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Introducción a la literatura

El fenómeno literario

I. Factores que actúan sobre el .escritor : medio físico, 
medio psicofisiològico, medio social.

II. —  Interdependencia de la literatura con otras ac
tividades humanas.

III. —  Escuelas literarias : origen y proceso evoluti-, 
vo. —  Ligera revista de las principales e indicación de 
sus fundamentos estéticos.

El arte de leer

IV. -— Qué debe leerse, cómo debe leerse, cuánto debe 
leerse.

V. —  La imitación por la lectura y  sus resultados : 
estilo o manera. —  Distinción entre estilo y manera. — 
Estilo individual, racial y de época.



El arte de juzgar

VI. —  Antecedentes históricos de la crítica. —  La crí
tica como nuevo »enero literario. —  Diversos tipos de 
crítica : dogmática, biográfica, científica, impresionista, 
gramatical. —  Breves noticias sobre las grandes figuras 
de la crítica.

El arte de escribir

VII. —  Proceso de la composición literaria. —  Fuen
tes de información. —  Observación directa e indirecta. — 
Virtudes de la elocución. — Defectos más comunes en el 
escritor novicio.

BIBLIOGRAFIA

Obras de consulta para responder a la parte teórica del progra
ma. (Están ordenadas siguiendo el desarrollo del mismo) :

H. Taine, Philosophie de Part (capítulo I ) , Histoire de, la litté
rature anglaise (introducción) ; G. Bénard, La méthode scientifi
que de l ’histoire littéraire ;  Menéndez y Pelayo, Ideas estéticas; 
E. Faguet, Petite histoire de la littérature française; Aristóteles, 
Poética; Horacio, Epístola a los pisones; Boileau, L ’art poétique; 
Víctor Hugo, Prólogo de Cromwell; Manzoni,- Carta sobre la uni
dad de tiempo y de lugar; E. Faguet, L ’art de lire; Mazel, Ce 
qu ’il faut lire dans sa vie; Eeiny de Gourmont, Le problème du 
style; Lanson, L ’art de la prose; Buffon, Discurso sobre el estilo; 
Albalat, La formation du style, Le travail du style; H. Carton, 
Histoire de la critique lit. en France; F. Brunetière, L ’évolution 
des genres; Lalo, Introduction a l ’ esthétique; Pardo Bazán, La 
literatura francesa moderna (La transición, capítulos sobre la crí
tica) ; J. Casares, Crítica efímera ( I I ) ,  artículo titulado « Crítica 
vieja » ;  Sainte-Beuve, Nouveaux lundis ( I I I ) ,  segundo artículo



sobre Chateaubriand; E. Hennequin, La crítica científica; A. 
France, La vie littéraire (T), carta de introducción; Albalat, L ’art 
(l’ écrire, Comment il ne faut pas écrire; Payot, L ’apprentissage de 
l ’art d ’écrire.

REPERTORIO DE LECTURAS OIILIGATORIAS

El alumno debe leer y ponerse en condiciones de juzgar, lo si
guiente :

Epica. —  Poema de Mió Cid (un fragmento); Ercilla, La arau
cana (un fragmento) ; Hernández, Martín Fierro.

Lírica. —  Berceo, Milagros de nuestra Señora (un fragmento) ; 
San Juan de la Cruz, Cántico espiritual;  Kubén Darío, algunas 
composiciones de Prosas profanas.

Tegtro. —  Calderón, La vida es sueño; Cervantes, Entremeses; 
Moratín, L., La coinedia nueva; Hartzembusch, Los amantes de 
Teruel; Florencio Sánchez, Los muertos.

Novela. —  Amadís de tíaula (un fragmento) ; Quevedo, Histo
ria de la vida del Buscón; Fernán Caballero, La gaviota; J. Va
lera, Doña Luz; Blasco Ibáñez, La barraca; Benito Lynch, Los ca
ranchos de la Florida.

Ensayo. —  Feijóo, Teatro crítico (dos ensayos) ; Ortega y Gas
set, El espectador (dos ensayos) ; Podó, Ensayo sobre Montalvo.

Crítica. —  Menéndez y Pelayo, Crítica literaria, juicio sobre 
Pereda; Julio Casares, Crítica profana, trabajo sobre del Valle 
lnclán; Azorín, Al margen de los clásicos.

Carmelo M. Bonet.



Latín  I

Morfología y nociones de sintaxis.

BIBLIOGRAFIA

Gandino, Ejercicios latinos, vol. I. 
Gandino, Lecturas latinas.
Cocehia, Antología latina, vol. I  y II.

Rómulo E. Martini.

*
\



Latín  II

Se leerán el Coman.. I  De Bello Quilico de César y car
tas selectas de Cicerón. En el exámen final, para el cual 
lo leído se distribuirá en doce partes de igual extensión 
(bolillas), los alumnos deberán demostrar la completa 
inteligencia del texto de lectura, dominar el vocabula
rio que éste contiene, hacer retroversiones adecuadas y 
dar las correspondientes explicaciones morfológicas, sin
tácticas y estilísticas que les habrán sido suministradas a 
medida que la lectura las requiera. Durante el curso se 
tratarán además detenidamlente los capítulos gramatica
les siguientes :

I. —  La pronunciación clásica y la tradicional. —  Ele
mentos de fonología latina.

II. —  Morfología de los casos latinos según la gramá
tica escolar y según la gramática histórica. —  Explica
ción de las « excepciones » que registra la primera.

III. —  La moción de adjetivos. —  Fenómenos suple
tivos.

IV. —  Morfología del verbo latino. —  Explicación de

V

/



las formas « irregulares » registradas por la gramática 
escolar.

V. —  Funciones del acusativo y de las preposiciones 
que se usan con el mismo.

VI. —  Funciones del genitivo.
VII. ■— Funciones del dativo.
VIII. —  Funciones del ablativo y de las preposiciones 

que se usan con él. —  Sincretismo del ablativo con el 
localis y el instrumentalis.

IX . —  Particularidades en la expresión de relaciones 
locales.

X . —  Funciones del infinitivo.
X I. —  Funciones del participio.
X II. —  Funciones del gerundio y supino.

—  8 —

TEXTOS RECOMENDADOS

César, Œuvres choisies, par M. P ondi ont.
Lettere scelte di 31. Tullio Cicerone, annotate da Augusto Co

rradi.
Además de cualquiera de las gramáticas escolares corrientes, se 

recomiendan para estudio particular :
Max Niedermann, Précis de. phonétique historique du latin 

(traducido al castellano por Rufo Mendizábal «■ Compendio de fo 
nética histórica latina » ) .

Alfred Ernout, Morphologie historique lu latin.

Kurt Schuler.



La tín  III

i

Morfología : verbos irregulares, defectivos e imper
sonales.

II

Sintaxis : concordancia, régimen y construcción.

III

Traducciones : la I catilinaria de Cicerón y el « A r
te poético » de Horacio.

Observación

A los efectos del examen, la materia del programa será sub
divida en las siguientes bolillas :

I. —■ Do, sto, solio, frico, seco, lavo, poto, praesto, antesto, 
antecello. Sintaxis : I a V. Catilinaria; I y II  capit. Arte poéti
co : Versos 1-25.



IT. —  Deleo, aboleo, debeo, eenseo, caveo, faveo, ¡mandeo, de
fleo, extorqueo, ferveo. Sintaxis : V I a X. Catilinaria : II y IH  
eapit. Arte y poética : Versos 25-50.

III. —  Xubo, bibo, scribo, repo, sculpo, deeipio, abrumpo, 
eruinpo, meto, sisto. Sintaxis : X I a X V I. Catilinaria : IV y V 
eapit. Arte poético : Versos 50-75.

IV. —  Claudo, divido, rodo, cedo, pendo, pando, scindo, assido, 
obsisto, desisto. Sintaxis : X V II-X X I. Catilinaria : V y VI ca
pítulos. Arte poético : Versos 75-100.

V. —  Credo, pango, fació, dico, adspicio, affligo, regó, corri- 
go, fingo pergo. Sintaxis : X X I-X X V I. Catilinaria : Capítulos 
V I-V II. Arte poético : Verso 100-125.

VI. —  lielinquo, abigo, fugio, tango, necto, fallo refello, dese
ro, alo, emo. Sintaxis : X X V I-X X X . Catilinaria : Capítulos VII- 
V III. Arte poético : Versos 125-150.

VII. —  Acuo, compesco, effervesco, effloresco, obmuteseo, re- 
crudeseo, corruo, parco, utor, eripio, egeo. Sintaxis : X X X -X X X V . 
Catilinaria : Capítulos V III-IX . Arte poético : Versos 150-175.

V III. —  Comperio, fulcio, liaurio, sepelio, fersio, vincio, me- 
deor, revertor, misereor, profiteor, andeo, gaudeo, soleo, fido, con
fido, diffido. Sintaxis : X X X V -X L . Catilinaria : Capítulos IX -X . 
Arto poético : Versos 175-200.

IX . —  Possum, edo, comedo, exedo, fero (y compuestos), volo, 
malo, nolo, eo (y  compuestos), queo, nequeo, fio (y  compuestos), 
memini, odi, coepi, novi. Sintaxis : XL-XLV. Catilinaria : Ca
pítulos X -XI. Arte poético : Versos 200-225.

X. —  Aio, inquam, fari, affari, quaeso, fulgurat, decet, opor
tet, miseret, piget, poemitet, pudet, refert, interest, praestat. Sin
taxis : XLV-L. Catilinaria : Capítulos X I-X II. Arte poético : 
Versos 225-250.

.Juan Chiabra.



La tín  IV

Sintaxis (revisación general, especialmente de : )
Io Diversas categorías de complementos y su cons

trucción.
2o Ablativo absoluto y sus equivalentes.
3o Oraciones finales y sus equivalentes.
4o Oraciones interrogativas.

Prosodia

5° Cantidad : reglas generales.
Monosílabos. —  Derivados y compuestos.

6Ü Sílabas finales. —  Pretéritos y supinos.
7o Incrementos nominales y verbales.

Métrica

8o Pie métrico. —  Verso. —  Cesuras.
9o Ritmos. —  Dactilico (hexámetro y pantómetro).
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10° Logaédico. —  Verso sáfieo, asclepiadeo, alcaico. 
11° Yámbico. —  Reglas generales. —  Verso escazonte. 

Noción sobre las principales combinaciones métricas.

TEXTOS DE TRADUCCION

7o Horacio, Sátira (I , 9).
2o Horacio, Odas (II , 9 - II, 13).
3“ Horacio, Odas (II , 14 - III, 30).
4“ Catulo, Epigr., X X , XXI X ,  X LIX .
ó° Ovidio, Elegías. (Trist., Y, 8).
(i° Propereio, Elegías (I, 22; II, 11).
7o Marcial, Epigramas (I, 65; II, 57; III, 44).
8“ Cicerón, De suppliciis, íiúm. 26, 27 y 28.
9U Cicerón, De. suppliciis, núm. 29, 30 y 31.
10° Cicerón, De suppliciis, núm. 117 a 120.
11° Cicerón, De suppliciis, núm. 159 a 163.

Notanda. —  La base principal del curso será la lectura, tra
ducción y análisis razonado de los textos indicados con aplicación 
de la prosodia y métrica en los poetas. El alumno estará obligado 
a exponer también cuanto sea necesario para demostrar el conoci
miento de las proposiciones.

Aníbal Moliné.



L ite ra tu ra  la tin a

Origen de la poesía latina. Cantos religiosos e himnos 
sagrados. Cantos triunfales : Neniae. Versos fesceninos. 
Saturae y Atellanae.

La lengua y la literatura en el siglo vi de Roma : Li- 
vius Andrónicus; C. Naevius; Q. Ennius; T. Maccius 
Plautus; P. Terentius A fer; Caecilius Statius; M. Pacu- 
vius.

La lengua y la literatura en la época de César : T. 
Lucretius Caro; C. Valerius Catullus.

La lengua y la literatura en tiempo de Augusto : P. 
Vergilius Maro; Q. Hloratius Flaccus; Albius Tibullus; 
Sex. Propertius; P. Ovidius Naso.

La lengua y la literatura durante el primero y se
gundo siglo del Imperio : C. Tullius Phoedrus; T. Cal- 
purnius Siculus; T. Catius; Silius Italicus; A. Persius
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Flaccus; M. Annaeus Lucanus; M. Valerius Martialis; 
P. Papinius Asatius; C. Valerius Flaccus; D. Junius Ju
venalis.

La lengua y la literatura en los siglos subsiguientes 
del Bajo Imperio : M. Aurelius Olympius Nemesianus; 
Cato; Avianus; D. Magnus Ausinius; Claudius Clau
dianus.

Ricardo E. Cranwell.



I. —  Alfabeto. —  División de las letras.
II. —  Nociones de fonética.
III. —  Primera declinación : tema en a. — Primera 

declinación : temas en o.
IV. —  Segunda declinación : temas en consonante. —  

Segunda declinación, temas en vocal débil.
Y. — Substantivos irregulares.
VI. —  Adjetivos : Primera clase; segunda clase.
VII. —  Numerales, etc.
VIII. —  Pronombres : personales, reflexivos, etc.
IX . —  Pronombres : relativos.
X . —  Adverbios relativos.
XI. — Primera conjugación o verbos en co. —  Temas en 

diptongos y vocal débil.
X II. — Composición de los temas temporales.
X III. —  Verbos en consonante muda. —  Verbos en 

consonante líquida o nasal.
X IV . — Las primeras tres clases de los verbos.

BIBLIOGRAFIA

Belli, Libro de ejercicios.

G rie g o  I

Francisco Capello.



G rie g o  II

Morfología (Irregularidades de las declinaciones. Ver
bos en mi).

Sintaxis : Nociones elementales (continuación).
Inama : Ejercicios de versión.
Landi : Antología griega (Primera y segunda partes).
Anaereonte Odas.
Literatura griega : I o Nociones generales acerca de 

las tres edades : clásica, alejandrina y romana. —  2o Las 
principales obras de la edad clásica.

Hámulo E. Martini,



L ite ra tu ra  g rie g a

I. —  La poesía lírico-religiosa. —  Los poetas épicos 
pre-homéricos.

II. —  Las biografías homéricas. —  La edad. —  La pa
tria.

III. —  Los hallazgos modernos transforman la cues
tión. — Opiniones probables.

IV. —  Los poemas homéricos o creídos de Homero.
V. —  La 1 liada. —  Su unidad según Aristóteles.
VI. —  Lo Odisea o epopeya fantástica.
V il. —  Antigüedad de la escritura.
VIII. —  Conservación de los poemas homéricos. —  El 

rapsodismo mal comprendido por Josefo Fia vio.
IX . —  La leyenda de Pisistrato.
X . —  Idea del cielo y los poemas cíclicos. —  Doble 

punto de vista.'
X I. —  Hesiodo, Biografía. Sus obras. Las labores y 

los días.



X II. —  Teogonia, Poemas hesiodeos 
X II f. —  Breves poemas hesiodeos.

—  18 —

LECTURA. •— Anacreonte, Homero.

Francisco Capello.

*



L ite ra tu ra  cas te llana

i

Resumen de la historia literaria castellana desde los 
orígenes hasta el siglo xiv.

ii

El Mester de clerecía en el siglo xiv. —  El Libr^ del 
buen amor; el Rimado de Palacio; los Proverbios mo
rales.

III

Las gestas en el siglo xiv : el poema de Alfonso On
ceno ; el cantar de Rodrigo; el cantar de Roncesvalles.

La prosa- en el siglo xiv : El infante don Juan Ma-



miel ; El conde Lucanov ; el canciller Pero López de 
Avala.

Y

La poesía lírica en la primera mitad del siglo xv : El 
cancionero de Baena. —  El marqués de Santillana. — 
Don Juan de Mena. —  La Danza de la muerte.

, V I

La prosa en la primera mitad del siglo xv : Don Enri
que de Villena. Juan Rodríguez de la Cámara : El sier
vo libre de amor.

YII

Trabajos históricos en la primera mitad del siglo xv : 
Crónicas particulares. —  Fernán Pérez de Guzmán.

González de Clavijo. —  Díaz de Gámez. —  Pedro Ta- 
fur. —  El Libro del paso honroso.

V III

Esbozos de la novela caballeresca : El caballero Cifar. 
■— La crónica sarrazyna. —  El arcipreste de Talavera. 
—  Alfonso de la Torre.

IX

La poesía lírica en la primera mitad del siglo xv : los
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cancioneros. —  Gómez Manrique. —  Jorge Manrique. —• 
Rodrigo Cota. —  Juan del Encina. —  Otros poetas.

x

La prosa en la segunda mitad del siglo xv :
Juan de Lucena. —  Diego Enríquez .del Castillo. — 

Alonso de Palencia. —  Otros prosistas. —  El Amadís de 
Gaula.

XI

La novela sentimental : Diego de San Pedro.
La Celestina. —  Continuadores de La Celestina.
Los historiadores de los Reyes católicos.

XII

Los romances.

B ibliografía. —  Véase la bibliografía que trae al final la 
segunda edición de la traducción castellana de la Historia de la 
literatura española, de Fitz Maurice Kelly.

Mauricio Nirenstein.



L ite ra tu ra  de la E u ro p a  m e rid iona l

La novela francesa desde sus orígenes al romanticismo

I

Orígenes de la novela francesa. —  Diversos ciclos y 
especies. —  Novelas en verso. —  Las novelas bretonas. — 
Le román de Tristón. —  Difusión de las novelas de ca
ballería. —  El Amadís.

II

Rabelais. —  Carácter, importancia y significación de 
su obra. —  Gargantua y Pantagruel.

III

La novela pastoril. —  Honoré D ’Urfé. —  L ’Astrée. — 
Otras especies novelescas en el siglo xvn. —  La novela 
de aventuras. —  El preciosismo. —  La reacción contra



la literatura aristocrática. —  Furetiére, el Román bour- 
(jeois. —  Otros autores. —  La novela psicológica. —  Mme. 
de la Fayette. —  La Princesse de Cléves.

IV

La novela en el siglo xvm. —  El realismo. —  Lesage, 
Gil Blas. —  La novela de costumbres. —  Marivaux, la 
Vie de Marianne. —  Prévost, Manon Lescaut.

V

Primeras manifestaciones del romanticismo. —  Filoso
fía y sentimentalismo. —  El sentimiento de la naturale
za. —  El exotismo. —  Lirismo y egotismo. —  Rousseau, 
La Nouvelle Hélo'ise. —  Bernardino de Saint-Pierre. 
Paul et Virginie. —  Mme. de Staël, Corinne. —  Chateau
briand, Atala-René.

Una de las dos horas semanales de clase, se destinará a las 
reuniones de seminario, en las que los alumnos del curso harán 
el estudio de las obras indicadas en el presente programa. Los 
distintos puntos del mismo serán desarrollados por el profesor 
en la otra hora. El estudio de las novelas y los puntos tratados 
por el profesor en el curso de sus lecciones, constituirán, en con
junto, la materia del examen de fin de año.

B1BLIOGRAF1A

Gaston Paris, La littérature française au moyen âge.
Edouard Bourciez, Les mœurs polies et la littérature de cour 

sous Henri 11.



André Le Breton, Le roman au dix-septième siècle.
André Le Breton, Le romani au dix-huitième siccle.
Joseph Texte, Jean Jacques Rousseau et les origines du cos

mopolitisme littéraire.
André Le Breton, Le roman français au XI X?  siècle.
Victor Cherbuliez, L ’ idéal romanesque en France de, 1640 a 1816. 
La reducida bibliografía que antecede será ampliada en clase 

a medida que se desarrolle el programa.

Alfonso Corti.

—  24 —



L ite ra tu ra  de la E u ro p a  se p te n trion a l

La literatura alemana desde Klopstock 
hasta los románticos

I

Klopstock y su reforma literaria. —  La prosa infini
da por Klopstock.

II

Winkelmann. —  Lessing.

III

Wieland. —  La escuela de Goettingen.

IV

El período del Sturm und Drang. —  El ambiente fi
losófico : Kant. —  La crítica : Herder.
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Goethe.

Schiller.

y

vi

vi

Dramaturgos menores. Historiadores. —  Poetas. —  
Novelistas y humoristas.

B ibliografía. —  Se recomienda el manual Histoire de la litté
rature allemande, de A. Bossert.

El profesor hará en clase las indicaciones bibliográficas espe
ciales que requiera la naturaleza de los diversos puntos del pro
grama.

Mauricio Nirenstein.



L ite ra tu ra  a rg e n tin a

La poesía gauchesca y el gaucho en nuestra literatura

I

a) Concepto de la poesía gauchesca. — Su valor sig
nificativo de originalidad y expresión genuina. —  Sus 
elementos estéticos.

¡ij La cuna y el teatro de la personalidad gauchesca. 
—  El medio natural y sociológico de formación de esa 
personalidad. —  Sus condiciones, sus características y 
su influencia. —  La Pampa en La cautiva y en el Fa
cundo.

c) El gaucho. —  Su tipo personal y social. —  Su con
cepto de la vida y sus costumbres. —  Rasgos poéticos del 
tipo y elementos estéticos de su acción.

II

Antecedentes del cultivo de la poesía de estilo gau
chesco.



;

Bartolomé Hidalgo. —  El cielito. —  Los diálogos pa
trióticos.

Carácter particular de esta primera faz de la inspira
ción gauclii-poética. —  El espíritu de la emancipación en 
las composiciones de Hidalgo.

III

—  28

Hilario Ascasubi. —  Santos Vega o Los mellizos de La 
Flor.

IV

a) El drama real del gaucho de la época de transición 
organizadora : el conflicto del orden jurídico-social y sus 
órganos de autoridad, con la psicología y la tradición 
gauchescas.

b) El drama del gaucho contemporáneo : la invasión 
del elemento extranjero.

c)  Tipos de producción literaria correspondientes a 
estas fases de la evolución sociológica.

Martín Fierro.
V

VI

La poesía del gauchismo pintoresco. 
El Fausto de Estanislao del Campo.

V II
El tipo del payador.
El tipo del gaucho perseguido, en la novela y en la 

obra dramática. —  Juan Moreira.
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Antecedentes literarios del gancho como héroe nove
lesco.

Las novelas de Eduardo Gutiérrez.

V III

a) El drama gauchesco. —  Sus caracteres. —  Razones 
de su éxito con Juan Moreira.

Influencia de esa revelación de elementos dramáticos 
genuinos. —  Su trascendencia en las obras de Florencio 
Sánchez.

b )  La comedia de costumbres gauchescas. — Antece
dentes de ese género.

IX

El campo y el gaucho tradicional en la poesía culta. 
—  Concepto de Mitre sobre este punto en sus notas a 
El palo y Santos Vega. —  Composiciones sobre temas 
campesinos del mismo y de Juan María Gutiérrez.

BIBLIOGRAFIA

Bosrli, Mariano G., Historia del teatro en Buenos Aires.
Bunge, Carlos Octavio, La literatura gauchesca.
Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes.
Groussae, Pablo, El viaje intelectual.
Giménez Pastor, Arturo, Los poetas de la Revolución.
Govena, Pedro, Crítica literaria.
Leguizamón, Martiniano, El primer poeta criollo del Río de la 

Plata (Rev. de la Universidad, julio 1917, núm. 129). De cepa 
criolla.

Lugones, Leopoldo, El payador.
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Menéndez y Pelayo, Marcelino, Antología de los podas hispano
americanos. Tomo IV.

Nosotros (revista), 1913, núm. 5(1. Serie (le opiniones sobre 
« Cuál es el valor (le Martín Fierro ».

Oyuela, Calixto, Prólogo a las Poesías (le Rafael Obligado. 
Rojas, Ricardo, Historia do la literatura argentina.
Sarmiento, Facundo.
Zeballos, E. S., Cancionero popular.

Nota. —  Los alumnos deberán leer las siguientes obras : 
Echeverría, La cautiva.
Ascasubi, »Santos Vega o Los mellizos de La Flor.
Hernández, Martín Fierro.
Estanislao del Campo, Fausto.
Hidalgo, Cielitos y diálogos patrióticos.
Obligado, Santos Vega.
Eduardo Gutiérrez, Juan Mor eirá (drama).
Composiciones de Mitre y Juan María Gutiérrez sobre temas 

campestres.

Arturo Giménez Pastor.



H istoria  del arte (0

I. —  Introducción. —  Arte e historia. —  Las cardina
les directivas de la historia del arte exteriorizadas por la 
arquitectura y la escultura. -— Origen, desarrollo y mé
todo de la historia del arte.

II. —  Arte Persa. —  El arte en la Persia antigua. — 
El medio físico. —  La historia y la religión. —  Las fuen
tes. —  Caracteres generales del arte persa.

III. —  La arquitectura. —  Caracteres generales. — 
La columna; la cúpula. —  El decorado. —  Arquitectura 
funeraria : las tumbas reales y las tumbas subterráneas. 
—  La arquitectura religiosa.

IV. —  Los palacios de Pasagarda y Persepolis. —  Des
cripción de sus características más importantes. —  In
fluencias extranjeras.

V. —  La escultura. —  Técnica y materiales; estilo y 
ejecución. —  La Glyptica. —  Las artes suntuarias.

(1) Curso (le 1922, La prehistoria del arte.
Curso <le 1923, El arte egipcio.
Curso (le 1924, El arte caldeo-asirio e liitita.
Curso (le 1925, El arte persa, fenicio y hebreo.
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VI. —  Arte Fenicio. —  El medio físico y geográfico. — 
La religión. —  La escritura. —  Las fuentes. —  Los feni
cios en la historia del arte.

VIL —  La arquitectura. —  Caracteres generales. —  
El decorado. —  Arquitectura funeraria : la tumba y los 
sarcófagos. —  Arquitectura religiosa : los templos. — 
Arquitectura civil : los puertos y las obras hidráulicas.

V ! ! ! .  —  La escultura. —  Técnica y materiales, estilo y 
ejecución. —  La glyptica. —  La cerámica y el vidrio. — 
La metalurgia y la orfebrería. —  Las telas.

IX . —  Arte hebreo. —  Las fuentes. —  Carácter par
ticular del pueblo hebreo en la historia del arte. —  Los 
antecedentes remotos : Canaán. —  Influencia fenicia. — 
La religión de Israel y la historia del arte.

X. —  El templo de Jerusalén. —  Su historia. —  Ar
quitectura, mobiliario y decoración.

XI. —  Cuadro general del arte hebreo : los palacios, 
las tumbas, la escultura, la glyptica y las artes indus
triales.

Jorge Cabral.

BIBLIOG11AFIA

Las obras que indicamos a continuación son las más accesibles 
a la consulta de los alumnos, pues se encuentran en la biblioteca 
de la Facultad.

Lorquet, Paul, L ’art et l ’histoire.
Dubufe, Guillaume, La valeur de l ’art.
Deonna, W., I.es lois et les ritmes dans l ’art.
Deonna, W., L ’archéologie, son domaine, son but.
Guardiola Valero, Importancia social del arte.
Perrot et Chipiez, Histoire de l ’art dans l ’ontû/uité.
Maspero, G., Histoire ancienne des peuples de l ’ Orient.
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Woermaun, K., Historia del arte (tomo II ) .
Pijoan, Jîistoria del arte (vol. I ) .
Remarli, Apollo.
Springer-Ricci, Manuale di storia dell’arte (vol. I ) .
Paure Elie, Histoire de l ’art (vol. I ) .
G. Natali, E. Vitelli, Storia dell’arte (vol. I ) .
.1 Gautier, Graphiques d ’histoire de l ’art.
.1. Gautier, Histoire de l ’ornement (t. I ) .
L. Heuzey, Histoire du costume antique.
R. Peyre, Les beaux-arts dans l ’antiquité.
G. Cougnv, L ’art, antique.
A. Choisy, Histoire de l ’architecture.
.1. Benoit, L ’architecture : Antiquité.
Ch. Picard, La sculpture antique.
G. Le Bon, Les premières civilisations.
P. Paris, La escultura antigua.
E. Tornio y Monzô, La escultura antigua.
B. Babelon, Manuel d ’archéologie orientale.
D. Michaelis, Un secolo di scoperte archeologiche.
E. Clodd, Storia dell’alfabeto.
E. Anderson, Le civiltà estinte dell’ Oriente.
Arte Persa. —  Al. Gayet, L ’ art persan.
B. Sarre, L ’art de la Perse ancienne. 
i l .  Dieulafoy, L ’ art antique de la Perse.
M. Dieulafoy, La Perse, la Chaldée et la Susiane.
Perrot et Chipiez, Histoire de l ’ art dans l ’ antiquité (t. V ). 
Arte Fenicio. —  E. Renan, Missin de Phénicie.
L. Heuzey, Figurines de terre cuite du Musée du Louvre.
J. Souri', Etudes historiques sur les arts.
Perrot et Chipiez, Histoire de l ’art dans l ’antiquité (t. I I I ) .
G. Autran, Phéniciens.
V. Berard, Les phéniciens et l'Odyssée (2 vol.).
Arte Hebroo. — M. de Vogüé, Le temple de Jérusalem.
P. Hugues Vincent, Canaan.
N. Netter, A travers l ’ antiquité juive.
J. de Bazan, Los hebreos.
Perrot et Chipiez, Histoire de l ’art dans l ’antiquité (t. I\ ) .

3



Lingüistica romance

I. —  Posición del latín en el grupo de las lenguas con 
él emparentadas. —  Celta, griego, lenguas itálicas (um
bro, oseo, sabélico, dialectos latinos). —  Lenguas ha
bladas en la península itálica e islas; su área geográfica : 
griego, celta, ilírico y sus dialectos, ligur, etrusco, ibéri
co. —  Area primitiva del latín. —  Difusión del latín por 
Italia y fuera de Italia. —  Cronología de las conquistas 
de Roma. —  Dominio geográfico del latín al fin del Im
perio.

II. —  Lenguas indígenas desaparecidas. —  Prerroma
nas (umbro, oseo, celta, griego, lenguas ibéricas, lenguas 
del norte de Africa, celta, etc.). —  Lenguas indígenas 
conservadas; islotes actuales de lenguas prerromanas 
(en España y Galia). —  Medios empleados por Roma 
para la difusión de su lengua.

III. —■ Latín clásico y latín vulgar. —  Testimonios 
del latín vulgar. —  Unidad primitiva del latín vulgar. 
— Su diversificación. —  Teoría polidialectal de Mohl. — 
Fuentes para el estudio del latín vulgar.
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IV. —  Latín vulgar. —  Fonética. —  Acentuación. — 
Vocalismo. —  Diptongos. —  Iliatus.

V. —  Latín vulgar. —  Consonantismo. —  Las conso
nantes del latín clásico. —  Consonantes iniciales. —  Con
sonantes mediales. —  Consonantes finales.

VI. —  Latín vulgar. —  Morfología. —  El nombre y su 
declinación. —  El verbo y su conjugación. —  El léxico.
—  La sintaxis.

VII. —  Diversificación del latín en las lenguas roman
ces. —  Criterios por los que se explica esta diversifica
ción. —  Diferentes divisiones de las lenguas romances.
—  Subdivisiones de los dialectos.

VIII. —  Metodología. —  Diferentes conceptos de la 
gramática y de la filología. —  División de la gramática 
(Sintaxis, lexicología, composición de las palabras, mor
fología, fonética).

IX. —  Metodología. —  Fonética empírica. —  Fonética 
histórica. —  Fonética genética. —  Variaciones fonéticas; 
sus clases. —  Cambios reflejos. —  Cambios asociativos.
—  Cambios mecánicos o propiamente fonéticos; sus cla
ses.

i

X . —  Objeto de la Lingüística romance. —  Area geo
gráfica de las lenguas romances. —  Antigüedad de las 
lenguas romances. —  Fuentes para el estudio de las 
lenguas romanees.

X I. —  Evolución de las lenguas romanees. — ' Foné
tica. —  Vocalismo. —  Condiciones de la evolución vocá
lica. —  Vocales tónicas en posición cerrada y en posición 
abierta, en evolución espontánea. —  Evolución de las vo
cales tónicas en evolución condicionada. —  Influencia de



la vocal final, de las labiales, de las palatales, de las ve
lares y de las nasales.

X II. —  Vocales tónicas en proparasítono. —  Vocales 
finales. —  Vocales iniciales. —  Vocales en hiato. —  Dip
tongos.

X III. —  Vocales átonas. —  Protónica inicial con acen
to secundario. —  Vocal final en parosítono y en propa- 
rosítono. —  Vocal postónica interna.

XIV . —  Consonantismo. —  Las consonantes castella
nas. —  Medios de que disponemos para averiguar su 
pronunciación antigua. —  Pronunciación de las conso
nantes en antiguo castellano. —  Cambios sufridos por 
el castellano en el siglo xvii.

XV. —  Consonantes iniciales; evolución espontánea y 
condicionada. —  Consonantes intervocálicas; evolución 
espontánea y condicionada; en parosítono y proparoxíto
no. —  Influencia de los sonidos circundantes.

X V I. —  Consonantes finales en latín y en romance. — 
Grupos de consonantes; iniciales, mediales, finales. — 
Consonantes dobles. —  Fonética sintáctica.

Los ejercicios prácticos del curso se liarán sobre la lengua de 
las obras de Berceo.

B ibliografía. —  W. Meyer Lübke, Introducción al estudio de 
la lingüistica romance. (Traducción por Amérieo Castro, Madrid, 
1914). —■ Edouard Bourciez, Eléments de Hnguistiquc romane.

Manuel de Montoliu.



Introducción a la filosofía

I. —  El conocimiento filosófico.
II. —  El método de la filosofía.
III. —  La filosofía y la ciencia.
1Y. —  La filosofía y el arte.
V. —  El problema ontològico.
VI. —  El problema gnoseològico.
VII. —  El problema axiológico.
Vi l i .  •— Clasificación de las doctrinas filosóficas.

V, oriol ano Alberini.

\



Biología

I. — Historia de la biología.
II. — Cosmos y bio.s.
III. — Los ritmos vitales.
IV. —  La simbiosis.
V. —  El problema de la muerte.
VI. —  Ontogenia nerviosa.
VII. —  Filogenia cerebral.
VIII. — Histoarquitectura cerebral.
IX. —  Neurobiologia experimental.
X . — Análisis biológico del pensamiento.

B ibliografía. —  Mateson, Herencia. —  Ramón y  Cajal, Tex
tura del sistema nervioso. —  C. Darwin, Origen de las especies. 
—  Daveaiport, Morfología experimental. —  J. Dejerine, Anatomie 
des centres ncrveux. —  Driesch, Filosofía de lo orgánico. —  
O. Hertwig, La evolución de los organismos. —  O. Hertwig, Em
briología general. —  Clir. Jakob, Elementos de neurobiologia, pri
mer tomo. —  Ohr. Jakob, Tratado de; biología, segundo tomo. —  
Jakob-Onelli, Biología comparada de los cerebros de los mamíferos 
de la fauna argentina. —  Kämmerer, La ley de la serie. —  K.



Kraeppelin, Principa di biología. —  Lanclois .Rosemann, Tratado 
de fisiología humana. —  «T. Loeb, Dinamismo vital. —  «T. Loel>, 
El organismo vivo en la biología moderna■, 1920. —  T. II. Morgan, 
Evolución y mendelismo. —  «T. F. Noniclez, Variación y herencia 
en los animales domésticos y las plantas cultivadas. —  W. Spal
teholz. Anatomía humana. —  H. Sjjencer, Principios de biología. 
— Verworn, Fisiología general. —  Weissmann, Conferencias so
bre la teoría de la descendencia.

Cristofredo Jal;oh.



Trabajos de laboratorio

I. —  M o n o g r a f ía s . A cada alumno le será designado 
un tema por el profesor con indicación de la literatura 
correspondiente.

1. Embriogenia del ojo.
2. Embriogenia del oído.

Embriogenia de la médula.
4. Embriogenia del cerebro, 
ó. Filogenia del ojo.
6. Filogenia del oído.
7. Filogenia del cerebro.
8. Herencia vegetal, 
í). Herencia animal.
10. Herencia humana.
11. Sol y vida.
12. Tierra y vida.
13. Carbón y vida.
14. Planta y animal.
15. Bioquimismo.
16. Fermentación.



17. Cruzamientos artificiales.
18. Simbiosis.
lí). Métodos biológicos.
20. La biología en la escuela.
21. Biofilaxia.
22. Los órganos rudimentarios (su significación bio

lógica).
28. La corteza cerebral v.la inteligencia.
24. Bases biológicas del lenguaje humano.
25. Bases biológicas en la estética y ética.

I I .  —  T r a b a jo s  p r á c t ic o s  g r á f i c a m e n t e  s in t e t iz a d o s .
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1. Plan de organización del sistema nervioso de los ver
tebrados.

2. Sistema de proyección y asociación cerebral en un 
mamífero.

8. Localizaciones corticales en el hombre.
4. Sistematización de vías y centros cerebrales.
5. Sistemas motores y sensitivos centrales.
6. Evolución filética de la corteza cerebral.
7. Topografía cerebro-craneana humana.
8. La kariokinesis en biología.
í). Los períodos fundamentales de la embriogenia hu

mana.
10. Los ciclos rítmicos de la organización vegeto

animal.
11. Las leves de Mendel (monohíbridos y polihídricos).
12. La biogeografía Argentina.

Cristofredo Jakob.

I



P s ic o lo g ia  I

I. — Anatomía y fisiología del sistema nervioso cen
tral y órganos de los sentidos.

(Una clase semanal, en el laboratorio, a cargo del je
fe de Trabajos prácticos, exclusivamente para los alum
nos oficiales).

II. — Técnica de paleología experimental : estesiome
tria ; psicometria ; método gráfico : esfigmografía, ple- 
tismografía, cardiografía, neumografía, ergografia ; ex
ploración de la memoria y  de la atención : proexigrama 
de Patrizzi ; mnemometría ; exploración de la inteligencia 
con el método de Binet ; examen de sujetos anormales.

(Una clase semanal, en el laboratorio, a cargo del pro
fesor, exclusivamente para los alumnos oficiales.)

III. — El psicoanálisis y,las modernas corrientes de 
la psicología.

IV. — Psicofisiologia del sueño y de la fatiga.
V. Bases psicológicas para la educación de los niños 

anormales : ciegos, sordomudos y retardados.



VI. — Psicofisiologia de las emociones y de las pa
siones.

VII. —  Psicofisiologia del lenguaje.
V i l i .  —  Psicopatologia : psicopatologia, de la percep

ción, de la memoria, del razonamiento, de la voluntad, 
de las emociones, del lenguaje. —  Agnosias y apraxias. 
— Obsesiones, ideas fijas y fobias. —  Demencias, locuras 
y neurosis.

IX. —  Psicología criminológica.
X . —  Historia : La obra psicológica de Spencer, Ri- 

bot, Wund, James, Sergi, Sollier, Janet, Bergson y Freud. 
Los estudios psicológicos en la República Argentina.

N o t a . —  Los alumnos tendrán la obligación de asistir 
al laboratorio, en comisiones, a efectuar trabajos prácti
cos, y presentarán una monografía sobre un punto del 
programa en el momento del examen.
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BIBLIOGRAFIA

Testut, Anatomía.
Luciani, Fisiología.
Gley, Fisiología.
Freud, Introducción al psicoanálisis.
Blondel, La psychanalyse„
Vaschide, Le sommeil cl les rêves.
Villey, Le monde des aveugles.
Mouchet, Fl sentido de los obstáculos en los ciegos (Fc,vista de 

filosofía de Buenos Aires, 1920).
Ferrari, El sordomudo y su educación.
Nathan y Durot, Los retrasados escolares.
Horacio G. Piñero, Contribución al estudio de los niños re

tardados.

1



Alice De se o cu dre s, L ’éducation des enfants anormaux.
Hergi, Las emociones.
SoHier, Le mécanisme des émotions. 
lïibot, Psicología de los sentimientos.
Mouehet, El lenguaje interior y  los trastornos de la palabra. 
Forel, La psychologie des névroses.
Janet, Les névroses.
Kraepelin, Psiquiatría, primer tomo.
De Fursac, Manual de psiquiatría.
Ingenieros, Criminología.
Lombroso, El hombre criminal.
Horacio (x. Piñero, Trabajos de psicología normal y  patológica 

(publicación del laboratorio de psicología de nuestra facultad).
Cr. Jakob, El cerebro de los mamíferos de la República Ar

gentina, y Biología general y especial.
Dumas, Traite de psychologie.
Binet, L ’année psychologique.
Dumas et Janet, Journal de psychologie.
Levy Brühl, lîevue philosophique.
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N ota. —  Las obras indicadas en esta lista están a disposición 
de los alumnos en la biblioteca del laboratorio, desde las 11 horas 
hasta las 19,30, como asimismo las principales revistas psicológicas 
europeas.

Enrique Mouchet.



P s ico lo g ía  II

Las teorías psicológicas de Bergson

I

Introducción

1. La psicología y  sus formas.
2. Evolución de la psicología.
3. Los métodos de la psicología.

II

La psicología de Bergson

4. La filosofía de Bergson.
5. La psicología en el bergsonismo.
6. El método en la psicología de Bergson.
7. Doctrina de Bergson sobre esencia de lo psíquico.
8. Unidad y formas de la vida psíquica.
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9.
10. 
11. 
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vida y psiqnis en el bergsonismo.
Las formas sensitivas.
Las formas cognoscitivas.
Las formas motrices.
Personalidad y automatismo.
Metapsíquica.
Psicología y sociología.
Psicología y metafísica.
La axiología empírica en el bergsonismo. 
Espíritu y orígenes del bergsonismo psicológico. 
Bergson y la psicología contemporánea.
Crítica de la psicología bergsoniana.

Nota. —  De las dos horas semanales del presente curso libre 
oficializado, una se dedicará a la lectura y comentarios de textos 
de psicología bergsoniana'. Esta tarea y la dirección de los trabajos 
monográficos de los alumnos, estará bajo la dirección de la se
ñorita doctora Lidia Peradotto.

Corialano Alberini.



Lógica

i
0

Concepto y definiciones de la lógica. —  Sus relaciones 
con las demás ciencias que estudian el conocimiento y 
en especial con la psicología.

II

Lógica formal. —  Los principios lógicos. —  Formas 
fundamentales del pensamiento lógico : el concepto, el 
juicio y  el silogismo. —- Problemas que plantea este úl
timo. —  Deducción e inducción aristotélica. —  La logís
tica.

III

La ciencia, su olíjeto, su valor y su estructura.. —  Sus 
relaciones con la filosofía y  la ontología. —  Las nociones 
de causa y ley.

Clasificación de las ciencias.
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IV"

El método. —  Demostración y prueba, descubrimiento, 
sistematización, exposición. —  Problemas relativos al mé
todo, especialmente éste : si es posible una lógica del des
cubrimiento.

Las matemáticas, breve estudio sobre su evolución. — 
El concepto, el juicio y el razonamiento matemático, sus 
relaciones con la experiencia. —  La intuición y las for
mas lógicas en matemáticas. —  Examen de las bases y 
en especial modo de la definición.

El criterio de verdad en matemáticas.
Métodos. —  La deducción, papel de las construcciones. 

—  La inducción matemática, su valor.

VI

Ciencias físicas, breve estudio sobre su evolución. —  
El concepto, el juicio y el razonamiento físicos. —  La no
ción de fenómeno. —  La noción de causa. —  Leyes físi
cas, postulado de la uniformidad de la naturaleza. —  La 
inducción científica.

La teoría física, su significado. —  Examen de la tesis 
de su yalor meramente heurístico. —  La cuantificación v 
la medida. —  Las grandes hipótesis. —  La interpreta
ción me*cánica de los físicos.



El mètodo, la observación y la experimentación, la hi
pótesis de trabajo.

B ibliografía. —  Stuart Mili, Sistema de lógica. —  Goblot, 
Logique. —  Windelband y liüge, Enciclopedia delle scienze filo
sofiche, vol. I. —  Carlini, Il principio logico di Aristotele. ■— 
Naville, Classification des sciences (Alcan, París, 1920). —  De 
la méthode dans les sciences (colección de monografías, Alcan, 
Paris). —  Gino Loria, Le scienze esatte nell’antica Grecia (M i
lán, Hoepli, 1914). —  Natueci, Il concetto di numero e le sue 
estensioni (Bocca, Turin, 1923). —  ihihein, La théorie physique. 
—  Obras de Poincaré.

Alfredo Franceschi.



Gnoseologia y metafísica

I. —  El conocimiento. — Psicología. —  Lógica. —  Gno
seologia. —  El conocimiento inmediato y mediato. —  El 
conocimiento intuitivo y discursivo. —  Los conceptos.
—  Los factores alógicos. —  Realismo. —  Idealismo. — 
Criticismo.

II. —  El saber. —  Ciencia. —  Filosofía. —  Metafísica.
— Las ciencias descriptivas, exactas, naturales. —  Las 
teorías axiológicas. —  Los esquemas. —  La hipótesis. — 
La especulación trascendente.

III. —  La experiencia. —  El objeto y el sujeto del co
nocimiento. —  El dualismo gnoseològico. —  Yo y no yo.
—  Las categorías.

•IV. —  Espacio. Tiempo. Causalidad. —  Materia y 
energía. —  Movimiento y evolución. —  La ley. —  Deter
minismo y mecanicismo. —  El probabilismo.

V. —  La realidad. —  Actualidad. —  Fenómeno y nou
meno. — Lo mensurable y lo amensurable. —  Hechos y 
valores. —  Afirmación y negación. —  Causas y fines.



VI. —  La historia. —  El devenir. —  El proceso dialéc
tico. —  La cultura.

VII. —  Necesidad ¡j libertad. —  Su oposición. —  Su 
síntesis. —  La acción. —  Conquista de la libertad prag
mática : dominio de la naturaleza. —  La libertad ética : 
auto-dominio. ■

V ili .  —  Metafísica. —  El problema ontològico. —  Ser 
y existir. —  Lo universal y lo concreto. —  Los antropo
morfismos. —  Las hipostasias. —  Trascendencia e inma
nencia. —  Monismo y pluralismo.

TX. —  La necesidad metafísica. —  Posibilidad y va
loración de la metafísica.

X. —  La metafísica, el arte y la religión.

BIBLIOGRAFIA

Kant, Crítica de la razón ¡tura.
Spencer, Psicología.
Bergson, Los (latos director de la conciencia. — Materia y me

moria.
Croce, Lógica.
Alejandro Korn, La libertad creadora. —  Esquema gnoseolo

gico.

Alejandro Korn.



H istoria  de la filosofía

i

Jai filosofía del Renacimiento

1. Los problemas de la filosofía del Renacimiento. 
Humanismo y Renacimiento.

It

a) El ¡[umanismo

2. La Academia Florentina. —  Marsilio Ricino, 
d. Macehiavelli.
4. Montaigne. —  Vives.

b) La nueva concepción de la ciencia

5. Nicolás Cusano.
6. Bernardino Telesio.



7. Giordano Bruno.
8. Tommaso Campanella.
9. Galileo Galilei.

>

c) La sistematización

10. Descartes.
11. Bacon.
12. La Scienza Nuova de G. B. Vico.

BIBLIOGRAFIA

a) Bibliografia generai

AY. Wmilelbaiul, Storia delia filosofia. (Trad. it. por E. Zani- 
boni). Ed. Sandron, 2 t.

H. Hoeffding, Storia della filosofia moderna. (Trad. it. por P. 
Martinetti). Turin, 1913, 2 t.

B. Spaventa, La filosofia italiana nefle sue relazioni con la filo
sofia europea. Bari, Laterza, 1909.

J. Boyce, Lo spirito della filosofia moderna. (Trad. it. ed. La
terza, 1910, 2 t.).

F. Fiorentino, Manuale di storia della filosofia. (Ed. Para
via), 2 t.

M. De Wulf, Storia della filosofia medioevale. Firenze, 1913, 
2 t.

G. de Buggiero, La filosofia del cristianesimo. Bari, 1920, 3 t.
G. Wundt, Introducción a la filosofía (trad, española). Ma

drid, 1911, 2 t.
A. Fouillée, Historia de la filosofía (trad, española). Madrid, 

2 t.

b) Sobre autores y períodos

A. Fiorentino, Studi e ritratti sulla rinascenza. Laterza, 1911.
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G. Gentile, Giordano Bruno e il 'pensiero del rinascimento. F i
renze, 1911.

G. Gentile, Studi sul rinascimento. Firenze, 1923.
G. Gentile, Bernardino Telesio. Bari, 1911.
B. Croce, Il comuniSmo di T. Campanella. (Eli Materialismo 

storico).
C. Dentice D'Accadia, T. Campanella. Firenze, 1921.
V. Fazio Allmayer, G. Galilei. Palermo, 1912.
Ch. Adam, Philosophie de F. Bacon. Paris, 1890.
P. Villari, N. Macchiavalli c i suoi tempi. (Ed. Hoepli), 3 t. 
M. Menéndez y Pelayo, Los heterodoxos. Madrid.
M. Menéndez Pelayo, Ideas estéticas. Madrid (torcer tomo).
Fr. Bouillier, Histoire de la philosofie cartesienne. Paris, 1868. 
V. Stampanato, Vita di Giordano Bruno. (Ed. Principato), 1921. 
G. Saitta, La filosofia di Marsilio Ficino. (Ed. Principato), 

1924.
A. Lange, Luis Vives (trad. capanola, Madrid, rev. por M. v

Pelayo).
Nota. —  La bibliografia vicliiaua, por ser extensa, se dará 

oportunamente.
F. de Sanctis, Storia della letteratura italiana. (Ed. Treves), 

1913, 2 t.
F. Brunetière, Histoire de la littérature française. (Ed. Deia

gra ve), Paris, 3 t.
V. Bossi, Il cuattrocento. (Ed. Vallardi), 1 t.

c) Textos

M. Montaigne, Essais. Paris (Ed. Garnier).
N. Cusano, De docta ignorantia. Bari, 1913.
L. Vives, Tratado del alma. (Ed. La lectura, 1916).
B. Telesio, De natura rerum. (En B. Telesio, de Gentile, ed. cit. 

y especialmente en La filosofia di Telesio, de Montano Accademi
co Cosentino. Bari, 1914).

G. Bruno, Opere italiane. Bari, 1917.



T. Campanella, La città del sole. Napoli, 1920.
G. Galilei, Le opere. Firenze, 1907.
F. Bacon, Novum orpanum. (Com. ital. Bari, 1912).
R. Descartes, Discours de la méthode et méditations métaphy

siques.
G. Vico, La scienza nuova. Bari, 1911-16.

Nota. —  Oportunamente se aconsejará la bibliografia de revis
tas, artículos varios y  obras menores.

Jacinto J. Cuccaro.



Filosofía contemporánea

I. —  El positivismo, su evolución y fin.
II. —  El positivismo en nuestro "país.
III. —  El pragmatismo. —  James, Schiller, Vaihinger. 
IY. —  La teoría del conocimiento de Wundt.
Y. —  El cientificismo crítico : Mach, Poincaré, B al

dan, Meyerson.
VI. —  El cientificismo ingenuo : Ilaeckel, Le Dantec, 

Le Bon, Oswaldt.
VI. —  El neo-idealismo : Croce.
YIII. —  El neo-espiritualismo : Bergson.
IX. —  La transmutación de los valores : Nietzsche.
X. ■— Orientación axiológica.
X I. —  Corrientes místicas.
X II. —  Persistencia de influencias históricas.

BIBLIOGRAFIA

lloffd ing, Los filósofos contemporáneos.
Vorslander, Historia de la filosofía.
Cresson, Le malaise de la pensée philosopliique.



Guido de Ruggiero, Filosofía contemporánea.
Parodi, La philosophie contemporaine.
Thibouret, Le bergsonisme.
Ingenieros, Proposiciones.
Ingenieros, Le Dantec.
Las obras de los autores catados en el programa.

Alejandro Korn.

—  o í  ■—



Sociología

Primera parte

Introducción a la sociología general.

I

Crisis y renovación de los estudios de sociología.

II

Sociología pura y aplicada.

III

Formación de la sociología positivista y de la socio
logía tedeológica.
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IV

Naturaleza de la sociedad humana.

V

El problema del método en sociología. —  Aplicaciones 
en la investigación social hispano-americana.

V I

El problema de los orígenes de la sociedad. — Estado 
y familia. —  Exogamia y Totemismo. —  Religión, moral 
y  derecho.

Momentos formales, materiales y mentales de la evo
lución social.

Momentos formales y mentales de la evolución social.
Aplicaciones en la investigación de los orígenes de las 

sociedades hispano-americanas.

Segunda parte

Introducción a la sociología argentina.
Formación de la democracia colonial.

V II

Estado político y económico de España en el momento 
histórico del descubrimiento.

V III

Las razas, el medio físico y la estructura económica 
del Plata.
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IX

Los factores psíquicos.

La democracia del Plata en 1810.

BIBLIOGRAFIA 

Para las bolillas 1“ y 3"

Comte, Cours de philosophie positive (Paris, 1877), tomo IV, 
lecciones 46, 47, 50, 51 ; tomo V, lección 55.

Schaeffle, Struttura e vita del corpo sociale, en la Biblioteca 
del economista. 3“ serie, vol. V II, pág. 17 y sig.

Boutroux, Las leyes naturales (versión española, con prólogo 
por Diego Ruiz, cap. V i l .  En textos de Los grandes filósofos, 
Emilio Boutroux, segunda parte ; Las leyes sociales, tercera parte ; 
Ciencia y religión, Sociologismo y religión).

Kohler, Filosofía del derecho o historia universal del derecho 
(fundamentos, parágrafos 4, 8, 9 y II, Madrid, 1910).

Stammler, Economía y derecho según la concepción materialista 
de la historia (síntesis en Science et technique en droit privé 
positif, por François Geny, II, pág. 121 y sig., 1915).

Stammler, Sobre el método de la teoría histórica del derecho 
(en La escuela histórica del derecho, documentos para su estudio, 
por Savigny, Eiehorn, Gierke, Stammler. Madrid, 1908).

Natorp, Ecligión y humanidad (cap. I, II, III. Barcelona, casa 
editorial Estudio, 1914).

Natorp, Pedagogía social (libro II, cap. X V I, X V III, X V III, 
X IX . Ediciones de La lectura).

Croce, Materialismo storico ed economía marxistica (cap. I, 
IV  y IX , 1907).



Croee, La filosofía de Giambattista Vico (cap. III, IV y IX , 
1922).

Croee, Filosofía délia pratica, Economía cd Etica, pág. 201 y 
sig., 1923).

Gentile, Teoría generale dello spirito (cap. X III , 1920). 
Eleutheropulos, Sociología (primera parte., Madrid, 1911). 
Lévy-Bruhl, La philosophie d ’Auguste Comte (libro III, cap. 

III, IV, V. Paris, 1921).
Elhvood, Principes de psycho-sociologie (pág. 111,  Paris, 1914). 
Worms, Philosophie des sciences sociales (I , tercera parte, Pa

ris, 1913).
Quesada, Augusto Comte y sus doctrinas sociológicas (Buenos 

Aires, 1910).
Quesada, La sociología, carácter científico de su enseñanza 

(Buenos • Aires, 1905).
Posada, Principios de sociología (cap. V, Madrid, 1900).
Ortega y Gasset, El terna de nuestro tiempo (cap. I y I I ) .
Ortega y Gasset, Abejas milenarias ( Revista de Occidente, año

II, núui. 14).

Para las bolillas 2a, 4a y 5a

Rousseau, Contrato social (libro I, cap. V, VI, V II y VIII. 
Calpe, Madrid, 1921).

Azcárate, Concepto de la sociología (en la Biblioteca sociológica 
internacional, pág. 10-27).

Durkheim, De la división du travail social (pág. 157, de la 
Bibliothèque de philosophie contemporaine, París, 1922).

Durkheim, Las reglas del método sociológico ( Biblioteca cien
tífico-filosófica, Madrid, 1912).

Spengler, La decadencia de Occidente (introducción, cuadros 
morfológicos comparativos del a historia universal, y cap. II y
III, vol. I, Biblioteca de ideas del siglo X X . Calpe, 1923).

Vignes, La science sociale d ’après Ies principes de Le Play, en
Biblioteca sociológica internacional.

—  C l  —
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Deploige, til conflicto de la moral y de la sociología (cap. VIII, 
La España moderna, Madrid).

Seignobos, til método histórico aplicado a las ciencias sociales 
( Biblioteca científico-filosófica, Madrid, 1923, segunda parte, ca
pítulos X III , X IV  y X V ).

Bureau, Introduction à la méthode sociologique (tercera parte, 
cap. VTTT, IX  y X , Paris, 1923).

Para la bolilla 0"

Morgan, La humanidad prehistórica (tercera parte, cap. IT, 
III, IV. Biblioteca de síntesis histórica, dirigida por Henri Berz 
Editorial Cervantes. Barcelona, 1925).

Moret et Davy, Ves clans aux empires (en la Bibliothèque de 
synthèse historique, 1923).

Freud, Totem y Tabú (eap. III y IV, Biblioteca nueva, Ma
drid).

Eleatheropulos, Sociología (primera parte, Madrid, 1911).
Kovalevsky, Orígenes y evolución de la familid y de, la propie

dad (F. Granada y Cía., editores, Barcelona).
Frazer, Totemism and oxogamy, 1910.
Van Gennep, L ’état actuel du problème totémique, Paris, 1920.
Girau-Teulon, Los origeneg del matrimonio y de la familia. 

(Introducción, eap. 1 y V. Madrid, 1914).
Lubbok, Los orígenes de la civilización y la condición primi

tiva del hombre (cap. III  y X, Madrid, 1912).

La bibliografía sobre sociología argentina será presentada a 
los alumnos, distribuida en temas especiales, .para la redacción 
de monografías.

Ricardo Revene.



La ética en el sistema de la fenomenología y filosofía 
del espíritu.

II

La ética clásica antigua.

TTT

La ética medieval.

IV

La ética moderna prekantiana.

v

La ética kantiana.
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'VI

La ética postkantiana. —  Principales tendencias de la 
ética contemporánea.

BIBLIOGRAFIA

(A  más de las obras que el profesor eitará en la clase).
Fustel' de Coulanges, La cité antique.
Zeller, Filosofía de los griegos.
Lecky, History o f curo pean morals (London, Green). 
Letourneau, L ’évolution de la moral (Paris, Yigot).
Wundt, Etica.
Marion, Ve la solidarité morale.
Makenzie, A manual of tliics (London).
Paulsen, System der cthïk.
Gide, Moral social.
Ilotfding, Etica.
Laurie, Etilica ou l ’Ethique de la raison (Trad. fr. de Re

made).
Mill, La liberté,
Rieardon, He Videal.
Spencer, La justicia.
Petrone, Problemi del mondo morale.
Croce, Filosofía de la pratica.
Yidari, Etica.

Juan Chialtra.

*



Estética

I. —  Breve reseña de la historia de estética.
II. —  Estética y psicología. —  Estética e historia. —  

Estética y arqueología.
III. —  La obra de arte. —  Belleza natural y belleza 

artística. —  La evolución del arte.
IV. —  La arquitectura en Grecia.
V. —  La música moderna.

BIBLIOGRAFIA

M. Menendez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas en Es
paña.

Ch. Cherfils, L ’esthétique positiviste. Exposé d ’ensemble d ’a
près les textes.

Ch. Lalo, L ’esthétiqiie expérimentale contemporaine.
G. Rensi, La scepsi estética.
A. de Grainont Lesparre, Essai sur le sentiment esthétique.
Ch. Lalo, Les sentiments esthétiques.
Guyau, L ’art au povnt de vue sociologique.
G. Rageot, La beauté. Essai d ’esthétique historique.
G. Dubufe, La valeur de l ’art.



W. Deonna, L ’archéologie, son domaine, son but.
\V. Domina, ¿es lois et les rythmes dans l ’art.
Ch. Albert, Qu’est que l ’art? L ’art, son sens et sa place dans 

la vie.
E. Alarguery, L ’ œuvre d ’ art et l ’ évolution.
W. Cherbuliez, L ’art et la nature.
A. Loisel, L ’expérience esthétique et l ’ idéal chrétien.
R. Pétrucci, Le sentiment de la beauté au X IX r siècle.
H.Dusnnze, Les réglés esthétiques et les lois du sentiment. 
Taine, Philosophie de l ’art.
A. De ftidder et W. Desnna, L ’art en Grèce.
Al. Boulé, L ’Acropole d ’Athènes.
Boutniy, La philosophie de l ’architecture en Grèce.
Gartner, Principlcs of greek art.
W. Desnna, L ’expression des sentiments dans l ’art grec.
Al. A. Barrenechoa, Historia estética de la mûsica.

Mariano A. Barrcnechea.



Introducción a los estudios históricos

I. —  El plan de los estudios históricos en la Facultad 
de Filosofía y Letras. —  Las nuevas investigaciones geo
gráficas, prehistóricas e históricas. —  Los estudios his
tóricos en otras universidades argentinas.

II. —  Formas de encarar la enseñanza de la metodo
logía y crítica históricas. —  Plan de los pricipales auto
res de manuales sobre esta materia. —  Reseña general 
del desarrollo de la metodología y crítica históricas en 
Francia, Alemania, Bélgica, Italia, España, América en 
general.

III. —  Fundamentos del conocer histórico. —  Las 
teorías contemporáneas más importantes acerca del con
cepto y contenido de la historia.

IV. —  Los problemas de la filosofía de la historia. —  
La historiografía moderna en general. •—■ Caracteres más 
importantes de las tendencias en la historiografía ar
gentina contemporánea.

V. —  Las cuestiones fundamentales del método histó
rico : los elementos, los instrumentos y el modo de cono-
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cer. —  Las fuentes de la historia, su clasificación. —  El 
problema de la realidad en historia.

VI. —  Las cuestiones de la heurística y sus aplica
ciones a la historia americana y argentina. —  Los estu
dios históricos en América en general. —  La bibliografía.

VII. —  Los grandes historiadores del último siglo. —  
Caracteres de la producción histórica reciente.

BIBLIOGRAFIA 

Parte general

I. —  Notas del profesor; L. M. Torres, Plan, publicado en ol 
tomo V  de Documentos para la historia argentina, Buenos Aires, 
1915. —  L. M. Torres, La sección de historia de la Facultad de 
filosofía y letras, etc., en Perista argentina de ciendsa políticas, 
X II, Buenos Aires, 191(1.

IT. —  E. Berlieim, Lerbuch der historicren mctode, y tra
ducción A. Crivellucci, cap. 3 y 4, Pisa, 1897. —  Gli. V. Langlois y 
Olí. Seignobos, Introduction aux études historiques, Paris, 1897. •— 
B. A. Hinsdale, How to study and tcach history, New York, 1897. 
—  R. Altamira. La enseñanza de la historia, Madrid, 1895; Cues
tiones modernas, etc., Madrid, 1904. —  Ch. V. Langlois, Manuel 
de bibliographie historique, Paris, 1901-1904. —  A. Ballesteros, 
Cuestiones históricas, Madrid, 1913. —  Z. García Villada, M eto
dología y crítica históricas, Barcelona, 1921. —  E. Quesada, La 
enseñanza de la historia en las universidades alemanas, La Plata, 
1910.

III. —  Bernheim, ibid, traducción Barbati, 1907. —  G. Monod, 
Historia, en Del método en las ciencias, Madrid, 1911. —  Xéno- 
pol, Teoría de la historia, Madrid, 1911. —  B. Croce, Teoría e 
storia della storiografia, 1917.

IV. —  G. Monod, ibid. —  Altamira, Filosof ía de la historia, etc., 
Madrid, 1915. —  Bernheim, traducción Barbati. —  E. Fueter, His
toire de l ’historiographie moderne, Paris, 1914. —  Notas del pro
fesor.
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V. —  Bernheim, traducción de Orivellucci, con el título : Manua
le del método storico, 1897. —  Notas del profesor sobre museos 
arqueológicos, archivos y monetarios argentinos más importantes. 
—  Ballesteros, Cuestiones, etc. —  Langlois, Manuel de bibliogra
phie. —  J. Muñoz y Somero, Manual de paleografía diplomática 
española, Madrid, sin fecha.

P A R T E  E SP E C IA L

VI. — Notas del profesor. —  i?. Rojas, Historia de la literatura 
argentina, II y III, Buenos Aires, 1918 y 1920. —  Rómulo 11. 
Carbia, Historia de la historiografía argentina, 1925. —  A. de 
León I’ inelo, Epítome de la biblioteca oriental y occidental, etc., 
Madrid, 1629. —  N. Antonio, Biblioteca hispana vêtus y biblioteca 
hispana nova, Madrid, 1783-1788.

A. González de Bania y L. Pinelo, Epítome de la biblioteca 
oriental, occidental, náutica y geográfica, etc., Madrid, 1737.

.1, .1. de Eguiara y Eguren, Biblioteca mejicana, etc., Méjico, 
1755.

,{. M. Beristain y Kouza, Biblioteca hispano-amcricana septen
trional (segunda edición), México, 1816.

P. P. A. y A. Backer, Bibliothèque des écrivains de la compa
gina de Jésus, Liège, 1853-1861.

.1. Sabin, A. Dictionary o f books relating to America, etc., New 
York, 1868-1881.

.1. García Icazbaleeta, Apuntes tiara un catálogo de escritores 
en lenguas indígenas de América, México, 1866.

B. Mitre, Catálogo razonado de la sección lenguas americanas, 
Buenos Aires, 1909-1910.

.1. T. Medina, Biblioteca hispano-amcricana, 1898-1907.

.1. René Moreno, Biblioteca boliviana; Biblioteca peruana; En
sayo de una bibliografía general de los periódicos de Bolivia, etc., 
1879-1905.

A. Zinny, Efemeridografías, etc.

Las colecciones cartográficas que se relacionan con la
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historia de América meridional, y de posible consulta en 
nuestros principales fondos bibliográficos, son los siguien
tes : Alegato de Chile y Argentina ; Brasil y Argentina ; 
Brasil y Venezuela; Brasil y Guayana inglesa; Perú y 
Bolivia. Las principales colecciones sistemáticas de ma
pas antiguos, con reproducciones faesimilares, existentes 
en las bibliotecas de Buenos Aires, son las de Windsor, 
Humboldt ( A . ) ,  Jomard, Kohl, Nordenskiold, Torres 
Lanzas, etc.

L ilis I /1 T o r r e s .

t



G e og ra fía  fís ica

PARTE GENERAL

I. —  Introducción : Desarrollo histórico de la geo
grafía. —  La geografía física como ciencia moderna.

Nociones geofísicas.

II. —  Constitución de la tierra y energía interna. —■ 
Configuración y dimensiones de la tierra. —  Movimien
tos de la tierra y energía solar.

III. —  La litosfera : I o el relieve ; 2o la mutabilidad 
del relieve ; 3o cambios de mar y tierra.

IV. —  La hidrosfera : 1° constitución y dinámica ; 2o 
la hidrosfera y los fenómenos climatológicos.

V. —  La atmósfera : I o constitución y dinámica ; 2o 
el calor ; 3o la presión barométrica y vientos ; 4o el agua 
en la atmósfera y precipitaciones.

VI. —  Consideraciones generales : I o la importancia 
del clima para la fisiografía y biogeografia ; 2o cambios
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climatológicos; 3o importancia de los factores climatoló
gicos para el desarrollo y la historia del hombre.

PARTE ESPECIAL 

Nocion es fisiográficas.

V il. — El antagonismo de los procesos fisiográficos : 
Io la superficie terrestre como campo de procesos físi
cos; 2o concepto de morfología; 3o concepto de morfo- 
genía.

VIII. —  Los agentes intradinámicos : Io deformacio
nes de la tierra; 2o isostasía; 3o movimientos orogénicos; 
4o movimientos epirogénicos.

IX. ■— Las formas primitivas : Io áreas continentales 
y cuencas oceánicas; 2o regiones de ascenso y descenso; 
3o la formación de las montañas; 4o las grandes zonas 
estructurales de la superficie terrestre.

X . —  Los agentes extradinámicos : Io la desintegra
ción y descomposición ; 2o las corrientes de gravitación ; 
3o las tres regiones climatológicas desde el punto de vista 
fisiográfico.

X I. —  El agua corriente : 10 la erosión fluvial; 2° la 
acumulación fluvial; 3° la formación de los valles; 4o el 
relieve producido por la erosión fluvial.

X I I. —  El hielo : Io la nieve y sus límites; 2o tipos 
de glaciares; 3o la erosión glacial; 4U la acumulación gla
cial ; 4o el relieve producido por la acción del hielo.

X III. —  El viento : Io circunstancias favorables para 
la acción del viento; 2o la deflación; 3o la acumulación



por medio del viento; 4o el relieve producido por la ac
ción del viento.

X IV . —  El mar : I o los procesos de erosión; 2" los 
procesos de acumulación; 3o tipos de formas costaneras.

XV . —  Elementos de morfología : I o desarrollo de las 
ideas acerca de la formación del relieve de la superficie 
terrestre ;v 2o el ciclo de erosión del clima húmedo; 3o el 
ciclo de erosión del clima seco; 4o el ciclo de erosión 
del clima frío.

X V I. —  Elementos de morfogenía : estructuras y 
movimientos; 2o las condiciones climatológicas y la de
nudación ; 3o la influencia de los cambios climatéricos; 
4o sobreposición de ciclos diferentes; 5o los remanentes 
de formas antiguas y su interpretación.

X V II. —  Estudio morfogénico de las montañas : I o di
ferencias de constitución y estructura; 2o distinción de 
las fases de evolución; 3o análisis del relieve actual; 4° 
estudios sintéticos; 5o ejemplo : Los andes argentinos.

Xociones biogeográficas.

XYTI1. —  La biosfera marina y terrestre; I o evolu
ción de la biosfera; 2o la cubierta vegetal; 3o la vida 
animal; 4o los fenómenos de la dispersión.

XTX. —  La cubierta vegetal : I o concepto de geogra
fía botánica; 2o los factores de la formación y distri
bución de la cubierta vegetal; 3o tipos de formaciones de 
importancia fisiográfica.

X X . —  La vida animal : Concepto de zoología geográ
fica ; 2o los factores de la evolución y dispersión de los
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animales; 3o migrcaiones; 4o acción fisiográfica de los 
animales.

X X I. —  El hombre y  la biosfera.

Bibliografía. —  E. Brugier, Elementos de cosmografía, Buenos 
Aíres. —  T. O. C'liainberlin ;i. lí. D. Salisburv, tíeology, Processes 
a. their results, t. 1, London 1909. \V. M. Davis, Uie erklärende 
Beschreibung der Landformen, Leipzig u. Berlin, 1912. —  A. de 
Lapparent, Lecons de géograpliic physique, Paris, 1907. —  E. de 
Martonne, Traite de géographie physique, Paris, 1920. —  E. de 
Martonne, Abrégé de géographie physique,, Paris, 1922. —  A 
PeiH-k, Morphologie der Erdoberfläche, 2 tomos, Stuttgart, 1894. 
—  A. Philippson, Grundzüge der allgemeinen Geographie, 2 tomos, 
Leipzig, 1921, .1923, 1924. —  A. Supan, Grundzüge de\r physichen 
Erdkunde, Leipzig, 1916. —  H. Wagner, Lcjirbueh der Geographie, 
t. I, 1, 2, 3; Hannover u. Leipzig, 1920, 1922, 1923.

J. Keiclel.



G e o g ra fía  hum ana

Parte general

I. —  Definición de la Geografía dentro de su concep
to monistico actual.

II. —  La Geografía humana como modalidad de la 
ciencia geográfica. —  Su definición y dominio.

III. —  Desarrollo de los estudios de Geografía huma
na : a) antecedentes mediatos; b) los precursores; c) 
Iiatzel y sus continuadores.

IV. —  De las lococonexiones y del principio de acti
vidad en el estudio de los hechos de Geografía humana.

Y. —  Agrupación jerárcjuica de los hechos de Geogra
fía humana. —  Los grandes grupos y sus subdivisiones.

Parte especial

VI. —  La habitación como hecho geográfico de super-



ficie. — Forma y materiales constructivos. —  Habita
ción-tipo. — Ejemplos de unidades geográficas.

VII. —  La vía de circulación como hecho geográfico 
de superficie.

VIII. — Localización de la instalación humana. —  
Ubicación. — Diseminación. — Concentración. —  Límites.

TX. —  Fisonomía de la instalación humana.
X . — Interdependencia de la instalación humana y 

la vía de circulación.
X I. — Geografía urbana.
X II. — Geografía general de la circulación.

N o t a . —  La dirección de la enseñanza, en la ¡jarte especial, 
será preferentemente nacional.

BIBLIOGRAFIA

Varie (/onerai

T. —  B ibliografía esencial. —  E. Ban so, Geographie, en P e
termann Milt., LVI1I, I, 1-4. 69-74, 128-131, Gotha (1912). — 
E. H. del Villar, La definición y divisiones de la Geografía dentro 
de su concepto unitario actual, en Estudio, X I, 22-36 (Barcelo
na, 1915).

B ibliografía accesoria. —  F. Hahn, Methodische Untersuchun
gen ueher dio Grenzen der Geographie (Erdbeschreibung), gegen 
die Nachbarwissenschaften, en Petermann Min.,. LX, T, 1-4, 65-68, 
121-124, Gotha (1914).

IT. —  J. Brunhes, La Géographie humaine, Essai de classifica
tion positive, 1-6, París, 1912.

III. —  a) R. Almagiá, La Geografía humana, en Verbum,
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X III , 713-71G, Buenos Aires, 1919. —  F. Batzel, La terra e la 
vita, Geografia comparativa (traducción de Die Erde und das Le
ben, del mismo autor), I, 29-43, 45-47, Torino, 1905. —  F. Batzel, 
Geografia dell’uomo (traducción del primer tomo de Anthropogeo- 
graphie, del mismo autor), 13-18, Torino, 1914.

b) Almagià, ibid, 710-722. —  Batzel, La terra, etc., I, 47-60. — 
Batzel, Geografia, etc., 18-38.

c) Almagià, ibid, 722-734. —  Brunhes, ibid, 31-47. —  P. Oler- 
get, La Géographie humaine d ’après M. Jean Brunhes, en Ann. de 
Géog., X X , 325-335, Paris, 1910. —  M. Zimmermann, La Géogra
phie humaine, d ’ après Jean Brunheis, en Ann. de Géog., X X , 
97-100, Paris, 1911.

IV. —  Brunhes, ibid., 6-33.

V. —  Almagià, ibid., 734-738. —  Brunhes, ibid., 47-00.

Farte especial

La parte especial de este programa comprende el examen de los 
dos aspectos de la ocupación improductiva del suelo : habitación 
y vía de circulación. Implica, no sólo el estudio de los caracteres 
materiales y tipos diversos de ambos hechos geográficos en cuan
to dependen de las condiciones naturales, sino, también, el de 
los rasgos fisonómieos que resultan al combinarse; el de los fac
tores que favorecen o restringen la instalación, su diseminación, 
concentración y límites; el de las particularidades distintivas de la 
Geografía urbana en general; el de los caracteres orgánicos y di
ferenciales de determinados tipos de aglomeración; y, por último, 
el de los aspectos más sugerentes de la geografía de la circulación.

La bibliografía referente a tan diversos asuntos es copiosa. Está 
formada por muy pocas obras de conjunto y comprende, en cam
bio, gran número de estudios monográficos aparecidos en publi
caciones periódicas, especialmente alemanas; acaso, por esta cau
sa, sea poco accesible para los más. No existe, por otra parte, bi
bliografía argentina sobre estos tópicos; las informaciones utili- 
zables se hallan tan diluidas que es de todo punto imposible for-
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mar con ellas un breve corpus de orientación. Por ello, el pro
fesor, a medida que desarrolle su enseñanza, las dará a conocer, 
fijará su valor y establecerá las coordinaciones necesarias. La nó
mina que sigue, además de mencionar las obras de conjunto más 
accesibles, comprende, a título de ejemplo, tal cual estudio mono
gráfico que resume, las más de las veces, una modalidad típica de 
investigación.

VT. —  B ibliografía esencial. —  Brunhes, ibid., 89-125. —  P. 
Vidal de la Blaclic, Príncipes de Géographie humaine, 149-107, Pa
rís, 1922.

B ibliografía accesoria. —  Brunhes, Géographie humaine de 
la France, I, 411-444, 401-482, Paris, 1920. —  J. Cvijie, La pénin
sule balkanique, 225-251, Paris, 1918. —  J. Levainville, Le Morvan, 
220-234, Paris, 1909. —  B. Musset, Le Bas-Maine, 422-425, Paris, 
1917. —  H. Wagner, Tratatto di Geografía generale, 1ÍÍ, 205
272, Tormo, 1911.

V II. —■ B ibliografía esencial. —  Brunhes, La Géographie hu
maine, etc., 125-131. —  G. Dresller, Fusspfad und W eg geogra
phisch betrachtet, en Mitt. Erd. Leipzig, 1905, 137-239, Leipzig, 
1900. —  Batzel, Anthropogeographie, II, 525-530, Stuttgart, 1891.
—  Vidal de la Blache, ibid., 231-202.

B ibliografía accesoria. —  Ratzel, La terra, etc., II, 708-773.
—  Wagner, ibid., 319-355.

V I ÍI. —  B ibliografía esencial. —  Brunhes, La Géographie hu
maine, etc., 144-170. —  Ratzel, Anthropogeographie, II, 401-403.
—  Vidal de la Blache, ibid., 109-197.

B ibliografía accesoria. —  G. Berndt, Der Alpenfoehn in seinem 
Einfluss auf Natur und Menschenleben, en Petermann Mitt. Eh., 
83, Gotha, 1880. —  Brunhes, Géographie humaine de la France, I, 
445-400. —  G. Chisholm, On the distribution o f towns and villages 
in England, en Gêog. Journ., IX , 70-87, X, 511-530, London, 1897.
—  Cvijic, ibid., 191-224. —  Levainville, ibid., 235-258. —  E. 
Churchill Semple, Influences o f géographie environment, 129-203. 
New York, 1911. —  Wagner, ibid, III, 273-280, 280-288, 290-298, 
315-317.



IX. —  B ibliografía esencial. —  Brunhes, La Géographie hu
maine, etc., 132-144, —  J. G. Kohl, Verkehr und die Ansiedelungen 
der Menschen in ihrer Abhaengigkcit von der Gestaltung der Erdo- 
bcrflaeche, 165-202, Dresden y Leipzig, 1841. —  Ratzel, Anthropo- 
geographie, II, 401-463.

B ibliografía accesoria. —  R. Bolín, Die Siedelungen in der 
Leipziger Tiefland flucht nach Lage und Gestalt, en M itt, Erd., 
Leipzig, 1901, 89-149, Leipzig, 1902. —  Musset, ibid., 422-437. — 
Ratzel, La terra, etc., II, 791-797. —  Wagner, ibid., II, 291-293.

X. —  Brunhes, La géographie humaine, etc., 180-186. —  Ratzel, 
Anthropogeographie, II, 464-496.

X I. —  B ibliografía esencial. —  Brunhes, La Géographie hu
maine, etc., 186-208. —  K. Bücher, B. Ratzel y otros, Die Gross
tadt, Dresden, 1913. —  Wagner, ibid., III, 288-291, 317-319.

B ibliografía accesoria. —  C. Birmann, Situation et site de Lau
sanne, en Bull, Soc. Géog. Neuchâtel, X X V , 122-149, Neuchâtel, 
1916. —  N. Hassert, Die Geographische Lage und Entwickelung 
Lcipzig ’s, en Mitt. Erd. Leipzig, 1898, 17-53, Leipzig, 1899. — 
G. Taylor, The évolution of a capital, a physiographie-study o f the 
foundation of Camberra, Australia, en Geog. Journ., X L III , 
378-395, 536-554, London, 1914.

XIT. —  B ibliografía esencial. —  Brunhes, La géographie hu
maine, etc., 220-239. —  Kohl, ibid., 12-53. —  B. Ratzel, Politische 
Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehres und 
des Krieges, 447-531, München-Berlin, 1913.

B ibliografía accesoria. —  K. Dove, Ziele und Aufgaben der 
Verkehrsgeographie, en Petermann Mitt., LYI, I, 1-5. Gotha 
(1910). —• A. Hettner, Die geographische Verbreitung der Tran
sportmittel des Landverkehrs, en Zeit. Erd. Berlin, X X IX , 271-289, 
Berlin, 1894. —  Semple, ibid., 318-379, 524-526.

Félix F. Oides.



H istoria  de la civilización

LA EDzVD MEDIA

La infancia de la nueva civilización

T e m a  : Continuando el estudio de la civilización 
occidental en sus orígenes, después de haberla segui
do en su evolución desde el período involutivo de la 
civilización romana, la caída del mundo antiguo y la 
alta edad media, a la que consideramos como su fase 
embrionaria, hemos llegado a la época en que se defi
nen ya claramente los rasgos básicos del mundo nuevo. 
Es la Edad Media.

Agotada la acción y la misión de las invasiones ger
mánicas por el imperio carlovingio, una nueva presión 
se hace sentir sobre todos los puntos de la línea di
visoria que acaba de trazarse entre la civilización y 
la barbarie, cuyo resultado histórico se define en la carac
terización firme e inconfundible del nuevo tipo de civi
lización que surge. Por esa presión, en efecto, impó-
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nese la necesidad de la defensa simultánea sobre todos 
los puntos del horizonte, favoreciendo así el principio 
de desintegración que dió origen a las naciones. El 
ataque árabe ha sido estudiado en el curso anterior. 
El normando, el eslavo, el húngaro serán considera
dos en el actual. Es así como se produce el desmembra
miento del Imperio carlovingio, y la sociedad entra en 
un Estado, al pronto caótico, pero que no tarda en 
delinearse en un nuevo fenómeno orgánico, por el cual 
quedan vinculados en una vasta jerarquía de sobera
nos, señores y vasallos todos los individuos y todas las 
clases, desde el rey al villano y al siervo de la gleba. 
Es el Feudalismo.

El Feudalismo tiivo dos consecuencias fundamen
tales, que determinaron la fase ulterior en la marcha 
de la civilización :

a) La lucha entre el Imperio y la Iglesia;
b) Las Cruzadas.
De la lucha entre el Imperio y la Iglesia surgió el 

nuevo concepto de las instituciones sociales y políticas.
En las Cruzadas alboreó el Renacimiento.

LA INVESTIGACION

I. —  La transformación del mundo occidental bajo la 
influencia de la raza germánica. —  1. Crítica de las 
fuentes. —  2. Las razas germánicas y el Imperio. —  3. 
Las dinastías francas y el Derecho Divino. —  4. El Santo 
Romano Imperio. —  5. Emperador y Papa.

6
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FUENTES

L iterarias : Tácito, Germania. —  Proeopio, De Bello Gotliico.

No literarias : Grégoire de Tours, Historia Francorum. —  
Einhardo, Vita Caroli. —  Los Gesta del Monje de St. Gall, tra
ducidos por Guizot con el título de Faits et gestes. —  En el Codex 
Carolinus las cartas dirigidas por los papas a los reyes francos.

Autoridad : Fustel de Coulanges, Histoire des institutions po
litiques de l ’ancienne France.

II. —  El Feudalismo. —  1. Crítica de las fuentes. —
2. El Imperio carlovingio y el sistema feudal. —  3. Car
gas y privilegios. •— 4. Villanos y siervos. —  5. El siste
ma feudal.

FUENTES

L iterarias : Salviano, De Gubernatione Dei.

No literarias : Crónicas y romances. Recomiéndase : Guibert 
de Nogent, Vie, par lui même (coleec. Guizot). —  La colección 
Gesta dei per francos (Bongars). —  Guillermo de Tiro, Historia 
belli sacri.

Autoridad : Seignobos Le regime féodale, en la Histoire ge
nérale, editada por Lavisse y Rambaud.

III. —  El Imperio Medieval. ■— 1. Crítica de las fuen
tes. —  2. El concepto laico y el eclesiástico del Estado. —
3. El concepto del Estado y el pensamiento filosófico. —
4. La tradición romana y el papado.

FUENTES

L iterarias : San Agustín, De Civitate Dei. —  Santo Tomás, 
De Eegimine Principum. —  Dante, De Monarchia.
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No literarias : La ley sálica (c. 49(1). —  Las capitulares de 
Carlomagno (802). —  Acta de la división del imperio entre los 
hijos del emperador Luis el Piadoso (817). —  Tratado de Aix, 
referente a la división del reino de Lotario II  (870). —  Decreto 
del emperador Enrique IV  referente a la tregua de Dios (1085). 
—  La Bula de oro del emperador Carlos IV.

A utoridad : Sheppard, The fall o f Bom and the rise o f New 
Nationalities.

IV. —  La Iglesia y la civilización Medieval. —  1. Crí
tica de las fuentes. —  2. El Papado y  el Imperio. Ori
gen del conflicto entre ambos. —  3. El conflicto. —  4. 
Las cruzadas. Las órdenes mendicantes. La Iglesia y los 
primeros gérmenes del Renacimiento.

FUENTES

Para la constitución de la Iglesia : La Begla de San Benito 
(siglo v i). —  La Decretal de la donación de Constantino (c. 800). 
—  Acta de la fundación de la Abadía de Cluny (910). —  La 
Begla de San Francisco (1223). —  La institución del jubileo por 
el papa Bonifacio V III  (1300).

Para las relaciones entre el imperio y la Iglesia : Decreto del 
año 1059 referente a la elección papal (en la versión papal y en 
la imperial). —  La carta de Adriano IV  a Federico Barbarroja 
con motivo del incidente de Besançon (septiembre, 1157). — 
Manifiesto del emperador (octubre, 1157). —  La carta de Adria
no IV  a los obispos de Alemania. —  La carta de los obispos de 
Alemania al papa. —  La carta de de Adriano IV  al emperador 
(febrero, 1158). —  La Epístola Mimor al Concilio de Pavía ( fe 
brero, 1160), con motivo del conflicto entre Federico Barbarroja 
y Alejandro III. —  El Acta de la paz de Venecia (1177).



Para las cruzadas : La bula del papa Eugenio I II  procla
mando la cruzada (1215).

Para la lucha por las investiduras : Decretos papales del día 
19 de noviembre de 1078 y del día 7 de marzo de 1080 prohibien
do a los clérigos recibir las investiduras de manos de la autoridad 
laica. —  El decreto papal dictaminando sobre las investiduras. 
—  La carta de Gregorio V II a Enrique IV  (diciembre 1075). — 
La respuesta de Enrique (enero 24 de 1076). —  La carta de 
los obispos a Gregorio V II (enero 24 de 1076). —  Bula de la 
primera deposición de Enrique IV  (febrero 22 de 1076). —  In
vitación de Enrique IV  para el Concilio de Worms (1076). — 
Convención de Oppenheim : a) promesa del rey de ofrecer obe
diencia al papa; b) edicto anulando la sentencia contra Grego
rio V II (1076). —  Bula de la segunda deposición de Enrique IV 
(7 de marzo de 1080). —  Acta del Concordato de Worms (sep
tiembre 23 de 1122).

Para una visión de conjunto : Las bulas Clericis laicos, del año 
1296, y TJnam Sanctam, del año 1299. La ley Licet juris de la 
Dieta de Francoforte (año de 1338).

A utoridad : Doellinger, Vas Papattum.

Y. —  La teología y la civilización medieval. —  1. Crí
tica de las fuentes. —  2. La teología desde Gregorio I a 
Carlomagno. — 3. La Teología y la Escolástica. — 4 . La 
Escolástica y las Universidades. — 5. El método escolás
tico.

FUENTES

Para la teología : Epístola ad AUprandum (Migne, 96, pá
gina 917). —  Alcuino, adv. Relie, (ibid., 101, pág. 136). —  Gott
schalk (ibid., 121, pág. 347). —  Scotus, Ve Vivina Praedesi. 
(ibid, 122, pág. 392). —  Vei Corpore et ánguine Vomini (Migue, 
122, 392). ■— Cartas de San Anselmo en Migne.
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Para la Escolástica : Anselmo, Abelardo, Bernardo, San Víctor, 
todos en Migne. —  Santo Tomás, Summa Theologien.

A utoridad : Ueberweg y Heinze, Grundriss der Gesell, der 
Philosophie, espec. vol. TT.

VI. —  El derecho canónico. —  1. Crítica de las fuen
tes. —  2. El derecho canónico y la Cristiandad. —  3. 
Los cánones. —  4. Los materiales del Derecho Canónico.

FUENTES

Corpus Juris Canoniei.
A utoridad : Sanguinetti, Juris Ecclesiastici Jurisdictiones.

V II. —  Valorización de la civilización medieval. —  1. 
Crítica de las fuentes. —  2. La idea medieval de la Uni
dad. —  3. El principio laico y el eclesiástico en la con
troversia de la escuela. —  4. La soberanía popular : Mar
silio, Cusano. —  5. Derecho natural y Derecho positi
vo. —  6. La doctrina del contrato. —  7. El gobierno 
representativo.

FUENTES

L iterarias : Dante, De monarchia. —  Santo Tomás, De reyi- 
mine prineipum. —  Marsiglio de Padua, Defensor Pacis.

No literarias : Hincmar (Migne, vol. 125-126). —  Juan de 
Salisbury, Polycratus (ibid., vol. 109).

A utoridad : A. J. Carlyle, Medioeval political tlieory in thc 
West.
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BIBLIOGRAFIA SELECTA

Para la critica de las fuentes :

Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters 
im Abendlante. —  Manitius Geschichte der Lateinischen Literatur 
des Mittelalters.

Para la historia general de la Edad Media :

Prutz, Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. —  
Hallara, Vietw o f the State o f Europe during the Middle Ages. —  
Duruy, Histoire du Moyen Age.

Para la historia del Imperio :

Banke, Weltgeschichte. —  Giesebreeht, Geschichte der Deutschen 
Kaiserzeit. —  Gregorovius, Geschichte der Stadt Born im Mit
telalter. —  Bryce, The Holy Roman Empire. —• Bury, History of 
the later Bonum Empire. —  Bisher, The Mediaeval Empire. ■— 
Gibbon, Decline and fall o f the Roman Empire. —  Zeller, Histoire 
de l ’Allemagne. —  Histoire générale du quatreme siècle a nos 
jours, edit, por Lavisse y Rambaud.

Para la historia de la Iglesia :

Hauek, Kirchengeschichte Deutschlands. —  Milman, History of 
Latin Christianity.

Para la historia de las relaciones entre el Impelió y la Inglesia :

Martens, Gregor YII, sein Laben und Wirken. —  Bernheim, 
Das Wormser Konkordat. —  Ibach, Der Kampf zwischen Papsttum, 
und Königtum von Gregor V II bis Calixt 11. —  Davis, England 
under the Normans and the Angevins. —  Welch, Anselm and his 
work. —  Viollet, Histoire des Institutions monarchiques de la



France soits les premieres capetiens. —■ Rémersat, Sant Anselme le 
Canterbury.

Lectura obligatoria para los alumnos que no participan en los 
trabajos de aula o de seminario :

San Agustín, Ve Civitate Dei, libro V. —  Santo Tomás, De 
Regimine Principum. —  Dante, D& Monarchia, especialmente el 
libro III. —  Prutz, Historia de los Estados de Occidente durante 
la Edad Media (colección Onken). —  Doellinger, El pontificado 
(traducción de Demetrio Zorrilla, ed. La España moderna).

SEMINARIO

A. —  Tratamiento critico de la fuentes

Reasumiendo la investigación del seminario anterior, serán te
nidos en cuenta los resultados en él alcanzados, y se proseguirán 
los trabajos en la forma siguiente :

1. P uentes literarias : Sinopsis de las fuentes aprovechadas 
por Michelet (Histoire romaine) para la descripción de los triun
fos de César (Veleyo Paterc, Suetonio, Dion Casio, Ploro, V ir
gilio).

2. P uentes no literarias : Analizar y hacer la crítica de com
probación y filológica del Monumentum Ancyranum, cuyo texto ha 
fijado y versiculado en el seminario anterior.

B. —  Papirología

Extractar, ordenar en sinopsis, analizar y preparar para la 
elaboración histórica, el material del Corpus Grenfell y Hunt.

Tema : El Cesarismo.

C. —  Ejercicios de lectura de documentos argentinos 

(Epoca! colonial)

Se harán semanalmente ejercicios metódicos de lectura de do
cumentos coloniales, sobre la colección facsimilar perteneciente al 
gabinete de historia.

Clemente Ricci.
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H istoria  de América 
en sus relaciones con Europa

INTRODUCCION

La situación política, económica y social, al comenzar 
el siglo x v i i i . —  El equilibrio europeo y la sucesión de 
Carlos II. —  La política continental de Luis X IV  y la 
política colonial inglesa. —  El testamento de Carlos II 
de España.

PRIMERA PARTE

I. —  La sucesión de España y el tratado de Utrecht. —  
Las colonias españolas, inglesas, francesas y portuguesas 
en América, a comienzos del siglo x v iii  ; régimen colo
nial implantado en cada una de ellas. —  Orientaciones 
que siguieron España, Francia, Inglaterra y Portugal. 
Tratados que precedieron, de inmediato, al de Utrecht. 
—  Análisis del tratado de Utrecht en lo que se refiere a 
América.



II. —  Resultados del tratado de Utrecht en América y  
especialmente en el Río de la Plata. —  El tratado del 
asiento con Inglaterra. —  La South Sea Company. —  
Efectos económicos y sociales. —  Las nuevas corrientes 
del comercio.

III. —  Los conflictos internacionales entre España y  
Portugal en América durante el siglo xvm. —  Breve no
ción de la expansión colonial en América. —  Los avances 
en la Banda Oriental del Río de la Plata. —  La Colonia 
del Sacramento. —  Montevideo. —  El tratado de San Il
defonso.

IV. —  Desenvolvimiento histórico del Río de la Plata 
y de las regiones mediterráneas durante los reinados de 
Felipe V  y Fernando V I .  —  Las industrias. —  El comer
cio. —  El desarrollo de las poblaciones. —  El litoral y 
el interior. —  Las reformas implantadas en América por 
aquellos monarcas y con especialidad en las regiones que 
formarán el futuro virreinato. —  Síntesis histórica.

V. —  Advenimiento de Carlos I I I  : estudio de su po
lítica. —  Las cuestiones internacionales que se suscitaron 
durante su reinado; el pacto de familia; la independen
cia de los Estados Unidos. —  Reformas políticas, sociales 
y económicas : la expulsión de los jesuítas, la reorga
nización económica, las nuevas corrientes intelectuales.

SEGUNDA PARTE

VI. —  Orígenes y contenido institucional del virrei
nato. —  Causas mediatas e inmediatas de su creación. — 
Organización primera e instituciones surgidas durante
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el virreinato y comparación con las existentes antes de su 
creación.

VII. —  La acción de gobierno de los virreyes. —  Rela
ción cronológica de los virreyes; actos fundamentales de 
gobierno que realizaron.

VIII. —  Las transformaciones durante el virreinato.
—  El régimen de las industrias y del comercio en rela
ción con la política internacional y con el estado interno
—  La cultura y la población. —  La vida del trabajo en 
las ciudades y en las campañas del litoral y del interior.

TERCERA PARTE

IX . —  Las invasiones inglesas. —  Antecedentes me
diatos; la política económica de Inglaterra y las co
lonias hispano-americanas. —  Tentativas de ocupación 
inglesa en las costas de las colonias españolas duran
te el siglo XVIII.

X . —  Lias invasiones inglesas. —  La situación política 
de Europa a fines del siglo xvm y comienzos del siglo 
x ix ; Francia, Inglaterra y España. —  El régimen co
mercial en la monarquía hispánica desde 1778 a 1806; 
la legislación y la práctica del comercio en el Río de 
la Plata en este mismo período. —  Las disposiciones 
de 1797 y 1799 y el comercio extranjero; la españoli- 
zación de navios.

X I. —■ Las invasiones inglesas. —  Crecimiento demo
gráfico y económico del Virreinato del Río de la Pla
ta ; la población extranjera. —  Medidas para expulsar 
los extranjeros. —  Las nuevas ideas a comienzos del 
siglo XIX.
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X II. —  Las invasiones inglesas. —  Noticias sobre una 
supuesta expedición al Río de la Plata; medidas pre
caucionaos tomadas a partir de 1805. —  La primera 
invasión (1806) ; operaciones militares.

X III. —  Las invasiones inglesas. —  La ocivpación in
glesa ; medidas de gobierno; las instituciones españolas y 
las disposiciones de los invasores. —  La reconquista; con
secuencias políticas, militares y económicas.

X IV . —  Las invasiones inglesas. —  Preparativos para 
rechazar una nueva tentativa. —  Segunda invasión : caí
da de la costa oriental del Río de la Plata. —  La defen
sa de Buenos Aires. —  Acción de los militares y del 
Cabildo; operaciones militares.

XV . —  Las invasiones inglesas. —  El derrumbe de la 
autoridad del virrey; la acción de las tendencias en que 
se divide la opinión. —  Consecuencias de la segunda 
invasión en el orden político, económico y social.

X V I. —  Las invasiones inglesas. —  Génesis de la des
composición del virreinato hasta la revolución de mayo. 
—  Tendencias que orientan el movimiento. —  La pe
netración de Inglaterra en el Río de la P lata; la con
quista económica en substitución del fracaso de la con
quista militar.

Emilio Ravignani
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Juan Baustista Alberdi. Biografía, bibliografía e historia

I .  —  In fa n c ia  y  ju v e n tu d  de J u a n  B a u tis ta  A lb e r d i.

—  In f lu e n c ia  d e l m ed io  en su  ed u cación  y  c o n fo rm a c ió n  

m o ra l. —  Su cesos p o lít ic o s  del año 1 8 1 0  a 1 8 3 7 .

I I .  —  «  E l  sa lón  lite ra r io  » . —  A s o c ia c ió n  de M a y o . —  

P r im e r o s  lib ro s  de A lb e r d i . —  E c h e v e r r ía  y  G u tié rre z .

■—  R o sas. —  L a  c o n sp ira c ió n  de 1 8 3 9 . —  E l  g ru p o  u n i

ta rio .

I I I .  —  A lb e r d i  en  M o n te v id e o . —  V id a  m ilita n te . —  

V in c u la c ió n  con  L a v a lle . —  D o n  A n d r é s  L a m a s . —  E l  

e je rc ic io  de la  a b o ga cía .

I V .  —  P r im e r  v ia je  de A lb e r d i  a E u r o p a . —  El Edén.
—  V e in te  d ía s en  G é n o v a . —  Im p re sio n e s  de v ia je . —  
Tobías.

V . —  A lb e r d i  en C h ile . —  L a  m em o ria  p re se n ta d a  a 

la  U n iv e r s id a d  ( 1 8 4 4 ) .  —  A lb e r d i  a b o ga d o  de G u ille rm o  

"VVheelw right.

V I .  —  S a r m ie n to  en C h ile . —  S u  a cción . —  C a íd a  de

H is to r ia  A rg e n tin a
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R o sas. —  E fe c to s  de este suceso. —  Las Bases. —  C a r ta s  

q u illo ta n a s . —  P r o y e c to  d e C o n stitu c ió n .

V I I .  —  U r q u iz a  d esp u és de C asero s . —  E l  a cu erd o  

d e S a n  N ic o lá s . —  S u  te x to . —  E x a m e n  de sus c lá u su 

la s . —  E l  g ru p o  u n ita r io  en  a cció n . —  R ech a zo  del 

a cu erd o . —  L a s  sesion es de ju n io .

V I I I .  —  L a  re v o lu c ió n  d e l I I  de sep tie m b re . —  E l  

C o n g reso  d e S a n ta  F e . —  L a s  id eas p o lít ic a s  de A lb e r d i .

—  O rig e n  d e la  C o n stitu c ió n  n a c io n a l.

I X .  —  L ib ro s  d e A lb e r d i  q u e  s ig u ie ro n  a Las Bases.
—  E s tu d io  c o m p e n d ia d o  de B u e n o s  A ir e s  d e 1 8 5 3  a 1 8 6 0 .

—  A lb e r d i  d ip lo m á tic o . —  E x a m e n  de su  ob ra  p o lít ic a  

en  el e x te r io r , de c o n fo r m id a d  a Las Bases. —  M is ió n  

a n te  la  S a n ta  S ed e . —  P r o y e c to  d e M itr e  : «  L a  R e p ú 

b lica  d e l P la ta  » .

X .  :—  E x a m e n  d el g ob iern o  d e l g e n e ra l U r q u iz a  ( 1 8 5 4 

1 8 6 0 ) .  —  C o rre sp o n d e n cia  de A lb e r d i  y  U r q u iz a .

X I .  —  E l  tra ta d o  con  E s p a ñ a .

X I I .  —  L a  p a tr ia  y  la  n a c io n a lid a d  a n te  el d erech o  

in te rn a c io n a l p ú b lic o  y  la  le g is la c ió n  de cad a  p a ís  en

1859.
X III. —  Cepeda. —  Pacto de Unión. —  Reforma de la 

Constitución de 1853. —  La Convención del Estado dé 
Buenos Aires. —  Examen de su obra.

X V . —  Derqui. —  Renuncia de Alberdi. —  Pavón. — 
Término del gobierno del Paraná. —  La personalidad 
del general Mitre. —  Su conducta para con Alberdi. —  
Frase de Mitre a Sarmiento, relativa al gobierno de la 
República.

XV . —  Alberdi en Europa. —  Sus libros. —  Su co
rrespondencia con Rosas y Terrero.



X V I .  —  L a  g u e rra  d el P a r a g u a y .

X V I I .  —  G ob iern o  de S a rm ie n to  ( 1 8 6 8 -1 8 7 4 ) .  —  N u e 

v os lib ro s  de A lb e r d i.

X V I I I .  —  G ob iern o  de A v e lla n e d a  ( 1 8 7 4 - 1 8 8 0 ) .  —  M o 

v im ie n to  p o p u la r  en  fa v o r  de A lb e r d i . —  E s  electo  d i 

p u ta d o  n a c io n a l p o r  T u c u m á n . —  S u  reg reso  a la  p a tr ia .

X I X .  —  L o s  su cesos d el 8 0 . —  P a p e l de A lb e r d i . —  

S u  ú lt im o  lib ro  sobre la  con so lid a ció n  de la  R e p ú b lic a  

con  su c a p ita l d e fin it iv a . —  T r iu n fo  c o m p le to  de sus  

d o c tr in a s .

X X .  —  M itr e  c o n tra  A lb e r d i . —  A lb e r d i  v u e lv e  a E u 

ro p a , v e n c id o  y  e n fe r m o . —  S u  m u e rte . —  R e im p a tr ia 

ción  de su s restos. —  A c t i tu d  de M itr e  con  m o tiv o  de la  

in a u g u ra c ió n  de la  esta tu a  de A lb e r d i  en  la  R e c o le ta . —  

J u ic io  de e sta d ista s , p u b lic is ta s  y  p o lític o s  eu rop eo s y  

a m e rica n o s sobre la  p e rso n a lid a d  de A lb e r d i.
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Arqueología ameriéana

Parte general
t

I . —  A r q u e o lo g ía  : con cep to  y  d e fin ic ió n . C la s if ic a 

ción  y  m étod os. D iv is ió n . P u e n te s  de la  a rq u eo lo g ía .

I I .  —  A r q u e o lo g ía  y  p re h isto r ia . C ien c ia s  a u x ilia re s  de  
la  a rq u e o lo g ía . E s ta d o  a ctu a l de los e stu d io s  a rq u e o ló 

g ico s  en  la  A m é r ic a  d e l S u d .

I I I .  —  L a s  in d u str ia s  h u m a n a s p r im it iv a s . C la s if ic a 
ción .

I V .  -—  In d u s tr ia s  p a le o lít ic a s  en  g e n era l. S u s  p e río d o s.

V .  —  In d u s tr ia s  n eo lítica s  en  g en era l. C a ra ctere s  y  d i

v isio n es.

V I .  —  C a ra ctere s  g en era les  de los y a c im ie n to s  a rq u e o 

ló g ico s  a m e rica n o s y  en  esp ecia l de la  R e p ú b lic a  A r g e n 

tin a .

V I I .  —  E x p lo r a c io n e s  de y a c im ie n to s  arq u eo ló g icos . 
E x tr a c c ió n , c la s ific a c ió n  y  estu d io  d el m a te r ia l. C a tá lo 

g os y  p u b lic a c io n es . C a rta s  a rq u eo ló g icas .

V I I I .  —  R esto s  c u ltu ra le s  de los p u e b lo s  p reh istóricos  

a m e ric a n o s  en  la  cu en ca  d el A t lá n t ic o . S u s  re lacion es.
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I X .  —  E s tu d io  g e n e ra l de la  a rq u e o lo g ía  de los p u eb los  
a n d in o s. A r q u e o lo g ía  d e l P e rú , B o liv ia  y  C h ile .

Parte especial

X .  —  E s tu d io  a n a lític o  de la  a rq u eo lo g ía  a rg e n tin a . 
S u s  fu e n te s . Y a c im ie n to s . B ib lio g r a fía .

X I .  —  A r q u e o lo g ía  de los p u e b lo s  m on tañ e ses . S u s  ca 

racteres . D is tr ib u c ió n  y  área  de d isp ersió n .

X I I .  —  A r q u e o lo g ía  de los p u e b lo s  de la s lla n u r a s , del 
lito r a l y  de la  P a ta g o n ia . C a ra ctere s  de la s c u ltu ra s  re s 
p e ctiv as .
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Anales de la Sociedad científica argentina. Buenos Aires. 
Zeitschrift für Ethnologie. Berlín.
Baessler Archw. Leipzig. Berlin.
Actas de los congresos internacionales de los americanistas. 
Estudios monográficos de Ambrosetti, Lafone Quevedo, Quiro

ga, ete.
Salvador Debenedetti.



Antropología

Definición e introducción

I . —  D e fin ic io n e s  a n tig u a s  y  m o d e rn a s , con e je m p lo s  

típ ico s .

I I .  —  In tro d u c c ió n  h istó rica  h asta  el f in  d el s ig lo  x v m .

I I I .  ■—  L a s  id eas b io ló g ic a s  h asta  el s ig lo  x v m  y  el 

cam b io  d e lo s g ra n d e s  p ro b lem as.

Antropología física general

I V .  —  S istem a  in te g u m e n ta l, la p ie l.

V .  —  S istem a  in te g u m e n ta l, el p e lo .

V I .  —  S istem a  óseo, con  excep ció n  d e l crán eo .

V i l .  —  S istem a  óseo, el crán eo .

V I I I .  —  E l  c u erp o  h u m a n o  en c o n ju n to , c recim ie n to .

I X .  —  E l  cu erp o  h u m a n o  en c o n ju n to , p ro p o rc io n e s.

X .  —  E l  cu erp o  h u m an o  en c o n ju n to , ta lla .
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Antropología física especial

X I .  —  L o s  a n tr o p o m o r fo s  y  el p ite c á n tro p o .

X I I .  —  E l  h om b re  fó s il en  el m u n d o  a n tig u o .

X I I I .  —  E l  h o m b re  fó s il en el m u n d o  n u ev o .

X I V .  —  P u n to s  d e v ista  p a ra  la  c la sific a c ió n  d e la s  

razas.

X V .  —  C a p ítu lo s  eleg id os sobre v a r ia s  tr ib u s  de E u 

ro p a .

X V I .  —  C a p ítu lo s  e leg id os sobre v a r ia s  tr ib u s  de A s ia .

X V I I .  —  C a p ítu lo s  eleg id os sobre v a r ia s  tr ib u s  de  

A fr ic a .

X V I I I .  —  C a p ítu lo s  eleg id os sob re v a ria s  tr ib u s  de  

O ce an ía  y  A u s tr a lia .

X I X .  —  C a p ítu lo s  eleg id os sobre v a r ia s  tr ib u s  de  

A m é r ic a .

X X .  —  Im p re sio n e s  g en era les  sobre la  p o sic ió n  del 
h om b re  en  el m u n d o .

Nota. —  Siempre que sea posible, la enseñanza de esta materia 
se especializará haciéndola americana o argentina.
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Ciencia de la educación

i

El Renacimiento y la educación

S in o p sis  de la  ed u cación  en  la  E d a d  M e d ia . —  E l  

Quattrocento ita lia n o . —  S u  im p o rta n c ia  en  la  t r a n s fo r 

m ació n  de la s  ten d e n cia s  e sp ir itu a le s  de la  E d a d  M e d ia . 

—  E l  h u m a n ism o . —  S u  o rig en . —  S u  d e sa rro llo . —  S u s  

re p rese n ta n te s . —  L a  ed u cación  h u m a n ista . —  L a  s ig n i

fic a c ió n  ed u c a tiv a  d e l R e n a c im ie n to .

II

Los educadores y las instituciones escolares 
del Renacimiento

L o s  h om b res, la s ten d e n cia s , la s  casas de estu d io . — . 

V itto r in o  da  F e ltr e , L e ó n  B a tt is ta  A lb e r t i ,  R o d o lfo  A g r í 

co la , J u a n  S tu r m , E r a s m o , J u a n  R e u c h lin , J aco b o  W i m p -



fe lin g , R o g e r  A s c h a m , L u is  V iv e s , P e d ro  R a m u s , R a b e 

la is.

L a  U n iv e r s id a d . E sc u e la  p a ra  n ob les. —  E l  g im n a sio  

a lem á n . —  L a s  escu elas in glesas.

III

La educación en las contiendas religiosas

L u te r o  C a lv in o , Z w in g lio , K n o x , M e la n c lito n . —  L a  

re fo r m a  y  los e sta b lec im ie n to s ed u c a tiv o s  de A le m a n ia .  

—  L a  c o n tr a r re fo rm a . —  S u  im p o rta n c ia  ed u c a tiv a . —  

L o s  je s u íta s . —  L a  Batió studiorum. —  S u  sistem a . —  

E l  coleg io . —  O tro s  e sta b lecim ie n to s . —  L o s  h erm an o s  

c ristian o s.

L o s  ja n se n ista s . —  P o r t -R o y a l .

E l  p ie ism o . —  A u g u s to  G e rm á n  F r a n c h e .

IV

Las nuevas corrientes educacionales

L a  o rien ta c ió n  rea lista . —  B a c o n , M o n ta ig n e , D e s c a r 

tes, M ilto n , R a tk e , C o m e n io , L o c k e , F e n e ló n .

T r a n s fo r m a c ió n  de los e sta b lec im ie n to s ed u cacion a les .

V

La orientación naturalista

R o u ssea u . •—  T ra sc e n d e n c ia  u n iv e rsa l de su  ob ra . —  

S u s  cara cteres esen cia les. —  S u  in flu e n c ia  en  la  e d u c a 

ción  co n tem p o rá n ea .

E l  fila n tro p is m o  de B a se d o w .
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v i

La orientación filosófica

L a  fi lo s o fía  en c ic lo p ed ista  y  su  in flu e n c ia  en las ideas  

u n iv e rsa le s  y  en la  e d u cación . —  L a  p e d a g o g ía  de K a n l .

v i l

La orientación psicológica

1. P e sta lo zz i. —  C a ra ctere s  de su  p e n sa m ie n to  y  de su  

acció n . —  S u  ob ra . —  S u  s iste m a . —  I n f lu e n c ia  de sus  

ideas.

a h í

La orientación psicológica

2 . H e r  h art. —  S u  fi lo s o fía  y  su p sic o lo g ía . —  F u n d a 

m e n to s  y  e x p o sició n  d e su  p e d a g o g ía . —  S u  obra  g en e ra l. 

—  In f lu e n c ia  d e l h erb a tism o  en el m u n d o . —  I n s t it u 

cion es d e riv a d a s  de su  sistem a.

IX

La orientación psicológica

3. F r o e b e l. —  S u  c on ce p to  d el n iñ o  y  de la  ed u cación . 

—  E l  ju e g o , el tr a b a jo  m a n u a l y  el ja r d ín  de in fa n te s . —  

S u  obra  y  su  s ig n ific a c ió n .
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Metodología

Parte general

I

Preliminares : In s tr u c c ió n  y  e d u cación . ■—  O b je to  y  

fin e s  de la  e d u cación . -—  C o m p le jid a d  d e l p ro b le m a  e d u 

c a c io n a l. ■—  A c tu a lid a d  d el a su n to . —  L o s  tres  g ra d o s  

de la  in stru c c ió n . —  E l  ciclo  se c u n d a rio  : cara cteres g e 

n era les . -—  L a  m e to d o lo g ía  en  la  c ien cia  y  en  la . e n se ñ a n 

za . —  S u s  fu n d a m e n to s  y  sus re la cion es con  la  h isto r ia  

de la  e d u cación , la  c ien cia  de la  m ism a , la  p sic o lo g ía , la  

le g is la c ió n  esco la r, e tc . —  P la n  g e n e ra l d el cu rso .

II

E l alumno. —  D e s a rr o llo  m e n ta l. —  L a  filo g e n ia  y  la  

o n to g e n ia . —  P ro c e so s sen so ria les y  de id e a c ió n . —  E l  

m étod o  de a cu erd o  con  estos p ro cesos. —  E v o lu c ió n  de
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la  in te lig e n c ia , se n tim ie n to s , v o lu n ta d . —  A d a p ta c ió n  de  

la en señ an za  a la s d iv ersa s  e ta p a s  de estos p rocesos.

I l i

E l  c on ce p to  de «  g ru p o  »  desde el p u n to  de v ista  d i 

d á ctico . —  L o s  d a tos  de la  p sic o lo g ía  e x p e r im e n ta l y  de  

la  p sic o -p e d a g o g ia  com o a u x ilia re s  de la  en señ an za . —  

L o s  tip o s  en d o fá sic o s  y  su  an á lisis . —  A p lic a c io n e s  a la s  

fo r m a s  de la  en señ an za . —  P ro b le m a s  cjue p la n te a  el es

tu d io  de las e n d o fa sia s  en  su s a p lic a c io n e s p e d a g ó g ic a s .

IV

E l  a lu m n o  del co leg io  n a c io n a l y  el n iñ o  de la  escu ela  

p r im a r ia . —  L a  crisis  d e  la  p u b e rta d . —  L a  v ocación  

n a tu r a l. —  C a ra c te r ístic a s  p s ic o -fis io ló g ic a s  de n u estro s  

a lu m n o s . —  N e c e s id a d  d el ex á m e n  a n a m n ésico , a n tr o p o 

ló g ic o  y  p síq u ico  de los a lu m n o s. —  E x p lo r a c ió n  de con o 

c im ie n to s y  de a p titu d e s  p a ra  el estu d io  de la  m a teria .

V

El profesor. -—  P r e p a r a c ió n  g en era l y  p r e p a ra c ió n  es

p e c ia l desde el p u n to  de v is ta  c ie n tífic o  y  p e d a g ó g ic o . —  

P r e p a r a c ió n  f i lo s ó fic a . —  R a zó n  de la  p re p a ra ció n  p r á c 

tic a . —  L a  e sp ecia liza ció n . —  L e g is la c ió n  c o m p a ra d a . —  

S itu a c ió n  a c tu a l d e l p ro fe so ra d o . —  D isp o sic io n e s  de o r 

d en  le g a l.
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v i

T a re a  p r e lim in a r . —  D is tr ib u c ió n  del p ro g ra m a  en  

leccion es : su s v e n ta ja s . —  O rd e n a c ió n  del m a te r ia l. —  

T r a to  y  re la ción  con  los a lu m n o s . —  D ire c c ió n  de un a  

clase . —  L a  d isc ip lin a , el o rd en , el tra b a jo  del g ru p o . —  

E l  in te rro g a to rio . —  E l  p la n , la  lecció n  del d ía . —  L o s  

deberes.

Y II

El aula. —  E s p ír itu  y  fu n d a m e n to  de la s n u ev a s f o r 

m as d id á c tic a s . —  L o s  m étod os a ctiv o s  : sus elem en tos. 

—  F u n c ió n  d e l p r o fe s o r ; fu n c ió n  d e l a lu m n o . —  L a  sa la  

d e tra b a jo . —  E l  m a te r ia l de tra b a jo  y  su  d isp osic ión  

p a ra  la  en señ an za . —  E m p le o  de los esq u em as, g rá fic o s  

y  sin op sis . —  L a s  in v e stig a c io n e s. —  U tilid a d  d el cu es

t io n a r io . —  L a s  p ro y ec c io n e s. —  E x c u rs io n e s . —  L a  m o 

n o g r a fía .

v i t i

E l  tr a b a jo  del a lu m n o  en  clase y  fu e ra  de clase. —  D e 

b eres y  leccion es. —  In f lu e n c ia  d el sexo, de la  ed ad  y  del 

n ú m e ro  de m a te r ia s . —  C o rre la c ió n  de estu d io s  y  tarea s  

c o n cu rre n te s  del p e rso n a l en la  obra ed u c a tiv a . —  F a tig a  

m e n ta l. —  L a  d istr ib u c ió n  h o ra ria . —  C o rrec c ió n  de e rro 

res en  clase. — ■ C orrec c ió n  de deberes. —  C orreccion es  

in d iv id u a le s , s im u ltá n e a s  y  m u tu a s.
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IX

E l contenido. —  L a  in stru c ió n  sec u n d a r ia . —  S istem a s  

fu n d a m e n ta le s . —  L e g is la c ió n  c ó m p a ra d a . —  L a  in s tr u c 

ción  sec u n d a ria  en A le m a n ia , In g la te r r a , F r a n c ia , I ta lia , 

E s p a ñ a , E sta d o s  U n id o s , pa íses h isp a n o -a m eriea n o s  y  el 
J a p ó n .

C a rá c te r , c on cep to  y  fin e s  de la  in stru c c ió n  se c u n d a 

ria  : su  ev o lu ció n  en  n u estro  p a ís . —  B r e v e  n otic ia  h is 

tó r ic a . •—  D isp o sic io n e s  co n stitu c io n a le s  y  lega les . —  P la 

n es y  p ro g ra m a s . —  E l  p r o g r a m a  o fic ia l y  el del c a te d r á 

tic o . —  C r ite r io  con  q u e debe ser hech o . —  P r o g r a m a s  

a n a lític o s  y  s in té t ic o s ; d id á c tic o s  y  de ex a m e n . —  P a rte  

d o c tr in a r ia  y  p a rte  a p lic a tiv a  de un p la n  de estu d io s .

x i

El método. —  L a  teoría  y  la  p rá c tic a . —  F o r m a s  del 

m éto d o . —  L e y e s  fu n d a m e n ta le s . —  P ro c e so  m en ta l d el 

a n á lisis , s ín tesis , in d u c c ió n  y  d e d u cció n . —  M é to d o s  c o m 

b in a d o s. —  L a  com p a ra c ió n  y  la fo rm a  a n a ló g ica .

X II

P ro c e d im ie n to s  p e d a g ó g ic o s . —  O b je to  y  d iv is ió n . —  

L a  o b serv ació n , la e x p e rim e n ta c ió n  y  la h ip ó te sis . —  F o r 

m as de la  en señ an za . —  F o rm a  so crá tica . —  F o r m a  d ia 

lo g a d a  y  su s fin e s . —  F o r m a  in te rr o g a tiv a , cateq u ística

V
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y  e x p o sitiv a . —  E n se ñ a n z a  d o g m á tic a  y  en señ an za  e u r is 

tica . —  F o r m a s  co m b in a d a s. —  L a  d iscu sión  en  clase . —  

A p lic a c io n e s  y  e je m p lo s . —  E l  m é to d o , p ro c e d im ie n to  y  

fo r m a  lia n  de c o n c o rd a #  con  la  n a tu ra le za  y  o b je to  de  

cad a  lección .

X III

L a  lecció n  : su  e stru c tu ra . —  T ip o s . —  P re p a ra c ió n  

de u n a  lecció n . —  E l  p la n  de clase . —  D a to s  d e l p la n  y  

su  an á lisis . —  B o s q u e jo  de la s leccio n es y  su  a n á lis is . —  

D is tr ib u c ió n  d el t ie m p o  c o n fo rm e  a l co n o cim ien to , a l ob 

je to , a lo s e je rc ic io s  de f i ja c ió n  y  a la  c a p a c id a d  a s im ila 

dora  d el cu rso .

X IV

El resultado. — ■ D e  u n a  le cció n  o de u n  g ru p o  de le c 

cion es d e l cu rso . —  S istem a s de p ro m o c ió n . —  B r e v e  a n á 

lis is  de la s  d o c tr in a s , e x p e rie n c ia s  y  resu lta d o s. —  L a s  

c la sific a c io n e s . —  E s t ím u lo s . —  E x a m e n . —  L a  in s tr u c 

ción  y  la  e d u ca ció n . —  F o r m a c ió n  de la  p e rso n a lid a d  del 

a lu m n o .

X V

La disciplina escolar. —  E v o lu c ió n  de ios c on ce p tos : 

el c riterio  se n tim e n ta l y  el c ie n tífic o . —  R o u ssea u , H e l 

v é tiu s , S p e n c e r , P e sta lo zz i, H e r b a r t , L o m b ro so , T o ls to y , 

etc. —  M e d io s  p r o filá c tic o s  y  p re v e n tiv o s . —  L a  h ig ie n e  

esco lar y  la  d is c ip lin a . —  M e d io s  d isc ip lin a rio s  : p re m io s  

y  castigo s . —  T r a ta m ie n to  de la s  fa lta s  : p o r  el c o n se jo ,
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la a m o n esta c ió n , la  d u rez a , la reacción  n a tu r a l, el e je r 

cicio  o p u esto , los tr ib u n a le s  escolares. —  E l  self-yovern- 
ment. —  L a  d isc ip lin a  en el co leg io  n acio n al : a lcan ce  

y  p ro p ó sito s .
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