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Fundamentación 

Este seminario propone el trabajo sobre un objeto al mismo tiempo largamente 
conocido y llamativamente novedoso, a caballo entre momentos históricos 
caracterizados por saltos técnicos de incalculables consecuencias políticas, económicas 
y sociales. Podemos pensar este ejercicio, así, a partir de las condiciones técnicas que 
hacen posible en el presente un giro archivístico (Sánchez-Macedo 2020, Tello 2018: 11, 
entre otros), que comporta en primer lugar el “crecimiento exponencial de la base 
empírica disponible” (Caimari 2017: 72), en el cual fuentes y recursos de diversa índole 
circulan globalmente por los canales de la comunicación digital, modificando 
radicalmente los tiempos de la vida y la comunicación en general, y particularmente –el 
caso que aquí nos interesa– las prácticas, hábitos y lenguajes de la investigación 
científica –y dando lugar a la vez a una constante reflexión sobre el modo de abordarlos 
en los distintos ámbitos de estas disciplinas. Pero al mismo tiempo, también podemos 
pensarlo a partir de la serie de acontecimientos que hacen posible a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX la emergencia de circuitos de lectura, producción e intercambio que, 
entre otras cosas, permiten explicar las prácticas que caracterizan la construcción del 
discurso científico moderno tal como llega hasta este nuevo giro.  
En este sentido, aquellas disciplinas que se ocupan de la historia de los discursos más o 
menos autorizados sobre el lenguaje (como la historiografía lingüística, la 
sociolingüística histórica o la glotopolítica) otorgan un espacio cada vez más amplio y 
relevante a la indagación del archivo epistolar de sus agentes, dado que estos materiales 
permiten acceder no solamente a los pormenores biográficos de los sujetos 
involucrados en el intercambio epistolar, sino también conocer detalles de la dinámica 
y contexto de sus movimientos (en este caso de institucionalización de la disciplina) que 
los textos publicados no siempre alcanzan a documentar del mismo modo.  
En los preliminares de su historia del fenómeno de lectura desatado por los Vestiges of 
the Natural History of Creation en la Inglaterra victoriana, James Secord observa cómo 



la popularidad masiva de la evolución como objeto de interés solo podía comprenderse 
al situarla en el marco de la formación de un público lector exponencialmente 
multiplicado gracias a la aparición de la imprenta mecanizada, la fabricación industrial 
del papel, la distribución ferroviaria y el correo moderno inaugurado por el “penny post” 
(Secord 2000: 2). Esta revolución en la comunicación habría tenido consecuencias 
cruciales asimismo para el desarrollo de los diversos sistemas científicos, no solo por las 
novedosas formas de divulgación que examina Secord, sino también porque permitía 
una circulación más fluida de la información, los materiales y las herramientas de 
trabajo, y una mayor visibilidad recíproca entre los agentes de los diversos campos. En 
el terreno de las ciencias del lenguaje, Bernhard Hurch observa cómo la revolución de la 
imprenta (Eisenstein 1983) y el surgimiento de un sistema de correos orientado a las 
necesidades del mercado constituyeron también condiciones de posibilidad 
insoslayables para el desarrollo de la lingüística y la filología en el largo siglo XIX (Hurch 
2018: 221). El proceso de desarrollo del correo moderno que puede verse iniciar en la 
Inglaterra de 1840 y que 20 años después abarcaba a toda Europa con un sistema 
altamente funcional de comunicación epistolar permite explicar, junto con las 
necesidades de un mercado del libro industrializado que alcanza cada vez mayores 
grados de diversificación, el modo en el cual se establecen y consolidan el discurso 
científico y las redes que lo sostienen (Hurch 2018: 222). Por lo tanto, al indagar en la 
correspondencia entre intelectuales y académicos, no se trata solamente de reconstruir 
la circulación de las ideas y el intercambio entre personalidades notables, sino asimismo 
de observar en el proceso de construcción de redes cómo la historia de los saberes 
encuentra su emplazamiento material en una dinámica reticular de intercambio que 
comenzaba a ser verdaderamente global para el saber y otras mercancías. 
Estos fenómenos, al mismo tiempo, participan del proceso de expansión del capital y 
con él de la avanzada colonial occidental –constituyen su aceitado sistema de 
comunicación, intercambio y codificación del valor–, cuyo correlato en las distintas 
formas del espacio local es la emergencia de los nacionalismos que con tanta frecuencia 
desembocan en la discusión por la lengua. Como observa más precisamente Ogilvie 
(2016: 359), el desarrollo de las redes de correspondencia científica estuvo siempre 
vinculado a la historia del Estado soberano, la expansión y explotación colonial y los 
conflictos y cooperaciones internacionales. 
El seminario propone un recorrido por una serie de corpora epistolares ya trabajados 
(editados, estudiados) por los dictantes y otrxs especialistas en época reciente, y al 
mismo tiempo se propone abrir la mirada sobre trayectos aún posibles a través de 
materiales disponibles en archivos físicos y digitales. Los casos a trabajar se entienden 
como nodos en un entramado reticular situado en un período y espacio históricos que 
coinciden a grandes rasgos con el período de establecimiento y consolidación de un 
discurso especializado sobre la lengua en el ámbito de predominio político de la lengua 
castellana, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aunque no abarca solo 
esa lengua ni ese ámbito geográfico. 
 
En la unidad introductoria se dará cuenta del marco teórico general propuesto para el 
trabajo en el seminario, así como del marco histórico: la relación entre cultura impresa, 
desarrollo del Estado, expansión del sistema postal y desarrollo de las modalidades de 
la comunicación científica en general y en el ámbito de las ciencias del lenguaje y 
disciplinas afines en particular. Se empleará esta unidad también para realizar un 



recorrido por las diversas fuentes disponibles y modos de visibilización y acceso de este 
tipo de acervos para la investigación. Se presentarán también los repositorios 
institucionales que conservan la correspondencia que será objeto de estudio en las 
siguientes unidades. 
En la segunda unidad, se abordará el primer nodo a trabajar, relacionado con un material 
largamente estudiado y trabajado en el ámbito de la filología hispanoamericana, como 
los epistolarios de Rufino José Cuervo con distintos intelectuales en América y Europa, 
epistolario a través del cual puede seguirse el derrotero de la construcción pionera de 
una voz provista de la autoridad discursiva propia de las ciencias del lenguaje en la 
modernidad occidental, a través de una serie de intercambios que integran la obra 
publicada con el trayecto biográfico y los debates en la prensa periódica.  
En la tercera unidad se abordará un segundo nodo, que se cruza con este: Rodolfo Lenz 
(Halle, 1863 - Santiago de Chile, 1938), una figura central en la conformación de varios 
campos disciplinares en el Chile de fines del siglo XIX y comienzos del XX, entre los que 
destacan en primer lugar los estudios del lenguaje y las lenguas y la investigación sobre 
el folklore y las manifestaciones culturales llamadas “populares”, tanto hispánicas como 
indígenas. Formado intelectualmente en Alemania, Lenz se radicó en Chile en enero de 
1890, en el marco del plan estatal de modernización de la producción y enseñanza de 
conocimientos, situado específicamente en el recién creado Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile. Así, como hemos señalado (v. Ennis y Rojas 2021), desde una 
posición de relativo privilegio dentro de los campos científico y cultural chileno, 
respaldada y autorizada por un proyecto estatal de envergadura, Lenz se convirtió en 
vector de la circulación de saberes especializados sobre la lengua y la cultura tanto entre 
Europa y Latinoamérica como entre las distintas naciones latinoamericanas. Es, 
asimismo, un nodo clave en la comunicación entre intelectuales alemanes de estas áreas 
activos en Europa y diversas locaciones del continente americano. 
La cuarta unidad busca volver los debates lingüísticos en el contexto de emergencia de 
un campo científico en Argentina a partir de su archivo epistolar. Así, nos detendremos 
en los antecedentes y consecuencias de la creación en 1922 del Instituto de Filología de 
la Universidad de Buenos Aires; en los intercambios entre su director honorario, Ramón 
Menéndez Pidal y sus dos directores más trascendentes, Américo Castro y Amado 
Alonso, así como otros actores, entre los que destacan algunos de más destacados 
integrantes, como Ángel Rosenblat, pero también sus críticos, como Arturo Costa 
Álvarez. 

Objetivos 

- Contribuir al conocimiento de la historia de los procesos de institucionalización de las 
ciencias del lenguaje en el país a partir del examen de materiales de archivo. 
- Dar cuenta del rol desempeñado por las redes interpersonales en la producción y 
circulación del conocimiento científico y las ideologías lingüísticas. 
- Desarrollar herramientas metodológicas para el trabajo de archivo en general, y 
específicamente con archivos epistolares diversos. 
- Ponderar y cotejar técnicas y estrategias de edición, indagación y análisis crítico de las 
fuentes epistolares para el estudio de las ideas e ideologías lingüísticas, así como de la 
historiografía disciplinar. 
 



Contenidos 

 
Unidad 1: Introducción. Marco teórico general 

Contenido: 

Lenguas nacionales y disciplinas globales. La expansión de la imprenta, la educación y la 
red postal. Modernización de la lingüística a través de la circulación de sus publicaciones 
y del intercambio entre sus agentes. Ejemplos salientes: las 13.000 cartas de Hugo 
Schuchardt. 

Bibliografía obligatoria: 

Caimari, Lila. 2017. La vida en el archivo. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Droixhe, Daniel, Jean-Claude Muller y Pierre Swiggers. 1989. Les correspondances de 
linguistes : Projet d’inventaire systématique. En Klaus Dutz (ed.). Speculum 
Historiographiae Linguisticae, pp. 347-357. Münster: Nodus. 
Petrucci, Armando. 2018. Escribir cartas. Una historia milenaria. Buenos Aires: 
Ampersand. 
Heller, Monica y Bonnie McElhinny. 2017. Language, Capitalism, Colonialism. Towards 
a Critical History, Toronto: Toronto University Press. [Se proveerá traducción de los 
capítulos seleccionados.] 
Swiggers, Pierre. 2009. La historiografía de la lingüística: apuntes y reflexiones. Revista 
argentina de historiografía lingüística I: 1. 67-76. 

Bibliografía complementaria: 

Burke, Peter. 2004. Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge y 
Nueva York: Cambridge University Press. 
Chartier, Roger (ed.). 1994. La correspondance. Les Usages de la lettre au XIXe siècle. 
París : Fayard. 
Eisenstein, Elizabeth. 22005. The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge 
University Press, 1° ed. 1983.  
Gal, Susan y Kathryn Woolard (eds.). 2001. Languages and Publics. The Making of 
Authority, Manchester y Northampton MA, St. Jerome Publishing. 
Hurch, Bernhard. 2009. Bausteine zur Rekonstruktion eines Netzwerks I: Einleitung – 
Prolegomena. Grazer linguistische Studien, 72: 5-17. 
_____. 2018. Die Ware Buch und die Philologie. En: Wolfgang Asholt, Ursula Bähler, 
Bernhard Hurch, Henning Krauß & Kai Nonnenmacher (eds.). Engagement und 
Diversität. Frank-Rutger Hausmann zum 75. Geburtstag, 223-239. Múnich: AVM. 
Ogilvie, Brian. 2016. Correspondence Networks. En Brian Lightman (ed.): A Companion 
to the History of Science, 358-371. London: Blackwell.  
Pagel, Steve. 2021.  El árbol y las olas: Hugo Schuchardt ante la clasificación lingüística 
del siglo XIX. Revista argentina de historiografía lingüística XIII: 1, 69-87. 
https://www.rahl.ar/index.php/rahl/article/view/199. 
 

https://www.rahl.ar/index.php/rahl/article/view/199


 

Unidad 2: Los epistolarios de Rufino José Cuervo 

Contenido: 

Rufino José Cuervo y la posibilidad de una lingüística en español: recorrido del album 
corvum bogotano. Redes epistolares en América, Europa y entre ambos continentes. El 
entramado entre archivo epistolar, publicaciones científicas y prensa periódica en la 
consolidación de una firma autorizada para el español en el ámbito de las ciencias del 
lenguaje, así como en el del debate por el futuro de la lengua española. 
Lecturas 
Epistolarios editados de Rufino José Cuervo (ver bibliografía). 

Bibliografía obligatoria: 

Cuervo, Rufino José. 2004. El castellano en América. Polémica con Juan Valera. Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo. 
Cuervo, Rufino José. 2012. Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo. 
Del Valle, José. 2004. Lingüística histórica e historia cultural: notas sobre la polémica 
entre Rufino José Cuervo y Juan Valer”. En: José del Valle y Luis Gabriel-Stheeman (eds.). 
La batalla del idioma. La intelectualidad hispánica ante la lengua. Frankfurt: Vervuert, 
93-107. 
Ennis, Juan. 2017. La lengua al filo del siglo: las polémicas por el futuro del español de 
América en torno a 1900, Anuario de Glotopolítica, I, City University of New York-
Universidad Nacional de Tres de Febrero, editorial Cabiria, 197-228. 
Ennis, Juan y Stefan Pfänder. 2009. La unidad de la lengua y la irrupción de la lingüística: 
el caso Cuervo, Revista Argentina de Historiografía Lingüística I: 2, 175-193. 
http://rahl.com.ar/index.php/rahl/article/view/15. 
Jiménez Ángel, Andrés. 2013. Correspondencia y formación de redes intelectuales. Los 
epistolarios de Rufino José Cuervo, 1865-1882. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 
Menéndez Pidal, Ramón. 1945. La unidad del idioma. Castilla, la tradición, el idioma, 
169-215. Madrid: Espasa-Calpe. 
Pfänder, Stefan y Juan Ennis. 2015. Migración sin retorno, pero con devolución: Rufino 
José Cuervo, August Friedrich Pott y la muerte del español. Un estudio de caso a partir 
de una correspondencia y una polémica académicas. En: Gelz, Andreas y Marco T. 
Bosshard (eds.). Return Migration in Romance Cultures, Freiburg i. Br.: Rombach, 143-
179. 
Schütz, Günther. 1976. Epistolario de Rufino José Cuervo con filólogos de Alemania, 
Austria y Suiza y noticias de las demás relaciones de Cuervo con estos países y sus 
representantes (2 vols.), Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 
Tannenberg, Boris de. 1901. Silhouettes contemporaines. Rufino José Cuervo. Bulletin 
Hispanique 3, 107-112. 
Vallejo, Fernando. 2011. El cuervo blanco. Buenos Aires: Alfaguara. 
 
 

http://rahl.com.ar/index.php/rahl/article/view/15


Bibliografía complementaria: 

Deas, Malcolm. 1993. Del poder y la gramática. Y otros ensayos sobre historia, política y 
literatura colombianas. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
Guitarte, Guillermo. 1981. El origen del pensamiento de Rufino José Cuervo sobre la 
suerte del español de América, en: Logos Semantikos. Studia Linguistica in Honorem 
Eugenio Coseriu. Vol. I: Geschichte der Sprachphilosophie, ed. por Jürgen Trabant, Berlin-
New York, De Gruyter, 435-446.  
Pfänder, Stefan. 2006. „Sprache: Variation und Wandel – Die philologische 
Korrespondenz Rufino José Cuervo – August Friedrich Pott 1876“, en: Gertrud Bense/ 
Gerhard Meiser /Edeltraud Werner (Eds.). August Friedrich Pott. Beiträge der Halleschen 
Tagung anlässlich des zweihundertsten Geburtstages von August Friedrich Pott (1802-
1887), Frankfurt am Main, Peter Lang, 35-49. 
Ragucci, Rodolfo M. 1947. Rufino José Cuervo, en: Rufino José Cuervo. El castellano en 
América, Buenos Aires: El Ateneo, pp. 13-28. 
Rama, Ángel. 1984. La ciudad letrada, Montevideo, Arca. 
Rama, Ángel. 1985. Las máscaras democráticas del modernismo. Montevideo: 
Fundación Internacional Ángel Rama. 
Julio Ramos. 1989. Desencuentros de la modernidad en América Latina, México 1989. 
Romero, Mario. 1998. Epistolario de Ezequiel Uricoechea con Juan María Gutiérrez, 
varios colombianos y August Friedrich Pott, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1998. 
_____. 2004. Prólogo, en: Cuervo, Rufino José. El castellano en América. Polémica con 
Juan Valera, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 15-22. 
Salto, Graciela. 2008. Entre Bogotá y Buenos Aires: debates sobre los usos literarios de 
la lengua popular. El vendaval de lo nuevo, ed. por Miguel Dalmaroni y Gloria Chicote, 
23-36. Rosario: Beatriz Viterbo. 
Sánchez García, Remedios. 2004. Controversias sobre la situación de la lengua española 
a finales del siglo XIX. Valera frente a Cuervo. Variaciones sobre la enseñanza de la 
lengua: actas de las IX Jornadas sobre la Enseñanza de la Lengua Española, ed. por Juan 
Antonio Moya Corral y María Isabel Montoya Ramírez. 349-357. Granada: Universidad 
de Granada. [Disponible en Internet: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/vlr/12694965524505940876435
/p0000001.htm#I_0_. Consultado el 21/10/2009.] 
Valencia, Norman. 2012. Nota preliminar, en Cuervo, Rufino José. Apuntaciones críticas 
sobre el lenguaje bogotano, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, ix-xxii. 
Valencia, Norman. 2012. Gramática y poder en Colombia: el caso de Rufino José Cuervo, 
Itinerarios 15, 67-82. 

Unidad 3: Rodolfo Lenz entre dos continentes 

Contenido: 

Un lingüista en el sur de América: la circulación del conocimiento y la construcción de 
redes desde el Chile de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Formación romanística y 
motivos de su llegada a Chile a finales del siglo XIX. La apertura de un campo de 
investigación novedoso, rico y conflictivo. El sostén de la comunicación científica con 
Europa y la construcción de redes con colegas alemanes en el continente. Los 
epistolarios con Hugo Schuchardt y Robert Lehmann-Nitsche. 
 



Lecturas 
Correspondencia entre Rudolf Lenz y Hugo Schuchardt (Fondo Lenz, UMCE, Santiago y 
Archivo Schuchardt, Graz); correspondencia entre Lenz y Robert Lehmann-Nitsche 
(Fondo Lenz/UMCE y Legado Lehmann-Nitsche, Instituto Iberoamericano, Berlín); 
correspondencia entre Lenz y Franz Boas (Fondo Lenz/UMCE y Franz Boas Papers, 
American Philosophical Society). 

Bibliografía obligatoria: 

Caimari, Lila. 2021. La carta y el paquete. Travesías de la palabra escrita entre Argentina 
y Chile a fines del siglo XIX. ACHSC, 48, 2, 177-208. 
Carreras, Sandra. 2011. Los científicos alemanes en la Argentina: identidades y formas 
de organización, en: Chicote, Gloria / Göbel, Barbara (eds.): Ideas viajeras y sus objetos: 
El intercambio científico entre Alemania y América austral, Frankfurt: Vervuert, 17-28. 
Dannemann, Manuel. 2000-2001. Vida y obra de Rodolfo Lenz, en: Boletín de Filología 
de la Universidad de Chile XXXVIII, 331-339. 
Ennis, Juan. 2020. Intelectuales alemanes en la América remota: observaciones sobre la 
correspondencia entre Rudolf Lenz y Robert Lehmann-Nitsche (1898-1928). Revista 
Internacional de Lingüística Iberoamericana. Frankfurt: Vervuert. 18: 35. 15-30. 
Ennis J. y Soltmann, Claudio. 2021. Comunicación epistolar y colaboración científica 
entre especialistas alemanes en Sudamérica a fines del siglo XIX. Un estudio de la 
correspondencia entre Rodolfo Lenz y Robert Lehmann-Nitsche. Romanistisches 
Jahrbuch, 72, 311-338. 
Ennis Juan y Soltmann, C. (eds.). 2022. Epistolario. Rudolf Lenz – Robert Lehmann-
Nitsche (1897-1928). La Plata – Berlín – Santiago: Ediciones de la FaHCE – 
Iberoamerikanisches Institut – UMCE. 
Göbel, Barbara. 2011. Ideas, prácticas y objetos que viajan: el aporte de científicos 
alemanes al desarrollo de las ciencias antropológicas en América austral, en: Chicote, 
Gloria / Göbel, Barbara (eds.): Ideas viajeras y sus objetos. El intercambio científico entre 
Alemania y América Austral, Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 193-
207. 
Moreira de Sousa, S. y Mücke, Johannes. 2020. De Santiago de Chile a Graz, Austria: la 
correspondencia entre Rodolfo Lenz y Hugo Schuchardt. Boletín de Filología, 55, 2, 205-
252.  
Rabanales, Ambrosio. 2002. Rodolfo Lenz, en: Onomazein nº 7, 161-181. 
Rojas, Darío / Ennis, Juan (eds.). 2020. Rodolfo Lenz: un vector glotopolítico en un país 
en modernización. Sección monográfica en: Boletín de Filología LV/2, 9-282. 
Soltmann, Claudio. 2020. Rodolfo Lenz y Robert Lehmann-Nitsche. Una cooperación 
intelectual en los estudios de lenguaje popular americano (1898–1912), en: Boletín de 
Filología 55/2, pp. 253–282. 
Velleman, Barry. 2008. La imagen y los ecos del lingüista profesional: la correspondencia 
de Rodolfo Lenz. RLA: Revista de Lingüística teórica y aplicada 46: 1. 11-28. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48832008000100002 

Bibliografía complementaria: 

Bachmann, Iris. 2007. Negertaaltje or Volkstaal: The Papiamentu Language at the 
Crossroads of Philology, Folklore and Anthropology. Indiana, 24, 87-105. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48832008000100002


Ballestero, Diego. 2013. Los espacios de la antropología en la obra de Robert Lehmann-
Nitsche, 1894-1938. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Naturales. La Plata: 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (2 tomos). 
Ballestero, Diego. 2018. Un exhaustivo documentador de la historia del hombre: Vida y 
obra de Robert Lehmann‑Nitsche. Bérose – Encyclopédie internationale des histoires de 
l’anthropologie. Recuperado de: http://www.berose.fr/article1307.html?lang=fr. 
Ballestero, Diego. 2019. Savages at the End of the World. Robert Lehmann-Nitsche and 
his Studies of the Indigenous Peoples of Patagonia, 1898-1919. Revista de Antropologia, 
62, 114-139. Recuperado de: https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/157034. 
Ballestero, Diego y M. Sardi. 2016. Enseñanza de la antropología física en la Argentina 
de comienzos de siglo XX. Robert Lehmann-Nitsche y la formación de discípulos. Revista 
del Museo de antropología, 9, 1, 107-120. 
Barros Arana, Diego y Rodolfo Lenz. 1893. La lingüística americana. Su historia i su 
estado actual. Anales de la Universidad de Chile. Separata. Santiago: Imprenta 
Cervantes. 
Bernaschina, Vicente. 2013. Rodolfo Lenz, 150 años en disputa con el imperio de la 
lengua. Universum, 28, 2, 117-138. 
Bernaschina, Vicente. 2016. Rodolfo Lenz: hacia una filología crítica americana. En: 
Ugalde, S. y Ette O. (eds.). Políticas y estrategias de la crítica: ideología, historia y actores 
de los estudios literarios (pp. 119-137). Madrid y Fráncfort: Iberoamericana/Vervuert. 
Cáceres, Valentina, José Miguel Ortiz y Darío Rojas. 2020. El Diccionario etimológico de 
Rodolfo Lenz (1905-1910): una aproximación glotopolítica. Boletín de Filología, 55, 1, 13-
49. 
Concha Ferreccio, Pablo. 2019. Trasplantes del espíritu: folclor y lengua nacional en 
Rodolfo Lenz. Boletín de Filología, 54, 1, 119-151. 
Dannemann, Manuel. 2000-2001. Vida y obra de Rodolfo Lenz. Boletín de Filología, 
XXXVIII, 331-339. 
Domínguez, Luisa y Guillermo Toscano y García. 2017. La gestión de Lehmann-Nitsche 
en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires (1926). Revista Argentina 
de Historiografía Lingüística, IX, 2, 79-96. 
Ennis, Juan. 2012. Rudolf Lenz en la encrucijada criolla. Signo & Seña, 22, 181-214. 
Escudero, Alfonso M. 1963. Rodolfo Lenz. Thesaurus, 18, 2, 445-484. 
Ledezma, Ana María y Cornejo, Tomás. 2019. Diálogo de intérpretes: intercambio de 
cartas y objetos. Sobre la cultura popular a inicios del siglo XX en Chile. Meridional 13: 
179-196. https://meridional.uchile.cl/index.php/MRD/article/view/54422. 
Pavez Ojeda, Jorge. 2015. Laboratorios etnográficos. Los archivos de la antropología en 
Chile (1880-1980). Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 
Payàs, Gertrudis, Cristian Spencer, Antonieta Contreras y Gabriel Rammsy. 2019. 
Historia, producción y continuidad de la Sociedad de Folklore Chileno (1909-2008). 
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Unidad 4: Menéndez Pidal, el Instituto de Filología y las polémicas en 
torno a la institucionalización de la lingüística en el país. 

Contenido: 

Políticas del hispanismo en España e Hispanoamérica. La institucionalización de los 
estudios lingüísticos en la Argentina: el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos 
Aires. Problemas de campo: agentes y periferia: la correspondencia de Ramón 
Menéndez Pidal, Américo Castro, Amado Alonso y Arturo Costa Álvarez. Cómo ser 
filólogo, judío y comunista y no morir en el intento: el epistolario entre Amado Alonso y 
Ángel Rosenblat. 
 
Lecturas 
 
Correspondencia entre Ramón Menéndez Pidal y Américo Castro (archivo Menéndez 
Pidal/Madrid); entre Menéndez Pidal y Amado Alonso (archivos Menéndez Pidal/Madrid 
y Amado Alonso/Harvard); entre Américo Castro y Arturo Costa Álvarez (Archivo Arturo 
Costa Álvarez/La Plata); y entre Amado Alonso y Ángel Rosenblat (archivo Amado 
Alonso/Harvard). 
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Borges 30: 3–42. 
_____. 2010b. Disputas de origen: Américo Castro y la institucionalización de la filología 
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Modalidad de cursada (especifique aquí modo en que se desarrollarán las 
clases) 

 
Las clases se dictarán de manera presencial.  

Formas de evaluación 

 
Se evaluará tanto la participación y el compromiso en el desarrollo del seminario como 
la realización de un trabajo escrito final. En el transcurso del seminario, así como en los 
horarios de consulta que se establezcan posteriormente, los alumnos podrán plantear y 
discutir con el docente el tema y posibilidades de desarrollo de los respectivos trabajos.  

Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Es requisito para la aprobación del curso cumplir con la asistencia al 75% de las clases y 
la participación activa en las mismas, así como el desarrollo posterior de un trabajo 
escrito de entre 10 y 20 páginas de extensión. 


