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PLAN DE ESTUDIOS '

La Facultad de F ilosofía y Letras

R E S U E L V E :

Artículo l.o — Los cursos d.e la Facultad se dividen en tres 
secciones: Filosofía, ladras e Historia. Unos son comunes a. 
dos o tres secciones, y oíros especiales de una sola de ellas.

Para optar al grado de doclor en filosofía y letras se de
pura seguir, en forma general y completa, por lo' menos una 
de las tres secciones en que se dividen los cursos de la Fa
cultad.

\rl. 2.o - -  La sección de Filosofía comprendo los siguientes 
cu rso s:

Primer año: latín, griego, biología, psicología.
S eg u n d o  a ñ o :  latín, griego, psicología, lógica.
Tercer año: latín, historia universal (primer curso), esté-tica, 

ciencia de la educación.
Cuarto año: latín y literatura latina, ética y metafísica, 

historia de la filosofía, sociología.
Arl. 3.° — La sección de Letras comprende los siguientes 

cu rso s:
F r i m e r  año." latín, griego, literatura castellana, gram ática 

histórica, psicología (un curso).



Segundo año : latín, griego, literaturas de la Europa meridio
nal, estética y lógica.

Tercer año : latín, literatura griega, historia universal (primer 
curso), ciencia de la  educación.

Cuarto año: latín y literatura latina, filología, literatura a r
gentina, historia del arte.

Art. 4.° — La sección de Historia comprende los siguientes
cu rsos:

Primer año: latín, griego, geografía física, antropología, his
toria. universal, psicología (un curso).

Segundo año : latín, griego, geografía humana, historia uni
versal, lógica.

Tercer año : latín, arqueología, literatura, castellana, ética y 
-metafísica, ciencia do la educación.

Cuarto año : latín y literatura latina, historia 'argentina, so
ciología, estética, historia de la filosofía.

Art. 5.° — Para optar al grado de profesor en filosofía se
deben cursar las siguientes asignaturas:

Latín (dos cursos), griego (dos cursos), biología, psicología, 
lógica, ética y metafísica, sociología, historia de la filosofía, 
ciencia de la educación, crítica y práctica pedagógicas.

Art. 6.0— Para optar al grado de profesor en letras se de
ben cursar las siguientes asignaturas:

Latín, griego, literatura latina, literatura griega, estética, lite
ratu ra  castellana, literaturas de la Europa meridional, historia, 
del arte, psicología (un curso), lógica, literatura argentina, cien
cia de la educación, crítica y  práctica pedagógicas.

Art. 7,o — Para optar al grado de profesor en historia se
deben cursar las siguientes asignaturas:

Latín (dos cursos), griego (dos cursos), geografía física, geo
grafía humana, antropología, arqueología, historia universal, his
toria argentina, literatura castellana, sociología, psicología (un 
curso), lógica, ciencia de la educación, crítica y práctica peda
gógicas.

6



Art. 8.» — Los estudiantes que hayan recibido el diploma 
de  profesor en filosofía, letras o historia en esta facultad, po
drán optar al grado de doctor en filosofía y letras, ampliando 
sus estudios con los cursos que les falten para completar los 
de cualquiera de las tres secciones en que se dividen los s- 
tuuios do la. facultad. Ampliados así los estudios, el candidato 
rendirá un examen de tesis sobre un tema diferente del qué 
haya tratado al recibirse de profesor,

Art, 9.° — Los alumnos de los cursos del doctorado que 
quisieran acogerse a los beneficios del decreto de 27 de Julio 
de 1912, relativo a los profesorados de segunda enseñanza, de
berán cursar después del tercer año la crítica y práctica peda
gógicas.

Art. 10. — Esta ordenanza entrará en vigor una vez que 
sea aprobada por el Consejo Superior de la Universidad.

Buenos Aires, Noviembre o de 1912.

No r b e b t o  Pi n e r o -

Héctor Julianes,
Secretario.



LATIN

PR IM ER  CURSO

1. Caesaris. De Bello Gallien.

B ö m u l o  E. Ma r t i  s i
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LATIN

SEGUNDO c u r s o

PRIMERA PARTE 

P R E C E P T IV A

Morfología. — Declinaciones de sustantivos, adjetivos y pro
nombres con sus excepciones, (irados del adjetivo. Conjugacio
nes. Voz activa y pasiva de los verbos regulares o irregulares. 
Conjugación perifrástica. Pretéritos y supinos en los verbos sim
ples y  en los compuestos. Preposición. Adverbio: su formación 
y grados.

Sintaxis. - - Empleo de cada, uno do los casos. Designación 
de  lugar, tiempo y espacio. Construcción del sustantivo, adjeti
vo, pronombre y de los verbos sustantivos, transitivos, intran
sitivos. deponentes e impersonales. Oraciones objetivas. Ablati
vo absoluto. Negación. Sintaxis de la preposición, adverbio o 
interjección.

Prosodia. — Reglas generales. Sílabas finales. Pretéritos y su
pinos. Incrementos en el nombre y en el verbo. Regla de las 
enclíticas, silábicas y monosílabos.

SEGUNDA PARTE 

PRÁCTICA

Análisis lógico: Distinción de los casos (con relación a los 
sujetos y complementos') y diferenciación de las verbos : tran-



sitivos, neutros, activos, pasivos, pronominales, reflexivos, im
personales, etc. Diversas categorías do oraciones. Oraciones sub
ordinadas e independientes. Incisos. Períodos.

TERCERA PAUTE 

PREI.ECC1ÓX

Traducción y análisis analógico y lógico con explicaciones es
porádicas do costumbres e instituciones romanas :
E x  oral ione solala:

M. T. Ciceronis : Oratio in L. Catilinam IV.
C. T. Caesaris : De bello gallico, liber ti.

E x  oratione lígala :
P. Virgilii Maronis : Aeneidos, libri 11 et. A.
P. Ovidii Nasonis:  ex libro t Tristium Elegia III.

An í b a l  Mo l i n e ;
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LATIN

TER CER  CURSO

/'. YirgiUi Maronin, Georgicon loci selecti.
Q. JIoratii Flacci, Oralio ad Pisones.
Albii Tibuli, Elegiae selectae.
Sobeo oslas oliras se hará  u» análisis gramatical del idioma 

latino y mi comentario histórico sobre aquellos puntos que lo 
merezcan.

lilCAEDO K. fEASWBU;
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V

LITERATURA LATINA

LAT IN

1. — La poesía lírica romana.
— Lectura de clásicos latinos.

a) Lectura corriente (Ars Poética, de Horacio).
b) Lectura detenida con explicaciones históricas y  a r
queológicas de las tres primeras Metamorfosis de (L i
dio. de la introducción a la historia romana, junto con

los Capítulos sobre la segunda guerra púnica de Tito. 
Livio.

T K Ó FILO \ V K CH S L KK



GRIEGO

P R IM E R  CURSO

Ï 1

Morfología griega y ejercicios correspondientes.

F k a n c i s c o  (

4 )

APELPO
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GRIEGO

SEGUNDO CURSO

i ) .
Anncreonti s. Odas.
Lisias. Discurso contra lírotóstenes.
TUdón. .La apología de Sócrates.

K ó m u l o  E. Y; \ i, i : s i
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LITERATURA GRIEGA

T. — La epopeya desde Homero hasta Ouérilo.
I I .— La elegía y  los yambos, desde Carlino hasta Ion 

Quíos. El epigrama.
III. — El nomo. Terpandro, Olimpo, Tálete.
IV . — La lírica desdo Alemán hasta Baquílides.
V .- - L a  tragedia desde Tespis hasta Eurípides.

VI. — La filosofía hasta Sócrates.
V IL — La comedia desde Sesarión hasta Aristófanes.

V IH .— La prosa desde Cadmo hasta Jenofonte.
IX. — La elocuencia hasta Jsócrates.

X. — Apéndice. La fábula, los legisladores. Hipócrates.

Eraxcisco Capullo



PSICOLOGIA

P R IM E R  CURSO

1 . Introducción anátomo - fisiológica al estudio de la psicología
2. - Relaciones entre eJ sistema nervioso y los fenómenos psí

cjuicos.
-3. — Sensaciones, tendencias, instinto, movimiento.
4. — Atención, percepción, memoria, asociación, 
o. — Herencia.
,6 . — Sugestión. Hipnotismo.
.7. — Psicología patológica (clases clínicas).

H o u a g i o  G. P i n e r o

(I



PSICOLOGIA

SEG UN DO  CURSO

AFECTIVIDAD. —
l i

Composición de los estados afectivos en general:

Factores psicológicos y fisiológicos de los estados afectivos 
elementales, de 1a. emoción y del sentimiento.

Naturaleza de la afectividad. Tónica sentimental.
Influencia de la vida mental y vegetativa sobre los estados 

afectividad, y, a. la  inversa, de la vida afectiva sobre los estados 
mentales y  orgánicos.

Formación lógica de los estados afectivos. El sentimiento es
tético.

IN T E L IG E N C IA .  -

Composición de los estados representativos:

Factores fisiológicos y psicológicos de la ideación. La abstrac
ción, la generalización, la comparación.

Factores fisiológicos y psicológicos del juicio y del razona
miento.

Diferentes especies de juicio y de razonamiento. Sus varias 
inferencias.

1, | Principios directivos del conocimiento.
Formación lógica de' pensamiento.
Formación de la  percepción, de las ideas simples, generales 

y abstractas.



a c t iv id a d . -

Composición de. ios estados activos:

factores fisiológicos y psicológicos ele las acciones simples 
y  complejas (periféricas y centrales).

Desarrollo, utilidad y leyes de los reflejos.
E> reflejo mímico simple y asociado.
El reflejo instintivo.
El acto voluntario.
Distinción entre las reacciones reflejas, instintivas v volun- 

.1 arias.
El carácter. Lógica de la conducta.
Resultados generales de la experiencia. Da personalidad.

Ca r l o s  Ho d u íiíf b /  Kt o t ia iit .
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BIOLOGÍA

Biolog ía  in d iv id u a l  y  social

La biología moderna, su columpio, sus mélodos. 
La energética del proloplasma.
La evolución del individuo.
Individuo, sexo y especie.
Concepto biológico de la especie.
Herencia y especie.
Cruzamiento y variación.
Autofilaxia de la especie.
Funciones sociales del organismo.
Sociedades vegetales.
Sociedades vegelo - animales.
Sociedades animales.
Los animales domésticos y el hombre.
Zoo y filogeografía.
El órgano social. Oído y cerebro.
Filogenia de la mímica y del lenguaje.
Hombre y mono.
Biología, del hombre primitivo.
Biología del niño y del viejo.
Pedagogía biológica.
Estética, y ética biológica.
Psicogénesis humana, individual y social. 
Bases biológicas de la cultura humana.
Bases biológicas de la filosofía.

C. J a k o b



LOGICA

— Objeto de la Lógica.
( t 2. — Naturaleza, formación y función del conocimiento en 

ida animal, y  especialmente en la humana.
3. — Métodos experimentales.

J o s é  Ni c o l á s  Ma t i e n z o

\ I



ÉTICA Y METAFISICA

I. lia ética supone un criterio para apreciar la conducta 
pasada, actual y futura, sea que se limite a, estudiar el feuóineno- 
social de la moralidad, sea que aspire a dar normas de acción 
o determinar el ideal individual o colectivo. Contiene, en conse
cuencia, un problema de conocimiento, a saber: el juicio de lo bue
no o de lo mejor implica el de la verdad y el error: y un m é
todo |iara alcanzar el conocimiento posiblemente verdadero del 
bien.

Se examinará, con este motivo, los esfuerzos de la filosofía 
contemporánea en la determinación del criterio moral.

lí. Supone también que, hallado el término para  el juicio 
ético, se aspire a realizar en  la sociedad la conducta mejor.

ímplícanse en esta aspiración, problemas múltiples individuales 
y sociales: el de la educación, el de la organización política,, 
social y económica, el de la religión o irreligión: el de la paz 
y la guerra, etc.

Se examinará, en consecuencia, algunas ideas contemporáneas 
sobre Jos expresados problemas.

III. — K1 conocimiento y la acción suscitan a su  vez cues
tiones que trascienden de la experiencia actual y  presumimos 
que trascenderán de toda experiencia ulterior.

Tales cuestiones constituyen la metafísica contemporánea, y 
pueden clasificarse: en relación con las ciencias de la naturaleza,.



y <■« relación ron las ciencias del espíritu, sin que esta- ilistinción 
importo pronunciarse por el monismo o dualismo.

[V. — Los juicios éticos contribuyen en la formación de idea
les y reglas prácticas para la vida en sociedad, bajo el título
de principios o garantías del derecho; y suponen la existencia 
del Estado.

Se exam inará las ideas éticas de la Constitución Argentina.
V. - -  Contribuyen también en fijar normas legales y  extra

legales de la  actividad social.
Esto exigirá considerar: l {

a¡ la moral y el derecho de la familia;
h) la moral y el derecho de la propiedad;
c) la moral y el derecho del trabajo, o sea la ética pro

fesional.

R o d o l f o  R i y a r o l a

ñLOUNñS OBRñS DE CONSULTñ

(INDICACIÓN PARA LOS ALUMNOS)

I

Kant.  — Introducción a la metafísica de las costumbres. — Cri
tica  de la razón práctica.

Spencer. — Bases de la moral evolucionista.
Fouillée. — Systèmes de morale contemporaine; Morale des 

idées forces. — Eléments sociologiques de la morale.
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Guyuii. Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction.
- L a  morale anglaise .contemporaine.

II

Spencer. - De la educación. Psicología.
' Durkheim. — La division dm Iravail social.

Ferri. — Sociología crimínale.
Fouillée. -L a  liberté el le déterminisme. Psychologie de idées 

forces.
Ribot. — Psychologie des sentiments. Maladies de la volonté.
Fayot. — L’éducation de la volonté.
Bain.  — Les émotions et la volonté.
Croee. — Filosofía délia pratica económica e morale.

III

Kant.  — Critique de la raison pure. (Traducción de Treme- 
saygues y Pacaud, Alcan, 1915). Prolegómenos a toda metafísica 
•del porvenir. (Traducción de Berfeiro, 1912).

Spencer. — Primeros principios.
IVunclt. — Fundamentos de metafísica basada en las ciencias 

positivas. — Introducción a la filosofía.

IV

R o u sseau .— Le contrat social.
Spencer. -— La justicia. Principios de sociología.
Lieber. — La libertad civil y el gobierno propio. — La moral 

.aplicada a la política.
Stuart MUI. — Le gouvernement représentatif. La liberté.
Rauh. — Etudes de morale.
H. Hoffding.  — La morale.
A. Posada-, — Tratado de derecho político.
Jcllineek. — La. declaración, de los derechos del hombre v del 

«ciudadano. (Traducción con un estudio preliminar por Adolfo 
.Posada).



BhtnhehU. — Théorie <le l'Etal.
.1. Alcorta . — Las gnraiiltas conslilucionales.

Y

D'Aguaniw. - La genesi e l ’evoluzione del dirillo civile, 
l’on Jhering. L’évolution du droit.
Tarde. — Les transformations du droil.
Fouillée. — L'idée moderne du droit.



SOCIOLOGÍA

La organización 
en la misma desde 
la. época anterior 
hasta nuestros días 
su importancia.

social argentina: factores que lian influido 
los primeros tiempos de la colonia, durante 

a la Constitución y en el período posterior, 
s ; análisis de los mismos y apreciación de

■ E r n e st o  Qu e s a d a
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Anlecedenles generales.

•El Renacimiento. — El Racionalismo. — Desearlos. — Espinosa. 
— Leibnitz.

E l Empirismo.

Bacon. — Hobbes. — Locke. — Berkeley. — Hume,

La Enciclopedia.

"Voltaire. — Diderot. — D 'A lem bert.— Helvecio. — C ondillac .— 
Rousseau.

Ai .EJANDEO Ko k n



GEOGRAFÍA FÍSICA

I. — Introducción histórico - metodológica.

El concepto geografia en su sucesiva evolución. Período grie
g o .— Los romanos y la Edad Media. Diferenciación de las es
pecialidades geográficas. — Varenio. — Kant y la geografia físi
ca. — Conceptos modernos de geografía y fisiografía. — Posición 
de la geografía física en el organismo total de las ciencias.

I I .  -—La geofísica como capitulo de la astrofisia.

K1 fenómeno volcánico y su importancia para la historia de 
la tie rra .-—La hipótesis nebular. — Buffon, Kam, Laplace. La 
hipótesis planetesimal. - Chamberlin, Wichert. — F,1 hoyo de po
sibles impactos meteorílicos en Arizona. — Hipótesis de Gilbert.
— Las nebulosas planetarias y los sistemas ile estrellas dobles 
Darwin. — Conclusiones a que se puede llegar sobre la consti
tución y tem peratura del interior del globo.

III. -  Caracteres físicos de la fierra.

Forma, dimensiones y densidad. -- Relieve terrestre. — La gra
vedad y la teoría de la isostasiá. — Prnth Helmert, Wicherl. — 
La sedimentación oceánica y denudación continental.- - lil con
tinente sudamericano, las regiones abísicas que lo contornan.
— Crítica de los resultados de la Paleografía en consideración 
de la isostasia e imposibilidad de otras formas, que la. esferóidica, 
para el globo.



IV. — Dinámica del globo.

Los movimientos rítmico® y bruscos del globo. — Marea oceá
nica. y continental. — Variación de lalitud y niveles. — Energías 
y radioactividad del globo.

I’. La corteza terrestre.

Resumen de petrología terrestre. — Las evoluciones superfi
c ia les .— Morfología continental y suboceánica.— Leyes de for
mación. — El paisaje nuevo y viejo, según Jlavis. — Los con
tornos continentales y las costas argentinas.

V I.— La dinámica de la corteza y las formas principales de 
dislocación.

El problema del volcanismo. — La intrusión del magna, ígneo. — 
La extrusión de lavas sobre la superficie. — Las diferentes teorías, 
del volcanismo.

V il.---L os movimientos seísmicos.

La seismología moderna y su importancia para la geofísica. 
— Resumen de sus teorías, instrumentos y resultados.

VIH. — Los océanos.

Resumen de la oceanografía dentro del marco de la geografía, 
física.

IX . — Las aguas continentales y el modelado de la superficie
terrestre.

Lagos. Lagunas. — Ríos; y  las aguas subterráneas. — Nieve- 
y hielo y su trabajo morfológico.

X. — Física de la atmósfera.

La meteorología general y la climatología. — La vida orgá
nica en relación al clima. Zonas Climatéricas. - —El clima de la
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República Argentina. — Electricidad. — Atmósfera y magnetismo 
terrestre.

Xí, — -La fisiografía argentina.

I.os paisajes típicos de la República.
Su orografía, geología e hidrografía.

El análisis de formaciones y los estudios morfológicos que 
se harán sobre las regiones del país, hasta donde el material 
cartográfico lo permite.

Las monografías versarán sobre tópicos de la geografía físi
ca <le la República.

Ju l i o  I .k d k r e k

II



GEOGRAFÍA HUMANA

Lo« H E C H O S  E S E N C I A L E S  JJE L A G E O  G l i  A  FÍ A  H U M  AISTA.

.1. • Ocupación estéril del suelo. 
a) "1 lahi 1 ación. 
h) Caminos.

2. ■ Con(|uisla vegetal y animal.
a) Culi ¡vos.
b) Crianzas de ganados.

3. - líconomía destructiva.
ü) Destrucciones animales y vegetales.
h) explotaciones mineras.

F. F. G u t e s

N O T A . D e n t r o  de este tema se dará vma dirección nacional 
a la enseñanza.
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ANTROPOLOGIA

Defin ic iones e in t ro d u c c ió n  h is tó r ica

Definiciones antiguas y m odernas; la del profesor; antropolo
gía es el estudio físico y psíquico del género humano bajo el 
punto de vista comparativo (comparación con los demás verte
brados y comparación de las diferentes razas humanas entre sí) ; 
resulta, por consiguiente, la clasificación: A. Física; A.  psíquica- 
A.  zo ica ; A. fílica; y las cuatro combinaciones: A .  zoofísica; 
-4. filofísica; A. zoopsíquica; A.  filopsiquica.

Introducción histórica. Datos prehistóricos. Aristóteles, Linneo, 
Blumenbach. Independencia de la  antropología. Las ideas bio
lógicas del siglo XVIII. Cuvier, Lainark. El cambio de los gran
des problem as: el transformismo. Darwin y su influencia para 
la filosofía moderna.

I

A n tr o p o lo g ía  física

Introducción biológica. (Antropología física general.) El cuerpo 
humano, a) en sus diferentes sistem as; y b) en su totalidad, 
bajo el punto de vista zoo y filológico.

n a) Sistemas integumental, óseo, muscular, nervioso, sensitivo, 
intestinal, respiratorio, circulatorio, urogenital. 

bj Talla, crecimiento, proporciones.
Antropología física especial. Los antropomorfos fósiles y ac-



luales. Dificultades que se oponen a una clasificación racional. 
No debe lomarse un solo carácter somático como distintivo. 
La ley de las combinaciones: según el profesor; razas son com
binaciones realizadas. Ideas modernas sobre la división en razas, 
del género humano.

A n t r o p o lo g ía  ps íqu ica

Introducción histórica. Definiciones antiguas y modernas. Mito
logía y folklore ; posición especial de la sociología. División do- 
las materias.

Etnología general. Ideas anticuadas. Los «pensamientos ele
mentales» de Hastian. Las ideas modernas. Zonas de cultura. 
La división en cuatro grupos psíquicos, según W undt; la época de 
los primitivos y la época totemística, la época de los héroes y 
dioses, la. época de la humanidad.

Etnología especial, en capítulos elegidos y con referencia a 
las ideas recién expuestas.

Conclusiones generales: correlación entre los caracteres so
máticos y psíquicos; importancia esencial de los últimos, cuantió
se Irala del género humano.

D. Le h j í a s k  Nietzsghjo..
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ARQU EOLOGÍA

i

Las Antillas. • Su descubrimiento por Cristóbal Colón. — Las. 
Islas Baliamas y los indios Lucayos. — Dos grandes familias de 
indios que la habilaron. Distribución de los mismos en los 
varios archipiélagos de aquella región. — Cultura artística y so
cial de las dos estirpes famosas locales. — Los indios A l .

II

Estirpes indígenas pobladoras de la Tierra Firme que ro
deaba a las Antillas Mayores y Menores. — Analogías entre los 
objetos de arle antiguos propios de las Islas y de la Tierra 
Firme. --L,,llfrUas qUe. hablaron los habitantes de. aquéllas..— 
Especialidad característica de. los idiomas respectivos.

111

Descubrimiento del Brasil por los portugueses. Viajes de 
los españoles para asegurar sus derechos de descubrimiento.
— Cuestiones sobre el meridiano divisorio. — Segunda intención 
al no definir la exactitud en la longitud. Indios pobladores del 
Brasil, pertenecientes a las tres grandes estirpes del Atlántico.
— Su distribución y cultura, atribuyéndose a cada cual de las. 
tres los restos arqueológicos con que se cuenta.
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IV

Comparación de las culturas artísticas según los objetos des
cubiertos en la zona del Atlántico y en la del Pacífico. — Enor
me distancia que existe entre una y otra de ellas. — Viceversa 
en la ubicación dé las mismas, en razón de los factores geo
gráficos.

V

Lenguas que hablaron las tres grandes estirpes del Atlántico.
- Cómo se comparan entre sí los Jres respectivos idiomas.. — 

Cuál es la característica especial que todos tres tienen en, co- / 
m ú n .—-Modo de establecer el interparentesco étnico - lingüísti
co de estas tres famosas estirpes en la región marítimo - fluvial 
del Atlántico, sin entrar en las minuciosidades de esas intrin
cadas lenguas.

VI

Razones por qué son de especial importancia (1) los nombres 
de parentesco; (2) los esquemas pronom inales; (3) los apelati
vos étnico - personales y como corroborantes, los restos del arle 
indígena que, sucesivamente, se van descubriendo.

VII

(1) Los nombres de parentesco entro los indios de estirpe 
(¡u a ran í.— Su importancia especial para establecer interrelación 
entre la  gran nación G uaraní o Abá y las estirpes emparentadas 
de los Caraibis v de Aruacas. — La rama de éstos Mojo-Achané.
— Posibilidad del estudio mediante los trabajos conservados y 
publicados por los P. P. Ruiz de Montoya, R estiro y  otros 
Misioneros S. J.

(
VIII

Eslabones que ponen de manifiesto el interparentesco que
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■existe entre el Guaraní, el Caraiba y  el Mojo-Achané, contenidos 
en  los nombres de parentesco propios de todas tres estirpes.

IX

El levirato entre los indios Guaraníes. — Su doble forma. — 
Explicada ésta por la costumbre de la escogamia convertida en en- 
<logamia. — Lo que al respecto dice Rogerio Barlow, compañero 
■de Sebastián Gabolo o Caboto, y Gabriel Soares de Souza.

X

1 f  Migraciones de las naciones de tipo Arauco-Caraíbe. - -  Atribu
ción a ellos de los petroglifos universales y del mismo tipo que 

.se hallan en todo el continente americano, desde la Tierra Firme 
inmediata hasta las regiones más australes de nuestro continente.

XI

Migraciones paralelas de Norte a Sud del lado del Pacífico. 
—  Contactos de la  cultura social y  artística de las Antillas con 
la de su Tierra Firme Occidental. — Contactos de la cultura a rtís
tica de la región mejicana con toda la andina hasta llegar 
al mismo Chile. — Superposición cronológica de dos o m ás cul
turas artísticas. Superioridad de lo más. antiguo sobre lo más 
moderno. Ejemplos de los descubrimientos hechos en los últimos 
dos o 1res años en el Noroeste argentino. — La alfarería d ra 
coniana del Viejo Tncnmán. — Su carácter y  ubicación. — Los 
ejemplares reunidos en el Museo de La Plata.

XII

Las grandes regiones arqueológicas de la Argentina. — Ata.- 
p u n a  — Calchaquí. — Valle de Londres, que incluye los lla
mados «pueblos de Catamarca y La Rioja». — El verdadero, «Vie
jo Tucumán». — Región misteriosa que se extiende desde An- 
Jofngasta de los . nAdes hasta. San .luán, por detrás de
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la. tierra do Velasco; por Tiuogasla y valles occidentales de 
La Kioja y San .luán y el desierto que divide osla provincia, 
de la de Mendoza. Derrotero de Indios Aráñeos que llegan: 
hasta las lagunas de Vana-Cachi.

X ill

Kxanien objetivo de los restos arqueológicos de toda esta 
zona. - L a  cerámica de la misma comparada regional y crono
lógicamente. Identificación de los objetos con cierta parte de 
los del Norte, sin limitarse ni al Istmo de Panamá ni a las 
naciones de ('entro América, o de más adelante Inicia el Sud.

XIV

Analogías artísticas comprobadas con otras de género lin
güístico y de nomenclatura regional.

S A sir EL A. l.AI-’oNH Ql'KVKD.O-



HISTORIA UNIVERSAL

PRIMER c u r s o

PRIMERA PARTF,

I

1. " Historia. -  Diversas acepciones. Etimología. Definición 
corriente. Definición doi profesor. Importancia de la Historia.

2. <i- Naturaleza de la Historia. — La historia ciencia. La 
historia arle. La hisloriologia.

3. " - -  L a  hisloriologia y  la crilología o ciencia de la p rueba: 
sus relaciones y su carácter como ciencias reconstructivas.

II

l .f Las ciencias reeonstruehras: enumeración. Caracteres 
generales.

2 ° L a  historia, la sociología y la psicología. Sus relaciones 
v recíproca dependencia.

3 ." - -H is to r ia  y  utilidad de la hisloriologia. Objeciones en 
contra; ventajas innegables y razones que la imponen.

IIT

l.o — Fuentes de la historia : definición, su critica y clasifi
cación. Clasificaciones clásica y moderna. Ensayo de clasifica
ción natural.

2.» - Utilización c importancia respectiva de las diversas 
fuentes en general y con relación a la historia argentina.

51



r-í.<■ ■■■ num ism ática  argentina : su importancia. — Las casas de 
moneda do Potosí, Córdoba. Iai Rioja y Buenos Aires y sus 
diversas acuñaciones.

IV

1 .o — Aprendizaje técnico del erudito y el h istoriador: concepto 
antiguo y actual. — Disciplinas auxiliares. Aprendizaje técnico 
del historiador argentino.

2." — H eurística: Concepto e importancia. — Archivos y pu
blicaciones. Bibliografía. Archivos argentinos.

V

i . ' .....Crítica histórica. — Teoría del documento. Principales di
visiones. Educación crítica.

2.0 — Crítica de restituc ión .— Textos originales. Variantes de 
tradición. Stemma codicum.

3.0 — Crítica de procedencia. — Análisis interno. Informacio
nes exteriores. Adiciones. Fuentes. Resultados y utilidad.

4.e — Clasificación crítica de ios documentos. — Procedimientos 
instintivos. Las fichas. Trabajo de erudición. Obras históricas.

VI

l.<- -  Hermenéutica. — Análisis crítico. Sentido literal. Regla 
del contexto. Sentido real. Resultados.

2 .o— Crítica de sinceridad y de exactitud. — Reglas genera
les. Condiciones generales de composición. Afirmaciones particula
res.

o.o - -  Afirmaciones de segunda mano. — Autores y afirmacio
nes de segunda mano. Afirmación anónima. Tradición oral. Leyen
das. Anécdotas. Tradición escrita. Carácter de ios hechos his
tóricos.

4-c — Determinación de los hechos particulares. — Resultados 
del análisis. Concepciones. Hechos indiferentes o burdos. Fuer
za probatoria de las afirmaciones. Acuerdo de los hechos. Des
acuerdo.



Vil

1 c - Construcción histórica: condiciones generales. — Estada 
da los bacilos determinarlos. Sus diferencias. Agrupación provi
soria. Hechos generalas o individuales, ciertos o dudosos. Exis
tencias, actos humanos, motivos.

2. e — Construcción histórica : procedimiento. — Carácter obje
tiva) da los hechos. Análisis histórica. Analogía. Cuestionario. 
Plan de la construcción.

3. ° — Agrupación de los hechos simultáneos. — Agrupación, se
gún las condiciones exteriores y según la  naturaleza. Cuadro ge
neral. Ordenación. Actos individuales y colectivos. El grupo his
tórico. El estado de sociedad.

4. e — Agrupación de los hechos sucesivos. — La evolución social. 
Estudio analítico. Comparación. Proceso de las evoluciones. Pe
ríodos históricos.

VIII

t.° - Raciocinio constructivo. Precauciones. Argumento de si
lencio. Raciocinio positivo.

2.» — Fórm ulas generales. — Su extensión. Manera de cons
truirlas. Elementos. Hechos generales: carácter, extensión, du
ración. Actos únicos. I’órniula descriptiva de los personajes y 
acontecimientos.

3.0 — Sistemas. — Cormas místicas, metafísica y positiva.
4.0 — La causalidad en historia. — Causas de los accidentes 

de los hachos generalas, de la solidaridad entre los hábitos, de 
la evolución.

IX

1.0 -- Exposición. — La concepción clásica. El Renacimiento. 
Concepción filosófica del siglo XV111. El siglo XIX y la exposi
ción científica. Monografías. Trabajos generales.

2.0 — Enseñanza de la historia. — Enseñanza superior de la 
historia. La historia en ¡>1 período de la cultura general.



SEGLINDA PARTE

El antiguo Egipto.

An t o n i o  D Ki a  ,n r  J a n k
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HISTORIA UNIVERSAL

SEGUNDO CURSO

Concepto general de la Historia. — Método do estadio. — Las 
fuentes de la Historia colonial. — Descripción general del pueblo 
argén lino en el siglo XVIII. — Análisis de la  sociedad colo
nial; l a  familia, s i l  organización, su influencia.

La enfermedad y la m iseria ; estudio de la organización de la 
caridad.

La religión colonial, las órdenes religiosas, las cofradías, el 
papel e influencia de la religión, la moralidad.

Los sentimientos sociales, la patria, el honor, la fidelidad.
La industria, su organización, leyes del trabajo.
Los esclavos, el pequeño comercio.
Organización política. Ksludio de los Cabildos.
Los gobernadores.
Ideas políticas y sociales dominantes en España a fines del 

siglo XVIti y su influencia en la Argentina. Moreno y la re
presentación de los hacendados.

Ju a n  A. Ga k c ia



HISTORIA ARGENTINA

U K  L A  K l í Y O L U C I Ó N  A  L A  I K D K l ' K N D B S C T . V

La poJílica y las i 11 siilliciones en los años 1811 y 1812. -  y  
Desarrollo <le la revolución del punto de vista social, políllco y 
mililar. — Primeras lentalivas de organización constitucional; for
mas de gobierne y sus cambios.

II

Asamblea del año 1813. Sus antecedentes, su consl il lición, 
sus elementos componen les, su obra.

III

L Directorio, (lérmenes de anar<|iua. - Los caudillos, — La 
lucha política de las facciones. - Id año 1815.

IV

El Congreso de Tucumán. Sus antecedentes, su composición, 
su obra.

C a k l o s  ii; \ i;i; i i; i;n
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GRAMATICA HISTORICA

21 oeiones generales. Filología, su importancia y progresos. Len
guas indoeuropeas. El griego y el latín. Lenguas neolatinas,

II

Gramática en general y gramática histórica o comparada. Im
portancia de esta ultima, partes de que consta. Iniciadores.

III

Origen de las lenguas neolatinas. Su diferenciación. Influere 
cias que la determinan. Transformación de sonidos y palabras.

IV

Formación del romance castellano. Variedad del mismo. Sus 
elementos constitutivos. Aljamías. El castellano en América. In
fluencia. regional en la Argentina.

V

1 tí
Desarrollo histórico del castellano. Mío Cid, poemas de Ber- 

ceo. Las Partidas. Superchería de las Querellas. Retroceso de 
la lengua en el siglo XIV.



Progresos del castellano en el siglo XV. Arcipreste de Hita. 
Arcipreste de Talavera. Juan: de Mesa, Jorge Manrique, Santillana. 
F.l Centón epistolario y su escasa autoridad.

Vil

Siglo de oro. Latinistas y romancistas. Influencia italiana en 
la lengua y en la. métrica. Gongorismo. Influencia francesa. L a 
Academia Española. Diccionarios v gramáticas.

(
v i i i

Siglo XIX. Romanticismo y la corrupción de la lengua. Re
forma ortográfica. — 6». edición del Diccionario de la Academia.. 
Estudios gram aticales: Salva, Bello, Baralt. Monlau, Cuervo, Cnro.l 
etc. Ensayos de gramática histórica.

IX

Fonética: Su objeto e importancia. Carácter de sus leyes. 
-•Fonemas. Aparato vocal. Sonidos y su división.

X

El acento en el latín clásico y en el popular. Importancia 
filológica del acento clásico. Palabras oxótonas, paroxítonos y 
proparoxítonas. F.l acento escrito, en castellano.

XI.

(
Diferenciación de los sonidos latinos en las lenguas neolatinas. - 

Su evolución especial en castellano: Vocales libres y acen[na
das. — Consonantes iniciales, infernas y finales.

V I
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X I I
Fenómenos accidentales de la evolución fonética. Asimilación, 

disimilación, metátesis, epéntesis, etc. Influencia de unas pala
bras en otras. Etimologías populares.

XIII

Evolución del léxico en latín y castellano. Palabras lexico
gráficas y gramaticales. Neologismos y arcaísmos. Origen arcai
co de ciertos argentinismos.

'i
XIV

Cómo se enriquecen las lenguas. Selección, préstamo. Deriva
ción propia, e impropia. Sufijos latinos y castellanos. Dobletes 
o derivaciones divergentes. Sinónimos. Propiedad de las pala
bras .

XV

Palabras compuestas en latín y castellano. Afijos, prefijos y 
sufijos. Verbos parasintélicos. Errores de ciertos gramáticos.

XVI

Estudio analógico del vocabulario. Substantivos: su declinación 
■en latín. Anacronismo en la nomenclatura actual. Géneros. F i
losofía del castellano. Números. Formación del plural. Aumen
tativos y diminutivos.

XVdi

^ Adjetivo: su naturaleza y división. Sufijos latinos y caste
llanos. Comparativos y superlativos: Numerales latinos. Apócope 
incorrecta de ciento. Uso impropio de sendos.
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'Pronombre: su declinación en latín y castellano. Uso arcaico 
en la Argentina. División de los pronombres. Su confusión con 
los adjetivos. Archivo: su origen, división y funciones. Uso in
correcto.

XIX

I'erbo: conjugación latina y castellana. Pérdidas y aumentos, 
de esta última. Verbos reflexivos y recíprocos: deponentes e 
impersonales. La pasiva en castellano. Vertios irregulares.

<
XX

Adverbios: su origen y su división. Frases adverbiales. I’re
posiciones. Su origen e importancia. Conjunción e interjección.

XX t

Semántica y sus leyes. Su importancia en filología, llostric- 
ción y ampliación de sentido. Palabras nobles y  plebeyas. Pa
labras proscriptas. Tropos y su importancia.

Mi g u e l  d e  Tono y  Gó m e z .



LITERATURA CASTELLANA

E l  t4ÉNJiR0 NOVMI.MRCO JS5T KHPAÑA DESDE SUS OKÍCíMNKbr 

H ASTA CERVANTES

I ' o
Influencia oriental en la Edad M e d ia .D o n  .luán M anuel.— 

El Arcipreste de Hila. —-Alfonso Martínez de Toledo.

II

La. novela caballeresca. — Sus orígenes sociales y literarios. 
Ciclos diversos. — Sus caracteres. — Introducción de la lite

ratura. caballeresca en E spaña .— Libros de caballería españoles. 
- -  X I caballero Cifar. — A m adís de Galúa. — Libros catalanes. 
— Caballería mística. — Decadencia del género caballeresco.

III

Novela sentimental. — Influencia italiana. — Rodríguez del Pa
drón. — Diego de San Pedro. — Otras manifestaciones. — Novela 
de aventuras.

IV

Novela h is tó rica .— Especies diversas. — Guevara. — Ginés Pé
rez de Hita. — Historia de Abindarraez // de la hermosa J a r i fa .— 
Libros de geografía y viajes.
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Novela pastoral. — Influencia italiana. — Primeros ensayos, 
■lorge de Montemayor. - -G il Polo.

Vi

Novela picaresca. — Sus antecedentes nacionales. — Su índole 
y carácter^.»- • ht, lazarillo de Tormos. — Mateo Alemán. — Vjcenlo 
Espinel. — Quevedo. — Luis de (¡nevara. - Otros cultivadores. — 
Influencia del género en Gil Blas de Sanlillana .

Vil

CkB'VAB'TES. — Su vida. — Sus obras. — Sus novelas ejempla
res. Esludio especial del Quijote.

Ca l ix t o  1 h  i t:i v



LEC TO R A S DE L IT E R A TU R A  C A STELLA N A

PRIMERA PARTE

Calila et Digna. — Seudebar. — Conde Lucanor. — El Libro de 
Buen Amor. — El Libro del Arcipreste de Talavera. — El ca
ballero Citar. — Amadís de Carda. — El siervo libre de amor.

Historia de Abindarraez y Jarifa. — Diana de J. de Mon- 
tcmayor. — - Diana de Gil P o lo .— El Pal.rañuejo.— La Celestina. 

El Lazarillo de Tormes.

SEGUNDA PARTE

a) Las novelas de Cervantes, con excepción del Quijote.
b) El ingenioso hidalgo Don. Quijote de la Mancha.

M. Nie b n s t b in



L ITE R A TU R A S  DE LA EUROPA M ER ID IO N A L

(L iteratura  Francesa)

c
I

Siglo XIX. La evolución realista. Sus antecedentes. Cau
sas generales que la determinan. — Sus principios estéticos.

Transición, del romanticismo al realismo. ■ La p rad o .— Baude
laire.

II

Los parnasianos.— Leconle de Lisie. — Siillv Prudhomme. -  
Coppée.

III

La comedia. — Augier. — H um as....Tentativas de una nueva
comedia. .

IV

La novela. — Flaubert.
El idealismo. — Feuillet.
El impresionismo. — Los (¡oncourl.— Daudet. 
El naturalismo. — Zola. — Guy de Maupassant.. 
Novelistas campeslres. — Tabre. — Theuriet. 
Otras tendencias.
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La crítica. Sainle Beuve. — Influencia alemana e inglesa. 
Schérer. — Taine.

VI

Pensadores e historiadores. -  - tlav a isso n .— Fuste! de C'oula 
ges. — Renán.

Estado v tendencias actuales de la literatura francesa.

Ca l i x t o  Oy u e l a



LITERATURA ARGENTINA

i
N U E S T R A  L I T E R A T U R A  C O L O X I A L

Sus caracteres. Especies literarias.
Bibliografía. Su valor documental.
Su valor estético. Su influencia en la literatura argentina pos

terior a 1810.

Temas de seminario :

I. — Cancionero de la época colonial.
II. — Cancionero de la época de Rozas.

R ic a r d o  R o j a s



ESTÉTICA

PARTE GENERAL

Análisis del sentimiento y de la  idea de lo bello.
Sus fundamentos objetivos y subjetivos. — Nociones de crítica 

•o sea, lógica propia del sentimiento estético.
Revista de las principales doctrinas estéticas, especialmente 

sobre las ideas de Ruskin.

PARTE ESPECIAL

Estudio del ritmo. — 1». Ritmo del pensamiento y del senti
m ien to .— 2o. Sus manifestaciones, en el lenguaje y en la me
lodía; su organización métrica en la palabra.

Ca m i l o  -Mo e u l
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HISTORIA DEL ARTE

A. K1 arte feudal en sus aspectos, sucesivos, rom ánica y gótico.. 
A. ■ Kl  AK'J'K f k d d AIj en sus aspectos sucesivos,. románico y 
gótico.

I.» Arquitectura rom ánica:
a) sus diversidades regionales en Francia, Inglaterra, Es

paña, Escandinavia, "Alemania, Italia, consideradas principalmen
te en la arquitectura religiosa; su estética propia, y  su relación 
con la cultura de la época;

b) determinación e importancia de sus fuentes; rasgos de 
la tradición romana, aportes bizantinos, celto - irlandeses, indo
germánicos; en España, influencias visigóticas y árabes. Influen
cia del cristianismo. Transición del arco de medio punto, al 
arco ro to ;

c) arquitectura románica civil y militar.
II. Escultura románica en los varios países.
III. — La pintura románica, la pintura al vidrio; los esm altes;

las artes menores del siglo- X al XIII.
IV. - Arquitectura gótica :

a) causas y características esenciales del edificio gótico tan
to religioso como civil; sus elementos de detalle-;

b) estética de la arquitectura gótica y cómo fue apreciada 
en los tiempos sucesivos hasta nuestros días;

c) descripciones de algunas catedrales más características 
de Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Italia; insistiendo sobre 
la evolución del estilo gótico, pasando- por los. estilos llamados- 
románico - ojival, lanceolado, radiante y flameante.

edificios civiles.



V: Escultura, pintura, artos menores de carácter gótico en
los diferentes países.

/>’. — E i.  i; i : \ a i  i m I KN'Tn.
VI. — Prorenacimiento en. Italia; sus tres fuerzas vivas; na tu 

ralismo, misticismo, influencia de la antigüedad; acciones 
V reacciones de las mismas en las varias artes desde Giot
to hasta L. de Vinel.

Vil - - Prei-renacimiento en 'Francia, Borgoña y Flandes.
VIH. Escuelas alem anas de Colonia, del alto Rhin, de Suevia, 

de Franconia y de Praga.
IX. Uenacimiento en Italia; el tiempo de L . de Vine!, de 

lirtiimmlc, de M iguel Angel, de .7íafttcl.
X . -- Francia: el siglo de los Valois; influencia italiana y per- ,(

sistencia de la originalidad nacional en las varias artes.

Cam ilo  Mokkl

i
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CIENCIA DE LA EDUCACION

i

Definición de la educación.
II

La educación cu Grecia y en Roma. 

III

La educación en la Edad Media.

IV

La pedagogía del Renacimiento.

V

La educación moderna. Sus caracteres generales.

VI

Educación clásica y educación moderna.

VII

Educación ética y estetica.



VIH

La instrucción pública.

IX

Estado actual de la enseñanza en la  República Argentina

C. 0. Bü k &b
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CRÍTICA Y PR A C TIC A  PEDAGÓGICAS

PARTE GENERAL 

I

Métodos de enseñanza y sus bases.

n

Análisis de las bases biológicas, psicológicas y sociológicas.

III

De los procedimientos pedagógicos: observación.

IV

Experimentación, inducción ■ y deducción.

V

De las formas de la enseñanza y sus aplicaciones.

VI

Forma socrática y dialogada. Forma expositiva, interrogativa 
y  otras formas de la enseñanza.



Preparación de. las lecciones.

Plan v bosquejo de una lección modelo.

P o d o  u fo  S k x u t -

VIII

PARTE ESPECIAL

El m étodo: sus formas. — Método de la ciencia y método de
la enseñanza. — Espíritu y fundamento de las nuevas formas di
d á c t i c a s .L o s  métodos activos: sus elementos. Función del pro
fesor. ----- Función del alumno. — Salas y laboratorios. — Auxilia
res de los procedimientos didácticos. — El material de- enseñanza..

Las ilustraciones, — El dibujo. — Sinopsis y esquemas. - El 
cuestionario.

11

La lección: sus partes. — El programa». — La distribución en: 
lecciones. — Cómo debe ser tratado un tema. — Papel directivo' 
del profesor: papel activo del alumno. — Ejercicios de fijación y 
desarrollo de las ap titudes.- - Recapitulación. — Del profesor: pre
paración general y preparación especial científica y  pedagógica
mente consideradas. - Trato y relación con los alumnos. — El' 
lenguaje. - Inconvenientes de las digresiones. — El curso: explo
ración de sus conocimientos y aptitudes para el estudio de la. 
materia.

Ili (I

Enseñanza del Idioma Nacional y do la Ortografía, Form ación 
del lenguaje y su cultivo. — Las reglas. — Las elocuciones. — Pro-



coso mental. - Móloilo basado sobre el esludio ríe una obra, 
literaria.- La composición: lemas, apuntes', notas. — Elementos, 
que (leliei! trabajarse. Instrucciones del profesor. — Ejercicios 
rio perfeccionamiento. -  Formación del estilo. — El conocimiento, 
de la gramática. - Forma ríe las lecciones. — Ejercicios de ge
neralización y aplicación. - Enseñanza de la ortografía conforme 
al método viso-auto-motor-gnósico.

rv

Enseñanza de la Historia. Concepto y espirito de osla en
s, señaliza. - - Propósitos. — Proceso mental. — Método. — El tiempo 

y el espacio: su valor en el estudio de un fenómeno histórico. 
— Cómo se estudia una civilización, un acontecimiento. — Material 
de enseñanza. - Cuestiones y monografías. — Las lecciones. 
Ejercicios de interpretación y análisis sobre láminas, documentos 
y otras fuentes históricas.

Y

Enseñanza de la Geoyrafíit. ■■ -Kspírilti y propósitos. — Proceso, 
mental. — Método. — El lugar geográfico. — Lugares « tipos» .— Las. 
lecciones. — Cuestionarios y monografías. — Problemas. — Mate
rial de enseñanza y su empleo. — Lecturas y viajes. — Los tex
tos. — Las gráficas. — Uso de los documentos y publicaciones ofi
ciales.

VI

Enseñanza de las Ciencias Naturales. — Espíritu y propósitos.
— Proceso mental. — Edad. — Método. — El laboratorio. - -  Cues
tionarios. — Estudio de las rocas. — Programa. — Monografía y m a
terial de estudio. - Estudio de la vida . — Estudio de las plantas.
— Material de enseñanza .— Las lecciones. — Textos. ■—Estudio de. 
la anatomía y de los animales. ~- (luslraciones y laboratorios,
— El museo.



v u

Enseñanza de la Química.- • Espirita y método. — Propósitos. 
— Material de enseñanza .— La lección. -  Ejercicios. ■- Instruc
ciones para resolver el cuestionario. — Lección rec.apitulatoria, o 
de repaso. - - Instrucciones para realizar un experimento. — El 
laboratorio. - M onografías.— Enseñanza' de la Física.

Y 111

Enseñanza de la Geometría. — Espíritu. — Propósitos. - - Mé
todo. — - Ejercicios de observación, de discriminación, de generali
zación, de imaginación, de construcción. .—- Problemas y teoremas.

-E jercicios de lenguaje oral y  e scrito .— La lección. — - Material 
de enseñanza. — Texto.

IX

Enseñanza de la Aritmética. — Edad y tiempo. — Horarios. — 
Proceso mental. — Estética de la matemática. — Leyes de- la ac
tividad matemática del niño. — Distribución de las lecciones y 
método. — Ejercicio de fijación, de evocación y mixtos. — Proble
mas. — Enunciados concebidos por el alumno. — Razonamiento o 

.análisis de los problemas. — Deberes. El libro de ejercicios.

X

Enseñanza de la .Instrucción Cívica. Espíritu. Programa y pro
pósito. — Cuestionario. — Lecciones.

Ju l i o  :i >l i . c . M o r u n o
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