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Y 953 
INTRODUCCION A LA F I L O S O F I A 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Angel Vassallo 

Profesores adjuntos: 
Dr. Eugenio Pucciarelli 

Sr. Francisco González Ríos 

ESENCIA DE LA FILOSOFÍA 

I. Caracter ización p re l imina r ele l a f i losof ía . Tipo-i de fi-
losof ías . L a f i losof ía en la v ida h u m a n a . 

I I . L a f i losof ía y la c iencia . Los métodos de la f i loso f í a . 
His to r ic idad e i n t empora l i dad de la f i losof ía . 

LOS GRANDES T E M A S DE LA F I L O S O F I A 

I I I . El problema del conocimiento. Los caminos del co-
nocimiento . La re lac ión su j e to -ob je to . E l sen t ido de la v e r d a d . 

IV. El ser. Origen y na tu r a l eza de la me ta f í s i ca . Anál is is 
de a lgunos conceptos ontológicos . 

V. La. m e t a f í s i c a en K a n t . Indicaciones sobre su des t ino 
u l te r ior . Los g randes t ipos de concepciones m e t a f í s i c a s . 

VI . El bien. Ser y v a l o r : el reino del va lor . E l p r o b l e m a 
mora l . Lo teór ico y lo normat ivo en la é t i ca . 

\ IT. Las é t icas de bienes y de f ines . E l fo rma l i smo y el 
concep to del d e b e r : discusión. Proyecciones me ta f í s i cas de 
la mora l idad . , 

V I I I . Filosofía, arte y religión. La a c t i t u d es té t ica . Esenc ia 
y s ignif icación clel a r t e . E l p rob lema f i losófico de la rel igión. 
F i losof ía y rel igión. 

IX. El tema del hombre. E l hombre y la na tu ra l eza . Perso-
na y t r a scendenc ia . L a l ibe r t ad . 

X. El hombre, la cultura y la historia. P rob lemas f i losó-
ficos de la h i s tor ia . E l h i s to r ic i smo. 

X I . El pensamiento filosófico en la Argentina. Carac te r i -
zación y esquema de su desarrol lo . 



NOTA: Durante el desarrollo del curso se hará la lectura co-
mentada de los siguientes textos filosóficos cuyo conocimiento deberán 
acreditar los alumnos en el examen: Aristóteles, Etica a Nicómaco, 
libro I (bolillas 1-11); Descartes, Meditaciones metafísicas, 1.a y 2.a 

(bol. III-V); H. Bergson, La percepción del cambio (bol. VI VIII); 
K. Jaspers, Origen de. la filosofía (bol. IX-XI). 

Conforme con las disposiciones en vigor, los alumnos regulares 
deberán asistir al 75 o o de las clases dedicadas a la lectura comen-
tada y aprobar los trabajos prácticos que se realicen. 

BIBLIOGRAFIA 

I. W. Dilthey, Teoría de la concepción del mundo-, W. Windel-
band, Preludios filosóficos-, Historia de la filosofía-, H. Bergson, 
La intuición filosófica-, E. Husserl, La filosofía como ciencia estricta; 
B. Croce, II carattere della filosofía moderna-, Ueberweg, Grundriss 
der Geschichte der Philosophie, I (ed. 1926); K. Jaspers, La mía 
filosofía; E. Bréhier, La philosophie et son passé; H. Gouhier, La 
philosophie et son histoíre; J. Ortega y Gasset, Dos prólogos; A. 
Vassallo, ¿ Qué es filosofía? 

II. N. Harfmann, Les principes d'une métaphysique de la con-
naíssance; H. Bergson, La p»nsée et le mouvant; A. Spaier, La 
pensée concrete; J. Maritain, Grados del saber; E. Gilson Vétre et 
l'essence; J. Wahl, Existence humaíne et transcendance; H. Heimsoeth, 
La metafísica moderna; M. Blondel, L'action; L. Lavella, Traite 
des valeurs; R. Le Senne, Traite de morale générale; A. Vassallo, 
Ensayo sobre la ética de Kant y la metafísica de Hegel; B. Croce, 
Breviario di estetica; S. Alexander, Beautij and other forms of 
valué; M. Geiger, Estética; Gilbert y Kuhn, Una historia de la 
estética; G. van der Léeuw, La religión dans son essence et ses 
manifestations; E. Boutroux, Sciencie et religión; M. Scheler, De 
lo eterno en el hombre; M. F. Sciacca, II, problema di Dio e clella' 
religione nella filosofía attuale; B. Groethysen, Towards an antro-
pological philosophy (en phílosophy and History, Oxford, 1936); H. 
Bergson, La energía espiritual; M. Scheler, El puesto del hombre 
en el cosmos; M. Buber, ¿Qué es el hombre?; E. Cassirer, Las 
ciencias de la cultura; B. Croce, La Historia como hazaña de la 
libertad; F. Mainecke, El liistoricismo y su génesis; K. Jaspers, Origen 
i/ meta de la historia; J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía; 
A. Lalande, Vocabulaire technique ét critique ele la philosophie; R. 
Eisler, Woerterbuch der philosophischen Begriffe. 

— i o — 



/953 
PSICOLOGIA I 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Luis M. Ravagnan 

• 

A ) P A R T E GENERAL 

Visión panorámica del contenido general de fa materia 
Evolución, y direcciones fundamenta les de la psicología. Sus 

diversos dominios de in estigación. 
El fenómeno psíquico. In terpre tación y clasificaciones. 
Tareas, fuentes y métodos de la psicología. 
Análisis de la vida psíquica y problemática acerca de sus 

es t ruc turas funcionales . 
Caracteres e instancias de la pursona y la personalidad. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

I. Consideraciones contemporáneas acerca del objeto pro-
pio de la psicología. i 

I I . La psicología como ciencia del espír i tu . La crisis ele-
menta risla, y el concepto de es t ruc tura . Comprensión y con-
ducta . 

III. La configuración fisiológica y la psicología contem-
poráneas. Nociones topográf icas y mecanicis tas . Contribucio-
nes fenomenológica-s en favor de una nueva experiencia del 
cuerpo. í 

IV. Dinámica inf raconsciente . Caracterización de los ni-
veles psíquicos en función de la conducta . La «metapsicología» 
<le Freud . 

V. In terpre tac ión reflexológica de la vida psíquica. Con-
ducta y condicionamiento. El mecanicismo de Watson Y sus 
cr í t icas . 

VI. Conducta y Ges ta l t theor ie . Los procesos do campo en 
el orden del isomorfismo. La segregación de .unidades y la 

— i i — 



organización del campo perceptivo. El campo to ta l y el Yo. 
VII . La. psicología como disciplina de la conducta h u m a n a . 

El p lan teo de Me Dougall en favor de una teor ía hórmica. 

CLASES PRACTICAS 

1. Las pruebas menta les . Origen y general idades. 
Nociones do Psicometría . La necesidad de t ipicación de las 

pruebas mentales . Clasificación. 
Pruebas de in te l igencia : Test de Terman y Merrill . Con-

cepto do E d a d Menta l y Cociente In te lec tua l . 
Test de Goodenough. 
Tes t de Raven. . 
Demostración experimental de las leyes y principios funda -

mentales de la Gesta l t theor ie . 
3. Las experiencias de Ebbinghaus en el plano de la memoria . 

Métodos de aprendizaje y curvas de retención. 
Crí t ica a las experiencias de Ebbinghaus . Los análisis de 

Kóhler y von Restorf f . 
•1. Determinación de t iempos de reacción. Las reacciones dis-

cr iminadas y las diversas variantes de la experiencia. 

En la medida que el desarrollo de los temas que iníegran las 
clases teóricas y práclicas ofrezca la oportunidad, serán señaladas 
expresamente las contribuciones que han surgido ds los estudios psi-
cológicos realizados en la República Argentina. 

Advertencia. El ciclo de clases prác icas que forma la segunda 
parte del programa tendrá lugar en la Sección de Psicología a razón 
de dos clases semanales. Durante el desarrollo de las mismas los 
alumnos deberán someterse a tres pruebas parciales, de las cuales, 
dos por lo menos, tendrán que ser aprobadas para acrediíar su con-
dición de regulares. Los alumnos que no hubieran aprobado ninguna 
o sólo una de dichas pruebas, tendrán opción a un examen final, 
donde habrán de poner en evidencia el conocimiento de todos los 
temas tratados como última oportunidad en favor de su regularización. 

En la Sección de Psicología el Profesor dictará, en sesiones de 
una clase semanal, un cursillo sobre: «Estructura del sistema nervio-
so». Dado su carácter extra-curricular los alumnos interesados deberán 
solicitar personalmente su inscripción ante el Profesor. 

BIBLIOGRAFIA 

Se indicará en clase. 

— 12 — 



PSICOLOGIA II 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Luis Felipe García de Onrubia 

I. Los diversos enfoques psicológicos de la personalidad.-
La personalidad como organización dinámica. 

I I . La conducta y el mundo en torno. Requerimientos del 
sujeto y presiones del medio.. E l espacio vi ta l psicológico. 

I I I . El desarrollo de la personalidad y sus fundamentos or-
gánicos. Las conductas predominantemente innatas y, las pr i -
meras formas del aprendizaje. 

IV. Conducta concreta y conducta abstracta . El proceso 
de mediatización del mundo. Las característ icas de la per-
cepción y acción primitivas. El lenguaje y la constitución del 
mundo percept ivo; las imágenes y el juego. 

V. El «yo»; su origen y evolución. Dinámica del «yo¡». 
Los diversos estratos de la personalidad como asiento de con-
flictos. 

VI. Los mecanismos psicoanalíticos y las formas de la 
compensación. La psicología profunda del «yo». 

VII . La es t ructura de la personalidad y la autonomía fun -
cional de los motivos. La personalidad en el ámbito de la 
vida en comunidad. 

El profesor dictará, asimismo, en la Sección ele Psicología 
un cursillo libre sobre Introducción a la psicología patológica. 

NOTA: La bibliografía será indicada en clase. 

— i3 — 



LOGICA 

Profesor titular a cargo: 
Sr. Horacio Schindler 

Profesor adjunto asistente-, 
Sr. Armando Asti Vera 

Profesora adjunta: 
Dra. María Angela Fernández 

P A R T E GENERAL 

L Anteceden tes de la lógica a r i s to té l i ca . 
I I . E l Organún. Los p red icab les y las ca tegor í a s . 
I I I . Los pr incipios lógicos y la teor ía de la oposición. 
IV. Los silogismos ase r tó r icos . 
A7.Los silogismos moda les . 

P A R T E E S P E C I A L 

VI. La lógica clel es to ic ismo. 
VI I . E l anál is is del juicio en la lógica medieva l . 
Y11 i. Método y lógica en la e d a d moderna : Bacon, Des-

car tes y Leibniz. 
I X . K a n t y la lógica del idea l i smo. 
X . La l o g í s t i c a : proposiciones, clases y re laciones . 
X I . L a e s t r u c t u r a de los s i s temas f o r m a l e s : lógica y 

m a t e m á t i c a s . 

Monografía: Los alumnos deberán presentar un trabajo en el cual 
darán ejemplos de cada uno de los modos válidos de la segunda y 
de la tercer figuras del silogismo y los reducirán, por el método que 
corresponda, a silogismos de la primera. 



BIBLIOGRAFIA 

I. M. Bochenski, Ancient Formal Logic-, H. W. D. Joseph, Án 
íntroduction to Logic; O. Hairfclin, El sistema de Aristóteles; A. 
Virieux-Reymond, La logique et l'epistemologie des sto'iciens; Joseph 
Dopp, LeQons de Logique formelle; C. Morris, Iclealistic Logic; J'ean 
Piaget, Traité de Logique; Haskel B. Curry, Outlines of a forma-
llstic Philosophij of Mathematics. 



HISTORIA DE LA FILOSOFIA ANTIGUA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Tomás D. Casares 

Profesor adjunto: 
Dr. Gastón H. Terán 

B . - - 1. Fi losofía e historia. La historia de la f i losofía. 
La historia de la filosofía en el estudio de la f i losofó . La his-
toria de? la filosofía a n t i g u a : época que comprende; caracteres 
dist int ivos; problemas propios. 

A.— 2. Las teogonias 'griegas primitivas y los orígenes del 
pensamiento filosófico. Jónicos, pitagóricos y , eleatas. Herá-
clito y Parménides. Empédocles, Demócrito y Anaxágoras. 

B.— 3. Los fragmentos de Parménides y Heráclito en los 
comentarios de Burnet y de Jaeger . 

A.— 1. La sofíst ica. Sócrates, Platón, Aristóteles. 
B.— 5. De Sócrates a P la tón . La filosofía de Platón en 

los .siguientes t ex tos : Fedón, 61 c- 62 c- 63 c- 69 e- 70; c- 81 b ; 
La República, Libro V, desde-473 b, Libro VI, Libro VII, 
514-519 c, 521 c- 534 c; Timeo, 28-38 c. 

B.»— 6. De Platón a Aristóteles. La Filosofía de Aris-
tóteles en los siguientes t ex tos : Metafísica, Libro I, cap. 1 
y '¿; Física, Libro I, cap. 1, 5, 7 y 9; Libro III , cap. 1 aj 
3; Metafísica, Libro IX, 1, 2 , ' 5 , 6, 8 y 10; Tra tado dé!» 
alma, Libro- I I , cap. 1 y 2. Libro III , cap. i, 5 y 9; Metafísica, 
Libro XII , cap. 1, 2, 4, 6, 7, 9 y ,10. 

A.— 7. Epicureismo - Estoicismo - Escepticismo - He-
lenismo. Plotino - Porfirio - Jamblico y Proolo. 

B. - 8. E l Helenismo. La filosofía de Plotino en los si-
guientes tex tos : Eneada I, t r a t ado V I ; Eneada III, t ra ta -
do VIII , cap. 7 a 11; Eneada V, t ra tado VI ; Eneada VI, 
t r a tado IX. 

A.— 9. Cristianismo y fi losofía - Just ino, Clemente de 
Alejandría, Orígenes - San Agustín. El f in del mundo Antiguo. 



B.—- 10. De Plotino a San Agust ín . La f i losofía de San 
Agust ín en los siguientes textos : Confesiones, Libro VII . Del 
libre albedrío, Libro I I ; y los pasa jes del Sermón 7, del Coment' 
a l Evangelio de San J u a n y de la exposición de los Salmos, 
comentados por Gilson en «Philosophie et Encarna t ion selon 
Saint Agust ín» . 

Se señalan con las le t ras A y B las pa r t e s - del p rograma 
que, conforme a la ordenanza del 31 de diciembre de 1952, se-
rán objeto de exposición por pa r t e del profesor en la cá t ed ra 
—(par te B)— o d i rec tamente estudiadas por los a lumnos con 
la bibl iografía que se les suministrarán y explicará a l comien-
zo del curso —(par te A). ¡ ¡ 

— 5 7 — 



HISTORIA DE LA FILOSOFIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

Profesor interino a cargo: 
Dr. Gastón Terán 

I. A) La his tor ia de la f i losof ía an t i gua y medieval. Sen-
t ido de la conexión de ambos períodos. Los primeros pensa-
dores griegos. 

B) El infinito de Anaximandro y sus implicaciones. (Tex-
tos de Simplicio y Aristóteles incluidos en Jaeger , «La teo-
logía de los primeros pensadores griegos»). 

I I . A) La sofís t ica en la vida gr iega. Sócrates. 
B) La proposición de Protágoras , «El hombre es la m e -

dida de todas las experiencias» (P la t . Crat i lo 385E; Arist . 
Met. X . 10'53a 31, Ídem, XI , 1062b 12; Sexto E m p . H i p . 
Pi r r . I, 216 y sig.). 

I I I . A) La f i losofía de P la tón y el desarrollo de su pensa-
miento . 

B) L a idea de bien (Rep. VI desde 502c y VII , 514/521B). 
IV. A) Aristóteles y; la evolución de su f i losofar . 

B) Met. XI I , caps . 1, 6 7, 9 y 10. 
V. A) Fi losof ía helenís t ica romana . 

B) Cicerón, De natura deorum, I I . 
VI . A) E l Neopla tonismo y S. Agus t ín . 

B) Confesiones, VI I . 
VII . A) La E d a d media . El humanismo. 

B) Escoto Er ígena . 
VI I I . A) E l siglo X I y el X I I . 

B) S. Anselmo. 
I X . A) Los fi lósofos árabes y judíos. La fundac ión de las 

universidades. 
B) Avicena (La metaf ís ica , nos. 4 y 5, ed. R. de Occi-

dente) . Gilson, «El ser y la esencia», cap . IV. 
X. A) El siglo X I I I . S. Buenaventura , S. Alberto y s . Tomás . 

B) S. Tomás, «El ente y la esencia». Caps. 1, 2, o y 6. 

_ , 8 — 



XI . A) E l siglo XIV. Duns Escoto, 11. Bacou y Occam. 
B) La teología na tu ra l en Escoto. 

NOTA: Conforme a la Ordenanza respectiva la tarea del pro-
fesor recaerá sobre la sección B de las diversas bolillas. 

El requisito de los trabajos prácticos habrá de cumplirse con 
la lectura comentada de textos a realizarse en clases especiales que 
oportunamente se señalarán. 

La bibliografía será indicada en clase. 
/ 
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ETICA 

Profesor interino a cargo: 
Dr. Eugenio Pucciarelli 

P A R T E GENERAL 

Introducción 
• 

I . E t ica y filosofía. El problema moral en el ámbito de 
la filosofía. Lo teórico y lo p rác t ico ; sus relaciones. La ética 
como ciencia teórica y disciplina normativa. La ciencia de 
las costumbres y la, moral teórica. Plural idad de morales his-
tóricas y exigencia de unidad de la ética. 

Los problemas fundamentales de la ética. 

II . Vida moral y reflexión fi losófica. Conciencia psicológi-
ca y conciencia moral. Los factores de la conciencia moral . La 
es t ruc tura ele la experiencia, moral. 

I I I . El conocimiento moral . Su naturaleza, origen y fun-
ción. Soluciones intelectual is tas , voluntaristas y emocionalistas. 

IV. El orden moral . E l orden moral como orden objetivo 
ideal ; su carácter teleológico y su sentido normativo. "Valores, 
fines, objetivos, bienes. Los valores morales y su realización. 
Concepciones históricas del orden moral. 

Y. La- obligación moral . El deber ser ideal y el deber ser 
normativo. Trascendencia, dirección y tensión de la obliga-
ción. El fundamento de la obligación. 

VI- La sanción moral . La imputabi l idad personal ; funda -
mento y l ímites de la responsabilidad. Sanción natural , ju-
rídica y mora l ; su fundamento y sus formas. Sanción in-
manente y t rascendente ; sus requisitos. 

/ — 22 — 



P A R T E E S P E C I A L 

Los problemas de la libertad. 

VII. Análisis de la l iber tad . La l iber tad en el plano cos-
mológico : de terminismo y contingencia. La l iber tad en el 
plano psicológico: la experiencia de la l ibertad. El Libre albe-
drío. Intel igencia y voluntad en el ac to l ibre. 

YII I . La l iber tad en el p lano mora l . Liber tad y obliga-
ción. Liber tad y responsabi l idad. Autonomía y personal idad. 
Los l ímites de la l ibertad. Las l iber tades civiles. 

El irrobleww del mal. 

IX. Natura leza del ma l . Especies, origen, f ina l idad del 
nial. El mal como i lusión: el opt imismo y sus fo rmas . 

X. El mal como rea l idad . El dualismo radical . La doctr i -
na cíclico-dialéctica del mal . 

XI . El mal como privación. La doct r ina agónica del mal . 

LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTOS 

Duran te el año lectivo se comentarán los textos que se 
indican más abajo , en clases .de Seminario anexo a Ja cá tedra . 
Es obligación del alumno, de acuerdo a lo dispuesto por la 
ordenanza vigente, asis t i r a l 75 por ciento de las clases prác-
ticas . 

San Agust ín, De natura boni; por Leibniz, Teodicea; Kant , 
La religión en los límites de la razón; Schelling, La libertad 
humana. 

BIBLIOGRAFIA 

Howald, Ethik des Altertums (Hand. d. Phil.); A. Dempf, Ethik 
des Mittelalters (Hand. d. Phil.); T. Litt, La ética moderna-, R. 
Lessene, Traite de Mórale générale-, H. Nohl, Introducción a la 
ética-, G. Gurvitch, Morale théorique et science des moeurs; N. Hart-
mann, Ethik; M. Scheler, Etica; B. Croce, Filosofía de la práctica; 
Bergson, Les deux sources de la religión et de la morale; G. Gusdorf, 
Traite de l'existence morale. 

P. Martinetti, La liberta; J. Laporte, La conscience de la li-
berté; Ch. Werner, Le probléme du mal dans la pensée humaine; 
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cia, (B) Constitución, (C) Instauración y (D) Orientación del 
a r t e . -

De este modo el p rograma de examen quedará dividido 
en las doce bolillas que se mencionan a cont inuación. Pero, 
cualquiera sea la bolilla so r teada y¡ elegida, el a lumno deberá 
exponerla a la luz del cr i ter io establecido en la anter ior «vi-
sión panorámica clel contenido general de la ma te r i a» . 

fíevelación de la obra de arte. 

I ( I A). Presencia y llamadlo. 
I I ( I B). Composición y exposición. 
I I I . ( I C). Ambito imaginar io y consistencia real . 
IV (I D). E ;stilo y origen. 

Creación¡ de la obra de arte. 

Y ( I I A). Potenc ia de inspiración. 
VI ( I I B). Potencia de p lasmación. 
VI I ( I I C). Potencia de invención. ' 
V I I I ( I I D). Potencia de iniciación. 

Promoción de la obra de arte. 

I X ( I I I A). Tareas de celebración. 
X ( I I I B). Tareas de producción. 
X I ( I I I C). Tareas de consagración. 
X I I ( I I I D). Tareas de propagación. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Bajo la dirección del profesor t i tu la r y con la colaboración 
del personal técnico-docente del Ins t i tu to de Es té t ica , los 
alumnos real izarán tres t raba jos práct icos, correspondientes a 
las t res pa r t e s en que se divide el p rograma de la mater ia , 
de acuerdo a la siguiente dis tr ibución de tareas : 

Temas de la P a r t e 1 : 15 de Abril - 15 de Junio . 
Temas de la Pa r t e I I : 15 de Jun io - 31 de Agosto. 
Temas de la P a r t e I I I : 1.° de Setiembre - 15 de Octubre . 
Los temas de dichos t r aba jos consist irán en la in te rpre ta -

ción ele los textos que f iguran en la Bibl iograf ía general, en 
sus es t r ic tas relaciones con la problemát ica desarrol lada en la 
pa r t e correspondiente del p rograma. 
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L a inscripción (regular o condicional) quedará cer rada in-
defect iblemente el 30 de Abril ( a r t . 4.° y 5.° de la Orde-
nanza en vigencia) y será obl igatoria la, asis tencia a l 75 o/„ 
ele las reuniones (a r t . 14). 

La, aprobación de los t raba jos prácticos —requisito indis-
pensable pa ra rendir examen en condición de regular— será 
comunicada por el profesor t i tu la r a l té rmino de la ú l t ima re-
unión del año lectivo. 

BIBLIOGRAFIA 

P A R A LOS T E M A S DE LA P A R T E I DEL PROGRAMA 

A. Reyes, El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria; E. 
Souriau, La correspondence des arts. Eléments d'Esthétique comparée; 
F. Kainz, Estética-, Alain, Veinte lecciones sobre las bellas artes-, 
J. Pfeiffer, La poesía-, E. Wolfflin, Conceptos fundamentales de la 
historia del arte-, A. Malraux, Le musée imaginaire. 

P A R A LOS T E M A S DE LA P A R T E I I D E L PROGRAMA 

J. P. Sartre, ¿Qué es la literatura?; A. Malraux, La creation 
artistique-, L. Rusu, Essai sur la création artistique; R. y J. Maritain, 
Situación de la poesía-, R. Leibowitz, L'artiste et sa conscience. Es-
quisse d'une dialectique de la conscience artistique-, A. Alonso, Poesía 
y estilo de Pablo Neruda. Interpretación de una poesía hermética. 

P A R A L O S T E M A S DE LA P A R T E I I I DEL PROGRAMA 

G. Gusdorf, Mythe et métaphysique. lntroduction a la philosophie; 
R. Caillois, El hombre y lo Sagrado; R. Bastide, Arte y sociedad-, 
P. Francastel, Peinture et société. Naissance et destruction d'un 
espace plastique de la Renaissance au Cubisme; W. Weidlé, Ensayo 
sobre el destino actual de las letras y las artes-, P. Salinas, Jorge 
Manriqiie o tradición¡ y originalidad. 
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GNOSEOLOGIA Y METAFISICA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Carlos Astrada 

Profesor adjunto asistente: 
Sr. Andrés Mercado Vera 

Profesor adjunto: 
Sr. Rafael Virasoro 

LA METAFÍSICA DE NIETZSCHE 

(Voluntad de poderío y retorno de lo igual) 

I. La metaf í s ica de la voluntad de poder ío : a) Lo dado 
r ea lmen te : apet i tos , pasiones; voluntad, deseos, apeti tos, ins-
t in tos . Exclusión del mecanismo, b) Sentido nietzscheano esen-
cial de la expresión «voluntad de poderío». La hipótesis de 
la causal idad de la voluntad, c) Los últ imos elementos de la 
r ea l idad ; su unidad. 

I I . Voluntad de poderío, voluntad de autoconservación, 
.vo lun tad de vida. Voluntad de poderío como proceso cumula -
t ivo de fuerza . P lura l idad de unidades voli t ivas; unidades como 
cuantos dinámicos; puntuac iones de la voluntad . Lo orgánico 
y lo anorgánico. 

I I I . E l cuerpo y el «YOI». Lo corporal como conglomerado 
de voliciones. Nexo de la metaf í s ica nietzscheaná con el mate-
rialismo. Ordenación jerárquica entre las tendencias del cuerpo 
y del «espi r i ta» . Voluntad como todo orgánico y plura l idad 
de tendenc ias ; vo lun tad «racional» y voluntad vi ta l o in-
consciente. La psicología como morfología de la evolución de 
la vo luntad de poderío. 

IV. Proyecc ión ,metaf í s ica de la voluntad de poderío. Exen-
ción de la vo luntad de poderío de toda l ey ; esencia del mundo 
y validez de las leyes na tura les . Los últimos elementos y leyes 
de la real idad. Carác ter de la unidad de los elementos. El 
problema de Dios. 
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Y. El a te í smo de Nie tzsche : «Dios ha muer to» . Su im-
pugnación de la idea de Dios : a ) En sen t ido es'tricto, como 
creador, conservador y conductor del universo; b) Como uni-
dad ú l t ima de la real idad. El Dios crist iano como problema 
filosófico y moral . 

VI. Voluntad de poderío y exclusión de una razón divina 
en el acontecer cósmico. La esencia del mundo como esfuerzo, 
impulso, acción; su d inámica . Ausencia de detención, de es-
tabi l idad, de reposo. 

V i l . E l mundo como devenir . E l l ieracli t ismo de Nietzs-
che. Caracteres del deveni r ; su carencia de nietas y f ines . In -
diferencia axiológica del devenir. La voluntad de poderío en su 
relación negat iva con el ser (el ente en conjunto) y el devenir. 
Vc lun tad de poderío como pathos. 

V I I I . La voluntad de poderío como conocimiento. Carác-
te r ins t rumenta] del conocimiento: a) Conocimiento como re-
ducción d e ' t o d o s los procesos a lo ya conocido; b) Conoci-
miento como esquema tización, medición y comprobación de 
cant idades . 

IX. Conocimiento y ser. Conocimiento y vida. El inst into 
biológico del conocimiento. Perspect iv idad. Verdad y error. 
El puthos de la verdad. Valor biológico del conocimiento. La 
lógica como vo lun tad de poderío. Ilusión del conocimiento 
mediante la fó rmula matemát ica . 

X . La moral como voluntad de poderío. Crí t ica nietzschea-
na de la m o r a l : mora l y mundo a p a r e n t e ; valores aparentes . 
Transpor te de la moral a lo metaf ís ico. In terpre tación moral 
de fenómenos extramorales . La moral y los inst intos vi ta les . 
Vida y moral . Lo que es y el «debe se r» . Voluntad de poderío 
y mandamien to moral . Moral como cont ra -na tura leza . Moral 
como voluntad ele negación de la vida. 

XI . El e terno re torno de lo igual . Lo cíclico en el aconte-
cer cósmico. La fundamentac ión nietzscheana de la t eo r í a : a) 
Fue rza ; b) Tiempo; c) Espacio d) Mate r i a ; e) Movimiento. 
Fuerza y cual idad. Mecanismo y r e tomo cíclico. Persis tencia 
de la energ ía ; mecanismo y estado f inal . Repetición del sis-
t e m a to ta l de fuerzas . Equilibrio de fuerzas y cambio. Repe-
tición y novedad : Retorno y devenir . 

X I I . Alcance exis tencia! del re torno de lo igual. Su signi-
f icado para la existencia h u m a n a individual . Imperat ivo de vi-
da. Renacimiento y t iempo. El re torno de lo igual, la concepción 
progres is ta de la his tor ia y la escatológica de salvación. Efec-
to de la teoría del retorno sobre la humanidad , según Nietzsche. 
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X I I I . E l r e t o m o ele lo igual y las ontologías arcaicas . El 
ser y e l acontecer en él mundo mít ico. F o r m a mít ica del t iem-
po. Tiempo histórico y prehistórico. Tiempo sagrado y tiempo 
profano. Abolición del t iempo p r o f a n o ; su s ignif icado. Vuel ta 
a l origen. Existencia mí t ica , re torno e his tor ic idad. 

XIV. La menta l idad mí t ica-amer icana . El Popol Wuh. 
Comienzo radical de los períodos de la cu l tu ra mí t ica . Per-
sistencia del «todo» originario, Decurso de «edades», in tegra-
ción y. i retorno. Real idad y p resen te ; pasado y. p resen te . Trans-
curso v i ta l y mutaciones bruscas . 

XV. La voluntad de poderío y el retorno de lo igual . Po-
sibilidad de inserción de la vo luntad de poderío en el devenir ; 
re la t iva estagnación del devenir. Puntos de f i jación de la vo-
l u n t a d : «ente», «cosas'», «sujeto:». E l retorno de lo igual y 
la incrementación de la voluntad de poderío. 

XVI . La vo luntad de poderío y su significado cósmico-ob-
jet ivo. In te rpre tac ión heidegger iana de la voluntad de poderío 
como «metaf ís ica de la subje t iv idad». Apreciación cr í t ica de 
es ta in terpretación. Determinación de lo real en Nietzsche. Lo 
real, el ente en t o t a l y el devenir . 

BIBLIOGRAFIA 

Nietzsche, Werke, Gesamt- Ausgabe Kroner, Verlag, Leipzig. En 
particular: Wille Zar Macht («La voluntad de poderío»), tomos XV 
y XVI; XI (parte postuma De la época de «Aurora» 188081; XII 
(parte postuma De la época de «La gaya ciencia», 1881/82); VII 
Jenseits vom Gut uncí Bose («Más allá del bien y del mal»), Genealogie 
der Moral («Genealogía de la moral»); VIII Golzen-Dammerunij 
(«El ocaso de los ídolos»); I, Unzeitgemasse Betrachtungen-, II, Vom 
Nutzen and Nachteil der Historie für das Leben («De la utilidad 
y desventaja de la Historiografía para la vida»); V, Die fróhliche 
Wissenschaft («La gaya ciencia»); VI, Also sprach Zarathustra.- Hei-
degger, Nietzsches Wort «Gott ist tot», en Holzwege. Astrada, Nietzs-
che-Profeta de una edad trágica. Schelling, Einleitung in die Phi-
losophie der Mythologie (Décima lección); Cassirer, Philosophie der 
symbolischen Formen, II, Das mythische Denken-, Abel Rey, Le Re-
tour éternel et la philosophie de la phisique-, Mircea Elíade, Le my-
the d'éternel retour-Archetypes et repetition. Popol Wuh (ed. 
Recinos); Chilan Balam (ed. Barrera Vázquez). J. Imbelloni, El «gé-
nesis» de los pueblos protohistóricos de América, N.° 3 («La narra-
ción guatemalteca»), N.° 5 («Las fuentes de Yucatán»), N.° 10 («Las 

— 3o — 



edades del mundo»...); Rafael Girard, El Popol Vuh-Fuente His-
tórica; I, (ed. del Ministerio de Educación Pública de Guatemala). 

Las Bolillas VIII y IX las dictará el señor Profesor adjunto 
asistente de la Cátedra, Andrés Mercado Vera; la Bolilla XI la 
dictará el señor Profesor adjunto de la Cátedra, Rafael Virasoro. 

Seminario (privatissime), inscripción con el Profesor titular sobre 
«Los supuestos metafísicos de la libertad en La esencia de la liber-
tad humana de Schelling». Sesiones de 2 horas cada 15 días (lugar 

. y hora a convenir). 

N O T A : Para rendir examen se requiere la aprobación de una mo-
nografía sobre un tema de una serie que fijará el profesor titular. 
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SOCIOLOGIA 

Profesor adjunto a cargo: 
Dr. Rodolfo J. R. M. Tecera del Franco 

C U R S O G E N E R A L 

I. La sociología, su objeto, visión y pensamiento. Carácter 
científico. Los ámbitos nacionales en la formación de la so-
ciología. Francia, Ingla terra y Estados Unidos de Nortea-
mérica. 

I I . La sociología en Alemania; I ta l ia y España . Lat ino 
América. 

I I I . Teorías sociológicas actuales. Mecanicismo, Biologismo, 
Psicologismo, Sociologismo. 

IV. ' (Cont.) . Formalismo, Materialismo, Universalismo, His-
toricismo, Sistemática. 

V. Lo social. Examen ontológico. Las condiciones : físicas, 
biológicas y psíquicas. Determinismos. 

VI. (Cont.) . Las causas : p lura l idad de individuos y de 
grupos. Usos, costumbres, creencias. Acciones sociales, estruc-
turas , instituciones. E l Bien Común. Ideas y doctrinas sociales. 

VII . Sociología de la Cultura (A Weber y A. J . Toym-
bee). Crisis contemporánea (R. de Maeztu, O. Spengler, N. 
Bercliaeff, H. Belloc, P. Sorokin). Contactos culturales £F. 
S. C. Nor throp) . 

VIH . Sociología como Ciencia de la Realidad. El sistema 
de H. Freyer . Fundamentación. Ciencias de la organización 
exterior de la humanidad (W. Dil they) . Las formas y las 
relaciones sociales (G. Siinmel, L. V. Wiese). El idealismo 
¡(O. Spanu). El paso de la ciencia del Logos a la Ciencia de la 
Real idad (C. Marx, L. V. Stein). Elaboración del concepto 
«Realidad Social». 

IX . (Cont.) . El Historieismo del s is tema ( F . Oppenheimer). 
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Sociología de la Historia (A. w e b e r ) - Tipo Idea l (M. Weber) . 
Delimitación de los conceptos sociológicos de es t ruc tura . 

X. (Cont . ) . Es t ruc tu rac ión . Sociedad, Comunidad, Es t a -
tamentos , Clases. Es tado y Sociedad. 

BIBLIOGRAFIA 

Francisco Ayala, «Tratado de Sociología». Ed. Losada, Buenos 
Aires, 1947. H. E. Barnes y H. Becker, «Historia del Pensamiento 
social». Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1946. Hilaire Be-
lloc, «La crisis de nuestra civilización», Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires, 1950. J. T. Délos, «La Nación». Ed. Desclee, Buenos Aires, 
1948. Hans Freyer, «Introducción a la Sociología». Ed. Nueva Epoca, 
Madrid, 1949. Hans Freyer, «La sociología ciencia de la realidad». 
Ed. Losada, Buenos Aires, 1944. Georges Gurvich y W. E. Moore, 
«La Sociologie au XXe. siecle». Ed. Presses Universitaires de France, 
París, 1947. Ramiro de Maeztu, «La crisis del humanismo». Ed. Sud-
americana, Buenos Aires, 1947. Jorge Medina Echavarría, «Sociología, 
teoría g técnica». Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1946. 
F. C. S. Northrop, «El encuentro de Oriente g Occidente». Ed. Ibero 
Americana de Publicaciones, México, 1948. José Ortega y Gasset, «Obras 
completas». Alfredo Poviña, «Curso de Sociología». Ed. Assandri, Cór-
doba, 1950. Luis Recasens Siches, «Lecciones de Sociología». Ed. Porrúa, 
México, 1948. Luis Recasens Siches, «Vida Humana, Sociedad y Dere-
cho». México, 1940. Jorge Sinmiel, «Sociología». Ed. Espasa Calpe, Bs. 
Aires, 1939. Pitirim Sorokin, «La Crisis de nuestra era». Ed. Espasa 
Calpe, Buenos Aires, 1948. Pitirim Sorokin, «Teorías sociológicas con-
temporáneas». Ed. Depalma, Buenos Aires, 1951. Oswald Spengler, 
La decadencia de Occidente, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1950. Alfred 
Weber, «Historia de la Cultura». Ed. Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, 1941. Max Weber, «Economía y Sociedad». Ed. Fondo de Cul-
tura Económica, México, 1941. 

NOTA: En clase se ampliará la bibliografía correspondiente. 
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SOCIOLOGIA ARGENTINA 

Profesor interino a cargo: 
Dr. José María Rosa 

A ) P A R T E GENERAL 

I. LA CIUDAD. Causas de la emigración española en 
los s. XYI I y X V I I I : el t ipo del colonizador. La c iudad 
indiana: vecinos y domiciliados, el centro y las orillas. La 
famil ia . Introducción de la esc lavi tud: esclavos y libertos. 
Organización polí t ica, cul tura y económica de la ciudad. 

I I . LA CAMPAÑA.. E l despoblado del s . X Y I I . Las mer-
cedes de estancias. Familia, religión, lenguaje y economía en 
los agrupamientos rurales. Estancieros y alcaldes de herman-
dad. Los gauchos. ¡ , 

I I I . EL INDIGENA- Origen y evolución del régimen de 
encomiendas en el Pío de la Pla ta . Reducciones y misiones. 
Indios no sometidos : organización social, religión y economía 
entre los pampas. Los indios del norte . La guerra contra el 
blanco. 

IV. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. Inf luencia de 
la guerra de la Independencia. Milicias y contingentes. Los 
caudillos : su significación. Cambios en la economía rural por 
la ¡industrialización de la carne y la agr icul tura en gran escala. 
La economía urbana y la Ley proteccionista de 1835. Prime-
ros inmigrantes. 

V. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y PRIMERA DEL 
XX. Modificación é tn ica : polí t ica inmigratoria y eliminación 
del gaucho. La colonización. La minoría gobernante y las 
masas. Costumbres, economía y cul tura en este período. 

VI. REALIDAD SOCIAL ACTUAL. Distribución de la po-
blación. Urbanismo: dist intos t ipos. La vida rural . Industr ia-
lización : la vida obrera. Trabajo, familia y acción social en 
la Constitución de 1949 y en la legislación justicia lista. El 
Segundo Plan Quinquenal. Cul tura . 
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B ) P A R T E E S P E C I A L 

Las ideas sociales de Alberdi 

VII . La generación de 1837: advenimiento del romant i -
cismo en el P la ta . 

VI I I . Las ideas sociales en Fragmento Preliminar. 
I X . Las ideas sociales en Bases. 
X. Las ideas sociales posteriores a 1852. Los Escritos 

Postumos. 

BIBLIOGRAFIA 

Para la primera parte: 

J. A. García, La ciudad indiana; R. Levene, Historia económica del 
Virreinato del Río de la Plata; J. Noé, La religión en la sociedad ar-
gentina a fines del siglo XVIII (en «Anales de la Fac. de Derecho, 
Buenos Aires, t II, 1916»). Azara, Descripción e Historia del Para-
guay y del Río de la Plata; C. O. Bunge, Nuestra América; D. F. 
Sarmiento, Facundo; Conflicto y armonía de las razas en América; J. 
M. Ramos Mexía, Las multitudes argentinas; F. Ramos Mexía, Histo-
ria de la evolución argentina; R. Tecera del Franco, Aportes para una 
sociología de la cultura argentina; R. A. Orgaz, Sociología argentina; 
Notas de viajeros extranjeros, etc. 

Bolilla 6) Juan D. Perón, Discursos: Exposición del Segundo Plan 
Quinquenal; A. E. Bunge, Una nueva Argentina, etc. 

Para la segunda parte: 

M. García Merou, Alberdi; R. Orgaz, Alberdi y el Historicismo; 
C. Pereyra, El pensamiento poético de Alberdi; P. Groussac, Las Ba-
ses de Alberdi y el Desarrollo Constitucional (en «Estudios de Historia 
Argentina»); J. Ingenieros, Sociología argentina; A. Korn, Las influen-
cias filosóficas en la evolución nacional; C. Alberini, La metafísica de 
Alberdi, etc. 

La Bibliografía Especial será dada por el profesor en clase. 

I 
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ANTROPOLOGIA F I L O S O F I C A 

Profesor extraordinario a cargo: 
R. P. Hernán Benítez 

I . Metodologías y doc t r inas opues ta s a la an t ropología f i -
losóf ica . Fun da menta cióñ filosófica: Las ciencias y 1a. f i lo-
sof ía . U n a m e t a f í s i c a impl íc i t a f u n d a m e n t a las leyes c ien t í f icas . 
Clas i f icación de las ciencias y subordinac ión a la f i losof ía . 

I I . P rob lema t i c idad de la a n t r o p o l o g í a f i losóf i ca po r p a r t e 
de su obje to . Fundamentación gnoseológica: P rob l ema del co-
nocimiento , de la v e r d a d y de la cer teza . 

I I I . Diversas concepciones sobre e l h o m b r e : en los f i ló -
sofos gr iegos, en el c r i s t ian ismo, en la f i losof ía mode rna y 
con temporánea . Ca rac t e r í s t i ca s genera les del ac tua l i smo, espl -
r i tua l i smo a n t i s u b s t a n c i a l i s t a y exis tencia l ismo teológico y lai-
co. 1 Fundamentación fenomenológica\ P rob lemas p l an t eados por 
el ser y la v ida . E lemen tos esenciales del conoc imien to y sus 
clases. 

IV. Evolución del mate r ia l i smo, posi t iv ismo, to ta l i smo es-
t r u c t u r a l y esp l r i tua l i smo a n t i s u b s t a n c i a l i s t a . E l h o m b r e como 
pr inc ip io incorpóreo, rea l , indiviso y pe rmanen t e , aunque no 
e s t á t i co , de a c t i v i d a d consciente y subsconciente. Conocimien-
to de la esencia del yo. Fundamentación psicológica: Vida y 
conocimiento . Conoc imien to ind iv idua l y universa l . Claroscuro 
del conocimiento un iversa l . 

Y. E s t r u c t u r a c i ó n de ma te r i a y esp í r i tu en la s ín tes is h o m -
bre . Los ciatos c ien t í f i cos y las t eor ías f i losóficas . Claroscuro 
del unionismo s u b s t a n c i a l i s t a . Fund. gnos. : Pr imeros pr inci -
pios . E l pr incipio de causa l idad como juicio extensivo a prior i 
j u s t i f i ca el rea l i smo med ia to . 

VI . E l sen t imien to y el querer fenomenológ ica y m e t a f í s i -
ca men te cons iderados . Los va lores y el querer . Fund. gnos. : 
In t enc iona l idad y obje to del sen t imien to . La t e o r í a de los va -
lores y su f u n d a m e n t o ónt ico f rente , a l escept ic i smo, re la t iv is -
mo e idea l i smo. 
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VII . Determinismo teológico y f i losófico; orígenes y des-
arrollo. Fundamen tos del indeterminismo. Fund. fenom.: Que-
rer, l ibertad- y moral idad. Fund. gnOs• Realismo mediato e 
inmedia to ; t empora l idad y especialidad de lo real . 

VI I I . Análisis de los razonamientos sobre la inmater ia l idad, 
simplicidad) e inmor ta l idad del a lma . Claroscuro de la inmor ta -
l idad. Fund. fenom. : Autoconocimiento y t rascendencia del 
yo ; su act ividad, t empora l idad e his tor icidad. Muerte, f in i tud 
y contingencia. 

I X . Grandeza y miseria del h o m b r e : hechos y teorías . La 
angus t ia en Lutero, Kant , Heidegger y Sartre . La angus t ia 
y la t rascendencia en San Agust ín, Santo Tomás, Kierkegaard 
y Unamuno. Fundamentación metafísica'. Limitaciones de la 
icnomenología. Ser existencial y esencial originarios. Ser esen-
cial y existencial irreales. Integración del ser . 

X. Persona,, sociedad y estado. E l bien común como per-
fección 'de la persona. El personalismo y el es ta t i smo con t ra el 
bien común, la sociedad y la persona. Equilibrio entre au to r idad 
y l iber tad . La pleni tud de la persona en una sociedad mon tada 
sobre el amor y la justicia. Fundamentación ética : Liber tad 
y moral idad. Fundamen to óntico y f inal ismo del deber y del 
derecho. 

Durante el curso se analizará Del sentimiento trágico de la vida. 
de M. de Unamuno. Los alumnos que lo deseen podrán ayudarse en 
el examen de la síntesis de cada capítulo de esta obra inserta en el 
programa analítico al término de cada lección. 

Para rendir examen como alumno regular se requiere la asistencia 
mínima a un 75 por ciento de clases de trabajos prácticos, a tenor 
de la ordenanza vigente sobre los trabajos prácticos. 

Una bibliografía más completa de cada tema la trae el progra-
ma analítico, puesto a disposición de los alumnos desde el comienzo 
del curso. Aquí se anotan algunas obras fundamentales sobre Antro-
pología Filosófica, complementando las de los autores mencionados 
en el programa. 

BIBLIOGRAFIA 

Scholz, iWas ist Philosophie? Gilson, La idea de la filosofía 
en San Agustín y Santo Tomás-, El ser y la esencia. Scheler, El 
puesto del hombre en el cosmos;! El saber y la cultura; De lo 
eterno en el hombre; La idea del hombre y la historia; Esencia y 
forma de la simpatía. Dilthey, La esencia de la filosofía. Wust, Der 
Mensch und die Philosophie. Tonquedec, La critique de la connaissance 
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Piccard, Reflexión sur le probléme critique fondamental. G. Lagrange, 
Le realisme clu principe de finalité-, Le sena común. Husserl, Médita-
tions cartesiennes, Introduction a la Phénomenologie. Marechal, Le 
point de depart de la Metaphysique. Krémer, La theorie de la con-
naissance chez les neorealistes anglaises. Noel, Notes d'Epistemologie 
thomiste. Ivés Simón, Introduction a Vontologie du connaitre. N. 
Hartmann, Les principes d'une métaphysique de la connaissance. R. 
Gosselin, Essai d'une étiule critique de la connaissance. E. Gilson, Le 
realisme méthodique. R. Jolivet, Le thomisme et la critique de la 
connaissance. De Vries, Die Welt des Menschen. Descoqs, En torno 
a la persona humana. Lemaire, Essai sur la personne. Lerchs, Gesicht 
und ,Seele. C. Martins, Seele und Le/b.W>ilwoll, Psychologia metaphysi-
ca. Trapp, Der Satz anima forma corporis. Pfahler, Der Mensch 
und seine Vergangenheir. Rorhacher, Einführung in di Psychologie. 
Blondel, Une énigme historique-, le «Vinculum substantiale» d'apres 
Leibniz et V ebauche d'un realisme superieur. Ruyer, La conscience et 
le corps. Habert, Le primat de Vintelligence dans l'histoire de la 
pensée. Jakubisiak, La pensée et le libre arbitre. Lacape, La notion 
de liberte et la crise du déterminisme. Bonet, La filosofía de la 
libertad y las controversias teológicas del siglo XVI y primera mitad 
del XVIII. Addison,, La vie apres la mort dans les croyances de l' 
liumanite. Fell, L'immortalitá dell'anima umana. Lemaire, Les preu-
ves de l'immártalité de l'ame d'apres S. Thomcts d'Aquin. Romeyer, 
Notre scienccj de l'esprit humain d'apres S. Thomas d'Aquin. Iturrioz, 
El hombre ^ su metafísica. Aranguren, Catolicismo y protestantismo 
como' formas de existencia. Casares, La justicia y el derecho. Koninck, 
De la primacía del bien común contra los personalistas. 
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y 9 
INTRODUCCION A LA LITERATURA 

Profesor titular c cargo: 
Dr. Raúl Héctor (^astagnino 

A ) P A R T E G E N E R A L 

1. Elementos introductorios en las artes de literatura. 

I. Elementos materiales: el libro. Orientaciones biblioteco-
lógicas. Notaciones convencionales. Ecdótica. Ortega y Gasse t : 
Misión del bibliotecario. 

I I . Elementos técnicos y metodológicos: el análisis de 
textos. Conocimiento y comprensión de la obra l i teraria. La 
Esti l íst ica. Eduardo Wi lde : La lluvia. 

I I I . Elementos de aproximación social: el lector, el públi-
co. El escritor y la sociedad. El gusto y la época. Las modas 
l i terarias. Escuelas y doctr inas. Virginia Woolf : Orlando. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

CLASICIDAD Y MODERNIDAD 

2. Elementos introductorios en el estudio,del clasicis» o literario. 

IV. ¿Qué es un clásico 1 : algunos ensayistas responden al 
in te r rogante : Sainte-Beuve, Azorín, Ortega y Gasset, T. S. 
Eliot. Clasicidad y modernidad. Garcilaso de la Vega : Egloga 
primera. 

Y. Ajuste de tecnicismos', an t igüedad clásica. Edad clá-
sica." Clasicismo. Seudoclasicismo. Neoclasicismo. Concepto y 
ubicación temporal . Humanismo y clasicismo. Leandro P . de 
Mora t ín : La Comedia Nueva o El Café. 

YI. Clasicismo y preceptismo: la herencia clásica de Re-
tóricas y Poéticas. Los t ra tados fundamentales de Aristóteles. 
La influencia de Horacio y la Epístola a los Vi-sones. Boileau 
y L'Art poétique. 
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3. Elementos introductorios en el estudio del romanticismo 
literario. 

VII . iQ"u¿ es romanticismo 1 \ respuestas formales con to-
ma de posic ión: Alberto Lis ta , Víctor Hugo. Respuestas sa t í -
r i c a s : Eugenio de Tapia , R. de Mesonero Romanos. Ecos a r -
gen t i nos : E. Echeverr ía , Vte. F . López, D. F . Sarmiento. Mme. 
S taé l : De l'Állemagne. 

VII I . Rasgos y expresiones románticos: a) concernientes 
al creador literario: subjet ivismo, melancolía, sentimiento, ideal, 
esplr i tualismo, b) concernientes al medio: pa isa je , na tura leza . 
Pa isa je y estado de ánimo. Antecedentes románt icos de la 
Einfühlung. Ruinas, sepulcral ismo y noc turn idad . Exotismo, 
c) concernientes a la- historia-, medievalismo. Leyendas y t r a -
diciones. J . Cadalso :' Noches lúgubres. 

I X . Matices del romanticismo: a ) «arte por el a r te» y 
romantic ismo social, b) Las fronteras borrosas: ¿clasicismo-
romanticismo, an t inomia abso lu ta? Clasicismo de los románt i -
t icos y romanticismo de los clásicos, c) El costumbrismo: rea-

l i s m o de los románticos. F r a y Mocho (1858-1903) y el cos-
tumbr ismo a rgen t ino : Tierra de Matreros. 

4. Elementos introductorios en el estudio del vanguardismo 
literario. 

X. Vanguardismo y modernidad: ingredientes barrocos y 
simbolistas. Las ac t i tudes iconoclastas . Algunos «ismos». Ex-
presiones argent inas . Ricardo Molinar i : El Huésped y la me-
lancolía-

X I . La lírica vanguardista', aspectos y procedimientos téc-
nicos. Neot ipograf ía , ca l igramas. Del matiz y la música a 
la síntesis expresiva y la me tá fo ra pura . Hermet ismo y oscu-
r idad. Clasicismo y romant ic ismo en la l i t e ra tu ra de van-
guardia . R. Gómez de la Serna : Las palabras y lo indecible. 

TRABAJOS PRACTICOS 

A CAEGO D E LA P R O F E S O R A D O R A P . DE E T C H E B A R N E 

o) Análisis y comentar io de los textos incluidos, con ca-
rác te r de lec tura obligatoria, en cada bolilla. 

b) Traba jo monográf ico sobre temas de investigación li-
terar ia , que se dis t r ibuirán individualmente. 
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B I B L I O G R A F I A 

La bibliografía será indicada al comenzar el desarrollo particular 
de cada tema. Además, en la Biblioteca Central se hallará a dispo-
sición de .los alumnos una Guía Bibliográfica analítica para el estudio 
de cada uno de los puntos del programa. 



LENGUA Y CULTURA LATINAS. I . 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Ramón Miguel Albesa 

Profesor adjunto asistente: 
Prof. Oscar Enrique Andrieu 

I. Introducción. El estudio, del la t ín en la cul tura general ' 
y par t icularmente en la historia argent ina . El método. 

I I . Morfología básica. Fonética, Sintaxis y Métrica indis-
pensables para la interpretación de los textos elegidos. 

I I I . Trabajos prácticos según las ordenanzas en vigor. 
IV. Comentario ele los siguientes textos de interés literario, 

histórico y filosófico, que, a los efectos del examen, serán dis-
tr ibuidos as í : 

I. Cicerón, Ad Att icum II, 8. 
I I . Cicerón, Tuscul . I, 5. 
I I I . Cicerón, Tuscul . I, 6. 
IV. Cicerón, Tuscul . I, 7. 
V. Cicerón, Tuscul . I, 8. 
VI. Nepote, Catón. 
VII . Tibulo, II, 3. 1-20. 
VIII . Tibulo, II , 3. 21-40. 
IX . Fedro, I, 1. 
X. Horacio, Ad. Pisones, 309. 
XI . Horacio, Ad. Pisones, 323. 
XI I . Horacio, Ad. Pisones, 338. 

V. Iniciación en la l i te ra tura e Inst i tuciones; el alumno 
leerá por su c u e n t a : A. Gudeman, His t . de la Lit. L a t . ; Leo 
Bloch, Instituciones Romanas. 
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L E N G U A Y C U L T U R A L A T I N A S I I . 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Antonio Alonso Díaz 

Profesor adjunto asistente: 
Prof. Alberto José Vaccaro 

L e c t u r a : M. Tul l í Ciceronis de Senectute; C. Yaler i Catu l l i 
Carmina; Ioseplii Emmanue l i s Fe ramas i i Opera. 

E l c o m e n t a r i o f i lológico a p ropós i to ele las l ec tu ra s se a j u s -
t a r á a los t é rminos de la ordenanza vigente y c o m p r e n d e r á : 
a ) Gramática ( fonét ica , morfo logía , s in taxis , prosodia , m é t r i c a 
y r i t m o ) ; b) Estilística-, c) Historia política, cultural y so-
cial; d) Geografía y topografía; e) Mitología y religión-, f ) 
Historia literaria-, g) Códices, crítica textual y bibliografía. 

Trabajos prácticos: Cons is t i rán en ejercicios orales y escr i -
tos de versión rec íp roca . 

Distribución de la materia para el examen oral de promoción: 

I. Cic. de Sen. 1,13 Cat, Carm. i Peram. 1 
II. » » 2,14 » 3 » 2 

III. » » » 3,15 » » 4 » 3 
IV. » » » 4,16 » » 5 » 4 
V. » » 5,1? y> * 8 » 5 

VI. » » » 6,18 » » 11 » 6 
VII. » » 7,19 * > 13 7 

VIII. » X » 8,20 » 31 » 8 
IX. » » » 9,21 » » 43,46 » 9 
X. » » 10,22 » 51 » 10 

XI. » » » 11,23 » » 72,84 » 11 
XII. » » » 12,24 » 86,109 » 12 
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L E N G U A Y C U L T U R A L A T I N A S I I I . 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Juan Angel Fraboschi 

Profesor adjunto asistente: 
Prof. Alfredo Juan Schroeder 

E l curso se ded ica rá a la l e c tu ra c o m e n t a d a d e : 1) M. Tulli 
Ciceronis Pro M. Marcel lo O r a t i o ; 2) P. Vergil i i Maronis , Ae-
neidos, Liber I I ; 3) T i t i Livi Ab Urbe Condi ta , Liber X X I 
( cap . X X X I a X X X V I I I ) . 

E l comenta r io se organizará de con fo rmidad con los t e m a s 
seña lados por las Ordenanzas en vigor . Los t ex tos 1 y 2 serán 
i n t e r p r e t a d o s en c l a se ; la t r aducc ión y comen ta r io del t e x t o 
3 es t a r e a obl iga tor ia del a lumno . 

Para el examen, la materia del curso se distribuirá de la siguiente manera: 

Pro M. Marcello Aen. II Liv. XXI 
I. I 1-20 cap. XXXI Modo infinitivo. 

II. 11 21-39 » XXXII Oraciones completivas. 
III. III 40-62 » XXXIII Oraciones relativas. 
IV. IV 63-80 » XXXIV Ablativo absoluto. Cons-

trucciones equivalentes. 
V. V 81-104 » XXXV Uso de la conjunción ut. Or. 

subordinadas finales. 
VI. VI 105-125 » XXXVI Construcciones equivalen-

tes a la subordinada final. 
VII. VII 120-150 > XXXVII Uso de la conjunción cum. 

VIII. VIII 151-175 » XXXVIII El período hipotético. 
IX. IX 176-198 » XXXI Uso de las conjunciones 

causales. 
X. X 199-227 » XXXII Uso del modo imperativo. 
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L E N G U A Y L I T E R A T U R A L A T I N A S IV. 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Francisco Nóvoa 

Profesor adjunto asistente: 
Dr. Gerardo Horacio Pagés 

E l p r o g r a m a comprende dos p a r t e s : l a p r imera , de in-
fo rmac ión , cons is t i rá en una revisión genera l ele la l i t e r a t u r a 
l a t i n a clásica, a t ravés de los au to re s m á s r e p r e s e n t a t i v o s ; la 
segunda , en el e s tud io e inves t igac ión de un t e m a especial . 

E l t r a b a j o de in fo rmac ión*es t a rá a cargo de los a l u m n o s ; 
d u r a n t e el curso, les se rán ind icadas las l ec tu ra s ind ispensables 
y se les da rá , además , la or ientac ión b ib l iográf ica cor respon-
d ien te . 

De acue rdo con lo resue l to po r el I i . C. D. , se tendi 'á es -
pec ia lmen te en c u e n t a la in f luenc ia de los clásicos la t inos eii 
la l i t e r a t u r a a rgen t ina . 

E l t e m a de es tud io especial comprenderá , es te año, los 
l ibros l .o y 2.° del «De R e r u m N a t u r a » ; es ta p a r t e de l 
curso t e n d r á c a r á c t e r de seminario, según lo d i spone la orde-
nanza r e s p e c t i v a ; los a l umnos deberán p resen ta r , den t ro de 
los plazos f i j a d o s por la misma, u n a m o n o g r a f í a con los re-
su l tados de su inves t igación. 

A los efec tos del examen, la p a r t e genera l con sus corres-
pondien tes l ec tu ras , no se d iv id i rá en bol i l las ; el t e m a especial 
quedará d i s t r ibu ido e n la s igu ien te f o r m a : 

I. I, 1-149 
Ii. » 150-264 

III. » 265-417 
IV. » 418-482 
V. » 483-539 

VI. » 540-634 
VII. » 635-733 
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VIII. » 734-829 
IX. » " 830-920 
X. » 921-1007 

XI. » 1008-1113 

BIBLIOGRAFIA 

1) Historias de la literatura latina: Amatucci, Bayet, Bignone, Cur-
tió, Lejay, Marchesi, Plessis, Rostagni, Sellar, Terzaghi, Teuffel, Ussani. 

2) Castiella, Leopoldo G., Horacio en la Argentina. Pagés, Gerardo 
H. Virgilio en las letras argentinas-, Reminiscencias clásicas a través 
de tres generaciones. 

Ronchi March, Carlos A., Un • traductor argentino de Horacio. 
3) iMartha, C., Le poeme de Lucrece. Giussani, C., Studi lucreziani. 

Disandro, Carlos A., La poesía de Lucrecio. Valenti, E., T. Lucrecio 
Caro. De Id naturaleza. Libro primero. Edición, introducción y comen-
tario, por. Ernout, A. y Robín, L., Lucrece de Rerum Natura. Commen-
taire exégétique el critique. Bailey, C., T. Lucreti Cari. De Rerum 
Natura. Edited with prolegomena, cr. app. trans. and commentary. 



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

Profesor titular a cargo: 
Dr. Pedro Giordano DAlfonso 

Poesía épica 
I . P . Virgilio M a r ó n : E n e i d a 

1*. Ovidio N a s ó n : Metan iorphoseon . F a s t i 
I I . M. Aneo L u c a n o : Bel lum Civile 

O. C l a u d i a n o : De bel lo go th ico . De r a p t u Pros 'erpinae 

Poesía Urica 
I I I . Q. Horac io F l a c o : Ca rminum l ibr i 

Sexto P r o p e r c i o : E leg ia rum l ibr i 
Albio T ibu lo : Elegiae 

IV. P . Ovidio N a s ó n : Tr i s t i a . Ex Ponto epis tu lae 
P . P . E s t a c i o : Silvae 
C. C l a u d i a n o : Carmina 
D. M. Auson io : Idy l l i a 

Poesía didascálica 
V. P . Virgilio M a r ó n : Georgicorum libri 

Q. Horacio F l a c o : Ep i s tu l ae 
F e d r o : F a b u l a e 

Sátira literaria 
VI. Q. Horacio F l a c o : S a t y r a r u m libri 

C. P e t r o n i o : Cena Tr imalch ion is 
A. Pers io F l a c o : Sa ty rae ; 

V I L L . Aneo S é n e c a : Apocolocyntos is 
M. F . M a r c i a l : E p i g r a m m a t a 
D. J . J u v e n a l : S a t y r a r u m libri 
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Retórica y Filosofía 
V I I I . M. F , Quin t i l i ano : I n s t i t u t i o o ra to r i a 

L. Aneo Séneca : Opera pililos,ophica 
Severino Boecio : De consola t ione phi losophiao 

Historia 
I X . Ti to L iv io : Ab urbe cond i t a 

P . C. T á c i t o : Opera 
C. Suetonio T . : De v i ta Caesa rum 

NOTA. 1. El curso se desarrollará sobre la interpretación y comen-
tario' de las' obras y autores señalados, con una adecuada comprensión 
histórica, filosófica, psicológica y estética. 

2. Como base para las fuentes bibliográficas, los alumnos acudirán 
at la ¡recopilación de N. I. Herescu: Bibliographie de la Littérature La-
tine, París, 1943. Edition Les Belles Lettres. El profesor señalará los 
libros y artículos de revistas más importantes y completará los tra-
bajos allí consignados, con la indicación de las obras no citadas, exis-
tentes en nuestra biblioteca. 

3. A los efectos del examen de fin de curso, se exigirá el co-
nocimiento directo de las obras señaladas. Los alumnos recopilarán 
los pasajes más importantes para su interpretación, explicación y 
comentario histórico-crítico. 
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L E N G U A Y C U L T U R A GRIEGAS I . 

Profesora adjunta a cargo: 
Dra. Irene Augusta Arias 

I. E s t u d i o metódico, de la mor fo log ía en su aspec to r egu la r . 
Nociones f u n d a m e n t a l e s de fonét ica , s in taxis , prosodia y mé-
t r i ca . 

I I . L e c t u r a y comenta r io d e : J eno fon t e , Anábasis , I , 8 ; 
Ca r t a s T. Oxy. 292; Class. Phil. X X I I , p . 2 4 3 ; Rev. Eg. 
1919, p .201 ; V. Flor. 176; Tirteo,, B 10, 15-20; Mimnermo, B 
5 ; Teognis , Í67-168, 447-452, 567-570, 783-788; Arquíloco, B 
25, 29, 54; Canción popu la r (Vit. Hom. Hdt. 33) 

I I I . Expl icac ión sumar i a de los e lementos de l i t e r a t u r a e 
ins t i tuc iones que apa rezcan en las l ec tu ras . 

IV. T raba jo s escr i tos de versión rec íproca , l iechos en clase, 
que servi rán pa r a d iscr iminar a los a lumnos regulares de los li-
bres . Es tos t r a b a j o s se rea l izarán u n a vez por mes . 

P a r a el examen ora l las l ec tu ras se d i s t r ibu i rán en las 
s iguientes secciones : 

I. An. I. 8, 8-9 Carta I Tirteo, B 10, 15-20 
II. » » 10-11 » Ha Mimnermo, B 5 

III., » 12-13 » 116 Teognis, 167-168 
IV. » 14-15 III 447-452 • 
V. » » 16-17 » IV 567-570 

VI. » » 18-19 » I 783-788 
VII. » » 20-21 » Ha Arquíloco, B 25 

VIII. » » 22-23 » 116 » B 29 
IX. » » 24-25 » III B 54 
X. > » 26-27 IV Canción popular (Y 

Nota. La bibliografía se indicará durante el desarrollo del curso. 
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L E N G U A Y C U L T U R A GRIEGAS I I . 

Profesor interino a cargo: 
Prof. Lorenzo Mascia'ino 

1. Ampl iac ión 1 de las nociones de foné t i ca , morfo log ía , pro-
sodia y mét r ica , a p a r t i r de los conocimientos adquir idos en 
el p r imer curso. 

E s t u d i o metódico de las concordancias , de la s in taxis del 
a r t í cu lo , del uso de los casos, del s igni f icado y régimen de 
las preposiciones, del valor y uso de las voces, modos y t i em-
pos del verbo en las oraciones independientes , de la coord ina-
ción de oraciones. 

Nociones f u n d a m e n t a l e s de la s in taxis del per íodo. 
2. I n t e rp r e t ac ión , comenta r io y t r aducc ión de la «Olin-

t í a c a p r imera» 1-18, de Demós tenes ; de la «Et ica niconia-
quea» I 7, 1 -16 : de los «Carac teres» I I , X V I y XVI I , ¡de 
T e o f r a s t o ; de «Traba jos y d ías» 109-125, de Hes íodo ; de los 
versos 425-428 de Teogn i s ; del f r a g m e n t o 85 Bergk de Si-
mónides , y de los f r a g m e n t o s 25, 29 y 56 Bergk de Arquíloco. 

3. Expl icac ión de los e lementos de c u l t u r a y civilización 
que apa rezcan en los t ex tos menc ionados en 2, lo necesario pa r a 
su in t e rp re t ac ión y comenta r io . P a r a la ampl iac ión de los 
conocimientos de ins t i tuc iones púb l i cas y pr ivadas , se ind ica 
b ib l iograf ía . 

4. Realización de p ruebas escr i tas , cons is ten tes en e jerc i -
cios de ap l icac ión de los t emas de es te p r o g r a m a y en t r a d u c -
ciones a l gr iego y a l cas te l lano . 

5. ¡Todo. 1Q comprend ido e n t r e los números 1 y 4 cons t i tuye 
m a t e r i a de examen, p a r a e l cua l se d i s t r ibuyen las l ec tu ras 
de la s iguiente m a n e r a : 
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Demóstenes Aristóteles Teofrasto Hesíodo 
Olintíaca I Etica nicomaquea I 7 Caracteres Trabajos y días 

I. 1-2 1 II 1-2 10C-115 
II. 3-4 2-4 II 3-4 116-125 

III. 5-6 5 II 5-9 Teognis 425-428 
IV. 7-8 6-7 II 10-13 Simónides 85, 1-6 
V. 9-10 8-9 XVI 1-5 Simónides 85, 7-10 

. VI. 11-12 10-11 XVI 6-10 Simónides 85, 11-14 
VII. 13-14 12-13 XVI 11-14 Arquíloco 25 

VIII. 15-16 14 XVII 1-5 Arquíloco 29 
IX. 17-18 15-16 XVII' 6-9 Arquíloco 50 

6. P a r a consu l ta , se p ropone la s iguiente s u m a r i a biblio-
g r a f í a —ampl iab le -en clase—, que h a sido confecc ionada con 
ediciones que se h a l l a n a l a l cance de los a lumnos . G r a m á t i c a s 
de Berenguer -Amenós , Cur t ius , Chan t r a ine («Morphologie liis-
tor ique du grec») , Inania , Mei l le t -Vendryes ( « T r a i t é de g r a m -
mai re comparéc des langues class iques») , Riemann-Goelzer , Roc-
ci, Ye rue l a ; s intaxis de Hernández-Res t repo («Llave del gr ie-
g o : ) , Hnmber t , R iemann-Cucue l . Ins t i tuc iones g r i egas : Burc-
k h a r d t , J . , «His tor ia de la c u l t u r a g r i e g a » ; Coppola, G., «Po-
lis» ; Daremberg-Sagl io , «Dict ionnaire des an t iqu i tés grecques 
e t romaines» ; F u s t e l de Coulanges, «La c iudad a n t i g u a » ; Glotz, 
G. , La c iudad g r i e g a » ; Gow, J . - Reinach , S., «Mine rva» ; 
Inania, Y. , «Ant ich i t á g reche pubbl iche , sacre e p r í v a t e » ; 
. lardé, A., «La fo rmac ión del pueblo, g r i ego» ; L a u r a n d , I. . , 

Manua l de los es tud ios griegos y la t inos» ( fasc ícu lo I ) ; Maiscli, 
R. - P o h l h a m m e r , F . , « Ins t i tuc iones g r i e g a s » ; Pe t r ie , A., 
« In t roducc ión a l es tudio de G r e c i a » ; Quennell , M. y C. H. 
B. , «La vie des grecs d 'Homére á Périclés»; Robinson, C. E . , 

E v e r y d a y l i fe in auc ien t Greece». 
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L E N G U A Y C U L T U R A GRIEGAS I I I . 

Profesor titular a cargo: 
Prof. David 0 . Croce 

GRAMATICA 

E s t u d i o metódico de la s in tax is del per íodo, de los t iempos, 
de los modos. Complementos de foné t ica , morfo log ía , proso-
d ia y mét r i ca . 

L E C T U R A C O M E N T A D A 

In t e rp re t ac ión , t r aducc ión y comenta r io del G R I T O N ; as i -
mismo, de pa sa j e s de la I l í ada , Arquíloco, Alceo, Safo y Aris-
tó fanes p a r a el e s tud io de la prosodia y la mé t r i c a . 

E l a lumno t r a d u c i r á po r su cuen ta en la s e g u n d a m i t a d 
del curso la p a r t e del diá logo de P l a t ó n .que no se a l cance a 
leer en ciase, y que será t a m b i é n m a t e r i a de examen. 

TRABAJOS P P A C T I C O S 

Ejerc ic ios orales y escr i tos , coordenados con la enseñanza 
del p ro fesor . La as i s t enc ia a las clases de T raba jo s P rác t i cos 
no es ob l iga to r i a ; pe ro sí la ap robac ión del 75 por c iento de 
las p ruebas mensua les o b imensuales , que ve r sa rán sobre la 
e je rc i tac ión rea l i zada en ese p lazo. E l a l u m n o que no lo lo-
grase deberá s u p e r a r una .prueba a n á l o g a an t e s del examen 
f i na l . (Ordenanza del 8 de abr i l de 1953). 

A los efectos del examen lo traducido en 
manera: 

I. Critón c. I y XI 
II. » II » XII 

III. » III » » 
IV. » IV => XIII 

el año será distribuido de la siguiente 

hasta oi)r' áyya TOLVTO. noyya 
» el final. 
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V. > V » XIV hasta £vi>t8ov irofíTtvtodu 
VI. » VI » » » el final. 

VII. » VII » XV hasta oteodal ya XPV-
VIII. » VIII > » hasta el final. 

IX. » IX » XVI 
X. X XVII 

XI. II. XXIII, 114; Arch. 7, 25, 60; Ale. 30, 63, 97; 
Safo 4, 5; Aristoph. Ach. 1. 

La bibliografía será dada oportunamente en clase. 



LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS IV 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Carlos A. Ronchi March 

A ) P A R T E GENERAL 

1. Epica. Homeri Iliadis I, 1 sqq. ; VIII , 542 sqq. 
2. Lírica monódica. Mimnermi 1, 2 D . ; Archiloclii 22, 25, 

67a, 112 D. 
3. Lírica coral. Pindari Olymp. I, 1 sqq. > 
4. Tragedia. Euripidis Baccharum 1043 sqq. 
5. Comedia. Aristophanis Ranarum 754 sqq. 
6. Historia. Tliucydidis I I 65. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

I. Siglo VI a- C. : Heráclito. 

I. Heráclito en el pensamiento religioso y científico del 
siglo VI a. C. Su novedad f rente a los natural is tas milesios. 
El filósofo como profe ta del Logos. El Logos de Heráclito. 
La ley\divinal y su expresión en el cosmos. La doctr ina centra l 
de Herácl i to : oposición y unidad de los contrarios. El pro-
blema de la relación entre el pensamiento de Heráclito y el 
de Parménides. , t 

La doctrina heracl í tea del fuego; sus antecedentes en el 
pensamiento pitagórico. Concepción estoica de la conflagra-
ción cíclica universal : examen de su dudosa atribución a 
Heráclito. El tiempo y la eternidad. 

II . El Logos como principio creador de una comunida'd 
ét ica y política. La antropología de Herácli to. Importancia 
del problema ético en el sistema de sus ideas. 

El más allá. Los dioses y los héroes. Doctrina escatológica 
del castigo por el fuego. La inteligencia divina y su inconmen-
surabilidad con el hombre. El Dios de Heráclito, el de Jenó-
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fanes y el de Anax imandro . Lo Sabio y su c a r á c t e r t r a scen -
den te . Los p red icados del Dios. E x a m e n de la iden t i f icac ión 
doxográ f i ca en t re el Dios y el fuego . Herác l i to y» e l o r f i smo. 
Algunos momentos en la in t e rp re t ac ión mode rna de Herác l i to : 
desde Hege], Lassal le , Nie tzsche y Spengler h a s t a Re inha rd t , 
fcfigon, Bretcl i y Mazzant in i . 

T E X T O : Herác l i to , Fragmentos (Diels-Kranz, Fragmente 
der Vorsoleraliher, 6 . a ed . , vol. I . Berl ín , Weidmann, 1951). 

I I . Siglos IV-VI d. C. : Poesía bizantina. 

I I I . a) L a época b izan t ina . Per íodos de la h i s t o r i a pol í t ica 
de Bizancio. L a civil ización biziantina: la he renc i a de la t r a -
dición imper ia l r o m a n a y 1a- unif icación del m u n d o eslavo. 
L i t e r a t u r a b i z a n t i n a : la t rad ic ión c u l t u r a l h e l é n i c a ; p rob lemas 
de la l engua gr iega desde el siglo I I I a . C . ; los g randes ¡perío-
dos l i terar ios y sus ca rac t e r í s t i ca s . 

b ) San Gregorio Nacianceno, poe t a . Expres ión l i t e ra r ia 
de su evolución esp i r i tua l en los poemas au tob iográ f icos : los 
años de e s tud i an t e en A t e n a s ; el r é to r y el s a c e r d o t e ; el 
obispo de Cons t an t inop la ; e l r e t i ro ru r a l en Arianzo. 

Esti lo de la elegía Sobre la condición humana-, el sent i -
mien to de la na tu ra l eza y la ca rac t e r í s t i ca ree laborac ión del 
f r g . 5-6 D. de S a f o ; la f a t i g a del mundo y el abandono en 
Dios. 

T E X T O : S. Gregori i Theologi De humana natura (I'oe-
•mata mcralia, X I V ) , vv. 1-26, 43-61. (Migne, Patrologi •, Ser. 
G-raeca P r . , vol . 37, Par í s , 1862, col. 755 sgs . ) . 

IV. Pab lo el Silenciario, p o e t a ep igramát ico . P receden tes 
del género en la l i t e r a t u r a c lásica y en la a l e j a n d r i n a . L a 
Corona, de Meleagro. La Antología Palatina y la Tlanudea. 
E l ep igrama en la época de J u s t i n i a n o : Agat ias , Ju l iano , Ma-
cedonio. 

E s p í r i t u y técn ica en los ep ig ramas amorosos de Pablo el 
S i lenc iar io : pers i s tenc ia de la t r ad ic ión he l en í s t i c a ; madurez 
y decadentismo; a r t i f i c io y creación verbal . 

T E X T O : Anth. Pal. V 221, 230, 234, 241, 216. ( E d . P . 
Wal tz , I I , Pa r í s , Les Belles Le t t r e s , 1928). 

Advertencia: La literatura griega se explicará a partir de la 
lectura directa de los autores. 

Es obligatoria y constituye tema de examen la lectura de las 
siguientes obras, capítulos o trozos, en su lengua original o en 
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cualquiera de las traducciones que se indicarán oportunamente en 
clase: Homero, litada; Píndaro, Olímpicas; Eurípides, Bacantes; Aris-
tófanes, Ranas; Tucídides, Historia de ta guerra del Peloponeso, li-
bros I y II. 

Para presentarse a examen se requiere la aprobación de una 
monografía cuyo tema será fijado por el profesor. , * 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

No se insistirá en la bibliografía básica sobre cada uno de los 
autores que ya han sido tratados en los cursos precedentes. El 
alumno que así lo desee podrá verla en los Programas de los cursos 
de 1948, p. 76 (Homero); de 1949, p. 69 (Arquíloco) y de 1952, 
p. 77 sgs. (Historias de la literatura griega; Eurípides, Aristófanes, 
Tucídides, S. Gregorio Nacianceno, Pablo el Silenciario). Todos ellos 
están a su disposición en la Biblioteca Central de la Facultad y en 
la del Instituto de Filología Clásica. Aquí encontrará algunas de las 
obras que no se habían mencionado en aquella ocasión o que (han 
aparecido desde entonces. 

1. Homero, Estudios; R. Carpenter, Folk tale, fiction and._ saga 
in the homeric epics, Berkeley, 1946; A. Severyns, Homere, I-III, Bru-
xelles, 1944-1948; P. Von der Mühll, Kritisch.es Hypomnema zur 
Ilias, Basel, 1952, (donde se encontrará indicación da ¡03 principales 
estudios recientes: Schadewa'dt, Kakridis, Bolling, etc.). 

2. Mimnermo y Arquíloco, Ediciones; E. Diehl - R. Beutler, 
Anthol. Lyr. Graeca, fase. 1-2, Leipzig, 1949-1952. Estudios: P. Maas, 
art. Minmermos, en Pauly-Wissowa, XV (1932), col. 1725 sgs.; E. 
Rómisch, Studien zur alteren griech. Elegie, Frankfurt, 1933, p. 56 
sgs.; C. M. Bowra, Early greek elegists, Cambridge, Mass, 1938, p.17 
sgs. 

3. Píndaro, Ediciones-, A. Turyn, Pindari carmina cuín fragmentis, 
Krakow, 1948 (reimpr. Oxford, 1952). Estudios: W. Jaegér, Paideia, 
I, Méjico, 1942, p. 224 sgs.; G. Norwood, Pindar, Berkeley, 1945 
(trad. ital., 1952); F . Schwenn, art. Ptndaros, en Pauly-Wissowa, 
XX (1950), col. 1606 sgs. (donde se encontrará indicación acerca de 
los clásicos libros de Wilamowitz, Dornseiff, etc., y de la restante 
bibliografía hasta 1949). 

I. Heráclito. Estudios: Además de las historias de la filosofía 
de Überweg-Praechter, Windelband, Zeller-Mondolfo, Joel, Messer, 
Bréhier, De Ruggiero, Schilling, Abbagnano, etc., y de las antologías 
de Mondolfo (Bs. Aires., I, 3.a ed., 1952); Freeman (Cambridge, 
Mass., 1948), De Vogel (Leiden, 1950), etc., pueden consultarse: W . 
Jaeger, The theology of the early greek Philosophers, Oxford, 1947 
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(trad. esp., Méjico, 1952), cap. VII; O. Gigon, Uíi'ersuchungen zn 
Heraklit, Leipzig, 1935; R. Mondolfo, pról. a la trad. esp. de O. 
Spengler, Heráclito, Bs. Aires, 1947; V. Macchioro, Eraclito, Bari, 
1922 (para las relaciones con el orfismo); K. Reinhardt, Parmenicles 
u. die Geschichte der griech. Philosophie, Bonn, 1916; D. Berge, O 
Legos lieraclitico, Rio de Janeiro, 1948. 

- 5 9 -



GRIEGO V ( L I T E R A T U R A GRIEGA) 

Profesora adjunta a cargo: 
Dra. María Celina Griffero 

T E A T R O G R I E G O 

Origen de l'i tragedia ¡ 

I . P re l iminares : orf ismo, Diooiso, l eyendas dionisias, héroes, 
los Misterios Eleus inos . 

I I . F i e s t a s d ion i s i a s : las Dionisias de los Campos , las 
Lencas , las Antes te r i as , las Grandes Dionisias. 

I I I . An teceden tes de una r e p r e s e n t a c i ó n : los concursos . 
I n t e g r a n t e s de una t r a g e d i a : coro, hypocr i tés . Cuest iones t éc -
nicas . E s t r u c t u r a del t e a t r o griego. 

IV . E l d i t i r ambo y la t r a g e d i a . 
V. E s t u d i o de la s i tuac ión h i s tó r i ca del m u n d o gr iego. 
VI . Los p r imeros t rág icos . L a t r a g e d i a á t i ca . 
VI I . Discusión del p rove rb io : Qvbiv -N-pis TÓV AIÓVUSOV 
V I I I . Teorías sobre el or igen de la t r a g e d i a : t eor ía a r i s to -

té l i ca (Poct , p. 1149 a 10-30), las teor ías de Nietzsche, R id -
geway, Mur ray , M a c d o n a l d Cornford , Cook, Wilamowitz , Kranz . 

S O F O C L E S 

I X . Da tos b iográf icos . Innovac iones . Obras conservadas . 
X . Análisis de Antígona. Sus f u e n t e s . Sus ideas mora les y 

rel igiosas. L a m é t r i c a . Códices, ediciones, t raducc iones . An-
t ígona después de Sófocles. 

NOTA: Como texto de lectura se establece la Antígona de Sófocles 
(ed. les «Belles Lettres», París, 1946) cuyo estudio se realizará ,en 
el presente curso, un pasaje de la obra quedará a cargo de los 
alumnos. 

Además, se considerará el valor de las representaciones de teatro 
griego en Buenos Aires. 
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BIBLIOGRAFIA 

Es sólo de orientación general y se ampliará en el transcurso 
del año. 

Las historias de las literaturas griegas de Schmid, C. O. Müller, 
Croiset, Capello, Rose, Rostagni, Bowra. 

Para las cuestiones religiosas se recomiendan: L. F. A. Maury, 
Histoire des Religions de la Gréce Antique, 3 t., París, 1857-1859; 
P. Decharme, Mytologie de la Gréce Antique, París, 1884; E. Renán, 
Etudes d'histoire religieuse, París, 18&; J. Frazer, The Golden Bough, 
3 ed., N. York, 1935; L. R. Farnell, The Cutís of the Greek States,! 
t.V., Oxford, 1909; J. Girard, Le Sentiment Religieux en Gréce, 
París, 1869; J. E. Harrison, Themis, Cambr., 1927; E. Rohde, Pische, 
tr. F. Ramirez, Madrid, 1942; E. Zeller, La Filosofía dei Greci, 
Firenze, 1932; V. Magnin, Les Mystéres d'Eleusis, 3 ed., Paiís, 1950; 
Th de Scheffer, Mystéres et Oracles Helleniques, tr. Jund, París, 1943. 

Ditirambo y tragedia: art. Dithyr. en Dic. Daremberg y Saglio; 
Crusius, Dithyr, en Pauly-Wdssowa; G. Perrotta, Tragedia, en Ene. 
It.; K. Ziegler, Tragodie, en Pauly-Wlssowa; A. T. Haigh, The 
Tragic Drama of the Greeks, Oxford, 1938 y the Attic Theatre, 3 
ed., 1907; E. Franpois, El teatro de los Griegos, Buenos Aires, 1941; 

• Untersteiner, Le Origine della Tragedia, Milano, 1942; A. W. Pickard-
Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford, 1927; F. Mac-
donald Cornford, The Origin of Attic Comedy, Cambr., 1934; A. N. 
Cook, Zeus, vol., I, Cambr., 1914; C. Del Grande, TPArfflAIA, Nápoles, 
1952; U. Wilamowitz-Moellendorf, Eieleitutf in die griechische Tra-
godie, Berlín, 1910. 

Representaciones dramáticas: O. Navarre, Dionysos, París, 1S95 
y Les Représentations• dramatiques en Gréce, París, 1929; C. Anti, 
Teatri Greci Arcaici, Padova, 1947. 

Parte histórica: De Sanctis, Storia dei Greci, Firenze, 1939. 
Trabajos sobre Sófocles: J. H. Wright, Studies in Spphocles, en 

Harvard St. in Cl. Phil., vol. XII, Cambr., 1901; A. Taccone Sullo„ 
stasimo primo dell' «Antigone» sofoclea, en Riv. di Fil. e di I.C., To-
rino, 1923; W. Jaeger, Sophokles, Antigone, 241, en Hermes, t. 67, 
Berlín, 1932; E. Turolla, Saggio sulla-Poesi di Sofocle, Bari, 1934; 
J. A. Moore, Sophocles and Areté, Cambridge, 1938; I. Errandonea, 
El Coro como elemento integrante en la tragedia de Sófocles, en 
Emérita, Madrid, 1942; V. de Falco, Studi sul teatro Greco, Nápole, 
1943, pp. 103-27; M. R. Lida, Introducción al teatro de Sófoclesj 
Bs. Aires, 1944; C. M. Bowra, Sophoclean Tragedy, Oxford, 1947; 
J. D. Meerwaldt, Ad Ant. Exordium, en Mnemosyne, 4.a serie, vol. 
1, fase., IV, 1948, pp. 284-293. i 



L I T E R A T U R A A R G E N T I N A 1 . 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Homero M. Guglielmini 

Profesor adjunto: 
Prof. Augusto R. Coríazar 

A ) P A R T E GENERAL 

a) Corr ientes f u n d a m e n t a l e s en la h i s to r ia de la l i t e r a t u r a 
a r g e n t i n a . E l f o n d o colonial . L a p r i m e r a c r i s i s : la inserción 
del romant ic i smo. L a expansión de las expresiones popu la res 
ve rnacu la res . L a s e g u n d a c r i s i s : l a inserc ión del modern ismo. 
L a t e r ce ra c r i s i s : la inmigrac ión . 

b) E l fondo co lon ia l : l a fo rmac ión in t e l ec tua l y l i t e r a r i a ' 
bás i ca en la época que precedió a la Revolución. Los poe ta s 
de Mayo y la p r i m e r a re tó r ica revoluc ionar ia . Suc in ta des-
cripción y enumerac ión de las persona l idades y obras repre -
sen ta t ivas . 

c) E l roman t i c i smo a rgen t ino . Cont inu idad del r o m a n t i -
c i smo desde Echeve r r í a h a s t a R a f a e l Obligado. P r inc ipa les 
poe tas y escr i tores románt i cos . 

d) L a crisis de l roman t i c i smo . Escr i tores rea l i s t as y n a -
tura l i s taS. Pr inc ipa les f i g u r a s de la generación l l a m a d a del 
ochenta. 

e) E l modern i smo y la l i t e r a tu ra de f in de siglo. Rubén 
Dar ío . Leopoldo Lugones . L a inmigrac ión y sus e fec tos en la 
l i t e r a t u r a l o c a l : el t e a t ro . 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

T R E S MOMENTOS DE LA L I T E R A T U R A NACIONAL 

La Frontera: 

1. Del imi tac ión de l concepto de l i t e r a tu ra de frontera. An-
teceden tes h ispánicos . E l proceso h is tór ico de la f r o n t e r a in-
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t e n o r argent ina y su cont inuidad. Tierra Adentro. Instalación 
del terr i tor io nacional a rgent ino . 

El ciclo colonial. E l ciclo de Rosas. El ciclo de la orga-
nización nacional. E l ciclo de la conquista defini t iva. (Desde1 

Roca h a s t a 1917). 
I I . Una Excursión a los Indios Banquetes, de Lucio B. 

Mansil la. 
Antecedentes de la obra y personal idad del au or. 
Situación de la obra de Mansi l la dentro de la l i t e ra tu ra 

a rgent ina de frontera. 
El escepticismo construct ivo de Mansil la y su particular-

f i losofía de la civilización. 
I I I . Análisis de los temas de f ron t e r a y de los modos de 

expresión en Una Excursión...: el pa isa je , los expedicionarios, 
la v ida en los toldos, los caciques, las cautivas, las chinas, 
los baut ismos, las f iestas, etc. I t inerar io de la Excursión. 

Par t icular idades locales. 
El lenguaje y el estilo. 
Finalidad política, y peculiaridad l i terar ia argent ina de 

Una Excursión... 

El Romanticismo : 

IV. Inserción del romanticismo, en la vida y la l i t e ra tura 
a rgent inas . Es teban Echeverr ía . Incorporación de lo pintores-
co e instauración de un nacionalismo estético. La influencia 
europea y los modos extrínsecos de expresión l i terar ia . Si-
nopsis acerca de la obra y la personalidad de Echeverr ía . 

V. Análisis de La Cautiva. Continuidad clel romantic ismo 
desde Echeverr ía . Rafael Obligado. Significación de La Muer-
te del Payador. 

La Inmigración: 

VI. Consecuencias sociales, pol í t icas y económicas de la 
g ran inmigración al país (1884-1914). Su repercusión en el 
hecho li terario. 

El tea t ro nacional como expresión del período inmigrato-
rio. Las fuen tes inmedia tas : Eduardo Gutiérrez, Juan Morey'-
ra. Mart iniano Leguizamón. Mart ín Coronado. Nicolás Gra-
nada . Otros fundadores . 

VIL Florencio; Sánchez. Su personal idad y su significación. 
Unidad rioplatense de es ta e tapa del t ea t ro nacional . 

Análisis de M'hijo el dotor y La Gringa. 
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V i l I. E l sa íne te . Puen t e s e spaño las y locales . 
Los g r a n d e s sa ine t i s tas de ese m o m e n t o a rgen t ino . 
Carlos M. P a c h e c o : anális is de Los Disfrazados, Música 

Criolla y La Ribera. 

N O T A : L O S trabajos prácticos consistirán en un análisis redactado 

en forma monográfica por los alumnos, de las siguientes obras men-
cionadas en el programa: Una Excursión a los indios Ranqueles, de 
Lucio V. Mansilla; La Cautiva, de Esteban Echeverría; M'hijo el 
Dotor y La Gringa, de Florencio Sánchez; Los Disfrazados, Música 
Criolla y La Ribera, de Carlos M. Pacheco. 

La bibliografía será indicada en clase. 
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L I T E R A T U R A A R G E N T I N A I I . 

Profesor interino a cargo: 
Prof. Augusto R. Cortazar 

A ) P A R T E GENERAL 

Conocimiento de los p r inc ipa les períodos, corr ientes y m a -
ni fes tac iones l i t e ra r i as del siglo X I X y e spec ia lmen te las que 
se v incu lan con los t e m a s a desar ro l la r en el curso, como por 
e jemplo , los principios rec tores del c las ic i smo; l a p r i m e r a ge-
nerac ión r o m á n t i c a ; la l i t e r a t u r a gauchesca . 

Marco h is tór ico del per íodo comprend ido en t re 1880 y 
1910. Espec ia l re fe renc ia a sus a spec tos cu l tu ra les y sociales . 
Los hechos h is tór icos más des t acados y su re f l e jo en obras 
l i t e ra r ias . 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

La literatura argentina a fines de siglo y especialmente 
el modernismo 

I . Documentac ión y b ib l iograf ía en re lación con los mé-
todos ap l icables a l es tudio de la h i s t o r i a l i t e ra r i a a rgen t ina . 
Pr inc ip ios y requisi tos de la invest igación. Condiciones perso-
nales y de ambien te . Tipos de f u e n t e s b ib l iográf icas y las 
u.tilizables con especia l provecho en es te caso. 

Método y anál is is t e x t u a l . Pr incipios del anál is is est i l ís-
t i co de obras l i te rar ias . 

I I . Carac ter izac ión de los p r inc ipa les aspectos , t endenc ias 
y escuelas l i t e ra r ias de f ines del siglo X I X y comienzos de l 
X X (1880-1910); la segunda generac ión r o m á n t i c a ; el g rupo 
del O c h e n t a ; el n a t u r a l i s m o ; la l i t e r a tu r a fo lk lór ica y el 
c o s t u m b r i s m o de ambien te u r b a n o ; la, devoción c las i c i s t a ; el 
modern i smo. 

I I I . L a segunda generación román t i ca . 
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Concepto de romanticismo y repaso de sus rasgos carac-
ter izadores. Algunos de los representantes de es ta generación: 
noticias bio-bibliográficas y conocimiento de su obra poét ica . 
Análisis de poemas y f ragmentos pa ra de terminar las modal i-
dades del estilo de cada uno. 

IV. E l grupo; o generación del Ochenta . 
El concepto de generación en la his tor ia l i terar ia . Momen-

to his tór ico y ambiente . Rasgos caracter ís t icos del grupo y 
los de sus principales in tegrantes . Su producción l i terar ia . 

V. E l na tu ra l i smo. 
Concepto y teoría del na tura l i smo li terario. El na tura l i s -

mo en Buenos Aires. Autores y obras representat ivos en la 
novela y en el t ea t ro . Aspectos de la rea l idad argent ina re-
f le jados en esas obras. 

VI. L i t e r a tu ra folklórica y costumbrismo urbano. 
Concepto de estas manifestaciones l i terar ias f ren te a otras 

af ines , pero' d is t in tas . Las pr imeras expresiones de nues t r a 
l i t e r a tu ra folklórica y sus pr incipales cultores. El costumbris-
mo u rbano : F r a y Mocho. El costumbrismo de tipo español . 
E l tea t ro criollo. 

VI I . La devoción clasicista. 
Calixto Oyuela : su personalidad, su obra y su concepto 

de la cr í t ica . Carlos Guido y Spano : vida, carác ter y 
est i lo a t ravés de la Carta confidencial... Otros datos biográfi-
cos. La o b r a ' e n prosa . La Justa literaria... La obra poé t i ca : 
análisis de varios poemas representat ivos . Caracter ís t icas y 
t emas de su poesía. Fo rma y mé t r i ca . Rasgos anunciadores del 
modernismo. Guido y Darío. 

VI I I . E l modernismo en la Argent ina . 
Caracterización esquemática del modernismo. Influencias 

y antecedentes europeos y americanos. Rubén Dar ío : noti-
cias sobre su vida y su carácter . El antecedente ele Azul...: 
examen del libro (ediciones, contenido, var iantes , influencias, 
temas , métr ica , rasgos modernis tas , e tc . ) . Análisis de cada 
uno de los cuentos y poesías. Darío en Buenos Aires. El gru-
po modernis ta argent ino. 

IX . Los Raros, de Darío, Antecedentes y contenido. Aná-
lisis de sus pr incipales capí tulos en relación con los ideales 
modernis tas y ciertos episodios ele la vida del au tor . Valores 
y est i lo. La cr í t ica. 

Prosas profanas: t í tu lo y contenido. Análisis de las poe-
sías con referencia a : 1.°) los aspectos más típicos de ,1a 
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vida, la pe r sona l idad y el a r t e de D a r í o ; .2.°) los r a sgos esen-
ciales del modernismo. 

Aspectos mét r icos . Los t emas -c lave de la poes ía de Dar ío 
a t r avés de Prosas profanas, cor re lac ionándolos con sus poemas 
poster iores . 

X . Leopoldo Lugones en Buenos Aires . Anteceden tes cor-
dobeses. 

Las montañas del oro y e l ciclo mode rn i s t a del a u t o r . 
E x a m e n del l ibro. In f luenc ias y es t i lo . 

Los crepúsculos del jardín, cu lminación mode rn i s t a . Aná -
lisis e s t i l í s t i co de varios poemas represen ta t ivos . Conclusiones', 
de r ivadas de l anál is is , sobre el es t i lo del a u t o r en es te per íodo. 

X I . La p rosa mode rn i s t a de Lugones : La guerra gaucha. 
Contenido . E l escenar io n a t u r a l . L a evocación h i s tó r ica . 

Temas . P r o t a g o n i s t a s . Narrac ión , descr ipc ión y diálogo. E le -
mentos de ca rác t e r folklór ico. Análisis es t i l í s t ico de var ios 
cap í tu los y pasajes,. Carac te res modern i s t a s e i n f luenc ia s . T ra -
zos originales de su est i lo . 

X I I . Algunos r ep re sen tan te s del modern i smo en la Argen-
t ina . 

R ica rdo J a i m e s E rey re . Eugenio Díaz Romero . Leopoldo 
Díaz. Anton ino L a m b e r t i . Otros au to res con temporáneos . E l 
c l ima c u l t u r a l po r t eño . L a bohemia l i t e r a r i a . E l per iodismo. 
Otros ambien tes t ípicos de in terés l i te rar io (a teneos , cenáculos , 
cafés , e t c . ) . Ref le jo de la época en obras l i t e ra r ias : novelas y 
cuentos , t ea t ro , memor ias , evocaciones, b iogra f ías , e tc . Las 
r ev i s t a s . 

X I I I . Lunario sentimental de Lugones y las corr ientes de 
v a n g u a r d i a . 

Contenido del libro en relación con el ciclo modern i s t a del 
a u t o r . E l prólogo y sus t eo r í a s . Las poesías y sus diversos 
est i los . L a p r o s a . E l t ea t ro , Las in f luenc ias . 

Promociones poét icas pos t e r i o r e s : l a «generación de Nos-
otros» ; el u l t r a í s m o (o r igen ; au to re s r ep re sen t a t i vos ; ca rac -
te res ; rev is tas y an to log ías que le sirvieron de expres ión ; los 
g rupos u l t r a í s t a s ) . Ot ras promociones h a s t a nues t ros d ías . 

NOTA: El Profesor ha compilado un fichero bibliográfico que está 
a disposición de los alumnos en el Instituto de literatura argentina 
y en la Biblioteca central. Se realizarán reuniones especiales para 
hacer una presentación comentada de las principales fuentes biblio-
gráficas utilizables, indicar la forma más provechosa de consultar los 



diversos catálogos de la Biblioteca y explicar los principios de uil 
método de estudio adecuado. 

Los trabajos prácticos tendrán dos aspectos: compilaciones biblio-
gráficas o comentarios de textos. Las indicaciones y fechas serán 
dadas en clase oportunamente. 
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L I T E R A T U R A IBEROAMERICANA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Antonio E. Serrano Redonnet 

Profesor adjunto asistente: • 
Dr. Martín A. Noel 

A ) P A R T E GENERAL 

L a l i t e r a t u r a i be roamer i cana : f u e n t e s p a r a su es tud io . Las 
l e t r a s d u r a n t e el per íodo de la dominación e s p a ñ o l a : l a épica 
de la conquis ta y la l í r ica colonial . E l siglo X V I I I : p seudo -
clásicos y p re román t i cos . L a l i t e r a t u r a de la l i b e r t a d : la 
poes ía revolucionar ia . E l romanticismo, amer icano y l a a p a r i -
ción de tendenc ias rea l i s tas . E l modern i smo y las l e t r a s con-
t emporáneas : las escuelas poé t icas : el desarrol lo de la n o v e l a : 
el e n s a y o ; la c r í t i ca l i t e rar ia . 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

1) La prma americana 
I . L a p r o s a de conquis tadores y cronis tas del siglo X V I : la 

visión de un m u n d o 'nuevo. 
I I . L a conquis ta esp i r i tua l a t ravés de h i s to r ias y crónicas 

de los siglos X V I y X V I I . 
I I I . E x a m e n de a lgunos aspec tos del barroco amer i cano . 
IV. L a p r o s a del s iglo X V I I I : idéologos y p recursores . 
A". Los escr i tos revolucionarios y los ideales ele l i b e r t a d : 

el per iodismo. 
• VI . L a p r o s a r o m á n t i c a y el desarrol lo de tendenc ias 

r ea l i s t a s . 
VI I . E l m o d e r n i s m o : la obra en p rosa de Rubén Dar ío . 
V I I I . Not ic ia sobre los p r inc ipa les ca rac te res de l a p rosa 

con t emporánea . > 1 
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2) La novela contemporánea 

I X . L a novela h i spanoamer i cana c o n t e m p o r á n e a : an t ece -
den tes med ia tos e inmedia tos . E l t e m a de lo indio desde la 
conquis ta h a s t a nues t ros d ías . 

X . L a nos t a lg i a del «ayl lu» : Ciro Alegr ía y Alcides Ar-
guedas . L a novela del f u n d o c h i l e n o : E d u a r d o Barr ios . 

X I . E l p rob lema del l l a n o : Rómulo Gal legos . Mi to y 
r ea l i dad de la selva amazónica : Rivera , Gallegos e Icaza . 

X I I . T r íp t i co c e n t r o a m e r i c a n o : Hombres ele maíz, El se-
ñor presidente y Viento fuerte. L a novela de l a revolución 
m e j i c a n a : Mar iano Azuela. 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografía será indicada durante el desarrollo del curso. 
Los textos de lectura y análisis se encuentran a disposición de los 
alumnos en la Sección de Literatura Iberoamericana. Las bolillas IX, 
X, XI y XII serán dictadas por el señor profesor adjunto de la 
cátedra, doctor Martín A. Noel. 



L I T E R A T U R A ESPAÑOLA I 

Profesor titular: 
Dr. Augusto Cortina 

Profesor interino a cargo: 
Prof. Guillermo L. Guitarte 

A ) P A R T E GENERAL 

La literatura hasta fines del siglo XIII. E l surgi r de l a 
l i t e r a t u r a en romance . Canciones de ges ta , mes te r de clerecía, ' 
p r i m i t i v a l ír ica! y poemas de in f luenc ia u l t r ap i r ena ica ; reliquias 
del d r a m a ; los comienzos de la p r o s a : Alfonso el Sabio, l a 
l i t e r a t u r a d idác t i ca . Nueva situación en el siglo XIV. E l I n -
f a n t e don J u a n Manuel , el Arc ip res t e de Hi ta y el Canci l le r 
Aya la . El final de la Edad. Media Qsiglo XV)• L a l í r i ca cor te -
sana , la poes ía sa t í r i ca y el r o m a n c e r o ; la p rosa d idác t ica , las 
crónicas y re la tos , lo's libros de caba l le r ías y la novela s en t i -
m e n t a l ; ios comienzos del t e a t r o : La, Celestina. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

La poesía medieval española 

I . LA POESIA E P I C A . Teor ías sobre los o r ígenes : Me-
néndez P i da l f r e n t e a Bédie r ; t r ad i c iona l idad de la ép i ca 
medieval . L a épica cas te l l ana , coe tane idad y ver ismo. Desar ro-
llo de los d is t in tos ciclos épicos. 

I I . El Cantar de Mió Cid. P rob lemas f i lo lógicos ; E l Cid 
de la h i s to r ia . E l m u n d o poé t ico del Cantar', e s t r u c t u r a del 
p o e m a ; f r e c u e n t e d ramat izac ión de la acción. L a t écn ica épica; 
el «desnudarse de las a l m a s » ; la moderac ión del poe t a . Los 
héroes y su ca rac te r i zac ión ; la f i g u r a del Cid. L a h i s to r ic idad 
del Mió Cid) u n i d a d a r t í s t i c a de la obra. 



I I I . EL MESTER DE CLERECIA. Pre tend ida oposición con 
la poesía jug la resca : la «cuaderna vía» . Sentido doctr inal de 
los poemas de c lerecía ; los modelos. 

a) Gonzalo de Berceo; inspiración devota, humor popular, 
real ismo. Los Milagros de Nuestra Señora, b) La leyenda de 
Apolonio de Tiro. El a r te narra t ivo y la tonal idad sent imental 
del Libro de Apolonio; la f igura de Tars iana. 

IV. a) E l Libro de Alexandre\ fuentes y dialecto. Erudición, 
maravi l la y espír i tu aven ture ro ; suntuos idad descriptiva. El 
episodio de¡ la guer ra de T roya ; visión medieval de la Antigüe-
dad. b) E l sent imiento nacional en el Posma de Fernán Gon-
zález. 

V. E l Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hi t a . Es t ruc-
tu r a del l ibro; papel de los e jemplos ; la fo rma autobiográf i -
c a ; el contenido lírico de vla obra. El sentido del Libro de 
Buen Amor. E l est i lo del Arcipres te : visión concreta , lenguaje 
afect ivo, humorismo, personificación, clidactismo. 

VI. LA POESIA LIRICA. Los orígenes; diversas teorías. 
Nueva luz,que a r ro ja el descubrimiento de las ja ryas mozárabes. 
La pr imit iva l í r ica cas t e l l ana ; la poesía gal lego-portuguesa y 
su enlace con la caste l lana. 

VII. La poesía cor tesana ; los Cancioneros del siglo XV. 

a) Fe rnán Pérez de Guzmán. b) La f igura noble del Marqués, 
de San t i l l ana ; poesías morales, poemas* alegóricos, canciones 
y decires. 

VI I I . a) E l Laberinto de Fortuna de J u a n de Mena. Es t ruc -
tu r a y estilo del p o e m a ; el esfuerzo hacia la formación de 
una lengua poét ica . Medievalrstno y renacentisnio en Mena. 

b) E l Cancionero de Gómez Manrique, c) E l t iempo, la m u -
dable F o r t u n a y la muer te en las Coplas de Jorge Manrique. 

IX . El i ROMANCERO. Poesía popular y poesía t radic ional . 
Los orígenes de los romances y su relación con las ges tas . 
Los romances viejos y el Romancero Nuevo; difusión de los 
romances en América y par t i cu la rmente en la Argent ina . 

X. a) Romances heroicos, históricos, carolingios, bretones 
y novelescos, b) Romances t radicionales en la Argent ina . Ro-
mances criollos de aventuras , romances de his tor ia a rgent ina . 
c) El estilo de los romances. 
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BIBLIOGRAFIA GENERAL 

A. J. Chaytor, From Script to Print, An Introduction to Medieval 
Literature-, Cambridge, 1945; E. R. Curtius, Europüische Literahir 
uncí lateinisclies Mittelalter, Berna, 1948 (hay trad. inglesa, New York, 
1952); Américo Castro, España en su historia, Buenos Aires, 1948; 
F. López Estrada, Introducción a la literatura medieval española, Ma-
drid, 1952; Dámaso Alonso, Poesía de ta Edad Media y poesía de' tipo 
tradicional, Buenos Aires, 1942; M. Menéndez Pelayo, Antología de 
poetas 'líricos castellanos, Santander, 10 vols., 1944-45; Historia General 
de las Literaturas Hispánicas, publicada bajo la dirección de G. 
Díaz-Plaja, Barcelona, I, 1949, II, 1951; J. Amador de los Ríos, His-
toria critica de ta literatura española, Madrid, 7 vols., 1861-65. 

NOTA: El profesor entregará durante el año a los alumnos, la bi-
bliograiía especial correspondiente al curso. 



, L I T E R A T U R A ESPADOLA I I 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Angel J. Batüstessa 

A ) VISION PANORAMICA D E L CONTENIDO DE LA M A T E R I A 

La literatura española en sus etapas fundamentales, autores 
y obras-

L a E p o c a A u r e a : a ) .el Renac imien to ; b) el Barroco. 
Bibliografía sumaria: manua les , t r a t a d o s , t ex tos . 

B ) E S T U D I O S MONOGRAFICOS DE TEMAS E S P E C I A L I Z A D O S 

El poema mitológico en la poefavi de Lope de Vega. 

1 

I. Indicaciones prácticas o de proseminario: a ) es tudio de 
un p a n o r a m a de la h i s to r ia l i t e r a r i a ; b) es tudio de una época ; 
c) es tud io de un a u t o r ; d) es tudio de una ob ra ; e) es tud io de 
u n a composición a i s l ada . B i b l i o g r a f í a : a ) g e n e r a l ; b) p a r -
t i c u l a r ; c) t e x t o s y ediciones c r í t i ca s . 

I I . Tjope de Vega y su tiempo. E s p a ñ a a f ines del siglo 
X V I y en los comienzos del X V I I . Lo popu la r y lo cu l to . Los 
r emanen te s medievales . L a n o t a r enacen t i s t a . El esp í r i tu y 
la expres ión del bar roco . 

I I I . Semblanza humana y literaria de Lope de Vega. Cir-
cuns t anc ia s de su vida p r i v a d a y de su a c t i v i d a d c r e a d o r a : el 
poe ta , el hombre de t ea t ro , el na r r ado r , el teór ico . 

2 

IV. El poema narrativo extenso. Erudic ión y fo rma l i smo 
r enacen t i s t a s . Los an t eceden te s clásicos. E l i n f l u j o i ta l iano y 
la s ingu la r idad española . 



YT. Lope de Vega y su concepción del poema narrativo. 
Lo religioso, lo mitológico, lo legendario , lo heroico, lo pas tor i l , 
lo burlesco, la c r í t i ca , y el p recep t i smo a legor izados . El Isidroi, 
La -lerusalén conquistada, La Andrómeda, La Dragontea, La, 
hermosura de Angélica. La 'mañana de San Juan en Madrid. 
El laurel de Apolo, etc. Not ic ia y conocimiento de p a s a j e s 
. i lustrat ivos. 

3 

VI. El poema mitológico especi tímente considerado, y en 
'particular «La, Circe»,: a ) e l a s e n t o ; b) los p e r s o n a j e s ; c) la-
f o r m a (el vocabular io , la s intaxis , l a c o n d u c t a me ta fó r i ca , los 
toques evocadores y las reminiscencias , los recursos p lás t i cos , 
la e s t r u c t u r a e s t ró f i ca , las in tenciones mus ica les ) . 

V I L La Circe-, a) las f u e n t e s : Homero (Odisea. Can to X) ; 
Ovidio (Metamorfos i s , l ibro X I V ) . F u e n t e s menores . Trad i -
ción, reelabora^ióu y or ig ina l idad . 

V I I I . Lope de Vega y Góngora. E l episodio de Po l i femo 
y C a l a t e a ( L a Circe, canto. I I ) y la Fábula de Polifemo y 
Galatea. An teceden tes más l e j anos . Coincidencia en los t emas 
y en las m a n e r a s verbales . Dis t ingos en la visión del m u n d o 
poét ico y en la «expresión» p r o p i a m e n t e d icha . 

I X . Vida y cultura en las realizaciones tardías de Lope 
de Vega. Neces idad de rec t i f i ca r , o de c o n t r a s t a r por lo menos , 
los juicios es te reo t ipados y cor r ien tes en to rno a l popular i smo 
y a la i r repr imib le desafecc ión f o r m a l de Lope. Es tud io y 
conf ron tac ión de t ex tos . 

X . Conclusiones. Presencia l í r ica de Lope de Vega en el 
desar ro l lo de su f á b u l a mi tológica , el d a t o b iográ f ico ex te rno 
y d e t e r m i n a b l e ; el j.uego alusivo y la confes ión emboscada . 
Divers idad a p a r e n t e ( t emas , fuen t e s , p rés tamos , ant ic ipos , e t c . ) 
y un idad in t r ín seca de la c reac ión es t é t i ca del «Fénix de los 
Ingenios ». 

BIBLIOGRAFIA 

Según lo establecido por la Ordenanza del 31 de diciembre de 
1952, «la preparación y estudio de la parte A correrá a cargo del 
alumno». En clase, desde las primeras lecciones, se facilitará una guía 
bibliográfica analítica. En la Biblioteca del Instituto de Literatura 
Española los estudiantes podrán disponer del material indicado. En 
el mismo- Instituto se les proporcionarán los elementos necesarios para 



el ¡estudio de los temas especializados de la parte B (textos, ediciones 
criticas, léxicos y comentarios monográficos). 

Aparte las lecturas incluidas en la bibliografía general y las 
que se señalan a título sólo complementario u optativo, el alumno 
deberá conocer directamente, y por extenso, el contenido de La Circe 
de Lope de Vega, motivo central del curso. Para su mayor ajuste 
filológico, el análisis estilístico y las apreciaciones críticas de con-
junto se efectuarán en el aula o en la sala de lectura del Instituto 
de Literatura Española utilizando el texto de la primera edición —MÍI-
drid, 1624—, que se distribuirá en reproducción fototípica. 



L I T E R A T U R A ESPAÑOLA I I I 

Profesor interino a cargo: 
Dr. Arturo Berenguer 

La Poema Lírica Durante el Siglo XIX: 

A ) P A R T E GENERAL 

INTRODUCCION 

Los ca rac te res l i te rar ios del siglo X V I I I . L a f u n d a c i ó n de 
l a Real Academia E s p a ñ o l a . L a Escue la pseudo-c lás ica en la 
novela (el P a d r e Is la , el Gil Blas), en el t e a t r o (La Raquel 
de Hue r t a , Leandro F . de Mora t ín y R a m ó n de la Cruz), en 
la poes ía l í r ica (Tor repa lma , Porcel , Nicolás F . Mora t ín , I r i a r -
te y Samaniego) , en l a h i s to r i a (Mayans y Sisear) , en la cr í -
t i c a y; e l ensayo (el P a d r e Fei jóo, el Pad re Sarmiento , Jove l lanos 
y Fo rne r ) , en la p recep t iva l i t e ra r ia (Luzán, Nasa r re , Lampi l l a s 
y C a p m a n y ) . Algunos poe tas del p r e r roman t i c i smo (Cadalso , 
Meléndez Valdés , Alvarez de Cienfuegos, Quin tana y Gal lego) . 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

I. E l verso d u r a n t e el siglo X I X . E l rompimien to con 
las no rmas c lás icas . Etap(as f u n d a m e n t a l e s . L a proyección 
del movimien to román t i co sobre E s p a ñ a . Sus dos núcleos de 
rad iac ión . L u c h a y so luc ión . 

H . E l duque de Rivas . 
Lecturas obligatorias: El faro de Malta, El moro expósitó, 
I I I . J o sé de Esp ronceda . 
Lecturas obligatorias: El estudiante de Salamanca. 
IV . ' 'La dirección ob je t iva y he ro i ca en la l í r ica r o m á n t i c a : 

Jo sé Zorri l la . 



Lecturas obligatorias-. Las dos rosas. La Pasionaria. 

V. Dos mu je re s en el movimiento r o m á n t i c o : Caro l ina 
Coronado y Ger t rud i s Gómez de Avel laneda . 

Lecturas obligatorias: La pesca en el mar, (G. de Avel la-
neda) . La rosa blanca, (C. Coronado) . 

VI . Agrisamientoi y t endenc i a a l r e a l i s m o : R a m ó n de Cam-
poamor . 

Lecturas obligatorias: El beso. La novia y el nido. 
VII . E l posible i n f lu jo parnasiano: Gaspar Núñez de Arce . 

Las .poesías de Marce l ino Menéndez Pe layo . 
Lecturas obligatorias: Raimundo Lulio. Maruja, (Núñez de 

Arce) . Carta a mis amigos de Santander, (M. Pe layo) . 
V I I I . L a dirección sub je t iva y s e n t i m e n t a l en la l í r ica 

r o m á n t i c a : Gus t avo Adolfo Bécquer . 
Lecturas obligatorias: Rimas I , I I I , IV, V, VII, X N I , 

L X I X y X C I V . 
I X . Ul t imas inquie tudes del siglo. Los pr imeros s ín tomas 

fiel movimiento modernista: Azul de Rubén Dar ío y Cantos 
de la. vendimia de Salvador Rueda . 

Lecturas obligatorias: Caupolicán. De Invierno, (R. Dar ío) . 
La Cigarra, (S. R u e d a ) . 

CUBSO DE S E M I N A R I O 

Conforme a la Ordenanza sanc ionada por el H. C. D.,. ;en 
su sesión de f e c h a 5 de noviembre de 1952, u n a clase semana l 
de seminar io se ded i ca r á a l e s t u d i o in tensivo del s iguiente 
t e r n a : Un porteño en el romanticismo español, Ventura de 
la Vega. 

BIBLIOGRAFIA 

A ) P A R T E GENERAL 

J. Hurtado de la Serna y A. González Palencia, Historia de la 
Literatura Española-, Manuel de Montoliú, Manual de Historia da 
la Literatura Castellana. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

G. Díaz Pía ja, Introducción al estudio del romanticismo español; 
César Bar ja, Libros y autores modernos-, J. García Mercadal, Historia 
del romanticismo en España-, P. Van Tieghem, Le Romantisme; Azo-



rin, Clásicos y modernos; A. Alcalá Galiano, Prólogo a «El moro 
expósito»; J. Moreno Villa, Prólogo a la Ed. de Espronceda de los 
«Clásicos Castellanos»; Margarita Nelken, Las escritoras españolas; 
Mercedes Ballesteros, Vida de la Avellaneda; R. Gómez de la Serna, 
Mi tía Carolina Coronado; L. Pita Romero, Estudio preliminar a fa 
Edic. de «Odas, Epístolas y leyendas» de M. Pelayo; Dámaso Alonso, 
Ensayos sobre poesía española; F. de Onís, Antología de la poesia 
española e hispanoamericana. G. Díaz Plaja, Modernismo frente al 
Noventa y ocho; Juan Valera, Obras Completas (Tomos XXXII-
XXXIII; N. Pastor Díaz, Obras Completas, (Vol. III). 

C S E M I N A R I O 

La bibliografía será suministrada durante el desarrollo del mismo. 



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

Profesor titular a cargo: 
Dr. Gerardo Marone 

Profesor adjunto asistente: 
Dr. Oreste Frattoni 

La prosa narrativa italiana desde los orígenes hasta nuestro siglo 

P A R T E A . 

Visión, p a n o r á m i c a del desarrol lo l i te rar io en I t a l i a . 

P A R T E B 

I. 'Los orígenes de la l i t e r a t u r a i t a l i ana . P rob lemas h i s tó r i -
cos, metodológicos y b ib l iográf icos . Dan te . L e c t u r a de la r a -
zón que a c o m p a ñ a la canción «Donna pie tosa» como prosa 
n a r r a t i v a de D a n t e y de un canto, de la Divina Comedia . E l 
«Nove-lino», Las F lo rec idas de San F r a n c i s c o de Asís. 

I I . Humanismoi y Renacimiento . L a ep í s to la «Poster i ta t i» 
de P e t r a r c a . Giovanni Boccaccio f u n d a d o r de la novela en 
E u r o p a . F r a n c o S a c c h e t t i cuen t i s t a . Not ic ias sobre la obra, 
de jN icco ló Machiavel l i y l ec tu ra de «Bel fagor» . <Arcidiavolo; >. 
L a s «Novelas» de Bandé l lo . Bandel lo y Sliakespi iare. Las 
«Novelas» del «Orlando Furioso;». E l «Curioso imper t inen te» ; 
de Cervantes (Parte. I , Cap. X X X I I I - X X X V ) y e l «Fur ioso» 
(Cap . X L I I y X L I I I ) . L a c u l t u r a i t a l i ana de Ce rvan te s ) . 

IIL. Porque I t a l i a no tuvo Re fo rma . Not ic ias sobre l a obra 
de J u a n B a u t i s t a Vico. L e c t u r a de pág inas de su «Autobiogra-
f í a » . L a «Vida» de Benvenu to Cellini. Las «Memor ia l» de 
Carlos Goldoni . 

IV. Vi t tor io Alf ier i , p o e t a de lá v i r tud hero ica . L e c t u r a de 
u n a t r a g e d i a a elegir en t re las s i g u i e n t e s : «Saúl», Filippoj , 
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«Mir ra» , «Bruto I I » . L e c t u r a de la «Autob iogra f ía» . L a fo r -
t u n a de Alf ier i en la Argen t ina . 

Y. Hugo F o s c o l o : «Le u l t ime l e t t e re di J a c o p o Or t i s» . 
Foscolo y Goethe . L a «Histor ia de u n a lma» de Leopard i . 
C a r á c t e r au tóc tono del roman t i c i smo i t a l i ano . Apar ic ión de 
Alessandro Manzoni . Not ic ias de sus obras poé t icas y de sus 
t r a g e d i a s . 

VI . «I Promess i Sposi». Sus dos redacc iones . Los g randes 
p e r s o n a j e s : don Abbondio , el « Innomina to» , el ca rdena l Bo-
r romeo, don F e r r a n t e , P e r p e t u a . Conf l i c to en t re el ca rdena l 
Borromeo y don A b b o n d i o : el cielo y la t i e r ra . L a sonr isa de 
la novela . Su mora l idad . L a Prov idenc ia . E l Resurg imien to 
nac iona l en la obra de Manzoni. Su c a r á c t e r cabal leresco. L a 
novela h i s tó r i ca en l a Argen t ina . 

VI I . L a nove la h i s tó r i ca en la época de Manzoni . Tomaso 
Grossi , Massimo di Azeglio, Giuseppe Rovani , F . D. Guer raz-
21. U n g ran novel is ta m a l o g r a d o : Ipo l i to Nievo y sus «Confes-
sioni di un o t t u a g e n a r i o » . 

V I I I . L a obra m a e s t r a de la c r í t i ca r o m á n t i c a e u r o p e a : 
«La s to r i a della- l e t t e r a t u r a i t a l i ana» de F rancesco De Sanc t i s . 
Giosué Carducci , p o e t a a n t i r r o m á n t i c o . Giovanni V e r g a : «I 
Malavog l ia» . 

I X . Anton io F o g a z z a r o : «Piccolo mondo an t i co» . Gabr ie -
le D A n n u n z i o : «Le novelle del la P e s c a r a » . Luigi P i r a n d e l l o : 
«Novelle pe r un anno» . 

BIBLIOGRAFIA 

Francesco de Sanctis, F. Flora, G. Zonta, Attilio Momigliano, Historia 
de la Literatura Italiana; B. Croce, Poesía e non poesía y la Lette-
ratura della nuova Italia-, G. Marone, Parnaso italiano, vol. I., Buenos 
Aires, 1952; Vittorio Alfieri poeta, de la virtud heroica, Buenos Aires, 
1951; Cervantes y la cultura italiana, en Homenaje a Miguel Cervan-
tes, pág, 85-112, Buenos Aires, 1947; Goethe e Italia, en Boletín N.° 
9 de Estudios Germánicos; Escritores de Italia, Buenos Aires, 1946; 
Vico, escritor y poeta, en Vico y Herder, pág. 172-204, Buenos Aires, 
1948; Unidad de la Literatura Italiana, Buenos Aires,-' 1951; A. Alonso 
Ensayo sobre la novela histórica, Buenos Aires, 1942. 
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L I T E R A T U R A F R A N C E S A 

Profesor adjunto a cargo-. 
Prof. Federico Aldao 

P A R T E A 

Orígenes de la l engua f r a n c e s a . Los Serments de S t r a s -
bourg . Poemas hag iográ f i cos . L a é p i c a : la Chanson de Roland. 
L a l í r i ca . Poes ía e n langue d 'oi l y poesía en l angue d 'óc . L a 
novela cor tés . Tristán et Iseult. E l Ciclo del rey A r t ú s . L a 
poes ía s a t í r i c a : le Román de Renard. L a poesía a l égor i ca : le 
Román de la Ro.se. Los Fiabliaux. Nac imien to del t e a t r o me-
dieva l . Tea t ro l i túrgico , semi- l i túrg ico y p r o f a n o . Evolución de 
la poes ía en el s iglo X I V . Gui l laume de M a c h a u t y E u s t a c h e 
D e s c h a m p s . E l t e a t r o en el siglo X I V . Los Milagros. Los 
c r o n i s t a s : F r o i s s a r t . L a poes ía l í r ica en el siglo X V : Char les 
d 'Or léans y Frangote Villon. Les g rands rhé to r iqueurs . E l t e a -
t r o re l ig ioso: Los Mis ter ios . E l t e a t r o cómico : la Farce de 
Maitre Pathelin. L a h i s t o r i o g r a f í a : Commynes . Human i smo y 
Renac imien to . Los poe ta s de l a P lé iade . Rabe la i s . Monta igne . 
L a t r a g e d i a c lás ica . E l t e a t r o en e l siglo X Y I I . L a p o -
l émica sobre las t r e s un idades . Corneil le y Rac ine . L a 
doc t r i na c l á s i ca : Boi leau. Un i n d e p e n d i e n t e : L a F o n t a i -
ne . Los m o r a l i s t a s : L a Roche foucau ld y la Bruyére . L a 
o r a to r i a s a g r a d a : Bossue t . Las Memor i a s : el duque de 
Sa in t -S imon . L a con t i enda de los an t iguos y los modernos . 
L a ¡crisis de la conciencia europea a principios del siglo X V I I I . 
E l d e s p e r t a r del e sp í r i tu c r í t i co : Vol ta i re . L a l i t e r a t u r a cientí-
f i ca . La, Enc ic lopedia : Didero t . E l Despe r t a r de la sensibi l idad : 
Rousseau . La t r a g e d i a y la comedia en e l siglo X V I I I : Mar ivaux 
E l Renac imiento c l á s i c o : André Chénie r . E l «Pre r romant ic i s -
mo» . In f luenc ias ex t r an j e r a s . M m e . de S taé l . C h a t e a u b r i a n d . 
E l roman t i c i smo . L a poes ía r o m á n t i c a . Víc to r Hugo, Alphonse 
de L a m a r t i n e , Alfrecl de Vigny, A l f r e d de Musse t . L a novela 
r o m á n t i c a : Agus t ín T h i e r r y y J u l e s Miche le t . L a cr í t ica l i t e -
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r a r i a : Sainte Beuve, H. Taiiie. La h is tor ia c ient í f ica y pseu-
docient í f ica : F u s t e l de Coulanges y Renán. L a Escuela de 1' 
Art p o a r l A r t : Théopile G-autier. La poesía p a r n a s i a n a : Le-
conte de Lisie y José María de Heredia. L a novela n a t u r a l i s t a : 
Mérimée, Edmond y Ju les de Goncourt , Alphonsé Daudet , 
Emile Zola. El t ea t ro n a t u r a l i s t a : Emile Augier y Alexandre 
Dumas (f i ls) . E l simbolismo. Un p recur so r : Gérarel de Nerval . 
Charles Baudelaire . La pr imera generación s imbol i s ta : Verlai-
ne y Mal larmé-Rimbaud. L a segunda generación s imbol i s ta : 
J e a n Móréas, Henri de Regnier, Emile Verhaeren, Viélé-Griffin. 

P A B T E B 

I . Orígenes de la comedia clásica en Franc ia . Du Bella y 
condena el t ea t ro medieval . Inf luencia de la comedia l a t ina 
y de la comedia i t a l iana . 

Pr imeras comedias c lás icas : Jodel le , Rémy Belleau, J a c -
ques Grévin, J e a n de la Taille, Pierre Lar ivey. Les Contenta 
de Odet de Turnébe. La Commedia delVArte y la Commedia 
gostenuta. Precursores de Moliére. L a Comedia i tal iana en 
Franc ia . La Tragicomedia y la Pas tora l . 

I I . La famil ia de Moliére. Su formación. Su vocación 
t ea t r a l . L'Illufitre Tlíéaite. Su f racaso en París . Andanzas ele 
.Moliere por la provincia f rancesa . Suis pr imeras jarees. 

I I I . Moliére en Pa r í s ; su presentación en la Corte. L 'Etour -
di v Le Dépit Amoweux. Moliére y el Preciosismo. Les Pré-
ck'uses ridioules. E l f racaso de Dom G-arcie de Navarro ou 
le Prince jalaux. 

IV. Moliére y los problemas de la educación femenina. L' 
Ecole des Maris y L'Ecole des Femmes. La polémica sobre 
L'Ecole des Femmes. La Critique de L'Ecole des Femmes. 
VImpromptu de Versailles. 

V. Moliére y las f iestas de la Corte. Les Fácheux. Le 
María ge forcé. La Princesse d'filide. Mélicerte. La Pastoralé 
Comique. Le Sicilien ou l'Amour peintre. Les Amants magni-
fiquej?. Psyché. La Corte de Luis XIV. 

VI . Tartuffe. Historia de la p ieza . Los modelos de Moliére. 
Significado de Tartuffe. • Dom Juan. El Bur lador de Tirso y 
el Don J u a n de Moliére. 

VII . Le Misanthrope. Alceste y la tesis de René Jas insk i . 
Amphitryon. E l Anfitrión de P lau to y el Amphitr'yon de 
Moliére. 
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Otras farces: Le Mariage forcé. Le-s Fourberies de Scapin. 
La Comtessé d'Escarbagnas. 

V I I I . Moliére y los p rob lemas de la educación f emen ina . 
Les Femmes Savcmtes. 

Evoluc ión de la Sociedad en el siglo X V I I . E n c u m b r a m i e n -
to de la bu rgues í a . Le Bourgeois gentilhomme. 

I X . Moliére y la Medicina de su t i empo . L'Amour wédecin. 
Le Médicin malgré luí. Morisieur de T'ourceaugnac. Le Mctlade 
imaginaire. 

X . E l a r t e de Moliére. Su comic idad . Su es tud io del Hom-
bre y de la Sociedad. L a Mora l de Moliére. 

L a Comedia a rgen t ina . 

BIBLIOGRAFIA 

NOTA: La bibliografía se indicará oportunamente en clase. 
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LITERATUEA ALEMANA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Juan C. Probst 

Profesora adjunta : 
Dra. Ilse M. de Brugger 

A ) P A R T E GENERAL 

Panorama general de la l i te ra tura alemana. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

La literatura alemana medieval. 
I. Los orígenes. Wúlf i la . La canción heroica. Edda. Hi11-

debrandssied. 
II . La obra poética del clero. Heliand. El libro de los 

Evangelios'. Ludwigslied. Poesía ei> lat ín. Waltlmrius. Ecbasis. 
Iiuodlieb. 

I I I . La pr imera poetisa a lemana : Roswita von Ganders-
heim. La reforma de Cluny y su reflejo en la l i tera tura ale-
mana. La poesía de los juglares. Kónig Rother. Herzog Ernst. 
La lírica de los goliardos. Carmina Burana. 

IV. El Cantar de los Nibelungos: 
V. Las epopeyas de Gudjrwn y Dietrich von Bern. 
VI. La epopeya cortesana. Har tmann von Aue. Gott f r ied 

von Strassburg. Wolfram von Eschenbach. 
VII . La poesía trovadoresca. Kürenberger. Dietmar von 

Eis t . Heinrich von Veldeke. Reinmar von Hagenau. Wal ther 
von der Vogelweide. Decadencia de la poesía cortesana. Neid-
liart von Reuental . 

VIII . El drama eclesiástico en Alemania. Su origen. Ludus 
de Antichrísto. Autos de Pascua y Navidad. El Misterio de 
la Pasión. 
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I X . Las pos t r imer í a s de la E d a d Media. L a poesía bu r -
guesa . Los maes t ros can to res . L a canción p o p u l a r . E l d r a m a 
laico. Hans Sachs . 

NOTA: En cumplimiento de la ordenanza del 3 1 de diciembre de 
1952, el alumno deberá estudiar, para la parte A de este programa, 
la «Breve Historia de la Literatura Alemana» de Hans Róhl. 

La bibliografía será indicada en clase. 



L I T E R A T U R A S I N G L E S A Y NORTEAMERICANA 

Profesora interina a cargo: 
Dra. Ilse M. de Brugger 

A ) P A R T E GENERAL 

Nociones genera les p a r a e l es tudio de las. l i t e r a t u r a s inglesa 
y n o r t eam er i cana . Epocas y corr ientes pr inc ipa les . Obras de 
consu l t a . 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

Shakespeare y su época. 

I . E l Renac imiento en Ing l a t e r r a . Los grandes h u m a n i s t a s . 
Ti lomas More y su « U t o p í a » . E l s igni f icado de l h u m a n i s m o 
p a r a el d r a m a inglés . 

I I . E l m u n d o f a n t á s t i c o de E d m u n d Spenser, Ph i l ip Sidney 
y W a l t e r Ra legh . J o h n Ly ly y el «eufu í smo» . Los «Universi-
t y VVits». Las obras t e a t r a l e s de George Peele y Rober t Greene. 

I I I . E l «maquiavel ismo» en Ing l a t e r r a . Thomas K y d y su 
«Traged ia e spaño la» . Persona l idad y obra de Chr i s topher Mar -
Iotwe. 

IY. Los t ea t ros en la edad isabel ina. P rob lemas de la 
inves t igac ión ehakespea r i ana . Williarn Shakespea re : noticias 
b iográf icas . E l p robab le orden cronológico de sus obras . 

El Mundo Poético de Shakespeare. 

V. E n t r e e l juego y la a m a r g u r a : 
«Sueño de u n a noche de ve rano» , «El mercade r de Venec ia» , 

«Las a legres comadres de Windsor» , «Medida por m e d i d a » . 
VI . Individuo! e h i s t o r i a : 
«Jul io César» , «Antonio y Cleopatra,», «Coriolano», «En-

rique VI» (Tercera p a r t e ) , «Ricardo I I I » . 
V I I . . Las g randes p a s i o n e s : 



Los «Sonetos», «Romeo y J u l i e t a » , «Otelo», «El rey Lear» , 
«Macbet l i» . 

Y I I I . L a p r e g u n t a exis tencia! y la mis ión del a r t e : 
«Hamle t» , «La t e m p e s t a d » . 

Eugene O'Neill y el Teatro Norteamericano. 

I X . E l surg imien to del t e a t r o moderno en N o r t e a m é r i c a . 
Los «Provincetown P layera» . L a obra de Eugene O'Neill co-
mo re f l e jo de d e t e r m i n a d a s inquie tudes con temporáneas . 

X . E l a r t e d r a m á t i c o de O'Neill e n : «Más a l lá del ho r i -
zonte» , «Anna Chr i s t i e» , «Días sin f i n » , la t r i logía de «Elec-
t r a » , «Viaje a la noches». 

La bibliografía será dada en clase. 
Son de lectura obligatoria los dramas de Shakespeare que figuran 

en el programa, un drama de Marlowe y por lo menos dos dramas 
de O'Neill. En el examen oral el alumno podrá ser interrogado sobre 
sus lecturas cualquiera que fuere la bolilla sorteada. 



F I L O L O G I A H I S P A N I C A 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Arturo Berenguer 

Profesor adjunto asistente: 
Prof. Guillermo Guitarte 

I . La Lengua. E l heclio f isiológico, psicológico, no rma t ivo 
y e s t é t i co d¡e la l engua . L a l engua como obje to de inves t iga-
ción c ien t í f ica . L ingü ís t i ca , Fi lología , His tor ia de la Lengua , 
con ten ido y l ími tes de cada una . Sus relaciones m u t u a s . L a 
geogra f í a de la l engua . 

I I . La Península Ibérica. Breve descr ipción geográ f i ca . Pue -
blos abor ígenes , inmigrac iones y colonias . Not ic ia genera l de 
las p r imi t ivas lenguas h i spán icas . Rasgos esenciales del e s t ado 
l ingüís t ico p re r románico . E l vascuence . 

I I I . La, Romanía. E l latín,- fuente ' p r imord ia l del cas t e -
l lano. L a t í n c lás ico y l a t í n vu lga r . Textos p a r a el es tudio del 
segundo. Idea s u m a r i a de la fonét ica , l a mor fo log ía y la s in-
t ax i s en el l a t í n vu lga r . Extens ión geográ f i ca de la Romanía . 
Las conquis tas romanas . I m p o r t a n c i a l ingü í s t i ca de su cro-
nología . L ími tes exter iores y r epa r t i c ión in t e rna de las lenguas 
romances . 

IV. La Epoca Visigoda. L a pene t r ac ión g e r m á n i c a . Pr inc i -
pa les rasgos l ingüís t icos de la E s p a ñ a v i s i g o d a : fonét icos , 
morfológicos , semánt icos y s in tác t i cos . 

V. El Influjo Arabe. Cronología y, ca rac te res de las d is-
t i n t a s invasiones. Rasgos y con tac tos cu l tu ra les . Los mozárabes . 
E l i n f l u j o fonét ico, s emán t i co y es t i l í s t ico. Algunas teor ías 
rec ien tes a l respec to . 

VI . El Castellano Preliterario. Cons t i tuc ión d ia lec ta l de 
la E s p a ñ a c r i s t iana a l nacer el re ino de Cas t i l l a (siglo X I ) . 
L u c h a s de Cas t i l la po r su hegemonía . Los reyes navar ros y 
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la influencia f rancesa . Caracteres generales de los romances : 
leonés, navarro-aragonés y castel lano. Rasgos que di ferencian 
a l castel lano de los otros dialectos. 

VI I . El Castellano de los Siglos XII al XIV. L a vida de 
cor te y el cult ivo l i terario del idioma. Expansión del romance 
cas te l lano duran te los siglos X I I y X I I I . L a lengua épica 
del «mester de jug la r ía» . La lengua poét ica del «mester de 
c le rec ía» . La pronunciación. Alfonso el Sabio y la creación 
de la p rosa l i teraria : los modelos lat inos y árabes . La con-
currencia de formas dobles en fonética, morfología y sintaxis 
El esfuerzoi has t a la f i jación de la lengua. 

VI I I . El Siglo de los Reyes Católicos. Rasgos generales 
ele la centur ia . Los albores del humanismo. In f lu jo i ta l iano 
y tendencia la t inizante . El vocabulario. Los cul t ismos. In-
seguridad l ingüíst ica en la p r imera mi t ad del siglo. La acción 
normat iva de la Reina Isabel. Educación y gustos cortesanos 
por las humanidades . Elio Antonio de Nebr i ja y F ray Her-
nando de Talavera. In terés filológico de La Celestina. 

IX . La Eclad, Imperial. (Siglos X V I y X V I I ) . La época 
de Carlos V. Garcilaso y los Hermanos Valdés. El ideal l in-
güís t ico rústico y cor tesano; las lenguas l i terar ias de San ta 
Teresa, Herrera y F r a y Luis de León. El español como lengua 
universal . Ult imas t ransformaciones fonét icas , morfológicas, 
lexicológicas y es t ructura les del español . L a lengua literaria-
en el barroco del siglo XVII . Los gramát icos . 

X . El Español Moderno. Caracteres generales del siglo 
XVII I . La tendencia gal icis ta . Los defensores : Forner , Mo-
ra t ín , Ma-yans, Vargas Ponce, Meléndez Valdés, etc. L a Aca-
d e m i a : origen y funcionamiento . Su labor bibliográfica. La 
lengua l i terar ia duran te los siglos X I X y X X : románt icos , 
real is tas y modernis tas . La lengua popular con valor l i terario. 

XI . El Español en América. Cronología y extensión geo-
gráf ica . El, proceso de castellanización l ingüíst ica de las Indias . 
Las lenguas aborígenes. Algunas teorías sobre su in f lu jo como 
sus t ra tos . Distribución del castel lano en 1a- América h ispana . 
Algunos de sus rasgos más caracter ís t icos en fonética, morfo-
logía, semánt ica y sintaxis . 

X I I . El Español en la República Argentina. (Ordenanza 
del H. Consejo Directivo del 5 de noviembre de 1952). Ante-
cedentes bibliográficos y estudios sobre el mismo. Dist intas 
teorías , ensayos y doctr inas acerca de la posibil idad de una 
lengua, nacional. E l español en a lgunas variedades regionales 
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argent inas (fonéticas, semánticas , etc) . Habla cu l t a y popular . 
Caracterización l ingüís t ica ele la c iudad de Buenos Ai res : sus 
posibilidades l i terar ias . 

Las Bolillas VI y VII, serán dictadas por el profesor 
a d j u n t o as is tente de la as ignatura , Sr. Guillermo L. Gui ta r t e . 

I) LECTURAS: En el ac to del examen el a lumno apl icará 
los conocimientos teóricos con alguno de los siguientes textos, 
sobre los cuales deberá demost ra r suficiente dominio de 
su natura leza fonét ica, morfológica, semánt ica , s in tác t ica y 
es t i l í s t ica : 

Poema de Mió Cid. 
Cantos I y I I (Edic. de R. Mcnéndez I ' idal) . 

La Celestina. 
Actos I a Y (Edic . de Clásicos Castellanos de Cejador 
y P rauca ) . 

Don Quijote de la Mancha. 
Par t e P r i m e r a : Prólogo y Caps. I a V (Edic. de E . 
Rodríguez Marín) . 

El sueño de las calaveras. 
de Quevedo (Edic. «Cl. Castel lanos» de J . Cejador, 
Madrid , 1931, yol. I I ) . 

El caudillo de las 'manos rojas. 
De Gustavo A. Bécquer (Edic . Valera, Madrid, 1918, 
con notas de Gamallo Fierros) . 

La gloria de Don Ramiro. 
de Enrique L a r r e t a : Pr imera Par te I a X X I X (Edic. 
«Austral», Buenos Aires). 

Martín Fierro. 
de José Hernández : Pa r t e Pr imera (Edic. de Eleuter io 

F . Tiscornia). Pa r t e Pr imera . 

I I ) SEMINARIO: Los alumnos del curso iniciarán este 
año, como t r aba jo de Seminario, la anotac ión fonét ica , lexi-
cológica, s intáct ica y est i l ís t ica de El inglés de los giiesos 
de Benito Lynch , con vistas a una f u t u r a posible edición ano-
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t a d a de la novela . (Servi rá de base l a qu in ta edición lieclia 
por la Librer ía y Ed i to r i a l «La F a c u l t a d » , de 1937). (Sola-
m e n t e p a r a los a lumnos del p l an de 1953). 

I I I ) BIBLIOGRAFIA: A los e fec tos de la p r epa rac ión 
teór ica del examen, se indica l a s iguiente b ib l iogra f ía e lemen-
ta l . D u r a n t e el desa r ro l lo del curso se i r án sumin i s t r ando a l -
gunos otros t r a b a j o s especial izados p a r a p r o f u n d i z a r de t e rmi -
nados p u n t o s del p r o g r a m a . Todo el m a t e r i a l se encuen t r a 
a disposición de los e s tud i an t e s en el I n s t i t u t o de L ingü í s t i c a 
Román ica . 

BIBLIOGRAFIA 

F. de Saussure, Curso de lingüistica general; K. Vossler, Filosofía 
del lenguaje; Ch. Bally, El lenguaje y la vida: W. Meyer Liibke, 
Lingüistica Románica; R. Menéndez Pidal, Manual de gramática his-
tórica española; Rafael Lapesa, Historia de la lengua española; 
J. Oliver Asín, Iniciación al estudio de la Historia de la 
lengua española; Antonio Tovar, Las primitivas lenguas his-
pánicas; H. Grandgent, Latín vulgar; P. Savj López, Orígenes neo-
latinos; R. Menéndez Pidal, Orígenes del español; A. González Palencia, 
La España musulmana; Américo Castro, España en su historia; F. 
López Estrada, Introduce, a la literatura medieval española; R. Me-
néndez Pidal, La lengua de Cristóbal Colón; Amado Alonso, Caste-
llano, español, idioma nacional; R. Menéndez Pidal, El lenguaje del 
siglo XVI; A. Berenguer Carisomo, La prosa de Bécquer; A. Herrero 
Mayor, Presente* y futuro de la lengua española en América; A. Alonso, 
La Argentina y la nivelación del idioma; A. Costa Alvarez, Nuestra 
lengua. 
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L I N G Ü I S T I C A 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Enrique Francois 

Profesor adjunto: 
Prof. Carlos A. Ronchi March 

P A R T E GENERAL 

I . E l p rob lema clel l engua je en el pensamien to g r i ego : 
p resocrá t i cos y s o f i s t a s ; la val idez id iomát ica . P l a t ó n y Aris-
tó te les . Los estoicos, Epicuro . l ia g r amá t i ca en la f i lo logía 
a l e j a n d r i n a y romana . 

I I . L a g r a m á t i c a c o m p a r a d a y el concepto n a t u r a l i s t a del 
l engua je . Clas i f icación y pa ren tesco de las l e n g u a s ; la m u t a -
ción consonán t i ca ; las p a l a d i a l e s ; l a apo fon ía . L a l ingüís t ica 
en A r g e n t i n a : a n t e c e d e n t e s ; los pr imeros t r a b a j o s compara -
t i s t a s . 

I I I . L a consideración ps icológica e h i s tó r i ca del l e n g u a j e : 
los n e o - g r a m á t i c o s ; leyes f o n é t i c a s ; ana log ía . Lo ind iv idua l 
y lo social en el l engua je , s inc ron ía y d iacron ia ; l a . l e n g u a co-
mo ins t i tuc ión . La l ingü ís t i ca y la e s t é t i ca i dea l i s t a ; la es t i -
l í s t ica . 

IV. Geogra f í a l i ngü í s t i ca ; cen t ros de i r r ad iac ión ; isoglosas 
y, lenguas indoeuropeas ; los dia lectos gr iegos. L a neo- l ingüís t i -
ca y la cronología de los hechos l ingü ís t i cos ; á r e a s ; e s t r a t i -
f icación del l engua je . 

V. Foné t i ca y f o n o l o g í a : a p a r a t a s vocal y audi t ivo . F o -
nemas y s í labas . Oposiciones fonológicas . Cambios foné t icos . 
L a r ep resen tac ión g rá f i ca . Los s i s t emas fonológicos griego 
y l a t ino . 

VI . A p a r a t o g r a m a t i c a l : re laciones asoc ia t ivas y re laciones 
s in t agmá t i ca s . Nociones g rama t i ca l i zadas y no g ramat i ca l i za -
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cías. Mor femas . Las oraciones en la t r ip le f u n c i ó n del len-
gua je . L a g r a m á t i c a e s t r u c t u r a l . 

VI I . Lex ico log ía : fo rmac ión y evolución del l éx ico ; causas 
l ingüís t icas y e x t r a l i n g ü í s t i c a s ; p r é s t a m o y ca l co : la t e rmi-
nología científica, del l a t ín . L a e t imología y las leyes foné t i cas . 
Cambios s e m á n t i c o s : causas genera les . 

V I I I . L e n g u a j e y lenguas . Uni f icac ión y diversif icación 
de las lenguas . Lenguas y g rupos soc ia les : d ia lec tos y l enguas 
especiales . Lenguas c o m u n e s ; l enguas escr i tas y lenguas l i te -
ra r i as . Las l enguas l i t e ra r ias gr iegas . 

I X . Concur renc ia y subs t i tuc ión de lenguas . Lenguas mix-
t a s . Difus ión de lenguas c o m u n e s ; su s t r a to s y supers t ra tos . , 
L a ex tens ión del griego á t i co y' de l l a t í n ; los s u s t r a t o s p re in -
doeuropeos . 

X . L a s i tuac ión l ingü í s t i ca de la A r g e n t i n a : ca rac te res 
genera les de la l engua n a c i o n a l ; a p o r t e s indoeuropeos ; m o d a -
l idades regionales y popu la re s . Los s u s t r a t o s : p r inc ipa les g ru -
pos de lenguas i n d í g e n a s ; p rob lemas de divers i f icación y c la-
s i f i cac ión ; las l enguas subs i s t en tes . Casos de bi l ingüismo. 

P A R T E E S P E C I A L Y P R A C T I C A 

a) E s t u d i o fonét ico , morfológico, s emán t i co y c u l t u r a l de 
p a l a b r a s de origen griego y la t ino . 

b) E e s u m e n ana l í t i co de cap í tu los de obras especia l izadas 
sobre p u n t o s del p r o g r a m a . 

c) Ind ices s i s t emát i cos de t e m a s re la t ivos a l p r o g r a m a 
t r a t a d o s en publ icaciones especia l izadas . 

* . 

NOTA: El desarrollo de la bolilla V , estará a cargo del profesor ad-
junto, señor Carlos A. Ronchi March. 

BIBLIOGRAFIA 

J. Vendryes, Le langage; K. Buhler, Teoría del lenguaje; O. Jes-
persen, Language; N. S. Trubetzkoy, Principes de Phonologie; M. 
Grammont, Traite de phonétique; E. Alarcos Llorach, Fonología Es-
pañola; E. Alarcos Llorach, Gramática estructural; A. Meillet, In-
troduction á l'etude comparative des langues indo-européennes; A. 
Meillet, Aperen d'une histoire de la langue grecque; A. Meillet, Es-
quisse d'une histoire de la langue latine; Meillet-Vendryes, Traite de 
grammaire comparée des langues classiques; Meillet-Ernouí, Dictionnai-
re etymologique de la langue latine, (2.a ed.); Meillet-Cohen, Les 
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langues da monde; E. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque; K. Brugmann, Abrégé de grammaire comparée des langues 
indo-européennes; C. D. Buck, Comparative grammar of greek and 
latín-, A. Pagliaro, Sommario di lingüistica ario-europea; G. Thomsen, 
Historia de la lingüistica; W. von Wartburg, Les origines des peuples 
romans; E. Bourciez, Linguistique romane. 

La bibliografía especial se dará durante el desarrollo del curso. 
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H I S T O R I A 
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INTRODUCCION A LA HISTORIA 

Profesor interino a cargo: 
Prof. José Antonio Giiemes 

P A U T E GENERAL 

I. Nues t ra aproximación a la His to r i a : el hecho y su 
definición. E l problema de las formáis' de expresión. Breve 
reseña de la génesis de nuest ro enfoque. La clasificación en 
épocas históricas : h is tor ia , fundamentos , crí t ica. 

I I . a ) Las ciencias auxil iares de la Historia. Enumeración 
y contenido, b) Arqueología. Historia de esta discipl ina. Téc-
nica, mater iales y condiciones del relevamiento arqueológico. 
E jemplos : el á rea med i t e r r ánea : Troya, Argólida, Creta, Pom-
peya . c) Epigra f ía . Sus relaciones con la arqueología. Dif i -
cul tades técnicas y su solución. Las colecciones epigráficas. 
E j e m p l o : 1) Pol í t i co ; Monomentum Ancyranum. 2) Ju r íd i co : 
Los Edictos de Cirene. 3) Rel igioso: las laminil las Orficas1. 

I I I . a) Pa leograf ía . Tipos de escri tura. Esc r i t u ra g r iega ; 
l a t i n a ; nacionales. La Reforma carolingia. La Impren ta , b) 
Numismát ica . Nomencla tura . Monedas griegas y romanas . Ut i -
lización y cotejos de datos. E j e m p l o : 1) As y semis primit ivos 
romanos. 2) El Zeus olímpico en las monedas de Elis. c) Do-
cumentos l i terarios. Impor tanc ia y utilización. E j e m p l o : 1) 
E l [Epistolario, de Címaco. 2) Las poesías de Claudiano. Ermold 
el Negro ; el Poema de Ludovico Pío. 

P A R T E E S P E C I A L 

IV. Las e tapas de la cu l tu ra g r i ega : dioses, héroes y 
h o m b r e s : a ) Homero y Hesiodo. Los logografos. b) El siglo 
V : iel problema persa y la af i rmación de un des t ino : Herodoto. 
c) E l hombre de la c i u d a d : la exaltación del régimen a ten ien-
se : Tucídides. d) El hombre del siglo I V : el cosmopoli t ismo 
y la crisis po l í t i c a : Jenofonte , e) La caída de G-recia y el 
ascenso 'de Roma como expresión de un nuevo des t ino : Polibio. 
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V. El dest ino romano se conc re t a : el f in de la Repúbl ica : 
á) César. Salustio. b) La Roma, a u r e a : Virgilio y Tito Livio. 
c) El equilibrio romano : Táci to . cL) La biograf ía y la h i s tor ia 
í n t i m a : Suetonio. e) La presión de las f ron teras : Amiano. Mar-
celini. 

VI . La vigencia h is tór ica del Cris t ianismo: la polémica 
con el paganismo, a ) Eusebio de Cesárea. Lac tanc io . Agust ín 
Orosio. b) Los encuentros de bárbaros y bizantinos : L u i t p r a n -
do: y Ana Commeno. o) F ranc ia se un i f i ca : Joinvil le y Fro is -
sar t . 

VI I . a ) El siglo X I I I en I t a l i a : Dante, b) La c iudad y 
el problema i t a l i ano : Maquiavelo, Guicciardini. c) El siglo 
XV en E s p a ñ a : Los Cronistas de Indias. 

VIII . E l Racionalismo del siglo X V I I y la teor ía del 
p rogreso : a) el I lumin i smo: Voltaire, Hume, Gibbon, Ro-
bertson. b) Los nuevos estudios históricos en F r a n c i a : Thierry, 
Guizot, Michelet . c) E n Alemania : Niebuhr, Ranke, Mommsen. 
d) Las nuevas tendencias h i s to r iográ f i cas : ingreso a nues t ro 
t iempo, e) La His tor iograf ía a rgen t ina en el siglo X I X : Mitre . 

IX . Normas generales p a r a la investigación cr í t ica y 
utilización de los documentos, a ) El problema heur ís t ico , b) 
Crí t ica in terna . Operaciones esenciales para la determinación 
del hecho : in terpretación. Sinceridad. Exac t i tud , Comparación 
del contenido de las fuentes , c) Síntesis. Exposición. Biblio-
gra f ía . 

TRABAJOS PRACTICOS 

De acuerdo con la Ordenanza respect iva , los t r aba jos prác-
ticos son obligatorios solamente p a r a los a lumnos de la Sec-
ción Historia. 

Primer ciclo: Profundización de los temas t r a t ados . Co-
mentar ios y proyecciones sobre temas de las Bolillas IT y I I I . 

Segundo ciclo: En las Bolillas IV, V, VI, VI I y VIII, se 
h a r á n las lecturas comentadas de las que, según se indique, 
los alumnos p resen ta rán un informe escrito. 

BIBLIOGRAFIA 

Será indicada en clase, agrupada por cuestiones y según el 
desarrollo de los temas. Las indicaciones especiales las hará el profe-
sor durante el desarrollo del curso. 
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HISTORIA DEL ANTIGUO ORIENTE 

Profesor interino a cargo: 
Dr. José Imbelloni 

A ) P A U T E GENERAL 

I. El factor especial y el humano. Provincias de la his to-
r ia an t igua del Oriente próximo. Los grupos humanos : razas, 
lenguas y cul turas . Población del mundo ant iguo oriental en 
el a spec to demográf ico. 

I I . El factor tiempo. Armazón cronológica do la h i s to r ia 
de los pueblos del oriente clásico, a) cronología de Mesopota-
mia (Beroso); b) cronología de Egipto ( fuentes .documentales 
y monumentales) , l i s ta de Manetho, correcciones : genealógica, 
as t ronómica ( y sincrónica. 

I I I . El factor documental. Escr i turas pre-a l fabét icas : g r a -
f í a cuneiforme, signos x a t t i y pa r t i cu la rmen te escri tura del 
Ivémit : signos fonéticos, ideogramas, determinat ivos (del soni-
doi y del ob je to) ; lec tura del liieroglífico egipcio, análisis y 
t raducción de textos simples. 

IV. Proceso formativo de la cultura del valle de los dos 
ríos. Esquema de la sucesión de inf luencias y formación de 
núcleos polí t icos a par t i r de Kis, Umma, J^agás y Ur, luego 
Akad, Babel, e tc . , 

Y. Proceso formativo de la cultura del valle del Nilo. 
El período a rca i co : 1) Egipto pre-his tór ico, 2) Egip to pre-
dinástico. Const i tución de los dos e s t ados ; Ta-Res y Ta-Mer ; 
su unificación. La d inas t ía Cero. Las organizaciones estables 
del Antiguo, Medio y Nuevo Imperio . 

VI. Encuentro de ambos cauces. La acomet ida del Asia 
a l f ina l de la d inas t ía X I I I . Los Reyes Ladrones y sus di-
nas t ías . Lai reconquista tebana . I t inerar io t r iun fa l de los Tutmés 
y el apogeo de la civilización egipcia. 

VII . Reacción del Asia hasta el tratado de Karnak. Ivade 
y Megiddo. Invasiones a Egip to de los Pueblos del Mar. Ci-

\ 
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vilización xa t t i , c láusulas mil i tares y sociales del ins t rumento 
de Karnak. Decadencia de la d inas t ía X X . 

B ) P A E T E E S P E C I A L 

El período de Tell-El-Amarna 

V I I I . Esclavitud política de las dinastías XIV, XV y 
XVI. Consecuencias cul turales y demográfico-raciales del de-
minio de los Hik-sasú. Los pr íncipes tebanos organizan la 
reconquista. 

I X . Reacciones religiosas. Supremacía, del sacerdocio de 
Anión y su progresiva t i ranía polí t ica. Antecedentes históricos 
de la revolución religiosa contra Anión. 

X. La herejía de Amen-hotep IV. Revolución religiosa 
y fi losófica de Axena t en . Lucha de la Pue r t a contra el San-
tuar io. La capi tal dis idente , la nueva nobleza. El Canto al Sol 
del emperador y el a r te plást ico de Amarna . 

X I . La época de Tell-el-Amarna como jalón característico 
de la historia del Oriente Antiguo. Los archivos diplomáticos 
de Amarna y de Bogas koei. Relaciones pol í t icas con los so-
beranos orientales. 

NOTA: Las ejercitaciones de lectura, gramática y traducción se 
harán en el texto hieroglifico del protocolo del himno del Emperador 
Axenaten, según la estela de Tell-el-Amarna. 

BIBLIOGRAFIA 

I. Manuales de Historia General: a) Egipto: Breasted, H. J., 
A History of Egypt. Fougéres y otros, Les premieres civilisations. 
Jéquier, G., Histoire de la Civilisation Egyptienne. Klauber, Historia 
del Antiguo Oriente. Moret, A., Le Nil et la Civilisation Egyptienne-, 
L'Egypte pharaonique; Des Clans aux Empires. b) Sumer, Akad, 
Siria, etc. Bertholet, A., Histoire de la civilisation d'Isra'él. Cameron, 
G. G., Histoire de Viran Antique. Contenau, G., La civilisation d'Assur 
et de Babylone. Delaporte, L., La Mésopotamie. Handcock, P., Meso-
potamian Archaeology. Máspero, G., En tiempos de Ramsés y Asur-
banipal. Sartiaux, F., Las civilizaciones antiguas del Asia Menor. 

II. Parte especial: El Período de Amarna: Baikie, J„ The Amarna 
age. Budge, W. Tutankhamen. Cárter, H., Tut-Ench-Amun. Flinders, 



Petrie, W. M., Tell-El-Amcirna letters. Weigall, A., The Ufe and times 
of Akhnaton. 

NOTA: Esta lista, limitada a las obras de fácil consulta en las bi-
bliotecas al alcance del alumno, no comprende las obras especializadas, 
que el Profesor indicará al desarrollar la cronología de Mesopotamia 
y Egipto, las instituciones jurídicas y las escrituras. 
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HISTORIA ANTIGUA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Alberto Freixas 

A ) P A K T E GENERAL 

El mundo griego. La lielenizaeión del mundo antiguo. L a 
república romana. La conquista. El Impei-io. El Crist ianismo. 
Los bárbaros. El f in del mundo antiguo. 

B ) P A K T E ESPECIAL 

El Imperio de Atenas!. 

I. Situación de los pueblos griegos an te los púnicos y 
persas. Platea. Micala. Himera. Los movimientos religiosos 
del siglo VI. La filosofía jonia. 

I I . El origen del imperialismo ateniense. Antecedentes de 
la liga. Hegemonía naval ateniense. La confederación de Délos. 
El gran siglo de Atenas. 

I I I . La organización de la confederación de Délos. La 
pr imera época. La f i jación del foros. La reforma democrát ica 
de Atenas. Su valor y destino. 

IV. Transformación de la confederación de Délos en un 
Imperio Ateniense: los datos de las fuentes . La organización 
polít ica, militar y económica ateniense. 

V. El conflicto con Espar ta . Sus causas. La política de 
Pericles. Cleón. Nicias. La bata l la de Anfíopolis y la paz 
de 421. Las consecuencias. 

VI. La declinación del Imperio Ateniense. La política oc-
cidental de Atenas. E l desastre de Sicilia. La revolución oli-
gárquica y la restauración democrática. 
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FUENTES 
Literarias 

Simónides. Píndaro. Heródoto. Tucídides. Aristóteles. Aris-
tófanes . Isócrates . J enofon te . Diodoro Sículo. Es t r abón . P lu-
tarco. Pausanias . 

Inscripciones 

Inscriptiones Graecae, vol. I y I I . Inscript iones Att icae -
Anuo Euclides Vetust iores, ediclit Adolphus Kirchoff . Berolini. 
MDCCCLXXII I . 

Sj-lloge Inscr ipt ionum Graecarum a Guilelmo Di t tenber-
gero condi ta et auc ta . Lipsiae MLMXY. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Se es tud ia rán a lgunas inscripciones relat ivas a l problema 
de la l iga de Délos y la hegemonía ateniense, contenidas en 
las dos colecciones mencionadas, correlacionándolas con los 
tex tos correspondientes de Tucídides. 

E l profesor a d j u n t o de Historia an t i gua y medieval, Dr. 
Jo rge Luis Cassani, d ic ta rá el úl t imo acápi te de la bolilla IV, 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografía principal del curso se indicará durante su desarrollo. 

N O T A : Según la ordenanza del 3 1 de diciembre de 1 9 5 2 , 
la preparación y estudio de la pa r t e general correrá a cargo 
del a lumno. 

El profesor indicará en los primeros días ele clase, la bi-
bl iograf ía adecuada . 



HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

Profesor interino a cargo: 
Dr. Alberto Freixas 

Profesor adjunto asistente: 
Dr. Jorge Luis Cassani 

Profesores adjuntos: 
Dr. Angel Castellán y Dra. Sara I. A. de Mundo 

A ) P A R T E GENERAL 

El mundo griego. La helenización del mundo ant iguo. 
La república romana. La conquista. El Imperio. El crist ia-
nismo. Los bárbaros . Los sarracenos. La a l t a edad media . 
El imperio caroüngio . El papado y el imperio. E l mundo 
bizantino. 

B ) P A R T E ' E S P E C I A L 

El último siglo de Bizancio. 

1355 — 1153 

I. E l es tado del Imperio a l f inalizar las guerras civiles. El 
re inado de J u a n V. La hegemonía o tomana en los Balcanes. 

I I . Bayaceto . E l emperador Manuel I I . Tamer lán . Res-
tablecimiento bizantino, después de la ba ta l l a de Angora (1402). 

I I I . Pol í t ica de Mourad II . Consti tución de su imperio con-
t inen ta l . Posición de Constant inopla . Las gestiones de J u a n 
V I I I en occidente. , ( 

IV. E l concilio de Fer ra ra -F lorenc ia (1438-1439). La unión 
de las Iglesias. La oposición en Constant inopla al «tomus unio-
nis ». 

V. Anarquía bizantina. La resis tencia de los turcos . Las 
t en ta t ivas de auxilio ,yj cruzada. Muerte de J u a n VII I . 
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VI. Constant ino X I . Proclamación de la unión. Maliomet 
I I . Sitio y toma ele Constant inopla . E l f in de Bizancio: ¡el 
dest ino del despotado de Morea y 'del imperio de Trebizonda. 

SEMINARIO 

El trabajo de seminario es obligatorio para los alumnos regulares. 
Consta de dos partes: 

I. Exposición de los cuatro grandes problemas discutidos en el 
Concilio de Ferrara-Florencia. 

II. Investigación personal de los alumnos de la posición conciliadora 
deiBesarion, contenida en los siguientes discursos: a) Bessarionis Res-
ponsio cid Marcl Eugenici Ephesine capita, M. P. G., CLXI, p. 137 244. 
b) De, processione Spiritus Sancti ud Alexium Lascarin Philantropinum, 
M. P. O., CLXI, p. 319 406. c) De sucessu synodi Florentinae et de 
processione Spiritus Sancti, M. P. G., CLXI, p. 407/446. d) Oratio 
dogmático pro unione, M. P. G., CLXI, p. 540/612; y de la posición 
intransigente de Marcos de Efeso, según los documentos relativos al 
Concilio de Florencia, VII-XX1V. 

N O T A : Según la ordenanza del 3 1 de diciembre de 1 9 5 2 . 
la preparación y estudio de la pa r t e general correrá a cargo 
clel a lumno. 

El profesor indicará en los primeros días de clase la bi-
bliografía adecuada . 

FUENTES 

Nicolaus Barbaras, Ephemerides de C. P. expugnatione. Bar-
Hebraeus, Chronique syriaque. Bartholomaeus della Pugliola, Historia 
miscella Bonomensis. Bessarion cardinalis, Oratio in synodo Ferrariae 
habita. Corpus Chronicorum Bononiensium. Boucicaut, Le liare des 
faics clu maréchal Boucicaut. Ioannes Cameniata, De excidio Thessa-
lonicae. Ioannes VI Cantacuzenus, C. P. imperator, Historiarum /ib. 
Critobulus, De rebus gestis Mechemetis II. Laonicus Chalcondylus, De 
rebus Turcicis. Chronicon Estense. Dándolo, Chronicum Venetum. De-
metrius Cydonius, Epistolae. Ducas, Historia Byzantina. Georgius Scho-
larius (Gennadius II, C. P. patr.), Orationes 1-4 in Synodo Florentino, 
Contra Latinos. Georgius Gemistus Pletho, De rebus Pe/oponnesiacis 
Orationes duae. Michael Glycas, Anuales. Ruy González de Clavijo, 
Historia del gran Tamerlán e itinerario y enarración del viage... Ioan-
nes Anagnosta, De extremo Thessalonicensi excidio. Ioannes Cananus, 
Narratio de C. P. oppugnata. Ex Ioanne Dociano, excerpta Crusiana. 



Ioseph Methonensis, Pro Concilio Florentino. Isidorus cardinalis, Ad 
universos Christifideles de expugnatione Constantinopolis. Leonardo Bru-
ni, Rerum suo tempore gestarían commentarius. Leonardus Chiensis, 
O. P., De expugnatione C. P. a Mahumete II epístola ad Nicolaum V. 
Marcus Eugenicus Ephesinus, Epístola ad omnes orthodoxos Latinus, 
dialogas de additamento in sijmbolo. Nicephorus Callistus, Historia 
Ecclesiastica. Nicéphore Grégoras, Correspondence (Ed. L. B. L., 
1927). Nicephorus Gregoras, Byzantinae. Historiae. Georgius Pachimeres, 
Historiarían. Manuel Paléologue, Lettres de Vempereur Manuel Paléo-
logue (Legrand, Paris, 1893). Manuel II Palaelogus imp., Theodori des-
potae laudatio funebris. Georgius Phrantzes, Chronicon Mains. Pero 
Tafur, Andanzas e viajes... 

BIBLIOGRAFIA 

Louis Bréhier, Vie et morí de Byzance. Attempts at reunión pf 
the Greek and Latín Cliurches(C. M. H., IV. XIX). R. Byron, The 
Bijzantine achievement. An historical perspective. G. Glotz, Histoire Ge-
nérale. Histoire du Moyen Age. L'Europe Orientale de 1081 a 1453 (to-
me IX, le. parfie). Charles Diehl, Byzance grancleur et decadence. His-
toire de l'Empire Byzantin. Etudes byzantines. Patrología orientalis, to. 
XVII, fase. 2, Documents relatifs au Concite de Florence. Oenvres an-
ticonciliaires de Marc d'Ephese. Gibbons, The foundation of the Otto-
man Empire. J. von Hammer, Histoire de l'Empire ottoman. Ch. J. 
Hefele, Histoire des Concites (tome VII, 2éme. partie). N. Iorga, 
Geschichte des Osmanischen Reichs. William Miller, The Balkan Sta-
tes (C. N. H., IV, XVIII). The Latins in the Levant. Essays on the 
Latín Orient. Edwin Pears, The O. Homan... The Ottoman Turks to 
the fall of Constantinople (C. M. H., IV, XXI). The Destruction of the 
Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinople by the 
Turks, G. Schlumberger, Un empereur de Byzance ¡i París et á Londres. 
Le ciege, la prise et le suc de Constantinople par les tures en 1453,'A. 
Vasiliev, Histoire de l'Empire byzantin. D. A. Zakythinos, Le despotat 
grec de Morée. 
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HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA ! ! 

Profesor interino a cargo: 
Dr. Angel Castellán 

A ) P A R T E GENERAL 

a) Descripción ele Europa y teor ía ele la modern idad : una 
corrección a l ac tua l sistema de épocas his tór icas . 

b) Conocimiento esquemático del proceso his tórico europeo 
del siglo X I I I a l X V I I I concretado en las siguientes cues t iones : 

1) Liquidación del ple i to ent re Papado e Imperio. Adve-
nimiento. de los Es tados nacionales y nuevas fo rmas sociales 
y económicas ha s t a el siglo XV. 

2) El confl icto en torno a I ta l ia . Preponderancia española 
y sus efectos en F ranc ia , Ing la te r ra , Alemania e I ta l ia . 

3) Desplazamiento del e j e : Riclielieu. El siglo de Luis 
XIV yi las nuevas relaciones europeas h a s t a 1715. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

Tema : Europa en el vértice italiano (1450-1530) 

I. L a es t ruc tu ra pol í t ica y diplomát ica en su faz descripti-
va. a ) Los Es tados i tal ianos luego de la paz de Lodi (1454) 
h a s t a la invasión f rancesa (1494). b) I t a l i a en el juego diplo-
mát ico europeo desde 1494 a 1530: s i tuación y consecuencias. 
c) E l P a p a d o áureo : Historia in te rna de Roma desde Nicolás 
V (1450) a León X (1521). . 

I I . E l círculo polí t ico. El problema de la ciudad y el 
ideal de la unidad i ta l iana , a) Antecedentes : Dante, Pe t ra rca , 
C. Salu ta t i . b) León Ba t i s t a Alber t i . c) Maquiavelo entre Flo-
rencia e I tal ia , d) E l hombre pol í t ico de Guicciardini. 

I I I . E l c írculo social y económico. El ápice i tal iano y el 
comienzo de la decadencia, a) Esquema de la vida económica 
y social i ta l iana ha s t a 1494: el re t i ro del Mediterráneo orien-
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t a l yj la competencia europea de Ing la te r ra . F landes y Francia . 
b) Consecuencias del proceso en la configuración de las clases 
sociales de la Península . 

IV) El círculo a r t í s t i co y científico. La nueva plás t ica 
en su relación con el proceso de la anatomía , la f ís ica y las 
ciencias natura les , a) La presencia del pa isa je y la técnica 
del óleo. Hombre y na tura leza en el confl ic to de Leonardo y 
Miguel Angel, b) L a ac t i t ud c ient í f ica pos tu lada como ex-
pl icación m a t e m á t i c a de la natura leza . Escuelas y hombres 
de la época. 

V. El círculo l i terario y fi losófico. Sabiduría y ciencia en 
el encuent ro de universalismo y par t icu la r i smo, a ) El la t ín 
human i s t a y los idiomas nacionales : La l i te ra tura en el siglo 
XV. b) Liquidación del humanismo l i terario en L. B. Albert i 
y Picq de la Mirándola, c) El reingreso de P la tón en el círculo 
f l o r en t i no : Marsilio Ficino. Las diversas versiones del ar is-
to te l i smo. 

VI. La sima vi ta l . La crisis de la conciencia religiosa y 
su expresión c i rcuns tanc iada en las formas de la moral an t i -
g u a : L. Valla, L. Bruni . a ) La cosmovisión del 400 y el 
avance de otros motivos en e l siglo X V I : Los inte lectuales , 
los cortesanos y e l pueblo, b) E l anhelo de pureza dent ro de 
la o r todox ia : E l p l an teo formal . Eraísmo. c) La renovación 
del e s p í r i t u : Savonarola. Las expresiones p r e t r i den t i na s : 
«Brescia bea ta» , d) Vuel ta a la super f ic ie : E l a lma de la 
Europa moderna . 

NOTA: El profesor desarrollará el acápite A ) de la Parte General 
y la Parte Especial del programa. El acápite B), según lo exigido 
por la Reglamentación vigente queda a cargo de los alumnos. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Consist irán en el estudio monográfico, a cargo de los 
a lumnos , de aspectos especiales del programa. 

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

Se indicará y discriminará en clase. 
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HISTORIA CONTEMPORANEA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Héctor Sáenz y Quesada 

A ) P A R T E G E N E R A L 

Polí t ica de equilibrio de las potencias desde la paz de 
U t r ech t (1713) h a s t a 1792. El per íodo bélico h a s t a la paz 
de 1815. El Congreso de Yiena. Los procesos de unificación 
de Alemania y de I ta l ia . La Paz Armada (1871-1914). El sis-
t ema de. Versalles y sus consecuencias ha s t a 1939. 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

I . E g i p t o ; antecedentes de la intervención de las potencias . 
La ocupación inglesa de 1882. Reconocimiento del nuevo reino. 

I I . Conflictos anglo-franceses en Africa. El Sudán. La, 
«Entente Córchale» y Marruecos. 

I I I . Las f ron te ras de la India inglesa; la cuestión persa. 
IV. China, Rusia y J a p ó n en Corea. 
V. Conquistas f rancesas de Madagascar y Cocliincliina. 

NOTA: La bibliografía será indicada en clase. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

Profesor extraordinario a cargo: 
Dr. Claudio Sánchez-Albornoz 

A ) P A R T E GENERAL 

E s p a ñ a p r imi t iva . Romanos y godos en España . Señorío 
i s lámico y res is tencia c r i s t i ana . E s p a ñ a desde las Navas de To-
losa a la conquis ta de G r a n a d a . L a m o n a r q u í a e spaño la h a s t a 
We t s f a l i a . E s p a ñ a h a s t a la invasión napoleónica . L a E s p a ñ a 
con temporánea . 

B ) P A R T E E S P E C I A L 

I . Orígenes de la Reconquis ta . E l reino de As tu r i a s . 
I I . E l re ino de León . 
I I I . P a n o r a m a económico y cu l tu ra l . 
IV. E l rég imen de la t ie r ra . 
Y. Las clases sociales . 
VI . E l E s t a d o y sus órganos y m a g i s t r a t u r a s . 
V I I . Las ins t i tuc iones p re - f euda le s . 

NOTA: La bibliografía para la parte general y para la parte es-
pecial será dada por el profesor en el momento oportuno. 



HISTORIA DE AMERICA 1 . 

Profesor interino a cargo: 
Prof. Adolfo L. Ribera 

I. Antecedentes del descubrimiento ds América. Mitos y 
leyendas . Viajes al Oriente y a l Occidente. El saber as t ro-
nómico, náut ico y geográfico. Los viajes de los portugueses, 

I I . España a fines del siglo XV. Los Reyes Católicos. 
La lucha dinást ica. La conquista del reino de Granada . La 
unidad española. 

I I I . El descubrimiento del Nuevo Mundo. Fuentes para 
la historia de Cris tóbal Colón y del descubrimiento de Améri-
ca. Vicia de Colón. Los viajes colombinos. 

IV. La división del mundo. Las bulas a le jandr inas y el 
t r a t a d o de Tordesil las. L a cuestión del Maluco. Los viajes 
menores. Américo Vespucio. 

V. Prosecución de los descubrimientos y conquista. Las 
Anti l las . Ocupación de Tierra F i rme. Vasco Núñez de Balboa 
y el descubrimiento ele la Mar del Sur. Las costas del Brasi l 
y Peclro Alvarez Cabral . • • j 

VI. En busca del paso interoceánico. J u a n Díaz de Solís 
y Vicente Yañez Pinzón. Solís y el supuesto viaje de 1512;. 
Los portugueses y el Río de la- P la ta . Solís y la capi tulación 
de 1514. El descubrimiento of icial del Río de la Plata. Her-
nando de Magallanes 'y el pr imer viaje alrededor del mundo. 

VII . América del Norte. Navegaciones no españolas. Mé-
xico y América Centra l . Nuevo Reino de Granada. 

VI I I . Los alemanes en Venezuela. Descubrimiento y con-
quista del Perú . El reino de Chile. 

I X . El Río de la Plata. Sebastián Caboto. Rivalidad entre 
España y Por tugal . Pedro de Mendoza. Los otros ade lan ta -
dos. Fundación de ciudades. 

X . La gobernación del Tucumán. La conquista de Cuyo. 
Pa tagonia y Tierra del Fuego. Fundación de ciudades. 
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B I B L I O G R A F I A 

Antonio Ballesteros Beretta, Génesis del descubrimiento, en His-
toria de América y de los pueblos Americanos, dirigida por... 
tomo 111, Barcelona, 1947. Jaime Cortesao, Los portugueses, en Ibi-
dem. Roger Bigelow Merriman, The rise of the Spanich Empire in 
the Olcl World and in the New, New York, 1918. Antonio Ballesteros 
y Beretta, Historia de España y su influencia en la Historia Universal, 
Barcelona, 1922, tomo III. Antonio de la Torre, Los Reyes Católicos 
y Granada, Madrid, 1946. Antonio Ballesteros y Beretta, Cristóbal 
Colón y el descubrimiento de América, Barcelona, 1945. Fernando Co-
lombo, Le Historie della vita e dei fatti di Cristoforo Colombo per 
D.... suo figlio, Milano, 1930. Fray Bartolomé de las Casas, Historia 
de las Indias, México, 1951. José Torre Revello, Don Hernando Colón, 
su vida, su biblioteca, sus obras, en Revista de Historia de América, 
México, 1945, N.° 19. Raccolta di documen'i e sludi pubblicati dalla 
R. Commissione Colombiana peí quarto centenario dalla scoperta dell' 
America, Roma, 1892-1896. Martín Fernández de Navarre'e, Colección 
de los viajes y descubrimientos, que hicieron por mar los españoles 
desde fines del siglo XV, con varios documentos inéditos... corclinada 
e ilustrada por D... Madrid, 1825-1837. Citta di Génova, Cristoforo 
Colombo, documenti & Prove della sua appartenenza a Genova, Ber-
gamo, MCMXXXI. .Diego Luis Molinari, El nacimiento del Nuevo 
Mundo, Buenos Aires, 1941. Manuel Giménez Fernández, Nuevas con-
sideraciones sobre la historia, sentido y valor de las Bulas Alejandri-
nas de 1493 referentes a las Indias, Sevilla, 1944. Vicente Llorens y 
Asensio, Dos Bulas de Alejandro VI sobre la posesión de las Indias 
y la división del mundo, en Boletín del Centro de Americanistas, Se-
villa, 1915, año III, N.° 7. Manuel Hidalgo Nieto, La cuestión hispano-
portuguesa en torno a las islas del Maluco, en Revista de Indias, 
Madrid, 1942, año III, N.° 9. Alberto Magnaghi, Amerigo Vespucci, 
studio critico, Roma, 1924, José Pulido Rubio, El Piloto Mayor de. 
la'Casd: de la Contratación de Sevilla, Sevilla, 1950. Angel Altolaguirre 
y Duvale, Vasco Núñez de Balboa, Madrid, 1914. José Toribio Medina, 
El descubrimiento del Océano Pacífico; Vasco Núñez de Balboa, 
Fernando de Magallanes y sus compañeros, Santiago de Chile, 1920. 
Ibidem, Juan Díaz de Solis, Santiago de Chile, 1897. Ibidem, El ve-
neciano Sebastián Caboto al servicio de España, Santiago de Chile, 
1908. Historia da Colonizacao Portugueza do Brasil, dirigida por 
Carlos Malheiro Dias. Jaime Cortesao, A carta de Pero Vaz de Ca-
minha. Hernán Cortes, Carlas de Relación. Carlos A. Romero, Los 
héroes de la Isla del Gallo. Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la 
provincia de Santa Marta en el Nuevo Reino de Granada, Sevilla, 1930. 
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Carlos Panhorst, Los Alemanes en Venezuela, Madrid, 1929. C:escente 
Errázuriz, Pedro de Valdivia, Santiago, 1911. Pedro 'de Valdivia, 
Cartas que tratan del descubrimiento y conquista de Chile, Ed. facs. 
disp. y anot. por J. T. Medina, Sevilla, 1919. Paul Groussac, Mendoza 
y Garay, Las dos fundaciones de Buenos Aires, 1536-1580, Buenos Aires, 
1916. P. Groussac, Archivo General de Indias, Documentos relativos 
al Río de la Plata, en Anales de la Biblioteca, Buenos Aires, Alvar 
Núñez [Cabeza de Vaca, Relación de los Naufragios y Comentarios, Ma-
drid, 1906. P. Pablo Cabrera, Introducción a la Historia Eclesiástica 
del^Tucumán, 1535 a 1500, Buenos Aires, 1934-1935. M. Lizondo Borda, 
Historia de la Gobernación del Tucumán, Siglo XVI, Buenos Aires, 
1928. Nicanor Larrain, El país de Cuyo, Buenos Aire?, 1906. Pbro. José 
Aníbal Verdaguer, Historia Eclesiástica de Cuyo, Milano, 1931. Héctor 
Raúl Ratto, Hombres de mar en la Historia Argentina, Buenos Aires, 
1941. Vicente G. Quesada, La Patagonia y las tierras australes del 
continente americano, Buenos Aires, 1875. 

La bibliografía analítica será indicada durante el desarrollo del 
curso. Los alumnos, para poder rendir examen, deberán realizar un 
trabajo de investigación en el Archivo General de la Nación en los 
legajos que les indique el profesor. 
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H I S T O R I A D E A M E R I C A TI 

Profesor titular a cargo: 
Prof. José Torre Revello 

Profesor adjunto asistente: 
Prof. Adolfo L. Ribera 

A ) P A R T E GENERAL 

I. Independencia: de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica. J o r g e W a s h i n g t o n . Sa r a toga . L a a l ianza con F r a n c i a . 
L a in tervención española . Toma de Yorktowii. T r a t a d o de paz 
con I n g l a t e r r a y reconocimiento de la independenc ia . 

I I . Las campañas libertadoras en América del Sur. San 
M a r t í n en Chile . Ba t a l l a s de Chacabuco £**Maipú. L a expe-
dición l ibe r t adora a l Pe rú . P roc lamac ión cTí^la independenc ia 
p e r u a n a . 

I I I . Bol ívar . Ba ta l l a s de Boyacá y Carabobo. E n t r e v i s t a 
de Guayaqui l . B a t a l l a de J u n í n . Sucre y la b a t a l l a de Ayacu -
clio. Término de la gue r r a de la independenc ia . 

IV. Organización de los nuevos estados independientes. 
Desmembrac ión y ana rqu ía . Repúbl ica F e d e r a l de la Amér i ca 
Cen t ra l . Bol ívar y el Congreso de P a n a m á . L a obra del Con-
greso. 

Y. Monarquía en América. Ha i t í . México. Bras i l . I n t e rven -
ción f r a n c e s a en México. E l a r ch iduque Maximil iano. Res t au -
rac ión de la Repúbl ica en México. F i n del imperio bras i leño. 

VI . Cuba libre. La gue r ra h i spano -no r t eamer i cana . E l t r a -
t a d o de Pa r í s de 1898. La Repúb l i ca Cubana . El canal inter-
oceánico. La concesión de Lesseps . P a n a m á proc lama su in-
dependenc ia . 
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B ) P A R T E E S P E C I A L 

VII . Las Islas Malvinas. Descubr imien to . 
V I I I . Ocupación f r ancesa . 
I X . Soberanía españo la . 
X . E s p a ñ a y el conf l ic to con Ing la t e r r a . 
X I . Soberanía Argen t ina . 

TRABAJOS PRACTICOS 

Los a lumnos r e d a c t a r á n u n a monogra f í a que ve r sa rá sobre 
uno de los p u n t o s que i n t eg ran el p rog rama , cuyo t e m a s e r á 
f i j a d o de acue rdo con el p ro fe so r y su aprobación será p r ev i a 
a l examen . ; ¡ 

NOTA: La bibliografía será facilitada a los alumnos duraníe el 
desarrollo del curso. 
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HISTORIA ARGENTINA I 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Gabriel A. Puentes 

C U K S O G E N E R A L 

I. La Revolución de Mago. Sus antecedentes . El Congreso 
General de TI de agosto de 1806. La J u n t a de guerra de 10 de 
febrero ele 1807. El Congreso General de 22 de mayo de 1810. 
J u n t a y Reglamento de 21 de mayo. Petición del 25 de mayo. 
La J u n t a del 25 y el Reglamento de 28 de mayo de 1810'. 

II. Las provincias y el molimiento revolucionario. Circular 
de 27 de mayo de 1810. Conferencia de 18 de diciembre de 
1810. Moreno y Funes. La J u n t a Grande. Creación de juntas 
provinciales. Moreniitas y saavedristas. Revolución de 5 y 6 
de (abril de 1811. El Triunvirato. Reglamento de 22 de octubre 
de 1811. Es ta tu to de 22 de noviembre de 1811. 

I I I . Revolución de 8 de octubre de 1812. Obra cumplida 
por Rivadavia en el lapso 1811-1812. Monteagudo, periodista 
y tr ibuno. La Logia Lautaro. Asambleas de abril y octubre 
de 1812. Revolución de 8 de octubre de 1812. El segundo 
Triunvirato. La Asamblea General y los proyectos const i tu-
cionales. Las instrucciones de Artigas. El Directorio. 

IV. Misiones diplomáticas de 1813, 1814 y 1815. Misiones 
dé Sarratea a Londres, Rivadavia-Belgrano a Río de Janeiro, 
Londres y España. Misión García al Brasil. La invasión a la 
Banda Oriental. 

V. El movimiento popular de 1815. El Directorio y Art igas. 
Renuncia de Posadas. Tentativas de conciliación coa Artigas. 
Artigas en Santa F;e. El Cabildo de Buenos Aires y Alvear. 
Renuncia de Alvear. Alvarez Thomas y el régimen creado 
por el Es t a tu to de 1815. Alvarez Thomas y Artigas. Pacto 
de Santa Tomé. Directorio de Balcarce. Tratado de 23 de mayo 
de 1816. Renuncia de Balcarce. La Comisión Gubernat iva. 
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VI. El Congreso de Tucuman. Declaración de Independen-
cia. El Congreso y las provincias. El Congreso de Oriente. El 
problema de la Banda Oriental . E l Congreso, Pueyrredón y 
la Santa Alianza. Reglamento de 1817. Consti tución de 1819. 
Ba ta l la de Cepeda.. Tra tado de Pi lar . 

VI I . La época de las luces. La ideología. La reforma. 
Inst i tuciones pol í t icas de la provincia de Buenos Aires. E l 
Congreso de Córdoba. Trafados interprovinciales. Adminis t ra-
ción de Las Heras. 

VI I I . El Congreso de 1824-1827. La Ley F u n d a m e n t a l . 
Ley de Presidencia. Ley de Capi ta l . Consti tución de 1826. 
Misión García a l Brasil . La Liga Unitar ia y la Liga Federal'. 
Renuncia de Pivadavia . Disolución del Congreso. Gobierno de 
López. 

IX . El capitalismo inglés y el Río de la Plata. Organiza-
ción económica establecida por los españoles. La Representa-
ción de los Hacendados. El British Commercial Boom. De-
cretos de Pivadavia relativos a comercio de ext ranjeros . Los 
sa lader is tas . La Caja Nacional de Fondos de Sud América. 
El p lan de Wilde. E l nuevo sistema impositivo. El emprés t i to 
de Baring. Las compañías mineras. Leyes de enf i teusis . E l 
Banco Nacional . Tra tado de 1825. E l «Mensaje» de Dorrego, 
la «Réplica» a l «Mensaje'» y la «Contrarrépl ica». 

X. Los federales en el poder. Gobierno de Dorrego. Reor-
ganización de la provincia de Buenos Aires. La nueva ley de 
p rensa . Revolución de 1.° de diciembre de 1828. Las provin-
cias y los unitarios. Paz en el inter ior del país . Capitulación 
de Lavalle. Pr imer Gobierno de Rosas. El Supremo Poder Mi-
litar y el t r a t a d o de 4 de enero de 1831. Prisión de Paz. F a -
cul tades extraordinar ias <yj suma del poder público. Adminis-
traciones de Balcarce y Viamonte. 

X I . La dictadura. Asesinato de Quiroga. Ley de 7 de 
marzo de 1835. Polít ica aduanera . La «Casa de Moneda». 
La generación ele 1837. El «Fragmento prel iminar al estudio 
del derecho» y la. «Creencia!». Las intervenciones ex t ran jeras 
y la defensa de la soberanía. 

X I I . Caseros. Pronunciamiento de Urquiza. Derrota ele 
Rosas. Acuerdo de San Nicolás. Revolución del 11 de set iem-
bre de 1852. El Es tado de Buenos Aires. La const i tución de 
1853. Pol í t ica in ternacional y económica del gobierno de Pa-
raná . La Confederación y Buenos Aires. Cepeda. Pac to del 11 
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de noviembre de 1859. Convenciones r e fo rmadoras de 1860. 
Pres idenc ia de Derqui. Cuest ión de San J u a n . Pavón . 

X I I I . La reorganización nacional. Las provincias y Buenos 
Aires, La guer ra de la «Triple Al ianza» . Tes t amen to pol í t ico 
de Mit re . La obra de Sarmiento . Revolución de 1871. L a 
cues t ión «Capi ta l» . 

X I V . El régimen liberal y la economía (1852-1890). C láusu-
las 'económicas de la Cons t i tuc ión de 1853. L a l ibre navegación 
de los r íos . Los derechos di ferencia les . La colonización. Los 
fe r rocar r i l es con g a r a n t í a . Los emprés t i tos . Ley p ro tecc ion i s t a 
de 1874. Los f r igor í f icos . Los bancos . La conquista- del De-
s ier to . E l desas t re de 1890. E l régimen l ibera l y la Ig les ia . 

X V . E\ movimiento radical. Las revoluciones de 1890, 
1905, e tc . L a ley e lec tora l Sáenz Peña-Gómez . El t r i u n f o 
de 1916. Hipól i to Yr igoyen y la defensa de la soberanía . La 
revolución de 1930. 

X V I . La alianza conservadora-radical y sus consecuencias 
económicas '• el Banco Cen t ra l , las j u n t a s reguladoras , el p a c t o 
Runc iman-Roca , l as carnes , la Corporación de Transpor t e s , 
los c réd i tos congelados, las conversiones. E l Gobierno y la 
l i be r t ad e lec tora l . 

X V I I . La revolución de 1043: obra real izada en lo pol í t ico , 
social y económico. 

> s 
BIBLIOGRAFIA 

NOTA: La bibliografía será indicada conforme lo requieran las 
necesidades del curso. 
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\ 
HISTORIA A R G E N T I N A I I . 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Diego L. Moiinari 

Profesor adjunto asistente: 
Prof. Eduardo Irigoyen Duprat 

Profesor adjunto: 
Dr. José María Rosa 

E L E Q U I L I B R I O R I O P L A T E N S E ( 1 8 1 C - 1 8 5 2 ) . 

I. La desintegración virreinal (18/0-1843). 

1. E l Vi r re ina to del Río de la P l a t a y la pene t r ac ión por-
t u g u e s a (1810-1812). — 2. La segregación del P a r a g u a y (1810-
1842). — 3. E l nac imien to de-Bolivia (1825). — 4. LA creación 
de la B a n d a Or ien ta l (1828-1830). — 5. Las Malvinas (1810-
1833). — 6. La P a t a g o n i a y t i e r ras aus t r a l e s (1810-1843). 

II. La reintegración (1835-1852). 

1. Las Malvinas . — 2. L a Pa t agon ia y t i e r ra s a u s t r a l e s . — 
3. «Ubi bene ibi p a t r i a » : a) la gue r ra con S a n t a Cruz ; b) l a 
in te rvención «francesa y e l t r a t a d o Mackau-Arana (1840). — 
4. E l e s t ado m e s o p o t á m i c o : a) Corr ientes y el p a c t o con Rive-
ra (1839) ; b) el p a c t o de P a y s a n d ú (1842). — 5. E l imperio 
e s c l a v i s t a : la r epúb l i ca d e los « fa r rapos» y el pac to inconcluso 
con el Bras i l (1835-1843). — 6. L a misión Vare la . — 7. L a 
misión Abran tes . —-8 . La in tervención a n g l o - f r a n c e s a : a) mi-
sión Ouseley-Deffaucl is ; b) las bases H o o d ; c) mis ión Howden-
W a l e s k y ; d) misión Gore-gros . — 9. Las revoluciones de 
1848: a) misión Sou the rn y el p a c t o Sou the rn -Arana (1849); 
b) misión Lepredour y el pac to Lepredour -Arana (1850). 
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III. La reversión (1843-1852). 

1. Corr ien tes y el p a c t o p a r a g u a y o (1845). —• 2. E l impe-
rio esclavista! y la coal ición con t r a R o s a s : a) el pac to p a r a g u a -
yo (.1850); b) los pac to s de mayo de 1851; c) los pac tos de 
noviembre de 1851. ¡ .* 

IV. El precio de Ca\seros (1852-5^). 

1. L a s re ivindicaciones del I m p e r i o : a ) el conf l ic to con 
el U r u g u a y ; b) l a d i spu ta con el P a r a g u a y ; c) M a r t í n Garc ía . 
— 2. L a navegación de los ríos : a) l a misión H o t h a m - S a i n t 
Georges ; b) l a misión Sclienck. — 3. E l p a c t o Derqui -Vare la 
(1852) y la revolución, del 11 de se t iembre de 1852. — 4. Las 
Malvinas . — 5. La Pa tagon ia y Tierras Aus t ra l e s . — 6. Los 
subsidios y emprés t i tos in te rnac iona les . 

NOTA: El Prore:or adjunto Eduardo I-igoyen Duprat explica;á 'os 
pactos generales y particulares, desde 1810 a 1852. El Profesor adjunto 
doctor José María Rosa dictará la bolilla II. 

Los temas de seminario corresponden a cada uno de los asuntos 
del programa lectivo. 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografía para cada tópico será indicada en clase. 
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H I S T O R I A D E L A R T E 

Profesor titular a cargo: 
Dr. José R. Destéfano 

Profesor adjunto asistente: 
Dr. Pedro Afilio Del Solda'o 

P A R T E E S P E C I A L 

a) El arte del Renacimiento /} el arte barroco en Italia. 

I . I n t roducc ión a l Renacimiento i ta l iano. Esquema del a r -
te d u r a n t e el Cua t roc ien tos . 

I I . La a r q u i t e c t u r a del Renac imiento en I t a l i a : B r a m a n t e , 
Miguel Angel, Sansovino, Pa l lad io , e tc . 

I I I . Los g randes creadores del R e n a c i m i e n t o : Leonardo 
de Yinci y Miguel Angel. 

IV. Los g randes creadores del R e n a c i m i e n t o : Ra fae l y 
Tiziano. 

V. Otros a r t i s t a s del R e n a c i m i e n t o : Benvenu to Cellini, 
J a c o p o Sansovino, J u a n de Bolonia. 

VI . Carac te res pa r t i cu la res de l a r t e barroco en I t a l i a . L a 
a r q u i t e c t u r a b a r r o c a : Vignola, Borromini , Maderna , e tc . 

VI I . La e scu l tu ra b a r r o c a : Lorenzo Bsrnini . 
V I I I . L a p i n t u r a b a r r o o a : los Carracci , Caravaggio , P e -

ni, Guercino, e tc . 

b) El arte del antiguo Egipto. 

IX. El a r t e egipcio en sus d i s t in tos per íodos. 

c) Algunos grandes descubrimientos arqueológicos. 

X. Te l l -Amarna (Borcha rd t , 1905), Tumba de T u t a n k a -
ruón (Cár ter - 1905), Caverna de A l t a m i r a (Marqués de Sau tuo-



la, 1879), Cre t a (Evans , 1900), Micenas (Schl iemann, 1876), 
Troya (1871). 

P A R T E GENERAL 

X I . Ar t e gr iego. 
X I I . Ar te c r i s t iano pr imi t ivo , b izant ino y románico. 
X I I I . Ar te gót ico. 

Arte Argentino. 

X I V . L a Ca t ed ra l de Buenos Aires, Lucio Correa Morales , 
P r i l id iano Pueyr redón . 

X V . La Ca tedra l do Córdoba, F e r n a n d o F a d e r , Rogelio 
Yrur t i a . , ; ! ¡ 

Bibliografía generat para el arte del Renacimiento y el arte barroco. 

Michael, Histoire de l'Art (Les débuts de la Renaissance), tomo 
III, París, 1908. Woermann, Historia del Arte (El Renacimiento), tomo 
IV, iMadrid, 1924. Folch y Torres, Historia generaI del Arte, Barcelona, 
Lionello Venturi, Les créateurs de ta Renaissance, Ginebra, 1950. 
Muntz, Los precursores del Renacimiento, Buenos Aires, 1947. Lionello 
Venturi, La Renaissance, Ginebra, 1950. Burckhard, Los precursores 
del Renacimiento, Buenos Aires, 1942. Ráfols, Arquitectura del Re-
nacimiento italiano, Barcelona, 1926. Ráfols, Pintura y escultura del 
Renacimiento italiano, Barcelona, 1930. Schubring, El Renacimiento en 
Italia, Barcelona, 1936. Michel, Histoire de l'Art (La Renaissance), tomo 
IV, París, 1909. Michel, Histoire de l'Art (L'Art en Europe au XVIIé. 
Siécle), tomo VI, París, 1921. Woermann, Historia del Arte (Barroco 
y rococó), tomo V, Madrid, 1924. Pellicer, El barroquismo, Barcelona, 
1943. Wí'ilfflin, Rinascimento e barroco, Florencia, 1908. Weisbach, 
Arte barroco, Barcelona, 1934. Wólfflin, Conceptos fundamentales de 
la Historia del Arte, Madrid, 1936. 

La parte general del programa será dictada por el profesor ad-
junto, doctor Pedro Atilio Del Soldato. 

NOTA: La bibliografía para cada tema y para las bolillas IX, 
X , X I , X I I , X I I I , X I V y X V , será indicada en clase. 
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P R E H I S T O R I A Y A R Q U E O L O G I A A M E R I C A N A 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Eduardo Casanova 

Profesor adjunto asistente: 
Dr. Ciro René Lafón 

INTRODUCCION 

I . Arqueología : concep to y divisiones. Origen y desarrol lo 
de los es tudios arqueológicos. Métodos y ciencias auxiliares' . 
I n d u s t r i a s p r imi t i va s . 

I I . Los t i empos p reh i s tó r i cos : su división, ca rac te r í s t i cas 
y cronología . Reseña, especia l del Paleol í t ico. 

A ) P A R T E GENERAL, ARQUEOLOGÍA AMERICANA1 

I I I . Ca rac te r í s t i ca s y d is t r ibución de las pr inc ipa les cul-
t u r a s ind ígenas amer icanas . 

IV. Los Mayas . 
V. Los h a b i t a n t e s preh is tór icos de Colombia y Ecuador . 
VI . E l Pe rú pre incaico . 
V I L 101 imperio de los Incas . 

B ) P A R T E E S P E C I A L , ARQUEOLOGÍA A R G E N T I N A . 

V I I I . Los es tudios arqueológicos en e l pa ís . Dis t r ibución 
y rasgos esenciales de las cu l tu ra s indígenas . 

I X . Los H u m a h u a e a s . 
X . E l área Diagui ta . Carac te res genera les . Divisiones. Cro-

nología . 
X I . E l á rea Diagui ta . Las i n d u s t r i a s : cerámica , meta les , 

p i ed ra , e tc . 
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X I r. Los pobladores indígenas de l Li tora l . 
E l p ro fesor a d j u n t o a s i s t en t e Dr. Ciro René L a f ó n d i c t a r á 

las boli l las V, Y l í , V I I I y XI I . 

ENSEÑANZA PRACTICA 

L a enseñanza será comple t ada con t r a b a j o s p rác t i cos consis-
t en tes en lec turas comen tadas , invest igaciones especiales e in-
tens i f icac ión del es tud io de t emas t r a t a d o s en las clases magis -
t ra les , dando p re fe renc ia a la pa r t e de Arqueología Argen t ina . 
Los a lumnos serán divididos en comisiones, c ada u n a de las 
cuales t e n d r á su t e m a de es tud ios y concur r i rán a los t r a b a j o s 
p rác t i cos u n a hora por semana . 

BIBLIOGRAFIA 

Hugo Obermaier y Antonio García Bellido, El hombre prehistó-
rico y los orígenes de la humanidad, Madrid, 1944. Abbé H. Brenil, 
Quatre Cents Siécles dArt Pariétal, París, 1952. Julián H. Steward, 
(Editor), Handbook of South American Indians, en Smithsonian Insti-
tution. Bureau of American Ethnology, Bulletin 143, Washington, 1916-
1950. Herbert J. Spinden, Ancient Civilizations of México and Central 
America, New York, 1928. Sylvanus G. Morley, La Civilización Maya, 
México-Buenos Aires, 1947. Wendell C. Bennet, Archeological Reg'ons 
of Colombia: a ceramic survey, en Yale University Publications in 
Anthropology, N.° 30-31, New Haven, 1944. R. Verneau y P. Rivet, 
Ethnographie Ancienne de l'Equateur, París, 1912. Rebeca Camión 
Cachot, La Cultura Chavín, en Revista del Museo Nacional de Antro-
pología y Arqueología, Vol. II, N.° 1, Lima, 1948. Wendell C. Ben-
net, Excavations at Tiahuanaco, en Anthropological Papers of The 
American Museum of Natural History, Vol. XXXIV, part. III, New 
York, 1934. Philip A. Means, Ancient Civilizations of the Andes, New 
York-London, 1931. Adolph F. Bandelier, The Islands of Titicaca 
and Koati, New York, 1910. Junta de Historia y Numismática Ame-
ricana, Historia de la Nación Argentina, Tomo I, Buenos Aires, 1936. 
Salvador Debenedetti, Exploración Arqueológica en los cementerios pre-
históricos de la Isla de Tilcara. (Quebrada de Humahuaca. Provincia 
de Jujuy). Camparía de 1908, en Facultad de Filosofía y Letras. Pu-
blicaciones de la Sección Antropológica, N.° 6, Buenos Aires, 1910. 
Salvador Debenedetti, Las ruinas del Pucará. Tilcara, Quebrada de 
Humahuaca. (Provincia de Jujuy), Buenos Aires, 1930. Juan B. Ambro-
setH, Exploraciones Arqueológicas en la Ciudad prehistórica de «La 
Paya». (Valle Calchaquí-Provincia de Salta). Campañas de 1906 y 
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1907, en Facultad de Filosofía y Letras, Publicaciones de la Sección 
Antropológica, N.° 3, Buenos Aires, 1907. Eric Boman, Antiqui'és de 
la région andine de la République Argentine et du désert d'Atacama, 
París, 1908. Eduardo Casanova, Hallazgos arqueológicos en el cemen-
terio indígena de Huiliche (Departamento de Belén, Provincia de 
Catamarca), en Facultad de Filosofía y Letras, Archivos del Museo 
Etnográfico, N.° III, Buenos Aires, 1930. Fernando Márquez Mirand , 
Los Díaguitas, en Revista del Museo de La Plata, Nue/a Saris, Sección 
•Antropología, tomo III, La Plata, 1946. Luis María Tor.es, Los pii-
mitivos habitantes del Delta del Paraná, en Universidad de La Plata, 
Biblioteca Centenada, tomo IV, Buenos Aires, 1913. Samuel K. Lothrop, 
lndians of the Paraná Delta, Argentina, en Annals of the New York 
Academy of Sciences, vol. XXXIII, New York, 1932. 
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ANTROPOLOGIA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. José Imbelloni 

Trímera parte: Antropología Morfológica 

I . L a Antropología en sen t ido genér ico : denominac ión , 
extensión, división y problemar io . 

I I . La Ant ropo log ía en sen t ido específ ico, o morfológica . 
Sus r a m a s : Antropogonía y Antropotaxis. 

H I . Desarrol lo h is tór ico de los mé todos y las t écn icas . Di-
visión en cua t ro épocas , según la r epa r t i c ión de Penn iman . 
Resu l t ados y t endenc ias de la an t ropo log ía a rgen t ina . 

IV. E l cu t i s . 
V. E l iris y el pelo. 
VI . E l cráneo cerebra l y f ac i a l en c raneometr ía (conven-

ción de Monaco) . 
VIL L a c raneo t r igonomet r í a (K. Klaa t sc l i y sus cont i -

nuadore s ) . 
VI I J . L a c raneoscop ia (Ai tken Meigs, G. Sergi y F . 

F r a s s e t t o ) . 
I X . Las deformaciones c raneanas (pa to lógicas , su tu ra les , 

p o s t u m a s ) y las in tencionales en pa r t i cu l a r . 
X . Los t ipos h u m a n o s a rqui tec tónicos : d is t inc ión in ter ra -

c ia l e i n t r a r r ac i a l . 
X I . Laj e s t a t u r a , con especial a tenc ión a las razas ind ígenas 

sudamer i canas . 
X I I . L a i sphemoaglu t inac ión en sus re lac iones con la r a -

cioiogía. , i ¡ 

Segunda Parte : Antropología Cultural 

I . Concepto de Cu l tu ra . Ciclos cu l tu ra l e s . Ambi tos y pa -
t r imonios . 
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I I . Cri ter ios f u n d a m e n t a l e s de l a c r í t i ca cu l turo lógica , en 
espec ia l el Criterium formae y el Criterium quantitatis. 

I I I . Ambi to y pa t r imon io de los ciclos cu l tu ra les protomor-
fos, de los constitutivos y los compuestos. 

IV. Organización d i fe renc ia l de la v ida consociada en las 
c u l t u r a s cons t i tu t ivas y compues ta s . 

Y. (Loa ciclos complejos, o protohis tór icos , en pa r t i cu la r . 
VI . Eli l egado de los pueblos pro tohis tór icos a los h is tór icos 

en la v ida m e n t a l . 

Tercera Parte: Aplicada 

Elemen tos de e s t ad í s t i ca a n t r o p o l ó g i c a : promedio , med ia -
na , no rma , coef ic iente de var iab i l idad , desviación t íp ica . 

NOTA: Las bolillas V I , V I I , V I I I y I X de la Primera Parte, 
II y VI de la Segunda y la Parte Aplicada, formarán el temario de 
las ejercitaciones individuales de los alumnos y del desarrollo teórico-
práctico que el profesor dirigirá en los seminarios; el alumno dará 
prueba de su aprovechamiento no sólo en la exposición verbal del 
examen, sino también mediante la exhibición del trabajo personalmente 
realizado en dichos seminarios. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

R. Martín, Lehrbuch der Antropotogie, II edición, 1929. Fabio 
Frassetto, Lezioni d'Antropología, 1918. Giuseppe Sergi, Specie e 
Varietá umane, 1900. J. Imbelloni, Introducción a nuevos estudios 
de Craneotrigonometría, 1921. A. Dembo y J. Imbelloni, Deformacio-
nes intencionales del cuerpo humano de carácter étnico, Biblioteca 
«Humanior», 1938. J. Imbelloni, Epítome de Culturología, Biblioteca 
«Humanior», 1936. C. A. Haddon, The races of man, Londres, 1909. 
J. Imbelloni, Tabla de clasificatoria de los indios, regiones biológicas 
y grupos raciales humanos de América, 1938. J. Imbelloni, The peopling 
of America, Los Angeles, (California), 1943. J. Imbelloni, Razas 
humanas y grupos sanguíneos, Buenos Aires, 1937. 
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GEOGRAFIA F I S I C A A R G E N T I N A 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Federico A. Daus 

Profesor adjunto asistente: 
Prof. Mario Francisco Grondona 

I . F o r m a c i ó n d e l c o n c e p t o d e g e o g r a f í a 

I . N a t u r a l e z a de l conocimiento geográf ico . L a geogra f í a 
an t e r io r a l siglo X I X . H u m b o l d t y R i t t e r . Geogra f í a s i s te-
m á t i c a y geogra f í a corográf ica . Moda l idades de la descripción 
geográ f i ca . 

I I . Posición de la geogra f í a en el cuadro de las c iencias . 
Geogra f í a e His tor ia . Geogra f í a y geología. L imi tac iones del 
dominio de la desc r ipc ión geográ f ica . E l concepto de «geo-
g r a f í a p u r a » . E l p a i s a j e y la geogra f í a es té t ica . 

I I I . Orientaciones a c t u a l e s de l a geogra f ía . De te rminac ión 
de u n a metodolog ía . Conceptos generales . E l concepto reg iona l . 
F o r m a c i ó n del concep to de geog ra f í a moderna . Geogra f í a f í -
s ica y geograf ía biológica. 

I I . B a s e s d e l c o n o c i m i e n t o g e o g r á f i c o 

IV. L a t i e r r a en el Universo. Galaxias , es t re l las y Sis tema 
solar . Ideas sobre evolución del Universo. 

I I I . L a s u p e r f i c i e t e r r e s t r e 

Y. Atmósfe ra ; ca rac te res f ís icos . Cl imato log ía . Cl ima d e 
la Argen t ina . 

V I . H id ros fe ra . Océanos, mares , lagos y r íos . Aguas sub-
t e r r á n e a s . 

V I I . Hielo con t inen ta l y g lac iares . 



V I I I . L i to s fe ra . N a t u r a l e z a y e lementos . Las rocas . 
I X . Geomor fo log ía ; ca rac te res generales del modelado . Re-

lieves tec tónicos y volcánicos 
X . Modelado y agen t e s exógenos. Topogra f í a de l mode lado 

f luv ia l , cólico, l i to ra l y glaciar io . Relieve de la Argen t ina . 
X I . Biogeograf ía . F a c t o r e s de l a d is t r ibuc ión n a t u r a l de 

las p l a n t a s y los an ima les . F i t o g e o g r a f í a de la Argen t ina . 

I V . E l p l e i s t o c e n o y l a s g l a c i a c i o n e s 

X I I . Cronología geológica del p le is toceno. Carac te res geo-
lógicos y pa leontológicos . Las g lac iac iones . 

X I I I . E l p le i s toceno en la Argen t ina . E s t r a t i g r a f í a , d ias -
t r o f i s m o y glaciación. 

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

I . FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE GEOGRAFÍA 

Richard Hartshorne, The Nature of Geography, Lancaster, Pennsyl-
vania, 1939. Isaiah Bowman, Geography in relation to the social scien-
ces, News York, 1934. Camile Vallaux, Les sciences géographiques, París, 
1925. Albrecht Penck, La geografía actual, Tucumán, 1948. 

I I . BASES DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO 

Fred L. Whipple, La Tierra, Luna y Planetas, Bs. Aires, 1948. 
León Campbell y Luigi Jacchia, His tor ia de las estrellas variables, Bs. 
As., 1946. Harlow Shapley, Galaxias, Bs. As., 1947. Loedel y 'De 
Luca, Cosmografía, 1940. G. Lemaitre, Cosmogonía, Bs. Aires, 1946. 

I I I . LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 

E. de Martonne, Traite de géographie physique, París, 1948 (7.a edic.). 
Id., Compendio de Geografía Física (Trad. al español de Federico 
A. Daus, Buenos Aires, 1931). O. D. von Engeln, Geomorphology, N. 
York, 1942. Norman E. A. Hinds, Geomorphology, N. York, 1943. 
G. Roveretto, Trattato di geología morfologica, Milán, 1928, H. Wagner, 
Trattato di geografía generale (versión italiana de U. Cavallero), To-
rino, 1911. S. Passarge, Geomorfología, Barcelona, 1931. H. J. Ha-
rrington, Volcanes y terremotos, Bs. Aires, 1945. S. N. Coleman, Vol-
canoes, N. York, 1946. Su. Pettersen, Introducción a la Meteorología, 



Bs. Airps, 1945. Carlos E. Constantino, Meteorología Descriptiva, Bs. 
Aires, 1943. W. Koeppen, Climatología, Méjico, 1948. A. G. Galmarini, 
W. Knoche y V. Borzacov, Clima de la República Argentina (Geografía 
de la República Argentina «GAEA», T. V y VII), Bs. Aires, 1946. 
1947. E. Feruglio, Los sistemas orográficos de la Argentina (Geografía 
de la República Argentina, «GAEA», T. IV), Bs. Aires, 1946. A. Win-
dhausen, Geología Argentina, T. II, Bs. Aires, 1929. F. A. Daus, Mor-
fología general de las llanuras argentinas (Geogr. de la Rep. Arg. 
«GAEA», T. III), Bs. Aires, 1946. J. Frenguelli, Rasgos principales 
de fitogeografía argentina, La Plata," 1940. Hauman, Bnrkart, Parocli 
y Cabrera, La vegetación de la Argentina (Geogr. de la Rep. Arg. 
«GAEA», T. VIII), Bs. Aires, 1947. Glenn T. Trewartha, An Intro-
duction to weather and climate, N. York, 1943. 

I V . E L PLEISTOCENO Y LAS GLACIACIONES 

Egidio Feruglio, Descripción geológica de la Patagonia, Bs. Aires, 
1949-50. G. Z. Caldenius, Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia 
y Tierra del Fuego, Bs. Aires, 1932. R. F. Flint, Glacial Geologv 
and the Pleistocene Epoch, N. York, 1947. A. E. Corte, Glaciología 
y ¿ramas conexas, métodos y elementos de trabajo (Boletín de Estudios 
Geográficos, Univ. Nac. de Cuyo, Vol. II, N.° 6); Sociedad Científica 
Alemana, Patagonia, Bs. Aires, 1917; R. V. Kleblesberg, Handbuch der 
Gletscherkunde und Glazialgeologie, Wien, Springer Verlag, 1948; 
Alberto M. De Agostini, Ande Patagoniche, Milano, 1949. Augusto 
Tapia, ¡Apuntes sobre el glaciarismo pleistocénico del Nevado de Acon-
quija, Bs. Aires, 1926. E. Feruglio, Estudios geológicos y glaciológicos 
del lago Argentino (Patagonia) Acd. Nac. de Ciencias, T. 37, entregas 
I y II, Córdoba, 1944. Juan Keidel, Sobre la nieve penitente de los 
Andes Argentinos, (An. Direc. de Minas, Geología e Hidrología, T. 
XII, N.° 4), Bs. Aires, 1917. P. Groeber, Resumen preliminar de las 
observaciones realizadas en el viaje a la región al Sur de Bahía 
Blanca en enero de 1947 (notas del Museo de La Plata, Geología 
N.° 57, T. XIV), 1949. Id., Las Plataformas submarinas y su edad 
(Rev. Ciencia e Investigación, N.° 6, junio 1948). 
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GEOGRAFIA H U M A N A 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Romualdo Ardissone 

P a r t e g e n e r a l 

I . Concepto de la geogra f í a h u m a n a . E l p rob lema del de-
t e rmin i smo geográf ico . E l amb ien t e humanizado . 

I I . Las ramif icac iones de la geogra f í a h u m a n a . Las divi-
siones p r imar i a s y las menores . 

I I I . Qué conocimientos requiere el an t ropogeógra fo . Las 
ciencias auxi l ia res de la geograf ía h u m a n a . 

IV. Los es tudios an t ropogeográ f i cos en la Argen t ina . 
V. Carac te res generales de la c a r t o g r a f í a . E l m a p a como 

auxi l ia r de inves t igación. E l m a p a como i n s t r u m e n t o de re -
p re sen tac ión an t ropogeográ f i ca . L a c a r t o g r a f í a de la Argen t ina . 

P a r t e e s p e c i a l 

Geografía de la ciudad de Buenos Aires 

VI. Carac te res del sit io. Condiciones geológicas, t o p o g r á f i -
cas, f luv ia les y c l imát icas . 

VI I . L a t r aza . 
V I I I . Ex tens ión , l ími te y f o r m a de la c iudad . 
I X . L a edif icación. 
X . Las calles. Los espacios verdes . Geograf ía de la circu-

lación. 
X I . E l pue r to . E l comerc io . 
X I I . L a s indus t r ias . 
X I I I . E l abas tec imien to de la c iudad . 
X I V . Los barr ios . ' 
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XV. L a p o b l a c i ó n : origen, número , dens idad . 
X V I . Las aguas po tab le s y los desagües . 
X V I I . Carac te res de l a posición. 
X V I I I . E l f a c t o r p o l í t i c o ; la Capi ta l . 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ratzel, Geografía clell'uomo. Brunhes, La géographie humaine. 
Le Lannou. La géographie humaine. 

2. Brunhes, ídem y Géographie humaine de la France. 
3. Brunhes, La géographie humaine. Vallaux, Les sciences géogra-

phiques. 
4. Arclissone, Desarrollo del conocimiento antropogeogrúfico en 

la República Argentina. 
5. Instituto Geográfico Militar, Reglamento cartográfico. Conoci-

miento de los varios tipos cartográficos de la Argentina. 
(6 a 18. Archivo General de la Nación, Actas del extinguido Cabildo 

de Buenos Aires. Municipalidad de la Capital, Documentos y planos 
relativos al período edilicio de la ciudad de Buenos Aires. Fac. de 
Fil. y Letras, Documentos para la historia argentina, tomo IX (Ad-
ministración edilicia de la ciudad de Buenos Aires. Cardoso, Buenos 
Aires en 1536. Rusconi, Contribución al conocimiento de la geología 
de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y referencia de su 
fauna. Comisión de estética edilicia, Proyecto orgánico para la urba-
nización del Municipio. Carmena, Ports de la Capitale et de JLa 
Plata. Vela Huergo, Las obras de desagües pluviales de la ciudad 
de Buenos Aires. Alvarez, Buenos Aires. Municipalidad de Buenos 
Aires, Memorias, Anuario estadístico, Boletín Mensual de estad., Digesto. 
Censos Nacionales, provinciales y municipales. Planos. 
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F I L O S O F I A DE LA HISTORIA 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Alberto A. Graziano 

A ) P a r t e g e n e r a l 

I . Concepto . His to r ia . Problemas a c t u a l e s . 
I I . F i loso f í a de la His to r i a y Sociología. F i losof ía de la 

His to r ia y Ant ropo log ía . 

B ) P a r t e e s p e c i a l 

I I I . D i l t hey . 
IV. Collingwood. 
V . Hegel . 
VI . Marx . 
V I I . Spengler . 
V I I I . Toynbee. 

NOTA: La bibliografía será indicada por el profesor de acuerdo con 
el desarrollo del curso. 
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PEDAGOGIA 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Juan E. Cassani 

I. La educación; sus diversas acepc iones ; sus caracteres 
esenciales y a p a r e n t e s . P rob l ema de l a pos ib i l idad de l a edu-
cación. Educac ión y acción educadora . L a acción educado ra 
en el nac imien to y e s t r u c t u r a c i ó n de la pedagog ía . 

I I . La pedagogía; sus conten idos esencia les ; sus cua t ro 
r a m a s : f i losof ía de la educación, c iencia de la educación, edu-
cación d idác t i ca y po l í t i ca educacional . Contenidos y a lcances 
de cada una . 

I I I . Los fundamentos extra pedagógicos ele la pedagogía-. 
empír icos , c ient í f icos, psicológicos, f i losóficos, metaf ís icos , re-
ligiosos, sociales, po l í t i cos . 

IV. El problema del hombre en pedagogía. P l a n t e a m i e n t o 
y soluciones. L a fo rmac ión de la pe r sona l idad . Presenc ia del 
p rob lema en la, pedagog ía a rgen t i na . 

Y. El educando alumno. Su posición especial cons ide rada 
en los ciclos escolares : p r imar io , medio y superior . Ca rac te r í s -
t icas y soluciones del p rob lema a rgen t ino . 

VI . Gravitación de los fines generales y particulares ele la 
educac ión en las realizaciones pedagóg icas . Los fines generales 
de la educac ión a rgen t i na . E l p a s a d o y el presente . Las f i na -
l idades escolares . 

V I I . Las realizaciones pedagógicas; sus ca rac te r í s t i cas . 
Diversos t ipos de real ización pedagógica . 

V I I I . El educador. Diversos a lcances del concepto educa-
dor . E l p rob lema de la re lac ión educado r - educando y sus 
d i s t in t a s cons iderac iones y soluciones. E l educador maes t ro . 
E l p ro feso r univers i tar io . 

I X . La escuela como ins t i tuc ión t í p i c a en las realizaciones 

— 1 3 9 — 



pedagóg icas s i s t emat i zadas . Sus p rob lemas de organización, 
métodos , contenidos y or ientaciones . L a escuela a rgen t i na . 

X . Los ejecutores ext.raescolares de la acción educadora: 
fami l i a , comunidad , Ig les ia , ins t i tuciones , E s t a d o . Su acción 
p r o p i a y su labor c o n j u n t a . Soluciones a rgen t i na s . 

X I . E l proceso de fo rmac ión de la pedagogía argentina; 
Sus pr inc ipa les e t apas y or ientac iones . 

X I I . Posición a c t u a l de la pedagog ía a r g e n t i n a ; su iden-
t i f icac ión con la c u l t u r a nac iona l ; sus doct r inas . 

TRABAJOS PRACTICOS 

Cada a l u m n o rea l izará un t r a b a j o escri to sobre un t e m a 
del p r o g r a m a , a su elección. 

BIBLIOGRAFIA 

Joñas Cohn, Pedagogía fundamental. G. Gentile, Sumario de pe-
dagogía como ciencia filosófica. E. Krieck, Bosquejo de una ciencia 
de la educación. M. Kant, Tratado de pedagogía. G. Lombardo Radice, 
Pedagogía general. M. Maresca, Saggi sul concetto della pedagogía 
come filosofía applicata. R. Resta, I Problemi fondamentali della 
pedagogía. J. Dewey, Filosofía y pedagogía. Vidari, La teoría della 
educazione. W. Flitner, Pedagogía sistemática. F. de Hovre, Ensayo 
de filosofía pedagógica. W. Dilthey, Fundamentos de un sistema ele 
pedagogía. J. Rúra Parella, Ciencia y Educación. A. Milot, Las 
grandes tendencias ele la pedagogía contemporánea. René Hubert, Trai-
te de pédagogie genérale. A. Aliotta, 7 problemi della peclagogie e 
della filosofía. Vaissiere y otros, Problemas actuales de la pedagogía. 
Otto Willinann, Teoría de la formación humana. Arsenio Pacías López, 
Filosofía de la Educación. Alberto García Vieyra, Ensayos sobre pe-
dagogía. Emilio Planchard, La pedagogía contemporánea. R. Hubert, 
Tratado de Pedagogía. 

La bibliografía especial será indicada por el profesor en cada caso. 
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DIDACTICA CrENEPAL 

Profesor titular a cargo: 
Prof. Horacio A. Fasce 

C U B S O GENERAL 

A 

I . La Didáctica : 1. Su concepto y ubicación den t ro de Ja 
Pedagog ía . 2. División de la D i d á c t i c a ; discipl inas y ciencias 
auxi l iares de la mi sma . 3. E l hecho d i d á c t i c o : concepto , f i -
na l idad y ca rac te r í s t i cas . 

L e c t u r a co r r e spond i en t e : L . Lugones , D i d á c t i c a : Cap. I, 
«La escue la» . 

I I . El método: 1. E l a spec to lógico : la inducción ¡y la 
deducc ión ; el anál is is , la s íntes is y la demost rac ión . 2. Método 
c ien t í f ico y mé todo d idác t i co . 

L e c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e : Descar tes , Disc. del M é t o d o : I, 
I I y I I I . 

I I I . Los métodos didácticos'. 1. Métodos generales y es-
pecia les . 2. Métodos, p rocedimientos y fo rmas de e n s e ñ a n z a : 
d i scr iminac ión y unif icación. 3. E l maes t ro y e l m é t o d o . El 
dicta c t i smo. 

L e c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e : Comenio, D idác t i ca Vía^na Cap. 
X X . 

IV. La nueva metodología: 1. F u n d a m e n t o s y ca rac t e r í s -
t icas de la educac ión renovada . 2. Los métodos y s i s t emas 
nuevos . 3. Revis ta de los m á s ap l icados : Decroly, Montessor i , 
Dal ton , Ki lpa t r ick , Cousinet , e t c . 

Lec tu ra c o r r e s p o n d i e n t e : L . F i lho , La Escuela nueva, Cap. 
Y. 

Y. El educador y el educando'. 1. E l e d u c a d o r : misión y 
fo rmac ión . Espec ia l r e fe renc ia a los obje t ivos de la doc t r i na 
nac iona l , E l educador secundar io . 2. E l educando y el a p r e n -
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dizaje . E l interés, la disciplina y el esfuerzo. 3. L a relación 
educador -educando : formas , f ina l idad y manejo . 

Lec tu ra cor respondiente : Gr. Kerschensteiner, El a lma del 
educador , Ca,ps. I y I I . 

VI. 1Los contenidos didácticos: 1. Su valor cu l tura l fo rma-
tivo. 2. Necesidad de su selección y u n i d a d ; su distr ibución 
funcional . 3. Planes, p rogramas y horario^. Criterios a l res-
p e c t o : sus diversos t ipos. Referencia especial a la enseñanza 
media . 

Lec tu ra cor respondiente : E. Krieck, Bosquejo de la Cien-
cia de la Educación, a p a r t a d o 3, «La unidad de la educación». 

VII . L,a lección: 1. Supuestos previos y comparación con 
ot ras fo rmas de comunicación del pensamiento . 2. Tipos de 
lecc ión: lo t radicional y lo moderno. Momentos y formas de 
la lección. 3. La lección en la enseñanza m e d i a ; su p r e p a r a -
ción y su realización. P lan teo y cr í t ica . 

Lec tu ra cor respondiente : Mariano Maresca : Iva lezione, X 
Cap. I. 

VI I I . El trabajo del matístro y del alumno: 1. L a t a r e a 
del educador : preparación, enseñanza y comprobación de r e -
sul tados de la acción didáct ica . La obra social del maest ro . 2. 
La t a r ea del educando : t r a b a j o individual y colectivo, escolar 
y extraescolar . El uso del tex to . 3. Los resul tados de la acción 
d idác t i ca : formas de apreciación tradicionales y modernas . 

Lec tu ra cor respondien te : A. M. Aguayo, Problemas gene-
rales de la nueva educación, Cap. I X . 

B 

I X . 1. Valor fo rmat ivo y metodología de las disciplinas 
l ingüíst ico - l i terar ias . 2. Valor format ivo y metodología de las 
disciplinas his tór icas . 3. Valor format ivo y metodología de las 
disciplinas f i losóficas y pedagógicas. 

Lec turas correspondientes : Pa r a 1) C. M. Bowra, Una 
educación clásica. Pa r a 2) J . Huizinga, En torno a la def ini-
ción del concepto de h is tor ia (en E l concepto de la h is tor ia 
y otros ensayos) . P a r a 3) F i lo so f í a : María de Maeztu, E l 
problema de la é t i ca . . . , Cap. I . Pedagog ía : María de Maeztu, 
OP. c i t . , Cap. I I . 

X . El régimen educacional argentino contemporáneo: 1. 
La base l ega l : 1a. Consti tución Nacional , los dos Planes Quin-
quenales, las Leyes y Decretos fundamenta les . 2. Los grandes. 
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c i c lo s ; especial r e fe renc ia a la E n s e ñ a n z a media . 3. Los p ro-
gresos logrados y los obje t ivos f u t u r o s . , 

L e c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e : P r imer P l an Quinquenal , Bases 
I I I y IV. Segundo P l a n Quinquenal , Caps . IV y V. 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

G. Gentile, Sommario de Pedagogía (Didattica, II parte); Difessa 
della Filosofía. G. Vidari, Didattica y T. della Educazione. G. Lom-
bardo Radice, Lecciones de Didáctica. A. y J. Schmieder, Didáctica 
General. O. Willmann, T. de la Formación humana. A. M. Aguayo, 
Didáctica de la Escuela Nueva. R. Húbert, Tratado General de Peda-
gogía. C. G. de Rezzano, Didáctica general y especial. Joñas ;Cohn, 
Pedagogía Fundamental. H. Morrison, La práctica del método en la 
enseñanza secundaria. A. Millot, Les grandes tendences de la pedagogie 
contemporaine. A. Labarca, Bases para una política educacional. 
Gurria y López, Pedagogía de la enseñanza secundaria. L. Luzurxaga, 
Pedagogía. A. Médici, L'éducation nouvelle. R. Rivarola, Escritos peda-
gógicos (Selección a cargo del Dr. J. E. Cassani). Diccionario de 
Pedagogía de Sánchez Sarto (Ed. Labor). Rivlin y Schueler, Enciclope-
dia de la educación moderna. R. Rude, El tesoro del maestro, vol. I. 
Constitución Nacional, primer y Segundo Plan Quinquenal, Leyes, 
Decretos y Resoluciones ministeriales. 

NOTA: La bibliografía especial se entregará detalladamente al fi-
nalizar cada uno de los temas. 

Los alumnos que expongan sobre la bolilla novena del presente 
programa se referirán solamente a la metodologia de su especialidad. 

Los alumnos deberán leer y fichar una obra de carácter pedagógico 
elegida de una lista que el profesor dará a conocer al iniciar el 
curso. Este trabajo, de carácter obligatorio, será presentado dentro 
de los términos señalados por la Ordenanza sobre trabajos prácticos 
vigente. 



C I E N C I A Y F I L O S O F I A DE LA E D U C A C I O N 

Profesor titular a cargo: 
Dr. Juan Carlos Zuretti 

A ) P a r t e g e n e r a l 

I. La ciencia de la Educación: N a t u r a l e z a de es te conoci-
mien to . Los p rob lemas . E l mé todo . Vinculaciones con la F i -
losof ía y la Pedagog ía . 

J O O 

I I . La ciencia de la educación y el conocimiento del hombre. 
L a idea del hombre . Aspectos que in te resan a la educac ión . 
L a persona y sus p rob lemas . 

I I I . La ciencia de la educación y los problemas de la 
cultura. Algunas, i n t e rp re t ac iones de l a c u l t u r a re lac ionadas con 
el proceso educa t ivo . C u l t u r a personal , social y cíclica. Cu l tu -
ra , t écn ica y h u m a n i s m o . 

B ) P a r t e e s p e c i a l 

C a r a c t e r i o l o g í a y e d u c a c i ó n 

IV. La caracteriología. Pr inc ipa les or ientac iones . Técnica 
de inves t igac ión . Biot ipología . E s t r u c t u r a s axiológicas. Sp ran -
ger . 

V. La caracteriología de Le &'enns. E l p u n t o de p a r t i d a . 
L a técn ica . Carac te r io logía e s p e c i a l : Pr imar ios y Secundar ios . 
Act ivos e inact ivos . 

VI . La vida espiritual dentro de los límites del carácter: 
Mounier y el t r a t a d o de l ca rác t e r . Caracter io logía y a c t o 
mora l . 

VI I . La afirmación del yo. E l yo en las diversas ps i co log ías . 
Los p lanos y la un i f icac ión del yo . EL yo en extens ión . Pro-
f u n d i d a d y expansión. 



Y I I l . El yo en tención: Génesis de la pe r sona l idad con-
cien te . L a a u t o n o m í a pe r sona l . L a a f i rmac ión de l si, sus 
ca rac t e re s . L a p l e n i t u d . 

I X . El yo en intención. L a a f i r m a c i ó n del yo . L a desper -
sonal ización. L a cons tanc ia , l a uni f icación y la valorización 
del yo. Consecuencias educacionales de e s t a doc t r ina . 

BIBLIOGRAFIA 

N O T A : La bibliografía se indicará en clase a medida del desarrollo 
del programa. Como lecturas obligatorias que habrá que comentar en 
el examen señalamos las siguientes obras: J. Maritain, La educación 
en este momento crucial. Cap. I y II. T. S. Eliot, Notas para la 
definición de la cultura. Cap. V y VI. y E. Mounier, UNO DE LOS 
CAPÍTULOS DEL Traité du caractére, REFERENTE A LOS TEMAS DE ES-

TE PROGRAMA. 





CURSILLOS DE ESPECIALIZACION 
A CARGO DE PROFESORES EXTRAORDINARIOS 





LAS I N D U S T R I A S P R E C E R A M I C A S D E LA PAMPA 

Profesor extraordinario a cargo: 
Prof. Osvaldo A. Menghin 

I . His to r i a de la invest igación. 
I I . E l p rob lema del P ro to l í t i co (Paleol í t ico in fe r ior ) en 

la P a m p a . 
I I I . I n d u s t r i a s miol í t icas (del pa leo l í t i co super ior) de la 

P a m p a . 
IV. I n d u s t r i a s epipaleol í t icas de l a P a m p a . 
Y. L a t rans ic ión a las cu l t u r a s de cerámica . 
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PROBLEMAS 

—bibl iográf icos , h is tór icos y metodológicos— 

ACERCA DE LOS O R I G E N E S DE LA L I T E R A T U R A ITALIANA 

Profesor extraordinario a cargo: 
Prof. Demetrio Gazdaru 

B i b l i o g r á f i c o s 

F u e n t e s manusc r i t a s de la l i t e r a t u r a p r e d a n t e s c a . Bibl io-
t e c a s a n t i g u a s y mode rnas . Códices i t a l i anos en bibl iotecas 
e x t r a n j e r a s . Publ icac iones ded icadas a la l i t e r a t u r a p r e d a n t e s c a 
y d a n t e s c a . Pr inc ipa les h i s to r i a s l i t e ra r ias . 

H I S T Ó R I C O S 

F e c h a de nac imien to de las l ec tu ras occidenta les . Recientes 
descubr imien tos sobre e l - t e r r eno e spaño l y even tua les re lac io-
nes con e l p rob l ema de la apar ic ión de l a l i t e r a t u r a i t a l i ana . 

M e t o d o l ó g i c o s 

Cr í t i ca ex t r ín seca de las fuen te s . Ediciones cr í t icas . Exé-
gesis f i lo lógica del m á s an t i guo t e x t o i ta l iano. «Indovinel lo 
Veronese» y a lgunos para le los populares a rgen t inos . I n t e r p r e -
tac ión es té t ico l i t e r a r i a de l «Cántico d i F r a t e Solé» de San 
F ranc i sco de Asís. I n f l u j o s f ranc iscanos en la l i t e r a t u r a cas te -
l lana . L a geogra f í a l i t e ra r i a de dos mot ivos poé t icos emparen -
t ados : i t a l . «Scompagna t a to r to re l l a» y esp. «Fonte f r i d a » . 



B I B L I O T E C A R I O S 

NOTA: En la Biblioteca central se ha compilado un catálogo biblio-
tecológico para uso especial de los alumnos de la Carrera, a quienes 
se entrega habitualmente, además, junto con el plan de cada clase 
de \todas las materias, la nómina de las fuentes específicas, incluyendo 
las que pudieran obtenerse mediante préstamos interbibliotecarios. 





INTRODUCCION A LA BIBLIOTECOLOGIA 

Encargado de curso: 
Dr. Augusto Raúl Cortázar » 

I . L a b ib l io teco log ía : concepto , con ten ido y l ími tes . Dis-
cipl inas bibl iotecológicas y su clasif icación. Obje t ivo y a lcan-
ces de una In t roducc ión a la bibl iotecología . Antecedentes de 
los es tudios bibl iotecológicos en l a Argen t ina . L a C a r r e r a 
de bibl iotecar ios en la, F a c u l t a d : an t eceden te s . E l nuevo p l a n 
de es tudios (1952) : f u n d a m e n t o s y c r í t i ca . 

I I . E l l ibro. Breve not ic ia desde los an tecesores del l ibro 
h a s t a los ma te r i a l e s audio-visua les modernos que lo s u s t i t u -
yen o complemen ten . E x a m e n bibliológico clel l ibro, p r e á m -
bulo de la l e c tu ra p r o p i a m e n t e d icha . E l l ibro y la t écn ica t i -
p o g r á f i c a . E l libro y el a r t e . L a b ib l iof i l ia . 

I I I . L a b ib l io teca . Breve not ic ia h i s tó r i ca . E s t r u c t u r a f u n -
d a m e n t a l de una b ib l io teca moderna . Los «procesos t écn icos» . 
Aspectos de b ib l io teconomía a d m i n i s t r a t i v a . Posibles d e p a r t a -
men tos y concepción un i t a r i a y f u n c i o n a l de la bibl ioteca. 
Apl icación var iab le de los principios teóricos a l caso de biblio-
t ecas r ep resen ta t ivas , en el e x t r a n j e r o y en nues t ro pa í s . 
L a coopei 'ación ín t e r -b ib l io t eca r i a : p rob lemas , aspiraciones y 
organización nac iona l e in te rnac iona l . 

IV. L a selección b ib l iográf ica y su i m p o r t a n c i a en nues-
t ros d ías . Neces idad de saber dónde y cómo busca r la i n f o r m a -
ción : p r inc ip ios técnicos y consejos prác t icos . Documentac ión , 
b ib l iogra f ía y « re fe renc ia» . L a l e c t u r a y su técn ica . 

V. E l t i po de bibl io tecar io que n u e s t r a época r equ ie re : 
condiciones, requis i tos y func iones . L a fo rmac ión del bibl iote-
c a r i o : a spec tos cu l tu ra l e s y técnicos. E l bibl iotecar io como 
lec tor y como asesor . P a p e l de las escuelas de bibl io tecología 
y de los organismos especial izados. 

VI . L a organización bibl io tecológica p u e s t a a l servicio del 
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t r aba jo ' intelectual . Asesoramiento del* lector . Aprovechamiento 
in tegra l de los recursos bibliotecarios. Manejo de catálogos y 
f icheros . Conocimiento de fuentes bibl iográficas. 'Nuestra Bi-
bl ioteca cent ra l . 

VII . Nociones de catalogación y clasificación indispensa-
bles a l es tud ian te y a l invest igador. Aporte bibliotecológico a 
la metodología del t r a b a j o inte lectual . Las citas b ib l iográf i -
c a s : normas , ejemplos y prác t ica . Compilación y ordenación 
ele da tos . Organización y presentación de tesis, monograf ías , 
e tc . Preparac ión de originales para publ icar . La corrección de 
pruebas . 
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CATALOGACION 

Encargado de curso: 
Sr. Roberto F. Núñez 

I . Ca tá logos . Su f u n c i ó n e i m p o r t a n c i a . F o r m a de l c a t á -
logo. Tipos de ca tá logos . F i n a l i d a d y aspec tos esenciales de 
la ca ta logac ión . E x a m e n técnico del l ibro. 

I I . L a f i cha . Nociones genera les . Tipos de f i c h a s . F i cha 
p r i n c i p a l : f unc ión e impor t anc ia . E l emen tos de l a f i c h a p r in -
c ipa l : el encabezamien to . B ib l iogra f ías y obras de referencia 
como auxi l iares del ca t a logador . 

I I I . Redacc ión de la f icha p r inc ipa l . De te rminac ión del 
a u t o r : F o r m a del a u t o r pe r sona l . Apell idos compues tos y 
con p r e f i j o s . Seudónimos. E p í t e t o s y t í t u lo s . Nombres a n t i -
guos, medievales y or ienta les . Nombres geográf icos . 

I V . Dete rminac ión del a u t o r : en tes colect ivos como a u t o -
res. Anónimos. P o l i g r a f í a s : encic lopedias , diccionarios, colec-
ciones . 

V. Descr ipción del l ibro : t í tu lo , no tas t ipográ f icas , bibl io-
g r á f i c a s y especiales. L a n o t a de se r i e : f o r m a e impor t anc ia . 

VI . Las f i chas secundar ias y auxi l ia res . L a ca ta logac ión 
ana l í t i c a . Func ión y u t i l i dad . F i c h a de resumen de seiñe. 

VII . Publ icaciones per iódicas . Colecciones comple tas , in-
c o m p l e t a s y en curso de publ icación. F i c h a s de resumen v 
con t ro l diario. 

"frlll . Mate r i a les especiales . Ca ta logac ión de incunables y 
obras a n t i g u a s . Mapas y a t l a s . Música . Facs ími les , fo tocop ias 
y microf i lms . 

I N . E l ca tá logo diccionar io . Alfabet izac ión y ordenación 
de f i chas . L a ca ta logac ión s impl i f icada . Cata logación select i -
va. Organización de una sección de ca ta logac ión . 



C L A S I F I C A C I O N 

Encargada de curso: 
Señorita María A. Abuin 

I . I m p o r t a n c i a y func ión de la c las i f icación de l ibros en 
u n a b ib l io teca . Pr incipios que la r igen y ca rac t e r í s t i ca s esen-
ciales de todo s i s tema . S i s temas t eór ico-prác t i cos de clasif ica-
ción desde la a n t i g ü e d a d h a s t a nues t ros d ías . Clas i f icación y 
documentac ión . 

I I . L a c las i f icación dec imal . Bases y carac ter í s t icas del 
s i s t ema . L a c las i f icac ión dec imal u n i v e r s a l : su e s t ruc tu r a . 

I I I . L a c las i f icación dec ima l universal . Tab las aux i l i a res . 
Subdivisiones comunes de p u n t o de vis ta , lugar , t iempo, f o r m a 
v l engua . Combinación de los números c las i f icadores . 

IY. E s t u d i o p a r t i c u l a r de c a d a u n a de las secciones de la 
c l a s i f i c ac ión : sección genera l , f i losof ía , rel igión, ciencias so-
ciales . 

V. E s t u d i o p a r t i c u l a r ele cada una de las secciones de l a 
c l a s i f i cac ión : h i s to r ia y geogra f ía , ciencias p u r a s y ap l icadas . 

VI . E s t u d i o p a r t i c u l a r de c a d a u n a de las secciones de l a 
c l a s i f i c ac ión : sección l ingüís t ica , l i t e r a tu ra , bel las a r t e s . 

VI I . Di fus ión del s i s t e m a dec ima l en l a s bibl iotecas de 
Amér ica y de la Argen t ina en p a r t i c u l a r . Adap tac iones y 
complemen tos . 

V I I I . Ubicación de l ibros. Su ordenac ión por ma te r i a s . L a 
s i g n a t u r a t opográ f i ca . 

I X . Encabezamien tos de ma te r i a . Su ap l i cac ión en el ca-
tá logo diccionar io . Encabezamien tos compues tos . Subdivisio-
nes . L i s t a s de encabezamientos . 
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B I B L I O G R A F I A 

Encargada de curso: 
Señorita Rosa Julia Ladoux 

I . L a b ib l iograf ía cons ide rada como técn ica y como exi-
gencia de la t a r e a in te lec tua l . L a h i s t o r i a de la b ib l iograf ía . 
Las d i s t in t a s clases de b ib l iogra f ías . P a n o r a m a genera l de 
la b ib l iograf ía a r g e n t i n a . 

I I . Las t a r eas de r e f e r e n c i a : diversas def inic iones y concep-
tos f u n d a m e n t a l e s . Organización y f u n c i o n a m i e n t o del depa r -
t a m e n t o de re fe renc ia . 

I I I . E s t u d i o ele las obras de referencia , sus clases y reper-
torios m á s i m p o r t a n t e s . Enc ic lopedias y diccionarios. Análi-
sis espec ia l de las obras de re fe renc ia ut i l izables con m á s p ro-
vecho por los e s tud ian te s de human idades . 

IV. E l p rob l ema de la in formación b iográ f ica . Los g r a n -
des reper tor ios b iográf icos universa les . Pr inc ipa les anuar ios 
in te rnac iona les . E lemen tos e s t ad í s t i cos . Empleo de los c a t á -
logos de las b ibl io tecas . Obi-as menores de re fe renc ia . 

V. Nicolás Antonio y su s igni f icac ión en la bibl iografía 
española . Los g randes reper tor ios y ca tá logos . L a b ib l iograf ía 
en Hispanoamér ica . 

VI . Los pr incipios genera les de la documentac ión . E l I n s -
t i t u t o in t e rnac iona l de b ib l iograf ía . Los cent ros nac ionales e 
in te rnac iona les . L a red m u n d i a l de documentac ión . Los Ins -
t i t u t o s amer icanos y a rgen t inos . 
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BIBLIOLOGIA 

Encargada de curso: 
Señorita María Elina Corrieri 

A. Historia general del libro en ,sus diferentes aspectos. 

I . P re sen tac ión g r á f i c a : h i s to r i a de la escr i tu ra . A l f a b e t o . 
E l l ibro manusc r i to . L a i m p r e n t a : el l ibro impreso. I n c u n a -
bles. Los g randes i m p r e s o r e s : su inf luenc ia . 

I I . E l ma t e r i a l e m p l e a d o : papi ro , pergamino , papel . T in-
t a s . T i p o g r a f í a . Tipología . Diversos procedimientos de im-
pres ión . 

I I I . L a evolución de l f o r m a t o del l i b ro : volumen, códex, 
el l ibro a c t u a l . P a r t e s cons t i tu t ivas . F o r m a s de la pub l i cac ión . 

IV. E s t é t i c a del l ibro. Medias técnicos y a r t e en func ión 
de la o r n a m e n t a c i ó n de l l i b ro : I l u s t r ac ión . Decoración. Gra-
bado . E n c u a d e m a c i ó n . 

B. líelación del libro con los diferentes períodos históricos. 

V. An t igüedad . E d a d media . Los p r imeros fondos bibl iote-
car ios . 

VI . Siglos X V a l X I X . E n Amér ica . E n la Repúb l i ca Ar -
gen t ina . Bibl iotecas . 

V I I . E l l ibro a c t u a l . F a c t o r e s que in t eg ran su rea l izac ión . 
P r o p i e d a d in te lec tua l . Pub l i c idad . Movimiento edi tor ia l m u n -
dial . 

C. Parte especial. 

Alber t D ü r e r : g r abador . "Vida. Descr ipción de sus p r i n -
c ipales obras . 
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B I B L I O T E C O N O M I A 

Encargada de curso: 
Sra. María ;L. C. de Kusion 

I. . L a b ib l io t economía : t écn ica y a d m i n i s t r a t i v a . Apre -
ciación gene ra l de la admin i s t r ac ión bibl iotecar ia . Pr incipios 
admin i s t r a t i vos . Objet ivos de la b ib l io teca y su re f l e jo en la 
admin i s t r ac ión . 

E l p rob l ema geográf ico y demográf ico . 
I I . E l edif icio p a r a bibl ioteca. Reseña h i s tó r i ca . 
F u n c i ó n y evolución clel edificio moderno . Principios pa r a 

un p r o g r a m a de edif icación. 
I I I . Tipos de consu l ta de libros por p a r t e del público-
Tipos ca rac te r í s t i cos de b ibl io tecas an t iguas y modernas 

según la d is t r ibución de las salas , e s t a n t e r í a s y depós i tos . 
Aspec tos del edif icio que se re f ie ren a la a tenc ión del pú-

blico, a la organización i n t e r n a y a las ac t iv idades técnicas . 
Ins ta lac iones y mobil iar io . 
IV. Organización d e p a r t a m e n t a l . 
Aspectos de la m i sma según la impor t anc ia de la b ibl io teca . 
Tipos de d e p a r t a m e n t o s . V e n t a j a s e inconvenientes de ca-

da t ipo . 
V. Func iones d i rec t ivas . L a a u t o r i d a d del bibl iotecario y 

su ba se legal . L a delegación ele a u t o r i d a d y la cor re la t iva 
responsab i l idad . Tareas pr inc ipa les . 

Func iones técnicas , admin i s t r a t i va s , auxi l ia res y comple -
m e n t a r i a s . 

Concepción de la bibl ioteca como u n i d a d funcional . 
VI . L a bibl ioteca y el públ ico . Pr inc ipa les t ipos de lec to-

res y sus neces idades . Las sa las de l ec tu ra y la a tenc ión del 
lec tor . E l p r é s t a m o o c i rculación de l i b ro s : func iones . Regis-
t ro , pé rd idas , daños , e tc . E l c o n t a c t o con el público. 

E l p r é s t a m o in t e rb ib l io t eca r io : an t eceden t e s y e lementos . 
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VII . E l fac tor humano en la ac t iv idad bibliotecaria. 
Objetivos de la adminis t ración del personal . Fuentes y 

selección del personal . Condiciones de t r aba jo . Enseñanza y 
perfeccionamiento. 

Manuales, car t i l las y reglamentos. 
VI I I . E l mate r ia l b ibl iográf ico: t rayector ia desde que es 

seleccionado h a s t a que es pues to a disposición de los lectores. 
Su conservación. 

Las publicaciones periódicas. El microfi lm. 
I X . Recursos, presupues to y contabi l idad. Gastos acciden-

tales y gastos permanentes . Inventarios, registros y memorias . 
La extensión bibliotecaria. El canje . 



, / 

TECNICOS 
PARA EL SERVICIO DE MUSEOS 





O R G A N I Z A C I O N D E M U S E O S 

Encargado de curso: 
Sr. Marcelo Bórmida 

A . E l m a t e r i a l o s t e o l ó g i c o 

I. El cráneo. A n a t o m í a no rma l y a n ó m a l a . De te rminac ión 
de sexo, edad , es tado de conservación. Discr iminación y cla-
s i f icación de los d e f o r m a d o s ; los cráneos an t iguos y fósiles».' 

I I . El esqueleto. A n a t o m í a de los huesos la rgos . Ana to -
m í a de los huesos breves y cha tos . Esquele tos comple tos e 
i n c o m p l e t o s ; pe r t enenc ia de huesos a un mismo individuo. 
Recons t rucc ión de esqueletos de lotes de huesos suel tos . 

B . E l m a t e r i a l e t n o g r á f i c o 

I I I . Utensilios y tecnología. H a c h a s y mar t i l los . I n s t r u -
men tos agr ícolas . E lemen tos p a r a p roduc i r e'1 fuego . E l mo-
blaje. ( h a m a c a s , t abu re t e s , apovacabezas , recipientes, e t c . ) . Hi-
lado, t e j e d u r í a y ves t idos . Canas te r í a . 

IV. Armas y útiles de pesca. Arcos y f l e chas . Propulsores 
y c e rba t a nas . Lanzas, y j aba l inas . A r m a s con tunden t e s . E s p a -
das ^y puña les . Bumerangs , bumerangoides y m u l t i p u n t a s . Hon-
das y boleadoras . A r m a s defens ivas (escudos, corazas, cascos) . 
E l emen tos p a r a la. pesca (anzuelos, redes, nasas ) . 

V. Instrumentos musicales, útiles sagrados, ornamentos. 
I n s t r u m e n t o s mus ica les de mayor d i fus ión (corclófonos, ae ró -
fonos , membranófonos ) . E lemen tos ceremoniales más comunes 
(másca ra s , parafernal ia . var ios) . Cabezas t rofeos , t zan tzas , y 
ot ros t ipos de t rofeos . Ornamentos m á s f recuen tes . 

C . E l m a t e r i a l a r q u e o l ó g i c o 

VI. Objetos de piedra. Los pr incipales t ipos de implemen-
tos de mor fo log ía p a l e o l í t i c a : raspadores , raederas , cuchil los, 
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p u n t a s ele .darclos y lanza, p u n t a s de f l echa , un i faces y "bifaces 
var ios . Los pr inc ipa les i n s t r u m e n t o s y a r m a s de mor fo log ía 
n e o l í t i c a : h a c h a s , mazas , rompecabezas , bolas. 

VI I . La alfarería. La, morfo log ía genera l del cera,mió. Ti-
pología de las f o r m a s : u rnas , cán ta ros , pucos , tazas, e tc . 
T ipo log ía de l a decoración. Decoración g rabada , incisa, exci-
sa. Decorac ión p i n t a d a y engobes. Al fa re r ía ceremonia l y de 
nso común. 

V I I I . Objetos de hueso, madera y metal. P u n t a s , a rpones 
y u tens i l ios de hueso . Los objetos arqueológicos de m a d e r a 
m á s comunes . Armas y u tens i l ios de cobre v de bronce. Los 
e lementos arqueológicos de hierro . Los objetos europeos pos-
colombinos en las series ind ígenas . 

I ) . L o s m u s e o s 

I X . Organización interna de museos. E l edi f ic io . Los ga-
binetes . E l i n s t r u m e n t a l especial izado. Los ca tá logos . Los f i -
cheros . La coordinación de las d i s t i n t a s secciones. Las biblio-
tecas especia l izadas y sus func iones . Organización de los de-
pósi tos . 

X . La exhibición. Cri ter ios modernos de exhibición. Las 
vi t r inas y los sopor tes . L a i luminación. Las guías , los m a p a s 
y los car te les expl ica t ivos . Las v is i tas colect ivas i l u s t r a d a s 
po r pe r sona l especial izado. Los d io ramas . F u n c i ó n educa t iva 
y social de los museos . 

N o t a : E l curso t iene c a r á c t e r teórico -p rác t i co ; el desar ro l lo 
teór ico de los pun tos enunciados en el p r o g r a m a se a c o m p a ñ a r á 
con la ap l icac ión p rác t i ca de los conocimientos adquir idos por 
medio de l a ca ta logac ión y f i c h a j e de piezas osteológicas, a r -
queológicas y e tnográ f i cas . A es ta t a r e a se ded ica rá una ho ra 
por semana, d u r a n t e la cua l los a l umnos t r a b a j a r á n con m a -
te r ia les del Museo ba jo la dirección del p rofesor . 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

Testut-Letarget, Tratado de anatomía humana. Frassetto, F., Lezioni 
di antropología. Imbelloni J., Epitome de Culturología. Dembo, A., 
e Imbelloni J., Deformaciones intencionales del cuerpo humano d'e 
carácter étnico, Buenos Aires. Montandón, G., Traite d'ethnologie 
culturelle, París, 1934. Birket-Smith, K„ Vida e historia de las culturas, 



Buenos Aires, 1952. Breui!, H. y Lantier, R., Les homnies de la pierre 
ancienne, París, 1951. Vayson de Pradenne, A., La Préhistoire, París, 
1946. Biasutti, R., Razze e popoli della térra, Torino, 1941. Tomo I. 
Museum, París, 1948-1952. Tomos I-1V. Linné, S., The Thecnique of 
south american cerámico. Goteborg. 1925. 

La bibliografía especial de cada punto del programa será indicada 
en clase. 

— 1 6 5 — \ 



TECNICA DE LA INVESTIGACION 

Encargado de curso: 
Prof. Osvaldo Menghin 

A ) T É C N I C A D E LA I N V E S T I G A C I Ó N EN EL CAMPO 

I. Clasificaciones científica y práctica de los materiales 
antropológicos, etnográficos y arqueológicos. Las d i s t i n t a s po-
sibi l idades ele la c las i f icac ión ele las an t igüedades . La c las i f i -
cación fenomenológica . 

I I . Adquisición de las fuentes. E l es tud io an t ropológico y 
e tnográ f i co de poblaciones modernas . Redescubr imien to de los 
res iduos ant ropológicos y cu l tu ra les . Los indicios visibles de 
la exis tencia de a n t i g ü e d a d e s en el t e r reno . F o t o g r a f í a p o r 
avión. Indicios onomás t icos . Leyendas , cos tumbres como indi-
cios de la exis tencia de a n t i g ü e d a d e s . Tradic iones h i s tó r i cas : 
Descripciones de an t i güedades pe rd idas . 

I I I . Métodos de la recolección. La recolección del ma te r i a l 
arqueológico como f u e n t e i m p o r t a n t e . Separac ión del m a t e r i a l 
de á r ea s pequeñas . Observación de cor respondencia con t e r r a -
zas geológicas . Origen de los ma te r i a l e s superf ic ia les . Su 
mezcla . j 

IV. Métodos de la excavación. Equipo. Mediciones. P lanos . 
Observación de las c i rcuns tanc ias de los ha l lazgos . Zan jas 
t e n t a t i v a s . Excavac ión de per f i les . E s t r a t i g r a f í a . Excavac ión 
de p lanos . L a conservación ele ma te r i a s orgánicas en la t i e r r a . 
T r a t a m i e n t o de los esqueletos h u m a n o s y huesos de animales . 
Excavac ión de las d i s t in tas clases de a n t i g ü e d a d e s . Ais lamien-
to y ex t racc ión de los obje tos . Protocolos . F o t o s . Dibujos:. 
P lanos . 

B ) A S P E C T O S PRÁCTICOS D E LA I N V E S T I G A C I Ó N D E G A B I N E T E 

Y. Bibliografía. Enc ic loped ias . Revis tas . l a b r o s de con-
jun to . La b ib l iograf ía espec ia l izada y su pape l en l a inves t i -
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gac ión . E l conocimiento de la b ib l iograf ía como base imprescin-
dible ele la inves t igación. 

VI . Ficheros. Extractos. Apuntes. Como se hace un f ichero . 
Cor respondenc ia en t re f ichero y ex t r ac to . F o t o s y d ibu jos . 

VI I . Investigaciones especializadas. E l es tudio de ma te r i a l e s 
an t ropológicos , e tnográf icos y arqueológicos con la a y u d a de 
o t r a s ciencias. Fa ls i f icac iones . 

V I I I . Catastros. I m p o r t a n c i a del regis t ro regional de las 
f u e n t e s . L a c a r t o g r a f í a an t ropo lóg ica , e tnográ f i ca y arqueoló-
gica. Ta reas a d m i n i s t r a t i v a s del arqueólogo. 

I X . Manuscritos. T í tu lo . Es t i lo . Disposición. N o t a s . F o r -
ma . Tablas . I lus t rac iones . 

C ) A S P E C T O S TEÓRICOS DE LA I N V E S T I G A C I Ó N DE G A B I N E T E 

X. Clases de publicaciones científicas. Publicaciones de 
mate r ia les (descr ip t ivos) . No ta s pre l iminares . Publ icación ele 
f uen t e s . Publ icaciones s intét icas . . 

X I . El Análisis: a) Análisis de las fuen te s . La descr ipc ión . 
,b) Análisis cronológico, c) Análisis morfológico, el) Análisis 
Gorológico. Razais. Lenguas . Grupos cu l tu ra les , e) Anális is 
et iológico. Las causas elel 'desarrol lo . Fac to re s n a t u r a l e s . E l 
(espíritu h u m a n o . 

X I I . La síntesis. Ex tens ión de obras s in té t i cas . El valor 
i n t e l ec tua l del. t r a b a j o s in té t ico . 

BIBLIOGRAFIA 

W. F i Badé, A manual of Excavation in the Near East, Berkeley, 1934. 
O. G. S. Crawforcl, Air photography for Arehaeologist, London, 1929. 
Fritz, Graebner, Metodología Etnológica, La Plata, 1940. José Imbelloni, 
Epitome de Culturologia, Buenos Aires, 1936. Christian Pescheck, Lehr-
buch der Urgeschichts-forschung, Goíinga, 1950. D. !N. Riley, The 
Technique of Air Archaeology, Archaeological Journal, CI, 1945. R. 
Vaufrey, La Géologie et ta Préhistoire, LAnthropologie XL, 1930. 
A. Vayson de Pradenne, Les fraudes en Archéologie préhistorique, 
París, 1932. Milciades A. Vignati, Símbolos para mapas arqueológicos 
Sudamericanos. Notas del Museo de La Plata, XI, 1946. 

NOTA: Durante el desarrollo del curso se indicará la bibliografía 
especial. 
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VISTO 

El nuevo plan de estudios aprobado por el H. Consejo 
Nacional Universi tario (a r t . 112 - inc. 3.° de la ley 13.031) y 

CONSIDERANDO : 

La imprescindible necesidad de a d a p t a r a l mismo la or-
denanza de 3 de marzo ele 1953, sobre enseñanza prác t ica , 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO de la FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

R E S U E L V E : 

Artículo 1.°. — Modificar la ordenanza de 3 de marzo de 
1953, sobre enseñanza p rác t i ca , la cual quedará r edac tada en 
la siguiente f o r m a : 

Art . l . ° — La enseñanza teórica que se impar te desde 
cada cá ted ra podrá ser complementada con la realización d e : 

a) Trabajos p rác t i cos ; 
i?) Seminarios; 
c) Monograf ías . 

Los Profesores solamente podrán adoptar , en cada curso, 
una de es tas formas de ta reas complementar ia , de jando ex-
presa constancia en los programas de sus respectivas as igna tu-
ras del t ipo de enseñanza prác t ica que real izarán. 

Art . 2.° — Las as ignaturas objeto de la t a rea mencionada 
en el a r t ículo anter ior serán las s iguientes : 

LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

Primar año : 
Int roducción a la filosofía ; Lengua y cu l tura lat inas I . 
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Segundo uño : 

Historia de la f i losofía a n t i g u a ; Psicología I ; Lógica ; Len-
gua y cu l tura la t inas I I ; Lengua y cu l tura griegas I. 

Tercer año : 

Historia de la f i losofía medieval ; Psicología I I ; Filosofía 
de las ciencias; Lengua y cu l tu ra griegas II . 

Cuarto año : 

Historia' dt; la, f i losofía moderna ; Antropología f i losófica; 
Estét ica : Lengua y cu l tu ra griegas I I I . 

Quinto año : 

Historia de la f i losofía contemporánea ; E t i n a ; G-noseolo-
gía y me ta f í s i ca ; Historia del pensamiento y de la cu l tu ra 
argent inos . 

LICENCIATURA EN LETRAS 

Primer año : 
Introducción a la l i t e ra tu ra ; Lengua, y cu l tura la t inas .1: 

Lengua y cu l tura griegas 1. 

Segundo año: 

Li tera tura española 1 / Lengua y cu l tura latinas I I : Len-
gua y cu l tu ra griegas I I . 

Tercer año : 

Li tera tura española I I ; Lengua y cul tura latinas I I I ; Len-
gua y cu l tura griegas I I I . 

Cuarto año : 

Li t e ra tu ra española I I I ; L i te ra tura argent ina I ; Filolo-
gía h i spán ica ; Lengua y l i te ra tura la t inas IV; Lengua y li-
t e ra tu ra griegas IV. 

Quinto año : 

Li te ra tura argent ina I I ; L i te ra tu ra iberoamericana; Lin-
güís t ica . 
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LICENCIATURA EN HISTORIA 

Primer año: 
Int roducción a la h i s to r i a ; Historia del an t iguo Oriente; 

Lengua y cu l tu ra la t inas 1. 

Segundo año : 
Prehis tor ia y arqueología amer icana ; Antropología ; Len-

gua y cu l tu ra la t inas I I ; Lengua y cul tura griegas 1. 

Tercer año : 
Historia de E s p a ñ a ; Historia medieval y moderna ; Len-

gua y cultura la t inas I I I : Lengua y cu l tu ra griegas II . 

Cuarto año: 
"Historia contemporánea ; Historia de América I ; Historia 

a rgent ina I. 

Quinto año : 
Historia de América I I ; Historia a rgent ina I I ; Historia 

del a r t e ; F i losof ía de la historia . 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

Primer año : i 

Introducción a la f i losof ía ; Lengua y cu l tu ra la t inas I. 

Segundo año: 
Psicología I ; Pedagogía ; Lengua y cu l tu ra latinas I I . 

Lengua y cu l tu ra griegas I. 

Tercer año \ 
Psicología I I ; Lógica ; Lengua y cul tura la t inas ITI; Len-

gua y cul tura griegas II . 

Cuarto año : 
Psicología de la niñez y adolescencia; Didáctica genera l ; 

Historia de la educación. 

Quinto año : 
Etica, Ciencia y f i losof ía de la educación; Didáct ica asis-

tencial y de escuelas diferenciales; Historia del pensamiento 
y de la cu l tu ra argent inos . • 



Art . 3.° — Los profesores de las as ignaturas 110 enumera-
das en el a r t . 2.° podrán organizar únicamente las ta reas 
prác t icas indicadas en los apa r t ados a) y b) del ar t ículo 1.°, 
previa resolución del H. Consejo Directivo, las cuales no se-
rán de asistencia obligatoria . En ningún caso el contenido de 
dichos cursos será mater ia de examen. 

Art . 4.° — A los efectos del cumplimiento estr icto de la 
presente ordenanza, los a lumnos recibirán en Secretar ía una 
t a r j e t a que acredi ta rá su inscripción en el año de estudios co-
rrespondientes, credencial que debe ser presentada en las cá te-
dras respect ivas para la realización de cualquier tipo de ense-
ñanza prác t ica . 

Art . 5.° — Cuando un alumno desee realizar t r aba jos p rác-
ticos en fo rma condicional, ha s t a su regularización en el tu r -
no de julio, deberá solicitar la autorización per t inente antes/ 
del 30 de abri l de cada. año. No alcanzada dicha regularización 
la tarea complida quedará au tomát icamente anulada . 

Art . 6.° — La validez de los t r aba jo - práct icos aprobados 
caducará con jun tamen te con el programa de la as ignatura , 
respect iva . 

Art . 7.° — Las tareas prác t icas determinadas por el a r t . 
sólo podrán ser realizadas por los alumnos que se inscri-

ban en el año correspondiente an tes del 31 de julio de cada 
año. Los inscriptos con posterioridad a esa fecha serán con-
siderados como alumnos libres a los efectos del a r t . 79 de 
la ley 13.031 y de la ordenanza del 5 de noviembre de 1952. 

Art . 8.° — La monograf ía se considerará obligatoria para. 
los ;a lumnos regulares y libres sin distinción. Los a lumnos, pro-
vistos de la cert if icación que les o torgará la Secretar ía al 
inscribirse, deberán solicitar a. los respectivos, profesores el 
tierna per t inente con una anticipación no menor de t res meses 
a da fecha de su examen. 

Art . 9.° — Los profesores sólo indicarán temas y regis-
t ra rán la asistencia de aquellos a lumnos que acredi ten su 
inscripción en e l ' a ñ o de estudios correspondiente, o la au tor i -
zación condicional. 

Art . 10. — Los profesores que hayan incluido en sus res-
pectivos programas la realización de una monograf ía , dis tr ibui-
rán los temas duran te los dos pr imeros meses de clase. , 

Art . 11. — Los alumnos deberán entregar sus t raba jos p rác-
ticos en la, Bedelía de la Facu l t ad dent ro de los siguientes 
plazos : 
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Antes del 30 de diciembre p a r a rendir en el turno de marzo ; 
Antes del 1 ° de abril pa ra rendir en el turno de m a y o ; 
Antes del 15 de mayo para- rendir en él turno de jul io; 
Antes del / .o de agosto p a r a rendir en el turno de setiembre ; 
Antes del 1 d e setiembre para rendir en el turno de no-

viembre ; 
Antes del 15 de octubre pa ra rendir en el tu rno de di-

ciembre. 
La Bedelía extenderá un recibo en el que cons tará la fecha 

de recepción del t r aba jo . 
Art . 12. — Las monograf ías serán devueltas a los a lumnos, 

con el concepto que h a y a n merecido, en un plazo no menor 
de 10 días antes del examen respectivo. Los a lumnos deberán 
presentar la monograf ía aprobada a la Mesa examinadora, 
sin cuyo requisito no podrán rendir examen. La Mesa exami-
nadora p o d r á interrogar al a lumno sobre el t r aba jo monográfico. 

Art . 13. — Cuando el profesor est imare conveniente la 
conservación de monograf ías a los fines de la investigación, 
podrá solicitar a l a lumno la entrega de la misma o una copia 
ae ella. 

Art . 14. — Para poder rendir con carác ter de regular 
los exámenes de madurez de lenguas clásicas, los alumnos de-
berán tener aprobados los t raba jos práct icos de todos los 
cursos. Dichos t r aba jos consist irán en la realización de un 
ejercicio escri to mensual o bimensual . Los alumnos que no 
hayan aprobado el 75 por ciento de los ejercicios de cada 
uno de los años de estudios quedarán libres y en ese caso, 
pa ra iniciar los ejercicios del año superior o rendir la p rueba 
de madurez, deberán aprobar un ejercicio análogo a los rea-
tizados en el curso correspondiente. 

Art . 15. — Cuando se t r a t e de tareas de asistencia obli-
gatoria los alumnos deberán as is t i r como mínimo al 75 por 
ciento de las clases de t raba jos prácticos, siendo requisito 
indispensable la aprobación de los mismos para rendir en 
condición de regular . Los alumnos cuyos t raba jos no resul taren 
aprobados deberán realizar nuevamente en fo rma to ta l el curso 
o rendir examen en calidad de libres, aunque hubieran cum-
plido con el requisito de la asistencia. 

Art . 16. — Los profesores presentarán en Secretaría las 
nóminas de alumnos que hayan cumplido con las obligaciones 
que hubiesen establecido en sus respectivas cátedras , dent ro 
de los siguientes p lazos : 
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Antes del 15 de febrero para el tu rno de marzo; 
Antes del 15 de abril pa ra el turno de m a y o ; 
Antes del 15 de junio pa ra el tu rno de jul io; 
Antes del 15 de agosto pa ra el tu rno de se t iembre; 
Antes del 15 de octubre pa ra el turno de noviembre; 
Antes del 15 de noviembre p a r a el turno de diciembre. 
Si no se presentasen las nóminas para las fechas f i j adas 

la Secretaría procederá a confeccionar las listas de examinan 
dos considerando a todos los a lumnos como regulares. 

Ar t . 2.° — Quedan derogadas todas las ordenanzas y dis 
posiciones anteriores en cuanto se opongan a la presente. 

Art . 3.° — Regístrese, comuniqúese y archívese. 





PSICOLOGIA I I 

1 . P r u e b a s m e n t a l e s . C l a s i f i c a c i ó n . T i p i f i c a -
c i ó n . Nociones de P s i c o m e t r í a . 

2 . Pruebas de i n t e l i g e n c i a . G e n e r a l i d a d e s . Tes t 
de Wechsler I n f a n t i l y forma pa ra a d u l t o s . 
Concepto de d e t e r i o r a c i ó n m e n t a l . 

3 . Pruebas de pensamien to c o n c e p t u a l . Golds te in- i 
S h e r r e r ? Hanfmann-Iíasanin S h i p p l e y , e t c . Api i 
c a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n . 

4 . Pruebas de p e r s o n a l i d a d . Minneso ta , M a l l e r , 
e t c • 

5 . Pruebas o b j e t i v a s de p e r s o n a l i d a d . Nive l de 
a s p i r a c i ó n . 

6 . Técn icas p r o y e c t i v a s . Conceptos d inámicos y 
t e o r í a s en que se b a s a n . 

7» Tes t de R o r s c h a c h . A p l i c a c i ó n . V a l o r a c i ó n 'e 
i n t e r p r e t a c i ó n . 

8o Tes t de Murray (T .A.T . ) Tes t de Symonds (ado 
l e s c e n t e s ) . Tes t C.A.T. de B e l l a k ( n i ñ o s ) . A 
p l i c a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n . 

9 . Tes t de S z o n d i . P r i n c i p i o s t e ó r i c o s en que s 
b a s a . A p l i c a c i ó n . V a l o r a c i ó n ' e i n t e r p r é t a -

lo . Técn icas p r o y e c t i v a s u t i l i z a d a s c^xo métodos 
p s i c o t e r á p i c o s . P i n t u r a s con l o s dedos de 
Shaw. Psicodrama de Moreno, L u d o t e r a p i a , etcf 

c i o n 


