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Programas ITALIANÍSTICA 2023 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
DEPARTAMENTO DE ITALIANÍSTICA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
 
NOMBRE DEL SEMINARIO 
Los mitos sobre Leonardo da Vinci y Galileo Galilei. Una nueva interpretación 
 
PROFESOR/A TITULAR  
Lic. Maíra Pouey Bragos 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL SEMINARIO 
El presente seminario no requiere contenidos previos. 
 
CARGA HORARIA:  30hs 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO:  miércoles de 16hs. – 18.30hs. 
Horas semanales diacrónicas: 3hs. 
 
FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN: 06 de septiembre – 01 de noviembre 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
Valorar la importancia del estudio filosófico, historiográfico y cultural del Renacimiento 
italiano.  
Apreciar la importancia que han tenido los distintos estudios interdisciplinares sobre el 
Renacimiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Adquirir las herramientas teóricas y la información sobre el contexto histórico que se 
requieren para poder encarar la lectura de textos fundamentales presentados en el programa.  
Conocer cuáles son los principales problemas que inquietan a los estudiosos contemporáneos 
que se ocupan de reflexionar sobre ello.  
Adiestrarse en la formulación rigurosa y la evaluación de los argumentos vinculados con la 
temática del seminario. 
Acceder a las fuentes de Leonardo da Vinci y de Galileo Galilei. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA  
La presente propuesta surge del Departamento de Italianística de la Facultad de Humanidades 
y Artes (FHyA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), espacio que propicia y acoge 
proyectos y actividades académicas vinculados a la lengua y la cultura italianas, para brindar 
una oferta de diversos seminarios, cátedras abiertas y talleres para todas las carreras de grado 
y posgrado de la UNR, así como para la comunidad en general, cuando sea posible. 
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El punto de partida considera que toda formación profesional involucra una matriz de 
producción de subjetividad subyacente al perfil profesional al que aspira cada Casa de 
Estudios, a través de la delimitación de sus incumbencias.  
En el mismo sentido, toda matriz institucional opera desde una perspectiva política e 
ideológica respecto de la consideración de “lo extranjero” y “lo propio”, que en la mayoría de 
los casos resulta funcional a las posiciones de poder hegemónicas tanto interna como 
externamente.  
En este sentido, este Seminario busca generar cambios en la manera de pensar dichas 
categorías, como una estrategia para problematizar los mecanismos de producción de 
subjetividad, apostando a la actualización de los marcos teóricos, en pos de formar a 
profesionales críticos, vinculados con la realidad/producción de conocimiento en el ámbito 
académico italiano. 
El objetivo del seminario es proporcionar herramientas de análisis tanto historiográficas como 
filosóficas sobre las figuras de Leonardo da Vinci y Galileo Galilei para desmitificar ciertas 
atribuciones que se le han dado a estas figuras a lo largo de historia, en particular, sobre 
adelantos científicos o considerarlos los precursores de la ciencia moderna. Para ello, se 
presentará en primera instancia distintos enfoques e interpretaciones sobre el Renacimiento. 
Esta primera etapa servirá de base teórica y metodológica para las dos siguientes unidades 
sobre la indagación acerca de los pensadores mencionados. 
El presente seminario no cuenta con cupo de inscriptos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: Renacimiento y revolución 
Aspectos y formas del Renacimiento Italiano. El problema de la definición del Renacimiento(s) 
en la filosofía y en el arte. El acceso al conocimiento e interpretaciones sobre la revolución 
científica. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I 
Beltrán, M. (1995). Revolución científica, Renacimiento e historia de la ciencia. Madrid: Siglo 
XXI. Capítulo 2: A la búsqueda del Renacimiento científico, pp. 51-78. 
Garin, E. (1986). El renacimiento italiano. Barcelona: Ariel. Capítulo 5: El mundo de los 
hombres, pp. 99-140. 
Ginzgburg, C. (2013). Mitos, emblemas e indicios. Buenos Aires: Prometeo. Capítulo 3: Lo alto 
y lo bajo, pp. 127-146. 
Panofsky, E. (2006). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid: Alianza. 
Capítulo 1: Renacimiento: ¿autodefinición o autoengaño?, pp. 31-81. 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I 
Burckhardt, J. (2014). La cultura del Renacimiento en Italia. Buenos Aires: Losada. 
Koyré, A. (1999). Del mundo cerrado al universo infinito. Madrid: Siglo XXI. 
Kuhn, T. S. (2007). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE. 
Mondolfo, R. (1968). Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento. Buenos Aires: Losada 
Lamanna, P. (1960). Historia de la filosofía: el pensamiento en la Edad Media y el 
Renacimiento. Buenos Aires: Hachette. 
Rossi, P. (2009). I filosofi e le macchine 1400-1700. Milán: Feltrinelli. 
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Shapin, S. (2000). La revolución científica. Una interpretación alternativa. Barcelona: Paidós. 
Warburg, A. (2014). La pervivencia de las imágenes. Buenos Aires: Miluno, 2014. 
 
UNIDAD II: Leonardo da Vinci  
Los códices vincianos: temas y problemas. Las interpretaciones sobre la figura de Leonardo. 
Mitos sobre Leonardo: genio universal y precursor de la ciencia moderna, descubrimientos y 
adelantos científicos. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II 
da Vinci, L. (2011). Cuadernos de arte, literatura y ciencia. Buenos Aires: Colihue. Volumen II. 
Selección de fragmentos. 
Garin, E. (1982). Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano. Madrid: Taurus. Capítulo 3: La 
cultura florentina en la época de Leonardo, pp. 71-94. 
Pedretti, C. y Cianchi, M. (1995). Leonardo. I codici. Florencia: Giunti. 
Vecce, C. (2017). La biblioteca perduta. I libri di Leonardo. Roma: Salerno. Capítulo 1: Bribidi di 
delizia, pp. 15-20. Capítulo 4: Libri di Stelle, pp. 41-55. 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II 
Valéry, P. (1996). Escritos sobre Leonardo da Vinci. Madrid: Visor. 
Botazzi, F. (1941). La mente e l’opera di Leonardo da Vinci. Vaticano: Pontificia Academia 
Scientiarum. 
Jaspers, K. (1956). Leonardo como filósofo. Buenos Aires: Sur. 
Vecce, C. (2002). Leonardo. Roma: Salerno.  
Kemp, M (2006). Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man. Nueva York: 
Oxford University Press. 
 
 
UNIDAD III: Galileo Galilei  
Obra galileana: temas y problemas. Las interpretaciones sobre el caso Galileo. Mitos sobre 
Galileo: la frese atribuida a Galileo “eppur si muove”, experimentos en la torre de Pisa.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III 
Biagioli, M. (2008). Galileo Cortesano. Buenos Aires: Katz. Capítulo 1: La autoconstrucción de 
Galileo, pp. 22-134. 
Bucciantini, M. (2023). In un altro mondo. Milán: il Saggiatore. Primera Parte: Galileo, 
l’invenzione di un nuovo mondo. Apartado 2: la distruzione di un mondo perfetto, pp. 34-59.  
Galilei, G. (2011). Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo Ptolemaico y 
Copernicano. Madrid: Alianza. Primera Jornada, pp. 33-94. 
Garin, E. (1982). Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano. Madrid: Taurus. Capítulo 5: 
Galileo y la cultura de su época, pp. 115-146. 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III 
(ed.) Montesinos, J.  y Solís Santos, C. (2001). Largo Campo di Filosofare Eurosymposium 
Galileo. La Orotava: Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. 
Artigas, M y Shea, W. (2009). El caso Galileo. Mito y realidad. Madrid: Encuentro.  
Beltrán Marí, A. (2006). Talento y Poder. Pamplona: Laetoli. 
Drake, S. (1991). Galileo. Madrid: Alianza. 
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Feyerabend, P. (1993). Contra el método. Barcelona: Planeta. 
Finocchiaro, M. (1989). The Galileo Affair: A Documentary History. Los Angeles: University of 
California Press.  
Galilei, G. (2007). La gaceta sideral. Conversaciones con el mensajero sideral. Madrid: Alianza. 
Koyré, A. (1988). Estudios galileanos. México: Siglo XXI. 
Kuhn, T. S. (1978). La revolución copernicana. Madrid: Orbis. 
  
FUENTES PRIMARIAS: 
Fuentes primarias de Leonardo da Vinci: 
DA VINCI, L. Cuadernos de notas: 
 (2013). Tratado de la pintura. Buenos Aires: Losada, 2013. 
 (2011). Cuadernos de arte, literatura y ciencia. Buenos Aires: Colihue, v. 2. 
 (2006). The Complete Notebooks of Leonardo da Vinci. Formato digital: D&C. 
 (1980). The notebooks of Leonardo da Vinci. Nueva York: Oxford University Press. 
 (1974). Scritti letterari di Leonardo da Vinci. Milán: Letteratura italiana Einaudi. 
 (1910). Les manuscrits de Léonard de Vinci : les 14 manuscrits de L’institut de France. 
París: Sansot. 
 (1905). Scelta di scritti vinciani. Arpino: Società edritice Dante Alighieri. 
 (1883). The literary Works of Leonardo da Vinci. Londres: S. Low, Marston, Searle & 
Revington, v. 1 y 2. 
 (1784). El Tratado de la Pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el 
mismo arte escribió Leon Bautista Alberti. Madrid: Imprenta Real. 
 
Manuscritos digitalizados: 
http://leonardo.bne.es/index.html 
http://www.bl.uk/manuscripts/ 
http://www.leonardodigitale.com/ 
 
Fuentes primarias de Galileo Galilei: 
Obras:  
 (2007). La gaceta sideral. Conversaciones con el mensajero sideral. Madrid: Alianza. 
 (2011). Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo Ptolemaico y Copernicano. 
Madrid: Alianza.  
 (1981). El Ensayador. Buenos Aires: Aguilar.  
 (1976). Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre las dos nuevas ciencias. 
Madrid: Editora Nacional.  
 (1890-1909). Le Opere di Galileo Galilei. 12 vol. Firenze: Tipografia di G. Barbera. 
 
Manuscritos y fuentes digitalizados: 
https://bibdig.museogalileo.it/tecanew/opera?bid=18001&seq=1  
https://teca.bncf.firenze.sbn.it/manos/browse.jsp?idF=15 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Filosofía e Historia: Renacimiento y Modernidad Temprana 
Burckhardt, J. (2014). La cultura del Renacimiento en Italia. Buenos Aires: Losada. 
Burke, P. (2016). El sentido del pasado en el Renacimiento. Madrid: Akal. 
Cassirer, E.  
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 (2005). Las ciencias de la cultura. México: FCE. 
 (1986). El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia moderna. México: 
FCE, v. 1. 
 (1951). Individuo y cosmos en filosofía del Renacimiento. Buenos Aires: Emecé. 
Garin, E.  
 (2012). La cultura del Rinascimento. Milán: il Saggiatore. 
 (1986). El renacimiento italiano. Barcelona: Ariel. 
 (1984). La revolución cultural del Renacimiento. Barcelona: Crítica. 
Ginzburg, C. (2013). Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia. Buenos Aires: 
Prometeo Libros. 
Koyré, A.  
 (1999). Del mundo cerrado al universo infinito. Madrid: Siglo XXI. 
 (1988). Estudios galileanos. México: Siglo XXI. 
Latour, B.  
 (2017). Lecciones de sociología. Barcelona: Arpa. 
 (2013). Investigación sobe los modos de existencia. Buenos Aires: Paidós. 
 (2010). Cogitamus. Seis Cartas sobre las humanidades científicas. Barcelona: Paidós. 
 (2008). Reensamblar lo social. Buenos Aires: Manantial. 
 (2007). Nunca fuimos modernos. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Panofsky, E. (2006). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid: Alianza. 
Park, K. y Daston, L (Eds.). (2006). The Cambridge History of Science. Early Modern Science. 
Nueva York: Cambridge University Press, v. 3. 
Rorty, R., Schneewind, J. B. y Skinner, Q. (Comp.). (1990), La filosofía en la historia. Ensayos de 
historiografía de la filosofía. Barcelona: Paidós. 
Rossi, P.  
 (2009). I filosofi e le macchine 1400-1700. Milán: Feltrinelli. 
 (Ed.). (2006). Storia della scienza. La rivoluzione scientifica: dal Rinascimento a 
Newton. Roma: L’Espresso. 
 (1997). La nascita della scienza moderna in Europa. Bari: Laterza. 
Russo, L. (1997). La revoluzione dimenticata. Milán: Feltrinelli. 
Schmitt, C. B. (Ed.). (2007). The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Nueva York: 
Cambridge University Press. 
Shapin, S.  
 (2008). The scientific life: a moral history of a late modern vocation. Chicago: 
University of Chicago Press. 
 (2000). La revolución científica. Una interpretación alternativa. Barcelona: Paidós. 
Shapin, S. y Lawrence, C. (1998). Science incarnate: historical embodiments of natural 
knowledge. Chicago: University of Chicago Press. 
Shapin, S. y Schaffer, S. (2005). El Leviathan y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y la vida 
experimental. Bernal: Universidad de Quilmes. 
Smith, P. H. (2009). Science on the Move: Recent Trends in the History of Early Modern 
Science. Revista: Renaissance Quarterly. University of Chicago Press: Renaissance Society of 
America, v. 62, n. 2. 
Warburg, A.  
 (2014). La pervivencia de las imágenes. Buenos Aires: Miluno, 2014. 
 (2005). El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del 
Renacimiento europeo. Madrid: Alianza. 
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Bibliografía general: 
Asín, F. (1997). Astronomía. Madrid: Paraninfo. 
Azzolini, M. (2013). The Duke and the Stars. Astrology and politics in Renaissance Milan. 
Cambridge: Harvard University Press. 
Biagioli, M. (2006). Galileo courtier. The practice of science in the culture of absolutism. 
Chicago: University of Chicago Press. 
Barton, T. (1994). Ancient Astrology. New York: Routledge. 
Bressan, P. (2008). Los colores de la luna. Cómo vemos y por qué. Barcelona: Ariel. 
Cantoni, V., Marchis, V. y Rovida, E. (Eds.). (2014). Storia della meccanica. Pavia: Pavia 
University Press. 
Capecchi, D. (2018). The Path to Post-Galilean Epistemology. Reinterpreting the Birth of 
Modern Science. Formato digital: Springer. 
Carone, G. R. (2005). Plato’s Cosmology and its Ethical Dimensions. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Cochrane, E. (1976). Science and Humanism in the Italian Renaissance. Revista: The American 
Historical Review. Oxford University Press: American Historical Association, v. 81, n. 5. 
Cohen, B. (1989). El nacimiento de la nueva física. Madrid: Alianza. 
Cornelius, G. (1999). Manual del cielo y sus mitos. Madrid: Blume. 
Dreyer, J. L. E. (1958). A History of Astronomy from Thales to Kepler. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Feyerabend, P. (1993). Contra el método. Barcelona: Planeta. 
Grafton, A. (1999). Cardano's Cosmos: The Worlds and Works of a Renaissance Astrologer. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
Grant, E. (1994). Planets, Stars and Orbs: The Medieval Cosmos, 1200-1687. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
Kemp, M. (2015). El arte en la Historia. Madrid: Turner. 
Kline, M.  
 (2012). Matemáticas para los estudiantes de humanidades. México: FCE.  
 (1992). El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros días. Madrid: Alianza. 
Kuhn, T. S.  
 (1978). La revolución copernicana. Madrid: Orbis. 
 (2007). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE. 
Lamanna, P. (1960). Historia de la filosofía: el pensamiento en la Edad Media y el 
Renacimiento. Buenos Aires: Hachette. 
Levinas, L. (2006). Las imágenes del universo. Una historia de las ideas del cosmos. Buenos 
Aires: Siglo XXI. 
Lindberg, D. & Shank, M. H. (Eds.). (2015). The Cambridge History of Science. Medieval 
Science. Nueva York: Cambridge University Press, v. 2. 
Moxey, K. (2013). Visual Time. The Image in History. Londres: Duke University Press. 
Moyer, A. (1999). The Astronomers’ Game: Astrology and University Culture in the Fifteenth 
and Sixteenth Centuries. Revista: Early Science and Medicine. Formato digital: Brill, v. 4, n. 3. 
Sarton, G. (1965). Seis Alas. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires. 
TANTON, R. y CURTIS W. (1989). Planetary Astronomy from the Renaissance to the rise of 
Astrophysics, Cambridge: Cambridge University Press. 
Tester, S. J. (1987).  A History of Western Astrology. Woodbridge, Suffolk, U.K.: Boydell. 
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Vernet, J. (1974). Astrología y Astronomía en el Renacimiento. La revolución copernicana. 
Barcelona: Ariel. 
Zambelli, P. (Ed). (1986). "Astrologi Hallucinati": Stars and the End of the World in Luther's 
Time. New York: de Gruyter. 
 
RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 
La modalidad que se prevé para la evaluación final del Seminario es la de PROMOCIÓN 
DIRECTA SIN EXAMEN FINAL. 
Para conseguirla, el/la estudiante deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

a. Asistir a un mínimo del 75% de las clases. 
b. Participar activamente en las mismas. Se asignarán breves exposiciones sobre la 

bibliografía obligatoria y ampliatoria de las Unidades del presente programa. 
c. Participar en el coloquio individual/grupal que se organizará como instancia evaluativa 

final. El coloquio consistirá en la exposición crítica de alguna interpretación de 
Leonardo da Vinci y/o Galileo Galilei. Los hablantes nativos de Italia pueden rendir en 
italiano. 

No se admite la condición de estudiante libre para su aprobación. 
 
Lugar, fecha, FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE TITULAR 
 
 
 
 
Rosario, 25 de junio de 2023 Lic. Maíra Pouey Bragos 


