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Presentación

bre de 1992, procuraron diversos obietivos para la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, para nuestra comunidad cientifica y para el desarrollo
del conocimiento. Se intentó un progreso en la autocomprensión de las disciplinas
humanisticas, las ciencias sociales y de sus interrelaciones y también que ello se
traduiese en la organización de las cótedras y en sus conexiones. Y ello en una
Facultad muy especial, pues reúne numerosos departamentos e institutos, en una
diversidad de aportes culturales y cientificos amplia y no siempre lócilmente
compatible. Pero este emprendimiento, si bien constituyó una búsqueda de la
tradición, fue también un intento de estudiar su desarrollo y sus transformaciones,
desde las posiciones mós opuestas. Se comprende que entre los diversos enfoques
un lugar preponderante le correspondiese a la historia.
La estructura de las ¡ornadas se articuló, como es habitual, sobre la
base de ponencias plenarias y sesiones de comisión. Pero ademós, la Facultad
estableció por vía separada premios para profesores, graduados y alumnos, por
medio de un concurso de trabajos de investigación, de acuerdo con los requerimien-
tos cientílicos. Esta decisión se tomó luego de considerar otros criterios posibles, uno
de ellos, el de premiar la producción cientifica ya realizada de los investigadores.
Se consideró, finalmente, que una Facultad con muy pocas dedicaciones exclusivas
y con una importante investigación vocacional debia premiar la elaboración de
trabaios de investigación, lo que significaba valorar producciones originales para
la Facultad y permitir que los investigadores ¡óvenes se eiercitasen con la guía de
sus directores para importantes empresas posteriores que pudiesen presentarse. Ello
es lo que ¡ustamente ha ocurrido, sin que entonces fuese conocido, con el programa
de incentivos para la investigación que se ha desarrollado a partir de lines de l 993.
Es oportuno, a mi criterio, señalar el importante papel que cumplen los
institutos de investigación en nuestra Facultad: ellos permiten la formación de
recursos humanos, organizan ¡ornadas de relevancia científica, conforman una
comunidad específica que desarrolla proyectos de investigación, aportan intercam-
bios internacionales y nacionales y contribuyen al desarrollo de la enseñanza en
sus diversos aspectos. La ciencia histórica cuenta con varios institutos y centros de
investigación de valia: Centro de Estudios de Historia Americana Colonial, Centro
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de Investigaciones Sociohistóricas, Instituto de Historia
Estudios Rurales. Este último, dirigido por la doctora
Noemí Girbal de Blacha,
desarrolla una de las óreas de investigación mós sólidas
y ricas en consecuencias
con que cuenta la Facultad. No obstante que, como otros
centros, se ve constan-
temente asediado por las di■ cultades de presupuesto, el

impulso otorgado por la

directora y el grupo de investigadores del CONICET que

lo conForman, permiten

un fructífero trabaio de sus graduados, lo que se advierte

en proyectos de

investigación, ponencias en congresos, publicaciones,

presentaciones para becas,

etc. Una de las manifestaciones de esta calidad de

conducción y esfuerzo personal

de los autores, esta dada por estos traba¡os que

presentados originariamente para

el concurso Humanidades y Humanismo Hoy, son

publicados en esta edición,con

Ia cual la Facultad da cumplimiento a una parte del

premio otorgado e indica su

deseo de apoyar la difusión de la producción cientifica en

todos los niveles posibles,

desde traba¡os de alumnos hasta tesis doctorales y

traba¡os de investigadores

formados. La serie Estudios e Investigaciones resulta,

asi, una vez mós, adecuada

para esta función.

Argentina y Centro de

{Secretario de Investigación y Posgrado
_ Dr. Julio César Moran



Proemio

certámenes de promoción de traba¡o intelectual, y menos común aún que lo sean
desde el campo de las ciencias sociales. Pero cuando este acontecimiento ocurre,
como en el caso del concurso sobre "Humanismo y Humanidades, hoy“ convocado
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata, los ¡óvenes egresados y estudiantes no son remisos a aceptar
el compromiso y el desafio que el asunto implica.
Los trabaios que integran este volumen de Estudios e Investigaciones
son producto de una silenciosa y constante tarea de investigación y hoy se editan
como resultado exitoso de la convocatoria mencionada. Los licenciados Adrión
Gustavo Zarrilli, Martha Rutlini de Grané y Talia Violeta Gutiérrez -quienes
obtuvieron el primer premio en su categoria- se aproximan al tema del Humanismo
y las Humanidades a través de una revisión exhaustiva de tematicas y protagonistas
en una de las areas de la investigación histórica de mas larga trayectoria en esta
unidad académica: la historia rural. Las fuentes primarias existentes en los archivos
de la Facultad, entrevistas a docentr s e investigadores de este medio académico
y la revisión de las tesis doctorales aqui presentadas, son el Fundamento empírico
esencial de las interesantes conclusiones a las cuales arriban. Las estudiantes Silvia
Ottavianelli y Estela Giraldez -también distinguidas en otra de las categorias del
concurso- re■ exionan sobre un tema complejo y acerca del cual todavia hay mucho

que decir, el de las permanencias y cambios mós notorios en la conceptualización

de las Humanidades. La hacen a partir de los diversos planes de estudio y programas

de historia vigentes en distintos momentos de la trayectoria de nuestra Facultad, para

caracterizar la singularidad de los estudios que aquí se realizaron y realizan.

La Dirección y el Conse¡o Cientifico del Centro de Estudios Histórico-

Rurales (C.E.H.R.) de la Facultad, quiere explicitar ademas y por este medio, no sólo

su satisfacción por el reconocimiento a la labor intelectual que obtuvieron los

miembros mas ¡óvenes del C.E.H.R. al recibir las distinciones mencionadas, sino

hacer extensiva esa manifestación a las autoridades de esta casa de estudios por

el impulso brindado a estas actividades; que anhelamos se reitere a través de éstas

y otras iniciativas, en beneficio del talento y Ia promoción de ¡óvenes vocaciones

que la investigación cientifica necesita.

Dra. Noemí M. Girbal de Blacha

Directora del C.E.H.R.
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Originalidad y continuidad en la Universidad de la Plata (*)
Humanidades, Historia Económica e Historia Agraria:

TAuA VIOLETA GUTIÉRREZ
MARTHA E. RUFFINI DE GRANE
ÁDRIÁN GusrAvo ZARRILU

Ï- Introducción

positivista, evidenció claramente las consecuencias del "deterioro del progreso"-
El desgaste de la autoridad presidencial y la marginación política y económica que
sufrían los sectores asalariados urbanos y rurales, materializado en la llamada
"cuestión social", eran las notas distintivas de esta instancia decisiva para la
oligarquía politica argentina.
Alg-unos integrantes de la élite dirigente, como Carlos Pellegrini y
Joaquín V. González, observaron este proceso e iniciaron la autocrítica, ensayando
propuestas que, desde diversos ón! ,ulos, intentaron responder a los planteos que
la nueva realidad histórica presentaba. En este marco, la nacionalización de la
Universidad de La Plata, promovida por Joaquin V. González desde el Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública en i905, constituyó un elemento renovador en la
educación de una sociedad en cambio.
El obietivo principal de este trabaio consiste en analizar el desarrollo
de los estudios de historia agraria en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
Ia Educación de la Universidad Nacional de La Plata, desde sus inicios hasta la
época actual, para insertarlos dentro del esquema renovador y progresista que esta
institución tuvo desde sus orígenes.
En este sentido, los estudios de historia rural desarrollados en la
Facultad de Humanidades presentarían dos rasgos sobresalientes, la originalidad
en el campo de estudios y la continuidad, signada por su permanencia
institucionalizada dentro del ómbito universitario, que se evidenciaria a través de
la labor de las cátedras, Institutos y Centros de investigación, y en las publicaciones,
tesis y lineas de trabaio referidas a dicha tematica.
l‘) El presente trabaio ha sido realizado baio la dirección de la Dra. Noemi Mario Girbal de Blacha y
mereció el primer premio de lo categoria Graduados en el concurso ‘Humanismo y Humanidades
Hoy’, i992
ll
En los inicios del siglo XX la Argentina moderna, progresista y



espacio privilegiado e institucionalizado dentro del ómbito de la Facultad de
Humanidades, estrechamente ligados a la visión de la historia integral preconizada
por Ricardo Levene y la Nueva Escuela Histórica. La importancia asignada a dicha
tematica en los albores de los estudios históricos en La Plata parece mostrar una
tendencia capaz de vinc-ular estrechamente a la Universidad con el proceso histórico
argentino. En un país que consolidaba su perfil agroexportador en los inicios del
siglo XX, otorgar un espacio preferencial a los estudios rurales en la Universidad,
implicaba insertar a la misma en la problemótica económico-social del presente,
brindando un aporte concreto a través de sus estudios e investigaciones. Esta lúcido
visión orientó la tarea de los gestadores de la Universidad platense. Hoy parece
necesario recuperar esa voluntad creadora para que la misma recobre el papel
primordial que sus fundadores le otorgaron.
2 - la nacionalización de la Universidad de la Plata en l. 905:
Una nueva corriente educativa en los estudios superiores.
Asimismo y desde sus comienzos, los estudios agrarios ocuparon unUniversidad de La Plata creada por ley del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos
Aires el 2 de enero de l 890. Esta institución, unida a diversos centros científicos,
culturales y docentes, fue nacionalizado en i905, surgiendo asi el núcleo
intelectual que daria origen a lo actual Universidad Nacional platense.
Varias razones motivaron la creación de la Universidad de la Plata en
l 890. El impulsor del proyecto de ley presentado al Senado Provincial el l 2 de ¡ulio
de l 889, Rafael Hernóndez, lundaba esta creación en razones sociopolíticas entre
las que se destacaban la necesidad de recuperar para la provincia la importancia
intelectual que vio perdida con la lederalización de Buenos Aires en l 880 y, a la
vez, darle cabida adecuada al contingente inmígratorio que encontraría alli un
medio de arraigo y acrecentamiento poblacional. Asimismo, el progreso material,
constante y visible, debía estar acompañado por un gran movimiento intelectual que
respondiera a las nuevas necesidades científicas que ese desarrollo planteaba‘.
Esta nueva Universidad, que no concretó su instalación hasta 1897,
constaba de cuatro unidades académicas (Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Facultad de Ciencias Médicas, de Ciencias Físico- Matematicas, de
Química y Farmacia), cuyos planes de estudio y organización interna se encontra-
ban supeditados a los de la Universidad de Buenos Aires. Las dificultades
financieras, las constantes amenazas de supresión y los problemas originados en
el otorgamiento de diplomas hicieron de esta flamante creación algo inestable, cuyo
Futuro era imposible de predecir.
Pero en los inicios del siglo XX nuevos aires soplaban en el ambiente
La Universidad Nacional de La Plata se constituyó sobre la base de la
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social, politico e intelectual del país. l.a minoría
transformaciones sufridas en la Argentina finisecular.
Estas no sólo mostraban el
progreso material sino también una nueva conformación
social con un componente
predominante: el inmigratorio, cuya introducción
provocaba nuevas combinacio-
nes sociales de impredecibles consecuencias. Algunos
miembros de la élite
dirigente intentaron responder a las nuevas aspiraciones
planteadas desde distintos
ángulos, entre ellos el educativo. La educación era vista
como un medio que
posibilitaría la incorporación del inmigrante a la vida
nacional y canalizaría los
anhelos de participación de los sectores populares. De
esta manera la élite eierceria
el control social, motivando la formación de una
conciencia nacional desde la
educación primaria para diluir los electos del
"cosmopolitismo" reinante?
Aparecia en esos momentos una figura clave para el
tema de este
estudio: Joaquin V. González, Ministro de Justicia e
Instrucción Pública durante el
gobierno de Manuel Quintana (l 904-1906). Esta figura,
ligada estrechamente al
lider del Partido Autonomista Nacional, Julio A. Roca,
impulsor de la reforma
electoral de i902 y autor del proyecto de código laboral
de i904, se encontró
indisolublemente vinculada con los inicios de la
Universidad Nacional de La Plata
[en adelante U.N.L.P.]. Se ha inscripto a González en la
corriente reformista liberal
que intentó responder al coniunto de problemas
identificados con la "cuestión
social‘ entre 1890 y i916, diciendo que "eiemplificó tal
vez más que nadie la
vinculación entre el mundo universitario y la reforma
social". Precisamente se ha
afirmado que uno de los rasgos distintivos de esa
corriente era un ‘cientificismo’
que acentuaria la importanciade las ciencias sociales
como guías de la politica
estatal en la materia‘. La Universiaad platense seria uno
de los centros del
reformismo socia] argentino.’ La organización dada a la
misma y sus principios
rectores nacieron de un plan cuidadosamente meditado
por Joaquin V. González
y cuyo desarrollo se puede observar en el extenso
memorial que dirigió al
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Marcelino
Ugarte, el l2 de febrero
de i905 .4
González fundó una Universidad que colocó a la
vanguardia de las
nuevas ideas imperantes. Frente a la orientación
tradicionalista y verbalista de la
Universidad de Córdoba y a la tímidamente innovadora
Universidad ‘de Buenos
Aires, organizó una Universidad cuya orientación
general estaba guiad-a por el
positivismo y la experiencia educacional
norteamericañde inglesa. Diversas figuras
nacionales del positivismo pedagógico trabaiaron
intensamente en la fundamentación
de la teoria que presidió la organización de la U.N.L.P.,
destacándose entre ellos
Victor Mercante, Carlos Rodriguez Etchart y los
|lamadas""‘norrn_alistas.": Rodolfo
Senet, Leopoldo Herrera, Aleiandro Carbó, formados en
la Escuela Normal de
Paranó en las ideas del positivismo comtiano
aderezadas con algo del darwinismo
evolucionista.’ '
El plan general que guió la organización de la U.N.L.P.
tenia como
13
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enseñanza superior, las nuevas necesidades de la cultura nacional y los ejemplos
de los meiores institutos de Europa y América. Las características que Joaquin V.
Gonzólez imprimió a la U.N.L.P. tendian a dilerenciarla netamente de las dos
universidades históricas (Buenos Aires y Córdoba), creando un centro académico
moderno y experimental.
Se buscaba una profunda armonia y correlación entre las diversas
disciplinas, cuyos estudios serían de tipo practico- experimental, siguiendo un
esquema organizativo amplio que debía abarcar no sólo los estudios superiores
sino también los medios a secundarios, los practicos y los elementales. Se
consideraba ya la necesidad de incorporar estudios nuevos en el ambito u.niversi-
taria y programas de extensión universitaria en Forma de lecturas, conferencias y
demostraciones experimentales.‘
La introducción de nuevas disciplinas debia ayudar a la prosperidad
general del pais y entonces era necesario orientar los estudios hacia la taz científica
y económica, creando carreras útiles para la vida independiente y prestando
particular atención al desarrollo de las fuentes materiales de la riqueza pública
mediante el estudio científico y sistemótico.
El l 7 de marzo de l 905 el Poder Eiecutívo Nacional nombró al Doctor
Joaquin V. Gonzalez presidente de la U.N.L.P. y, un año después, se sancianaron
los primeros Estatutos que permanecieron vigentes hasta i920, en que fueron
modificados a raíz del movimiento relormista iniciado en l9l 8.
En lo referente a los estudios sociales, abieto de nuestra atención, es
importante destacar que en l 909 se estableció en la Facultad de Ciencias Juridicas
y Sociales una Sección de Filosofia, Historia y Letras. En consonancia con la
orientación renovadara que presentaba la nueva institución, la sección referida se
preocupó por acercar a sus aulas personalidades representativas de las nuevas
tendencias de los estudios históricos. En este marco es importante destacar la visita
del Dr. Rafael Altamira, prestigioso historiador español de la Universidad de
Oviedo, cuya influencia fue notoria en la iniciación de los cursos de historia de la
U.N.L.P. De formación inicialmente krausista, influida por Giner de losRios y con
un viraie posterior al positivismo a raiz de su relación con Seignobos, Langlois y
Renan, realizó una trayectoria por las Universidades hispanoamericanos entre los
años l 909-l 910 . En la U.N.L.P. dictó un curso de tres meses sobre la metodología
de la enseñanza de la historia.’
objetivo iniciar una corriente universitaria que aunase las nuevas tendencias de la

La investigación de la temático de los estudios históricos en La Plata,
cobra sentido ubicóndolos en el contexto de la orientación humanista impresa a las"
14
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y a su vez ésta tiene significado en el sistema de la U.N.L.P.
Sus antecedentes fueron la nombrada Sección Pedagógica creada
como un medio de dotar a los futuros profesores secundarios y superiores de la
necesaria base pedagógica para la transmisión de los conocimientos, por el sistema
de correlación, respondiendo a un concepto nuevo en el pais. Con la Sección
Filosofía, Historia y Letras apareció ya el concepto de humanidades, al ser unos de
sus fines el perfeccionamiento de la instrucción superior impartida por los demós
institutos de la Universidad, mediante el complemento de la humanidades, ademós
de la preparación técnica para los profesorados y el doctorado!’
Fue en ese momento que se hizo sentir la influencia del yamencionado
Rafael Altamira, quien en su -pais intentaba desde años antes, la innovación
pedagógica a través de su actuación en el Instituto de Enseñanza Libre, creado por
Giner de los Ríos, quien predicó ‘la no violencia, toleranc_ia,_diólogo, búsqueda de
la verdad, respetoa la opinión de todos", basándose en el “pensamiento filosófico
armonista y universalista del krausismo". Enfatizaba Altamira el papel activo de los
alumnos tanto en las clases públicas como en las prócticas donde guiaria a los
mismos en un trabaio de investigación tipo seminario. Considerando a la historia
una ciencia, advirtió contra los que buscaban subordinar el hecho real a ideas
preconcebidas y recordó que en la ciencia no debe haber afirmaciones absolutas,
sino suietas a revisión? Los preceptos que difundió Altamira en su curso sobre
Metodologia de la historia, habrian de tener posterior desenvolvimiento a través de
la llamada "escuela histórica de La Plata", que comenzó a formarse después de
i913 y cobraron actualidad en l 920 con el surgimiento de la Facultad de
Humanidades.
A pesar del impulso dado por Altamira a los estudios históricos, la
Sección Filosofia, Historia y Letras no había alcanzado a funcionar integramente
y aún en l 9 l 4 sólo se dictaban algunas cótedras. Ese año se refu ndió con la Sección
Pedagógica, dando origen a la Facultad de Ciencias de la Educación, con
preeminencia aún de los estudios pedagógicos, como indica su nombre, siguiendo
los de historia, filosofia y letras en segundo plano.
Perduraba aún ese estado de cosas, cuando las universidades
argentinas se vieron sacudidas por el movimiento de la Reforma, iniciado en
Córdoba en l 91 8, y que enla Plata alcanzó su punto culminante en 191 9. Ademós
de los postulados sobre inierencia estudiantil en el gobierno de la universidad, se
proponian otros directamente relacionados con la enseñanza: renovación de
métodos y propósito de seguir el ritmo de los problemas sociales, adaptando las
universidades a las nuevas ideas. Ello llevaba a propulsor la enseñanza y la
asistencia libre, la sustitución del aula por el taller de trabaio y la investigación en
seminarios como complemento de la clase oral‘°; ideas coincidentes con las del ya
citado Altamira y con las de Ricardo Levene. En efecto, en ese contexto debemos
carreras dependientes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,



encuadrar la creación dela Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de La Plata en 1920, como muestra de la nueva orientación dada a los estudios
superiores. Mantenia la presencia del sector pedagógico, pero se imprimia mós
énfasis a los estudios humanisticos. Levene, que se desempeñaba como profesor de
la cótedra de Historia Argentina desde 191 3, fue elegido para cumplir las funciones
de decano de la nueva Facultad, y quien fundomentó el significado que debian tener
las humanidades en el contexto de la Universidad de La Plata’ y como medio de
irradiación cultural hacia la comunidad. Orientación humanística que se ha
mantenido como característica de estaunidad académica y que ha impregnado los
estudios históricos, que forman parte destacada de la misma. Al rescatar el vocablo
Humanidades para designar en primer término a la nueva facultad, se queria
significar que sus propulsores se oponían a una universidad escolóstica, pero no
a una universidad moderna "que aspira a abrir sus puertas a todas las corrientes
renovadoras del’ pensamiento fundada en los principios de libertad de enseñar y
aprender“. El humanismo significaba para ellos el descubrimiento de lo humano,
"en la historia del pensamiento representa el esfuerzo del espiritu que aspira a su
integralidad y liberación", de acuerdo con ello las facultades de humanidades,
"entrañan la armoniosa conciliación de la filosofia y de las ciencias".“
Consideraban esencial finalidad de la universidad el ser modeladora
de hombres a través de la formación cultural integral, que se lograría sólo por medio
de los estudios humanisticos. De acuerdo con esas ideas se reformaron los planes
de estudio en l 92 l y nuevamente en l 926, en este caso especialmente los referidos
al doctorado y dirigidos a implantar el estudio de las humanidades modernas. De
los ocho cursos que se proponian, cuatro correspondían a materias históricas,
evidenciando la importancia de esa disciplina dentro de la nueva Facultad.
' Asimismo era función importante de esta Facultad la extensión
universitaria, para favorecer no sólo la difusión de estudios de cultura general
humanística, sino también la inserción de la Universidad en la sociedadlocal.
Finalmente, concordantes con su propio pensamiento las autoridades que
asumieron la dirección de la Facultad en sus comienzos, fundaron la revista
Humanidades en 192i y la Biblioteca Humanidades que empezó a publicarse en
1923, con el fin de difundir la obra de los profesores y egresados de la Facultad.
El nombre mismo de las publicaciones expresa ya de por si todo un programa,
revivido en cada uno de los aniversarios de las mismas, y concomitante con el
pensamiento de otras grandes figuras que han ocupado puestos relevantes en
nuestra universidad, no necesariamente al frente de la Facultadde Humanidades.
Se expresaban contrarios" a la exaltación exclusiva de los valores materiales y
positivos de un pueblo, favoreciendo en cambio la difusión de la integralidad de
lacultura como un medio de comprender el sentido de la vida."
- l
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4-105 estudios históricos en la Plata

La Plata, desde el inicio de la Sección Filosofia, Historia y Letras, siendo en esos
primeros años algo vacilantes tal vez los de mayor continuidad, incorporándose a
la Nueva Escuela Histórica, desde el acceso a la Catedra de Historia Argentina de
Ricardo Levene en i913. Esta Nueva Escuela, que siguió la tradición de la historia
erudito de Bartolomé Mitre, pretendía brindar una concepción integral de la historia
americano, y especialmente argentino, fundóndose en una sólida investigación
bibliográfico y heuristica, dando cabida o los hechos económicos y sociales a lo
par que a los político- institucionales. Les interesaba revivir los procesos históricos
dentro de un concepto de universalidad -que hoy en dia podemos calificar de
etnocéntrico- siendo para ella el fenómeno americano una consecuencia del
europeo, inscribiendo éste en la historia universal, en un intento de totalizar la
pesquisa historiogrófica. Esta se inscribia en la rigurosa metodologia del aleman
Ernest Bernheim. Se ha afirmado que la investigación es previa y que la "sintesis,
primero erudito y luego cientifica es el obieto de la obra del historiador",
desdeñondo la crónica y la historia filológica como historias sin vida, con el sólo
brillo de la erudición. Reivindicaban en cambia la historia "que nos llega como un
proceso o génesis inspirando las almas y dirigiendo los pasos de los hombres",
como parte vital de lo cultura general.” A los ideales y metodologia de esta Nueva
Escuela Histórico, que no reconocía ['10 filiación filosófica definida, los podemos
hallar coincidentes con los del ya citaao Rafael Altamira, quien en su visita de l 909
no sólo los expuso en La Plata, sino en diversos instituciones de la Capital Federal.
En sus obras sobre metodologia de la historia afirmó la necesidad de que otros
disciplinas como la Sociología, la Psicologia, la Economia contribuyeron a una
meior reconstrucción de los procesos históricos, señalando la "unidad de la
sociedad‘ y lo precisión de ‘hacer de la historia un estudio de la totalidad“. Se
basaba asimismo en el aporte de Bernheim en el aspecto metodológico, recomen-
dando la publicación de los documentos. En cuanto a la importancia de las
interpretaciones económicas de la historia, la reconocía, sugiriendo que la
economia fuera incorporada _a la enseñanza desde la escuela primaria, si bien en
forma sencilla. Nos resulto "muy actual ademas el valor que otorgaba a las
monografías locales, "donde se analiza todo lo que puede interesar a la historia
de un lugar o región".“
En la misma época, Ernesto Quesada, que se desempeñaba como
profesor de Economia Politica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales local,
visitó universidades alemanas, enviado por la U.N.L.P. en l908-l909, "con el obieto
de actualizar los enfoques ¡nvestigativos y didócticos de los estudios históricos‘.
Para A. J. Pérez Amuchóstegui, Quesada fue el primero "que en |a_ historiografía
l7
Los estudios históricos tienen una fuerte tradición en la Universidad de
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argentina ensayó con seriedad y fundamento una renovación metodológica
fondo". En l 9l O, escribió sobre la enseñanza de la historia en Alemania,
ycomentó
favorablemente la obra de Karl Lamprecht, quien al estudiar la historia con
espíritu
nuevo incluía lo politico, social, militar y económico, dando a este último
aspecto
especial interés. ‘5 Precisamente a Quesada se lo ha identificado como
representan-
zte, ¡unto a Gonzalez y otros, del reformismo liberal. En su cótedra de
Economía
Politica reivindicaba la "modalidad sociológica‘ que había adquirido esa
discipli-
na, a la que él sugería llamar ‘Economia Social". Esa posición de
reformista social
era compartida por Altamira y Adolfo Posada, éste también procedente de
la
Universidad de Oviedo, y que visitó La Plata al año siguiente que el
historiador.“
Fue en ese ambiente intelectual que se nutrió la Nueva Escuela Histórica,
identificada, al mismo tiempo que impulsada a la acción, porJuan Agustín
García,
quien consideraba que formaban parte de ella Diego Luis Molinari, Ricardo
Levene,
Enrique Ruiz Guiñazú, Emilio Ravignani, Luis Maria Torres y Rómulo
Carbia.” La
mayoria actuaron en la U.N.L.P., ya sea desde la Sección historia, la
Facultad de
Humanidades o las materias históricas de la Facultad de Derecho, como
Ravignani
y Torres. Y, mós aún, formaron discípulos especialmente en la Facultad de
Humanidades, donde Carlos Heras consideraba ademós que llegó a
nuclearse una
"escuela histórica" de La Plata en torno a Levene.”
En concordancia con las ideas sobre investigación apoyada sólida-
mente en fuentes, éste fundó en l 926 el Archivo Histórico de la Provincia
de Buenos
Aires, no sólo para rescatar y conservar el material documental, sino para
que
sirviera a los alumnos y egresados de la carrera de historia de
Humanidades como
base heuristica para sus investigaciones. Es muy importante en ese
sentido la labor
emprendida en cuanto a la historia de los pueblos de la provincia, que
brindaría
abundante material de estudio, no sólo en lo politico-institucional sino
también en
lo económico.
La “Nueva Escuela", caracterizada por esa mós estricta disciplinade
trabaio impuesta al historiador, no deió sin embargo de tener sus
detractores, y no
sólo en el momento de su implantación, y primeras épocas. Mas
recientemente, en
los años de i980 ha recibido una critica aguda que a_lcanza a la estimada
como
su única fuente de inspiración intelectual, los manuales_de Bernheim,
calificados
como de gran pobreza en todo sentido. Se le ha criticado a la Nueva
Escuela una
"insistencia exclusiva en el rigor metódico", sin que incluyera "una
renovación de
las preguntas que el historiador formula al" pasado‘, ya que, según esta
versión, "la
elaboración de articuladas interpretaciones de compleios procesos
pasados no era
en efecto, para la Nueva Escuela, un momento necesario de la tarea del
historiador“. Se ha hecho aqui responsable a Levene quien posteriormente
renegó
de su pertenencia primigenia a la Nueva Escuela Histórica de esa
orientación, que
tendría larga data, ya que a partir de l 930, la posición de éste como figura
central
en la historiografía argentina no iba a ser disputada. Es mós, en el mapa
de



esa modalidad historiogrólico."
Esta interpretación, por lo menos tendencioso, ha descalilicado con
argumentos discutibles, no sólo la Nueva Escuela Histórica, sino la labor desempe-
ñado por casi todo el plantel docente de la carrera de historia en la Universidad
de La Plata, sin reconocer practicamente sus aportes. Aún admitiendo fallas, ya que
ninguno investigación y/o interpretación histórica esta exenta de ellas, los
historiadores platenses -en buena medida inlluidos por la impronta de l.evene- han
contribuido a enriquecer lo interpretación científica de nuestro pasado, intentando
una explicación integral del mismo, en concordancia con las nuevas corrientes
historiogrólicas vigentes asimismo en Europa, que servían de modelo intelectual.
Han existido múltiples expresiones de la inserción de estos intelectuales en la
comunidad cientifica nacional, un eiemplo puede brindorlo la Revista Historia en
los números que aparecieron entre i957 y i959, donde coparticipaban del
tratamiento de diversos temas, historiadores de las Universidades de la Plata, de
Buenos Aires y del exterior.” La consecuencia lógica de esa visión integradora de
la historia ha sido el surgimiento de los estudios de historia económica, como un
campo poco explorado por lo historiografía argentina en los comienzos de nuestro
siglo. No significó ésto que se abandonaron los temas politicos e institucionales,
por el contrario, continuaron siendo obieto de preferente atención entre la
abrumadora mayoria de los historiadores y pasarían muchos años para que
llegasen o ocupar el primer plano. Pero los estudios de historia económica, y dentro
de ellos los de historia agraria, Fueror significativos por su originalidad, continuidad
y trascendencia en aquel momento. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de La Plata brindó y brinda uno de los marcos institucionales mós
prominentes para su desarrollo. Se han destacado aquí por su consecuencia y su
concepción humanística. Concepción ésta que es una tradición en el ambito de esta
casa de estudios, ya que según se ha dicho, aún en lo discrepancia, ‘en algo
estabamos [y estamos] de acuerdo. La historia seguia siendo para ellos y para
nosotros una disciplina humanística‘?
universitario inaugurado desde l 955, se ha indicado que en lo Plata seguía vigente

5- Una innovación en los estudios históricos: la historia económico

dirigen al campo de la historia económica recibieron particular atención o partir de
la década de l 960, la búsqueda de interpretaciones económicas para explicar los
procesos históricos es mucho mós remota.
Los hechos económicos estuvieron presentes tempranamente en nues-
Si dentro del coniunto de los estudios históricos argentinos los que se
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económica como tal no apareció estudiada con profundidad y solia permanecer en
un lugar marginal dentro de la producción historiogrófica argentina hasta los años
' óO. Las investigaciones históricas fueron guiadas entonces por la tradicional
historia politica y ésto influyó en la periodificación comúnmente utilizada.
Pero con los inicios dela década del 30 se llevó a cabo una renovación
integral de los estudios históricos europeos, haciéndose particular hincapié en una
historia "global", vertiente nueva que intentaba hacer frente a la tradición de la
escuela alemana, la mós in■ uyente desde comienzos de siglo. Esta nueva visión de

los estudios históricos -vinculada a los cambios surgidos de la crisis internacional-

, marcó el surgimiento de un especial interés de los historiadores por un estudio mós

sistemótico de la historia económica, siendo la escuela de los 'Anales' la maxima

expresión de esta nueva perspectiva histórica.

Ya en la década de 1940 los traba¡os pioneros de Earl J. Hamilton,

Francois Simiand y Ernest Labrousse, marcaron una nueva orientación hacia la

reconstrucción estadistica y la medición sistemótica de los procesos históricos,

planteos que serian reforzados por los representantes de la historia serial. Desde

otra perspectiva, con el apego a modelos econométricos formales y a refinados y

avanzadas elaboraciones matematicas de economía pura, Ia ‘New Economic

History" -nacida en los EE.UU. hacia mediados de la década del 'ó0- marcó otra

ruptura con las tradiciones historiogróficas, que incluiría en América latina los

analisis influidos por el enfoque económico cepalino de los años '50. A partir de

entonces, los métodos hipotético-deductivos acercaron a la investigación histórica

herramientas teóricas específicas para el tratamiento de las aspectos económicos.

En los años '80 la relación entre historia y teoría económica,

acapararía la atención de los historiadores y economistas, tomando particular

relevancia la llamada "nueva economía institucional“ que recuperaba la importan-

cia del sistema ¡uridico-politico, acercando los campos de la economia yel derecho.

Se insistía a fines de esa década cada vez menos en la sectorización para el estudio

de la realidad histórica y si enla necesaria renovación de la problematica y la

metodologia para alcanzar resultados satisfactorios teóricos y empíricos en el

estudio de la tematica económica.”

Todos los cambios y situaciones nuevas característicos de la evolución

de la historia económica, se refleiaron de manera irregular en la historiografía

económica argentina. Dentro de ella la UNLP, a través de la Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Educación, tomó posición concreta sobre estas

cuestiones, con posturas y matices singulares y originales, que se refleiaron ya

desde sus comienzos como Sección de Filosofía, Historia y letras. Actuaron en ella

a través del tiempo importantes representantes de las mós innovadoras corrientes

delaihistoriografia argentina en general, y económica en particular.

tra historiografía como elementos descriptivos de la realidad, en tanto la historia
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Educación de la Plata: la Historia Agraria
a) Los orígenes
El interés de los historiadores platenses por los hechos económicos,
reconoce una antigua tradición que proviene desde tiempo antes de contarse con
estudios especificos de historia económica. Como se señaló, influyó en tal sentido
en el ómbito platense la visita de Ernesto Quesada a Aiemania en la época del
Centenario.
l._igado a la corriente intelectual que impulsó el relormismo social,
señaló que el estudio económico y social de la historia sería tema de analisis de la
línea sucesoria de la generación rankiana de historiadores.”
Pero el surgimiento de los estudios de historia económica de raiz
platense, se identificó en sus origenes mós Ieianos con la figura y la obra del Dr.
Ricardo Levene. Vinculado desde temprana fecha a la Universidad platense,
aportaba, especialmente desde sus trabaias sobre "La politica económica de
España en América durante el siglo XVIII y la Revolución de l8lO" (i914), e
“Investigaciones acerca de la historia económica del Virreinato del Plata“ (l 927),
un enfoque económico que se enlazaba con la próctica historiogrólica de corte
politico tradicional, analizando Levene la inserción del Rio de La Plata en la
economía mundial. Pero ademós, pr aponia otorgar, de manera innovadora, un
espacio propio al estudio de Ia agricultura en el coniunto de la economía virreinal;
comenzando de esta manera con lo que sería luego una tradición original de la
unidad académica platense: los estudios de historia agraria.
No obstante situarse en un periodo en que primaba un perfil de tipo
político-institucional para la investigación histórica, Levene -sin ale¡arse demasiado
de esa línea- realizaría innovadores aportes temáticos en sus trabaias de caracter
socioeconómico, tales como la ganadería, la agricultura y las industrias virreinales.
Resultaban pioneros por su sola resencia, ademas de suscitar un impulso
fundamental a las investigaciones releridas a estas cuestiones, abriendo el camino
a quienes dentro y Fuera de la U.N.L.P. se dedicaron a los estudios rurales.
Su trabaio se desarrolló sobre las bases de la erudición, de la
heurística en Función documental, de una explicación histórica integral y totalizante,
pero que privilegiaba el enfoque económico- social. Alirmaba Levene que "no
decimos que los hechos económicos son mós importantes, sino que son anteriores.
La Historia económica es la historia bósica; la historia politica, iurídica, filosófica,
literaria, de la colonia por eiemplo arranca de aquella y los que aspiran a escribirlo
retrocederón mós de una vez al dominio de los hechos económicos"?
La consideración de estos nuevos elementos en la interpretación
Ó Un enfoque original en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
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respondiendo a la metodología de Bernheim. En i925, la Academia Nacional de
Ciencias Económicas incorporó a Ricardo Levene como académico titular, como
reconocimiento en su calidad de miembro fundador de la Facultad de la especia-
lidad. Al presentarlo, el Dr. Alfredo Palacios destacó ‘la interpretación económica
de la historia sin unilateralidades', enrolando al Dr. Levene en el grupo llamado
‘nueva escuela histórica argentina‘, como ya lo hiciera Juan Agustín Garcia a
principios de siglo. En su disertación de incorporación, Levene expuso su concep
ción de la explicación económica de la historia argentina, distinguiendo las
investigaciones sobre historia económica de la ‘historiografía liberal y romóntica
que habia reducido la representación de la historia a la lucha por las reformas
politicas y la conquista de las libertades constitucionales‘ y de la ‘orientación
pragmótica del materialismo histórico‘, aunque reconocía la influencia de esta
última en la ‘conciencia del historiador moderno"?
La original línea de investigación que desarrolló Levene encontró
continuidad en la Facultad de Humanidades, donde importantes investigadores
privilegiaban los estudios de historia rural, con un marcado perfil político-
institucional, que se mantendría con continuidad hasta nuestros días.
Su visón de la historia se inscribía entonces en la preferencia que
Levene declarara a lo largo de su labor académica por la historia integral y
humanista. En i926 declaraba que “ha llegado el momento de proyectar un plan
organica acerca de la historia económica argentina hasta la época de Rosas por
lo menos".’° Creia lograr plasmar así los principios de la sintesis planteada por
Henri Berr, quien reaccionó contra la importancia que daba el historicismo alemón
a lo único e individual. Para Berr la historia era mas bien el punto de coordinación
natural para el estudio comparativo de la sociedad, existiendo una relación directa
entre sus esfuerzos para encontrar una nueva orientación y las corrientes de la
historiografía francesa inauguradas por Lucien Febvre y Marc Bloch durante los
años '30.?’ El Dr. Levene pensaba aplicar esos principios a través del proyecto y
edición de la Historia de la Nación Argentina, que se emprendió desde la Junta de
Historia y Numismática Argentina y Americana, hacia mediados de la década del
'30. Levene fue presidente de laJunta entre i927 y i 93 i , y otra vez en i935, desde
esa función logró, en i 938, el reconocimiento de laJunta como Academia Nacional
de la Historia, eierciendo la presidencia de la misma hasta su muerte.
De las obras de Levene se desprendia la idea de reconstruir la
historia integral, en ellas ponia el énfasis en la reconstrucción histórica de la
economía colonial, en su intento por acercarse a la concepción moderna de la
historia, que no obstante, no lo hizo renegar totalmente de la tradición liberal y
romóntica de la historiografía argentina. A su vez esta orientación historiogrófica
se entroncaba con su concepción sobre la significación cultural de la Facultad de
Humanidades, ya señalada. Opinaba que el obietivo de la orientación humanística
22
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exclusivismo o predominante profesionalismo", un concepto de “irradiación
culturalm’.
b) El período 1930-1960
de los que allí se formaban era desarrollar un “movimiento actual en contra de un

particular los relacionados con el medio rural ocupaban un lugar tangencial pero
continuo en la labor investigativo.
En 1932 con el auspicio de Ricardo Levene- se constituyó el Centro
de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades. Su presidente, el profesor
Carlos Heras, se releriria al coniunto de estudiosos que los componían como la
‘Escuela histórica de La Plata‘, denominación discutible, pero que se lundaba en
el interés de los investigadores platenses de afirmar una identidad propia. Heras
ya había dado en otras oportunidades ese nombre “a este coniunto de estudiosos
asociados con lines distintos a los que rigen las tareas de las corporaciones
tradicionales‘. Este Centro se constituyó, en opinión de sus Fundadores, como un
nuevo organismo dentro de Ia U.N.L.P., con la misión primordial de prolongar mas
allí del aula la vinculación entre profesory alumno ycontinuarla después del egreso,
con miras a estimular el desarrollo de la investigación científica.”
En estos años los aportes de estudios en el órea de la historia rural se
dieron basicamente desde la revista Humanidades, con una tematica que
contemplaba la historia colonial.“
En las décadas de 1930 y i940 los estudios económicos y en

En 1949, con la creación del Departamento de Historia y su publico-
impregnado la carrera de historia desde sus comienzos, marcando el rumbo
posterior, que ¡nfluiría en Ia mayoria de los investigadores de raíz platense.
Hacia fines de la década del '50, y al amparo de las nuevas
investigaciones desarrolladas en Europa, se fortalecieron los estudios de la historia
económica, en una vertiente social, de la cual Levene fuera pionero“. En los
comienzos de la década se creó la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.P.
(i953) y en Humanidades comenzó a funcionar el Instituto de Investigaciones
Históricas, desde donde se impulsaron nuevas tendencias historiogróficas, que se
manifestaron a través de la publicación de Trabajos y comunicaciones, editado por
el Departamento de Historia con colaboradores locales y extranjeros. En la temótica
rural, los estudios realizados y publicados respondian a lineamientos político-
institucionales con artículos sobre la educación agraria (A. Salvadores, i940), la
situación de la frontera de Buenos Aires y la ¡usticia en la campaña bonaerense (B.
Diaz, i959), centrándose otros en aspectos estrictamente económicos rurales de
Buenos Aires en los siglos XVll y XVlil (R. Rodriguez Molas, i959).
A su vez la preocupación por la historia social y político-económica
ción específica -Traba¡os y comunicaciones— se mantuvo el espíritu que había
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Enrique Barba, Horacio Juan Cuccorese y Joaquin Pérez 32.
En la conflictiva década de los '60, creció cuantitativamente y en
variedad temática la producción publicada sobre historia rural desde las revistas
de la Facultad. La historia de los orígenes de la Sociedad Rural Argentina (H.
Cuccorese, i960), el papel de la burguesía comercial en base a la historia de la
ganaderia (E. Wedowoy, 1960), los comienzos de la colonización en Argentina
y Chile (J. Panettieri, l 963), el proteccionismo y eldesarrollo agricola (H. Pereira,
i964), las crisis económicas de 1873-76 (F. Barba, i965), los origenes de la
industria del frigorifico (H. Cuccorese, 1965), sobre la problemótica de las
arrendamientos rurales (Allende, l 968), estudios sobre el desarrollo de las colonias
agrícolas en el pais (A. Allende, i969 y A. Duarte, i970), son en síntesis, un
variada -aunque incomp|eto- muestrario de las diferentes generaciones y lineas de
investigación que se nucleaban en el ómbito platense de esos años.”
Hacia 196i el doctor Horacio Cuccorese ensayaba desde el último
número de la revista de la Facultad, una explicación ante la falta de una obra de
sintesis integral sobre la historia económica argentina, definida como el ‘siste-
ma de experiencias humanas", atribuyendo esa carencia a un problema de
método .3‘
A su vez, a mediados de la década del '60 la Facultad publicó la tesis
de licenciatura de José Panettieri, "La crisis ganadera, ideas en torno a un cambio
en la estructura económica y social del pais, l 866-1 871 l‘, ¡unto con su tesis doctoral
"Los trabaiadores en tiempos de la inmigración masiva en la Argentina, |870-
l9l O", ambas con un neto perfil socioeconómico, expresión de la "historia
integral‘ platense 35
Esa manifestación del interés por lo económico y más especificamente
por la problematica agraria, la encontramos ademas en los estudios desarrollados
en la U.N.L.P. a través de otras unidades académicas. Como uno de sus principales
exponentes se encontraba el ingeniero agrónomo egresado de la Plata- Emilio
Coni, con quienalcanzó acabada expresión la explicación histórica denominada
"realista", aquella que Levene asociara a la revolución francesa de i848. Este
docente de la Facultad de Agronomia de la U. N.LP. y de la de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, revelaba —por convicción y formación, en sus
numerosos artículos y libros su concepción pragmótica de la historia, practicando
un estudio histórico integrado al espacio. Coni lo hizo desde la raiz colonial,
poniendo énfasis en los hechos socioeconómicos, respaldóndose en las fuentes
documentales ycon el propósito de respetar y reforzar el "interés nacional“, aunque
sin descuidar la problemótica contemporónea, con articulos sobre la enfitéusis
rivadaviana, economía politica y temas específicos de la producción agropecuaria.“
' Este y otros intelectuales estaban interesados por estudiar y afrontar
la cuestión social, una preocupación que se enlazaba con los conflictos sociales
24
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un óngulo de anólisis distinto al perfil humanística e integral desarrollado desde la
Facultad de Humanidades. _ "
También hubo aproximaciones a estas cuestiones desde el campo
de lo geografía (en los 40 a cargo de F. Daus). Estudios sobre el límite del cultivo
del maíz, la vivienda argentina en relación con el paisaje antropo y ecogeogrófico
y los problemas aduaneros argentinochilenos, fueron algunos de los aspectos
surgidos desde ese ambito.”
c) El periodo contemporaneo, 1970-1990
Sobre el filo de los años 70, varios historiadores formados en la
U.N.L.P. seguirían adelante con los estudios de historia agraria y operarían de
recambio generacional con respecto a sus maestros. Desde la Universidad se
publicaron trabaios que si bien estaban realizados en base a una metodología y
temática renovada, mantenían correspondencia con las tradiciones académicas
locales. Estudios correspondientes a la llamado corriente institucional agraria 3°,
sobre temas referidos a la provincia de Buenos Aires, ‘comercio internacional y la
agricultura rionegrina (N. Girbal, i973, l 978 y l 976) y un esquema de investiga-
ción sobre la industria saladeril de la provincia de Buenos Aires, (l 870-1925)
(dirigido por el Dr. Benito Díaz, i978). 3°
Un factor indicativo de lo importancia fundamental que estos
estudios tuvieron desde principios de le citada década, fueron los temas elegidos
para realizar las tesis destinadas a acceder al gradoacadémico de doctor. Los
egresados de grado que las presentaron han confirmadohtïós alló de las diferencias
metodológicas y temóticas puntuales su preferencia por” los estudios de‘ historia
socioeconómica argentina y americana, y en especial por la historia agraria. Esta
despertó un notorio interés entre los historiadores, imbuidos en mayor o menor
grado de la concepción humanista transmitida por los profesores que se formaron
y formaron en ella, reafirmando aún mas la tendencia esbozada desde la fundación
de la U.N.L.P.
Sobre 34 tesis presentadas con posterioridad a i960, diecinueve
corresponden a la tematica económica y de ellas nueve tratan temas de historia
agraria. l/¿a primera tesis presentada sobre el mundo rural correspondió a la doctora
Noemi lGirbal de Blacha con ‘Los centros agrícolasde la provincia de Buenos Aires“
{l 972). continuación siguieron las tesis de Carlos Mayo "El convento hospital
Santa Catalina y su ‘patrimonio económico, l 747-1 8 l O" (l 982); Marta Valencia
‘La política de tiernos. públicasdespués de Caseros, l 852-1851 “' (i983); Daniel
Santamaría “Economía agraria y mercantilismo. El Alto Perú en el período colonial
tardío, 1770- l 810‘ (l 985); Alfredo Pucciarelli "Las clases sociales del capitalismo
dependiente argentino l 880-1930" (l 986); Graciela Malgesini "Agro pampeano
que cobraron nueva dimensión en los tiempos del Centenario. Ellas representaban



crisis y la segunda guerra mundial" (i986), Adela Arispuru ‘Familia y gran
propiedad en la provincia de Buenos Aries, l 880-1 93 O" (l 986) y Mariela lnfesta
"Usufructo y apropiación de tierras públicas, i 820-1 850‘. (l 99 l ). Algunos autores
han encuadrado el grueso de la producción historiogrófico rural platense en la
llamada ‘corriente institucionolistam, atento al peso que se otorgaba a este tipo
de cuestiones en las explicaciones de los traboios. Esta orientación tiene raíces en
la tradición histórico platense, que impulsó a diferencia de otras unidades
académicas estas temóticas políticoograrias.
Desde los orígenes de la U.N.L.P. algunas líneas de investigación
han permanecido como predilectas a lo largo del tiempo, tol vez por una fuerte y
positiva tradición académica de lo Facultad de Humanidades de vinculación
académica entre docentes y alumnos.
El vinculo maestro-discípulo tuvo importancia decisiva en la forma-
ción de los principales investigadores de esta Facultad; basta mencionar sólo
algunos de los casos: el Dr. Levene Formando discípulos de lo talla de Andrés
Allende, Enrique Barba, Carlos Heras, Amalia Duarte y Joaquín Pérez; Horacio
Cuccorese discípulo de Rómulo Carbio; Carlos Mayo, Silvia Mallo, María E. lnfesto,
Marta Valencia y Samuel Amaral del Dr. Enrique Barba; Noemí Girbal de Blacha,
Silvia Ospital y Silvia Lózzaro discípulos del Dr. Cuccorese. También en otras
unidades académicas como por eiemplo lo Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires se establecieron este tipo de conexiones a través de
prestigiosos historiadores como es el caso de Emilio Rovignani". Estos y otros
eiemplos demuestran claramente lo expuesto: la fuerte relación maestrodiscípulo se
enmarcó dentro de las tradiciones académicas de lo Facultad y permitió a lo largo
de los años en el tema que nos ocupo lo continuidad y el crecimiento de las
investigaciones referidas a la historia rural y económica de raíz humanista.
Esta continuidad se refleió y trascendió en el reconocimiento que
destacados investigadores y docentes de la Facultad de Humanidades tuvieron y
tienen al reconocerse como miembros de la mismo e identificarse con sus
expresiones intelectuales. Un eiemplo de ello fue el escrito de Enrique Barba en
recuerdo de los veinte años de Trabajos y comunicaciones."
También dentro del marco institucional de la Facultad, por iniciativa
de investigadores con temóticas afines y con la participación de graduados,
becarios y estudiantes, se formó en i989 durante lolgestión del Dr. José Panettieri
el Centro de Estudios Históricos Rurales. Con esta creación se dio jerarquía
institucional a los estudios que sobre lo problemótico rural venían realizándose de
manera individual. El hecho es de importancia académica para la U.N.L.P., por ser
el único Centro de investigación dedicado exclusivamentelal estudio de esta
temótica en la Argentino. Este Centro tiene como obietivos promover, realizar y
difundir investigaciones bósicas y aplicadas sobre su temótica específica de
y política ograr_ia. Causas y consecuencias de la intervención. del Estado entre la
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tal, con criterio interdisciplinario en el campo de las ciencias sociales. Su Función
principal aunque no exclusiva es la de elaborar y eiecutar planes y programas de
investigación generales, contribuyendo a la formación y perfeccionamiento de
recursos humanos en las óreas de su competencia, así como la difusión de la
problemótica rural. Se trabaian actualmente como líneas predominantes, estudios
de amplia diversidad metodológica y tematica sobre la región pampeana en
especial la provincia de Buenos Aires y las economías extrapampeanas.
estudios cuyo contenido resulte de interés regional, provincial, nacional y continen-

La U.N.L.P. Fuecreada por un sector de la élite dirigente argentina
influida por el relormismo cultural de principios de siglo, teniendo como uno de sus
lines, el brindar respuesta a la problematica planteada por la inserción del
inmigrante y de los sectores populares en la vida cultural argentina. La iniciativa
también fue vista como una posibilidad para influir decisivamente en la formación
de la conciencia nacional.
Su organización y principios rectores estuvieron diseñados por los
principales intelectuales del positivismo argentino normalistas y según el modelo
educacional de países europeos y americanos, con rasgos que tendieron a
diferenciada de las dos Universidades históricas. La organización amplia, la
correlación de disciplinas, la intrc :lucción de nuevos estudios, según necesidades
del progreso material ycientílico, la extensión universitaria y los estudios experimen-
tales, formaron parte de la estructura académica de la flamante Universidad.
En estos términos es necesario valorar la importancia de la
orientación humanista de los estudios superiores en La Plata, presente ya en los
Fundamentos dados por Joaquín V. Gonzalez al crear nuestra Universidad, para
concluir que la misma orientación se ha mantenido como una linea de conducta que
comenzó con la creación de la Sección Filosofia, Historia y Letras. Encontró su punto
culminante con el surgimiento de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación en l 92 l , y se ha mantenido a lo largo de toda la vida de la misma como
una de sus peculiaridades. En los estudios e investigaciones históricas enmarcados
en esta unidad académica, se ha relleiado también esa cualidad humanística con
la misma persistencia.
Ha sido relevante en ese sentido el aporte de Ricardo Levene, no sólo
por su labor personal como docente, investigador, decano y presidente de la
Universidad, sino también como formador de discípulos. Sus ideas en cuanto a la
importancia de las humanidades en la formación cultural general del estudiante,
puestas en vigencia con la creación de la Facultad de ese nombre, eran
concomitantes con las de la intelectualidad de la época. Lo que esa creación
7- Conclusiones



a los ideales de la Reforma Universitaria.
Rescatamos asimismo la importancia de la visión integradora de la
historia propuesta por la Nueva Escuela influida por las principales modalidades
de investigación histórica del momento que incluía la interpretación socioeconómica,
corriente prontamente seguida en La Plata, impregnada de ese espíritu humanista
que hemos definido como una de sus características. Esa visión integradora,
permitió» en. los primeros decenios del siglo XX la valoración de los hechos
económicos en nuestra producción historiogrófica que adquirieron de esta manera
una mayor importancia.
A través de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la U.N.L.P., el Dr. Ricardo Levene dio origen a una explicación delos sucesos
económicos en el contexto de la "historia integral" y "humanista" que aquí lo
propiciara. Se sumaba a ésto el hecho de resaltar por primera vez en la
historiografía nacional la importancia del estudio del mundo rural en la historia del
país.
Desde los orígenes, algunos temas han permanecido como predilectos
a lo largo del tiempo en la Facultad de Humanidades, tal vez por la fuerte tradición
platense de vinculación entre maestros y discípulos para los historiadores formados
en nuestra unidad académica.
Una de esas líneas interpretativas es el estudio histórico del mundo
rural desde la época colonial hasta nuestros días con matices estrictamente
económicos, político económicos o de la llamada economía institucional, temática
hoy revalorizada y con un fuerte arraigo entre los investigadores económicos
platenses. '
La Facultad de Humanidades brindó el marco académico institucional,
a través de centros de investigación, institutos y publicaciones, que permitieron el
desarrollo amplio y variado de la historia agraria, respondiendo así al obietivo
inicial que los fundadores de la U.N.|..P. le dieron en el momento de su creación.
Esta mirada al pasado nos parece imprescindible para recuperar el
espacio perdido por las humanidades en el mundo científico y universitario. Los
estudios de historia rural, por su continuidad e identidad propias, pueden brindar
un nexo entre ese pasado y las necesidades a cubrir en el presente.
significó para la modificación de los enfoques de enseñanza, podemos integrarlo
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¿haber sido y yo no ser3(*)
Sum E. ÓTTAWANELU
EsrELA GIRALDEZ
Universidad y Humanidades:

cualquiera sea su origen, rango o destino, porque es inconcebible
su existencia libre y consciente sin ese elemental conocimiento. Tal ignorancia existe, sin
embargo y por eso la consideramos una mancha de la civilización contemporónea'.
Ricardo Levene 1930 '
l- Introducción
La investigación que aquí presentamos pretende ser una respuesta a la convocatoria
efectuada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sobre el tema
"Humanismoy Humanidades, Hoy". Cabe preguntarse entonces, ¿qué entendemos por
Humanismo? Si es un concepto, una próctica, una cuestión de estilo local o la
caracterización de todo un periodo determinado.
Para Werner Jaeger "el principio espiritual de los griegos no es el individualismo,
sino el Humanismo, para usar la palabr 1 en su sentido clósico yoriginario. Humanismo,
deriva de Humanitas. Esta palabra tuvo, por lo menos desde el tiempo de Varrón y de
Cicerón, al lado de la acepción vulgary primitiva de lo humanitario ,un segundo sentido
más noble y riguroso. Signilicó la educación del hombre de acuerdo con la verdadera
forma humana, con su auténtico ser"?
En cuanto al termino Humanidades, para Hal Foster, éstas llegan a tener dos usos:
dislrazar la operación nada humanística de la información y representar la margina-
lidad humana?’
A nuestro entender, el Humanismo y mas claramente las Humanidades, en las
acepciones mencionadas, tuvieron un desarrollo y un empuje particular en la
Universidad de La Plata. Como expresara el Dr. Ricardo Levene en nota dirigida al
Presidente de la Universidad Dr. Carlos Melo para elevar el plan de estudios de lo
nueva Facultad, en 1920, es tiempo de restaurar el vocablo Humanidades que no
puede oponerse sino a la Universidad Escolóstica pero no a la moderna, que aspira
abrir las puertas a todas las corrientes renovadoras del pensamiento y que Fundada en
los principios de la libertad de enseñar y aprender, permite ocupar su puesto a todos
los que quieran formar su cultura o enseñar una ciencia.”
_ b__¿_ bb._c
l’) Concurso "Humanismo y Humanidades Hoy", II Premio, alumnos
'Hay un mínimo de saber humanística que debe difundirse en todos los hombres,



particular de las humanidades organizadas para servir al conocimiento o estudio de
la realidad ¿histórica y su evolución en el tiempo. En tal sentido el espacio temporal que
abarcaremos en este estudio corresponderá a los años comprendidos entre l89O y
l97 ó. x
El primer hito nos señala la lundación de la Universidad Provincial de la Plata
propiciado por Rafael Hernandez entre otros- con la intención de dotar a la ciudad de
un centro de dilusión cultural acorde a las necesidades del nuevo polo de desarrollo
urbano. El cierre del periodo en l97 ó, responde al hecho que la Universidad argentina
y por lo tanto, también la platense entran en un lento ostracismo, donde el estimulo se
hace cada vez menos notorio para" la empresa cultural y democrática que adquiere,
por su contenido, especial relieve en el caso de las Humanidades.
Este extenso período puede dividirse en etapas:
al La de la Universidad Provincial de La Plata, desde l89O hasta 1905, en donde
la carrera de Historia era una sección dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.
Descubriremos mejor la naturaleza de esta importante cuestión si la referimos al caso

se nacionalizó, dependiendo la carrera de Historia de la Facultad de Cienciasjuríd ¡cas
y Sociales durante nueve años.
b) La correspondiente a la Universidad Nacional de La Plata desde l905, cuando

a formar parte de la recién creada (|9l4) Facultad de Ciencias de la Educación.
d) A partir de la década del 20, se conformó la Facultad de HumanidadesyCiencias
de la Educación, que en principio otorgó los titulos de Prolesor en Historia yGeogralía,
hasta que en i953 ambas carreras se escindieron, dando lugar a los Departamentos
de Historia y Geogra■ a que se mantuvieron y hoy existen.

En cuanto al estado de la cuestión sobre este tema, circunscri to a nuestra

Universidad; el mismo es relativamente suscinto. Con referencia a la historia de los

estudios humanisticos en la Universidad Nacional de La Plata, varios fueron sus

representantes: el Dr. Joaquín V. Gonzalez, el Dr. Ricardo Levene, el Dr. Enrique M.

Barba, el Prol. Carlos Heras, el Prol. Andrés Allende, el DL-Horacio Cuccorese, entre

otros (ver Anexo l). Las lecturas de sus trabaios nos permiten enunciar la hipótesis de

traba¡o, aquella que sostiene que la lormación humanística que propiciaron notorias

figuras del quehacer cultural de la primera época estudiada, tales los casos de Joaquin

V. Gonzalez y Ricardo Levene, se vieron progresivamente reducidos no sólo en la

carreras de las llamadas "Ciencias duras", sino también en las’ de humanidades

propiamente dichas. Esta situación lue un relle¡o de la perdida del pluralismo cultural,
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c) Aquella que se corresponde con la inserción de la carrera de Historia, que pasó



de los actores de la sociedad civil palpables para el imaginario colectivo. En ese
ambiente la Universidad y la intelectualidad argentinas, resultaron acorraladas y
recibieron el mayor acoso de dichas causales. Rastreor el proceso desde la formación
de la Universidad de La Plata, circunscribir luego a la carrera de Historia la cuestión
a través del analisis critico de los programas de: Historia de la Historiogralio,
Introducción a la Historia e Historia Moderna y de los planes del Profesorado de la
carrera de Historia, son los pasos que seguiremos para brindar una explicación de lo
ocurrido.
del endurecimientoy vulnerabilidad del sistema politicoyde la retracción participaliva

a) Los inicios
El poder legislativo sancionó el 2 de Enero de l89O una ley que mandaba crear una
Universidad en la capital de la Provincia, compuesta por una Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, una de Ciencias Médicas, una de Ciencias Fisico-Matematicas, una
de Química y Farmacia y las que en adelante se crearan. Por decreto del 8 de Febrero
de l897 del Gobernador de la Provincia, Dr. Guillermo Udaondo, se disponía cumplir
la ley citada y seis días después las personas designadas para este obieto declaraban
constituida la institución que denominaron Universidad de La Plata. Designaban el
cuerpo de decanos y académicos de las Facultades que se reconocian instaladas y
estos tomaban posesión de sus resp .ctivos cargos, resolviendo comunicarlo con la
transcripción del Acta del Poder Ejecutivo.
El cuerpo de profesores se formó conforme a las siguientes proporciones: seis para
la Facultad de Derecho, seis para la de Ciencias Médicas, cuatro para Matematicas
y tres para Química y Farmacia. De acuerdo con lo prescripto por la ley nacional del
3 dejulio de l8 85 los estudios debian organizarse en armonia con los planes vigentes
en las Universidades de Córdoba y Buenos Aires. La elección del Rector del Conseio
Superior asi como la de los cuerpos académicos, deca nos y delegados, quedó a cargo
de la Asamblea Universitaria Formadaïpor los prolesores titulares. Fue designado Rector
de la Universidad el Dr. Dardo Rocha. F
"La necesidad de iniciar una nueva corriente universitaria, que sin tocar el cauce de
las antiguas y sin comprometer en lo mas minimo el porvenir de las dos Universidades
históricas de la Nación, consultase ¡unto el porvenir del pais las nuevas tendencias de
la enseñanza superior, las nuevas necesidades de la cultura argentina y los e¡emplos
de los me¡ores institutos similares de Europa y América” eran tenidas en cuenta por el
Ministro dejusticia e Instrucción Publica, Dr. Joaquin V. Gonzalez cuando por propia
iniciativa yen representación del gobierno de la Nación tramitaba ante el gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Marcelino Ugarte, la entrega de esos Institutos a
la Nación.
2- Sobre los orígenes de la Universidad Nacional de la Plata



Nacional que mantendría "en condiciones de creciente utilidad para la enseñanza y
para la ciencia universal y la cultura pública proveyendo todos los londos necesarios
para ‘el total desenvolvimiento del p|an."°
Estos, pensamientos encontraron la mas generosa y altruista acogida en la gestión
gubernativo ugartista. El gobernador y su Ministro de Gobierno,yel Dr. Manuel Gneco,
participaron en el convenio ad-relerendum celebrado el l2 de agosto de ¡905 con el
Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Dr. Joaquín Gonzalez.
Sometidoa la consideración del Congreso de la Nación y la Legislatura de la Provincia
el mismo lue aprobado por ley n‘-’ 4699 de la Nación el 25 de septiembre de l905 y
la provincial del 29 del mismo mes y año, quedando así constituida la Universidad
Nacional de La Plata.
Esta se comprometía a utilizarlos como base para la Fundación de la Universidad

La Universidad estaba gobernada por un Presidente y un Conseio Superior de
representantes y delegados de las Facultades e Institutos.
Comprendia las siguientes dependencias:
l- La Facultad de Cienciasjurídicas y Sociales de la cual dependían: a- la sección
de Pedagogia con la escuela graduada y el colegio secundario de señoritas anexo;
l} Sección de Filosolia, Historia y Letras.
2- La Facultad de Agronomía y Veterinaria que comprendía la Escuela Regional de
Agricultura y Ganadería de Santa Catalina.
3- El Observatorio Astronómico y Facultad de Ciencias Físicas, Matematicas,
Escuela Superior de Arquitectura y Escuela Superior de Hidráulica.
4- El Instituto de Museo donde se nucleaban: Escuela de Ciencias Naturales, la
Escuela de Ciencias Químicas, la Escuela de Ciencias Geográ■ cas a la cual se agregóuna Escuela de Dibuio y Bellas Artes.b) La organización

a- Coiegio Nacional;
b Colegio de señoriïas;
c- Escuela graduada de Preparación para ingresar al colegio.
5- El Departamento de Estudios Secundarios y Primarias estaba integrado por:

lo ■ omontelïJniversidod.
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l- Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
"Esta Facultad respondiendo al criterio lundamental que ha presidido la fundación
de Universidad Nacional de La Plata organizaba los estudios de Ciencias Juridicas
siguiendo sus mas modernas orientaciones, utilizando nuevos métodos pedagógicos
y procurando formara la par del profesional, el investigador desinteresado, el estudioso
que trabaie por la Ciencia Universal y por la Ciencia Nacional, el ¡urisconsulto y el
estadista argentino".7 Algunos representantes lueron: Fernando Mórquez Miranda,
Victor Mercante, Leopoldo Herrera, Aleiandro Carbo, Rodolfo Senet.
2- Sección de Historia, Filosofia y letras
La enseñanza de esta sección respondió a los siguientes lines:
a- Perfeccionamiento de la instrucción universitaria por el complemento de las
Ciencias Filosólicas, de la Historia y de la Literatura
b- Preparación para los prolesorados en la enseñanza secundaria en Filosolía,
Historia y literatura.
c- Doctorado en Filosofia, en Historia y en Letras.
El profesorado de esta sección estaba constituido por reconocidos representantes
de la‘ intelectualidad argentina, tal el ¿aso de Eugenio Pucciarelli.
c) Las‘ secciones académicas humanisticas

la vida universitaria en cuanto al contenido de los estudios y las modalidades son
tal vez el aspecto del panorama educativo mas sensible a los cambios politicos del pais,
es decir, aquellos donde la inestabilidad y los cambios de orientación se han relleiado
mas velozmente; de allí la importancia de analizar suscintamente los procesos políticos
acontecidos desde los comienzos de la Universidad platense en el marco de la
prosperidad económica y el incremento poblacional fruto de las oleadas inmigratorias
de las primeras décadas.
Al asumir el l7 de marzo de 1905 la Presidencia de la Universidad, el Dr. Joaquín
V. González intentó llevar adelante un proyecto que se caracterizó, en primer lugar, por
la amplitud de la organización, al tomar como relerente a las nuevas tendencias
imperantes en otros medios universitarios; en segundo lugar debía producirse una
combinación intima y concurrente de sus dependencias, correlacionando las diversas
disciplinas y actividades capaces de dar sentido al concepto "Universitas"; por ultimo,
43
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la tercera caracteristica esencial estaria dada por el sistema
adaptado a todos los estudios. De esta lorma la Universidad tendría
perfil moderno y
experimental e intentaría extender su radio de acción mas alló del
ambito estudiantil,
buscando al mismo tiempo una amplia inserción politica que la
comprometiera con los
destinos del país.
La extensión universitaria ¡ugaba un rol significativo en el proyecto.
Formaban parte
de ella: la instalación de salones de conferencia, gabinetes, museos
y principalmente
latBiblioteca Publica, dotada de im nantes volúmenes y
publicaciones, entre los cuales
figuraban: "Biblioteca de Humani ades", "Humanidades, "Revista
Proteo", eiemplares
que aún hoy se conservan.
Muestra de la intensa actividad desarrollada en esta época fue la
correspondencia
mantenida entre miembros relevantes y representativos de la
Universidad, que lo eran
a su vez de la vida politica nacional. En ello se testimoniaba el
interés por el debate
desatado en torno a la organización de la Facultad y su proyección
e inserción en la
sociedad local.
La influencia eiercida por la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales, de la cual
dependía la carrera de Historia, no nos permite esbozar un diseño
claro y preciso
acerca de los planes de estudios en sus dos primeras décadas. Si,
cabe aclarar que
contó hacia l 91 4 con un bosqueio de Plan de Estudios que sólo
tomó cuerpo o lormato
a partir de la llamada Relorma Universitaria del año l9l 8. Esta
reforma incidió de
manera significativa en la conformación de la estructura universitaria
y por consiguiente
en los ideales que a través de los catedráticos se transmitieron a las
aulas y de alli al
resto de la sociedad. la educación fue por tanto uno de los
mecanismos de control por
parte del Estado, de la sociedad civil.
Como consecuencia del clima relormista de los años 20 surgió un
nuevo modelo
de estudios que intentó orientarse hacia lo que denominamos
"enfoque holistico", es
decir totalizador, abarcativo. El plan de estudios establecido en 192i
reveló la
importancia adiudicada a las Humanidades, esto esta dado por el
material y los
catedráticos que para esa lecho intervinieron en la nueva
orientación que se imprimió
ai-¡los cursos. En 192o como una proyección del plan de i921, se
implementaron los
planes del doctorado, durante la gestión del Decano Dr. Ricardo
Levene, incorporando
a los prolesorados nuevos cursos.
Esta situación se mantuvo hasta l930, cuando el sistema politico
nacional se
convulsionó con el golpe de Estado del ó de septiembre, que lleva al
Generaljosé Félix
Uriburu al poder. los anhelos estudiantiles de una meioria en su
Formación lueron
captados por los politicos opositores al gobierno radical; pronto
aquellos estudiantes
reconocieron su error cuando el gobierno uriburista en mensaie
público declaró la
necesidad del saneamiento de la "anarquía universitaria" y el caos
imperante.”
El triunlo de la Revolución cerró el-periodo de la "República Radical"
y con él se
empañó el protagonismo universitario. En las universidades se
sucedieron despidos y
renuncias que diezmaron los planteles docentes. Se aleiaron
entonces entre otros
44
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marcaron rumbos en la Universidad platense.
No obstante, leios de producirse un lreno en la actividad intelectual, en La Plata se
crearon Centros de Estudios auspiciados por la Universidad, tal lue el caso del Centro
de Estudios Históricos de La Plata, que en el año i932 comenzó su actividad baio la
Presidencia del Dr. Ricardo Levene. la vinculación de este con el Presidente de la Nación
Agustin P. Justo, se plasmaba desde todos los ámbitos culturales donde actuaba. Entre
los que se destacaba la Junta de Historia y Numismática Americana por él presidida
y que por entonces emprende el plan de dictado de una "Historia Olicial" de la
Argentina. Es importante resaltar, que la oligarquía que asumió el poder político, se
orientó hacia el intervencionismo estatal, en todos los órdenes del quehacer nacional.
Los sectores medios Fueron los principales destinatarios del sistema educativo no sólo
a nivel universitario sino también primario y secundario. Sin embargo, su principal
destino era utilizar la educación como vía de acceso a un mayor prestigio social que
le permitiera intervenir en la conformación politicoadministrativa del país.
Fueron los años 40 los que aportan un nuevo perfil político al pais cuando se diluyó
paulatinamente la "República Conservadora" y comenzó a alianzarse un nuevo
Fenómeno, intersectorial y político, "el nacionalismo popular". Esta etapa, en la cual el
llamado "nacionalismo de masas" tuvo su espacio propio, lue cuando se visualizó mas
claramente la lunción del Estado planificador con arraigo populista.
Como lo explícita Silvia Sigal, "El advenimiento del peronismo constituyó sin duda
una mutación cultural, en la historia Argentina". Asienta su afirmación en el hecho de
que "sus huellas en la producción de bienes culturales según los criterios legítimos
prevalecientes en las diversas actividades fueron, en cambio, mucho menos visibles -
el de la cultura docta- el peronismo carecía de una estrategia propia y no contaba ni
siquiera con una ideología que permitiera decidir un conflicto cultural, sea para acallar,
sea para promover". Es que “. .. su política cultural se limitó, esencialmente, a una gestión
autoritaria directa o indirecta que su decisión de no compartir el control de los medios
masivos puso rapidamente de manifiesto"?
Este ¡uicio actual se manifestó tempranamente en "Las ideas en la Argentina del siglo
XX‘ deJosé Luis Romero, en la década del ÓO. Su critica era la de un intelectual excluido
del sistema y se refería a que .la libertad de opinión fue progresivamente suprimida,
la prensa controlada, los actos públicos impedidos, las Universidades desnaturaliza-
das..."., continúa remarcando que "esta acción, acompañada por una luerte interven-
ción del Estado en todas las actividades, caracterizaron el período de los diez años
desde que el General Perón subió al poder hasta que lue depuesto por la revolución
de 1955".”
En la década de i950, se produio en Argentina una serie de cambios generales
que implicaron a su vez, modificaciones en el aparato educativo. Los hechos mas
importantes fueron: diferente relación de los sectores económicos definidos por el
proceso de industrialización; el Plan económico de l 95 2; la separación de las carreras
Enrique Galli y José Peco, que aunque no pertenecían a la Facultad de Humanidades,
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de Historia y Geografia en
1953; la Revolución
Libertadora de i955; la
del peronismo y la llegada al
Gobierno de Arturo Frondizi.
El citado Plan Económico del
gobierno peronista, incluía
directivasprecisas para
la Universidad, en el sentido
de restringir al maximo los
gastos que ocasionaba
mantener en funcionamiento
esa unidad académica.
En la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación se produio la
separación en dos carreras
distintas: de Historia por un
lado y por el otro Geografia;
aunque la relación entre ellas
se mantuvo en los mismos
términos anteriores. Esto
respondía a las nuevas
concepciones de
especialización incorporadas
por los
directivos de la Universidad y
en particular de la Facultad de
Humanidades y Ciencias
de la Educación, que se hacia
eco de posiciones
intelectuales arraigadas en el
ómbito
europeo.
Producida la Revolución de
1955 las universidades fueron
estructuradas con la
participación de grupos
estudiantiles y de profesores,
quienes propiciaron la
creación
de una Universidad moderna y
progresista, autónoma y de
enseñanza libre, laica y
gratuita, borrando cualquier
indicio del régimen peronista
precedente.
La primera etapa del
post-peronismo tuvo una
apertura a la modernización, a
la
adecuación de las fuerzas
políticas y sociales nucleadas
en la oposición. Citando
nuevamente a Silvia Sigal
podemos decir que en i955, a
diferencia de otras
coyunturas de cambio, las
elites reformistas poseían un
proyecto cultural global,
contaban con recursos para
ponerlos en practica y se
encontraron al abrigo de la
inestabilidad politica de la
década". Continúa diciendo
"durante un momento las
Universidades argentinas
parecieron constituir un campo
propio, animado por un
proyecto que combinaba
principios reformistas y planes
innovadores” l.
Entre i955 y 1958, después de
la Revolución Libertadora, la
Argentina retorna al
control militar en sus
instituciones y tuvo que
enfrentar los problemas
surgidos desde el
corazón de la misma
Revolución, refleióndose en la
comunidad luego de la caida
de
Perón, donde no estuvieron
ausentes los conflictos
politicos, económicos e
ideológicos
que incentivó en la sociedad
argentina la escisión entre
peronistas y antiperonistas.
La politica del gobierno
provisional se encaminó a la
supresión de cualquier resto
totalitarioya crear un ambiente
propicio para un gobierno
constitucional democrático,
sin la participación del
peronismo en las elecciones.
Las diferencias internas del
radicalismo llevaron a la
división del partido en dos
alas: UCRP y UCRI.” Llegada
la
época de las elecciones
generales fueron dos los
candidatos con mayores
posibilidades
para obtener el cargo de
presidente y lo notable fue que
ambos habian integrado la
fórmula electoral para l 951 .
El resultado eleccionario,
gracias a los votos cedidos
por
orden de Perón, consagró la
fórmula Dr. Arturo Frondizi y
Alejandro Gómez quienes,
asesorados por Rogelio
Frigerio y el semanario Qué,
se embarcaron en un
programa
económicosocial
"desarrollista", que buscaba la
transformación de la Nación
expan-
diendo la industria bósica
nacional y el debilitamiento de
los intereses agropecuarios
y de importación. Hasta 1958
la Universidad conservó su
fisonomia.. A partir del
46
prescripción



y se encaró como una inversión para el futuro en capital humano. Sin embargo su
gobierno, en medio de los debates por la enseñanza laica y libre, sufrió un colapso
que destruyó la idea de un largo período constitucional y la universidad no fue aiena
al impacto.
Desde i962, el Eiercito se autoenfrentó y en sintesis los vencedores de esta lucha
fueron los legalistas quienes vieron en el General Juan Carlos Ongania a un lider
nacional, la victoria de este sector garantizó la asunción de un nuevo gobierno civil en
los comicios de ¡ulio de l 963 que llevaron al poder al radical Dr. Arturo Illia, candidato
de la UCRP, quien no finalizó el periodo de su mandato, pues se produio su
derrocamiento en l9óó y el ascenso del General Juan Carlos Ongania al cargo de
Presidente "de facto", la Universidad volvió a sufrir las consecuencias del cambio
institucional.’ Con ella hubo un retorno a los gobiernos con base militar y los
problemasleios de superarse exitosamente se fueron profundizando; medidas econó
micas antipopulares, y una reacción ante la violenta intervención de las Universidades,
implicaron que los ¡óvenes tendieran cada vez mas a ideales revolucionarios, cuya
resultante se hizo visible con el levantamiento de estudiantes y obreros iniciado en
Córdoba, en 1969: "El Cordobazo". En l 9óó se irradió a todo el país y preocupó al
eiército, que no tardó en caratular la reacción como un movimiento subversivo
organizado, con la llamada noche de los bastones largos y de la renuncia masiva de
docentes e investigadores universitarios, la tendencia caracteristica de la educación
universitaria argentina, de esta época de incremento de alumnos a costa del nivel de
enseñanza se retleia también en la Facultad platense.
En i973 el retorno de un Perón ya enveiecido no fue suficiente para eliminar la
creciente violencia y en marzo de l 97 ó las Fuerzas Armadas asumieron una vez mas
el control del gobierno argentino.
4- las humanidades y el humanismo a través de los planes y programas
Mencionamos en la Introducción y en la hipótesis elaborada para esta investiga-
ción, a partir de las fuentes primarias con las cuales contamos: Planes de estudio de
losaños 1943, 19.50, 1953, 1960, l970ylos programas delasmateriasescogidas:
Historia Moderna, Historia de la Historíografía e Introducción a la Historia. Nos
ocu remos de la evaluación critica de cada una de las citadas materias y planes para
er arribar a las conclusiones finales planteadas originalmente.
4. l- Historia Moderna
Esta materia fue analizada a través de los programas, a los cuales hemos podido
acceder. Para una meior evaluación, se comenzó separando los profesores a cargo
de su dictado, los programas que poseiamos, y se pudo observar que en los años l93 3,
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i934, i942, i946, se encontraba al frente de la cátedra el profesor
designado en i922 como titular hasta i946, en que cesa sus
funciones, para reintegrarse
al eiercicio de la docencia el l6 de noviembre de i955, con caracter
titular interino,
aieióndose definitivamente en el año i956.
Esta materia cambió de denominación hacia i946, conforme al nuevo
rumbo
politico del pais, incorporándose el lapso correspondiente a la Edad
Media, tematica
no considerada anteriormente, ya que la opinión generalizada era
que no tenia una
producción que mereciera su tratamiento; hasta que se revaiorizó y
constituyó con
posterioridad un obieto de múltiples posibilidades.
En cuanto a los contenidos de estos programas, nos encontramos
ante una historia
poiiticoinstitucional; en donde la Edad Moderna no era planteada con
una visión
integradora de cada uno de sus contenidos, constituyendo unidades
cerradas en si
mismas. Ademas de ello, aro su estudio se requería por parte de los
cursantes, un
conocimiento avanzado (l; idiomas extranjeros, ya que eran escasos
los textos en
castellano en la bibliografia sugerida.
En i946 se produio el cambio de denominación y extensión de la
‘materia, como
ya lo apuntóramos, abarcó desde la Edad Media y el programa tuvo
caracter mas
general, mientras que la bibliografía seguia siendo minima y en
idioma extranjero
priorizando los textos en inglés y en menor proporción en francés.
Durante los años l 95 3-l 959, nos encontramos con programas
alternativos. Cabe
señalar que no modificaron en esencia los contenidos a pesar de la
renovación que
el sistema universitario argentino sufrió desde i955. En i956, fue
designado con
carócter interino y en reemplazo del profesorjosé Oria, el Dr. José
luis Romero, quien
no presentó nuevos programas y se circunscribió a implementar
cambios en los
programas de su antecesor.
Desde i959, cuando el decanato del Dr. Enrique Barba cobraba
perfiles propios
y se inciinaba por favorecer a los egresados de la Facultad al frente
de las cátedras,
hasta i961 los cursos fueron dictados por ei profesor Nicolas
Sánchez Albornoz;
produciéndose así un cambio en la cótedra y en los contenidos de la
misma; Historia
de la Civilización Media yModerna, quese dictaba siguiendo un perfil
politicoinstitucional
dio paso a la Historia Medieval y Moderna donde en su parte general
y especial se
contemplaba el tratamiento de los aspectos socioeconómicos. Asi ia
posición econó
mica de Bizancio, las pestes y hombres, las nuevas rutas y prócticas
mercantiles, las
revueltas campesinas y urbanas de los siglos XIV y XV, como
asimismo la organización
social, los vinculos vasallóticos y la colonización agrícola de los
siglos IX a XIII, formaban
parte de la nueva orientación que el profesor N. Sanchez ‘Albornoz
daba a la materia.
Era ésta una tendencia que quedaría expuesta mas claramenteen
i961 cuando
Historia Moderna se separó Historia Medieval; entonces, "las
constantes: población,
problemas de subsistencia y predominio de la vida rural", ocuparon el
eie de la parte
general de la materia; en tanto "la economía europea del siglo XVl"
constituía la parte
especial del mismo, cuyo desarrollo estaba a cargo del profesor
titular.
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programa elaborado por el Prolesor luis Aznar. Su tratamiento quedó limitado a la
tematica que se denominó "vida espiritual" para diterenciarla de "vida política" y de
"vida material". La obras de]. Burckhardt, Monnier, W. Diltliey, J. Vicens Vives, R.
Altamira y Crevea, A. Ballesteros y Beretta, J. Huizinga, eran los textos esenciales para
cubrir las expectativas.
Recién en l9ó8, cuandoel DLJosé Panettieri se hizo cargo del dictado de la materia,
las tematicas estrictamente humanísticas y las de corte socioeconómico y político
parecieron hallar un mayor equilibrio intertemótico dentro del programa. El Dr. Panettieri
introdujo en un analisis comparativo el concepto de capitalismo específicamente. La
incorporación de las obras de: P. Renouvin, LacourGayet, Renard y Weulerse,
Hamilton, P. Vilar, C. Haring, E. Hobsbawn, E. Labrousse y P. Mantoux marcaban el
refuerzo de la tendencia económicosocial que se dio a la cótedra de Historia Moderna
desde lines de la década del ÓO.
La revalorización de las Humanidades cobró nueva dimensión en |9ó4 a través del

En el caso de Historia de la Historiografía variadas fueron las tendencias que
asumió. Estas estuvieron generalmente relacionadas con los profesores que la dictaron
en las distintas épocas. Un listado de los mismos puede ser ilustrativo para marcar la
orientación en los programas, que por su parte respondieron a los sucesivos cambios
de planes de estudio.
Con el Profesor Rómulo Carbia se ini :ió una de esas lineas orientadoras. Eierció la
docencia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la década
de l 920 hasta los primeros años de la de l 940; fue reemplazado porJosé luis Romero,
quien en l94ó fue separado de su cargo por razones de corte netamente políticas.
Desde l947 hasta 1952 tomó el curso el Profesor Exequiel Ortega. Durante los años
l953-l959 la materia se dictó en base a programas alternativos. A partir de l9óO
se anexó Filosofia de la Historia hasta l 9Ó8, haciéndose cargo de la misma el Profesor
Segundo Tri. En l9Ó9, por breve tiempo, fue convocada para dictar la materia una
discípulo del Profesor Torre Revello, la Doctora Daisy Ripodas Ardanaz. En la década
de l97O cumplió las funciones de profesor titular de la materia el Doctor Horacio
Cuccorese quien se alejó de la Facultad en 1989.
Analizando los programas nos encontramos con que en l 93 3, el curso Cuatrimestral,
destinaba la unidad tematica IV al estudio de la "Historiografïa del Humanismo: en Italia
a través de Petrarca, Bocaccio, Bruni y especialmente en Espa ña a través de Ocampo
¡Vlariana y los historiadores generales: los cronistas oficiales en Castilla y Aragón".
Merecian tratamiento especial en Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Escocia hasta
la Contrarreforma. Las obras de Fueter y Ballester servían de base al estudio de esta
problematica. Conforme a la concepción historiogrófica de Carbia un miembro
primigenio de la Nueva Escuela Histórica la bibliografía de Altamira, E._ Berheim, B.
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Crocce, langlois, sustentaban los temas fundamentales de sus
él quien introduce la consideración en el programa de la historiografía
americanista y
argentina como opone a la revisión integral del pasado en el nuevo
continente.
Comprendió una selección de los autores mas destacados a través del
tiempo y una
orientación al aspecto socialhumanístico. El nudo se situó, para Carbia,
en el esquema
procesual de "las dos leyendas: la negra y la roia‘, su propia concepción
sobre el asunto
y las fuentes para el estudio de América de Sónchez Alonso, de
Navarrete, de Ibarra
y Rodríguez y la valoración de M. Weber sobre el tema, dieron sustento
al cambio
implementado.
A mediados de la década de 1940 se hizo cargo por breve lapso del
dictado de
Historia de la Historiografía el Doctor José luis Romero. Durante su
eiercicio docente
planificó un programa con tendencias mós científicas, con concepciones
más teóricas
y connotaciones filosóficas. los aportes mas importantes que hizo fueron
la considera-
ción de la filología y específicamente el enfoque desde y hacia el
humanismo, a los
cuales apuntalo con lecturas obligatorias tanto para la parte general
como para la
especial del programa con textos de historiografía helenística/ romana.
Estos fueron
acompañados por una bibliografía de referencia substancialmente distinta
a la
empleada por su antecesor. Complementando su propia orientación
historiogrófica,
José Luis Romero, incorporó a los textos de lectura los de: R. Aran, J.
Shotwell, labriolle,
Thompson, Meineke, Halphen, R. Mondolfo, Dubois, Fustel de Coulange,
Stuartjones
y H. Taine.
Desde 1947 a 1952 ocupó el cargo el Doctor Exequiel Ortega, su
presencia
pareció indicar un retorno a la orientación carbiana de la materia y con el
los
"panoramas históricos y culturales de los siglos XV y XVll", permitieron el
abordaje del
tema del Humanismo y del Renacimiento a través de los precursores, de
los humanistas
propiamente dichos, de los políticos, de los biógrafos, de los apologistas
y de los
"coleccionistas de vida". Sus programas se caracterizaron por tener
minuciosidad para
presentar la tematica historiogrófica, pero extendiéndolo ahora a las
"tendencias
actuales", a diferencia de sus antecesores, Ortega hizo hincapié en lo
contemporaneo.
Retomó los conceptos de Carbia acerca de la Historia Universal e
introduio nuevamente
ellestudio de la historiografía americana yargentina. Llega ndoa abordar
las tendencias
historiogróficas mós recientes del siglo )0( en Francia, Alemania,
lnglaterra y Estados
Unidos. El método filológico de Ranke, el método epigrófico de
Mommsen, Ia Historia
Social y realista de Green, la historiografía históricocultural de Renan, la
psicológica
documental de Boissier, los enfoques antropológicos y las biografías
formaron parte del
extenso programa entre los años 1947 a 1949. En 11950 sintetizó
notablemente la
parte especial del programa para permitir un tratamiento especial de la
historiografía
argentina en torno a las figuras de Bartolomé Mitre, Vicente Fidel lópez,
las
proyecciones de la Nueva Escuela Histórica yla historiografía
sanmartiniana; en un giro
que respondía a la conmemoración del centenario de la muerte del
General San Martin
y a las expectativas gubernamentales respecto del rol de las
Universidades en la
50
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sociedad argentina. Como contrapartida
acentuó el tratamiento de los temas
nodales de ta’ historiografía universal.
Entre los años l 95 3 y l 959 se
implementaron los llamados "programas
alternativos"
que no nos brindan nuevos aportes.
Junto al nuevo plan de estudios de l 960
la materia
comenzó a denominarse "Fi osolía de la
Historia e Historia de la Historiogralía".
la
historia como realidad yconocimiento, la
relación de la lilosolía con la ciencia
histórica,
la explicación y la comprensión
conlrontada con "el espiritu obietivo y la
cultura", dieron
marco a la parte general de un
programa esquemótico. "La parte
especial apuntó a
rlilar la filosofia de la historia a través de
"liguras eiempla res" como las de G.
‘Vico,
as del iluminismo, la de Herderberg yde
Hegel. La apoyatura bibliográ■ ca que

empleó

el prolesor a cargo de la materia incluyó

a los autores tradicionales ya citados

pero

agregó también otros tales como: J.

Thysen, M. Bloch, R. Collingwood, G.

Simmel, H.

Rickert, J. Ortega y Gasset, Weismann,

P. lacombe y Flint.

De todos modos a partir de l9ó3 y hasta

i968 el dictado de Historia de la

Historiogralía fue perdiendo

progresivamente los nexos que la

vinculaban con F ¡losolía

de la Historia en beneficio de un cariz

mas tradicional del tratamiento de la

materia.

la bibliogra■ a enunciado en el

programa guarda correlación con el

matiz apuntado.

la Dra. Daisy Ripodas Ardanaz

reemplazó al Profesor Segundo Tri en

1969. Su

programa de Historia de la

Historiogratía encabezado por

"Consideraciones

propedéuticas" insistía en la vinculación

de la historiografía con la "historia

particular",

con la contemporaneidad y procuraba

distinguir conceptualmente sus

manifestaciones.

En tal sentido el positivismo y el

historicismo ocuparon un lugar

prelerencial en el

con¡unto. Centró su programa en la

Antigüedad clasica, cristiana primitiva y

por primera

vez introdujo con identidad propia las

civilizaciones Bizantina y Arabe,

ocupando un

lugar destacado la historiografía

Indiana. El enloque general era

espiritualista,

religioso. Sus planteos sobre las

"corrientes actuales" de la historiogralía

también

marcaron dilerencias con quienes la

preced ieron en el dictado de la materia.

Vislumbro

a la historiogralía de entonces como

totalizadora, capaz de complementar

procesos

y estructuras e insistiendo en la

"búsqueda de la verdad como obietivo y

en las

mentalidades como protagonistas". las

obras de reciente aparición para

entonces

como las de Barnes, F. Esteve Barba,

Joselina Vazquez y Valsechi,

acompañaron la

orientación de la materia.

Junto con el cambio del plan de estudio

de los años.7 O, se hacia cargo del

dictado

de la materia un discípulo de Rómulo

Carbia, el Dr. Horacio Cuccorese. la

Historia

Griega, Latina, Cristiana, Medieval,

Moderna, lluminista, Contemporánea,

Francesa

del siglo XX, Americanista, Argentina

del siglo XIX, y Socioeconómica

Argentina del

siglo XX Fueron los ejes de un

programa amplísimo de esta materia

hasta lines de la

década de l 980.

Dos fueron las innovaciones

sustanciales introducidas por el

Prolesor Cuccorese: un

espacio propio a la historiografía

Francesa del sigloXX mediante el

anólisis de las obras

de L Febvre, M. Bloch, E. labrousse, F.

Braudel y H. Marrou y el haberle

otorgado
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pais (programa 197 5). En 197 ó estructuró Ia parte especial del programa a partir del
analisis del pensamiento histórico de: G. Vico, G. Hegel, Ranke, Comte, K. Marx,
Menéndez y Pelayo, B. Croce, J. Ortega y Gasset, A. Toybee y K. Jasper marcando,
con esto, otra perspectiva de enfoque en el dictado de la materia
identidad particular, a la historiografía socioeconómica contemporanea de nuestroRecogiendo en pane la reForma del -Plan de 1953, se proponía cursar F ilosoFía de
la Historia en reemplazo de Historia de la Historiogralía, se dio la separación de las
carreras de Historia y Geogra■ a y en ese mismo año comenzó a dictarse la materia
Técnica de la lnvestigación Histórica, en reemplazo de lectura y Comentario de Estudios
Históricos creadas en l 943. El obietivo era cubrir la especialización en el uso de Fuentes
y bibliogra■ a que debía tener los Futuros proFesores. Fue éste el antecedente mas
inmediato de la incorporación a la carrera, delntroducción a la Historia que incluye
el Plan de estudios producto de la ReForma de 1960.
En 19o] el Prolesor luis Aznar organizó esta materia en tres partes: Teoría de la
Historia, Metodologia e HistoriograFía. Las acepciones y concepciones de la Historia
a través de W. Bauer, E. Berheim, J. Huizinga, C. Rama, Shotwell; la caracterización
y determinación del tiempo histórico según Bergson, A. Ferrater Mora, J. Ortega y
Gasset, F. Romero, Sinmel, A. Xenopol, E. Husserl, y M. Heidegger; asi como el
concepto de la realidad y métodos históricos y la Historiologia de acuerdo R.
Collingwood, B. Croce, J. Maraball, A. Toynbee, O. Spengler constituyeron el nudo
de la primera parte del programa. En tanto, en los procesos metodológicos de la
segunda parte seguían los conceptos de los manuales de W. Bauer, E. Berheim, Z.
Garcia Villada y Ballesteros y de langlois y Ch. Seignobos. Con esta preparación
previa se abordaba el estudio general de la HistoriograFïa aproximóndose a las obras
de A. Pérez Amuchóstegui, R. Collingwood, B. Croce, Gubernatis, Fernandez Alvarez,
E. Fueter, J. L Romero y]. Shotwell _
Esta característica general del dictado de la materia se mantuvo hasta l 960. A partir
de l9óó se incorporó la modalidad de trabaios prácticos orientados a tipilicar las
distintas Formas historiogróFicas para lo cual se indicaron obras "tipo" de historiograFia
lúdica, narrativa, pragmática, genética y sociológica.
En 1967 y hasta 197 5 Fue la proFesora Lilia Mikita de Barba quien tuvoa su cargo
el dictado de la materia sin demasiadas variantes con respecto a los programas
anteriores. El programa de 1968 brindaba un paneo general para pasar enseguida
a centralizar su analisis en investigación period ¡zación yanólisis de Fuente. En la sección
historiogróFica continuaba, como el proFesor L Aznar, con el estudio de obras
Fundamentales de la literatura, en tanto la bibliograFia para acompañar el desarrollo
de los temas ganaba en espec¡Ficidad. En este caso las preFerencias se repanian entre
autores Franceses y alemanes (Bauer, Langlois y Seignobosl.
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Con la reforma del plan de estudios de l 970 la
en los programas de la materia la distinción
entre teoria y practica de la investigación
histórica que se refleiaba en un mayor
desarrollo de fos trabaios prácticos, hasta
configurar estos unos apéndices especiales
dentro de la materia entre bibliografia
especifica que rescataba a los autores mas
notables de. la Escuela Historiogrófica
francesa y alemana. La cuestión se
relacionaba con la preferencia asignada a la
investigación y reconstrucción histórica, sin
olvidar el aporte de las ciencias auxiliares
y procurando enlazar las mayores
especificidgdes que la Ciencia Histórica
reclamaba
y la concepción humanística que tenían los.
estudios históricos en la Facultad de
Humanidades, desde los tiempos de Ricardo
Levene.
Profesora L. M. de Barba acentuó,

5- Conclusiónes finoíes

los sectores dirigentes, reconocieron ampliamente la importancia de
ción educativa temprana, avalada por una estructura institucional que
asegurara el
progreso del país. Por otra ¿partepse evidenció la necesidad de
organizar la enseñanza
con una armoniosa articulación de continuidad Formativa en base a
pautas que
correspondieron a las corrientes pedagógicas imperantes pero quizas
lo mas relevante
deese proceder Fuera que la educación se presentaba como el medio
mas eficaz para
atraer o captar a la población de los sectores medios conformados
por los criollos e
hijos de inmigrantes cuyos padres aspiraban a que sus descendientes
pudieran
ascender socialmente. La educación y eïpecialmente en la
Universidad se constituían
entonces en una herramienta fundamental para lograr ese tin. Tanto
la sociedad civil
en su coniunto como el Estado hicieron uso de ella para sus
respectivos lines de
progresivo ascenso social y consolidación del poder político.
Después de los años 30, se advirtió un vira¡e hacia una educación
para pocos, es
decir elitista. En oposición a las ideas de los organizadores y los
reformistas de las
décadasanteriores en donde subyacian tendencias políticas
encontradas pero donde
la Universidad ¡ugabacon ‘éxito su rol formativo y de amplia inserción
en la sociedad.
La incentivación de estudios técnicos ocurrida a lines ‘de la década de
1940,
acompañaba la ideología tradicionalista del gobiernonacional y
popular de entonces
que generó en el ambiente universitario un antes y un después de esa
gestión.
No obstante, la reflexión educativa estuvo presidida siempre por una
idea del
hombre. _la_'historia en todas las sociedades presentes y pasadas
¡ugó en ese sentido
un rol especí■ co, ¡unto a ella las Humanidades también. _

En La Plata éstas ocuparon desde temprano el interés de los

fundadores y de quien

cumplió un rol sustancial en la creación de la Facultad de

Humanidades y Ciencias de

la Educación, en el marco del pluralismo culturalde‘ los años 20. ‘Fue

el Dr. R. Levene

quien insistió en el perfil humanístico de dicha unidad académica.

Acorde con el, las sucesivas reformas en los planes de estudio l 1

943, l 950, l 953,

una orienta-
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1960, 197 O) y la variación en los profesores y
yGeografía primeroyde Historia a partirde 1953,
acompañaron loscambios políticos
del pais, los generados en la participación
universitaria en .la sociedad; y los que eran
propios de la ciencia histórica.
En tal sentido los programas procuraron pasar
de la erudición general a la
especificidad erudita de| conocimiento
reforzando Ia faz metodológica, heurística y
empírica, la técnica en la investigación
histórica, la lectura crítica y el comentario de
textos. El enfoque politico-institucional de la
"historia moderna" dio paso en los albores
de los años óO al que ponia el acento en el
perfil socioeconómico. La historiografía
pasaba de la exclusividad en el estudio de las
obras clasicas y humanisticas a las mas
contemporáneas en el tiempo y a las mas
circunscriptas en el espacio, dando paso
hacia la década de 1960 a la historiografía
americana y argentina como parte de la
historiografía general que seguía conservando
su predominio.
El avance de la especificidad y del
profesionalismo históricos ¿enriqueció el
conocimiento de las parcialidades, que la
carrera de Historia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de La
Plata se empeño en seguir. El costo
de esta necesaria e ineludible opción que
también estuvo unida a los vaivenes políticos
argentinos- no fue escaso; obligó a recortar o,
por lo menos a circunscribir la formación
humanística de los historiadores platenses. No
obstante las generaciones de egresados
de esta unidad académica, con posterioridad a
esa añorada década de 1960,
siguieron conservando su reconocimiento hacia
esa tradición humanística fundacional,
que hoy parece necesario rescatar.
programas de la carrera de Historia

' Humanidades, l XX, la Plaia JOGO
ïjaegei, Wemer, Paideia, los ideales de la cultura
griega, México, FCE, 1980, póg. il 1-12.
3 Foster, Hal; Habeiïnas, j., Baudrillard, J. La
posmodemidad, Mexico, Kairos, l988.
4 Allende, Andtés, ‘Ricardo Levene y los estudios
humanisiicos enla UNlPÍ en Trabajos yComuníca-
ciones, N9 I4, pp, Q a 29, Departamento de
Historia, Faculiad de Humanidades y Ciencias de
la Educación.
5 Album argentino. libro de estudio de la provincia
de Buenos Aires. Buenos Aires, "IQ! 3, vol. l Edilcr
do por Empresa del Album Argeniino y auspiciado
por el SuperiorGobiemo de Ia Provincia de Buenos
Aires.
° lbídem
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5 Ciria, Albeno, Partidos y poder en la argentina
modema l 79301946). Buenos Aires, edilores Jor-
ge Alvarez; i968, pl 84.
9 Sigal, Silvia, lntelecíuales y poder enla década
del ó0. Colección la ldeoiogía Argentina, edilores
Punlosur, Buenos Aires 1991.
'° Romero, José luis, las Ideas en Ia Argentina del
siglo XX. Colección Biblioteca Adual, edilores
Nuevo Pais, Buenos Aires 1987.
“ Sigal, Silvia. los intelectuales y... op. cir.
I? UCRP: Unión Cívica Radical del Pueblo (Dr.
Ricardo Balbín); UCR]: Unión Cívica Radical Iman
sigente (Dr. Anuro Frondizi)
7 lbídem.



Principales representantes del Humanismo y las
Humanidades en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación
de la U.N.LP (daras hasta 1976)
_ __.._
Allende, Andrés Roberto: nació en La
Paz (pcia. de Córdoba) el 22 de mayo
de 191 l .Cursó estudios enla Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación de la U.N.L.P. en 1935; entre
sus obras figuran: su Tesis sobre la
Frontera y la campaña del Estado de Bs.
As. (l 852/53) editada en 1952, cola-
boró en las ediciones de Trabaios y
Comunicaciones y en los tomos del
Centro de Estudios Históricos, ambos de
la U.N.l..P.
Fue profesor de Historia Americana y
Argentina Contemporánea de Ia Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la U.N.|..P.
Aznar, luis: nació en Zaragoza (Espa-
ña) en 1902. Estudió en la Facultad de
Humanidades yCiencias de la Educa-
ción de Ia U.N.LP. Fue director de
trabajos prácticos de historia en la antes
mencionada desde 1936, profesor de
Historia del Periodismo en la Escue|a
Argentina de Periodismo desde 1938.
Fundó y dirigió varios periódicos estir
diantiles. Es autor de monografías de
carócter histórico en los diarios El Argen-
tino de La Plata, la Vanguardia de
Capital Federal, la Voz del Interior de
Córdoba y en las Revistas: Valorado
nes, Humanidades y Boletín de la
U.N.LP.
aí í
Barba, Enrique M: nació enla Plata
(pcia. de Buenos Aires) el 19 de enero
de 1909. Se graduó como ProFesor de
Historia Argentina en la Facultad de
Humanidades de La Plata en i932. En
l 93 3, obtuvo el premio"|nstitución Mitre"
por su trabaio: "El problema del indio en
la Provincia de Buenos Aires", por sus
antecedentes se lo becó para perleccio
nar sus estudios en España yallí logró en
i934 el titulo de Doctor en Historia con
nota sobresaliente por su Tesis: "Don
Pedro de Cevallos, gobernador de Bue
nos Aires y Virrey del Rio de la Plata".
Fue Presidente del Centro de Estudios
Históricos de la U.N.LP., Vicedecano
en i945, y Decano de la Facultad de
Humanidades de La Plata habiendo
sido reelegido en 1961, ademas se
desempeñó como proFesoren diversas
cátedras, publicó diversos articulos en
las Revistas de Extensión Cultural de la
Facultad de Humanidades.
Fue presidente de la Academia Nacio-
nal de Historia y miembro de la misma
Carbia, Rómulo: nació en Buenos Aires
el l 5 de noviembre de l 885. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como
ProFesor de Historia, Fue Director de la
Biblioteca de Filosofia y letras de Bue-
nos Aires en 1915 y en su ¡uventud
redactor del diario la Prensa (1906-
55
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Nacional de La Plata, invitado en 193 3
a Sevilla (España) donde dictó un curso
sobre la valoración critica de las fuentes
sobre el descubrimiento de América. Su
obra mas sobresaliente "Historia de His-
toriografía Argentina" marcó un nuevo
rumbo en la apreciación y crítica de las
fuentes históricas.
Cuccorese, Horacio juan: nació en Bue
nos Aires en 1921. Cursó sus estudios
en la UBA y en la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación de la
Plata. En esta se graduó sucesivamente
de Profesor en Historia Argentina e Ins-
trucción Cívica y Doctor en Historia cuya
Tesis versó sobre "Historia de la conver-
sión del papel moneda en Buenos Aires
l 8ó l -l 8ó7" publicada por el Departa-
mento de Historia en 1959. Fue profe
sor ad¡unto de Historia Americana en la
Facultad de Humanidades de La Plata,
profesor asociado de Historia Económi-
ca y Social de Ia Facultad de Ciencias
Económicas de La Plata y Buenos Aires.
Miembro correspondiente de la Acade
mia Nacional de Historia, a partir de los
70 fue profesor titular de Historia de la
Historiografía. Colaboró en la publica-
ción de Trabaios y Comunicaciones del
De rtamento de Historia de la Facul
taclxdlatense.
González, joaquin V. : nació en
Nonogasta (Chilecito, La Rioia) el ó de
marzode l 8ó3. En l 88órecibeeltitulo
de Doctor enjurisprudencia de la Univer-
sidad de Córdoba, presentando la Tesis
doctoral "Estudios sobre la revolución".
En el mismo año es comisionado por el
56
191 l l. Fue profesor en Universidad

limites entre ésta y Córdoba. Cumplió en
diversos periodos lunciones publicas:
Diputado Nacional (l 88Ó/ 88 92/ 96),
Senador Nacional l 907/ 23 y Gober-
nador de La Rioia (l 889/ 9l l. Entre
otras Funciones también Fue redactor de
"La Prensa" y profesor de la Catedra de
Derechoen Minasll 889/91 l. En 1905
Funda la Universidad de La Plata y Ia
preside desde i906 hasta l 909. Final
mente Fue miembro de la Corte Interna-
cional de Arbitraie de La Haya, l 921 .
Heras, Car/os: nació en Balcarce (Pcia.
de Buenos Aires) el 4 de noviembre de
l 896. Cursó sus estudios en la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Edu
cación de La Plata (191 7/ 20), reci-
biéndose de prolesor de Historia y Geo
grafía. Fue Presidente del Centro de
Estudios Históricos, Director del Instituto
de Historia Ricardo Levene, Secretario
de redacción de la revista Humanida-
des y Director de Trabaios y comunica-
ciones, ambos órganos de dilusión del
Departamento de Historia de La Univer-
sidad Nacional de la Plata.
Levene, Ricardo: nació en Buenos Aires
el 7 de lebrero de l885. Estudió en la
Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la UBA. Fue Prolesor en el Colegio
Nacional Mariano Moreno (i906-
1928), en la Escuela Superior de Gue
rra (l 9l 4-1 932), Presidente del Instituto
de Historia del Derecho Argentino en la
Facultad de Derecho de Buenos Aires;
Profesor titular de Sociologia en la Facul
tad de Filosofía y Letras de Buenos Aires;
Profesor titular de Historia Argentina y
gobierno de La Rioja para solucionar los



des y. Ciencias de la Educación de la
U.N.LP., lundóen esta misma la Biblia
teca Humanidades. Fue Decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la U.N.LP., durante
este se creó la Facultad de Ciencias
Medicas, la Escuela Argentina de Perio-
dismo, la Escuela Superior de Ciencias
Astronómicas, la Escuela de Agronomía
y Veterinaria de 25 de Mayo. Fundó y
dirigió la Revista Humanidades de la
Plata (1920/ 23,l92ó/ 30). Recibió
numerosas distinciones y lue Presidente
de la Academia Nacional de la Historia
ydel Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires.
Marfany, Roberto: nació en La Plata
(pcia. de Buenos Aires) el '20 de septierrr
bre de l907. Cursó sus estudios supe
riores en la Facultad de Humanidades y
Cienciasde la Educación de la U.N.LP.,
se graduó como Profesor de Historia
Argentina e Instrucción Cívica en l 93 l ,
obtuvo el titulo de Doctor en Historia en
Madrid en 193o. Ademas lue Secreta-
rio de la Facultad de Humanidades
(1943-44), Decano de la misma l l 948-
50) y lundador del Instituto de Investiga-
ción Histórica de la U.N.LP. Cuenta
ademas en su haber con múltiples publi-
caciones.
Sociologia en la Facultad de Humanida-

Buenos Aires el 25 de enero de 1897.
Estudió en la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales y en la Facultad de
Humanidades de La Plata. Se doctoró
en Madrid con una Tesis sobre los
diaguitas. Fue Profesor cie-Prehistoria y
NïárquezMiranda, Femando: nació en
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políticos; en 1955 fue designado inter-
ventor del Museo de lo Plato.
‘se a|e¡ó de sus funciones por motivos

Aires el l 7 de Junio de 1896. Estudió en
el Instituto Nacional del Profesorado,
graduó ndose como Prolesor de Historia
y Francés. Fue Profesor de Ia Universi-
dad de la Plata tanto en Historia como
en Francés, Conseiero Académico,
Doctor Honoris Causa de la Universi-
dad de Montpellier y participo en con-
gresos nacionales e internacionales con
vastas publicaciones de libros y artícu-
los.
Oria, josé Antonio: nació en Buenos

Plata el 3 de abril de 1915. Cursó sus
estudios en la Facultad de Humanidar
des y Ciencias de la Educación de la
U.N.LP., donde se recibió de Profesor
y Doctor en Historia. Fue Profesor de
Historia en la Universidad Nacional del
Sur y La Plata, participó en ¡omadas y
congresos con diversas publicaciones.
Panettieri, josé: nació en la Plata en el
año l927. Estudió en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción de la U.N.LP., de donde egresó
con el título de Doctor en Historia. Fue
Prolesor adiunto de Historia Económica
y Social en las Facultades de Ciencias
Económicas de la U.N.LP. yde la UBA;
ademas de Profesor titular de Historia
Moderna e Historia Argentina en la
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la U.N.L_P.
Puccíarelli, Eugenio: nació en La Plata
Ortega, Exequie/ César: nació en La



Medicina en la UBA y los de Filoso■ a

(Profesorado y Doctorado) en la Facul-

tad de Humanidades y Ciencias de la

Educación de la U.N.LP. Fue Profesor

en las Universidades de Tucuman, La

Plata y del Instituto del Profesorado de

Buenos Aires. Tuvo a su cargo el

Decanato de la Facultad de Humanida-

des y Ciencias de la Educación, ¡unto

con colaboraciones en la Revista Huma-

nidades esencialmente en temas ÍilosóFr

CO5 .

Romero, josé luis: nació en Buenos Aires

el 24 de marzo de 1909. Estudió en la

Facultad de Humanidades y Ciencias

dela Educación dela U.N.|..P.. Enseñó

en Uruguay y se desempeñó como Pro

Íesor hasta 1946 en la cátedra de

Historia de la Historiogratïa. Fue becado

a Nueva York, donde estudió Historia

de la Edad Media. Entre losaños 1955/

en el año 1907. Cursó sus estudios de
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