .—Corriente 
del Norte .—Corriente del Sud.—Resul tados generales. 

IV. 

Corriente procedente del Perú.—Corr iente procedente 
de Chile.—Su enlace y resul tados .—La división de 1661.— 
Provincias de Cuyo y Tucumán. 

V. 

Caducidad del Adelantado del Río de la P l a t a : su divi-
sión.—La jurisdicción de las ciudades como base de divi-
sión polít ica.—Superposiciones de jurisdicción y conflictos 
ocasionados.—Ejemplos. 

VI. 

Formación del Reino jesuítico de Misiones.—Las prime-
r a s misiones a l Norte del Río Ibay .—Los avances lusita-
nos.—Reconcentración de las misiones y pérdidas terri to-
r ia les .—Las misiones del Uruguay y del P a r a n á . — E x t e n -
sión te r r i tor ia l .—Impor tancia general de la acción expan-
siva de las misiones. 

VII. ^ 

Avances terr i tor ia les de los por tugueses .—Las colonias 
lus i tanas meridionales .—La soberanía española en el Bra-

— 26 — 



sil y sus consecuencias.—Fundación de la Colonia del Sa-
cramento.—Las guerras y los tratados. L a fundación de 
Montevideo.—Agravación del conflicto intercolonial. 

VIII. 

E l t ra tado de 1750 entre España y Por tuga l .—Per tur -
baciones que acar rea á las colonias del Río de la Pla ta .— 
Su anulación.—Expulsión de los jesuítas y transformación 
de las misiones.--Unificación colonial .—Tratado de 1777. 

IX. 

Las antiguas provincias y las nuevas intendencias.—Las 
Gobernaciones que subsisten y en razón de qué causa.—Al-
teraciones en las divisiones administrat ivas y organización 
definitiva del Virreynato de Buenos Aires .—La coloniza-
ción en la costa Sur del Altántico.—La provincia pretorial 
de Buenos Aires. 

x. 

Caracteres distintivos de las zonas terri toriales del Vi-
r reynato .—La Revolución de Mayo y la soberanía popular. 
— L a lucha por la integración del terri torio del ex Virrey-
nato.—Efectos de la Revolución en la 1.a década (1810-
1820). 

XI. 

L a crisis nacional de 1820.—Antecedentes sobre la evo-
lución de la provincia argentina. — En Mendoza. — En el 
Paraguay.— En la Banda Oriental. — Creación de provin-
cias por decreto del P. E. revolucionario. — Formación de 
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provinc ias por acto p rop io .—Pr imeros ensayos const i tucio 
na les .—Evoluc ión geográf ica de las divis iones pol í t icas co-
lon ia l e s .—Las provinc ias a rgen t i na s en 1825. 

XII. 

L a s luchas por la in tegrac ión terr i tor ia l . -—La prov inc ia 
Or ien ta l c o n q u i s t a d a . — L a g u e r r a nacional p a r a l ibe r t a r -
la .—Desenlace de es ta cont ienda. — El Al to P e r ú emanci -
p a d o . — L a ley del Congreso que reconoce es te acto. — L a 
cuest ión t e r r i to r ia l de T a n j a y A t a c a m a . 

XIII. 

L a s t i e r r a s del Sur . — Descubr imien to y población por 
los españoles de las is las Malvinas . — Consecuencias de la 
Revolución, con respecto á los Te r r i t o r io s del S u r . — Ocu-
pación e fec t iva .—Gobernac ión que se crea.—Confl ictos que 
se producen con los E s t a d o s Unidos. — Gest iones de és tos 
an t e el Gobierno de Buenos A i r e s . — L a ocupación inglesa . 
— L a p r o t e s t a a rgen t ina . 

XIV. 

L a provinc ia a rgen t ina después de 1825.—El a i s lamien-
t o . — F o r m a c i ó n de la provincia de J u j n y . — L o s pac tos pro-
v i n c i a l e s . — L a represen tac ión ex ter ior . — L a s p rov inc ias 
en 1825. — L a organización const i tucional . — Teor í a del 
p reámbulo de la Const i tución Nacional . — L a Nación y la 
provinc ia t e r r i t o r i a lmen te cons ideradas . 

xv. 

Los l imites i n t e rp rov inc i a l e s .—El an teceden te colonial . 
— L a si tuación de D e r e c h o . — - L a ley de 1862. — L o s pro-
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yec tos de desl inde.—Contradicción de doct r inas . — Impor -
t a n c i a de la cuest ión. 

XVI. 

Ter r i to r ios nac iona les .—Ley de 1878.— Sus anteceden-
t e s . — L a Gobernación de Misiones: doble impor tancia de 
su c reac ión .—Antecedentes y consecuencias .—Ley de crea-
ción de Ter r i to r ios Nacionales .—Confl ic to en t r e las pro-
v inc ias : leyes nac ionales v igen tes .—Decis iones a rb i t r a l e s 
de la Corte Sup rema y del P res iden te de la Repúbl ica . 

XVII. 

An teceden t e s de la cuest ión de l imites con el P a r a g u a y . 
—Reconoc imien to de la Independenc ia P a r a g u a y a . — T r a -
tado de 1852 y 1856.—Sus es t ipu lac iones .—La G u e r r a de 
1865 y el pac to de la Tr ip le Al ianza .—Negociac iones des-
de 1869 h a s t a 1873,—El t r a t a d o de 1876 .—El laudo arbi -
t ra l de 1878. 

XVIII. 

An teceden te s de las cuest iones de l ímites con el Bras i l . 
— E l t r a t a d o de 1857 y sus es t ipu lac iones .—Las negocia-
ciones in ic iadas en 1876 y su prosecución. L a discusión 
de 1881 y años subs igu ien tes .—El t r a t a d o de 1885 .—La 
exploración del t e r reno l i t ig ioso.—El t r a t a d o de 1889 y la 
negociación de 1890 .—Desen lace por medio del a rb i t r a j e . 
— E l desl inde. 

XIX. 

An teceden tes de la cuest ión de l ími tes con Chile. — E l 
t r a t a d o de 1881.—La demarcación . — L a convención de 20 
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de Agosto de 1888 y el protocolo del 1.° de Mayo de 1893. 
— E l protocolo del 6 de Septiembre de 1895.—Cesión he-
cha por Bolivia en favor de la República Argent ina de la 
P u n a de Atacama (Tra tado de 1893), y consecuencia de 
este acto en la cuestión de Chile.—Protocolo de 17 de 
Abril de 1896 y negociaciones de 1898.—Resultados del 
arreglo directo de la cuestión del Nor te .—El arb i t ra je . 

C L E M E N T E L . F R E G E I R O . 

y 

/ 
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P R O G R A M A 

DE 

A N T R O P O L O G Í A 

CURSO DE 1910 

I 

INTRODUCCIÓN 

D a t o s prehis tór icos é h is tór icos .—Lo que se puede apro-
vecha r depende del concepto que se da á la ant ropología . 
— L a s re laciones de la an t ropolog ía con la medic ina y con 
las c iencias na tu ra l e s .—Breve resumen his tór ico de c a d a 
una de es tas c i enc ia s .—La época desde Ar is tó te les h a s t a 
L i n e o . — I n d e p e n d e n c i a de la an t ropo log ía .—Blumenbach 
y su obra .—Autores contemporáneos de é l .—Valo r especia l 
de la c r aneo log ía .—La época desde L ineo h a s t a nues t ros 
d í a s . - — E l cambio de los g r andes problemas . — Cuvier , 
L a m a r c k . — In te rvenc ión de la l ingüís t ica , de l a prehis to-
ria, de la e tno log ía .—Darwin , su ob ra y su inf luencia p a r a 
la an t ropo log ía .—Adver sa r io s de él y es tado ac tua l de los 
pr inc ipa les p rob lemas antropológicos . 
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Definiciones modernas de antropología y s is temas de 
clasificación. L a del conferenciante: Antropología — el 
estudio físico y psíquico del género humano bajo el punto 
de vista comparat ivo (comparación con los demás verte-
brados y de las diferentes razas humanas entre si); resul-
tan, por consiguiente, cuatro grandes divisiones, á saber : 

la Antropología zoofisica, Ib Antropología zoopsi-
quica. 

I I a Antropología filofísica.Tlfr Antropologíafi lopsíquica. 
L a s pa r tes I a (2 - 5) y I I a (6-12) formarán el tenia de 

las conferencias del año. 

I I 

ANTROPOLOGÍA ZOOFISICA 

Elementos y recapitulación de la zoología genera l .—La 
célula.—Los tej idos.—Organismos uni y mult icelulares.— 
Los grandes grupos zóicos.—El grupo de los vertebrados, 
sus caracteres y su aparición en la tierra.— Recapi tula-
ción zoológica. — Caracteres diagnósticos de los acráneos, 
ciclóstomos, peces, anfibios y mamíferos .—El árbol genea-
lógico humano. — Breves consideraciones sobre los monos 
antropoides. — Diferentes teorías opuestas. — El cuerpo 
humano presenta varios carac teres primitivos. — Caracte-
res «t ípicamente humanos». — Desarrol lo excepcional del 
cerebro; el andar erguido, su correlación mutua y la con-
secuencia para los demás órganos del cuerpo'. 

I I I 

(CONTINUACIÓN) 

Organos rudimentar ios y atávicos en el cuerpo humano, 
r-su definición y valor en lVhistoria filogenética del hom-



b r e . — Su clasificación según su sitio y su an t igüedad .— 
Indican los estados ó e tapas por los cuales el cuerpo del 
hombre actual ha pasado en su desarrollo filogenético (es-
tado del pez, del anfibio y del mamífero pr imit ivo) .—La ley 
biogenética de Haeckel : la ontogenia es una recapi tula-
ción breve de la filogenia.—Importancia de la embriolo-
gía y de la paleontología, su correlación mutua .—Organos 
proféticos del cuerpo humano y su breve caracter ización. 
—Clasif icación dé lo s principales órganos atávicos y rudi-
mentar ios según el si t io.—El libro de Wiedershe im. 

1. Sistema integumentál: Lanugo, pelos tácti les, remoli-
nos, foveola coccígea, hipertricosis. forma de las uñas, l ínea 
mamar , g lándulas maníales supernumerar ias . 

IV 

(CONTINUACIÓN) 

2. Sistema óseo: a) columna ver tebra l ; cola humana, el 
•coxis, variación en el número de las vé r tebras sacrales y 
lumbares. 

b) tórax; diámetro del tórax, costillas abdominales y 
cervicales, su desaparición y variación, reducción del 
•esternón. 

c) cráneo; el hueso de los Incas, par ie ta le bipar t i tum, 
torus occipitaiis, la apófisis f ron ta l del hueso temporal , 
huesos nasales consolidados, desarrollo filogenético del 
mentón . 

d) ext remidades; proporciones del antebrazo en el feto 
y el adulto, perforación de la cavidad olecraneana, apófi-
sis supracondiloidea, articulación ulnocarpeal , os cén-
t ra le carpi , t rocánter m, variaciones en el largo de la t ibia . 



retroversión tibial, la plat icnemia, el peroné y sus a r t icu-
laciones, osteología del pié en comparación con la mano (e l 
pr imer rayo, reducción del rayo v.) 

V 

(CONCLUSIÓN) 

3. Sistema muscular; músculos coxigeos, ni. r e c t u s a b d o -
minis, metamer ía de los músculos abdominales, muscula tura 
facial y de la oreja, general idades sobre la de la mano y 
del pié.—Músculo gluteal. 

4. Sistema nervioso; general idades sobre el sistema ne r -
vioso centra l .—Organo pineal, hipófisis .—Generalidades 
sobre el sistema nervioso periférico.—Restos de órganos 
nerviosos cutáneos en la época embrionaria. 

5. Sistema sensitivo; nariz: huesos turbinales, surcos en 
el tabique nasal , órgano de Jakobson, nariz externa.—Ojo:, 
músculo orbital , pl ica semilunar, glándulas lacr imales 
accesorias.—Oreja: desarrollo de la oreja exterior. 

6. Sistema intestinal; dientes y dentadura , foramen coe-
ciini de la lengua, c intura estomacal, apéndice. 

7. Sistema respiratorio; arcos y bolsas branquiales, f ís -
tulas del cuello, sinus Morgagni. 

8. Sis tema circulatorio; a r te r ias branquiales, ar ter ia 
s.tcralis, venas cardenales. 

V I 

ANTROPOLOGÍA FIL0FÍ8ICA 

Caracteres del cuerpo humano por los cuales las razas; 
humanas principalmente se distinguen entre sí. 

Pif¡mentó (a) de la piel: Es t ruc tu ra microscópica de-
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ésta, pigmento del corión, del epidermis.—Cantidad del p ig-
mento según la edad, el individuo, la raza y aumento y 
reducción del mismo (melanismo, albinismo). 

Importancia del pigmento para la clasificación de l a s 
razas humanas.—Técnicas antropológicas para la deter-
minación del pigmento. 

V I I . 

(CONTINUACIÓN) 

Pigmento (b) del pelo y los diferentes tipos de éste: Es t ruc -
tura microscópica del pelo, pelo fetal y definitivo, hiper-
tr iquia, los diferentes tipos de pelo, importancia del 
pigmento y del tipo de pelo para la clasificación de las 
razas humanas. 

Técnicas tricológicas.—Correlación entre los pigmentos 
de la piel y del pelo. 

V I I I 

(CONTINUACIÓN) 

Talla del cuerpo humano: Su diferencia según la edad, 
el sexo, el individuo y la raza.—Crecimiento normal del 
cuerpo humano.—Gigantes, enanos, los dos tipos de cada 
uno de ellos. 

Importancia de la ta l la para la clasificación de las razas 
humanas.- Técnica métrica. 

I X 

(CONTINUACIÓN) 

Proporciones del cuerpo humano: Su demostración mé-
tr ica y los diferentes «cánones».—El método gráfico.—Im-
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portancia de la fotograf ía para el estudio de las propor-
ciones del cuerpo humano.—Los dos tipos. 

Importancia relat iva de las proporciones pa ra la clasi-
ficación de las razas humanas.—Técnica métrica.—Corre-
lación entre la talla y las proporciones del cuerpo. 

X 

(CONTINUACIÓN) 

Cabeza (a) cráneo: Elementos de anatomía, estudio es-
pecial del cráneo según los métodos descriptivos.—Cra-
nioscopía, craniometría.—Los diferentes «tipos» de cráneos, 
debidos á la edad, al sexo, al individuo, al medio y á la 
raza.—Cráneos con deformación artificial .—Historiav erro-
res de la craneologia. 

Importancia relat iva de la craneologia para la clasifi-
cación de las razas humanas; nuevos procedimientos cra-
neométricos y nuevas tendencias craneográficas. 

X I 

(CONTINUACIÓN) 

'Cabeza (b) partes blandas. Ojo: Es t ruc tura anatómica.— 
Pigmento del iris y de la conjuntiva.—Pliegue mongólico 

Nariz: Es t ructura anatómica.—Diferentes tipos, según 
el dorso, las alas, etc. 

Boca: Es t ruc tu ra anatómica.—Correlación entre los 
labios y el prognatismo.—Diferentes tipos. 

Oreja: Es t ruc tura anatómica, punta de Darwin, los dos 
t ipos de orejas. 

Correlación entre el cráneo y las par tes blandas pa ra 
representar la «fisonomía». 



Importancia de los caracteres recién citados pa ra la 
clasificación de las razas humanas. Técnica empleada. 

X I I 

(CONCLUSIÓN) 

Breve recapitulación sobre los monos antropoides, el 
«Pithecantropus herectus» de J a v a . 

Los tipos humanos extinguidos, Homo primigenius 
Wilser , otros tipos d é l a época plistocena.—-El hombre 
fósil americano y argentino, Homo neogaeus nobis. 

Las razas humanas actuales, d i ferentes s is temas de su 
clasificación. — Buffon, Lineo, Blumenbach, Cuvier, la 
escuela francesa, Fr iedr ich Miiller, Huxley, los s is temas 
modernos. 

Sis tema de F r i t s c h y S t r a t z : Razas protomort'as (1. Aus-
tral ianos, Papua, Koikoin; 2. Americanos, Indonesios; 
3. Aino, Vedda, Dravida , Esquimales, Akka) . 

Razas arquimorfas (raza melanodérmica, raza xanto-
dérmica, raza leucodénnica) . 

Razas metainorfas. 
Critica de este sistema; dificultades para l legar á una 

clasificación sat isfactor ia , hoy día imposible. 
Conclusiones generales, la «unidad» y «pluralidad» 

del género humano, importancia esencial de los ca rac te res 
psíquicos (idioma, cul tura) y sociales pa ra reflejar la impor-
tancia de los carac te res físicos del género humano. An-
tropología zoopsíquica y filopsíquica, indispensables pa ra 
profundizar nuestros conocimientos sobre la posición domi-
nante del hombre en el mundo. 

R O B E R T O L E H M A N N - N I T S C Í I E . 
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CURSO ESPECIAL I)E ANTROPOLOGÍA 

PRIMERA PARTE 

I. 

El problema arqueológico del hombre terciario en Eu-
ropa. 

II . 

Nociones generales sobre la era pleistocena en Europa. 

III . 

Caracteres morfológicos del hombre pleistoceno europeo. 

IV. 

Las industrias del hombre pleistoceno europeo. 

V. 

E l arte en Europa durante la era pleistocena. 

SEGUNDA PARTE 

VI. 

La serie pampeana en la República Argentina. 
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Resumen histórico de la paleoantropología argent ina. 

VII I . 

E l Tetraprothomo argentino; el homo neogaeus y el Di-
prothomo platensis. 

I X . 

Caracteres morfológicos del homo pleistoceno bonae-
rense. 

X . 

Diversas manifestaciones de la actividad humana seña-
lada en la serie pampeana bonaerense. 

X I . 

E l hombre pleistoceno de la provincia de Córdoba. 

X I I . 

E l hombre pleistoceno de las gobernaciones patagó-
nicas. 

i 

VII. 

F É L I X O U T E S . 

4 
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P R O G R A M A 

!>K 

HIS TORIA UNIVERSAL 

C U R S O D E UTLO 

I. 

1. Historia: etimología; definición; acepción vulgar; im-
portancia. 

2. E l problema histórico: su relación con el judicial .—La 
crí t ica histórica, la crít ica del testimonio y la teoría gene-
ral de la p rueba .—El esquema del hecho á reconstruir : su 
ca rác te r previo y dominante. 

3. Metodología de la historia ó liistoriología: su objeto; 
sus medios, su división. 

4. Historia de la historiología: ant igüedad, edad media, 
renacimiento, edades moderna y contemporánea. 

5. Utilidad de la historiología: objeciones en contra; ven-
t a j a s innegables y razones que la imponen. 

I I . 

1. Fuentes de la historia: definición, su crítica y clasifi-
cación. —Clasificaciones clásica y moderna .—Ensayo de 
clasificación natura l . 
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2. Utilización é importancia respectiva de las diversas 
fuentes en general, y con relación á la historia argentina. 

3. Numismática argentina: su importancia.—Las casas 
de moneda de Potosí, Córdoba, La Rioja y Buenos Aires y 
sus diversas acuñaciones. 

I I I . 

1. Aprendizaje técnico del erudito y el historiador: con-
cepto antiguo y actual.—Disciplinas auxil iares.—Apren-
dizaje técnico del historiador argentino. 

2. Heurística: Concepto é importancia.—Archivos y 
publicaciones.—Bibliografía.—Archivos argentinos. 

IV. 

1. Critica histórica.—Teoría del documento.—Principa-
les divisiones.—Educación crítica. 

2. Critica de restitución.—Textos originales.—Variantes 
de tradición.—Stemma codician. 

3. Critica de procedencia -Análisis interno.—Informacio-
nes exteriores. — Adiciones. — Fuentes. — Resultados y 
utilidad. 

4. Clasificación crítica de los documentos.—Procedimien-
tos instintivos.—Las fichas.—Trabajos de erudición.— 
Obras históricas. 

V. 

1. Hermenéutica:—Análisis crítico.—-Sentido literal.— 
Reg la del contexto.—Sentido real.—Resultados. 

2. Crítica de sinceridad y de e r,actitud.—Reglas genera-
les.—-Condiciones generales de composición.—Afirmacio-
aies particulares. 

3. Afirmaciones de segunda mano.—Autores y afirma-



ciones de segunda mano.—Afirmación anónima.—Tradi-
ción ora l .—Leyendas .—Anécdotas .—Tradic ión escrita.— 
Carác ter de los hechos históricos. 

4. Determinación de los hechos particulares.—Resultados 
del análisis.—Concepciones.—Hechos indiferentes ó bur-
dos .—Fuerza probator ia de las afirmaciones.—Compara-
ción de afirmaciones, acuerdo de los hechos.—Desacuerdo. 

VI. 

1. Construcción histórica: condiciones generales.—Estado 
de los hechos determinados.—Sus diferencias .—Agrupa-
ción provisoria .—Hechos generales ó individuales, ciertos 
ó dudosos.—Existencias, actos humanos, motivos. 

2. Construcción histórica: procedimiento.—Carácter obje-
tivo de los hechos.—Análisis histórico.—Analogía.—Cues-
t ionar io .—Plan de la construcción. 

3. Agrupación de los hechos simultáneos.—Agrupación, 
según las condiciones exteriores y según la naturaleza.— 
Cuadro general .—Ordenación.—Actos individuales y co-
lect ivos.—El grupo histórico.—El estado de sociedad. 

4. Agrupación de los hechos sucesivos.—La evolución 
social .—Estudio analít ico. — Comparación .—Proceso de 
las evoluciones.—Períodos históricos. 

VI I . 

1. Raciocinio constructivo.—Precauciones.—Argumento 
de silencio.—Raciocinio positivo. 

2. Fórmulas generales.—Su extensión.—Manera de cons-
t ruir las .—Elementos .—Hechos generales: carácter , exten-

s ión , duración. —Actos únicos .—Fórmula descriptiva de 
los personajes y acontecimientos. 

3. Sistemas.—Formas mística, metaf ís ica y posit iva. 
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4. La causalidad en historia.—Causas de los accidentes 
de los hechos generales, de la solidaridad entre los hábi-
tos, de la evolución. 

v i n . 

1. Exposición. — La concepción clásica. — El renaci-
miento.—Concepción filosófica del siglo X V I I I . — E l siglo 
X I X y la exposición científ ica.—Monografías.—Trabajos 
generales. 

2. Enseñanza de la historia.—Enseñanza superior de la 
his tor ia .—La historia en el período de la cultura general. 

A N T O N I O DELLKIMANK. 
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P R O G R A M A 

1>K 

HISTORIA UNIVERSAL 
( S E G U N D O C U R S O ) 

C U R S O D E 1 9 1 0 

Descripción de las instituciones administrativas de la 
ciudad de Buenos Aires durante el siglo XVIII . 

Descripción de la caridad y de las instituciones más 
importantes: la beneficencia pública. 

Situación del proletariado de Buenos Aires á fines del 
siglo XVII I . 

Estudio de las ideas políticas y económicas dominantes 
en España á fines del siglo XVII I . y de su influencia en la 
República Argentina. 

J U A N A G U S T Í N G A R C Í A . 



CURSO ESPECIAL DE HISTORIA UNIVERSAL 

L a política reformis ta de la Metrópoli durante la i n su -
rreción de las Colonias Hispano-Americanas. 

, E N R I Q U E D E L V A L L E I H E R L U C E A -



P R O G R A M A 

DE 

H I S T O R I A A R G E N T I N A 

C U R S O D E 1 9 1 0 

LA PRENSA ARGENTINA 

Trímera parte.— Los periódicos de Buenos Aires. 
1801—1852. 

I. 

I. El periódico como fuente histórica. 

I I . 

Origen del periodismo.— El periodismo en las principa-
les naciones de p]uropa.— El periodismo en España. 

I I I . 

,11. Introducción de la Imprenta en el Virreinato del 
Rio de la Pla ta . — L a facultad de escribir en la época colo-
nial.— El libro y el periódico en América. 



IV. 

El Telégrafo Mercantil.— El Coronel Cabello y Mesa.— 
Resumen de su periódico.— Critica histórica. 

V. 

El Semanario de Agricultura.— J uan Hipólito Viertes . 
Don Pedro Cervino. 

VI. 

Correo del Comercio. —Manuel B e l g r a n o . — L a Gaceta 
del gobierno de Buenos Aires. — Cisneros. 

VII.-

I I I . La Gaceta de Buenos Aires. —Personal idad de Ma-
riano Moreno. —Influencia de este periódico en la evolu-
ción de las ideas revolucionar ias .—La ciencia política de 
1810. 

VIII . 

La Gaceta de Buenos Aires de 1810 á 1*21. —Ext rac to 
y nómina desús redactores. 

IX. 

El Censor.—Grito del Sud. —Dr. Vicente Pazos. —Silva 
ó Pazos Kanki y Dr. Francisco Planes. —Mártir ó Libre.— 
Monteagudo. —El prestigio de su forma. —La sociedad 
patriótica. 
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X. 

Reductor de la Asamblea. •—Los Amigos de la Patria, etc., 
•etc. — El Censor de Buenos Aires. — El Independiente. 
— La Crónica Argentina. — El Observador Americano. — 
El Redactor del Congreso y otros periódicos y periodistas 
•déla primera década (1810-1820).—Dean Funes. — Seni-
llosa. —Agrelo. —Pazos. — E l Padre Camilo Henríquez. — 
Dorrego. — E l Dr. Castro.— Pueyrredón y la prensa. 

XI . 

Pródromos del año X X . — Personalidad del Pad re Cas-
tañeda .—Sus primeros panfletos. 

XI I . 

L a Sociedad del Buen Gusto. —El Dr. Agüero.— El 
Argos.—La Abeja Argentina.-—Don Pedro de Angelis. 

X I I I . 

Leyes de imprenta (1810-1852). 

XIV. 

Acción de la prensa de Buenos Aires en la marcha polí-
nica y social de la República, hasta 1852. 

D A V I D PHÑA. 
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CURSO ESPECIAL I)E HISTORIA ARGENTINA 

D E RIVADAVIA Á ROSAS 

1821 - 1829 

I. Rivadavia . Su época (Síntesis). 
II . Ten ta t ivas de organización nacional á r a i z de la 

crisis del año 20. 
I I I . E l Congreso del año 24. 
IV. L a ley fundamenta l de 23 de Enero. 
V. Reincorporación de la provincia Oriental y guer ra 

con el Brasi l . 
VI. L a guer ra in terna y la guer ra externa. 

VI I . Antecedentes de la ley de presidencia: L a orga-
nización del ejército nacional, el primer presu-
puesto nacional, el Banco de descuentos, las 
renuncias de Las Heras , etc. 

V I I I . L a ley de presidencia y sus relaciones con la ley 
fundamenta l . 

IX . L a Capitalización de Buenos Aires. 
X. L a Constitución unitaria. 

XI . L a misión García y sus relaciones con la polít ica 
interna. 

XI I . Caida del presidente. 
X I I I . Dorrego en el gobierno. 
X I V . Revolución del 1.° de Diciembre. 

XV. Rivadavia , Dorrego, Laval le y Rosas. 

M A R I A N O D E V E D I A Y M I T R E . 
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P R O G R A M A 

1)K 

ARQUEOLOGÍA AMERICANA 

C U R S O D E 1 9 1 0 

I.—-Estado de la parte Austral de nuestro Continente,, 
la América del Sud, cuando la descubrieron los españoles. 

a) En el Río de la Pla ta . 
b) En el imperio del Perú y región de los Diaguitas. 
c) En la Pampa y Chacos ó región de los .Turíes. 

II.—Autores y Documentos del primer siglo de la Con-
quista: 

a) Valor relativo de los autores que se citen. 
b) Datos etnográficos del Virreynato del Río de la 

Pla ta que contienen. 
c) Concordancias y discordancias que encierran en 

sus relatos, con referencia especial á Schmidel. 

III.—Arqueología: 
a) Estado de cultura en las tres grandes divisiones 
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regionales: 1.° en el Este; 2.° en el Oeste; 3.° en el 
Centro. 

b) (Del curso Suplente) L a cul tura Calchaqui, su ex-
tensión y caracter ís t icas principales. 

c) Relación que existe entre la cul tura y la geogra f í a 
física de las regiones t ra tadas . 

IV.—Lingüís t ica: 

a ) L a s lenguas americanas en general . 
b) L a s que se hablaron y hablan aún en la Repúbl ica 

Argent ina ó sea, el Virreynato del Río de la P la ta . 
c) Provincias l ingüísticas argentinas. 
d) Provincias l ingüísticas del Brasil Meridional, Uru-

guay y Pa raguay . 
•ej Sistema «Lafone Quevedo» pa ra iniciar la mejor 

clasificación de las lenguas indígenas, l imitadas por 
aho ra al Sud del paralelo que cruza las fuentes del 
Río de la P la ta . 

V.—Geograf ía : 

.a) Geograf ía de las lenguas antes de 1550 y en 1800. 
b) Mapa etnico-lingüístico: 1.» de 1550: 2.® 1800. 
i 

S A M U E L A . L A F O N E Q U E V E D O . 
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B I B L I O G R A F Í A 

I , I I 

G A B R I E L S O A R E S D E S O U Z A . . . . 

P E D R O L Ó P E Z D E S O U Z A 

P E D R O M Á R T I R D E A N G L E R Í A . . . 

G . F E R N Á N D E Z D E O V I E D O 

J . L Ó P E Z D E V E L A S C O 

A N T O N I O D E H E R R E R A 

U . S C H M I D E L 

R U Y D Í A Z DE GUZMÁN 

M . D E L B A R C O C E N T E N E R A . . . . 

P . P E D R O L O Z A N O 

P . T E C H O 

XLMÉNEZ 1)E LA E S P A D A 

Roteiro Geral. 
Diario da Navegagao (1530). 
Décadas. 
Historia moral y uatural de las 

Indias. 
Geografía y descripción de las In-

dias. 
Historia General. (Décadas). 
Viajes: ediciones Angelis, Pelliza 

y Lafone Quevedo. 
La Argentina. 
La Argentina. 
Historia de la conquista del Para-

guay. etc. 
Historia de la Provincia del Pa-

raguay . 
Relaciones geográficas, t . I I . 

111 

A M B R O S E T T I Opúsculos varios. 
L A F O N E Q U E V E D O » 

A D Á N QUIROGA La Cruz en América. 

I V 

L A F O N E Q U E V E D O Publicaciones varias. Más sobre 
esta materia. 
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A M B R O S E T T I 

P E I X E S C H I . . 

H E R V A S 

Los Indios Caingangne. 
Los Indios Matacos. 
Catálogo de las lenguas. 

V 

L A F O N E Q U E V E D O Más inéditos en que se citan los 
autores del caso. 

CURSO ESPECIAL DE ARQUEOLOGÍA AMERICANA 

L a cu l tu ra ca lchaqui : su extens ión y ca rac t e r í s t i ca s 
pr incipales . 

J U A N H . AMBROSETTI . 
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PROGRAMA DE LATÍN 
( P R I M E R C U R S O ) 

CURSO DE 1910 

PRONUNCIACIÓN.—El a l fabe to la t ino y su comparac ión 
con el cas te l lano. L a pronunc iac ión del L a t í n en los pue-
blos modernos y espec ia lmente en E s p a ñ a : comparac ión 
con la pronunciación romana . 

Los d iptongos la t inos y su pronunciación. Dip tongos 
cons tan tes y d ip tongos accidentales . 

L a acentuación del l a t ín y sus r eg l a s f u n d a m e n t a l e s ; el 
acento tónico y la cuan t idad de las vocales. 

MORFOLOGÍA.—Las pa r t e s de la oración y los t é rminos 
g ramat ica les . L a raíz, el t e m a y las desinencias . 

E l nombre : las cinco decl inaciones y su vocal ca rac te -
r ís t ica . L a formación de los casos. 

L a 1.a declinación. R e g l a de los géneros . Nombres de 
or igen griego. F o r m a s especiales en el geni t ivo, da t ivo y 
ab la t ivo p lura l . 

L a 2.a declinación. Reg l a de los géneros. R e g l a del caso 
vocat ivo. Nombres gr iegos. F o r m a especial en el geni t ivo 
p lu ra l . 

L a 3.a decl inación. Var i a s f o r m a s de su nominat ivo . 



Nombres imparisilábicos,parisilábicos y pseudo-imparisilá-
bicos. Algunas reglas de los géneros. Nombres griegos. 
Formas especiales en el acusativo singular y en el genitivo 
y dativo-ablativo plural. 

L a 4.a declinación. Regla de los géneros. Observación 
sobre el genitivo singular del género neutro. 

L a 5.a declinación. Regla de los géneros. Observaciones 
especiales. 

Nombres defectivos; singularia tantum, pluralia lantum, 
defectiva casibus. Nombres indeclinables, heteTÓclitos, hete-
rogéneos y heteronoicos. 

El adjet ivo y su concordancia. Los grados de compara-
ción y modo de formación de comparativos y superlativos. 
Reglas excepcionales. 

Los adjetivos numerales y su declinación. Adjet ivos de-
fectivos é indeclinables. 

E l pronombre; los pronombres personales, demostrat ivos 
y posesivos. E l relativo, los interrogativos y sus compues-
tos. Los indefinidos nerno y nihil. Adjetivos de declinación 
pronominal. 

El verbo: noción de las t res raíces; verbos regulares é 
irregulares. Voces verbales. Las 4 conjugaciones y sus 
características. 

Conjugaciones del verbo sum y de sus compuestos. 
Pr imera y segunda conjugación, activas y pasivas. Ana-

logía entre estas dos conjugaciones. 
Tercera conjugación activa y pasiva. Var iadas formas 

de su pretérito. Los verbos en ¡o. 

Cuarta conjugación activa y pasiva. Analogías con la 
3.a conjugación. 

Los verbos deponentes en las cuatro conjugaciones. Los 
semideponentes. 

Observación sobre el pretérito perfecto de la voz pasiva: 
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distinción esencial entre claususest y claums fuit. Observ a-
ciones sobre el uso del supino. Empleo de los gerundios y 
de los participios. 

Conjugación de los principales verbos i r regulares y defec-
tivos. (Ferre, relie, nolle, malle, ¡re, nío, inqnam, eoepi, 
memini, odi, queo, nequeo, fari). 

L a conjugación per i f rás t ica act iva y pasiva. Diferentes 
categorías de verbos: frequentativa, incohativa, desiderativa* 
deminutiva. Los verbos impersonales. Los verbos de doble 
conjugación (abundantia). F o r m a s verbales sueltas. 

E l adverbio y sus categorías. Correlación de los adver-
bios de lugar . Los grados de comparación del adverbio. 
Los adverbios numerales. 

L a preposición y su relación con el adverbio. Casos regi-
dos por la preposición. Régimen de la preposición en los 
verbos compuestos. Anástrofe de la preposición. 

La conjunción y sus relaciones con el adverbio. 
L a s interjecciones más usuales. 
TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS.—El t e x t o d e G a n d i n o : L e c t u -

ras la t inas .—Turín, P a r a v i a 1905, pág. 1 á 7 3 . 

A N T O N I O A . P O R O H I E T T I . 
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PROGRAMA* DE LATÍN 
S E G U N D O C U R S O 

CURSO DE 1910 

M. T. Ciceronis: Laelius sive de Amicitia. 
C. J . Caesaris: De Bello Gallico. 
P. C. Táci t i : Germania. 

RÓMULO K. M A R T I K I . 



P R O G R A M A I)E L A T Í N 
( T E R C E R C U R S O ) 

CURSO DE l i t io 

Horati i : Ad Mecenatem (Ep.. lib. I) 
Virgilii: Aeneis ( L i b . I ) 
Ovidii : Metamorphoses (Lib. i ) 

R I C A R D O E . C R A N W E U , . 
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P R O G R A M A 

» E 

LITERATURA LATINA 

C U R S O D E 1 9 1 0 

INTRODUCCIÓN 

Concepto de la L i te ra tura . Los Romanos, su idioma y su 
relación con la l i te ra tura . L a historia de la l i t e r a tu ra 
romana y sus períodos. 

PRIMER PERÍODO 

Principios de una l i t e ra tura nacional (340 A. C.). 
Pr incipios de la poesía. 
Pr incipios de la prosa. 

SEGUNDO PERÍODO 

Principios de la poesía artificial según el modelo gr iego 
desde L i r i o Audrónico has ta Cicerón (240-80 A. C.). 



Pr imeros ensayos de poesía artificial. 
Livio Andrónico, Nevio, Ennio. 
E l tea t ro artificial. L a atelana, el mimo y el pantomimo, 

la rintónica, el t ea t ro romano, l a fábula pal ia ta . P lau to , 
Cecilio, Terencio. La fábula fogata . L a a te lana artificial, 
L a t ragedia : Pacuvio, Accio. La epopeya. La poesía didác-
tica. L a sát ira . Lucilio. 

L a prosa (historiografía, elocuencia, ciencia). Catón el 
mayor. 

T E K Í E I Í P E R Í O D O 

E d a d de oro: desde Cicerón has ta la muer te de Augusto 
(80 A. C. - 1 4 I). C.). 

Carácter del te rcer período. P r i m e r a época de Cicerón. 
Cicerón: sus oraciones, sus escritos retóricos y filosóficos, 
sus car tas y demás obras l i terarias. 

L a elocuencia, re tór ica y filosófica; contemporánea y 
poster iormente á Cicerón. 

TEÓFILO WECHSLEU. 
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PROGRAMA I)E GRIEGO 

CURSO DE 1910 

I . 

División de los dialectos griegos: 
a) Según las var ias estirpes: (r¡ AíoXt?, n Atopíc, r¡ lá; 

A~9ts, ó y.o'.vri StáXsxxoi; ): 
b) Según el país: (dórico de Espar ta . — Alcmane. — De 

Sicilia.—Teócrito.— D e C r e t a . — Leyes de Gortina, etc.); 
c) Según la edad: (Jónico antiguo, moderno, etc.); 
tf) Según el género l i terario en que cada uno se emplea-

ba: dialecto épico, trágico, etc. 

I I . 

Let ras del alfabeto (<rc<»/sia).— Formas de las mayúscu-
las y minúsculas.—Origen del alfabeto griego según la t ra-
dición y la historia. 

Nombre de las le t ras y su significación y relación con la 
¡figura. — Modo de escribir. 

i 

i n -

vóca les (ftuvtsvca).—Cuantidad: división en fuer tes y dé-

biles.—Diptongos propios é impropios. — Naturaleza del 



diptongo, y diferencia entre el diptongo griego y el cas te-
llano.—Pronunciación Erasmiana y Reucliniana. 

IV. 

Consonante (aúuvwvx), y sn división y clasificación según 
el sonido (á'-fwva, ¡̂Aúpwv»), según el órgano con que se pro-
nuncian, y el grado de aspiración.—División de los g ramá-
ticos griegos y de los modernos. 

Cuadro de las consonantes. 

V . 

Contracción de las vocales (TUV«ÍOSTIÍ), y sus reglas f u n -
damentales. 

Hiato (ya<r¡j.iooía): modo de evitarlo. 
Apostrofe; crasis; siniesis (JWII,®;), eufónica: consonan-

tes móviles. 

VI. 

Otros fenómenos eufónicos de las vocales. 
Ampliación, obscurecimiento, alargamiento y reforza-

miento orgánico y compensativo. 
La ; y sus efectos; j y digama. 

vil. 

Encuentro de consonantes, y sus leyes. 
Otros fenómenos eufónicos; prótesis (npciO-atc), aféresis 

(á'.piípEai;), metátesis (¡i-xáOsat;), sincopa ((r>vxo7rí¡), apócope 
(gfatoxoiriQ. 
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V I I I . 

Espir i ta suave, espíritu áspero ó rudo. 
Acentos: su definición y división. 
Pa labras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, perispó-

inenas, properispómenas, barítonas. 
Enclisis y proclisis.—Leyes de la acentuación y pronun-

ciación. 

IX. 

Declinación (¡caít-í).—Raíz (pi£*), tema, terminación, se-
ñalacaso, sufijo, prefijo, interfi jo.—Tematología.—Ejerci-
cios sobre formación de temas. 

X. 

Oficio de la declinación.—Número.—Uso del dual.—Con-
cepto del caso y de cada caso. 

Géneros: modo para distinguirlos, ya por el significado 
de la palabra, ya por la terminación, etc. 

XI. 

Primera declinación.—Parte i . — T e m a s de femeninos 
en a puro, impuro y mixto.—Paradigmas.—Masculinos en a 
—Paradigmas.—Génesis de las terminaciones.—Compara-
ción con las terminaciones lat inas de la primera y quinta 
declinación.—Contractos en a.—Excepciones. 

XII. 

Primera declinación.—Parte n .—Temas de masculinos, 
femeninos y neutros en o.—Paradigmas.—Contractos.—De-
clinación ática.—Comparación de la declinación de los te-
mas en o con la segunda declinación latina. 
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VIII. 

Segunda dec l inac ión .—Genera l idades .—Terminac iones 
de los casos .—Comparac ión con los de la t e r ce r a dec l ina -
ción la t ina . 

XIV. 
i 

Segunda dec l inac ión .—Temas en muda: 1.° labia l ó gu-
tura l ; pa rad igma .—2.° Denta l s imple ó en g rupo denta l ; 
p a r a d i g m a s . — T e m a s en y- p a r a d i g m a s . — T e m a s en líqui-
da (X y p): p a r a d i g m a s . — T e m a s con elisión de ;; T V. 

XV. 

Segunda declinación. — T e m a s en vocal débil (a, u) en 
d ip tongo (í j, o'j, tu'j ): en en o; p a r a d i g m a s . 

XVI. 

Nombres i r regu la res , elenco. — E te roc l i s i a (¿repoxXur.a); 
metaplaSUlO (¡AETa7rXa!T¡j.o;). 

XVII. 

División de los ad je t ivos en dos clases, y dos grupos: 
monotemát icos y di temát icos .—Moción. — Di t emá t i cos y 
monotemát icos de la p r i m e r a decl inación. — Di t emá t i cos 
y monotemát icos que en el mascul ino y neutro s iguen la 
s e g u n d a . — A d j e t i v o s i r r egu l a r e s 

xvur. 

Comparac ión , p r i m e r a y s egunda fo rma . 
Compara t ivos y super la t ivos i r r egu la re s y defect ivos . 
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X I X . 

Der ivac ión de adverb ios de ad je t ivos (ETttppf^a-a). 
Locat ivos , sufijos adverb ia les p a r a componerlos . 

X X . 

P r o n o m b r e s (ávTwvu'jüa'- x^-c-xal); reflexivos (y.Xo>[X7juaí) de-
mos t ra t ivos (osuctixa'.); re la t ivos (¿vastop-.xaí); i n t e r roga t ivos 
(ÉptoTi,¡x*T!xai); indefinidos (xoy.i-il); P a r a d i g m o s . 

X X I . 

< Adverb ios y pronombres corre la t ivos . — Numera l e s 
(«piOfxriTixá). 

Numerac ión escr i to . — Numera l e s o rd ina les (TÍ xaxxtxá). 
Adverb ios numera les . — Eje rc ic ios de numerac ión es-

cr i ta . 

X X I I . 

C o n j u g a c i ó n (TJ^IX). 
Genera l idades : modos (s-'xXísstí); t i empos (ypóvoi); divi-

sión de los t iempos en pr inc ipa les é h is tór icos .—Números , 
pe r sonas (-po' J t , j-a).—Tema verbal , sufijo tempora l ; t e rmi-
nación pe r sona l .—Dife renc ia de los t iempos pr inc ipa les y 
de los h i s tór icos .—Impera t ivo : indefinido, e t c .—Verbos en 
tu y verbos en ¡ju. 

XXIII. 

P r e s e n t e (o ivírzws ypóvo<) é imper fec to (ó rxpxta/.T'.xóc 
ypovo?) de los ve rbos en to. 

A u m e n t o si lábico y tempora l . — Aumento en los ve rbos 
compuestos . — Pre sen t e é imper fec to de los cont rac tos . — 
P a r a d i g m a s . 
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XXIV 

Verbos en ¡u: p resen te é imperfecto . — Algo sobre la 
cuest ión de la vocal t emá t i ca .—Redup l i cac ión del presente-

XXV. 

Los verbos divididos según el sufijo del p resen te en sie-
t e ú ocho clases. 

XXVI. 

T e m a s y sufijos tempora les , del f u t u r o act ivo y medio 
del aor is to ac t ivo y medio, del f u t u r o pasivo, del aor i s to 
pasivo, del p re té r i to per fec to act ivo y medio pasivo, del 
p luscuamper fec to act ivo y medio. — Modificaciones del 
t e m a v e r b a l por causa de los var ios sufijos. 

XXVII. 

F lex ión de cada t i e m p o . — F u t u r o ac t ivo y m e d i o . — F u -
tu ro de los t e m a s en l íquida ó n a s a l . — F u t u r o á t i co .—Fu-
tu ro dó r i co .—Futu ro per fec to (exactum).—Elenco de los 
ve rbos cuyo f u t u r o medio t iene significación pas iva . 

XXVIII. 

Aor is to act ivo y med io .—Pr imero , segundo, t e r c e r o . — 
D i f e r e n c i a en t r e Curt ius é I n a m a , respecto de la clasif ica-
ción de los aor is tos .—Aoris to p r imero de los t e m a s en vo-
cal, d ip tongo ó consonante muda .—Aor i s to pr imero de los 
t e m a s en consonante l íquida ó nasa l . 

XXIX. 

Aor is to segundo act ivo y med io .—Tema puro y ampl i a -
do .—El aor is to segundo en Homero . 

— 70 — 



X X X . 

Aoristo tercero activo y medio. — Elenco de los verbos 
que tiene este aoristo. 

X X X I . 

Futu ro y aoristo pasivos. — Futuro y aoristo primeros, 
segundos.—Verbos con los dos futuros y dos aoristos. 

X X X I I . 

Perfecto y pluscuamperfecto. - Reduplicación regular , 
á t i c a .—Verbos con reduplicación ática. Reduplicación en 
los compuestos. Perfecto y pluscuamperfecto act ivos .— 
Perfecto primeros en xa.—Segundo en —Modificaciones 
de vocales y consonantes.—Perfecto con aspiración.-—Per-
fecto y pluscuamperfecto mixtos . 

X X X I I I . 

Perfecto y pluscuamperfecto medio y pasivo: con temas 
acabados en muda; con teínas en liquida ó nasal. 

X X X I V . 

Adjetivos verbales. — Aoristos iterativos. — Reseña de 
los verbos de las var ias clases. — Cuadro general de las 
conjugaciones. 

X X X V . 

Algunas fábulas y la muerte de Ciro ( l . e r número), 
p a r a los exámenes. 

FRANCISCO CAPEÓLO. 
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P R O G R A M A 

D E 

L I T E R A T U R A GRIEGA 

CURSO DE 1910 

LOS ELEGIACOS Y AUTORES DE EPIGRAMAS Y YAMBOS 

(Hiparco, Pigrete, Epicarmo, Ditilo, Frínieo, Esquilo 
Sófocles). 

a) Ion. 
(Filiades, Molantio, Hippon, Enipédocles). 

b) Dionisio Calco. 
(Eurípides, Panarces, Tucídides, Alcibiades, Agaton). 

c) Eveno. 
d) Critias. 

(Sócrates, Antimaco). 
e) Platón. 

(Scitino, Simias de Tebas, Zeuxis. Parrasio, Praxiteles, 
Dionisio menor, Mainerco, Astidamonte, Filisco, Atareo, 
Speusippo, Demóstenes, Aristóteles, Cercida, Escrio, Cas-
torio). 



f). Orates. 
(Teócrito de Quios, Menandro, Sodamo, ('león, Erina). 
Los líricos. 

a) Alceo. 
b) Anacreonte. 
c) Simonides de Ceo. 

(Tiniocreon, Colina, Lamprocles, Plat inas , Diágoras, 
Cidias, Hibria, Praxilla). 

d) Baquilides. 
(Arifron, Licimnio, Fiioxeno. Timoteo, Telestes, Lico-

fronide, Siró). 
e) Los mimiyambos de Heronda. 

NOTA. — Los autores, cuyos nombres están puestos entre pa-
réntesis, siendo, con escasas excepciones, de importancia secundaria 
como poetas líricos ó elegiacos, apenas serán tratados. 

FRANCISCO C A PELLO 
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P R O G R A M A 

ñu 

LITERATURA CASTELLANA 

CURSO DE 1910 

I. 

Idea general del desenvolvimiento de la literatura c. 
tellana, principalmente con relación al drama, desde 1 
orígenes hasta fines del siglo XVII. 

II. 

Estado social y político de España en el siglo XVII l y 
primeras décadas del XIX. — Caracteres generales de la 
literatura castellana en esta época.-—Influencia francesa. 
—Su alcance y sus límites. 

Estado de la literatura en España al iniciarse el siglo 
XVIII .—Principios de reacción.—Tendencias fundamen-
tales en lucha. Feijoo.—Luzán. 



VIII. 

ESTUDIO ESPECIAL DE LA POESÍA DRAMÁTICA EX LOS SIFILOS 

xvm y xix 

Teatro representado y popular.—Últimas manifestacio-
nes del teatro nacional del siglo XVII .—Zamora.—Cañi-
zares. 

Sainetes.—Ramón (le la Oniz. —González del Castillo.— 
José Vicente Alonso. 

IV. 

Teatro escrito ó rara vez representado. - Influencia clá-
sica francesa.—Traducciones.—Teatro de los Sitios Reales. 
— Época de Carlos I I I . — Influencia oficial del Conde de 
Arandá.—Traducciones posteriores. 

L a tragedia pseudo - clásica.—Montiano y Luyando.— 
Nicolás Fernández de Moratín.—Cadalso.—Huerta,—Ca-
n t e r especial ele su Raquel. — Jovellanos.—Ignacio López 

Ayala.—Cienfuegos.—Quintana.—Martínez .de la Rosa. 

V. 

La comedia clásica,—Sus iniciadores.—Iriarte.—Lean-
dro Fernández de Moratín. — Gorostiza, — Martínez de la 
Rosa, 

Modificación de la comedia.—Bretón de los Herreros.— 
Ventura de la Vega. 

IV. 

Transición de la t ragedia pseudo - clásica al drama ro-
mántico.—Antecedentes.—Elementos románticos en algu-
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ñas tragedias.—Modificación de la t ragedia clásica y adul-
teración que tiende á destruirla.—Refundiciones del teatro 
antiguo español y publicación de colecciones de sus obras. 
—Traducciones de dramas extranjeros.—Influencia concu-
rrente de la poesía lírica. 

Obras de transición de Martínez d é l a Rosa: Aben Hu-
meya.— La Conjuración de Veneeia.—El Maclas, de Lan a. 

VII . 

E l Romanticismo en el teatro.-—Ambiente social y polí-
tico en el cual se desarrolla. —Influencias l i terarias.—Rela-
ción y diferencias con la tradición dramática nacional.—El 
duque de Rivas. — García Gut iér rez . - Hartzenbusch.— 
Zorrilla. -Eulogio Florent ino S;inz. 

VIII . 

Tenta t ivas de reacción clásica y de eclecticismo clásico-
romántico.—Gertrudis Gómez de Avellaneda.—La Muerte 
de César, de Ventura de la Vega. 

L a comedia en el período romántico. 

IX. 

F in del romanticismo.—Tendencia psicológica y realista. 
— Tamayo y Baus. — López de Ayala. — Núñez de Arce 
como autor dramático. 

/ 

Ultimas direcciones y estado actual del teatro en España. 

CALIXTO OYUELA. 
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CURSO ESPECIAL I)E LITERATURA CASTELLANA 

LA POESÍA CASTELLANA EN LA EDAD MEDIA 

Los cantares de Gesta: el Cid en la Historia; el Cid en 
la leyenda; el Cantor de Mío Cid. 

El Mester de Clerecía: Gonzalo de Berceo; el poema de 
Alexandre; otros poemas en cuaderna vía. 

Poemas arcaicos. 
El Arch¡preste de Hita. 

M A U R I C I O N I R E N S T E I N . 
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P R O G R A M A 

D K 

LITERATURAS DE LA EUROPA MERIDIONAL 

CURSO DE 1910 

( L I T E R A T U R A I T A L I A N A ) 

I . 

Origen y formación del idioma i ta l iano. — E l i ta l iano 
l i t e ra r io y los dialectos. 

I I . 

I d e a genera l del desenvolvimiento de la l i t e r a tu ra i ta-
l i ana desde sus or ígenes h a s t a el Renac imien to . 

I I I . 

El Renac imiento . — Es tado , c a r á c t e r y t endenc ias de l a 
sociedad y la cu l tu ra i t a l i ana en el siglo X V I . — I d e a ge-
ne ra l del movimiento l i te rar io en este período. 
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XXIV 

ESTUDIO ESPECIAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO EXTLIK EL 

FIN DEL SIGLO XVI Y LA SEGUNDA DÉCADA DEL XIX. 

Condiciones generales de la vida y de la cultura italiana 
en los siglos XVII y XVIII . Decadencia literaria.—El 
seiscientismn.—Marino y el marinismo.— Fenómenos litera-
rios análogos en otras naciones de Europa. i 

V. 

La poesía lírica en el siglo XVII.—Chiabrera.—Testi.— 
Redi. — Filicaia. Guidi.— La poesía épica. — L a poesía 
épico-burlesca: Tassoni. 

VI. 

La prosa en este período. Galileo.—Otros prosistas. 

VII. 

LA ARCADIA.—Tendencia poética á que responde.—Prin-
cipales representantes.—La poesía satírica y burlesca. 

VIII. 

El teatro en este período. — Comedia y melodrama. — 
Metastasio.—Goldoni. 

La tragedia en el siglo XVII y primera mitad del XVIII . 
—Escipión Maffei. 

IX. 

La prosa en la segunda mitad del siglo XVII y primera 
del XVIII .—Los estudios científicos.—La erudición y la 
historia.—Muratori.—Vico.—Giannoni. 
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XXIV 

REACCIÓN CONTRA LA ARCADIA.—Carácter é importancia 
de este movimiento poético.—Parini. 

Otras manifestaciones poéticas.—Casti. 

X I . 

La tragedia en la segunda mitad del siglo X V I I I . — 

Alfieri. — Cultivadores posteriores. — Tendencia hacia el 
drama romántico. 

X I I . 

El movimiento filosófico en la segunda mitad del siglo 
XVIII.—Filósofos y reformadores. 

La crítica literaria.—Gozzi.—Baretti.—Cesarotti. 

X I I I . 

E P O C A DE LA REVOLUCIÓN Y D E L IMPERIO NAPOLEÓNICO. 

— Influencia inglesa: Hipólito Pindemonte.—Influencia 
francesa. 

Monti.—Foscolo.—Poetas menores. 
La prosa. 

CALIXTO OYUELA. 
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CURSO ESPECIAL I)E LITERATURAS DE LA EUROPA 
MERIDIONAL 

Yoltaire. 

PABLO CÁRDENAS. 
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P R O G R A M A 

D E 

ESTÉTICA Y LITERATURA GENERAL 

CURSO DE 1910 

I % 

Análisis de las cualidades objetivas de los objetos be-
llos: concepto objetivo de la belleza, Análisis de la emo-
ción estética: concepto subjetivo de la belleza. Concepto 
de la estética. 

I I 

La conciencia estética desde su formación en el niño. 
Valor normativo de sus dictados. Raíces de este valor 
según: 

a) La teoría intelectualista de las relaciones numéricas 
(Pitagóricos, Cartesianos, Leibnitzianos, Zeising, Fechner). 

b) La teoría fisiológica de Grant Alien y la teoría ineca-
nicista de J . d'Udiné. 
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c) L a teoría antropomórflca de la objetivación estética 
de Lipps, Vollkelt y otros; (el bovarismo de Jul io de 
Gautier). 

I I I 

Valor social del arte. 

IV 

Las doctrinas del arte por el arte y del arte útil, estudia-
das en la l i teratura y la filosofía f rancesas desde el siglo 
X V I I hasta nuestros días. 

V 

El lenguaje li terario prosaico. E l estilo. Importancia y 
caracteres especiales del valor estético en los diferentes 
géneros oratorios y didácticos. 

CAMILO M O R E L . 
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