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Fundamentación:

La asignatura tiene por finalidad introducir en el conocimiento de la historia de la filosofía argentina en los siglos
XIX, XX y XXI. Se examinan textos significativos en la cultura filosófica argentina que permitan advertir los
temas, problemas e ideas de relevancia en obras, escritos y autores/as. Se muestran las articulaciones entre
discursos, conceptos, ideas e historia y se propicia la identificación de acontecimientos filosóficos, núcleos
conceptuales y epistémicos desde un abordaje contemporáneo. A partir de esta propuesta de lectura de nuestro
pasado filosófico se analiza y reflexiona en torno a la construcción de los saberes y los modos de la representación
filosófica; los procesos de institucionalización académica de la filosofía y las elaboraciones teórico-conceptuales
que singularizan la producción de textos y obras en la cultura filosófica argentina.

Aportes al perfil de egreso:

La cátedra de Historia de la Filosofía Argentina contribuye a la formación para la docencia y para la investigación
en Filosofía. Se integran saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que posibilitan comprender el
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anclaje contextual, histórico, social y cultural de los conocimientos disciplinares y su producción. En este espacio
curricular se ejercitan competencias vinculadas a la lecto-escritura académica, se promueve el ejercicio del
reconocimiento, explicitación y cuestionamiento de ideas filosóficas tanto en textos filosóficos como históricos,
literarios, científicos, políticos y periodísticos. Se promueve el análisis e interpretación de textos filosóficos, la
expresión del propio pensamiento de forma oral y mediante la producción de textos escritos con claridad,
precisión y coherencia.
En Historia de la Filosofía Argentina se busca aportar a la promoción de compromisos y responsabilidad por
valores democráticos, solidarios y de justicia social, con respeto por los derechos humanos, la diversidad, la
interculturalidad y el cuidado del medio ambiente.
En relación con la formación docente en la carrera de Profesorado, este espacio aporta al desarrollo de
competencias vinculadas a: comprender y ser capaz de enseñar posiciones teóricas, problemas y conceptos
filosóficos y su emergencia histórica de forma reflexiva y crítica.
Las actitudes colaborativas en un clima de trabajo colectivo, de libertad de pensamiento y expresión de ideas se
reconocen como valiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del espacio.

Expectativas de logro:

1. Examinar las perspectivas filosóficas desplegadas en el corpus de textos propuestos a través de la configuración
de temas, conceptos y tramas argumentales.
2. Advertir los criterios que están a la base de la historiografía filosófica argentina
3. Reparar en los contextos de producción del saber filosófico y sus modos de representación.
4. Desentrañar la significación y sentido de la filosofía argentina desde claves contemporáneas.
5. Identificar los momentos significativos en la historia de la filosofía argentina.
6. Promover la lectura crítica y argumentativa en los temas y problemas de la filosofía argentina.
7. Advertir el estilo en la escritura de los textos filosóficos.

Contenidos:

UNIDAD 1: MODOS DE LEER Y ESCRIBIR LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ARGENTINA
La construcción de la memoria y los modos de representación filosófica. Lectura del pasado filosófico:
implicancias teórico-conceptuales y prácticas. Figuras, símbolos y metáforas en la textualidad filosófica argentina
de los siglos XIX y XX. Políticas de la enunciación.
UNIDAD 2: ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO
La revolución de Mayo: categorías para interpretarla. La Ilustración en el Río de la Plata. Enfoque filosófico sobre
la legitimidad política y la soberanía popular en Mariano Moreno. Reflexiones sobre el contrato social, la libertad
y el pueblo. El salón literario y el ensayo filosófico- social. Conciencia histórica y filosofía nacional en el
romanticismo. La generación argentina de 1837. Discursos civilizatorios en D.F. Sarmiento y J. B. Alberdi.
Libertad exterior y libertad exterior.
UNIDAD 3: CULTURA FILOSÓFICA Y FILOSOFÍA UNIVERSITARIA
Positivismo y cientificismo entre fines del siglo XIX y principios del XX. Elvira López y el ingreso de las
mujeres en el campo académico a principios del siglo XX. El amor y los afectos en la obra José Ingenieros.
Alejandro Korn y su manifiesto filosófico: reflexiones y alcances de su Incipit vita nova. Experiencias metafísica,
mística y pasional en Macedonio Fernández.
UNIDAD 4: FILOSOFÍA, POLÍTICA Y COMUNIDAD A MEDIADOS DEL SIGLO XX
Releer el Congreso Nacional de Filosofía como acontecimiento. Cartografías del campo filosófico
contemporáneo. Coriolano Alberini: su interpretación del pasado y presente de la cultura argentina. Carlos
Astrada: el existencialismo como filosofía de época. Luis Juan Guerrero y el planteamiento de problemas
estéticos: arte, existencia y mundo. Miguel Ángel Virasoro: existencia, dialéctica y comunidad. Lucía Piossek
Prebish y los comienzos de su trayectoria filosófica.
UNIDAD 5: LECTURAS FILOSÓFICAS CONTEMPORÁNEAS
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La cultura filosófica argentina de las últimas décadas: tramas, problemas, diálogos, estilos filosóficos. La
investigación en filosofía. Rasgos de lo vegetal y posibilidades de su comprensión como materia con historia.
Filosofía qom: reflexiones acerca de la relación entre tierra, memoria y vida. El problema de la digitalización de la
experiencia: singularidad de lo vivo e inteligencia artificial. La propuesta de una ontología de los artefactos y de
las tecnologías feministas.

Propuesta metodológica:

Se propone una metodología adecuada al formato teórico-práctico del espacio curricular. Se promueve el ejercicio
de prácticas de aprendizaje orientadas al trabajo analítico, crítico, reflexivo y creativo, de expresión oral y escrita.
Las clases se proponen como encuentros de carácter activo con instancias de lectura y diálogo filosófico. Los
encuentros sincrónicos se complementan con un espacio virtual (aula moodle) que contiene los materiales de
estudio (lecturas obligatorias y complementarias), actividades que buscan acompañar los aprendizajes, enlaces a
sitios de interés para la profundización de los contenidos. Las actividades previstas para el desarrollo de
contenidos y para la formación en las competencias pueden resumirse en: problematización, conceptualización
crítica, precisión categorial, experiencias de reflexión, despliegue de argumentaciones orales, producción de
textos.
El 25 % de las actividades se desarrollarán en modalidad virtual.
Algunas actividades específicas:
- Exposiciones de las profesoras será complementada con el diálogo y la interacción grupal, con el objetivo de
profundizar en la apropiación crítica por parte de los y las estudiantes de los temas tratados.
- Lectura y análisis de textos.
- Actividades desarrolladas por los estudiantes en clases presenciales, según la guía brindada por las profesoras.
Puestas en común.
- Realización de Trabajos prácticos.
- Elaboración de textos argumentativos.
- Participación en foros virtuales para promover aprendizajes colaborativos.
- Utilización de Aula virtual Moodle.

Propuesta de evaluación:

Para obtener la PROMOCIONALIDAD de la materia se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1°) Aprobar dos parciales/integradores con posibilidad de recuperatorio (para quienes hayan desaprobado o hayan
estado ausentes). Las fechas de evaluación en cada caso serán:
24 de abril - primer parcial integrador (unidades 1 y 2)
3 de junio - segundo parcial integrador (unidades 3 y 4)
2°) Aprobar el 100% de los trabajos prácticos.
3°) Aprobar el 75% de las actividades en el aula Moodle.
Para alcanzar la condición de alumno REGULAR se deberán aprobar los dos parciales y el 40 % de trabajos
prácticos y actividades de aula Moodle. La aprobación de la materia se obtendrá mediante un examen oral ante
tribunal que incluye la evaluación de todas las unidades.
En caso de no cumplir con ninguno de los requisitos anteriores, el alumno estará en la condición de LIBRE y debe
rendir un examen escrito sobre un tema del programa para pasar a la instancia de examen oral ante tribunal que
incluye la evaluación de todas las unidades.

    3



Descripción del sistema

Según el artículo 4, Ordenanza N° 108/2010 C.S., el sistema de calificación se regirá por una escala ordinal,
de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO
(60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un SEIS (6). Las categorías
establecidas refieren a valores numéricos que van de CERO (0) a DIEZ (10) y se fija la siguiente tabla de
correspondencias:  

RESULTADO Escala Numérica Escala Porcentual
Nota %

NO APROBADO 0 0%
1 1 a 12%
2 13 a 24%
3 25 a 35%
4 36 a 47%
5 48 a 59%

APROBADO 6 60 a 64%
7 65 a 74%
8 75 a 84%
9 85 a 94%
10 95 a 100%

Bibliografía:

Lecturas obligatorias
Unidad 1
GONZÁLEZ, Horacio (1999). “Prólogo. Desengaño y evocación: la Pampa como problema”. En Restos
pampeanos. Buenos Aires: Colihue (pp. 7-18).
LUDMER, Josefina (1985). “Tretas del débil”. En La sartén por el mango. Encuentro de escritoras
latinoamericanas. Puerto Rico: Ediciones El Huracán (pp. 47-54).
MUÑOZ, Marisa (2009). “Amor y emancipación. Las lecturas de la Nueva Eloísa”. En Marisa Muñoz y Patrice
Vermeren (Compiladores). Repensando el siglo XIX desde América Latina y Francia. Homenaje al filósofo
Arturo A. Roig. Buenos Aires: COLIHUE – Universidad (pp. 49-58).
ROIG, Arturo A. (2024). “Las lecturas de Manuela Sáenz”. En Marcela Croce (coord.), Andrés Kozel y Alejandra
Ciriza. Manuela Sáenz. La formación de una revolucionaria sudamericana en el siglo XIX. Mendoza: EDIUNC
(pp. 17-56).
ROZITCHNER, León (2012). “Parte I”. En Filosofía y emancipación, Simón Rodríguez: el triunfo de un fracaso
ejemplar. Buenos Aires: Biblioteca Nacional (pp. 19-30).
TERÁN, Oscar (1994). “Jornadas 45 años de filosofía en la Argentina”. Cuadernos de filosofía. Nueva Época,
(40), 51-57.
Unidad 2
ALBERDI, Juan Bautista (1996). Prefacio del Fragmento preliminar al estudio del derecho. En Juan Bautista
Alberdi, Escritos de Juan Bautista Alberdi. El redactor de la ley. Presentación y selección de textos por Oscar
Terán. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (pp. 61- 92).
ALBERDI, Juan Bautista (2013). Peregrinaciones de Luz del Día o Viaje y aventuras de la Verdad en el Nuevo
Mundo. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes (pp. 9-67; 197-219).
MORENO, Mariano (1937). Escritos políticos y económicos. Buenos Aires: Talleres Gráficos L. Rosso.
Selección de artículos (pp. 175-183 y 257-291).
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SARMIENTO, Domingo Faustino (1988). Facundo o civilización y barbarie. Madrid: Alianza Editorial (Se
pueden consultar otras ediciones).
Unidad 3
INGENIEROS, José (1962). Tratado del amor. En Obras Completas, T III, pp. 225-401. Buenos Aires: Mar
Océano.
INGENIEROS, José (1962 [1903]). “El delito de besar”. En Psicopatología en el Arte psicología ([1922]). Obras
Completas, volumen 1. Buenos Aires: Ediciones Mar Océano (pp. 368-376).
FERNÁNDEZ, Macedonio (2001 [1928]). No toda es vigilia la de los ojos abiertos 1928. En Obras completas.
Volumen VIII. Buenos Aires: Ediciones Corregidor (pp. 193-226).
KORN, Alejandro (1922). Incipit vita nova. En Obras Completas. Buenos Aires: Editorial Claridad (pp. 207-212).
LÓPEZ, Elvira (2009). El movimiento feminista: primeros trazos del feminismo en Argentina. Buenos Aires:
Biblioteca Nacional (Tesis doctoral 1901) Índice, introducción y conclusiones) (pp. 5-6, 31-36 y 267-273).
Unidad 4
ALBERINI, Coriolano (1950). Discurso en representación de los miembros argentinos. En Actas del Primer
Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza, 1949). Tomo I. Buenos Aires: Universidad Nacional de Cuyo (pp. 62-
80).
ASTRADA, Carlos (1950). “El existencialismo, filosofía de nuestra época”. En Actas del Primer Congreso
Nacional de Filosofía (Mendoza, 1949). Tomo I. Buenos Aires: Universidad Nacional de Cuyo (pp. 349- 358).
BENÍTEZ, Hernán (1950). “La existencia auténtica”. En Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía
(Mendoza, 1949). Tomo I. Buenos Aires: Universidad Nacional de Cuyo (pp. 359- 389).
GUERRERO, Luis Juan (1950). “Escenas de la vida estética” y “Torso de la vida estética actual”. En Actas del
Primer Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza, 1949). Tomo I. Buenos Aires: Universidad Nacional de Cuyo
(pp. 221-241) y Tomo III (pp. 1466-1474).
JALIF DE BERTRANOU, Clara Alicia (2015). “Lucía Piossek Prebisch y sus lecturas filosóficas”. En Cuyo.
Anuario de Filosofía Argentina y Americana, v. 32, 2015 (131 a 163).
VASALLO, Carlos (1950). “Subjetividad y trascendencia. Sobre la esencia de la filosofía”. En Actas del Primer
Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza, 1949). Tomo I. Buenos Aires: Universidad Nacional de Cuyo (pp.
248-256).
VIRASORO, Miguel Ángel (1950). “Existencia y dialéctica”. En Actas del Primer Congreso Nacional de
Filosofía (Mendoza, 1949). Tomo II. Buenos Aires: Universidad Nacional de Cuyo (pp. 1094-1099).
Unidad 5
BENASAYAG, Miguel y PENNISI, Ariel (2023). La inteligencia artificial no piensa: el cerebro tampoco. Buenos
Aires: Prometeo, pp. 9-42.
BILLI, Noelia (2020). Variaciones de la memoria vegetal: plantas que materializan historias; Universidad Federal
de Ouro Preto; Artefilosofia; 15; 12-2020; 187-209.
FISCHETTI, Natalia y TORRANO, Andrea (2024). Tecnologías feministas: tramas para la resistencia. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
FRANCIA, Timoteo y TOLA, Florencia (2018). Filosofía qom. Teoría toba sobre la alteridad. Buenos Aires: Las
Cuarenta, pp. 77-114.
PARENTE, Diego Carlos; VACCARI, Andrés (2022). Hacia una teoría de los artefactos como realizadores;
Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Filosofía; Contrastes; 27; 3; 8-2022;
97-114.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Unidad 1
AAVV (2005). ¿Existe la Filosofía en la Argentina? Revista La Biblioteca, (23). Buenos Aires: Biblioteca
Nacional.
ACHA, Omar (2017). Cambiar de ideas. Cuatro tentativas sobre Oscar Terán. Buenos Aires, Prometeo Libros
BIAGINI, Hugo (1985). Panorama filosófico argentino. Buenos Aires: EUDEBA.
BIAGINI, Hugo (2017). “La historia de las ideas, sus “corredores” y la historia intelectual”. Cuadernos
Americanos, 160, 11-28. México.
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CROCE, Marcela (coord.), Andrés Kozel y Alejandra Ciriza (2024). Manuela Sáenz. La formación de una
revolucionaria sudamericana en el siglo XIX. Mendoza: EDIUNC. Colección Arturo Roig.
CATURELLI, Alberto (2001). Historia de la filosofía en la Argentina. 1600-2000. Buenos Aires: Ciudad
Argentina Universidad del Salvador.
CONTARDI, Aldana (2021). “Arturo Andrés Roig: Lecturas y miradas al pasado intelectual”. En Marisa Muñoz
y Aldana Contardi (eds.). La filosofía argentina de mediados del siglo XX. Figuras, temas y perspectivas. Buenos
Aires: Prometeo Libros (pp. 257-273).
CONTARDI, Aldana (2025). La filosofía como trabajo del deseo. Los filamentos y nervaduras sensibles del
pensamiento en los escritos de León Rozitchner. En Muñoz, Marisa; Aldana Contardi (eds.) Humanidades y
psicoanálisis. Contraluces en la cultura contemporánea. Mendoza: EDIUNC (en prensa).
GONZÁLEZ, Horacio (2005). “El filósofo argentino: ¡dificultades!”. Revista de La Biblioteca, (23), 46-65.
Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
HERRERO, Alejandro y HERRERO, Fabián (1996). Las ideas y sus historiadores. Un fragmento del campo
intelectual en los años 90. Santa Fe: Centro de Publicaciones /Universidad del litoral.
HERRERO, Alejandro (Coord.) (2021). “¿De qué hablamos cuándo hablamos de historia de las ideas e historia
intelectual?”. Revista Perspectivas Metodológicas. Buenos Aires: Universidad de Lanús. ISSN 2618-4125.
http://revistas.unla.edu.ar/episte.../article/view/3525/1721
LEOCATA, Francisco (2004). Los caminos de la filosofía en la Argentina. Buenos Aires: Centro Salesiano de
Estudios.
MUÑOZ, Marisa (2010). “Arturo A. Roig”. En E. Dussel, E. Mendieta y C. Bohórquez (Coords.), El pensamiento
filosófico latinoamericano, caribeño y latino (1300-2000) (p. 880-883). México: Siglo XXI Editores.
M. MUÑOZ y L. VELA (Eds.), Afecciones, cuerpos y escrituras. Políticas y poéticas de la sujetividad. Mendoza:
Colección Cuadernos de Cuyo, Instituto de Filosofía Argentina y Americana (FfyL-UNCuyo)/ Qellqasqa,
MUÑOZ, Marisa (2016). “La mujer y la ley: Críticas al Código Vélez Sarsfield en los finales del siglo XIX
argentino”. En MUÑOZ, Marisa, Nelson VALLEJO GÓMEZ y Patrice VERMEREN, Filosofías de las
Constituciones en América Latina. Derecho y emergencia social. Mendoza: EDIUNC (169-176).
MUÑOZ, Marisa (2017). Coordinación del Dossier “La filosofía argentina. Temas y cuestiones en la cultura
contemporánea”. Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, 34.
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/anuariocuyo/issue/view/187
MUÑOZ, Marisa (2020). “Arturo Roig y sus modos de leer la textualidad latinoamericana”. Dossier: ARTURO
A. ROIG: LEGADO DE UN PENSADOR CRÍTICO. Cuadernos Americanos, 173, (3), 43-52. México DF.
http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/textos/ca173-43.pdf
MUÑOZ, Marisa y VERMEREN, Patrice (2009). Repensando el siglo XIX desde América Latina y Francia.
Homenaje al filósofo Arturo Roig. Buenos Aires: Colihue.
OVIEDO, Gerardo (2011). “Filosofía argentina y ensayo libre. Horacio González, lector de Carlos Astrada”.
Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, 34, 49-76.
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/anuariocuyo/issue/view/187
OVIEDO, Gerardo (2011). “Arturo Roig y su filosofía del siglo XIX. Romanticismo cultural, políticas del
discurso y ensayismo social”. Solar, 7, (7), 81-103. Lima.
PRÓ, Diego (1973). Historia del pensamiento filosófico argentino. Cuaderno I. Mendoza: Universidad Nacional
de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras.
PUCCIARELLI, Eugenio (1975). Problemas del pensamiento argentino. Cuadernos de filosofía, XV, (22-23), 7-
28.
ROIG, Elisabeth (2022). Empecinado filósofo de la esperanza. Biobibliografía anotada de Arturo Andrés Roig de
[Disponible en: https://clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle_mobil.php?orden=&id_libro=2743&pa
geNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1213 ]
SUCKSDORF, Cristian (2022). “Filosofía, sentido y sujeto en la obra temprana de León Rozitchner. En Marisa
Muñoz y Aldana Contardi (Editoras), La filosofía argentina de mediados del siglo XX: Figuras, temas y
perspectivas. Buenos Aires: Prometeo, pp. 229-245.
SZTULWARK, Diego (2017). “Refutar para comprender. Coherencia y contra-coherencia en la obra de León
Rozitchner”. Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, 34, 15-33.
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http://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/anuariocuyo/issue/view/187
TERÁN, Oscar (2006). De Utopías, catástrofes y esperanzas. Un camino intelectual. Buenos Aires: Siglo XXI
Editores.
VIRASORO, Miguel Ángel (1961). Filosofía. En Argentina 1930-1960. Buenos Aires: Sur (pp. 278-279).
Unidad 2
ALTAMIRANO, Carlos (2016). "El orientalismo y la idea del despotismo en el Facundo". En Carlos Altamirano
y Beatriz Sarlo, 2016. Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia. Buenos Aires: Siglo veintiuno, pp.
79-97.
GUERRERO, Luis Juan (1981). Tres temas de filosofía en las entrañas del Facundo. Buenos Aires: CINAE.
MASIELLO, Francine (1997). Entre civilización y barbarie. Mujeres, Nación y Cultura literaria en la Argentina
moderna. Rosario: Beatriz Viterbo Editora. Selección de texto: pp. 111-150.
MUÑOZ, Marisa; VALLEJO GÓMEZ, Nelson y VERMEREN, Patrice (2016). Filosofías de las Constituciones
en América Latina. Derecho y emergencia social. Mendoza: EDIUNC.
OVIEDO, Gerardo (2012). Drama y utopía en el Facundo. San Luis: San Luis Libros.
PALCOS, Alberto (1938). Sarmiento. Buenos Aires: El Ateneo.
RODRÍGUEZ PÉRSICO, Adriana (1992). Un huracán llamado progreso. Utopía y autobiografía en Sarmiento y
Alberdi. Washington: OEA.
RAMAGLIA, Dante (2010). Juan Bautista Alberdi: los márgenes de la integración en el proyecto civilizatorio. En
A. ARPINI y C. JALIF DE BERTRANOU (Dirs.), Diversidad e integración en nuestra América, Vol. I:
Independencia, Estados Nacionales e integración continental (1804-1880), pp. 187-210. Buenos Aires: Biblos.
RAMAGLIA, Dante (2012). Utopía y democracia: El pensamiento político de la independencia a la luz del
presente; Asociación de Hispanismo Filosófico; Revista de Hispanismo Filosófico; 17; 9-2012; 35-51.
ROIG, Arturo A. (1969). Nacimiento y etapas del ensayo de contenido filosófico-social en Argentina. Revista
Numen, (8), 42-47. Puebla, México.
ROIG, Arturo A. (1981). La filosofía de la Ilustración en Argentina: Etapas y corrientes. En Filosofía, universidad
y filósofos en América Latina, pp. 173-180. Colección Nuestra América. México: UNAM.
ROIG, Arturo A. (1991). El discurso civilizatorio en Sarmiento y Alberdi. Revista Interamericana de Bibliografía,
OEA, XLI, 1, 35-48.
ROIG, Arturo A. (1996). Tres momentos en el uso de las categorías de civilización y barbarie en Juan Bautista
Alberdi. En Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en Nuestra América. San Juan: Universidad Nacional de San
Juan, pp. 49-102.
ROIG, Arturo A. (2016). Mariano Moreno y Rousseau. En: MUÑOZ, Marisa; VALLEJO GÓMEZ, Nelson y
VERMEREN, Patrice. Filosofías de las Constituciones en América Latina. Derecho y emergencia social.
Mendoza: EDIUNC, pp. 21-29.
SORENSEN, Diana (1998). El Facundo y la construcción de la cultura argentina. Rosario: Beatriz Viterbo
Editora.
TARCUS, Horacio (2016). El socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852). Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.
TERÁN, Oscar (2004). Las palabras ausentes: para leer los Escritos póstumos de Alberdi. Buenos Aires: Fondo
de Cultura Económica.
WEINBERG, Félix (1958). El Salón literario. Buenos Aires: Hachette.
Unidad 3
AAVV (1963). Estudios sobre Alejandro Korn. La Plata: Universidad Nacional de la Plata.
BENAVENTE, Silvana (2018). “El concepto y la experiencia del dolor en las obras de Macedonio Fernández y
Vicente Fatone”. En Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n° 3 (pp. 171-195). En:
http://www.revistamonograma.com/index.php/mngrm/issue/view/4 http://revistamonograma.com/indice-
contenidos-monograma-3/
BENAVENTE, Silvana (2022). “Vicente Fatone: tramas conceptuales en la experiencia mística”. En Marisa
Muñoz y Aldana Contardi (Editoras), La filosofía argentina de mediados del siglo XX: Figuras, temas y
perspectivas. Buenos Aires: Prometeo, pp. 95-114.
BIAGINI, Hugo (Comp.) (1985). El movimiento positivista argentino. Buenos Aires: Editorial Belgrano.
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