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Revista de Estudios Histórico Jurldic¡s

[Sección Hiloria del Derecho]
XVI (Valparalso, Chile, 1995)

IJN SIGLO DE HISTORIA DEL DERECHO
EN LA IJNTVERSIDADNACIONAL DE CORDOBA

I. ADVERTENCIA PR¡I.IIm¡AR

La Historia del Derecho regisha ya en la Universidad Nacional de Córdoba un
siglo de cultivo.l

A lo largo de este tiempo, diversos profesores impafieron desde las ¿ulas la
diaria enseñanza de los contenidos de los programas de estudio bajo sus particu-
lares enfoques.

Con ricos matices, que reflejan las tendencias de las epocas, la Historia del
Derecho nansitó, desde los iniciales progr¿rmas de la materia. tur fecundo cami-
no, a lo largo del cual se fue perfilando la identidad de la disciplina.

Los primeros progr¿mas con contenido histórico, incorporados a los planes
de estudio de la Carrera de Derecho en la Unive¡sidad Nacionat de Córdoba,
identificados como R€vista de la Historia, conespondientes a los años 1895 y
1898, elabo¡ados por los profesores Ponciano Viyanco y Juan Carlos pitt, el
segundo quizá con r¡n mayor grado de elaboración teórica, constituyen ñmda-
mentalmente una planiñcación de enseñanza de historia general, con especial
énfasis en los temas de historia política.

No obstante prima¡ esta coloratura, el desarrolló aislado de algrmas bolillas
insistió en el análisis de algunos temas de historia jurídica, pero el tratamiento
impuesto a los mismos se i¡sertó en las ca¡acterísticas ya descritas.

Fue Tomás Miguel Argañaraz quien en 1907 imprirnió el definitivo rumbo a
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I Esta investigación, que e3 parte de u¡ t¡abajo mayor sobre la historia d€ la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacio¡al de Córdoba a t avés d€ la histo-
ria de sus cáted¡as, se ha ¡ealizado compüsando los fondos doq¡m€ntales eistentes en el
A¡chivo d€ la Faq¡ltad m€ftcionada y eri el propio A¡chivo de la Universidad, y tambiár
es fruto. de busque.das y €nt¡evistas personales a descendientes de aquellos' primeros
carcdrálic¡s. quienes. el algrmos casos, nos pennitieron acceder a sus papeles y archivos
particulares para reconst¡ui¡ aspectos desconocidos o poco conocirlos di ios miimos.
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nuestros estudios, al deñnir el concepto científico de la Historia del Derecho y
señalar, dentro del estudio de las instituciones del mundo antiguo. medieval.
modemo y contemporáneo, los estadios más significativos de la evolución his-
tórica del derecho.

Se inició asimismo, con el Programa de Historia del Derecho, el esn¡dio del
derecho por ramas o especialidades, incluyéndose la historia política y jurídica
indiana y patria, en sus aspectos más sobresalientes.

En el programa de 1914, la evolución del derecho anterior a la España visi-
gótica se redujo a una breve síntesis, intensificándose la historia colonial y
nacional con especial dedicación al movimiento codificador argentino..

Desde 1920, con el programa de la materia dis€ñado por el doctor Hipólito
Montagné, se excluyeron de su contenido el análisis de la evolución juridica del
murido antiguo y los contenidos de derecho romano. El estudio de la disciplina
come¡zó ahora con el mundo visigodo.

Dr¡rante los años siguientes, los programas mantuvieron un perfil parecido,
con el agregado de las bolillas correspondientes al estudio del concepto de la
historia, y de la historia jurldica, contenido y alcances de arnbas disciplinas e
historia de la historiografia jrnídica, que irnpusieron los doctores Risardo Smith
y Donato Latella Frías. Pese a.l avance metodológico que la novedad irnportaba,
todos estos programas le otorgaron una excesiva extensión a los derechos canó-
nico, cast€llano e indiano, con mengua del derecho nacional. a pesar de presen-
tarse ya como programas de "Historia del Derecho Argentino", situación que se
mantuvo prácticamente hasta 1962, epoca en que el prograna logra un equil!
brio, estudiando tanto el derecho castellano como el indiano y el patrio.

Du-d¡te el período invesigado, estuvieron ügentes en la Facultad de Dere-
cho y Cicncias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba veinte progra-
mas aprobados por zu Consejo Directivo, con excepción de la época de vigencia
del Plan regulado por la Ordcnanza 297153, que se mantuvo hasta 1956, en que
fue suprimido del Plan de Estudios nuestra asigtatr¡ra, para ser reemplazada por
Historia Constitucional-

La nueva materia. con rm nuevo pfogr:rma, elaborado por su profesor titular,
el doctor Horacio Seghesso en 1953, privilegiaba el estudio de la evolución
constitucional, con breves desanollos atinentes al Derecho indiano. Seis, de las
diecisiete bolillas que componían el programa del doctor Seghesso, estaban
dedicadas al estudio de la docrina políüca del pañido gobemanre.

Hemos iniciado la investigación en 1894, por ser ésre el año en que la
materia "Revista de la Historia', antecedente de nuestra disciplina, se incluyó
por primera vez en los planes de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Finaliza en 1985, porque fue aquí cuando una etapa en la historia de nuestra
cátedra concluyó definitivamente, con el cierre del Cenüo de lnvestigaciones de
Historia del Derecho, que disprso la Ord entna 2185 y el alejamiento del profe-
sor Emérito doctor Robefo L Peña de la ü¡¡laridad de la Cátedra por rerirmcia
efectuada el 14 de abril de 1986.



I
l

MARCETA AspE[ DE YANZI FERREnA / RAMoN PEDRo YANzt FERREnA ló9

II. LA ENSEÑANZA DE LA [üsToRIA DEL DERECHo
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

El 7 de jmio de 1894, el senador Felipe Yofre se dirigía al señor Rector de la
Universidad de Córdoba, a la sazón Telasco Castellanos, inforinándole que en la
sesión del Senado del día de la fecha, por moción del suscrito, y tras la lectura
del despacho de comisión que él mismo había elaborado se había: ...cor¡si-
derando y sancionado el decreto del P.E. creando en esa Universidad Ia
cátedra de Historia del Derecho y Filosofia que Uds., tanto me recomenda-
ron...2

El sueldo asignado para los catedráticos de ambas disciplinas alcanzaba el
tope de 400 pesos.

Fue así como, en el plan de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que el Consejo aprobó, en la
sesión académica de 15 de noviembre de 1895, se contemplaba la enseñanza de
la "Revista de la Historia" en su primer año, junto a introducción al Esnrdio del
Derecho, Filosoffa y Literatr¡ra General,

Meses más ta¡de, este plan volüó a ser reformado . El 29 de abril de 1896,
el Consejo de la Facultad intodujo nuevas materias que modificaban la distribu-
ción de las disciplinas. No obstante ello, ,'Revista de la Historia,, continuaba
dictindose en primer año, donde la integración de las asignanras no había sido
alterada en modo alguno.

En la sesión del Consejo Superior de la Universidad celebrada el 17 de
junio de 1896, dicho plan fue aprobado con todas las modificaciones propuestas
por la Facultad.

El 30 de mayo de 1894 la Facultad de Derecho enviaba al Rectorado de la
Universidad las respectivas temas para la designación de los finrlares, en las
materias de Filosoffa y Revista de la Historia.

En lo relativo a esta ultima, la tema estaba integrada por los profesores
Ponciano Vivanco, Nicolás Garzón Maceda y Demetrio B. perelra.

Dieciocho días más tarde, la Universidad elegía como catedráticos a aque-
llos profesores cuyos nombres encabezaban las temas.

En "Revista de la Historia", la designación ¡ecayó, pues, sobre ponciano
Vivanco.

l. Ponciano Yivanco. Su vida. Su obra

Ponciano Vivanco nació el 9 de agosto de 1865 en la ciudad de Bell Ville, pro-
vincia de Córdoba. Sus primeros estudios los realizó en la ciudad de Córdoba,
egresando con el ütr¡lo de bachiller del Colegio Nacional de Montserrat; luego
ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, donde
se graduó de Abogado a los veintiún años de edad. Fue Diputado provincial,

2 El material docr¡mental que se cita en esta investigación procade, ñmdameritalmente
del A¡chivo lIistórico de la Facutt¡d de Derecho, que al nó encoírrarse catalogado ni
clasificado, inrpide la anotación de la data pertinente.
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Ministro de Hacienda y de Gobiemo en cuyos cargos realizó una proñrnda labor,
organizando las finanzas e introduciendo una serie de reformas en la enseñanza
de las escuelas, implantando el trabajo manual. Fue Diputado Nacional du¡ante
varios períodos a parti de 1896; ocupando du¡ante años sucesivos la Presiden-
cia de la Comisión de Presupuestos. En el año l90l fue llevado al Consejo
Nacional de Educación como vocal, accediendo más tarde a la presidencia del
Cuerpo, por fallecimiento del doctor José María Gutiérrez.

Fue ñrndador de las primeras escuelas nacionales en las P¡ovincias. En su
meritoria labor se destaca la creación de 1.586 escuelas nacionales en el período
1904-1906, la frmdación de numerosas bibliotecas populates, la construcción de
estadios y centros de educación fisica, la implantación en la Provincia de las
escuelas Láinez por Ley del 30 de septiembre de 1905, etc.

Siendo el presidente del Consejo Nacional de Educación, dispuso que fuera
izada diariamente y durante todo el período escolar en el ftente de tos edificios
donde fi¡ncionaba rma escuela, la bandera d,e la paúa para advertir al pueblo
que allí se realizaba la trascendenlql tqrea de la educación.

El doctor Vivanco impuso el sistema de los concursos universitarios como
un medio de estimular la labor de los profesores hacia el más elevado perfeccio-
namiento.

Participó activamente en la fundación de la Escuela de Archivistica y
Biblioteca. etc.

El docto¡ Vivanco formó parte del círculo de los hombres más ilustres y
calificados que rodearon al general Roca, distinguiéndose por su capacidad y
acción de hombre público y llegó hasta ser conside¡ado como un ministro sin
cartera en los gobiemos presidenciales del general Roca, del doctor José Evaris-
to Uriburu y del doctor Manuel Quintana. Fue profesor de la Facultad de De¡e-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en las cátedras
de: Derecho Civil, Economía Política y Revista de Ia Historia, siendo el primer
profesor universitario de Revista de la Historia en 1895, presentando su renuncia
el l8 de mayo de 1897. No dejó producción bibliográfica atinente a nuestra dis-
ciplina. Falleció el I I de enero de 1929.

Ponciano Vivanco se convilió, entonces, en el primer profesor de Revista
de la Historia.

Ejerció la titularidad de la Cátedra en estos primeros años con frecuentes
interrupciones.

En el uso de las licencias que la Facultad de Derecho le acordó el I de mayo
de 1896 fue re€mplazado, brevemente, por el doctor Juan Carlos pitt, a quien se
le encargó la cátedra el 6 de jrmio de 1896.

El 7 de diciembre de ese mismo año, retomó el doctor ponciano Vivanco a
sr¡s tareas de tin ar, pero otros compromisos lo llevaron nuevamente a abando-
nar la cátedra de Revista de la Hisloria y el propio territorio de la provincia.

El 30 de abril de 1896 era nuevamente encargado de la cátedra el docto¡
Juan Carlos Pitt. De estas alternativas, informaba el Ministro de Instrucción
Pública estar impuesto, el 8 de mayo de 1897.

Finalmente, el doctor Vivanco se alejó definitivamente de la Facultad. Su
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renrmcia fue presentada y elevada por la Facuttad de Derecho al Rectorado el l8
de mayo de 1897.

El 8 de julio de dicho afro el Ministerio de Justicia e I¡strucción hiblica
comunicaba haber designado en su reemplazo al doctor Juan Ca¡los pitt.

La tema, enüada entonces por el decano doctor Roque Funes el 16 de junio
de 1898 al Rectorado de la Universidad, estaba encabezada por el nombre del
doctor Pitt. La integraban y en tercer lugar, respectivamente, los doctores Ben-
jamín Otero Capdevila y Félix J. Molina.

El orden de prelación fue explicado entonces por el decano doctor Funes,
argumentándose: El doctor Pitt figura en primera línea en virtud del derecho
que Ie acuerda el art. 73 de los Esnntos {Jniversitafios y de haber reenpla-
zado al titular en el desempeño de la cátedra dúante dos años conseculivos.

2. Juan Carlos Pit. Su vida. Su obra

Juan Carlos Pitt nació en la ciudad de Córdoba el 26 de octub¡e de 1869. Hijo
de una distinguida familia, recuerda tr4artímez Paz, ,'su niñez transcr¡rrió en un
ambiente de refinada cr¡ltura social e intelectual". Su inclinación por los estudios
literarios despiefa tempranamente, en las páginas de Z oreley, rma fantasia poé-
tica escrita en su niñez.

Llevó a cabo sus estudios en el tradicional Colegio Nacional de Montserat,
obteniendo luego el tíhrlo de Doctor en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en 1891, cuando contaba ape-
nas con veintidós años.

Su Tesis Doctoral tifulada La ebriedad como factor de los delitos de sangre
en la Argentina ha sido juzgada uno de los pfimeros frttos de Ia enseñanza
positiva, científica del maestro Moyano Gacitúa, a quien tanto debe la cultura
intelectual de Córdoba, por haber iniciado a la juventud en los rumbos moder-
nos a tal extlemo, que su cátedra ha sido en nuestra (Jniversidad , por mucho
liempo, el único ventanal abierto hacía el mediodía, por donde la luz ha lle-
gado a iluminar algunas aulas sombrías.3

Los afanes de la üda pública atraparon al joven graduado con pronütud. El
periodismo, y luego la Fiscalía de Gobiemo y Tienas públicas, conocieron su
dedicación y sus afanes.

Pero su actiüdad en la políüca no lo apartó de la docencia, siendo desig-
nado Profesor de Revista de la Historia, el 6 de junio de 1896.

Desde la cátedra orientó la ensefianza de la Historia del Derecho con rma
cierta vertiente filosófica, utilizando como textos básicos la Historia de la
Humanidad de Francisco Laurent y ¿¿ ¿ ey de la Vida de Emerson

Un discípulo distinguido lo recordaría así: Los que hemos tenido el honor
de ser discípulos de aquella cátedra, recordamos toda la ciencia y la pasión
que supo poner en sus enseñanzas y trasmitir a sus discípulos. La flosoJía de la

3 Enrique Menriwez PAz, Doctor Juan Cdrlos pitt, Córdoba, 24 de junio de IgI4, e\
Anales de la Facuhod de Derecho de Ia IIniversidad Nacional de Cidoba 2 (.l9l'), pp.
977 a 979.
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hislotia, un tanlo maltrecha ya, por las críticss de los sociólogos, adquirió para
nosolros nuevo inteús bajo la sugestión de la palabra profunda y sincera del
maeslro, y en lo lectura de prosa ardiente y revolucionar¡a de Lqurent, nuestro
texlo Íavorito. Era para nosotros, Ia clase del doctor Pitt, después del especia-
lismo científco de Ia enseñataa secundaria, la primera gran penpectiva que se
abría anle los ojos y que nos permilía comprender lo vida de los pueblos en Ia
historid.

Su dedicación docente la acompañó con el ejercicio de numerosos cargos
públicos. Fue Presidente Provincial de Educación y Director de Escuelas de la
Provincia, Intendente Municipal de ta Ciudad de Córdoba, Ministro de Gobiemo
en la administ¡ación de José Vicante y Convencional Constituyente. En sus últi-
mos años su qulorüad intelecnal había llegado a hacerse indisputable: retira-
do un tanto de la qctuación política milítante, aunque siempre fel ol credo
político naciondlista, al que perteneció durante toda su vida, sin desmuyar un
solo inslan e, se había dedicado a su estudio de abogado y a los labores univer-
sitarias, a las que estaba llamado por condiciones inlelectuales y por sus car-
gos de plofesor, académico, Decano de la Facuhad de Derccho y miembro del
Consejo Superior, para los que había sido designados .

Siendo miembro pues del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, resultó elegido su Decano, en 19t3, cargo en el que lo sor-
prcndió la muerte el l' de noviembre de 1914.

Así lo recuerda, su biógrafo más sentido: La Facul¡ad de Derecho debe al
doctot Pilt, progresos e iniciatiyas fundamentales, podemos decir que fue ella
la gran preocupación de sus últimos años. Elegido decano en l9l3 se propuso
estrechar los vínculos de solidaridad universilaria con los demas ínslitxtos del
país, resolviendo en l9l4 realizar una yisitq olicial a Ia Facultad de Ciencias
Juríücas y Sociales de la Universidad de La Platt!, en donde pronunció una
serie de conferencias justamen,e alabadas. Sus fuerzas ftsicas comenzaban
justamente a faltarle, a tal extremo que en muchas ocasiones la fatiga lo obli-
gaba a inlenumpir su exposición, la lucidez intglectual de sus primeros días Io
acompañaba, sin embargo, fielmente, el fuerte espírítu que había animado sus
grandes trabajos, ...no le abandonó un solo instante, hasta su último día.

ya con Ia visión de la muerte ante sus ojos, el noble orgullo del cumpli-
miento del deber, más fuerte que sus males lo levantó del lecho al profesor
Cárpena en sus conferencias de Antropología, y después en el prólogo de pre-
sentación con que quiso auspiciarlo en la velada del Círculo F-spañol. El mal lo
lronchó por frn aquella noche, cayó para no levqnlarse mas, hasta el día de su
muerte6,

Las honras funebres tributadas al doctor Pitt enlutaron Córdoba dwante dos
días. Su muerte provocó hondo pesar en los círculos universitarios, políticos y
en los de la misma sociedad cordobesa.

4 Idem.
5 Id"-.
6Id"--
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Lo despidiercn Juan B. Gonález, en nombre del poder Ejecuüvo de la
Provincia; Luis Achával por el Consejo Superior de la Unive¡sidad Nacional de
Córdoba; Eufrasio S. Loz en representación de la Facultad de Derecho; Félix
Garzón Maceda en nombre de la Facultad de Ciencias Médicas; pedro León por
la Federación Universitaria; Mario Bialet Laprida representando sus discipulos,
y Artuo Orgaz, que tradujo, con rendido sentimiento, el pesar del Centro de
Estudiantes de Derecho: Ya nada habría que decir, consumada la hazaña,
porque la muerte usa un gesto defnitivo cuya inflexibilidad desconcierta y
anonada. Nada habría que decir ante Io irremediable, que entlega la maleriq
ine e a los secrelos designios de Ia evolución, si no fuera que por sobre Ia
flosofa de la serenídad y del estoic¡smo, vwélcan los dolores del corazón sus
ímpelus incontenibles, en las horas de las largas noches para los alectos y de
los hondos desastres para las esperawas. Ya nada habría que decír, junto a la
fosa, boca pequeña de la inmensa etemidad, donde viene a esbellqrse débil-
mente toda la pujanza de los hombres, si no fuera que hay que traer hasta ella,
el mensaje último de las sinceridades, cuya voz privilegiada quiere encerrarse
en los misrerios de los sepulcros, para quedar resonando por siempre, como un
lamento perdido en las tinieblqs de una noche infrnita.

El doctor Juan Carlos Pi era un hombre ejemplar. Así se llama al espíriru
caballeresco, ecuánime y liberal, a la inteligencia brillante que ilustró la
catedra y elloro y orientó en diversas oportunidades los intereses públicos, a la
uoluntad enérgica que aniquiló los obstáculos sembrados por la mano implaca-
ble del destino, el corazón generoso, cuyos afectos llenaban el hogar domésrico
y el más amplio de Ia amistad, alcanzando hasta la inquieta falange esrudiantil,
cuyos legítimos intereses qntes siempre fueron desconocidos y hasta contraria_
dos, el hombre que, en fin, es capaz de singularizarse, por su valimiento, ateso_
rado en leal moneda, sin necesidad de conlemporizar y tr tsigir con los errores
t los prejuicios, que si abren las puertos litciles de los intereses mundanos y de
Ios honores efmeros, cierran las nobles puerlas de los corazones y de las con_
ciencias.

La muerle ha arrebatado a nuestro maestro y amigo en actitud de lucha,
mós aún, en actitud de triunfo. Fue talentoso y bueno. eue folsamente se ha
dicho esto mismo de muchos que fueron un simple engranaje tle equílibrios mal
guardados... Pero mientras unas veces las palabras nada valen, porque prohi_
jan la mentira piadosa, olras como hoy, v( en todo un homenaie. En iombre de
mis compañeros y en el mío, Io ofrezcol, -

3. Tenlativas de reforma

El plan de estudios pa¡a ese año de 1898 respetaba la integración y distribución
de asignatu¡as de Primer año sin va¡ia¡ su contenido.

El 23 de mano de 1902, el Coruejo Directivo de la Facultad de Derecho

7 Arnrro.Onc,u, Honras líhebr* presentada por el señor Arturo Orgaz en nombre del
Centro de t¡.$udiantes de Derecho, et Anal* de la Facultad tle Derecio de la Urriversi_
dod de C&doba, ctt., pp. 991-992.
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resolvió incorporar al plan de estudios las nuevas cátedras creadas por el Con-
geso Nacional: Sociología e Historia del Derecho, Legislación Industrial y
Agraria. Derecho Público Provincial y Mruricipal, Estadística y Geograña Eco-
nómica e Historia de las Instituciones Representativas.

La reorganización del plan de estudios determinó que Sociología e Historia
del Derecho se estudiasen en primer año, conjuntamente con Introducción al
Estudio del Derecho, Derecho Público General y Filosofia General, en tanto en
segundo año se estudiaba Historia de las lnstituciones Representativas y en
cuafo año Historia General del Derecho.

Como se observa¡á, era notable en el plari de 1907 la preocupación por la
enseñanz¿ y el estudio de la disciplina.

Tres materias, ubicadas respectivamente en primero, segundo y cuarto años,
desarrollaban programas con contenido histórico-jurídico. El plan fue aprobado
y puesto en vigencia el 4 de abril de 1907, durante el decanato del doctor Justino
Césa¡.

En 1909, cuando la titr¡Ia¡idad de la Cátedra era ejercida por el doctor
Tomás Miguel Argañaraz, volvió a elaborarse rm nuevo plan de estudios que
resultó aprobado el t 9 de abril de 1909.

En este plan, Historia del Derecho se enconfaba en primer año, junto con
Filosofia Gene¡al, Derecho Público General, Introducción al Estudio del Dere-
cho y Derecho Romano, en tanto en segmdo año se estudiaba Historia de las
Instituciones Representativas.

El 18 de mayo de 1909, un proyecto presentado por los doctores Nicolás
Benotarár¡ Julio Rodríguez de la Torre y Juan Carlos Pitt, que distribuía el plan
de estudios de la Facu.ltad de Derecho en 7 años, incluía la enseñanza de la His-
toria del Derecho en el último ¿ño, pero con la novedad de subdividirla en dos
asignatu¡as: Evolución del Derecho Privado y Evolución del Derecho Público.

En este séptimo año se enseñaban también Filosofia y Sociología del Dere-
cho, Estadística e Instituciones Económicas, Psicología Experimental y Latín.

El proyecto impofaba la novedad de acorda¡ el tín¡lo de,,Licenciado en
Derecho y Abogado" a los ahmnos que aprobaban -de conformidad con los
reglamentos vigentes-, las materias de primero a sexto años y superaban asimis-
mo lm examen general de la carrer4 en tanto el crusado y la posterior aproba-
ción de por lo menos cinco, de las seis materias del último año, habilitaban para
obtener, después de la presentación de la Tesis de rigor, el diploma de',Doctor
en Derecho y Ciencias Sociales".

El tín¡lo de "Doctor" se convertía en requisito indispensable para ser aca-
démico, titular o suplente, profesor Titular o suplente o Padrino de Tesis.

En 1915, al inaugurar los cursos conespondientes a dicho año, Eufrasio S.
Loza presentó, para su consideracióq rm Plan de Estudios, que reformaba el
vigente para que la enseñanza se dicte de acuerdo a las exigencías del momenlo
actual, incofpo¡ando las nuevas conquístas realizadas por las ciencias jurídícas
y sociales en la dilatada región de sus múltíples investigaciones, consultendo
siempre las necesidades de nuestro medio y las modolidades inconfundibles que
diseñan y perfilan nuestra propia nacionalidad.

Se organizaban los estudios jurídicos en dos grados, los correspondientes a
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los ciclos de Abogado y Doctor, basándose en el principio: que no era posible

exigir racionalmenle la misma prcparación al abogado caya misión será apli-
car las normas de la W, en su Patrocinio profesional, o como iuez, que al que,

dirigiendo sus aspíraciones a más altos destinos, prueba ser mañana el creador

de esas leyes o el encmgado de dilucidar altas cuestiones de orden económico

o social, y esa dileretcia subsloncial en ambos grados de preparación cientí-

fca, inevitablemente, debe conducirnos o la distinción de la que debemos

exigir, respectivamenle, al abogado y al doctor en derecho y ciencias sociales.

La división del Plan de Estudios en dos ciclos, el prirnero destinado a la

enseña¡rza puramente profesional, que alcanzaría 5 años de duración y el

segrmdo, dirigdo a la más alta capacitación, ceñido a.dos años, aumenlando la
ertersión e intensidad de los estudios en la medida correspondienle a la mayor

ilustración y a la formación de ac¡iludes superiores, se fi¡ndamentaba en la
creencia que el grado superior no podíá resolverse con la sola presentación de la
Tesis Doctoral, gne por sí sola no alcanzaba a demostrar una mayor sufciencia
a la ya adquirida en los cursos de seis años que se le exige al abogado.

En este diseño, Historia del Derecho se ubicaba en los ciclos sl¡p€riores del

Doctorado subdividido su contenido en dos cátedras: Historia del Derecho e

Historia de las Instituciohes Repres€ritátivas.

Caraclerizando la primera, limitando su concepto a la historia del derecho
privado en sus relaciones con el derecho argentino; Pues darle mayor amplitud
olrecería el grave inconveniente de la inposibilidad de abmcar Ia materia en

toda ru exlensión, y de descuidar, tal vez, la parte que más nos interesa, como

es la relativa a los antecedenles de nueslro propio derecho privado,
Respecto de la Historia de las Inslituciones Represenlativas, debe referirse

asimismo, especialmente a los antecedenles de nuestro propio derecho cot stit!-
cional, como se dicta actualmenle y ampliarse con el estudio de la jarispruden-

cia constitucional,
El Plan de l¡za no fue aprobado. Entretanto la sucesión de la Cátedra de

Historia del Derecho se había resuelto, en la personalidad del Doctor Tomás

Miguel Argañaraz.

4. Tomás Miguel Argañaraz. Su vida. Su obra

Tomás Miguel Argaña¡az nació en 1856 en la ciudad de Córdoba. Fue hijo de

Pablo Argalaraz y Lucinda Espinosa. Egresó de la Universidad Nacional de

Córdoba con el tí¡¡lo de Abogado para luego obtener el de Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales.

Su Tesis Doctoral, titl:lLada Problena Social. Su solución ftn defendida el 5
de agosto de 1898 durante el decanato del doctor Roque C. Funes.

El Tribunal exa¡ninador, pr€sidido por el Decano Funes, estaba integrado en

segundo, tercer, cualo y quinio lugares respectivamente por los doclores José

del Viso, Rodolfo Ordóñea Jru¡l Carlos Pitt y Samuel Silva.
Como Padrino de tesis se desempeñó el doctor Pedro N. Garzón.

En su Problema Soci¿l el autor sostiene qve Ia clase pobre o menesletosa

era la que constituia la cu€stión social. Para busca¡ r¡na solución a ese problema
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social. analiza el commismo, el movimiento socialist^ de Europa y América y el
anarquismo. En relación al primero, dice que ¿s un verdadero sofrsma político y
económico, que volviendo contra lqs leyes de Ia naturaleza y violando Io más
sagrado que el hombre puede poseer, pretende imponer un régimen severo de
asociación bajo la bqse de una mentida igualdad, es decir, pretende resolver el
problema, aboliendo la propiedad, rompiendo los vínculos de familia y hasta
arrebatando al hombre el legítimo goce de su trabajo. Y luego de una serie de
refleiones sobre este sistema, concluye afimrando: El comunismo es pues el
suicidio de la humanidad, es la humanidad contra ld humanidad. Con relación
al segundo, después de una profi.mda crílica contra este sistema, firnliza: No
hemos de hacet una sola consideración pol ahora, sino cuando proponga Ia
única solución forzosa, impuesta por la naturaleza misma y de Ia cual imposi-
ble será separarnos. Y resp€cto del anarquismo, lo critica diciendo que es un
sistema que desln¡ye la sociedad, reniega del principio de autoridad, pretende la
proscripción del gobiemo y proclama el gobiemo de cada rmo y para rmo:
reclama la abolición de la propiedad, afirma: el hombre nace bueno y la socie-
dad lo corrompe. Finalmente Argafaraz propone como solución al .problema

social', buscar la ley nanral¡ para ello se debe seguir el curso nah.ral de la ley
superior que rige las relaciones de los hombres, clave para resolver todos los
problemas.

Fue Diputado Constituy€nte en 1900 y 1912 y elector para elegir Presidente
de Ia República en 1913.

Es por su iniciativa, cuarido se desemp€f,aba como Catedrático en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que
carnbió la denominación y e¡ contenido de la disciplin4 que pasó a Uama¡se
eritonces, Historia del Derecho, en los nuevos planes de estudio, a partir del 23
de marzo de 1907, por resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales.

Fue justamente eri la sesión del l' de jutio de 1914, cuando el Consejo
Directivo de la Facultad de Derecho, reunido bajo la presidencia del Decano
doctor Juan Carlos Pitt, aprobó el programa de Historia del Derecho preparado
por su profesor Titular Tomás Mguel Argalaraz

El inicial dictanen de la Comisión respectiva del Consejo, integrada por los
doctores Justino César, Ernique Ma¡tínez Paz y S, Dla¿ fechado el día lo de
jutio de l9l4 sostr¡vo:.k Comisión couidera qne la enseñanza de Ia Historia
del Derecho debe orientarse decidida y precisamente hacia el estudio del
desewolvimienlo de nuestra legislación actual, no sólo porque tal fue en con-
cepto que la H. Academia tuvo de esta materia, al disponer su incorporación al
plan de estudios de la Facuhad sino también porque ello viene a ser la resul-
lanle necesa a de su lógica aplicación, teniendo en cuenta que exkte asimismo
Ia enseñaua de la evolución del Derecho Público Argentino en la Cátedra de
Historia de las Instituciones Representutivas, y que entre ambos deben pre-
sentar, en sus grandes líneas, por lo menos el cuadro completo de nuestras
ittstituciones.

Resuelto, en la sesión del Consejo, el tratamiento sobre tablas, el doctor S.
Díaz alegó la exterxión del Programa, recomeldando una fuh¡ra r€ducción pero
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no obstanle eslo aconseja su aprobación, por Ia necesidad que hay de él al fe-
senle, con recomendación de que al proyectar el programa para el año venide-
ro, se qjus,e a las ideas y principios que expresa el dictamez, altemativa, final-
mente. que se impuso en la votación.

Fue, precisamette, el doctor Tomás Miguel Argañaraz, quien modificó ñm-
damentaürente la orientación de los estudios de la disciplin4 al insisti¡ en la
necesidad de que la enseña¡rza debía dirigirse hacia el estudio histórico del
Derecho A¡gentino, incorporando el eshrdio Derecho Español antiguo, las tans-
formaciones del Derecho, la evolución en las ramas del Derecho Ciü1, penal,
Procesal e Intemacional,

Por la definida orientación que imprirnió a la cátedra universitaria, creemos
justo presentar al doctor Tomás Miguel Argañaraz, como el primer profesor de
Historia del Derecho Argentino que se desempeñó en la Universidad Nacional
de Córdoba.

Esta es su valoración de la disciplina: Resulta hoy indiscutible la necesidad
del esludio histórico del derecho, tanto para el orden doctrinario, como el
legíslativo, porque da el concepto y conocimiento y funda Ia reoría, porque
sirve de base para Ia /ormación de la ley, su ínterpretación y práctica en Ia
exé ge s is y j ur is prudenc ié.

En 1918, en pleno estallido de la refo¡ma universitaria, el Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública de la Nación enviaba a la Universidad Nacional de
Córdoba su nuevo Plan de Estudios.

Decía el Ministerio: La reforma de los planes de estudios vigentes en lcrs
distintas Facukades se impone como una necesidad impostergable a fin de
colocqrles a la altura de las exigencias científcas de la época y en concordan-
cia con los progresos culturales de la eraeñanza universitaría moderna.

La ense¡ia¡za de nuestra disciplina se impartía conforme con este plan, en
sexto aflo, conjuntamente con Derecho Civil comparado, Derecho Intemacional
Privado, Práctica Procesal, Etica Profesional y Culh¡ra Forense y Sociología.

El catedrático a cargo de la materia era entonces y desde 1914, Hipólito
Montagné.

5. Hipólito Montqgná Su vida. Su obra

Hipólito Montagné nació en Córdoba el 22 de noviembre de 1885. Fueron sus
padres Juan Montagné y Delfiria Lad¡ón de Guevara. Cursó sus estudios prima-
rios en el Colegio Santo Tomás de Aquino, cuando el establecimiento de los
Reverendos Padres Escolapios se instaló en Córdoba.

Muy joven se recibió de Abogado en la Facultad de Derecho. Concluyó sus
estudios, antes de cumplir los veinticinco años. La recepción de su diploma
coincidió con la colación de grados del Centenario de la República. Su Tesis
Doctoral, que coronó sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, titu-

8 Tomás Miguel ARcAñARAZ, Contfibución al estudio de la Histor¡a del Derecho
(Córdoba, l9l9), pá9. 134.
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lada La Ley del Estado y Capacídad en el Código Civil Argentino y en el Dere-
cho Internacional Privado.le valió la obtención de una beca para perfecciona¡
sus estudios de derecho en la Universidad de La Sorbona. Vuelto al país, ejerció
la docencia en todos los niveles; a sus juveniles horas de ma€stro prima.rio
sumaría, luego, sr¡s cargos de Profesor en la Escuela Normal hovincial ',José
Vicente de Olnos" y en la Escuela Superior de Comercio ,'Jerónimo Luis de
Cabrera", cuya dirección ocupó er| 1920- Dwante 23 años y hasta sorprenderlo
la muefe, fue profesor de Derecho Civil (II Curso). Fue asimismo profesor de
Derecho Público en 1918 y profesor titular de Historia del Derecho desde l9l4
hasta l92l en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, dríndole prepon-
derancia en la materia al estudio de la Historia Jurídica Colonial y A¡gentina,
¡educiendo a una breve síntesis el movimiento jr¡rídico anterior a la España visi-
gótica. Fue profesor de Derecho Ciül en la Facultad de Ciencias Económicas;
Consejero de la Facultad de Derecho y Vicedecano, Delegado al Consejo Supe-
rior y rniembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Fue
vocal del Consejo General de Educación de la provincia; Diputado provincial,
Fiscal de Gobiemo, Senador por el departamento de Río Seco, cargo al que
renunció para ocupar la Cartera de Gobiemo. En la administración del doctor
Ramón J. Ciárcano ocupó la vocalia, para luego acceder a la presidencia del
Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Dejó una amplia producción biblio-
gráfica en el campo del Derecho Civil, en la que se destacan: El contrato de
adhesión; El Autoconlrato o contrqto consigo mismo; El régimen del corcenti-
miento en el proyecto de Reforma del Código Civil Argentino de los contratos,
1938; La erueñanza prácrica en lq Facuhed de Derecho. Su sentido y desarro-
IIoy José Olegario Machqdo,1944. Falleció el 25 de marzo de 1944

Así recuerda un discípulo del doctor Montagné a su maestro: La vida Ie
había descubierto "los otros", y el derecho Ia manera de ordenar su diálogo. Su
persona t su cátedra vivían plenamenle lq dimensión díaléctica de lo jurídico,
vuelto a la "alterided", al contorno humano a los intereses y a los anaigos del
hombre. Montagné nos enlregó una imagen exislencial del Derecho, coloquial-
mente lograda en el protagonismo silencioso de sus alumnos, que advertíamos
la permanenle incilación de sus lecciones sencillas a ubicarnos en el problema,
hacerlo nuestro, darle respuesta y deJinir solución. El debía enseñar la estfuc-
h¿ra de coordinación del derecho, como forma de la justicia conmulatiya del
negocio jurídico, donde las relaciones de persona a persono se ajusten en pie
de igualdad. Pero logró algo nas difuil: elevar esa coordinación a una inte-
gración conciliadora de todas las tensiones que el hombre expresa en la vida y
procura ordenar por el Derecho9.

9 Pedro J. FRiAs, Civ¡7rrr4r de Córdoba. Montagn¿, ar La Nac¡;ór, jueves lg de febre¡o
de 1988.
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6. Roberto Ahumada. Su vida. Su obra

La materia Historia de las lnstituciones Representativas qu€dó en 1918, supri-
mida.

En 1919, la integración del único conjrmto de las materias Derecho Consti-
tucional, Derecho Público Provincial y Muicipal e Historia del Derecho
Argentino reunió a los profesores Guillermo Rothe, Hipólito Montagné y Luis
Edua¡do Molina en sus respectivos caracteres de presidente el primero y voca-
les, el segrmdo y el tercero de la Mesa de Examen.

En 1923, obtiene la cátedra Roberto A}tumada.
La tema, propuesta por la Facultad de Dsrecho al Rectorado, el 3l de agos-

to de 1923, incluía su nombre en primer término. Lo acompañaban Hipólito
Montagné y Miguel A. Aliaga.

Robelo Ahumada nació en la ciudad de Córdoba en 1896. Egesó del
Colegio Nacional de Montsenat con el tínrlo de Bachiller. Se graduó lu€go en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cór-
doba. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y profesor
titula¡ de Historia del Derecho A¡gentino desde 1923 hast^ 1927. Su aporte a la
disciplina lo constituye su estudio monográfico tih¡lado: "El Derecho I¡rdiano en
el momento de la Revolución". El doctor Ahumada falleció en San Jaime de la
Frontera, provincia de Entre Ríos el 1 9 de junio de I 93 I .

7 . Donato Larella Frías. Su vido. Su obra

Diez años más tarde, fue nuevamente modificado el plan de estudios de la Facul-
tad de Derecho, que no llegó, empero, a altefa¡ sustancialmente el contenido del
Plan de 1918; Historia del Derecho Argentino continuó impartiéndose en sexto
año conjunta¡nente con las materias que integraban el último curso del plan
anterior.

Por entonces y a palir de 1927 ocupó la fin¡laridad de la cáted¡a el doctor
Donato Latella Frlas.

Pero el doctor Donato Latella F¡las fue encarcelado el 24 de diciernbre de
1930 acusado de corspiración y sedición. Juzgado por autoridad militar y luego
civil fue sobreseldo después de casi seis meses de prisión.

Esta circunstancia motivó zu destitución de la tin¡h¡idad de la cátedra,
medida cont-¿ la cual recu¡rió, obteriido ya el sobreseimiento.

Finalmente, €l doctor Latella Frlas fi:e reincorporado al ejercicio de la
docencia-

En 1938, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba se
didgía al Poder Ejecutivo Nacional, pidiéndole otorgara pronto tr&nite ¿ /c
lerna que se envió pma la provisión de la cátedra de Historia del Derecho
Atgentino, en la que figura en priner término Donato Latella Frías, quien se
halla a cargo de la cátedra desde hace más de doce años.

Las sucesivas licencias que gestionó y obtuvo en 193ó y 1937 determinaron
su reemplazo por los docentes Hipólito Montagné y Ricardo Smith respectiva-
mente.

t79
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En 1946, Donato Latella Frías volvió a alejarse de la Facu¡tad de Derecho,
retomando diez años más tarde

Donato Latella Frías riació en la ciudad de Tucumrin el 22 de enero de Ig94.
Enüado por sus padres pa¡a cr¡rsar estudios secundarios en la ciudad de Córdo-
ba, ingresó al Colegio Nacional de Montserrat egresando del mismo con título
de Bachiller. En el mes de diciembre de 1920 se graduó en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba con el ün¡lo de
Abogado y en 1929 obtuvo el tíulo de Doctor y Ciencias Sociales. Su tesis se
lifiló Doctina hisrórica. Conceptos fundamentqles de Ia Historia.

Ejerció la titularidad de la Cátedra de Historia del Derecho A¡gentino desde
1927 hasta 1946 con algunas intemrpciones y desde 1957 hasta 1962. Fue
Director del klstituto de Historia del Derecho A¡gentino. Ocupó varios cargos
públicos, entre ellos, fue subsecretario de Hacienda, abogado del Barico Hipote-
cario Nacional de Córdoba, Diputado nacional por Córdoba entre 1952 a 1955.
Se desernpeñó también como Embajador plenipotenciario en Egipto, Arabia
Saudita y Holanda; en el ejocicio de este ultimo cargo recibió la condecoración
de la Gran Cruz de la Orden Orange Nassau del Gobiemo de Holanda.

Fue Interdente Municipal de la ciudad de Córdoba dr¡rante dos períodos
comprcndidos entre los años 1936 y 1943. Fue miemb¡o de número de la Junta
Provincial de Historia y de la Academia Belgraniana de Buenos Ai¡es.

Ptrblicó: Función Adminisiotiva del Estado (1920\i EI anátisis histórico en
Ia Sociología (1927)i Leyes de Indias. Contenido Político y Económico de la
Recopilación de 1680 (1926)i Doctrina Histórica. Conceptos Fundamentales de
la Historia (1929); La Relación Jurídica (1930); Honemje al Uruguay en su
Centenario (1930\; Evocación de Alberdi (1934); Orígenes Jurídicos Argenti-
nos (1949); El Derecho Positivo en la Hístoria Jurídica (1961): La esclavitud
en América. Doctrina. Legislación (1962); Separación de ta lglesia y el Estado.
Reforma cowtincional; La Corte Supremq de Justicia de la Nación y la Legis-
lación Colonial (1963); Visión de Oriente y Occiden e (1914'¡. Et Cabildo de
Córdoba. Precedente Democrático (1981).

Donato Latella Frías, falleció en la ciudad de Córdoba el 2 de julio de 1982.

8. Ricardo Smith. Su vida. Su obra

Proyectos y diseños de planes diversos, presentados espontáneamente por los
catedráticos de la Casa de Trejo reordena¡on la oportunidad de la enserlanza de
la disciplina en diferentes añoq en tal senüdo, es digno de mención el hoyecto
de Modificación al Plan de Estudios presentado en l94l por Raul A. Orgaz, que
ubicaba la enseñanza de la Historia del Derecho el el primer año de la Carrera.

Sostenía Orgaz: No necesilo dejar constancia de que este cambio no obe-
dece en mí a tma subestimación de la lrascendencia de esa disciplina: es indu-
dable, en efecto, que todas las materias son importanles 4e otro modo no se
explicaría Ia inclusión o la permanetrcia de cada una en el Plan de Esndios- y
aquí sólo se trala de establecer un orden lógico entre ellas, de modo de obtener
los mejores resultados de la erceñorca. Con esta tapiroción, considero que
lrasladada a primer año la Historia del Derecho Argentino, antes de iniciar el
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estudio de Ia legislación vigente, y reducida en su excesivo contenido actual a
los períodos colonial y patrio (o derecho inlermedio) ha de prestar muyores
servicios que con la ubicación y contenido que ahorq tiene.

Por las razones expresadas, al constituir, pues, Historia del Derecho Argen-
tino rma "orientación a la legislación", correspondía su ubicación en el ultimo
año del Plan de estudios de la carrera de Abogacía.

En 1944 fue aprobado un nuevo plan de estudios, que, en lo atinente a nues-
tra disciplina no ofreció variante al$ma.

Dos años después la Ordenanza 120146 vo\vía nuevamente a modiñca¡ el
plan de estudios. En é1, Historia del Derecho Argentino continuaba enseñándose
en sexto año, sin altera¡se su programa.

En esta época, se desempeñaba como profesor Titular por Concurso de
Títulos, Méritos y Antecedentes, el doctor Ricardo Smith, cuya designación por
el Poder Ejecutivo Nacional databa del l3 de mayo de 1947.

Previamente, entre los años 1927, 1938, 1939, 1942, 1944 y 1945 fue
designado profesor encargado pa¡cialmente, de los Cu¡sos Teórico-prácticos
dictados sobre Historia del Derecho Argentino.

Ricardo Smith nació en la ciudad de Córdoba el ll de octubre de 1909.
Egresó del Colegio de Montsenat con el tínrlo de Bachiller, obteniendo el 27 de
agosto de 1933, el diploma de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cinco años más ta¡de, el
27 de octubre de 1938 alcanza¡la el grado de Doctor, con una Tesis tin¡lada E/
descubrimiento y la colonización en el Derecho Indiano. Primeras instituciones
jurídicos de la penetración española en Indias.

Fue profesor Adjunto, de Historia del Derecho A¡gentino, en el decenio
1937 -1947 .

Dr¡rante los años 1937 , 1938, 1939, 1942, 1944, 1945, se desempeñó como
Encargado de la Cátedra de Historia del Derecho Argentino, y a partir del 13 de
mayo de 1947 ,luego del concurso respectivo de títulos, méritos y antecedentes,
ejerció la titularidad de la Cátedra hasta el 3l de och.rb¡e de 1955.

Fue profesor Encargado de la Cátedra de Sociología, en la Facultad de Filo-
sofia y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, du¡ante los años
1947 y 1948 y Profesor Adjunto designado el 2? de dicie¡nbre de 1947 merced
al concr¡¡so de méritos y oposición, realizado en dicha unidad académica.

Dr¡rante los años 1945, 1946 y 1947 ejerció en forma continua la di¡ección
del Seminario de Historia del Derecho Argentilo de la misma Facultad, desa-
nollando los cu¡sos: "Teoría histórica del Estado: los supuestos históricos del
Estado de Derecho Argentino" (1945); ',Teoría histórica del Derecho Social: Ios
supuestos históricos del sistema de Derecho Social Argentino (194ó) y "Teoría
histórica del Derecho Ciül: los supuestos históricos del Derecho privado indivi-
dualista" (1947).

El doctor Smith fue asimismo, miembro del Instituto de Historia del Dere_
cho y Miembro correspondiente del Instituto Argentino de Filosofia Jurldica y
Social. Fue Presidente de la Junta provincial de Historia de Córdoba en el
período 1942-43. Fue miembro del Corsejo Directivo de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales (1937-1941).

l8l



rE2 UN Stc|-o DE lIsroR¡A DEL DERECHo EN LA UN|VERS|DAD NActoNAL DE CoR¡oBA

Fue asiduo colaborador y más tarde Director del Boletln de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Univenidad Nacional de Córdoba, Directo¡
honorario y Fundador del A,¡chivo Histórico de Córdoba (1942), Miernbro de
münero de la Academia Algentina de Sociología, Archivero de la H. Cámara de
Senadores de Córdoba (1928), Prosecretario de la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba (1930). Subsecretario de Irxtrucción Pública de la Provincia de
Córdoba (1936), Vocal de la Excelentisima C¡árnara Tercefa en to Criminal de
Córdoba ( 1942), Vocal de la Excelentísima Ciíma¡a Correccional de Córdoba
(1940), Rector del Colegio Nacional "Deá¡ Funes" y Decano de la Facrütad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (1951).
Pronunció numerosas conferencias en Foros, Ateneos y Centros cspecializa-

dos en el cultivo de la disciplina. Colaboró asimismo en revistas, diarios y otras
publicaciones periódicas.

Entre su producción bibliográfica atinente a la historia del derecho se desta-
czn: El descubrim¡enlo y la colonización en el Derecho Indiano. Primeras
L¡stituciones jurídicos de la penetración española en Indias (tesis doctoral),
1938. Régimen legal de la Metrópoli para el hombre americano, 1937. El histo-
ricismo dogmático, 1940. Momento histórico de lq autonomía del Derecho
obrero en Argentina. 1940. Función de la Historia del Derecho Argentino de
Ias Ciencias Jurdicas, 1942. Un humanista al sewicio del imperialismo. Juan
Gimás de Sepúlveda 1490-157i. 1942. Aportaciones al estudio de la Hístoria
del Derecho en la Argentina, 1942. Sobre los estudios históricos-jurídicos en
Atgentina. Premisas de un historiador contemporáneo del Derecho, 1941. La
concienc¡a hislórica Argentina y Ia Sociología contemporáneo, 1950. La con-
ciencía histórica argenlínq y la his¡oria del derecho,1950. Los primeros estu-
dios jurídicos cíviles en la Universidad de Córdoba, 1941. Antonio Sáenz y su
Curso de Derecho Natural y de Gente en Ia Universidad de Buenos Aires,1940.
El Primer Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aircs, l94l.
Sobre enconíendqs y propiedad territorial en Indias (1940'¡. Algunos historio-
dores del Derecho en América y un libro de Justino Jiménez de Arechaga
(1941). Una páginq d¿ Historia contemporánea del derecho. El normativismo
estimarivo de Carlos Cossio (1941). Un histo ador del Derecho en Indiqs José
Mqría Ots Capdequi (1941). Manuel Antonio de Castro, fundador de la Acade-
mia de Jurisprudencia en Buenos Aires. Sobre la vida teórica y práctica de
nuestro derecho intermedio (1941). Una Historia de la sociología latinoameri-
cana. Las ideas sociológicas en la Argentina (1941\. Líneas históricas y per/iles
jurídicos (1952).

Pafe de esta producción fue rermida en 1942, en el volumen impreso en la
Universidad Nacional de Córdoba, tin¡lado Aportaciones al estudio de la Histo-
ria del Derecho en Ia Argenlina, donde el autor opinaba, sobre la disciplina que
ocupaba sus desvelos: Ia viva perípecia contemporáneq que pro¡agoniza la
historia jurídica, no es extrqña a una comprobación: estó ella, como otros
disciplirns cultureles de sus contornos, en deserción del estricto conpo del
derecho y menester es -para su lozana vida científica- su ingreso aI hogar de
I as c ienc ias juridicas.

Disciplina en formación, en el ámbito intelectual de Atgentina, muy necesi-
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tada estó de laboralorios dedicados a invesligar sus problemas, alguno de los
cuales apasionan ya, nues,ro ser intelectuallo.

Ricardo J. Smith, falleció en Córdoba el 13 de octubre de 1976.

9. Nuevas reformas

El 3 de septiembre de 1942, la Comisión de Enseña¡za del Honorable Consejo

Directivo de la Facultad de Derecho, integrada por los doctores Cados A. Tagle,
Víctor N. Romero del Prado y Ricardo Smith, presentaba un p¡oyecto de orde-
nanza de un nuevo Plan de Estudios, que no ofrecía innovación algwn en la
estructuración del sexto año de la Carrera de Derecho.

En la extensa nota de presentaciórL sostenian los autores la imperiosa nece-

sidad de apuntalar la formación de los hombres de Derecho con conoci¡nientos

históricos, ciñendo el dictado de la materia, para ahondar en profi.mdidad y sen-

tido crítico, al inmediato pasado colonial y patrio.
Argrunentaban: Esta materia, en efecto, respecto a Ia exigencia de Ia cien-

cia jurídíca de contar con las luces de Ia tradición para el esclarecimienlo de

sus problemas, en orden a la mejor interpretación, aplicación y reforma de las
normas legales. Si se tietvn en cuenta los problemas de la materia, releridos al
conocimiento de los factores teóricos y prácticos en la ciencia y la legislación,
en los diversos sislemas que han regido sntiguqmente en lo que hoy es el terri-
torio de nueslra República, lendremos un awilíar pora la menoria jurídica de

nuestra cultura, indispensable para un conocimiento racional, profundo y
crítico de nuestro derecho. Por ello, y por las difrcultades de un estudio de

carácler universal del pasado jurídico, se lo limita a nuestra Nación, a fin de

propender al conocimienlo de los tres siglos coloniales y del desanollo juríüco
durante la independencia y la organización nacional, buscando desentrañar en
el examen de los sistemas a que ha rcspondido toda esa legislación, lo que haya
de propio o de universal en el fenómeno jurídico de nuestro pasado inmediato y
remoto; de ahí la denominación de Hisloria del Derecho Argentino y la ubica-
ción al fnal de los estudios jurídicos, de una rama que, si ha de dirigir su aten-
ción a los s¡stemas, a Ia orientación de la legislación, requerirá como anlece-
dente el examen de nxestro Derecho en sus diferenles manifestaciones. Según lo
dicho, deberá ser coronación cultural de los estudios y no iniciación de ellos en

nuestra Facullad.
En 1949, se aprobó un nuevo plan, esta vez regulado por la Ordenanza

145/49 que tampoco modiñcaba la estructura y ubicación de Historia del Dere-
cho Argentino.

Pero en 1953, cuando la materia registraba ya 4ó años de cursos de dictado
anual en la Facultad de Derecho, es suprimida del plan de estudios y reempla-
zada por la asignatura Historia Constitucional cuya enseñarza se ubicó en

scgrmdo año, siendo designado encargado el doctor Horacio Seghesso.

l0 Rica¡do SMt"tH, Aportaciones al estudio de to Historía del Derecho en Argent¡na
(Córdoba. Imprenta de la Universidad, 1942), pág. V .
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Este plan regulado por la Ordenanza 207153 se mantuvo entre los años 1953

a 195ó.
En este ultimo año y mi€ntras la Universidad de Córdoba se encontraba

interyenida. se welve a introducir. en virh¡d de la O¡dena¡rza 104/56, Historia
del Derecho Argentino en la Programación del sexto año de la Ca¡rera de Dere-
cho.

Con precisos matices que denunciaban preocupación por la Historia, el

nuevo plan incluía en primer año la materia Historia Diplomática A¡gentina, y
en sexto año Historia de la Cultura.

En 1962, 1963 y 1969 ejerció la titularidad de la Cátedra de Historia del

Derecho Argentino el doctor Roberto Ignacio Peña.

10. Roberto lgnacio Peña

Roberto Ignacio Peña nació en Córdoba el 23 de abril de 1913. Sus estudios
secundarios los realizó en el Colegio Nacional de Montserrat. El I I de abril de

1940 egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con el títt¡lo de Abo-
gado. El23 de marzo de 1954, obtuvo et grado de Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales con rma tesis sobre: El pensamiento político del Deán Funes. Fue
profesor de Castellano en el Colegio Nacional de MontseÍat desde 1944 a 1956.

Becario en España del Instituto de Culnra Hispánica desde diciemb¡e de 1947 a
agosto en 1948, realizándo trabajos de investigación histórica en los a¡chivos:
Nacional de Madrid, de Indias de Sevilla y en el Secreto del Vaticano. El 25 de

malzo de 1952 fue designado Miemb¡o del Insütuto Belgraniano de Buenos
Aires. En junio de 1952 fue nornbrado Miembro del Consejo de Asuntos Argen-
tinos de Primer Congreso Interamericano de Historia y Arte Religioso. El 7 de

marzo de 1953, la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero lo
designó Miembro correspondiente. En 1953 fue nombrado Miembro del l¡sti-
túo de Historia del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1954. la
División de la Cooperulion en Culture InÍernationale de la Unesco. con sede en

Pa¡ís, lo invitó a paficipu enla rencontre a ¡eahzarse en Gi¡ebra que estudiaria
las relaciones culturales entre el antiguo y el nuevo continente. En 1958 fue
nomb¡ado profesor, por concurso, en el Liceo Militar "General Paz". En 1959,

la l¡stitución "Alberdi" de Buenos Aires, lo designó Miembro conesponsal en

Córdoba. En 1959. es nombrado Miembro de la Comisión Directiva del Instituto
Sanrnartiniano de Córdoba. En 1962. es designado por concurso, profesor
adjunto de la Cátedra de Historia del Derecho Argenti¡o. El I I de marzo de

1971 es designado por concruso profesor titr¡lar con especialidad en América, de

la Facultad de Filosofia y Humanidades. Fue Vicerrector de la Universidad
Nacional de Córdoba (19?0-1971). Decano de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (1970-1973). Miembro
corespondiente en Córdoba, de la Academia Nacional de Historia (Buenos

Aires) y de la Academia Chilena de la Historia. Miemb¡o de número de la Aca-
dernia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. En l98l se incor-
pora como académico conespondiente en Córdoba, a la Academia Nacional
Sanmartiniana. En l98l es designado profesor emérito de la Univenidad Nacio-
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nal de Córdoba. En 1982 es designado Director del Centro de Investigaciones de

Historia del Derecho Argentino (Universidad Nacional de Córdoba).
Miembro de munero y Frmdador del Instituto Intemacional de Historia del

Derecho Ildiano y del I¡stituto de lnvestigaciones de Historia del Derecho. Fue
profesor tih.rlar por Concurso de la Cátedra de Historia del Derecho Argentino
de la Universidad Naciona.l de Córdoba en 1962,1969,1973, 19?6 hasta el 14

de abril de 1986. Cambió de orientación a los estudios de Historia del Derecho
lograrido que el progama de la materia contuviera un equilibrio estudiando
tanto el derecho castellano, el indiano y el patrio.

Entre su prolífica producción histórico-ju¡ista se destacai Noticias sobre la
enseñanza de la flosofa en lq Universidad de Córdoba durante el período

.j es uític o ( 1 6 1 4- 1 7 67 ), lMendoz, 19 491' El P ens omient o P ol ít ic o de l Deán F unes
y Ia Revolución de Mayq Córdoba, l95l; Vitoria y Sepúlveda y el problema del
indío en la antigua Gobernación del Tucumán, Córdoba, l95l; Conclusiones
jurídicas defendidas en la Universídad de Córdobo a fnes del siglo XYII, C6r-
doba, 1952; El Deán Doc¡or Gregorio Funes. Ideólogo de la Revolución de
Mayo, MaMd, 19531, EI Pensamiento Político del Deán Flnes, Córdoba, 1953;
Conbíbución a la Historia del Derecho Patrio en Córdoba: Labor í¡stitucional
del Gobernador Bustos Q820-1829), Buenos Aires, 1960: Notas sobre lot orí-
genes institucionales qrgenlinos, Córdoba, l9ó4; Córdoba, en el PIan Político
de Pavón (1852-1863), Buenos Aires, 1966; La aplicación del Derecho Caste-
llano-Indiano por los tribunales judiciales de Córdoba (1810-1820), Buenos
Aires, 1967; Breve noticia sobre archivos cordobeses con londos documentales
para una irwesl¡gación de Ia Historia del Derecho Argentino, Buenos Ahes,
1967; Notas para un estudio del Derecho Canónico Matrimonial Indiano, Cór-
doba, l9?l; Los jteces pedáneos en la Provincia de Córdoba, Buenos Aires,
1974; Cartas de Concierto en el Derecho CastellanoJndiano a fnes del siglo
XVI. Córdoba de Ia Nueva Andalucía, Quilo,1980; Aporte Documental para el
estudio de Ia Villa de la Concepción del Río Cusrto (ntendencia de Córdoba
del Tucunán), Buenos Aires, 1982; Juan Bautista Bustos y el Federalismo doc-
¡rinario de Córdoba, Córdoba,l980t La visita a la Universidad Moyor de San
Carlos electuada por el doclor don Manuel Antonio de Castro, Gobernador-
Intendente de Córdoáa, Buelos Aires, 1980-1981; El doctor Manuel Antonio de
Costro y el colegio universitario de Montserrot, Có¡doba, 1982; EI Derecho
Penal Castellano-Indiano: Un caso jurisprudencial de homicidio (1788-1801),
Córdoba, 1982; El doctor Manuel A. de Costro: Gobernador de Córdoba
(1817-1824), Buenos Aires, 1982', La Facultad de Jurisprudencia de Córdoba
(1791-1807), Córdoba, 1985. Los sistemas iurídicos en la Erceñanza del Dere-
cho en la Universidad de Córdoba Q6l4-1807), C&doba, 1986; Juicios de
Declaración de Nulidad de Matimonio en Cérdobq del Tucumón (siglo Xlt I):
Un caso jurisprudencial, C6rdoba, 1986. Archivo de Ia Curia Eclesi¡1stica de
Córdoba. Legajo 194. Divorcios y Nulidades de Matrimonio (1688-1745).
Tomo I. Expediente 3 Juana Cabrera y Felipe de León. Nulid.ad. d.e Matimonío.
Fuerza y Temor. Falta de Licencia Eclesiástics, Chile, 1987; Genio y Figura en
Córdoba. EI Siglo XYII Sanüago de Chile, 19881' Fuentes del Derecho Canóni-
co Indiqno. Los autores Anacleto Reifenstuel y el Jus Canonicum trniversum,
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Córdoba, 1988; La República de los Indios y el Derecho Conún, Cllle, 1989:
El Deán Gregorio Funes Teólogo de Córdoba y jurista de Alcalá de Henares
(1749-l829), Cbrdobu l99l Los Derechos Naturales del Hombre en la ldeolo-
gía del Siglo XVIII Rioplatense, Córdoba, 1992; La Teoría Teocrótica de Fra,
Bartolomé de las Casas O.P. (1474-1566) y el Regnun Indiarum, Santiago de
Chile, 1989i Utopía y Realidad de la Antropología Indiana de Fray Bartolomé
de las Casas O.P. (1474-1 566), Córdoba, 1994; La Escuela Teológica-Jurídica
de Córdoba: EI doctor José Roque Funes (1782-1862): Sus esndios universita-
rios, Córdoba, 1994; Principios doctr¡narios del Derecho Penal Castellano-
Indiano. La Jurisprudencia, Valparaíso, 1995i Las tesis pactisros en la ense-
ñarua de Ia Universidad de Córdoba del Tucunán (siglo XVII, Buenos Aires,
1995; Ideología y doctrina en el siglo XVIII rioplatense yistos desde Ia Univer-
sidad de Córdoba del Tucumón, Córdoba, 1995.

ll. Alfedo Yelázquez Martínez

En 1968, fue parcialrnerite modificado el plan 104 en la distibución de las
materias de cuarto, quinto y sexto años.

Historia del Derecho Argentino continuó dictríndose en el sexto año, al cual
se le adicionó el estudio de Derecho de la Navegación.

Este plan continuó, sin modificación alguna, arm cuando en 1974 se c¡eó e
implementó el sistema de cursos teóricos-prácticos y se modificó el sistema
general de correlatiüdades.

Un año después, en 1975, la Ordenanza l/75 volvió a modificar -esta vez
sustancialmente- el plan de la Carrera.

Historia del Derecho Argentino continuaba en sexto año pero acompañada
por Sociología e Historia de la Culhra, Derecho Intemacional Privado, Derecho
Agrario y Minoo, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho
Administrativo, Filosofia del Derecho, Regisbos e lnstrunentos Públicos.

Finalrnente, una comisión especial, designada por la Ordenanza I l3l85 con
el propósito de estudiar y efectuar una propuésta sobre planes de estudio y
régimen de conelatiüdades, elaboró un nuevo plan que el Consejo Directivo
aprobó el I I de marzo de 1985.

Historia del Derecho Argentino quedó ubicada entonces en cua¡to año, sin
regimen especial de correlatiüdades.

El 2 de agosto de 1976, por resolución rectoral número 1902, se aprobó el
desdoblamiento de la Cáted¡a de Historia del Derecho Argentino, ejerciendo la
tinrlaridad por concu¡sos de la Cátedra "A", el doctor Roberto lgnacio Peña y de
la Cátedra '8" el profesor Altedo Velázquez Martinez.

En 1982, vuelve a unificarse la Cátedra bajo la dirección, esta vez, del pro-
fesor smérito doctor Robefo Ignacio Peña.

Alfredo Velázquez Ma¡tínez nació en Catamarca, el 2l de septiembre de
l9l l. Se graduó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad Nacional de Córdoba con el dtr¡lo de Abogado en 1942 y obtuvo en 1962 el
tífi,¡lo de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Su tesis calificada de sobresa-
liente se tinrló Fed¿ralismo y Montonera.
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Fue profesor adjunto de Historia del Derecho Argentino durante el período

de 1956-1964. Ejerció la tinrlaridad interina de la Cátedra de Historia del Dere-
cho Argentino en 1956-1957. Fue profesor encargado de la Cátedra de Historia
del Derecho Argentino y Jefe de Investigaciones de Instituto de Historia del

Derecho Argentino de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el l' de

diciembre de 1955 al 28 de febrero de l9ó3. Fue profesor de la Escuela de

Comercio "Jerónimo Luis de Cabrera" y profesor de la Escuela Provincial de

Turismo de Córdoba. Fue director del lnslituto de Historia del Derecho Argen-
tino de la Universidad Nacional de Córdoba en el período 1975-1981. Miembro
del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Miembro de número de

la Junta Provincial de Historia de Có¡doba. Miembro de número de la Sociedad
Amigos de las Letras. Miembro de número del l¡stituto Drago de Culh¡ra Ame-
ricana. Miembro correspondiente de la Junta de Historia y Letras de La Rioja y
de la Junta de Estudios Históricos de Tuqnnán. Fiscal de la Cáma¡a Primera del
Crimen de la ciudad de Córdoba y Fiscal de las Cáma¡as Ciüles.

Entre sus publicaciones en el cultivo de la disciplina se destacan: su Tesis
Doctoral, ya mencionada, Federalismo y Montonera, donde estudia la formación
histórica del Estado Federal Aryentino, analizando históricamente los conceptos
de "Federalismo" y "Democracia", el desarrollo histórico del federalismo argen-
tino, la presencia, conformación, origen y evolución de las montoneras argenti-
nas,la mal llamada anarquía del año 20,...que en defniliva fue el reencuentro
con los principios que orienlaron, dieron vida e inmorlalizaron Ia suslancia
revolucionaria de Moyo corrcluyendo con un análisis de las tendencias que
generaron los partidos políticos argentinos, donde sostiene que "la acomodación
de los principios federalistas a los partidos políticos es una garantía y un seguro
de libertad" .

Ha publicado asimismo: Los Cabildos coloniales (en la Independencia y
Organizacíón Nacional), 1956. Las instrucciones orientales, 1958. Ensayos
constitucionales patrios, 1962. Democracia y falsa democracia, 1963. Por la
revisión hktórica de Facundo, 1952. José de San Martín, Paladín de la liber-
tad, l98l y su Crrso de Hisloria del Derecho Algentino, obra de definido
ca¡ácter docente, desünada a sus alumnos de la Universidad Nacional de Cór-
doba escrita con el propósito de facilitar el acceso a los fuentes doctinarias y
documentales que perfilan el largo y controverlido proceso de formación de la
Historia del Derecho Argen ino... haciéndolos depositarios del estudio y expe-
riencia de varios años de docencia universitaria.

El "Curso..." que agrupa las lecciones del doctor Velázquez Ma¡tínez sobre
"Enseñanz¿ de la Historia del Derecho", "Historia del Derechon, "Historia del
Derecho Argentino", "Historia de la Historiografia Jurídica", "Revolución de
Mayo", "Principales intérpretes de la Doctrina Revolucionaria", "El Derecho
vigente y la nueva estrucn[a", fue uno de los textos utilizados para la enseñanza
de la disciplina entre los años 1978 a 1982.
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III. EL CoNcEPTo DE IIISToRIA DEL DERECHo ARGENTINo

A ñn de proporcionar al lector, rur horizonte comprensivo de los lineamientos
teóricos qr¡e orientaron la enseña¡rza de la Historia del Derecho Argentino, en la
Universidad Nacional de Córdoba, hemos recopilado fragmentos de las leccio-
nes introductorias al estudio de la disciplina de cinco profesorcs. Son los docto-
res Tomás Miguel A¡gañaraz, Ricardo Smith, Horacio Segheso, Donato Latella
Frías y Alfredo Velázqtrez M^íínez.

AI presenta¡ la materia en las aulas de la Casa de Trcjo, los profesores
reflexionan sobre el concepto de Historia del Derecho Argentino, la naturaleza
de la disciplina y su propia justificación, sus alcances y contenido, su ubicación
en el programa, sus caracteres especlficos, sus relaciones con las otras ciencias
su metodología de trabajo, es est¿do actual de su desarrollo y las expectativas
que suscitaba en el contexto general de los estudios de Derecho.

En 1914, Tomás Mguel Argañaraz sostenía: ¡y'o vacilo un momenlo en
afrmm que lo denominación de Historia del Derecho es Ia que científcamente
le conesponde. Tal denominación no excluye los esrudios históricos especiales
a cada una de las ramas en que se divide el derecho, esí como la Hisloria en
general no excluye la de las artes o ciencias en particularll.

A:.gaÍtaraz adhería fielmente al Programa de la Escuela Histórica del Dere-
cho, revalorizando asimismo los posnrlados de Lerminie¡.

Enseñaba en sus clases: Si el Derecho tiene una existencio histórica, hay
necesüad de una Hisloria del Derecho. Si el Derecho existe por sí mismo,
independienlemente de Ia legislación y textos, hay necesidad de una
"Interpretación Científca". Filosolía de Derecho, Historia del Derecho, Dog-
mótica y Exégesis. Son las grandes divkiones de la Ciencia.l2

Circunscribía la Historia del Derecho ',al Derecho Natural de cada país,' y
razonaba: El Derecho virlualmente debería ser igual para el hombre en todas
las lalitudes de la tierra, cuando menos, en grados anólogos de civilización,
mas la realidad, y con ella la historia, que nos Ig muestra en sul grandes sínle-
sis, a Íavés del liempo y del espacio, nos enseña que, así como la humanidad
presenla modalidades específcas defnidas en grupos étnicos, el Derecho toma
formas diferenciales en cada pueblo de la tierra, y si es verdad que su unidad
esencial puede constituir un conceplo absoluto, ello es sólo como un ideal
superior, mas no lo es real, efectivo. Los pueblos una yez consolidados, con sus
modalidades específicas, crean un derecho propio, nacional, que refleja en
todos sus matices la individualidad creadora.l3

Ubicaba al Derecho Nacional atravesando su período genésico ',necesitando
hoy, más que mmca, la ilustrada colaboración de sus clases di¡igentes,'.14

lnterpretaba de este modo el desarrollo histórico del Derecho Argentino: Za

|| Tomás Miguel AncAñARAz, op. cr7.. pág. 16.
l2ldem. pág. 18.
13 Idem, pág. 20.
t4 rdem, pág. 22.
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legislación Argenlina no fue, ni es el resultado espontáneo del Derecho Nacio-
nal, de cuyas primitivas modalidades quedan aún yestigios cierlos.

A partir de l8l0 hasta 1863, es decir, en los prímeros 53 años de vida
propia, lo llenan con nuevas lormas las proyecciones de las sombras colonia-
Ies, que se mueven en otro escetario, qctivo, inquieto, vivaz, sacudido a dimio
p or s angrie nt as convulsiones,l 5

La República Argenlina, en su período genésico, demuele, con raro tesón
su pasado y abriendo de par en par las puertas, recibe en su seno el concurso
de los pueblos europeos, para edificar sobre las ruinas coloniales.l6

Concluía, finatnente: La originalidad jurídica argentina se reyela, con
marcados relieves propios, invertida de polo a polo, la progresión histórica en
cuanto su legislación const¡tuye el molde que impriniró formas y estimulafti el
deserrollo del Derecho Nacional a Ia inyersa de cuadro hktórico de los demas
pueblos, en los que su legislación, no es otra cosa que el estilo, las formas fjas,
escritas, que loma en su espontánea exteriorizqción el Derecho Nacional.l1

Ricardo Smith, por su parte, bregaba desde las aulas universitarias por la
necesidad de: ...alcarcar una purificación del concepto lógico de Ia hktoria del
derecho, esto es, saber que a cada época o período corresponde un mundo o
clima propio de conceptos jurídicos, que debe ser captado con el instrumental
de un méÍodo que no desvirtúe su autenticidadlS.

Enrmciaba que si el fin de los estudios jr:rldicos apmtaba a satisfacer, del
modo más vasto posible, roda l¿ realidad jwiüc : ... importo ver s i Ia indagación
histórica y la dogmática pueden y deben corciderarse y desenvolverse en
armónica concordia la una junto a Ia otra, como dos procesos, ambos legílimos
y necesarios del conocímiento del derecho, como dos momentos complemenla-
rios e inseparables en aquella educación en el ars boni et aequi en la cual debe
culminar nuestro esluerzol9.

Su preocupación conceptual por la precisa delimitación del alcance de la
disciplina lo llevó a aftrmar: La verdadera historia jurídica no es necesaria-
mente cualquier esludio hístórico del derecho, ni en modo alguno, cualquier
hislorio de los hechos sociales jurídicos, con hechos sociales. Es la historia de
Ias lormas de una sociedad, como "fornas jurídicas", esto es, desligadas de los
c ondicionqlism os s oc iol ógic os.

En otros palabras: el historiador jurista del derecho debe limitar su activi-
dad de invesligoción a simples caracterizaciones y relaciones entre sí de las
formas y los hechos jurídicos, como conceptos constructivos del espíritu y como
elemen¡os de un sislema de ideas y creencias, que constituyen el derecho y nada
mth. Procura reconstruir esos elemenlos y su sistema en el pasado y, haciendo

t5 ldem, pág. 22.
16ldeÍ\ pág. 29.
lT Idem, pág. 33.
lE Ricardo Svnu, op. cit.,pég- 6.
l9ldem,págs.6y7.
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eso, yq rcconslíluye las diftrentes épocas y puede después explicor denlro de
cada una de ellas los diferentes formos jurídicas o las mismas asignadaszo

Su prédica por lograr el conocimiento dogmático del derecho vigente se
jr¡stificaba fr€nte al eterno problema: .de la adaptación de la ley a la infinita
variedad de los hechos humonol yolorizo, en ínleligencias no superfciales, el
conceplo de su relotividad. Así se libero del juicio de aquellas abstracciones
ausentes de la realidad, que Gastón Morin defne como una de causas que
provocqn una incoherencia completa enlre las fórmulas jurídicas y la vída2l

Años más larde, Horacio Seghesso tiñó el dictado de la materia y la propia
conceptualización de la disciplina con fuertes matices polílicos.

La oponunidad de la refoma constitucional de 1949 fue el motivo que guió
la enseñanza de la disciplina que dedicaba una paie considerable de su Progra-
ma a analizar Ia doctrina política del pafido que gobemaba.

Definía de este modo los propósitos que guiaban la labo¡ de la Cáteüa: Los
concepros que tenemos en cuenla. son, fundamentalmente, los principios.ema-
nados de la Constilación Nacional Justicíalista, que destacan la preeminenci(l
de los valores espiriluales en el art. 37, cuando se afirman los "Derechos de Ia
Educación y la Cultura", estableciendo que las uníversídades hon de preparar
la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y
de engrandecimiento de la Nación. Y que cada alumno ha de conocer la esencia
de lo argentino, Ia realidad espiritual, económica, social y política de su pab,
la evolución y la misión históricq de Ia República Argentina. Lo segundo es
miror la ltistoria Jurídica, desde un punlo de visto esencialmente argentino.
Tratar los temas de nuestra vida e idenlifcar la universidad con la realidad
nacional. Una e¡señanza en una universidad que la crea, porque es necesario
para su vída y se desempeña qnte los grandes sucesos de su ,iempo. Adquiere
eternidad y refleja en su ser el ser etemo de la Pañ&2

Donato Latella Frías. e¡señaba L sv vez.. La h¡stoüa jurídica es una resul-
tante, en mi conceplo la más esencial, de Ia general de un país, porque es la
síntesis de su aclividad organizada y social. El derecho es, en realidad, Ia
eshuclura de una nación, y así sea el, serán así sus manilestaciones exlernas en
olden a Ia equivalencia cualitativa con los pueblos más evolucionados y pro-
gresistas del mund¿3

Insistí¿ además categóricamente en la necesidad del estudio histórico de
derecho: El historicismo es, pues, condición primordial para el conocimiento

20 ldem, pág. 17.
2l Iaem, pág. 31.

qt Roletín de la Fqcultad de Derecho y Ciencias Sociales de la L¡nivenidod Nacional de
Có¡doba,l (1953, Córd,oba), pp. 59 y 60.
23 Donato L¡relr¡ Fxtts, Orígenes Juridicos Argenrinx (C6rdoba, Ediciones Assand¡i,
t949),p. t7
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ethaustivo de derecho porque nos hace conocer ol hombre en su origen y desa-
rroll&4

Alfredo Velázquez Martínez definía, por su parte la Historia del Derecho
como: ¿a ciencia que busca reconstruir y explicar el pasado jurídico, condi-
cionado por el tiempo y el espacio, sobre Ia base de la coslumbre, Ia jurispru-
dencia y la ley. De modo que la actividad científrca del historiador del derecho
no se cottforma con la búsqueda del texto legislalivo, ni aun con el ordenanien-
to de las doctrinas ímperantes en el hrstante de sus investigaciones, Es necesa-
rio que todo ello funcione contemporáneamente con el proceso de cambio
operado en evolución jurídica, de suerte que se vincule con Ia sociedad y el
momento de la averiguación históricés.

Adhería con entusiasmo a los poshrlados de la Escuela Históica: EI Dere-
cho, como organismo vivo, formado a corsecuencia de Ia conducta de los hom-
bres, donde tratan de imponetse los intereses, conyeniencias o ideales de Ia
comunidad o de sus grupos direclores, sígue el fitmo del proceso natural que
vive la sociedad. De manera que no puede detenerse, sin riesgo de que el cauce
envejecido de sus normas no estalle anle la creciente demanda de nuevos crite-
rios y nuevos "derechos". Este proceso tan natural y espo áneo como el idio-
ma y Ia música no puede ser detenido, sobre todo, en la visión cambianle, ya
que en el fondo de todo derecho subyace una estluctura permanente e ínmuta-
ble que sime de columna vertebral. De modo que frente al pernanente fuir de
Ias sociedades evolucionadas subsiste un elemento que no cambia sino en sus

nodatidade?6.
Al admitir, en el decir de Lalinde Abadía, la naturaleza 'bifronte" de la dis-

ciplina, integrada por dos ciencias, la Historia y el Derecho, irxistía Velázquez
Martínez eri la necesidad de equilibrar la influencia de ambas. D¿ modo que el
hisloriador jurista sea un jrrisla conocedor del proceso histórico y un historia-
dor atento a las modifrcaciones del Derecho en el tiempo y en el espaci&1 ,
porque de lo contrario, el historiador subestima la signifcación jurídica y
sobrevalora el orden cronológico de Ia relación subslancial; o el jur¡sla ayarua
sobre el esltdio de las inslituciones profundizando su conocimiento mós en
consonancia de la dogmática jurídica que de la relación ordenadu de derecho
como proceso de contenido sociaPS.

Con relación al á¡ea de cultivo que la enseñanz¿ y la investigación de la
disciplina debían privilegiar, a Íavés de la Cátedra y el Instih¡to de Historia del
Derecho, opinaba el profesor Yelázq¡sez Martínez que debía imponerse en el
esn¡dio en la Universidad de Córdoba la norma científca de inlerrsifcar las

24 Donato Ilr¡lu FxÁs, ü Derecho Positivo en la Historia Jurídica (Có¡dob4 Uni-
ve¡sidad Nacional de Córdoba, l9ó1), p. 22.
25 A.Ui€do N. VnAzeuEz MARTiNEZ, Ctrso de H¡stoia del Derecho Argentino
(Córdob4 Univ€rsidad Nacion¡l dc Có¡doba, l97E), p. 18.
26 lde!¡, pág. I 9.
27 Iderq pág. 21.
2t lbíde-.
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investigoc¡ones y revalorizor las fuentes de nueslro propio proceso jurídicég.
luego de varios años de d..rle excesiva extensión a los derechos canónicos y
castellqno, con mengua del derecho nacional, que da nombre y justiJica el
estudio de nuestra maleria30.

Tales fueror¡ pues. en rápido análisis, las tendencias que pr€domina¡on en la
historiografia jurfdica cordobesa a través de casi un siglo de enseña¡za e inves-
tigación de la disciplina.

29ldem, pág. 32.
3o ldu-.


