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I.- Antecedentes. — Epoca colonial. — Epoca revolucionaria: la 
ideología. — Restauración y emigración. — Epoca de la 
organización: el eclecticismo. — II. Enseñanza de la psicología. 
— Ideas generales después de 1880. — La psicología en la en
señanza secundaria y normal. — La psicología en la enseñanza 
universitaria. — ¡ii. Ciencias afines y auxiliares. — Patología 
mental. — Fisiología y neurología. — Pedagogía. — Ciencias 
naturales. — Ciencias sociales. — Criminología. — Historia, 
critica y letras. — IV. Concepto Integral de esta enseñanza. 

I. ANTECEDENTE* 

ai .habéis Je i d o los. ̂ Caracteres de L a Bruyére, c\ de 
Cervantes, .o el Hamlet de Shakespeare , sabéis gue es u n 
gran psicólogo: u n Sombre que sabe observar a s u s semejantes 
ü 'ob^fvarse a sí mismo. E n toda sociedad hubo hombres mas 
psicólogos que otros: sólo tenemos noücla, s i n embargo, de los 
que s u p i e r o n d e s c r i b i r lo que obse r vaban . E n H c m e r o y en 
Eurípides, en Dante y en S tendha l ha l lamos el test imonio de 
sus grandes apt i tudes: ¿quién podrá superar los en e! arte de 
p in tar caracteres, de ana l i zar pas iones? 

M ien t ras ¡a psiroiogiü no se const i tuye como ciencia_^-Jo 
que sólo ocurrió en l a s e g u n d a m i t a d dei s ig lo X I X — , los 
mayores psicólogos fueron escr i tores de genio que s u p i e r o n 
crear grandes Üpos h u m a n o s en ios domin ios del arte; j u n t o a 
el los h u b e s i empre filósofos p r e o c u p a d o s d t escudriñar l a 
esencia de l a s act iv idades mentales super iores , aunque a me-

Revislc de Filosofía, CuLtura^~CVt7ncixisr'^Sucación, V, 1919, 
Corresponde a ia lección Inaugura: df] curso de 1919 
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nucir, preocupar los de nn her i r ¡as c reenc ias vu lgares dí te 
sociedad en que vivían. 

Los filósofos griegos que t ra ta ron de l a l m a fueron, com;: 
psicólogos, m u y inferiores a /os grandes trágicos de su raza y 
se expl ica. M ien t ras aquéllos p r o c u r a b a n ana l i zar o reduc i r a 
teorías rac ionales los movimientos de l ánimo, los segundos se 
ceñían a representar sintéticamente l as expresiones natura les 
observadas en los hombres de v ida más intensa . 

Por diez, por veinte s ig los, l a h i s t o r i a filosófica y l i t e rar ia 
nos mues t r a esas dos direcciones divergentes. Los dialécticos y 
racional istas poco pueden agregar a los análisis y descr ipc iones 
de Platón o de Aristóteles; las escue las de discípulos, no s i em
pre fieles n i leales, entretiene nse ra zonando sobre cuest iones 
abstractas o sof ist icas: ¿el a l m a en t ra e n el m i n u t o de l a con
cepción o en l a ho ra del nac im ien to? ¿Cada a l m a ac tua l re
sume v idas precedentes de an ima l e s i r r a c i ona l e s? ¿Sale de l 
cuerpo a l mor i r , con e l a l iento pos t re ro? ¿Es mate r i a l o i n 
mater ia l? Frente a esos risueños prob lemas , que pueb l an d u 
rante centenares de años l a imaginación de l os filósofos y 
es t imu lan s u a rguc ia pa labr is ta , aparece de t iempo en t iempo 
en las letras u n psicólogo de buena ley, capaz de poner en u n a 
sola página más "a lma* h u m a n a que aquéllos e n c ien mi l . . . No 
vaci lo en confesar que Tomás de A q u t n o me parece infer ior, 
como psicólogo, a Teresa de Jesús: Suárez, inferior a Quevedo: 
Descartes, infer ior a Rousseau . Supongo , natura lmente , que os 
son famillíires las Moradas, e l Buscón, l a Nueva Heloisa. 

Por estos nombres , que no son de l s ig lo X3X, comprenderéis 
que los a n tecedentes de l a psicología — s u h i s t o r i a — 1 hay que 
buscar los <;n l a filosofía o en el arte. Y no sólo en las letras, 
porque también las artes plásticas pemi ten expres iones magní
ficas de sent imiento y de pasión: os digo, pro fundamente con
vencido, que n i n g u n a disertación escolástica me h a suger ido 
más hondas reflexiones psicológicas que La Piedad de M igue l 
Ange l o el Colleonl de Ver roch io , l a Santa Cecilia de C a r l o s 
Dole! o la Cifra de Amor de F ragonard . 

¿Y en nues t ra América Co lon ia l ? 
Pobre? fueron las letras, mend icante la filosofía: s! exigua 

honra tuvieron en México, el Perú y N u e v a G r a n a d a , 2 n i n g u n a 
en las regiones de l Plata, refugio, por entonces, de mis ioneros y 
c o n t r a b a n d i s t a s . S i exceptuáramos a l g u n a I lus t re mística 
— J u a n a Inés de la C r u z , por e jemplo—, y ta l cua l viajero que 
s u p e b o s q u e j a r l a psicología de l o s indígenas y de l a s 
pob lac iones mes t i zas , podríamos a f i rmar s i n r emord im i en to 

1 Para la historia de ia psicología, ver: Ju l e s Soury, Le Sysiéme 
nerveux. 
2 Ver Vicente Quesada. La Vida Intelectual en la América Española. 

n\i* <=r |p tH^ ' r 3tur^ co l on ia ' —Dro£'^tít e bu^ocritieoí:, ma los 
copleros, cronis tas capciosos— no br i l l a ron psicólogos. 

Er . cuanto a filosofes... ¿Que decir ce la enseñanza en las 
un i v e r s i dades 0 ¿Qué de los pobre? semanarios de Córdoba y de 
H jenos /vires?... Conocemos el texto de var ios Cur sos ; e l único 
que re/ela c ier ta agudeza a l t ratar ios "prob lemas del a l m a " nos 
aarece el pub l i cado con el título de Apuntes de Filosofía Moral,3 

cuya p r imera parte puede leerse como b u e n exponente de s u 
género. 

p . a revolución de la independenc ia (1810) comeidjó^con .cierta ' 
difusión del enc i c l oped ismo y de la escue la filosófica-que fue s u 
' ' er ivado n a t u r a l : l a Ideología. E s t a era, en p r i m e r término, 
rsicoíoatsta: pretendía subo rd ina r l a filosofía entera a l es tud io 
de l o r i g en de l a s i deas y p r o p i c i a b a p a r a e l lo e l método 
analítico, s igu iendo en lo esenc ia l a Cond l l l a c , cuyo Tratado de 
las sensaciones (1754] había sido u n ensayo sistemático p a r a 
de r i v a r de l a e x p e r i e n c i a todas l as f u n c i o n e s de l in t e l e c to 
h u m a n o . C a b a n i s dio u n a a m p l i a base fisiológica a l a ideología, 
y Destutt'*?é~Tracv Ta desenvolvió en t odas l as d i s c i p l i n a s 
filosóficas'," " 

"'~Lá~rnoda del ps ico log ismo llegó m u y pronto a B u e n o s A i res . 
E n 1808 el doctor Cosme Arger i ch . profesor de fisiología en l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , enseñaba a s u s a l u m n o s el s ensac l o -

sitio, según C a b a n i s ^ \ D e s t u t t ; y el doctor F ranc i s co P lanes , 
proiesor ae niósofia en el Colegio de S a n Car l os , en 1810, no 
vociló en s a l u d a r la Revolución de M a y o a r c h i v a n d o l a es
colástica y pred icando el sensacionísrnc. 

Desde la ascensión de Mar i ano Moreno h a s t a la r e i u n c l a de 
£¡ernardino R i vadav ia . el c ic lo r evo luc ionar io aparece impreg
nado de esa m o d a filosófica que p u s o en boga a la psicología. 
O a b a n l s y M a g e n d i e fue ron en e s a h o r a t an leídos como 
Mauds i e y y Charco t u n siglo después; las obras de Des tu t t de 
Tracy e ran entonces tan preferidas como más tarde las de T h . 
Ribot. C o n esto comprenderéis por qué en 1819. en el Colegio 
de la Unión de! S u d . y en 1S22. en la Un i ve r s idad de B u e n o s 
Aires, se dio c! nqrr.br; ••jeclna:;: a la cátedra de filosofía, 
que lo conservo l iaste s.: exüncion 
* «Juan CrisóstomoJ<afiiiur er. 1819. fue e l pr imero e n b u s c a r 

el origer. de las ideas er. l a sensación y en re lac ionar l a ac t i 
v idad menta ! c on las func iones cerebrales:' ' ' l a novedad pro-
dujo s u tanto ' de escándale y La f i nu : lúe desterrado a Mendoza , 

3 Tomo I!, ae ¡a títbltoteca :>T»c,virk¡ editada por te Universidad de La 
Plata. El curso ha sido atribuido a Fray Paniaieón García. 
4 Fragmentos de un Curse do Lafinur c r J . M . Gutiérrez, Orígenes y 
Desarmllo trie ia t^rxscñanzv Publica Suc*erk>r. 
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donde se unió con el presbítero Güiráidez, rector de u n Colegio 
patriótico y p r o p a g a n d i s t a de las m i s m a s herejías. L a m u 
n i c i p a l i d a d de M e n d o z a expulsó de l Coleg io a los dos a p a 
s ionados psicologistas, yendo La f lnur a t e rminar s u odisea en 
Chi le , donde falleció en 1824. 

La nueva corr iente de ideas era simpática a l régimen a r 
gentino, nac ido de l a Revolución. A l fujodarse J a . U n i v e r s i d a d 
fue l lamado a l a cátedra de Ideología don M a n u e l Fernández de 
Agüero, an t i guo sacerdote conver t ido a l cu l to de C a b a n l s y" 
Des tu t f de Tra&y."Sus4ece lories p r o voca ron desórdenes; fue por 
¡os jóvenes ac l amado y p i r los viejos perseguido, pero tuvo l a 
suerte de edi tar las en dos volúmenes que h o n r a n l a h i s to r i a de 
l a Un ivers idad r i v adav i ana , 5 C o n referirse l a o b r a a toda l a filo
sofía, es visible que los mayores méritos cor responden a l a par
te psicológica. 

Acentuóse esa tendenc ia en 1828. a l ser nombrado u n mé
dico para ocupar l a catec.ra filosófica en nues t r a L l a t o r s l d a d . 
Reemplazó a Fernández de Agüero e l .dOfiJtOXJjjegf* tjfír**.. 
qu ien imprimió a l a enseñaiiza de l a psicología u n a e l l o m a r 
cadamente fisiológico y acontó s i empre espec ia l impor tanc ta "a l 
es tudio de los órganos de los s en t i dos ; 6 ocupó l a cátedra h a s t a 
1841 y se mantuvo a l corriente de ios ade lantos científicos.7 

U n largo eclipse sufrió l a producción in te l ec tua l duran te l a t i r a 
nía, apenas compensado por los ingen ios que f lorecieron en l a 
emigración. Atraídos por el pe r i od i smo y l a p r o sa de combate, 
no cu , t ivaron esos géneros que p e r m i t e n l a aplicación de l a s 
a p t i t u d e s psicológicas; sólo e n e l Facundo de S a r m i e n t o 
p u e d e n s u b r a y a r s e l as a d m i r a b l e s páginas que p i n t a n l a 
psicología del hombre de las campañas, en cuadr i t os como e l 
rastreador, el baqueano, el cantor, verdaderamente inmorta les . 

E n 1852 la Ideología no estaba y a de moda ; remplazábala e n 
E u r o p a el indec iso eclect ic ismo, en c u y a s ca tap lasmas verbales 
l a psicología volvía a hace r s e dialéctica y r a c i o n a l i s t a , e n 
homenaje a las superst ic iones vu lgares , ser iamente afectadas 
por el rea l ismo de los ideólogos. 

L ' i m u y poca filosofía que se enseñó en el país durante el 
período de la organización nac i ona l fue ecléctica y de baja ley. 
Por excepción, en 1857 y 1858 fue profesor en B u e n o s A i res u n 
médico i lustre , el doctor Gu i l l e rmo R a w s o n , que supo dar br i l lo 
a ia enseñanza con los recursos de s u talento y s u e locuenc ia . 

5 Principios de ideología elemental etc., 2 vol., 1824, 1826. 
6 Curso, publicado por Paul Groussac. en los Anales de la Biblioteca. 
7 Sobre todo este periodo consultar Ingenieros, La evolución de les 
iaeas argentinas, vol. I.. 'La Revolución", 
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impr imiendo a l es tudio de ia VSV-O\O¿\E u ; s - lu n^.olorice bien 
ceiinlc.o. 

L a s cr is is políticas europeas de 1 «46 env iaron aj Río de l a P la ta 
m u c h o s revoluciónanos que se con t ra j e ron a ia educación 
pública durante l a organización: fue u n o de ellos e! docto varón 
Amadeo J a c q u e s . Llegó anónimamente; en Tucumán. en 1858, 
entabló t ratos p a r a tomar l a dirección de l a E s c u e l a P r i m a r i a 
Cent ra l y del Colegio de S a n Migue l de Tucumán, en s u ca l idad 
de "ex catedrático de; Colegio L u i s el G r a n d e y de l a E s c u e l a 
Norma l Supe r i o r de París; el doctor en Letras y l i cenc iado en 
Cienc ias de la F a c u l t a d de París - C u a n d o , e n . 1863, se creó en 
Buenos A i r es u n Coleg io Nac iona l , sobre l a base del Colegio 
Seminar io , l a fama de .Jacques corría por e! país y el gobierno 
lo buscó pa ra nombra r l o director de estudios . E l i lust re e m i ; j 
grado reorganizó el Colegio y luego formó parte de la Comisión 
que presentó el conoc ido p l an de instrucción genera l y u n i - ; 
vers i tar ia (18631. 

J a c q u e s merece u n sitio especial er. Ia h is tor ia de la ense- . 
f ianza de l a psicología en nuestro país, pues s u so la presenc ia \ 
y s u gran a u t o r i d a d m o r a l h i c i e ron que en cas i t oda l a en 
señanza s e c u n d a r i a se adoptara u n texto de Filosofía de que él 
e ra au to r (1846), con J u l e s Simón y E m i i e Saisset , con l a par
t i c u l a r i d a d de h a b e r r e d a c t a d o J a c q u e s . p r e c i s a m e n t e , l a 
Psicología. f_ 

J a c q u e s había nac ido en París en 1813 e ingresado en 1832 
a l a E s c u e l a No rma l , donde obtuvo el título de ogregé de filo
sofía, hac i endo u n a br i l lante carrera de profesor secundar io y 
univers i tar io . L a revolución de; '48 lo encontró c o m p r o m e t i d o ' 
en op in i ones d emas i ado l iberales que no abandonó c u a n d o 
ellas; cons t i tuyeron u n peligro: desde el '47 había fundado u n a 
r e v i s t a . La liberté de penser. que t u v o c o r t a y b r i l l a n t e 
ex istencia. Después de pertenecer ai g rupo tardic de los ecléc
ticos que rodeaban a Saisset v Simón, se había apar tado de 
ellos orientándose en s»npdo posi t iv ista , l ibera l j r ad i ca l has t a 
que a l g u n o s artículos sobre ios i n c o n v e n i e n t e de d a r en
señanza rel ig iosa a ios niños le atrajeron las pe i secuc iones del 
Poder, que Je qu i to s u cátedra y lo declaró inhab i l i tado p a r a en
señar en F r a n c i a . 8 

Este era el hombre que. por recomendación de Humbo ld t . 
liego K U de i * P l a ta en b u s c a de u n campe de exper imen-
taciñr. para sus inc l inac iones pedagógicas. 

6 Manual de Filosofía. Traducción española de Hachette, anónima. 
» Véase su notic ia Biografíes en e; Diclionna.tres des Sciences 
PhÚosopráques de Ad. Franck Í2 , «Ü ; Aiejo Petrel. -Biografía de Amadeo 
Jacques": Pedro Aiurraidc, "Amadeo Jacques. Su acción educadora , en 
Atláhtida. l, 353. etcétera. 
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Además de: teamia; citado. J a c q u e s era auto : de t raba ios 
exce i en i es : e n ia» Memoria* de te Academia de Ciencias 
Morales y fWtíiras esté pub l i cado u n trabaje suyo sobre E ¡ 
s en t ido común t i 8 4 7 ) . E r a c o l a b o r a d o r de; D i c c i o n a r i o áti 
Franck y au to r de Interesantes prólogos críticos a las obras de 
Fenelón, de Le ibnl tz , de C la rke , etc. E s seguro que al l legar a 
nuestro país no creía y a en s u l ibro y no se atrevió a enseñar lo 
contrario, y a que el l ibro c i r cu l aba a pesar suyo. 

U n o de s u s m a s Ingeniosos discípulos, que h a legado s u 
si lueta a l a p o s t e r i d a d ^ insinúa en a l g u n a parte que J a c q u e s 
evitaba hab l a r de l losof ia , no ocu l tando s u desapego a l eclec
t ic ismo n i s u simpatía por el pos i t i v ismo. No es de sorprender, 
y a que s u d e s t i e r o de F r a n c i a obedecía a mot ivos políticos 
concordantes con osa razón: s u Manual, escr i to en la j u v en tud 
y con fines de apuración didáctica, es taba adaptado a l cr iter io 
reinante en l a enseñanza of ic ia l . Recordemos, p a r a t e rminar , 
que s u coautor Ju t e s Simón, ejecutó más tarde en u n famoso 
l ibro a Víctor C o u s i n , recordando en más de u n a página a l le 
vant lsco J a c q u e s , que se resistía a segu i r m a r c a n d o el paso. 

' Los pro fesores de filosofía que se s u c e d i e r o n en e l país 
has ta 1890 osc i l a ron entre el ec l ec t i c i smo y l a escolást ica^) 
manteniéndose ajenos a los nuevos ideales que or i entaban l a 
cu l tura de ios países, más i lus t rados . 

f n . ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGIA 1 

,5n e l último t e rc i o de l s ig lo XIX, p o r l a cooperación de tgs 
< : tenc ias J b i o j ^ l c a s y s o c i a j e s , se r e n o v a r o n , en E u r o p S . e l 
(^"repfó~y~^rnWo^ algo 
táfTfllstlnto de l a z j i t i gua , como""Ta'química de ia a l qu im ia , o la 
astronomía de l a astroiog'ia: tuvo ciéñciaFaüxCiares.Túéso it<:n 
de otras; por u n proceso de corfeccIÓñes'permanentes, qu-s se 
continuará en el porvenir , fue acercándose a expresiones cada 
vez menos inexactas . Sabéis que en esta c ienc ia , n i en n i n g u n a 
otra, no ex isten verdades ne varietur, dogmas invar iables . Se 
puede tener la ce r t idumbre lógica de que ciertas hipótesis son 
i legi t imas, prefiriéndoles otras cuya l eg i t im idad no está con
t rad icha por l a exper ienc ia : en eso cons i s t en las creencia:: le
git imas de los es tud lsos . relat ivas s iempre a l saber de su b em-
po. Los ignorantes, en cambio , se i n c l i n a n a creer que e x -.ten 
verdades abso lu tas —reveladas e racionales— independientes 

1 0 Migue] Cañé. Juvenilia. 
}'• Los lexios comentes en la enseñanza argentina, entre IBSO y lf9ü. 
eran éT3T Paul Jañet v ei üt- balmes. 
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I? exper iencia h u m a n e que eternamente se reí ueva come ia 
vicia m i s m a . • 

Por los MIL. Spencer . B a l u . Lewes. Mauds iey . en Inglaterra, 
•• por^eberTTechnér.'lrV'undt, en A l e m a n i a , preparóse l a cons-
\irucIgfTo'é'"Ic 'psicología ' como c i e n c i a , a que F r a n c i a "con
tribuyó con More! , Taine C h a r c o t y Rlbot . E s a s Inf luencias, a ' 
través de F r a n c i a , fueron insinuándose, en torno de 1880, e n : 

tre"Ta~ Joven generación que había de renovar ia enseñanza de l a 
psicología en nues t ros ins t i tutos secundar i os . 

" X a s doc t r inas comt ianas pene t ra ron a l país en esa m i s m a 
época: las difundió, entre otros, u n d i s t ingu ido pedagogo. Pedro 
S c a l a b r i n l , ' 2 a u t o r de escritos ser ios sobre filosofía y psicología 
pedagógica. A s u lado se formó en Paraná n n g rupo de p m ~ 
iesores que transformó i a educación n a c i o n a l , s i endo i gua l 
mente aprec iabie la acción del núcleo que rodeó en Corr i entes 
a J . Al fredo Fe r r ey ra y M a n u e l Bermúdez. 1 3 De ese in tenso mo
vimiento e d u c a c i o n a l , 1 4 surg ie ron los hombres que más tarde 
crearon u n a psicología pedagógica que es h o n r a de l país. 

M u y poco t i e m p o después se s i n t i e r o n i n f l u e n c i a s de j a 
e s c u d a pos i t i va i t a l i a n a , t a n f e c u n d a p a r a el estudió de l a 
criminología y de l a patología men ta l : a l m i s m o t iempo que las 
doc t r inas de Lombroso , F e r r i , Mo r s e l l l , Sighele, tuv i e r on eco" 
Intenso las p r imeras obras de ¿ergljsobj^.psicologia. especial
mente l a teoría fisiológica de l a percepción, las emociones y j a 
g e o l o g í a fisiológica >s 

Después de c a m b i a d a s las ideas de l a minoría in t e l e c tua l se 
efectuó en e l país la transformación de l a enseñanza de l a ps i 
cología en los ins t i tu tos secundar ios . ^ 

L a p r imera investigación exper imenta l fue in i c i ada en 1891. j 
en S a n J u a n , por Víctor Mercante , bajo el aspecto de psicología J 
pedagógica; allí se fundó u n modes t o l abo ra to r i o de p s i c c -
fislología y m u y pronto pudo Mercan te pub l i ca r los resu l tados 
de sus exper ienc ias psicológicas. C a s i a l m i smo t iempo d i e ron 
análogo r u m b o a l a enseñanza Rodo l f o R i v a r o l a , José N. 
Mat ienzo y Car l o s Rodríguez E t cha r t . en los mstitútos s e cun-
dar ior de B u e n o s A i res y La P l a t o , ddoptándose como textos l a 
Psicología fisiológica de Serg i y i a Fisiología del Espíritu, de 
P a u l h a n . E n 1898 el doctor H o r a c i o G . P inero continuó esa 
m i s m a orientación en ei Colegio Nac i ona l de Buenos A i res " qr-

T a ver Víctor Mercante "E : educacionista Pedro Scalabrinl, en Revista 

I £ ^ A ^ t c £ k £ ¿ « de la revista La Escuela Positiva. . 
S I ver ft" corrientes morales en la Argentina", en 

^ T r ^ S l " £'¡W alacia per le scuoJe^SeM^cctU^á^ 
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| ganizanao e r 190C u i . . j ^ i i a i o r i ; de p^icoftsjoiogia v dando a 
I ¡a p a n r exper imenta ' i m , impor t anc i a r;e íüc¿ Í , / XI J < I "has ta en -
^ tonces. Grac ias a ia obra de esos tnlciaoores i ; enseñanza en 

los estudios secúndanos es h o y científica: sor; ya numerosos 
los laboratorios ins ta lados , a l gunos de eiios con mater ia les de 
pr imer o r d e n © \ 

C o n excepción de los cursos de filosofía d ic tados eri la F a c u l t a d 
de Derecho — excelentes los de l doctor F.mesto Vvelgel Muñoz— 
y de a l guna incursión efectuada en la psicología por los pro-

r fesores de patología men ta l en l a E s c u e l a de Med i c ina , n u e s t r a 
-materia no tuyo d i g n a represie^taeión er ia Un i v e r s i dad hasta 
l a fundación*de " la F a c u l t a d de Filosofía y Letras, en B u e n o s 
A i res (1896). gn e l p r imer p l a n de estudios se d i v id i e ron las 
mater ias filosóficas e n tres cu r so s , corre '•pondienao l a p s l c o 
logia y la lógica al p r imero , l a étlca.v la .metaf is ica a i s e g u n d o , 

Vía histor ja d f i a i U M P f i a a 1 terrero 
Fue nombrado p r imer profesor de f>sicclogía en l a F a c u l t a d 

e l doctor Rodolfo R l va ro l a y e n ese m i s m o año presentó u n 
programa formulado dentro de l as or ientac iones científicas más 
modernas ; s u d i s c u r s o i n a u g u r a l señaló e r u m b o seguido por 
s u s sucesores , e n c a u z a n d o los e s t u d i o s sobre l a t e n d e n c i a 
m a r c a d a por Spencer , B a l n , R ibot , Wunr i t , Sergl , Lange. J a m e s , 
y o t r o s . 1 7 C o n ánimo jus t i c i e ro debo declcL-ar que he leído con 
grata emoción los programas a que ajustó s u enseñanza, h a s t a 
1903, el creador de esta cátedra en la Un i v e r s idad : todo el que 
h a s ido profesor sabe que b a s t a leer u n p rog rama pa ra aprec ia r 
l a men ta l i dad de q u i e n lo redactó, s u s k¡eas generales, sus 

Imiras de conjunto. Los programas de: R l va ro l a cont ienen todo 
lo que más tarde h e m o s enseñado a u s c o n t i n u a d o r e s en l a 
enseñanza, y los que fueron s u s a l u m n o s a tes t iguan que los 
desarrolló con en tus i asmo y competenc ia , a c o r d e m o s que por 
u n breve periodo el t i tu l a r fue r e m p a ;ade ,x>r el doctor An t on i o 

1 6 "Posteriormente, difundida va la ensefianza experimenta, dt la pal
eología, que la alejaba de la filosofía para acenaria caaa vez m a s a ia 
biología,' permitiendo por su me-todo mayor s.efuricad. y utlndftU. 
nrár-t^a en sus resultados, e'. ministre riorrtoi Oqnzález xilspuso por 
decreto de mavo de 1904 qucTTá enstiiarax-, ir w pjiuxáagia. en tos 
coléalos nacionales debía ser experímen:<il en le posible. ¿u prescnDir la 
forma de la enseñanza de tóSas Tas materias de! plan Qt estudios en 
vigencia A s i es hecha en la actualidad er. la gran mayona de los tns 
Ututos - pues psicología experimen* a) no_ significa ?s1r-.-,iogla con 
iaboralorlo exclusivamente, sino psicología na tura ; objetiva, con 
experiencia observasiór. v estudie dt la vida v costumon?» ac los 
animales y de! hombre, solo v en socl.-dafi. desootandol» para hacerla, 
útil de la abstrusa dialéctica escolástica. •\\ vol ¡, p. 
¡ 7 Rlvarola, -Discurso - , publicado en loe Anales de la Universidad, vol. 
MI . 
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: . ' c i icp iane. y que er: 1901 d i c i o e. ' i " S ' e. doc to r o o s * N 
rviaiicíizo, euvo programa fue excelente. ^ 

• E n 1901, o cupando ei Decanato el doctor M i gue l Cañé, dictó 
m curso l ibre de psicología el doctor Horac io G . P inero, con 

. criterio exper imenta l en io fisiológico y clínico en lo patológico. 

Í
Las lecc iones de Pinero, que era u n e:cpositor e locuente, t u 
vieron ve rdadero éxito v en 1902 fue r ombrado profesor s u 
plente. E n s u conferencia i n a u g u r a l h izo u n a b u e n a reseña del 
estado de l a cuestión, comenzando con pa labras que nos exi
men de comentar ios : "As is t imos a i a evolución de l a psicología, 
que fijando u n ob je t iyoprop io y perfeccir nando s u s métodos de 
e s t u d i o comienza á reunir hechos para .de te rminar sus leyes; 
despl iega s u b a n d e r a de independencií y se hace c i enc ia de 
observación y c i enc ia exper i inental . T)6s he ;hos de impor t anc i a 
p r i m o r d i a l señalan d e f i n i t i v a m e n t e s u s r u m b o s e n 1878 : 
C h a r c o t v s u s es tud ios sobre Ta h i s t e r i a y e l h i p n o t i s m o , y 
Wund t fundando en Le ipz ig el p r i m e r Laborator io de Pslológía 
exper imenta l . SI a estos hechos agregamos que R ibot funda la 
Revue Philosophipue en esa m i s m a época, podemos dec i r que 

.de este trío s u r g e : l a observación clínica, la inv^st igar- tAn 
exper imenta l y la divulgación científica, que d a n a l a psicología 
s u p r e c i a d a autonomía". 1 8 E s d i g n a de a i a b a r l a e n t u s i a s t a 
cons tanc ia con que el profesor Horac io G.. J?iñero cumplió s u 
misión docente, conservando concur r idas s u s x l a s e s h a s t a que 
una enfermedad le Íparto de l a cátedra., a fines d e 1918. J u v o 
la saüsfaccióñ de reun i r , dos años antes, todos s u s trabajos re 
lac ionados con l a psicología, en dos gruesos volúmenes q u e ha 
cen hono r a s u memoria.™ 

Evitó s i empre c o m p l i c a r s u enseñanza con d i s q u i s i c i o n e s 
metafísicas, e n t e n d i e n d o que l a psicología e r a u n a c i e n c i a 
emanc ipada ya del común tronco filosófico; por eso, fiel a sus 
métodos, se m a n t u v o s iempre en e l terreno de l l l amado para 
le l ismo psicof is lco. 

E n 1904 obtuvo r o r concurso la sup l enc i a de esa cátedra el 
docto- José Ingenieros. E n 1906, por ausenc i a de ! t i tu la r y de l 
sup lente d ic to ei cu rso ei doctor F ranc i s co de Veyga. mere
ciendo luego ser nombrado suplente en reconoc imiento de sus 
méritos altísimos. E n 1911 fue nombrado suplente de! pr imer 
curso el doctor An ton i o V ida l , qu i en r enunc io en 1919. a poco 
de se r l l a m a d o a r e m p l a z a r a l doc t o r H o r a c i o G . P i n e r o , 
fallecido en M a r del P la ta ei 28 de enere de este año. 

L a i m p o r t a n c i a creciente a t r ibu ida a estos es tud ios planteó 

IR -Enseñanza actual de la Psicología en Europa y América", folíete. 
Hucnoi- Aires, 1902. . „ 
»« Ver 1 íoracio G. Pinero, Trabajos de psicología normal y patológica. ¿ 
vol., Buenos Aires, 1916. 
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la convenienc ia de. crear u n segundo curso de pstcojogia er- i a 
K " "uhad d t F i i o so r . a \, v i n c u l a d a po : e n t o n c e s a ! 
Inst i tuto Nac i on a l azi Pmíc&otado. E n ifc'O? lo dicto el doctor 

1 Félix Krueger . profesor de d i cho es tab lec imiento , a t i tu lo de 
j ensaye; se estableció que ei pr imer cu r so se especia l izar la en el 
e s tud i e fisiológico-ciinico y en " la práctica de los métodos 
exper imenta lesr destinándose e i s egundo curse a ! e s t u d l o q e 
ios procesos menta l e s super i o r es , de sus re lac iones con l a s 
otras d i sc ip l inas filosóficas, y de s u s apücaciones a las c ienc ias 
pedagógicas y soc ia les . 

s E n 1908 fue l l amado e n remplazo de I L u e g e r e l doctor, José 
Ingenieros , n o m b r a d o más tarde t i t u l a r de J a cátedra que 
desempeñó h a s t a el año 1911, renunciándola poco después: l a 
característica de s u enseñanza fue i a introducción del método 
gen"éü"coraet^ 
de i os caracteres y sent imientos h u m a n o s 2 E n 1910 fue n o m 
brado suplente de l segundo curso e l doctor C a r l n * Rodríguez 
Etchar t . desempeñó l a cátedra desde 1912 V h a pub l i cado va-
rios trabajos de impor tanc ia ] 2 ' 1 ocupándola ac tua lmente como 
t i tular . 

Recordemos que l a enseñanza supe r i o r de l a psicología se 
í imparte ac tua lmente en las un ive rs idades de Córdoba, L a P la ta 
\ S a n t a Fe, según los cr i ter ios y métodos que l a h a n elevado a 
\a d i gn idad de c ienc ia . E n Córdoba es profesor de fisiología y 
/psicología e l doc to r V i r g i l i o D u c c e s c h t ; en L a P l a t a enseñan 
jCar l os Rodríguez E t cha r t , psicología general y Rodolfo Senet. 
/psicología pedagógica y a n o r m a l . E n S a n U Fe e l doctor José 
[ O l i va , que comenzó s u s c u r s o s e x p l i c a n d o psicología neoto-
^ m i s t a y enseña ac tua lmente psicología biológica. 

A j i n e s de 1908 Jundóse en B u e n o s ,Vires lz i j odedad de Ps ico
logía, con el c oncurso de cas i todos les homo res de estudio que 
cc>d$<iran a enr iquecer la bibliografía a rgent ina de la mate r i a y 
de los profesores un ivers i tar ios de es ta c iencia y sus afines. 

Los pr imeros artículos de sus estatutos d a n u n a idea exacta 
•de los fines que s u s in ic iadores se p ropus i e ron : 

' L a Soc iedad de Psicología üene po r objeto e! cul t ivo de esta 
c iencia y la difusión y aplicación práctiea de sus pr inc ip ios . 

"Pa ra el c u m p l i m i e n t o de sus prcj josito-i la soc iedad cele
brará r eun iones periódicas, r ea l i za ra trabajos de exper imen
tación, organizará conferencias públ'cas y pr ivadas , y editará 
u n a revista. 

2 0 Ver J . Ingenieros. Principios de Pskchxfici. Bueno?. Aires, 19!S (6* 
edición;. £¿ homore Mediocre ¡5'cdleuni. 1919, 40 l miliar,, varios 
ensayos sobre psicología de los sentimientos, etcétera 

RiíVer C. Rodríguez Etchart, f-sieotogto energética. La ¡iusiórt. vanos 
rabajos sobre emociones y vida qfecana. eteéterfc. 
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' L A soc i eaau s r compondrá a« mlemr.ro? Ululares; y corre: 
p o n d i e n t e s E l n u m e r e de l o ; p r i m e r o s no excederá dt-
c u a r e n t a : 2 * e: de loe «segundos será l i i m i . a d c 

" L a soc iedad cons ta ra de cuatro secciones: 
— — — 

Psicología n o r m a l . 
\a a n o r m a l , 
j Psicología pedagógica. 
/ Psicología soc ia l , debiendo adscr ib i rse en elias los m i embros 

i de la soc iedad . " 
La Soc i edad Científica A r g e n t i n a incluyó u n a sección de 

"C ienc ias psicológicas" en el Congreso Científico Internac iona l 
celebrado en B u e n o s A i r es en 1910. c o : m e m o r a n d o el cente-
n a n c ; el doctor Ho rac i o G . P inero, p r i m o r presidente de l a so
ciedad, tuvo a s u cargo i a organización d : ios trabajos, que fue
r o n coronados po r br i l l ante éxito. 

E n 1910 -1911 , s i endo pres idente e l doctor José ingenieros . 
l a soc iedad celebró tres impor tantes actos públicos, en el a u l a 
magna de l a F a c u l t a d de Filosofía y Le t ras : la recepción de~En-
r ique F e r r i , como soc io correspondiente ; u n a conmemoración 
del centenar io de Sa rmien to ; e l homenaje fúnebre a la merñoria 
de F l o r en t ino A m e g h i n o . 

L a s o c i edad publicó t res volúmenes de s u s A n a l e s , que 
s iempre consultará q u i e n se ocupe de este género de es tud ios 
en l a A rgen t ina . 

m. CIENCIAS AFINES T AUXILIARES 
¿Cuál lección, cuál e s ' i m u l o más grande, pa ra l a j u v e n t u d , que 
ver h o n r a d o s a los h o m b r e s que eng randec i e r on l a c u l t u r a 
n a c i o n a l , c onsag rándo l e n o b l e s e s f u e r z o s ? T o d o c u r s o 
univers i tar io deb iera comenzar con u n a reseña de los trabajos 
que en el país se h a n escr i to sobre l a ma t e r i a ; así tengo el 
p l a c e r de h a b e r l o p r a c t i c a d o , desde 1909 , en e s t a m i s m a 

2 7 Por s: llega a ¡nteresíx a la posteridad, he aquí ia nomina de ios 4 fj. 
nc tocos psicólogos n i inmortales: 1. Agote. Luis . 2. Antéenme 
Florentino, 3. .-..arragaray, Lucas, 4. Areco. Horacio F.. 5 Anarrvrw-
Pastor, b. Buiiüe. Carlos O., 7. Cabreo, Domingo, fe. Lrago, Agustín J . , i 
S, Dtlicpiant., Antonio, 10. Estévez, José A., i , . Femanacz. Helvio, 12.1 
Gómez. Euseb io . 13. García, J u a n A., 14. Ga'.lien Clot i lde 15.( 
Gugiiunonc, Pascual, 16. Herrera, Leopoldo. ¿7. ingenieros, Josc. ¡S 
Seíper Guillermo, 19. Korn, Alejandro, 20. López. Lueís-V., 21. Lozano. 
Ernesto, 22. hianenzo. José fv., 23. Meló. Carlos F. 24 Mercante 
Victo-. 25. Morcl, ¡Lamiio. 26. Pinero Norbcno. 27. Pinero, Horacio. G.. 
2fc Pizzumo, Pablo, A., 29 Podestá, Manuel T.. 30 R^mos Melie José 

Nicolás, 34. Rodriguez, FcrmiTi (ni. 35. Semprün, José R., 3C:. Senet, 
Rodolfo, 37. Sixto. Jenaro. 38. Tedin Ur lburu . Virgilio. 39. Veyga, 
Francisco de 40 Vidal, Antonio. 



cátedra Ese es e; método mas prcpício para educar el carácter 
dt los jóvenes, ensenándole- ? taü a f _ ¿ » que trabajaron por 
la g r an de z a dt la p a t r i a y a no c o n t u n d i r l o s con los que 
vivieron de eli¿ 

E s t a l o r m a de j u s t i c i a sería estéril, s i n embargo, s i nos 
dejáramos l l evar por u n a exces i va l en i dad de cr i ter io ; sólo 
pe rsonas s i n r e s p o n s a b i l i d a d podrían a f i rmar que Muñiz es 
comparab l e c on D a r w i n . Cañé c o n Ta ine , R a m o s Mejía con 
Charcot . 

Nuestros valores inte lectuales s e n relativos a nuestro medio 
sociat. n u es t r a s Clerieiag, WE^fafi excepción, han sidePapii-
^^^SES3£¡¡^mÍS^Tp^ .países"se cu l t i van . A i h a b l a r 
de méritos y de or ig ina l idades lo t a r e m o s sobreentend iendo 
esa r e l a t i v i d a d ; ron e l lo e v i t a r e m o s que n u e s t r a s p a l a b r a s 
puedan provocar sonr isas fuera del país, donde se m iden los 
autores y las obras con u n a va ra que no es la de l corazón. 

Las pub l i cac iones de índole puramente psicológica han s ido 
m u y contadas en l a Argent ina ; hemos menc ionado las más a l 
ocuparnos de l a enseñanza u n i v e r s i t a r i a . 2 3 Hombres de obras 
e s p e c i a l i d a d e s científicas han con - r i b u i d o - aquí como en 
E u r o p a - a l a constitución de l a psicología como c iencia, dán
dole bases, or ientac iones, métodos No o lv idaron, s in embargo 
el interés pa r t i cu l a r que los movía a prestar ese concurso ; y a l 
converger a nues t r a c i enc ia no prescu id i e ron de ser, en p r ime r 
término, a l i e n i s t a s , fisiólogos, pedagogos , n a t u r a l i s t a s , so 
ciólogos, c r im ina l i s t a s . Res i s tamos i a a b s u r d a tentación de 
agotar tan comple ja bibliografía: limitémonos a i nd i ca r c iertas 
fechas, nombres y títulos que son j a l ones fundamenta les para 
el conoc imiento de las d i s c i p l i nas afines. 

E n 1875 el doctor José M . R a m o s bisjía publicó s u obra Las 
neurosis de los hombres célebres en ia Historia Argentina, 
señalando r u m b o s a ios estud:o¡> de ^sicología mórbida y soc ia l 
en nues t ro país. Más tarde c ic a lu z sus Lecciones clínicas 
sobre enfermedades nerviosas y mentales. La locura en la 
Historia, Las multitudes argentinas. Los simuladores del 
talento y, por fin, Rosas y su titrmpo, cuyo capítulo acerca de ia 
p e r s o n a l i d a d m o r a l de Rose : ; es u n mode l o de psicología 
sintética sobre el carácter de l t i r ano . R a m o s Mejía h a con 
t r ibu ido a l a psicología como a l i en i s ta y sociólogo, contando en 
s u bibliografía numerosas publicaciones médico legales que re
ve lan talento y c u l t u r a vastísima. 

A l i e n i s t a también, publicó p o r a q u e l l a época a l g u n o ? 

2 3 N o inc luimos en este resena algunos "manuales ' compilados, 
adaptados c traducidos, pare bi enseñanza secundan ; ! : generalrtK'nle 
son más útiles los textos menos or ig ina les . 
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es tudios psiquiátricos el doctor L u c i o Meléndez. d i rec tor del 
hosp i c i o de l a s Mercedes , y ot.-os e! doc tor E d u a r d o Wi lde . 
profesor de med i c ina legal, aunque éste cultivó más las letras 
que la c ienc ia . Pag inas Interesantes se deben a l doctor M a n u e l 
T. Podestá, d i s t ingu ido a l ien is ta y su t i l t emperamento l i terar io, 
merecen recordarse u n l ib ro de Wences l ao Rodríguez de L a 
Torre sobre El cráneo y la locura y obro de S a m u e l Gaché sobre 
La locura en Buenos Aires, pub l i cados por el año 1880. 

E n época poster ior , entre 1890 y 1910, pueden señalarse 
trabajos de mérito. E l doctor F r a n :is co de Veyga, en s u cátedra 
de med i c ina legal de la F a c u l t a d ce C ienc ias Médicas aplicó a l 
es tudio de l a psicopatología legal o s criterios más rec ientes de 
la psicología biológica; son numerosas sus pub l i cac iones en ta l 
sentido, y, a u n q u e esparc idas en folletos y revistas, f o rman u n 
digno corolar io a s u s magníficos " E s t u d i o s médico-legales sobre 
el Código C i v i l argent ino" . E l doctor Benjamín T. S o l a r i editó u n 
l ibro Degeneración y crimen y a l gunos es tud ios in t e r esan tes 
sobre e l es tado men ta l de ios leprosos , l a castración de los 
degenerados, l a pedagogía correct iva, etc. U n a serie de va l iosos 
trabajos sobre e l su ic id io publicó el doctor Fenrün Rodríguez, 
en "Arch ivos de Psiquiatría", ob ra de mérito que es sens ib le no 
aparec iera en v o l ume n . E l l ibro de l doctor Lucas Ayar ragaray 
sobre Las pasiones fue b ien acogido, pero obtuvo mejor éxito 
La anarquía argentina y el caudillismo, r ico en observac iones 
de psicología soc ia l . E l doctor Domingo C a b r e d h a p u b l i c a d o 
varios d i s cu r sos sobre as i s t enc ia de al ie-nados, descr ip t i vos de 
las I m p o r t a n t e s c o n s t r u c c i o n e s de as i l o s que h a c e n t a n t o 
honor a s u acüvldad y filantropía. E l doctor Lu i s Agote es au to r 
de u n ingenioso Método para fijar la herencia, adop tado por 
a lgunos a l i en is tas extranjeros y que puede pres tar m u y útiles 
servicios. S o n d ignos de mención a l gunos es tudios clínicos o 
in f o rmes de psiquiatría l ega ! p u b l i c a d o s p o r l os d o c t o r e s 
An ton io F. P inero , Agustín J . Drago, A le jandro K o r n , A m a b l e 
Jones . An ton io Ag udo Av i l a , José A , Estévez, A u g u s t o Bunge , 
Luc io V . López. Hehdo Fernández, A m a d o r Lucero, J a v i e r B r a n -
dam, Nerio A Rojas, y otros que escapan a nuest ro recuerdo . 

De 1900 a 19 ¿0 el doctor José Ingenieros h a pub l i cado va 
rios l ibros y numerosas monografías sobre psiquiatría: desde 
1902 hasta ' 1913, dirigió la revista Archivos de Psiquiatría y 
Criminología, en cuyos XII volúmenes aparec ieron cas i todos los 
e s t u d i o s psicológicos y de c i e n c i a s a f ines e s c r i t o s en S u d 
América en esa época. 

E n l a bibliografía de los fisiólogos nos interesan sobre m a n e r a 
a g u n a s p u b l i c a c i o n e s de Valentín de G r a n d i s . ex Jefe d e l 
laborator io de l a F a c u l t a d de Med i c i na , notables por s u alto 
sen t ido e x p e r i m e n t a l . N u m e r o s o s e s t u d i o s de fisiología d e l 
s i s tema nerv ioso h a dado a luz el doctor M a r i a n o A l u r r a i d e ; 
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otros pub l i co e; doctor Horac io C . P inero , reuniéndolos má> 
larae en dos robus tos volúmenes que h o n r a n a nues t r a E s 
c u e l a de M e d i c i n a E l p r o f e s o - Vjrgll .-o D u c c e s c h l . de la 
Un ivers idad de Córdoba, es autor de numerosos estudios ex
p e r i m e n t a l e s : e n t r e e l l o s seña ,aremos s i n g u l a r m e n t e l a 
descripción de Un nuevo registrador merral, cuya impor tanc ia 
p a r a l a técnica ps i co f i s i ca es cons ide rab l e . E l doc to r Pastor 
Anárgyros h a pub l i c ado diversos trabajos sobre i a psicof is io-
logía exper imenta l . 

L a anatomofisiología de l s i s t ema nervioso centra l tiene u n 
antecedente i l u s t r e en l a monografía Estudio experimental 
sobre las localizaciones cerebrales, p u b l i c a d a hace t re inta años 
por el doctor Andrés F . Llobet : sobre e l m i smo t ema publicó 
u n a tesis de profesorado e l doctor F r a n k L. Soler (1912). 

E i m a y o r i n c r e m e n t o de e t i l o s e s t u d i o s débese a i a 
incorporación de l doctor Cr isto fredo J a k o b a nues t r a Escue l a 
de Med i c ina ; h a enr iquec ido la l i t e r a tu ra médica nac iona l con 
e s t u d i o s de g r a n mérito y formó a l g u n o s discípulos que 
pub l i c a r on obras de valor posit ivo, como los doctores José T. 
B o r d a , Leandro Va l l e , F e r n a n d o Pérez, E n r i q u e Co rbe l l i n i , y 
o t ros . Los pro f esores A b e l Ayer ; :a , Grego r i o Aráoz A l faro y 
M a r i a n o R Cas t ex h a n escr i to impor tan tes monografías sobre 
clínica neurológica. L a cirugía del cerebro cuen ta con var ias 
pub l i cac iones de l profesor Dlógenes Decoud ; la cirugía de l a 
médula con u n a m u y excelente de l profesor Car l os Robertson 
Laval le . 

E n la Un i v e r s i dad de L a P l a t a c u l t i v a n l a histología nerviosa 
el doctor Nicolás Roveda, discípulo de Golg i y de Caja l . y el 
doctor M a n u e l Beat t i , au tor de var ios trabajos importantes . 

L a psicología pedagógica h a t en do , desde l a p r i m e r a ho ra , 
representantes consp icuos e n nues t r o país. 

Ded i cado a e l l a en 189ÍÍ, e l profesor Víctor Mercante h a 
dado a luz u n a serie de obras, desde L a educación del niño 
(1897) has ta La crisis de ia puY.tertad (1918). que le h a n val ido 
merec ida reputación m u n d i a l . También de mérito s on las obras 
de l pro fesor Rodo l fo S e n e ! , i n g en i o imag ina t i v o y fecundo, 
inc l inado a s i s temat i zar los, aspectos diversos de l a psicología 
in fant i l , s iendo más signi f icat ivas Evolución y Educador. 0901 ) 
v Psicolog'ta infantil (1911). E s t u d i o s interesantes se deber a 
los doctores J e n a r o Sixto, oroíesor en l a Facu l tad de Medic ina, 
E n r i q u e M o u c h e t , p ro f esor en l a U n i v e r s i d a d de L a P la ta , 
A n t o n i o L. V i d a l y A l i c i a M o r e a u . y a ¡os profesores Raque! 
Camaña, Ramón Melgar, Gu i l l e rmo Navarro y otros 

E l i lus t re paleontólogo F lorent ino A m e g h i n c . después de varias 
monografías no exentas de interés, p u b l i c o sus dos- obras 
monumenta l es L e antigüedad del hombre en el Plata (1681: y 
Filogenia (1884) ; en l a p r i m e r a reunió i m p o r t a n t e s datos 
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etüograiicos V en la segunaa oesoueju ideas cardinales sobre ei 
1 úi 

menta l es . E n s u escr i to pós.umo sobre el desenvo l v im ien to 
lilogenético d e l l enguaje e x p u s o ideas capitalísimas p a r a el 
e s tud i o de e s t a función, fundándolas en or ig ina les obse r va 
c i ones d e l d e s a r r o l l o de los órganos que la r e a l i z a n e n e l 
hombre y en s u s antecesores filogenéticos. 

I n t e r e s a n t e s e s t u d i o s e tnográ f icos o l ingüíst icos h a n 
rea l i zado L u c i o V . M a n s i l l a , Bartolomé Mitre , S a m u e l Lafone 
Quevedo, J u a n B . Ambrose t t i , F r a n c i s c o P. Moreno, E s t a n i s l a o 
S. Z e b a l l o s , Adán Q u i r o g a , L u i s M . To r r es , Félix O u t e s y 
Sa l vador Debenede t t i , cuyos mater ia l es podrán ser u t i l i z ados 
para l a reconstitución de l a psicología étnica de los p u e b l o s 
indígenas de S u d América. 

Las c ienc ias soc ia l es y políticas h a n contr ibuido a l desarro l l o 
de los es tud ios psicológicos en d iversas ramas de l a psicología 
soc ia l y co lect iva . F u e r o n sens ib l es a las nuevas or i entac iones 
cas i todos los h o m b r e s de l a generación del ochenta ; M i g u e l 
Cañé y L u c i o V . López h a n dejado^ páginas de valor psicológico 
en s u s crónicas de viaje y er. s u s notas de c r i t i ca . J u a n A . 
García p u s o los fundamentos de nues t r a psicología s o c i a l en 
los t i empos co lon ia les , p r inc ipa lmente en s u expresiva o b r a La 
ciudad Indiana, sólido s i l l a r de uu género. F r a n c i s c o R a m o s 
Metía, Jos.é N ico lás M a t i e n z o , R o d o l f o R l v a r o l a , A n t o n i o 
DeÚepiane y C a r l o s F. Meló, h a n escr i to excelentes ensayos de 
psicología política y Jurídica. U n a va l i o sa obra psicológica sobre 
£1 amor, escribió el doctor C a r l o s Ba i r es . L a psicología soc i a l de 
l o s h i s p a n o a m e r i c a n o s h a s i d o t r a t a d a e n tres o b r a s exce
lentes: South America, de Agustín Alvarez, America Latina, de 
A l f r edo C o l m o y Nuestra América, de Ca r l o s Octav io B u n g e ; 
este último, p ensado r eminente , publicó en 1904 s u s Ensayos 
de psicología individual y social, que, rehechos y c o n s i d e r a 
b l e m e n t e m e j o r a d o s , forma.n l a p r i m e r a parte de s u o b r a 
p o s t u m a Estudios Filosóficos (1919): la segunda parte, escr i ta 
pos ter io rmente , cont iene m u y b u e n o s ensayos sobre d iversos 
tópicos e s t e c h a m e n t e r e l a c i o n a d o s c on los e s t u d i o s p s i 
cológicos. E l doc to r Ernesto Q u e s a d a , profesor de sociología, h a 
dado en víirios de s u s cursos u n lugar preeminente a la ps i 
cología soc i a l y a l a e tnops i co iog ia amer i cana , s i endo j u s t a 
mente e s t imadas s u s pub l i cac i ones sobre esas d i s c ip l inas . 

La psicología de los de l incuentes cuenta con estudios de Luís 
M . Drago, a u t o r de Los hombres de presa (1888;, José M . Ra 
mos M>.-jia, F r a n c i s c o de V e y g a . José ingen i e ros , E u s e b i o 
Gómez, Heh-io Fernández, Horac i o P. Areco, Hernán M a n d o l i n i , 
Héctor T a b o r d a , José G . A n g u l o , etc. E n la Penitenciaría 
Nac iona l de B u e n o s Aires existe u n "Inst i tuto de Criminología", 
en c u y o p r o g r a m a se a s i g n a u n pues t o p r e e m i n e n t e a la 
psicopatoiogía c r i m i n a l . 
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Sería incomp le ta esta redeña sr rio mencionáramos a l gunos 
escr l iores que al cult ivar otros teneros, como la h is to r ia o la 
cr i t ica, h a n reveladc poseer apt i tudes psicológicas profundas, 
s i n neces idad dt e s tud ia r c enseñar osteología. Vicente F ide l 
López fue, come h is tor iador , u n pro fundo ana l i s ta de caracte
res: la pos ter idad conocerá a través de su disección a lgunos 
hombres que él amó u odió, s in que pueda, su Juic io recti f icarse 
ya , a u n q u e no sea exacto. Por esta cua l i dad , que es privi legio de 
pocos talentos, p u d o p r egus ta - ia satisfacción de ser Juez de 
tres generac iones , de jando a oíros h i s t o r i ado res la. ta rea de 
r e s t a u r a r ios h e c h o s con fidelidad e s c r u p u l o s a . L a m i s m a 
a p t i t u d , c on m e j o r técnica, r e v e l a n l os e s c r i t o s de P a u l 
G r o u s s a c . m a e s t r o de l a crítica en n u e s t r o país y e s t i l i s t a 
i m p e c a b l e ; en a l g u n o s ce S U Í e n s a y o s l u c e u n p r o f u n d o 
conoc imien to de l a psicología contemporánea. L a capac i dad 
p a r a ana l i z a r los personajes se observa en a l gunos h i s t o r i a 
dores más jóvenes, como R i c a r d o Ro jas , y en críticos de la 
última generación, como Rober to J . G i u s t i y A l va ro M e l l a r 
Laf tnur. 

L a h i s t o r i a y l a c r i t i c a , desdií u n p u n t o de v i s t a p a r t i c u l a r , 
in te resan a l es tud ioso de l a psicología: l a h i s to r i a c r i t i ca de las 
doctr inas . E l profesor de historia, de i a filosofía A le jandro K o r n 
h a hecho rev i v i r en s u s cu r so s l a p e r s o n a l i d a d y e l p ensa 
miento de los grandes filósofos clásicos, que tanto medi taron 
sobre e l or igen, l a e senc ia , l a i n m o r t a l i d a d , l a extensión, l a 
transmigración de l a l m a o del espíritu, prob lemas de que no se 
o cupa l a psicología como ciencia, pero que el b u e n psicólogo 
debe conocer, como el b u e n químico conoce la a l q u i m i a y el 
buen astrónomo l a astroíogía. 

Ciertos géneros i i i e rar ios . tome ei teatro, la novela, e! cuento, 
l a autobiografía, las mer lorias., se p res tan s ingu larmente a la 
aplicación de las apt i tudes psicológicas de sus autores y ofre
cen u n va l i o so m a t e r i a de e s tud i o a los psicólogos profe 
s ionales. Los argent inos no hemos ten ido todavía u n S tendha l , 
u n A m i e i o u n Bourge t . E n el teatro s o r de n o t a - a lgunos t inos 
creados por F lo renc io Sánchez genial d ramaturgo muerto en 
p l ena J u v e n t u d - er: ei cuen to reveló agudeza y penetración 
Anton io Monteavaro . Nuestros poetas, con haber los tan eximios 
— An drade . A lma fue r t e L u g o n e s - no s o r prec i samente des
criptores de caracteres ; pasiones en vano buscaríamos er. s u s 
obras a "ügolinc", a "Seg ismundo" , a "Ro l la " . . . 

¿No darían mate r i a en cambio , p a r a un estudio psicológico 
a l gunos t ipos creados por c i e r to* nove l i s tas a rgent inos , t an 
propensos a ana l i za r les sent imientos de los personajes, como a 
descr ib i r ei med i e s o c a l . desde ia clásica Amalia de M a n i i c : y 
las nove las p o l i c i a l e s de E d u a r d o Gutiérrez, h a s t a las de 
Podestá y C h i a p p o r i . nas ta la impecable Glor io de Don Ramiro 

76 

Zuviria? 
IV. CONCEPTO INTEGRAL P E E8TA ENSEÑANZA 

Pecando por más, antes que por menos, ta l es el mater ia l que 
interesa a qu ien desee es tud ia r el desarro l l o de los es tud ios 
psicológicos en la República Argent ina . 

Se r i a ma.' consejero qu i en os indu jese a r e d u c i r - v u e s t r o 
hor izonte a la reflexión persona l sobre los datos inmed ia tos de 
la c onc i enc i a , o a los puros -esultados de l a técnica exper i 
menta l que se p rac t i ca en los 1 iborator ios de pslcof is ica; pero lo 
sería peo r q u i e n os d e j a r a s u p o n e r q u e se p u e d e s a b e r 
psicología s i n óbsiervar aí hombre en todas sus act iv idades y 
por todos los métodos que p e r m i t a n a n a l i z a r s u s l u n c i o n e s 
menta l e s . E l e v a d a y a a l rango de c i e n c i a l a psicología debe -^ 
es tud ia r las e n los órganos que las desempeñan, en e l proceso 
i n t i m o de s u e laboración, en l os r e s u l t a d o s p o r q u e se 
mani f i es tan . 

Y j i ebé e s tud i a r l a s e n e i d e s a i roUo iüogcnéüco de - su Jjpxma -
cl6n7 poque las func iones c o m p e t a s de l a j n en t e Jaumaná~se 
nos p resen tan como per iecc lonainientos de Junc iones s imp l es 
que aparecen y a e j j , J a k ^ ^ p e ^ en 
cijas a m e d i d a que se comp l i can los órganos adap tados ^ L . s u 
v i d a de relación. No_e& p o s l t ' i e . i ^ i n p x e n d c r J a jstcolo^íaJau-
m a n a sini x inocer los datos de ¿a psicología comparada 

~T~cTéoe " e s tud i a r l o s en e l proceso de s u desenvo l v im ien to 
sociogenéLco, porque los modos de sent i r , de pensar y de obra r 
de c a d a í i d i v i duo están c o n d i c i o n a d o s po r l as c r e e n c i a s . 
colect ivas de la soc iedad en que vive, va r iando el las s in cesar 
en el t iempo y en el espacio. Los Indiv iduos p i ensan en función 
de s u med o soc ia l y el examen de s u s act iv idades psicológicas 
exige e l conoc imiento de l a psicología social. 

Y debe es tud ia r l os , en fin, en el proceso ontogenético del 
desenvolví .niento ind i v idua ! , porque l as funciones menta les del 
hombre adu l t o s on u n a etapa de las que observamos en el n i 
ño, en el adolescente y en el joven, progres ivamente integradas 
por i a exper ienc ia en el curso de la formación de la pe rsona
l idad h u m a n a C o m o éste varía en el cu rso de la v ida, llegará a( 
r e su l t ados m e n o s inseguros qu ien siga paso a paso las s u 
cesivas fases ontogenéticas de ia psxología individual. 

P a r a e l l o es n e c e s a r i o u s a r de t o d o s l o s m é t o d o s 
par t i cu lares que nos permitan a p r o x i m a m o s a resul tados cada 
vez menos inexactos ; y toda la actividad, de ios seres v ivos que 
poseen funciones psíquicas constituirá el mater ia l de nues t ras 
observac iones y de nuestras reflexiones, en cuanto cul tores de 
estíi clónelo. 

Tantos y tan comple jos prob lemas no caben en e l m a r c o es
trecho- de u n solo curso escolar. Cor, buen acuerdo el p l a n d e 
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estudios de esta Facu l t ad dispone que ia psicología se estudie 
éñ Qos c u r a o s . E i p - i m e r o s i g u i e n d o u n o r d e n n a t u r a l , 
' • o r " . " - e l e v tud l c fwiológico-cliuict' de ios órganos que 
desempeñan las funciones psíquicas, mos t rando s u adquisición 
filoger.ética en l a especie y s u desenvolv imiento ontogenético en 
el i n d n i d u e , a s i como la correlación entre los órganos y ias 
funciones: pa ra ello necesi ta pract i car ios métodos propiamente 
exper imenta les : fisiológicos, anatomo-clíriicos, psicométricos, 
etc. E i segundo curso, part iendo de esos conocimientos pre l i 
m i n a r e s , aborda e l e x a m e n de los procesos m e n t a i e s ^ s u -
periores, sentimientos, .nteügencia.yoluntad. y de s u resul tado 
sintético: Ta persona l idad consciente; entra en„su campo e l es
tudio 'de los caracteres humanos, sus relaciones xon i a edu
cación, con la psicología colectiva y ̂ social, .conia lógica, i a es-
tética y l a moral. 

E l conocimiento e s p a c i a l de estas d i s c i p l i n a s científicas 
ensanchará más tarde vuestros conocimientos psicológicos, 
pero hay dos maten as, en los estudios de nuestra F a c u l t a d , 
que más nos interesan. La h'^^gf" os permitirá poner sólidos 
cimientos al estudio de l a pslcoTogia, dado que el hombre 
constituye la especie biológica en que aparecen más desen
vueltas las funciones psíquicas. L a . historia 4ff -ta ffiosoJk'-Qa. 
permitirá conocer los tan Leos con que e l hombre na procurado 
explicarse el or igen y ei proceso i n t imo de s u s actividades men
tales, buscando explicaciones cada vez más verosímiles; y en ei 
firme análisis histórico-critico, a u n admirando el genio de los 
hombres, aprenderéis a justipreciar el va lo r de las doctrinas 
por s u concordancia con l a experiencia. 
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