
v

PANORAMA INCOMPLETO DE LA
IUSHISTORIOGRAFIA ARGENTINA

1 . In f roduccion.

Las distancias espirituales entre Espana y la America hispana
no se han acortado en el siglo presente en la misma medida que la
han hecho las distancias fisicas, este ultimo fenomeno merced
a la aviacion . Las publicaciones tardan en llegar de un continente
a otro y los contactos entre los respectivos investigadores no son,
proporcionalmente, mucho mas frecuentes o intensos que to eran
en tiempos pasados, salvo por to que se refiere a Espana en cuanto
al grupo de los reconocidos como «americanistas», es decir, espe-
cializados en la Historia de America. Los estudios sobre la Corona
de Aragon o Navarra no son muy conocidos en America, y es muy
posible que los investigadores espanoles sobre aquellos territorios
conozcan mucho mejor la obra de franceses, alemanes, italianos e
ingieses que la de argentinos, peruanos o mejicanos. En un libro
todavia no aparecido, he tratado de ofrecer una vision critica de la
historiografia puertorriquena 1, y ahora trato de hacer to mismo
con la iushistoriografia argentina, para que pueda servir de acer-
camiento a la misma, aunque el panorama, como ya se indica en
el titulo, sea incompleto, quiza hasta muy incompleto . Es preferible
una obra incompleta editada que una obra con aspiraciones de
perfeccion sin editar . En la relacion de mas de doscientos libros-
que se presenta al final de este articulo, no es posible que este
compendiada toda la historia argentina del Derecho, pero cuando
menos es una parte imporiante y representativa de la misma, y en
ella, aunque superficial, el lector obtendra una visidn de su riqueza-
y conocera los nombres de los mas celebres de sus cultivadores .

1. Se trata de un libro sobre la administration esnanola en Puerto
Rico durante el siglo xix. Una introduction relativamente extensa se-
dedica a divulgar entre nosotros una rica historiografia surgida de la
Universidad de Rio Piedras. Me refiero a historia general, pues la his--
toria del Derecho no ha llegado a experimentar un notable desarrollo,.
siendo muS pocas personas las que trabajan en ella .
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2. La vinculacion de la iushistortografia argentina a la figure
de Ricardo Levene y a las ac:ividades de la Facultad de Derecho
de Buenos Aires.

La figura mas sobresallente dentro de la iushistoriografia argen-
tina es, sin duda alguna, la de Ricardo Levene, fallecido el 13 de
mayo de 1959 . Ocupa posic16n similar a la de Eduardo de Hlnojosa
entre nosotros, pero mas exclusive . Por otro lado, la iushistorio-
grafia argentina se vincula a las actividades de la Facultad de
Derecho de Buenos Aires, aunque esto experiments una cierta
interrupcidn en 1973, en virtud de los acontecimientos politicos. La
referida vinculaci6n no sorprendera dado el desequilibrio entre
Buenos Aires y el resto de la naci6n argentina, fen6meno muy
conocido . Es cierto que hay movimiento cultural en ]as provincial,
en especial, en Cdrdoba, pero no admite comparaci6n con el de
Buenos Aires, una de las ciudades mas atractivas, no ya del mundo
hispanico, sino de la que conocemos como «civilizaci6n occidental .

El encauzamiento universitario de la iushistoriografia, se pro-
duce a travels de la catedra de «Introducci6n al Derecho», creada
en 1875, ocupada sucesivamente y en primer lugar, por Juan Jose
Montes de Oca y su hijo Manuel Augusto . Estos Montes de Oca
se dedican al estudio del Derecho espanol, sucediendoles en la
catedra Juan Agustin Garcia, un sociologo, que realize la historia
de la ciudad de Buenos Aires desde 1600 hasta mediados del
siglo xviii, en la que el aspecto juridico no aparece tratado. En
tanto Juan Agustin Garcia es el maestro de Levene, el sucesor en
la catedra, Carlos Octavio Bunge, es el unico que podria oponersele
a aquel alguna vez. Bungs, que fallece en 1918, estudia el derecho
indigena y el derecho espanol, es afecto al positivismo en fllosofia y
mantiene correspondencia con Hinojosa . Altamente significativo
para comprender la diferencia entre Bunge y su sucesor, Levene,
es la distinta posici6n en la valoraci6n del movimiento independen-
tista, pues Bunge to atribuye a la burgucsia criolla frente al monopo-
lio espanol, mientras Levene le otorga caracter popular, precisamen-
te frente a la oposici6n de la burguesia. En el positivista y, en cierta
manera, materialista Bunge, hay un desprendimiento de prejuicios
patridticos, en tanto Levene, aunque posiblemente afecto en prin-
cipio al materialismo 2, evoluciona hacia una posture idealista y
nacionalista, que coadyuvara a su pleno triunfo posterior, aunque
no sea el factor principal determinante, pues, como se vera, la
,obra de Levene superara ampliamente a la de Bunge en la exten-
si6n del campo y en la t&nica .

Aunque pare-e que Levene, suplente de la catedra en 1912, es
ya el titular en 1918, no hay que pasar por alto la figura de Jorge

2 . Asi to sugiere Raul A. MOLINA, en RIHD, 5, 1953, pig . 232, sin
que yo pueda confirmarlo o contradecirlo .
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Cabral Texo, del que se editan apuntes indicadores de haber
impartido las ensenanzas sobre el derecho indiano y la historia
del derecho argentino, en los cursos de 1920 y 1921 . Este historia-
dor, que escribe mucho sobre derecho espanol, distingue muy
bien el ordenamiento castellano de los restantes ordenamientos
peninsulares, llegando a conocer y utilizar el Manual de Ram6n
Riaza y Alfonso Garcia Gallo. Muestra gran preocunacion por la
prelacion de ]as fuentes y se ocupa de la vigencia de la «Novisima
Recopilacion» en la Argentina, interesante problema que suele
pasar desapercibido entre nosotros .

Como se ha dicho, Ricardo Levene es la figura mas caracterizada
de la iushistoriografia argentina, a to que tienen que contribuir diver-
sos factores El principal tiene que residir en su propia personalidad,
sobrc todo, cuando a su condici6n de cabeza clara une la de
ser un hombre de accion 3. No es el intelectual frio o el mero
escritor que observa y reflexiona, sino que es el impulsor de tareas
y el creador de instituciones, to que explica en gran parte su exito.
Por Decreto de 15 de diciembre de 1925, el gobernador Jose Luis
Cantilo ie en-omienda la fUndacion del Archivo Historico de la
provincia de Buenos Aires, to que Ileva a cabo, inaugurandose en
28 de abril de 1926, siendo innecesario resaltar la importancia que
esto tiene para la investigacion histdrica. Diez anos mas tarde en
4 do noviembre de 1936, Levene crea el Instituto de Historia del
Derecho Argentino y Americano en la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de Buenos Aires, pasando a ejercer la direccion. Las
publicaciones de esta institucion se dividen en : a) textos y docu-
mentos para la Historia del Derecho Argentino; b) estudios para
la Historia del Derecho Argentino; c) estudios para la Historia del
Derecho patrio en las provincias, y d) conferencias y comunicacio-
nes. De este Instituto surgira la oRevista del Instituto de Historia
del Derecho», cuyo primer numero aparecera en 1949, una de las
mas importantes del mundo de habla espanola, y a la que caracte-
i izara una gran continuidad, solo rota en el ya indicado ano de
1973, pero cuyo renacimiento se va a producir de un momento a
otro . En 1952, Levene es titular de la Catedra de Introduccion al
Derecho e Historia externa del Derecho areentino.

Discipulo de Juan Agustin Garcia, como se ha dicho, se le
considera procedente his'toriograficamente del general Bartolome
Mitre, hacia el que siente una gran admiracidn, y mantiene rela-
cidn epistolar con Rafael Altamira, cuya visita a la Argentina
en 1909 produjo una gran conmocion intelectual . Quiza es para-
-dGgico el que se produzca una cierta inversion de relaciones his-
panoargentinas, de forma que el Bunge positivista parece acercar-

3 . " . . . hombre de acci6n sobre todas las cosas . . ., dice Joaquin
Ferez .
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se al conscrvador Hinojosa, en tanto el patriota Levene mantiene
su relacion con el krausista Altamira, posiblemente, porque Bunge
veria personalmente a Altamira, y, a veces, la distancia o el desco-
nocimiento personal es la que idealiza al corresponsal .

A la muerte de Levene, sucedida en 1959, el numero 10 de la
que puede considerarse su revista, le rinde un emotivo homenaje,
con articulos de Andres R. Allende, Jose Luiz Mariluz Urquijo,
Sigfrido Radaelli y Ricardo Zorraquin Becu. Son los discipulos
los que en gran parte hacen a los maestros, y aqucllos y otros
mas elevaran progresivamente su figura . La iushistoriografia es
la de Ricardo Levene, y en 6l ha encontrado un buen simbolo. Sus
obras completas se publican por la Academia Nacional de la His-
toria cntre 1961 y 1972 en cuatro densos tomos.

El sucedor de Levene es Ricardo Zorraquin Becu, quien cursa
la carrera de Derecho en la Facultad de Buenos Aires entre los
anos 1929 y 1934, presidiendo el Centro Argentino de Estudiantcs
de Derecho, de tendencia catolica o conservadora . Profesor de
Historia Argentina en 1942, en 1949 es profesor de Introduccion
al Derecho juntamente con Carlos Mouchet, quien destacara luego
en el estudio de las instituciones municipales y se asomara al es-
tudio de otros paises hispanoamericanos, como Puerto Rico . Zorra-
quin renuncia a la referida ensenanza en 1950 y en 1955 es elegido
miembro de la Academia Nacional de la His`toria, de la que serf
presidente entre 1962 y 1966 . A la muerte de Levene en marzo
de 1959, le sucede en la Direccion del Instituto de Historia del De-
recho Argentino, siendo titular de la C;dtedr :i de Historia del
Derecho, introducida en 1961, juntamente con Jose M. Mariluz
Urquijo, otra de las grandes figuras acluales de la iush;storiografia
argentina. En 1973, y como consecuencia de los acontecimientos
politicos, Zorraquin abandona la Facultad de Derecho y la direc-
cidn del Instituto, fundando el Instituto de Investigaciones de
Historia del Derecho, cuya direccibn sigue ostentando en la actua-
lidad . En 1974 vuelve otra vez al antiguo Institute y a la Catedra,
encontrandose en Ia actualidad en la situacion de jubilado . El
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho es una institu-
cion con notable vitalidad, que publica la «Revista de Historia de
Derecho», la cual ha sustituido a la «Revista del Institute de His-
toria del Derecho», en cuanto los mas importantes colaboradores
de esta acompanaron a Zorraquin en el exilio academico, si bien
es posible que con el resurgimiento de la segunda, aparezcan dos
revistas, cuyos autores son practicamen,e los mismos . El Instituto
de Investigaciones de Historia del Dere-ho nacio y se ha mantenido
al amparo de la legislaci6n general de asociaciones, desvinculada,
per tanto, de la Universidad o de otra corporacidn de Derecho
publico, aunque posteriormente ha quedado incorporado al Consejo
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de Investigaciones Cientificas. Instalado en un piso de una de las
tantas y tantas bellas avenidas bonaerenses, agrupa a los mas des-
tacados historiadores del momento actual, en un clima grato y
con los materiales mas imprescindibles para trabajar sobre la
historia del Derecho argentino.

La obra de Zorraquin es muy extensa y abarca temas muy
diversos, pero to que le destaca como sucesor de Levene es la labor
de sintesis, a veces, sobre las Indias, en general, y, sobre todo,
en relacion a la Argentina, labor que culmina en la «Historia del
Derecho Argentino>>, que aparece en 1966 . La direccihn del grupo
de discipulos de Levene por parte de Zorraquin parece aceptada
sin discrepancias.

Junto a Zorraquin Becd, y hasta el momento presente, la otra
figura mas aestacada de la iushistoriografia actual, es la de Jose
Maria Mariluz Urquijo, nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre
de 1921, y con antecesores argentinos y uruguayos. Esta casado con
una tambien notable investigadora, a la que se mencionara poste-
riormente, con la que compone, pues, un interesante matrimonio
de investigadores en materias comunes, aunque no trabajen con-
juntamente . Alcanza la titularidad de la Catedra de Historia del
Derecho argentino juntamente con Zorraquin Becu, y es tambicn
miembro de la Academia Nacional de la Historia desde 1961 . Via-
jero inquieto, interesado por las culturas populares, con una obra
de linea muy constante desde que presentara en 1948 su tesis
doctoral sobre los juicios de residencia, hoy una obra clasica,
Mariluz Urquijo es actualmente la primera figura dentro de la
docencia activa, que hasta el momento se orienta hacia una labor
monografica mas que a obras de conjunto, to que le diferencia de
Zorraquin Beciu.

Tras Zorraquin Beciu, aparecen Victor Tau Anzoategui y Eduar-
do Martire, au.ores conjuntamente de un extenso manual sobre
historia de las instituciones, dentro de la que distinguen una epoca
<(hispanica» y una epoca «patria» . En tanto Martire parece mAs
inclinado a la labor monografica, Tau Anzoategui parece hacerlo
a las visiones de conjunto y a la historia del pensamiento, en parte
dentro de la linea de Zorraquin, pero en parte en direccidn indepen-
diente, sobre todo, a traves del ultimo aspecto citado, es decir, el
de la historia de las ideas. Cierra el grupo de los que reprcsentan
el momento actual de la iushistoriografia argentina, Abelardo Le-
vaggi, de gran fecundidad literaria, que le permite abordar los mas
diversos temas, entre los que figuran aspectos civiles, penales y pro-
cesales, mas descuidados anteriormente. Menos dedicado, en cuanto
mas absorbido por el ejercicio de la profesibn de abogado, hay que
destacar tambien a Marcelo Urbano Salerno, mas inquieto ante
posibles corrientes nuevas metodolhgicas. Entre los ya fallecidos
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hay que recordar a Samuel W. Medrano (1899-1972), marcadamente
catolico y profesor de historia argentina, que tuvo a su cargo la
ensenanza de la Historia del Derecho entre fines de 1966 y mayo
de 1968, dirigiendo, incluso, la Revista del Instituto de Historia del
Derecho, en suplencia de Zorraquin Becu, por aquellas fechas emba-
jador de la Argentina en el Peru . En la segunda decada del siglo,
Latella fue un profesor de Historia del Derecho, cuya obra semeja
una miscelanea, que va desde la fundacion de Cordoba hasta el
C6digo civil y las Partidas, por ejemplo.

A cargo de estos estudiosos se encuentra la visi6n general de
la Historia del Derecho argentino. En 1952, Adolfo Korn, durante
muchos anos docerite en la Universidad Nacional del Plata, e hijo
de un prestigioso filbsofo del Derecho, Alejandro Korn, trata de
concluir un tanto dogmaticamente, como se puede cubrir el estu-
dio de la historia del Derecho. Estas conclusiones son las siguien-
tes: a) para la parte espanola, es insuperable la Historia del Dere-
cho argentino de Levene, aunque la considera de dificil use para
los estudiantes; b) para el periodo de 1810 a 1820 son de acertada
sistematizacion los estudios de Levene, Juan Carlos Rebora y Emi-
lio Ravignani ; c) la Historia del Derecho argentino desde 1829
a 1953 esta bien contenida en el tomo VII de la «Historia de la
Naci6n Argentina» ; d) igualmente esta contenida en los tomos VIII
y IX de e5ta obra to relativo al periodo de 1853 a 1880; e) finalmen-
te, debe emplearse la Historia del Derecho constitucional de Tu-
lio B. Lafont . Adolfo Korn preconizaba en este articulo la elabora-
ci6n de una Historia del Derecho argentino adecuada para estu-
diantes. Ya se ha indicado que, pos :eriormente, ha aparecido la
Historia del Derecho, de Zorraquin Becu, y el Manual de Institu-
ciones, de Victor Tau y Eduardo Martire, y que, incluso, ha apare-
cido una obra de colaboracion para exponer el Derecho indiano,
en su conjunto, y en la que han intervenido Conrado Ugarte, Victor
Tau, Nestor Pedro Sagiies, Eduardo Martire, Roberto M. Terin
Lomas, Jorge Enrique Marc, y Carlos D. Giannonc . No es mas
que un folleto, pero comprende fuentes, metodologia, organizacidn
judicial, derecho penal, derecho laboral y derecho privado. Su titulo
de «Temas de Derecho Indiano» es posible que haya influido en el
de una obra tambien de colaboraci6n que sobre el Derecho espanol
ha aparecido estos filtimos anos, si bien de caracter mas extenso,
pues abarca diversos tomos 4.

En Argentina existe ya cierta inquietud por la historia de la
historia, esto es, por la historiografia, por ejemplo, en Daisy Ripo-
das, la esposa de J . M. Mariluz Urquijo, pero se ha hecho todavia
poco, como en nuestro pais . Francis .^o P. Laplaza es quien en 1950

4 . Me refiero a la dirigida nor el nrofe::or Joss Martinez Gij6n y a
cargo de los profesores A'.ejandre, Gacto y Clavero .
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hace historiografia penal sobre Argentina y Espana, permitiendose
corregir a Altamira por desconocer algunos trabajos, y Abelardo
Levaggi, quien ha expuesto estos iiltimos anos el cultivo de la
historia juridica en la Universidad de Buenos Aires, que se inicia
en 1876 con Juan Jose Montes de Oca, estudiando el periodo que
va desde este ano hasta el de 1919, y ocupandose tambien de la
historia de la catedra de Derecho romano . No contamos con una
bibliografia argentina, dado el reducido espacio que ocupa en la
de Charles Gibson sobre la America colonial espanola, y aun en la-
que facilito yo mismo en mis obras de conjunto . Sigfrido Radaelli
intento en 1947 corregir el desequilibrio permanente entre Buenos
Aires y el resto de la nacion, atendiendo a las fuentes del derecho.
argentino en las provincial .

3. La atenc:dn preferente a1 «derecho pa:rio» v al «derecho.
colonial», pero sin descuido del derecho castellano .

Como se ha indicado, la Historia del Derecho comienza stendo
en Argentina una Historia del Derecho espanol, tanto en Montes de
Oca como en Bunge, en gran parte, porque el Derecho argentino
todavia no tiene historia, sino que la esta empezando a hacer en ese
momen,o. Levene representa la «nacionalizacidn» de la historia ar-
gentina, y es esa una de las variadas causes de su encumbramiento ._
El tema de la Historia del Derecho se desplaza desde la edad media
a la edad contemporanea, con la edad moderna como derecho in-
termedio, sumandose asi un proceso que se ha realizado tambien
en Espana, aunque con diferente motivacion y signo, y me refiero
al fendmeno del desplazamiento del interes historico de nuestro

__ pais -desde el medievalismo al contemporaneismo actual, simbo-
lizado en gran parte en la figura de Vicens Vives, quien tras su
encuentro con la historiografia francesa en el Congreso Interna-
cional de Ciencias Histdricas de Roma 1955, pasa de ser medieva-
lista a ser un estudioso del siglo xix. En Espana, el fenomeno.
se produce para poder pasar de una concepcion idealista de la
historia a una concepcion, si no materialista, realista, al menos.
En la Argentina se habia producido para encontrar una identidad
propia y consolidar el proceso nacional .

A partir de Levene, la historia del Derecho argentino es !a-
historia del Derecho de la nacidn argentina, tras la independizacion
de Espana, resultando de un movimiento popular, y cuyo fruto
es el «derecho patrio», que se extiende, por tanto, desde 1810-
hasta nuestros dias . Al «derecho patrio» antecede el «derecho-
colonial», es decir, el de una Argentina que todavia no es Argen-
tina, pero que se esta gestando al it adquiriendo su personalidad
dentro del grupo de naciones descubiertas y colonizadas por Es--
pana . S!n embargo, la iushistoriografia argentine no ha descui--
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dado las raices uc este derecho colonial, quz todavia seguit0i
detectandose en el derecho pate io, y que se encuentran en cl dere-
cho castellano, el cual conocen muy bien, y en cuyo estudio parti-
cipan activamente. Como se sabe, promovida por la enorme perso-
nalidad de D . Claudio Sanchez-Albornoz un grupo de mujeres argen-
tinas de la Facultad de Filosofia y Letras han escrito muchas
paginas sobre historia e instituciones castellanas, con un organo
de eypresion propio como la revista «Cuadernos de Historia de
Espana», y entre las que cabe citar a Maria del Carmen Carle,
sucesora de D. Claudio en la catedra, y a Hilda Grassotti, cuya
obra ha alcanzado una gran difusion en Europa y ha sido laureada .
-Sin la presencia de Sanchez-Albornoz o, simplemente, con la com-
petencia de catedras argentinas en una epoca en que el nivel de
los estudios no era muy elevado, estas estudiosas hubieran derivado
hacia otros campos, como el de la literatura argentina, pero los
indicados avatares las condujeron a prestar este servicio a nuestra
historia, situandose junto a ellas alguna otra, como es el caso de
Nelly R. Porro, mas orientada a instituciones juridical y desde una
perspectiva colonial, y no medievalista, como en el otro caso . Auto-
res, como es el caso de Levaggi en cuanto a los esponsales, al tratar
monograficamente una cuesti6n no limitan su estudio a la regula-
-cion argentina colonial y patria, sino tambicn a la castellana
medieval, aunque en ello, naturalmente, dependan demasiado de
la historiografia espanola .

4. La escasa inquietud metodologica y la decidida inclinacion
.hacia el metodo «institucionalista».

En un ensayo que considera como cometnario al «Manual» de
Levene, el ya citado Adolfo Korn, manifiesta en 1953 que en la His-
toria argentina se observa un «ritmo tomista» y un «ritmo carte-
siano», al mismo tiempo que critica la intolerancia de las leyes de
Indias . Aun con el riesgo de utilizar mal una disgresion . que puede
-ser dicotdmica para establecer una esquematizacion, o en la que
«tomismo» y «cartesianismo» puede abarcar luego corrientes muy
-diversas, quiza, puede concluirse que en Argentina la recepcibn de
filosofias no es muy amplia, y de ello puede ser responsable Espana
en gran parte, pues no es preciso insistir mucho en que a ella corres-
-pondera la preeminencia del tomismo en la antigua colonia. En el
campo de la Filosofia de la Historia solo una figura parece desta-

,car plenamente, y es la de Juan Bautista Alberdi, perteneciente al
-historicismo de corte aleman, movimiento tan influyente en Euro-
pa en el siglo xix, y, por tanto, tambien en Espana .

Esta cierta insensibilidad para las corrientes filosoficas, creo

-que se refleja tambien en el campo de la Historia del Derecho para

]as corrientes metodologicas . Las figuras mas influyentes en Argen-
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.tina son Altamira, Hinojosa y Alfonso Garcia-Gallo . El primero,
-como se ha dicho, causo un notable impacto tras su visita en 1910,
que se hizo visible en Levene, mientras el segundo atrajo episto-
larmente a Bunge. En la iushistoriografia actual la relacidn se
,establece entre Ricardo Zorraquin Becu y Alfonso Garcia-Gallo,
siendo la figura del catedritico madrileno la figura mas conocida
de nuestra iushistoriografia en la America hispana, pues a su pre-
sencia cientifica une la presencia fisica, desarrollando una intensa
actividad de cursillos, conferencia, direccion de tesis doctorales y
organizacion y direccion de congresos y demas actividades ame-
ricanistas . La influencia de Garcia-Gallo ha sido fecunda en cuan-
to ha proporcionado a los escritores americanos en general, y ar-
gentinos en particular, la tdcnica espanola, muy desarrollada en
el medievalismo, y que por ese camino se ha trasplantado a la
.epoca colonial americana, naturalmente, adecuandose a ella .

Los escritores argentinos son muy parcos en declaraciones
metodologicas. La realidad docente es la que les Ileva en ocasiones
a concepciones diferentes de las nuestras, como en el caso de
Vic .or Tau, que en la Historia de las Instituciones ve una mater!a
preparatoria, en tanto la Historia del Derecho es para et un anali-
sis profundo, pues hay que tener en cuenta que parte de la base
de que la primera figura en el ingreso de la carrera, mientras la
segunda se inserta en el quinto curso. Esto, sin embargo, no
significa que desaparezca la contraposicion entre fuentes e insti-
tuciones, ni el que estas dejen de ser el contenido de aqucllas,
sino que la Historia do las Instituciones deviene ea la realidad
docente los elementos de la Historia del Derecho, cuyo rango
mas elevado o filosdfico, si se quiere, no se alcanza sino en la
asignatura que con este titulo se imparte al finalizar la carrera,
extremo interesante, por otro lado, pues implica el que tenga
que abordarse con mayor profundidad que en Espana, donde en
un primer curso de carrera no cabe intensidad conceptual, pues
1os alumnos carecen, incluso, de terminologia juridica

Dentro de los escritores argentinos, el que presta mayor aten-
-cion a las cuestiones metodologicas es Eduardo Martire, quien se
adhiere a la corriente «institucionalista», es decir, a la preconizada
por Garcia-Gallo, aunque en la linea de Levene se incline a consi-
derarla una disciplina historica, en tanto atribuye a Garcia-Gallo
,el considerarla disciplina juridica . Mds cerca de este ultimo se
encuentra Zorraquin Becu, cuya postura, un tanto vacilante, aun-
que parece destacar mas to histbrico, considera a la disciplina
ambas cosas, es decir, historica y juridica .

Circunstancias politicas pueden justificar en parse la insensi-
bilidad argentina hacia nuevas corrientes m--todo'6Qicas, pero
solo en parte, pues atin los regimenes mas intransigentes permiten

43
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ciertas reflexiones, y hasta ciertas variaciones dentro de la postures
ideologica oficial. La iushistoriografia argentina, .ie includable
calidad tecnica, debe sentirse mess inquieta en cuanto a sus obje-
tivos y a sus concepciones filosoficas, pues de otra manera corre
el riesgo de encerrarse en un tecnicismo esteril, yes que la historia
de less instituciones y del Derecho no puede ser un objetivo en si,
sino el paso necesario para una mejor comprension de less acciones
humanas.

5 . La atenuaci6n del ((institucionalisino» con el desarrollo de7
la histories del pensamiento.

El peligro indicado anteriormente queda atenuado en la iushis-
toriografia argentina merced a su interes por una historia del pen-
samiento o de less ideas, mess intenso que el experimentado por los
espanoles. En realidad, la historia del pensamiento no es incom-
patible con la concepci6n iushistoriografica conocida como «insti-
tucionalista», y de hecho los que practican esta practican aquella,
pero con menos rigor y menos exito. Los argentinos practican
bien la historia del pensamiento, aunque la indicada insensibilidad'
metodoldgica hace que no sea to suficientemente profunda, en el
sentido de no buscar less ultimas motivaciones .de ese pensamiento,
el cual queda asi descolgado de la realidad, como si pensamiento
v realidad fueran dos planos paralelos, destinados a no encontrarse
jamas.

Parte de la historia del pensamiento se decanta hacia el de
figuras politicas o al movimiento independentista, y aqui hay que
citar una vez mess en primer lugar a Levene, con su completisimo
estudio aparecido en 1920 sobre la Revolucion de Mayo y Mariano
Moreno, completado por to que a este se refiere con un analisis que
J . M. Mariluz Urquijo hace en 1964 sobre una proclama de 1810
atribuida al tribuno y agregada a la edicion de 1816 de la <(Carta),
de Viscard 5. El estudio del aspecto juridico en la Revolucion de
Mayo corresponde a Zorraquin Becu en 1960, trabajo interesante
aunque no sea muy sistematico. Curioso para los espanoles es el
trabajo de Carlos Mouchet en 1952 sobre Sarmiento, influido por
Tocqueville, y que defiende la institucidn del cabildo indiano, pues
atribuye el politico a los vascos el transmitir a sus hijos criollos eI
desapego de la Corona de Espana y a sus instituciones politicas.

5 . Como publicado en Argentina, debe tenerse en cuenta el buen
trabajo del chileno MARIo G6NGORA, "Pacto de los conquistadores con la
Corona y antigua constituci6n indiana : dos temas ideol6gicos de la
epoca de la independencia", RIND, 16 1965, 11-30, donde se estudia la
ideologia de la independencia a traves de Pablo Viscardo y Fray Ser-
vando leresa de Mier .
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Sobre Sarmiento y el problema de las islas Malvinas recae tambien
el trabajo de Alma G6mez Paz en 1957, dando cuenta de una carta
del politico en 1866 desde Nueva York al ministro de Relaciones
Exteriores argentino, Rufino de Elizalde . Levaggi en 1964, al tratar
sobre la opini6n liberal despues de Pavon, expone como marcha
hacia adelante el pensamiento de Bartolome Mitre, figura que es
importante tanto desde el punto de vista de la politica como del de
la historia, debiendo recordarse su influencia sobre Levene. Marcelo
U. Salerno, al ocuparse en 1968 de Alberdi y la cuesti6n electoral
le ha destacado como genuino expositor de la mentalidad liberal.

La influencia de corrientes universales del pensamiento tambien
es objeto de estudio. Aunque desde el Uruguay, Narancio estudia
en 1955 la influencia de Rousseau, Puffendorf y del diputado espa-
nol Feliu en el Rio de la Plata a principios del siglo xix, y Mario
Belgrano publica en 1957 documentos de su archivo particular, que
demuestran la adquisici6n de libros en Paris por la familia Bel-
grano. Ricardo Piccirielli destaca en 1960 la influencia de Bentham
en la legislaci6n portena, especialmente, a traves de Ribadavia, tema
que, en relaci6n a Espana esta esperando una tesis doctoral o
trabajo similar.

En el campo mas estricto del pensamiento juridico parte de la
atenci6n se presta a los juristas espanoles, es decir, a los anterio-
res al movimiento de independencia. Jose Maria Mariluz Urquijo
en 1955-56 da noticias de la biblioteca de Francisco Tomas de
Ansotegui, oidor de la Real Audiencia de Buenos Aires, y que
puede calificarse de corriente. Este sistema de dar a conocer bi-
bliote:as privadas de juristas es mas empleado proporcionalmente
en la Argentina que en Espana, y es util, en cuanto delatan la
formaci6n juridica y las influencias. Levene se ocupo ampliamente
en 1946 de Victorian de Villalba, un aragones y catedratico de
Huesca, despues magistrado en Buenos Aires y autor de unos apun-
tes para una reforms de Espana, figura, por otra parte, descono-
cida entre nosotros, y que debe ser recogida especialmente en
Arag6n, dado el interes de los circulos culturales de este antiguo
Reino en reivindicar sus figuras del pasado . Segun Tau, Ricardo
Donoso, al estudiar en 1963 al letrado del siglo xviii Jose Perfecto
de Salas, no se ha limitado a biografiarle, sino que ha detectado las
inquietudes de la sociedad en ese momento. En 1971, Mberto David
Leiva se ocupa de la «Libreria de Escribanos», de Joseph Febrero,
nacido en Mondonedo en 1733, de su obra y de su difusi6n en
America, como tambien de las adiciones experimentadas en su
obra. S61o recientemente se ha prestado atenci6n en nuestro pais
a esta obra que, a fuerza de conocerla, no se la ha exaltado como
merece por su difusi6n e importancia que ha tenido en la realidad
viva del Derecho, muestra de c6mo la literatura «practica» irnfluye
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a menudo mas decisivamente que las grandes elu=ubraciones teo-
ricas. Daisy Ripodas estudia been en 1974 a Francisco Gutierrez de
Escobar, abogado criollo que vive entre 1750 y 1805, llegando a
opositar a la catedra de «lnstituta» de la Real Universidad de San
Francisco Javier, siendo autor de una instruccibn forense.

Sin embargo, y como es l6gico, la atencion de los historiadores
argentinos se ha decantado mas hacia los juristas del «derecho
pairio». La vision mas ambiciosa es la de Victor Tau en 1974, quien,
ademas, propugna una historia de las ideas juridicas, aunque mas
como vacio o llenar dentro de la actual historia, que como camino
para superar la actualmente existente. Tau parte de las ideas de
Ortega y Gasset y Julian Marias sobre las generaciones, aunque
aceptandolas con muchas reservas, y dentro de la evolucion de
esas ideas juridicas da noticia de la evolucihn de la iushistoriogra-
fia en poco mas de tres paginas, destacando a Bunge y a Levene .
Con respecto a la historiografia general es interesante el libro de
Racal A. Molina sobre la influencia del antihispanismo y la evolu-
cion posterior. El otro trabajo general de Tau, que versa sobre la
mentalidad de los juristas del 800, es muy breve, y se analiza la
influencia de la Novisima Recopilacion de 1805, primero, y del
Reglamento Provisorio de 1817 y la Constitucion de 1819, despues.

Entre los juristas que se esLudian puede citarse en primer lugar
a Antonio Saenz, sacerdote y protesor de Derecho de g,,ntes en
Buenos Aires en 1823, cuyas ideas political son ambiguas, pues no
se sabe si es monarquico o republicano, y que estudia Tau en 1960 .
Es interesante la informacion que Leiva proporciona sobre la bi-
blioteca de Manuel Antonio Saez con unas notas preliminares, y
que es el metodo como se ha visto, empleado tambien por J . M. Ma-
riluz y por Daisy Ripodas. J . M. Mariluz es quien estudia en 1971 a
Valentin Alsina, que fue profesor de derecho natural y de gentes
con influencia francesa, y tambicn a Benito de la Mata Linares,
Regente de la Audiencia de Buenos Aires, nacido en 1788, y colec-
cionista de papeles conservados en la biblioteca de la Real Aca-
demia de la Historia, de Madrid . Juan Francisco Lopez, nacido
en 1826 en Salta, uno de los primeros comentaristas del Codigo
civil, que estudib en Alemania y en cuya superioridad creyh, es
estudiado en forma muy biografica por Elias Diaz Molano en 1975,
en tanto Zorraquin Becu publica en 1954 una obra sobre Marcelino
Ugarte, jurista de la epoca de la organization national, que vive
entre 1812 y 1872, siendo autor del proyecto de Cdaigo civil de
1858. El trabajo de Levene en 1954 sobre la tesis de Manuel J. Qui-
roga Rosas en cuanto a la naturaleza filoshfica del Derecho, publi-
cada en 1837, es la primera parte de una conferencia, y en ella
se destaca la tendencia eclectica entre el racionalismo y el histo-
ricismo de Quiroga, con influencia, tanto de Kant comp de Savigny.

lsidoro J . Ruiz Moreno, que es otra de las figuras mas activas en
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la iushistoriografia ac,ual, publica en 1968 una tesis doctoral de
Antonio Cruz Obligado, de 1850, como una historia de las ideas.
Carlos Maria Gelly biografia y transmite algo del pensamiento de
Facundo Zuviria, que presidia el Congreso que elaboro la Consti-
tucion de 1853. En un trabajo que profundiza en la esencia del
Derecho civil argentino y sus etapas, Marcelo U. Salerno estudia
a Lafaille, que nace en Montevideo en 1883, pero estudia en Buenos
Aires, donde profesa desde 1910 a 1942 . Francisco P . Laplaza trata
en 1969 sobre Velez Sarsfield, como ministro de Hacienda de
Mitre, contrastando la figura del gran eodificador y cordobes, con
la de Mitre, porteno, afirmando la condicion no partidaria de
Rosas en Velez.

Al lado del estudio del pensamiento de los juristas puede situar-
se la atencion a las corporaciones juridicas y a las universidades.
Alberto D. Leiva da noticias en 1975 de un registro de ejercicios
practicos de 1838, procedente de la Academia de Jurisprudencia
de Buenos Aires, y sobre las universidades hay bastante interes,
que se refleja, incluso, en los programas docentes . En un buen
trabajo, Carlos Paez de la Torre da noticias en 1974 de unos
curiosos cursos de divulgacion juridica impartidos en 1872 en Tu-
cuman, seguidos de la creacion de la Facultad en 1875 . En un tra-
bajo breve, Miguel Angel de Marco estudia los origenes de la
ensenanza del Derecho en Rosario, con un foco representado por
los «Anales del Foro Argentino» en 1869 y el comienzo de las clases
en 1873 . J. M. Mariluz Urquijo es quien se ocupa en 1955-56 de una
interesante academia de Derecho indiano que funciona bajo Car-
ls III en Granada (Espana), por iniciativa del abogado de la
Real Chancilleria Josh Francisco Sanchez de kguilar. El trabajo
de Atilio Cornejo en 1970 sobre los abogados de Salta es pura-
mente biografico.

6. El exclusivismo en el tratamiento de las fuentes del Derecho
patrio.

La visidn de conjunto corresponde, como es frecuente, a Zo-
rraquin Becu, que trata bien en 1977 las fuentes del Derecho
argentino desde el siglo xvi al siglo xx, comprendiendo, por tanto,
el Derecho colonial y el patrio, y siendo util su obra, incluso, para
to relativo a la supervivencia del Derecho castellano tras la inde-
pendencia. Tambien es importante el estudio publicado en 1972
sobre el concepto y las divisiones del Derecho desde Ciceron a
Santo Tomas. Victor Tau destaca bien en 1976 e1 panel de la cos-
tumbre por su fuerza tradicional, tanto como elemento formativo
como elemento complementario, atendiendo, al mismo tiempo las
corrientes ideoldgicas. Ya anteriormente en el Congreso del Institu-
to internacional de Historia del Derecho Indiano de 1972 habia estu-



678 MisceIdnca

diado la costumbre a traves de los Cabildos del Rio de la Plata,
Cuyo y TucumAn, configurando la costumbre como fuente del
Derecho, en general, y como norma de la vida urbana, para con-
cluir con problemas de genesis del derecho consuetudinario . En el
mismo Congreso, J. M. Mariluz Urquijo presenta una original comu-
nicacidn, en la que tras presentar las distintas posiciones ofrecidas
ante el Derecho de los indigenas, algunas de ellas favorables, sostie-
ne la tesis de que el Derecho prehispanico e indiano ha sido algunas
veces modelo del Derecho castellano, en cuanto ventajas obtenidas
en America se han trasplantado a Castilla . El genero de las instruc-
ciones ha sido objeto de atencion por parte de Euardo Martire,
que se ocupa en 1976 de las cursadas por el Gobernador Intendente
del Potosi a un comisario suyo para la realizaci6n de visitas . El
propio Martire es quien se ha ocupado de Recopilacidn en Indias,
con una exposici6n elemental, pero clara, muy apta, pues, para los
estudiantes . Victor Tau publica en 1970 un epitome de la recopila-
cion de Indias realizada por el jurista criollo Valentin Alsina, que
vive entre 1802 y 1869 . J. M . Mariluz en 1957 se habia ocupado de
las recopilaciones indianas de caracter privado, estudiando su
difusidn en Indias . La legislaci6n minera es ampliamente ofrecida
por el maximo especialista del terra, Eduardo Martire. Muy intere-
sante para los espanoles, pues es un tema practicamente descono-
cido entre nosotros, es el de la vigencia de la Novisima Recopilacidn
de Espana en el Rio de la Plata, publicandose en 1972 una reunion
de trabajo celebrada bajo la direcci6n, de Zorraquin Becu.

Mientras que el tratamiento de las fuentes del Derecho colo-
nial, los argentinos han compartido con espanoles y otros his-
panoamericanos, operan con exclusivismo logicamente en el campo
del Derecho patrio o especificamente argentino. Una buena edicibn
en todos los sentidos es la de Julio Cesar Gonzalez Guillamondegui
al publicar las modificaciones introducidas por el Superior Go-
bierno de las Provincias Unidas del Rio de la Plata a las Orde-
nanzas de Intendentes de 1812. Roberto 1. Pena estudia en 1967
la supervivencia del derecho espanol tras la Revolucidn de Mayo
y hasta 1820, a traves de la jurisprudencia de Cordoba. La Historia
de David Pena, publicada en 1916, comprende la legislaci6n desde
1810 hasta 1916, con una resena histbrica ano por ano, siendo muy
interesante el indice concordado que Jos6_ Giustiniani habia publi-
cado en 1909, comprensivo desde los anos 1852 a 1908 .

Al lado de la legislaci6n general, interesa la de las provincial .
El trabajo de Teofilo Sanchez de Bustamante en 1885 es un regis-
tro de la legislacidn, estimulado por Levene, y basado en la «Co-
leccidn de leyes y decretos de la provincia de Jujuy», publicada en
tres tomos de 1885 a 1887 por la imprenta de Jose Pertuzelli, de
Jujuy. Marta de la Cuesta situa en 1975 el origen del poder legis-
lativo en Salta en Ia Junta Provincial formada en 1821, con repre-
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sentacidn de Salta y Jujuy y la ciudad de S. Ramon de la Nueva
-Oran . Manuel Lizondo Borda se ocupa en 1956 de la legislacion de
Tucuman desde 1810 a 1870, dividiendola en seis periodos en
tanto Alfredo Gargaro publica una disertacion sin notas y de tono
descriptivo respecto a la legislacion de Santiago del Estero .

La evolucion de la legislacion laboral, tanto en Indias, como en
la epoca de la Argentina independiente es estudiada por Alfredo
O. Ruprecht, un juez de trabajo, y Eduardo Martire en 1975 se
ocupa del proyecto de 1904, un primer eslabon en la cadena de
leyes sociales, y que el autor considera obra seria y ponderada,
que no llegaria a prosperar. Martire utiliza en esta ocasion las
noticias de prensa, recogidas por sus alumnos en un curso de
investigacion.

La codificacion es objeto de un trabajo muy ambicioso de
Victor Tau, que se propone ofrecer un panorama ideologico . El
ya citado Cabral estudio en 1919 las fuentes del Cbdivo civil como
tesis doctoral, ocupandose de algunas de ellas en concreto, e his-
toriando el Codigo al ano siguiente. Zorraquin Beciu, atraido por
la figura del gran artifice de la codificacion, Velez Sarsfield. ?e
ha estudiado tambien en relaci6n a la codificacion mercantil.

7. La participacion intensa en los estudios cons tit ucionalistas .

Los escritores argentinos se o^upan de las ideas y legislacion es-
panola, como es el caso de Hector Jose Tanzi en 1975, que es
prologada por el catedratico espanol, Demetrio Ramos y los ius-
historiadores centran su atencion en la incorporacion de las Indias
a Castilla y al sistema indiano, en general. En 1974, Zorraquin Becu
expone bien el sistema politico, aunque incurra en el error de con-
siderar pacticia la monarquia castellana, error en el que incurren
tambien algunos de nuestros mAs destacados colegas. Sobre el
-caracter de la incorporacion de las Indias, Zorraquin sigue a Al-
fonso Garcia-Gallo, y aun a Perez Embid, frente a Manzano, sin
que, por to general, se pronuncie en los demas casos de forma
decidida, sino observando una actitud de cautela. Tambien sieue
a Garcia-Gallo al exponer el sistema internacional indiano creado
.a partir de las hulas de 1493, con visi6n amplia, pero sin una posi-
cibn critica sobre el iusnaturalismo castellano . Es muy superior
su tratamiento de la organizacion politica argentina en el periodo
hispanico, que trata muy ampliamente y bien, es decir, cuando
se mueve en el terreno puramente tecnico, que cuando to hace
desde el punto de vista de interpretacion historica, no porque
adopte una determinada postura, sino porque to hace sin conside-
rar la contraria, por tanto, de una forma algo acritica, casi con-
-fesional .

Los escritores argentinos se ocupan activamente en los estudios
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constitucionalistas, to que no sucede, como es sabido, a los iushisto-
riadores espanoles. Dado que ests tienen un campo muy amplio de
trabajo, dedican preferentemente sus esfuerzos a la edad media v,
menos, a la edad moderna, dejando el periodo constitutional a los
tratadistas de derecho politico, aunque en estos ultimos tiempos.
esto no se observe tan rigidamente s. La Historia del Derecho argen-
tino tiene que ser forzosamente, la historia de su periodo constitu-
cional, y por ello consideran este como campo de trabajo propio,
donde confluyen con tratadistas del Derecho constitutional, que
tambien actiuan como historiadores.

Al trabajo ya citado de Zorraquin Becu sobre los aspectos juri-
dicos en la Revolucidn de Mayo, hay que anadir el de Samuel
W. Medrano en 1960 vertiendo consideraciones sobre las cautelas
juridical empleadas para justificar la Revolucidn, como tambien
hay que tener presente las opiniones de Carlos R . Melo en el tra-
bajo sin notas aparecido en 1961, sobre cdmo la lucha por la orga-
nizacidn politica se desenvuelve en Hispanoamerica en torno de
un caudillo, bien salga este de la oligarquia o de la demagogia.
Solo el movimiento de 1810 es una revolution, segun el sentir del
grupo que empezando por Margarita Hualde de Pcrez Ghilhou y
acabando con Anibal Mario Romano trabajan utilizando la prensa
como fuente fundamental de conocimiento de los sucesos politicos-
Mientras para German J. Bivart, Argentina no nace hasta la Cons-
titucidn de 1853, Zorraquin Becu hate retroceder ese nacimiento
a 1820, en la que es seguido por Victor Tau en 1965, para quien 1as
atribuciones nacionales no quedan atomizadas durante el periodo
que va desde 1820 a 1853, centrindose en el «Encargo de Relaciones
Exteriores», polemica esta que muestra las diferencias entre cons-
titucionalistas y iushistoriadores, mAs sensibles estos ultimos a
cualquier cambio . Es curioso para nosotros la obra de Dardo Perez
Ghilhou, decano de la Facultad de Ciencias Political y rector de
la Universidad de Cuyo, sobre las ideas monarquicas en el Congreso
de Tu^uman para implantar una monarquia en el Plata, insistiendo
en el monarquismo autentico de la mayoria de los asistentes al
Congreso . Ruiz Moreno ha pretendido observar los inicios del pro-
ceso constitutional desde las provincial, en lugar de hacerlo desde
la capital.

En el terreno concreto de las fructificaciones constitucionales,
el trabajo de Medrano observa la g6nesis de la Constitution de
1819, unitaria y centralista, que parece derrumbarse en 1820 . Res-
pecto al origen del poder legislativo, Abelardo Levaggi ha analizado
]as influencias anglosajonas, francesa y espanola . clasificando ]as

6 . Algunos autores espanoles emplean como topico el de que no se.
atiende a la epoca actual, to que aparece desmentido nor el tratamiento
que se realiza en la manualistica actual .
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constituciones hispanoamericanas entre 1810 y 1814 . Samuel W. .
Medrano estudio en 1959 los supuestos de la ley fundamental de
1825, cuya solucion federal da paso a la solucion del gobierno de
unidad en la Constitucion de 1826, estudiando antes las ideas sobre
el poder judicial en el Congreso ConstiLuyente de 1826, en el que-
destacd la influencia norteamericana . Victor Tau estudia el Pacto
federal de 1831, no en su genesis, como hace Ravignani, sino en
su aplicacion practica, que tuvo gran importancia pese a su pro-
visionalidad . Por su parte, la ambiciosa Historia constitucional de
Emilio Ravignani aparecida en 1926 esta constituida, curiosamen-
te, por notas tomadas de sus clases por los alumnos Luis R. Pra-
protnik y Luciano M. Sicard, que sorprendieron a su propio autor,.
que desconocia la labor de esos alumnos o, al menos, su alcance.
La obra de Isidoro J . Ruiz Moreno, entonces profesor en la Escuela
Superior de Guerra, es tesis doctoral, y como todas estas obras
culminan en la decisiva constitucion de 1853 . Zorraquin Becu, con
notable agudeza, es quien ha estudiado en 1953 la estructuracion
del federalismo de 1853, y el que en 1959 ha destacado la transacion,
entre federalismo y unitarismo en esa constitucidn, con pos-
terior cvolucion de hecho al centralismo, propugnando un nue--
vo federalismo basado en la desconcentracidn cultural, economica
y administrativa y asegurando la autonomia funcional. David Bush-
nell, un profesor de Historia en Florida, ha proporcionado cuadros.
del sufragio en la Argentina durante e1 periodo de 1810 a 1853.

Otros trabajos estan dirigidos hacia las provincias . El de Car-
los R. Melo, profesor de Derecho Publico de CGrdoba, estudia el
Derecho piublico mendozino antes y despues de 1853 y Dardo Pcrez
Ghuihou se ocupa del ejecutivo colegiado en la constitucidn men-
dozina de 1854, en un trabajo bastante completo, segun el cual la
constituci6n no sigue los modelos suizo, uruguayo o ruso, corres-
pondiendo la paternidad a AIberdi. El trabajo de Susana Raniella
sobre la Constitucion de San Juan, de 1927, la presenta como avan-
zada en materia social, consecuencia del radicalismo en el orden
nacional, y de la Union Civica Radical Beoquista, en el orden pro-
vincial, frente a ]as constituciones anteriores de 1856 y 1878 . Maria
Florencia Araoz, con base en el Archivo Historico de Tucuman, se
ocupa del origen del poder legislativo en la Republica de Tucu-
man, en 1820 . Victor Tau, en un trabajo do 1961, defiende la tesis
de que las facultades extraordinarias no solo residieron en la per-
sona de Rosas y en la ciudad de Buenos Aires, sino en todos los
gobiernos provinciales . Como trabajo de geogratia juridica puede
considerarse la obra de Teodomiro Zavalia, de la Academia Nacio-
nal de la Historia, en cuanto sintesis de un informe de la Comision
de Limites de la provincia de Tucuman, en 1968 . Hay trabajos inte-
resantes sobre aspectos exteriores, como sobre el Tratado de 1881
entre Argentina y Chile, en el que la tesis argentina es el del criteria
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de la linea orografica, mientras el chileno es e! de los «divortia
aquarum» . La personalidad de Velez Sarsfield siempre interesa,
-en este aspecto a Battini, quien da noticia de un informe suyo, de
tendencia unitaria y partidario de Ribadavia. Melo ha observado
-el fenomeno de como los escrutinios de eleccion presidencial por
el Congreso Nacional han creado practicas y precedentes de el
Derecho constitucional .

8. El lugar nuclear de los estudios sobre la ldrninistraci6n pri-
blica.

La iushistoriografia argentina sigue los pasos de la espanola en or-
-den a asignar lugar nuclear en sus estudios a las instituciones de la
Administracibn ptiblica . Esto se refleja en la manualfstica, inte-
-grada, como se ha dicho, por una «Historia del Derechoo, la de
'Zorraquin Becu, y una «Historia de las instituciones», la de Victor
-Tau y Eduardo Martire, que corresponden a una «Historia de las
fuentes» y una «Historia de las instituciones del Derecho piublico»,
-a la manera espanola, pues, como se sabe, en nuestro pais solo
-excepcionalmente se ha acometido la tarea de «manualizar» los
restantes aspectos del Derecho 7.

Los autores argentinos cuidan la epoca colonial, unas veces
-limitando su trabajo al Plata y, otras veces, extendiendolo a todas
]as Indias, y, naturalmente, la epoca del derecho patrio . Como
-en otros aspectos, en la primera epoca concurren y compiten con
-espanoles y americanos, en general, hispanoamericanos especial-
mente, mientras en la segunda epoca actuan en exclusividad . Una
obra de gran merito es la de Ruiz Guinazu.

La mas alta institucion de las Indias, es decir, la del Virrey,
-ocupo la atencion de Sigfrido Radaelli, otra de las figuras de la
-escuela de Levene, mas dedicada a los estudios iushistoricos, pero
que no ha Ilegado a rendir los frutos que cabia esperar. Elabora
en la Universidad de Madrid la tesis doctoral sobre el tema indi-
-cado, pero se limita a publicar algun fragmento como articulo
o, todo to mas, un extracto en forma de folleto. J. M. Mariluz Ur-
-quijo no ha estudiado la institucion, sino el virreinato estricto
-de la Plata a traves de un virrey tardio, ofreciendo una panoramica
muy amplia, con base en mas de cuatrocientos legajos del Archivo
-General Nacional, y publicando aparte el estudio institucional del
asesor letrado de ese virreinato, figura descuidada en otros trabajos
de cspecialistas en los temas virreinales. La figura del Gobernador

7 . En el Manual de R[AZA y GAecfA GALLo no habia proporcion entre
el tratamiento del Derecho penal, civil y procesal con el de las fuentes
y las instituciones politico-administrativas, por to aue 1a referida "ma-
nualizacion total" solo se ofrece en las obras de Salvador Minguijon y
,en mis dos manuales .
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,es estudiada por Zorraquin Becu, que en 1972 agrupa trabajos
presentados al Primer Congreso Venezolano de Historia, de 1971,
y del Tercer Congreso del Instituto Internacional de Derecho In-
diano, en Madrid-Salamanca, ano 1972 . Ofrece bien la vision gene-
ral, concordando en to fundamental con las tesis de Garcia-Gallo,
aunque en ese terreno sin un posible conocimiento muy profundo
de los precedentes, especialmente, de los aragoneses . El notable
historiador Roberto Levillier publico las Memorias de los Virre-
yes argentinos, documentos de excepcional importancia para cali-
brar y valorar la institucion. Los adelantados tambien han sido
estudiados por Zorraquin Becu, considerandolos la figura m6s
caracteristica de la primera etapa de la organizacion politics India-
na . Jorge Comadran presenta un caso particular de corregidor
sacado de actas capitulares de Mendoza, en tanto Luis Santiago
.Sanz se refiere a la extincibn del regimen de intendencias con un
trabajo muy denso y amplia utilizacibn del Archivo de Indias, y
E. O. Acevedo se ocupa de la significacion historica de este sistema
-en Salta.

La organizacion de la administracion de justicia argentina en
-el periodo hispanico es estudiada por Zorraquin Beciu, en tanto
Ernesto J. A. Maeder, que estudia Ia justicia de paz en la provincia
-de Corrientes da noticia de una institucion muy peculiar, como es
la de los jueces comisionarios de la campana, que comparten la
jurisdiccion de los alcaldes de hermandad, y que son estudiados en
relacion a la Campana de Corrientes entre 1750 y 1814 . Los proble-
mas de la organizacion de justicia al crearse la independencia fue
estudiada por Samuel W. Medrano, quien destaca que el Regla-
mento Provisorio de 1817 fue durante mucho tiempo la iunica dis-
posicion en administracion de justicia . En el trabajo sobre subde-
legados de Real Hacienda y Guerra, de Mendoza, Jorge Comadran
Ruiz corrige a Fernando Morales Guinaziu en el trabajo sobre
corregidores y subdelegados de Cuyo. Abelardo Levaggi es quien
se ha ocupado de las reuniones de ciudades durante los siglos xvi
a xviii en to que luego llegaria a ser territorio argentino, tema inte-
resante para el problems de los sucedaneos de las cortes que,
-como se sabe, los espanoles no llegaron a trasplantar a Indias .

En e1 tema de los medios personales de gesti6n, hay que desta-
car a J. M. Mariluz Urquijo, quien, como se ha dicho, trata la
figura del asesor del Virrey con amplia utilizacidn de bibliografia
y documentacion del Archivo General de la Nacion, y tambien
la Secretaria del Virreinato, que supervive a la revolucidn de
mayo, todo ello sobre la base de documentacion de archivos espa-
noles y argentinos . La obra de Mariluz sobre los juicios de residen-
,cia en Indias, que constituyo su tesis doctoral, ha devenido cltisica .

Tras el libro de Jose A. Negri en 1947 sobre la historia del
notariado argentino, hay que destacar en esta materia el libro de
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Eduardo Bautista Ponde en 1967, de vasta ambici6n, pues se
remonta a la antigiiedad y dedica una parte a Espana .

La obra amplia de Luis Mendez, espanol, pero formado en
Argentina, y que ensena en la Universidad Nacional de la Plata,,
estudia los antecedentes coloniales, pero llega hasta la «suma d-21
poder publico» en Rosas, como negaci6n de la funci6n judicial
hasta 1852, introduciendose, por tanto, en la epoca del «derecho,
patrio». Victor Tau, en el terreno de la administracicin de justicia
tambidn, es quien trata de revalorizar el periodo entre 1820 y
1853, menospreciado, por ejemplo, por Carlos Sanchez Viamonte .
Tanzi utiliza la prensa como comentario al Reglamento de Justicia
de 1812. Por su parte, el proyecto de administraci6n de justicia
de 1833 para la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno
de Balcarce, fue estudiado por Levene en 1953, segiun el cual fue
hecho en pro de la independencia del poder judicial y garantia
de los derechos individuales, pero que no prosper6 por la crisis
politica . El trabajo de Beatriz Bosch sobre los primeros pasos
de la organizaci6n judicial con arreglo a la Constituci6n de 1854
es meramente descriptivo.

Los gobernadores son estudiados, preferentemente, desde el
punto de vista hist6rico y local. Antonio Zinny historia los gober-
nadores de Tucuman desde 1821 a 1890 y Roberto I . Pena describe
la labor del Gobernador Bustos en C6rdoba durante los dos perio-
dos de su gobierno . Marta de la Cuesta trabaja sobre el jefe poli-
tico en la constitucidn de Salta de 1855, instituci6n que dura vein-
ticuatro anos, teniendo su base el trabajo en la documentaci6n
del Archivo Hist6rico de Salta, sin utilizaci6n pricticamente de
bibliografia .

Los trabajos de Jose M. Diez Couselo sobre funcionariado,
que ya empiezan en 1973 y siguen en 1977 siguen el esquema ya
tradicional en la materia de ocuparse de naturaleza juridica, nom-
bramiento, incompatibilidades y remoci6n . El trabajo de 1975 sobre
la relaci6n entre funci6n ptiblica y adquisic16n de la ciudadania,
esta referido al periodo entre la constituci6n de 1853 y la lev nu-
mero 8.823, de 1912, que modificara el problema . El trabajo de
J. M. Mariluz Urquijo sobre juicios de residencia en el Derecho
patrio es un discurso leido en el Instituto de Historia del Derecho,
que complementa su libro clasico en la materia para el periodo
colonial . Roberto I. Pena sostiene sugerentemente la tesis de que
los jueces pedaneos amplian su significaci6n con la Revoluci6n
de Mayo. E. O. Acevedo aporta alguna informaci6n sobre la
organizacidn judicial en Mendoza, utilizando el Archivo Histdrico-
de la referida ciudad .

El ejcrcito, que entre nosotros no atrae excesivamente la aten-
ci6n, tambien es objeto de algun estudio entre los autores argen-
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2inos. Juan Manuel Medrano se ocupa en 1965 del predominio
militar en el ano 20 y de la creacidn de un nuevo Ejdrcito nacional
hasta llegar a la solucidn constitucional de 1855, ana!izando ,am-
bien la sucesion del mando de las armas del Virrey y su paso al
Eje :utivo argentino. El articulo de Francisco L. Romay sobre ]a
policia es muy descriptivo.

9. La atencton reciente al Derecho penal y procesal .

Como entre nsotros, la atencidn al Derecho penal y procesal se
produce mas tardiamente que en los otros campos . y, desde luego, es
mucho mas debil respecto al Derecho procesal . La vision de con-
junto en el aspecto penal corresponde a Abelardo Levaggi, muy
encuadrado en la linea ((ins titucionalista)), con mas tendencia al
analisis que a la sintesis y elusion de todo conceptualismo . La
aportacion de Levaggi no se limita a la vision de conjunto, sino
que se ha ocupado con mucha meticulosidad analitica de la pena
-de muerte en el periodo colonial, con examen de la practica en el
Archivo General de la Nacion y en cl Archivo Historico de la Pro-
vincia de Buenos Aires, como tambien durante el periodo de 1855
.a 1870, que podria denominarse «precodificador», y en el que se
produce la reaccibn contra la pena capital .

Con la pena de mucrte, la tortura es la otra institucion que
suele atraer mas a los iushistoriadores, tanto espano!es como ar-
gentinos, destacando entre estos la ya citada Daisy Ripodas que,
como se ha dicho, no es propiamente jurista, pero que recoge
bien la politica sostenida entre Acevedo y Castro en el siglo xviit,
-comentando el tratado de Manuel Azamor y Ramirez, obispo de
Buenos Aires, obra de fines del siglo xviii contra la tortura, que
no se sabe si fue escrita en Espana o en Buenos Aires . Otra insti-
tution estudiada es la del asilo, realizada por Jorge Comadran
sobre la base de los dictamenes del P. Eugenio Valencia, S . J.

En el terreno de las ideas, penales, las de Alberdi, son aborda-
-das por Francisco P. Laplaza en un trabajo muy breve, pero con
muchas notas e indices, de todo to que se deduce la existencia de
influencias mas vastas de las presumibles en el pensamiento penal
del filosofo argentino. En el terreno de la codificacion, Mario C.
Vivas expone cdmo hasta 1882 se aplican las Partidas, moderan-
,dolas, y se ocupa del Proyecto para Cordoba de Villegas, Ugarriza
y Garcia, que obtuvo gran difusibn, asi como Moises Nieve se ocu-
pa del Proyecto Tejedor de 1868, que fue adoptado por casi todas
las provincial, salvo Cordoba, hasta el Codigo penal de 1886 . Como
temas que parece no han tenido eco entre nosotros, hay que desta-
-car el de la ensenanza del Derecho penal, que preocupa a Juan
Silva Riestra, quien to examina a partir de 1916, destacando las
orientaciones de Ramos en 1922; Coll, en 1924 y GGmez, en 1925 y
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tambien, sobre todo, el del periodismo penal, puesto que Laplaza,
devoto tambien de Levene, ha elaborado una historia de ese pe-
riodismo, que no tiene similar entre nosotros, destacando sobre
todo «La Revista Criminal)) . La casuistica puede encontrarse repre-
sentada en Zorraquin Becu, que en 1971 analiza el proceso instruido
por Rosas a los que asesinaron en 1835, y aun a los que habian pla-
neado asesinar en 1834, al general Juan Facundo Quiroga, comisio-
nado para mediar entre los gobernadores de Tucuman y de Salta.
En el trabajo se analizan los argumentos, la calificacidn penal y
la aplicacidn de la ley penal.

Como se ha dicho, el Derecho procesal esta mucho menos ela-
borado que el penal. Es tambien Abelardo Levaggi el que se ha
ocupado de 61, en trabajo especifico sobre la prueba, con mucha
utilizacidn del «Febrero», y obteniendo entre las conclusiones el
poco interes de la Revolucidn hacia el proceso.

10 . La preferencia por las propiedades especiales, el aspecto
inercantil y la familia dentro del Derecho civil .

La historia de las instituciones de Derecho privado es posterior
a las del Derecho publico, to que se corresponde tambien con la
tradici6n espanola .

Como en los restantes aspectos, el Derecho civil se estudia,
tanto en la epoca colonial, como despues de la independencia, pe-
riodo este ultimo que corresponde a la codificacidn. En cuanto a
esta, Zorraquin Bect! aporta informaci6n sobre el proyecto de
Cddigo civil de Marcelino Ugarte, de mediados de siglo, inspira-
do en el proyecto de Acevedo y en las Concordancias de Garcia
Goyena, aqu6I, uruguayo, y estas, espanolas. Las notas de Levene
en 1957 sobre la codificacidn no son sino notas, conforme se dice,
poco trabadas . J. M. Mariluz se ha ocupado en 1959 del proyecto
de C6digo de Comercio uruguayo de Cecilio de Alzaga, un espanol
y espanolista, que hubo de huir de Argentina y de Uruguay ante
los patriotas . Dentro de la codificacidn la figura que mas atrae
es la ya mencionada de Ve1ez Sarsfield, cuya «Historia» de Abel
Chaneton, aparecida en 1937, es cltisica, habiendo analizado Zorra-
quin BecCi en 1964 la evolucidn de sus estudios juridicos.

Proporcionalmente, las que podriamos denominar «propieda-
des especiales» son las mas estudiadas, desde luego, mas que entre
nosotros . Doucet se ocupa en 1974 de las aguas en la obra legisla-
tiva del visitador Francisco de Alfaro, que es mas conocido por -,u
legislacidn relativa a los indigenes . El trabajo de Isidoro J. Ruiz
Moreno en 1970 sobre Tratatados de S. Jose de Flores y navegabili-
dad libre en los rios es de Derecho internacional y en 6l se defiende
el indicado tratado en cuanto se considera que por 6l Argentina no
cedi6 nada de la soberania nacional . Para Tucuman, el articulo
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de Paez de la Torre, revisa la legislacion de aguas hasta la Ley de
Riegos de 1897, aunque tambien analiza brevemente las disposi-
ciones del Cabildo durance los siglos xvii y xvIII. Pedro Santos
Martinez es autor de diversos articulos, como el de 1969, relativo
a la necesidad de riego artificial en Mendoza y San Juan, siendo-
en 1851 e1 riego to esencial, mientras en 1858 riego y agricultura
son interdependientes, publicando en apendice la ley de 1858 ; o .
el de 1961 sobre Mendoza en epoca del virreinato, complemento
de otro trabajo sobre irrigacidn, y desarrollado en base a las
actas capitulares del Archivo Histbrico de Mendoza.

Otra propiedad especial, muy estudiada como la de las aguas,
es la de las minas, sobre la que hay una obra de conjunto apare-
cida en 1919, de Carlos E. Velarde, un ingeniero de minas, que
es prologada por Levene, y en la que se estudia el Derecho de mi-
neria hispanoamericano desde 1810, no reducido a la Argentina,
pero tras analizar el Derecho indigena, el Derecho espanol y ei
colonial . W. Jakob, profesor del Instituto de Derecho Agrario
y Minero de Buenos Aires quiere divulgar en 1972 ]as ordenan-
zas de minas del virrey Francisco de Toledo, y Eduardo Martire-
publica en 1972 las del Conde de Nieva, de 1561, que corrigen en
algunos aspectos las de 1550 . Humberto A . Mandelli da noticias err
1971 de una fallida concesion minera de la provincia de Tucuman
hallada en el Archivo Historico de esta ciudad y Guillermo J.
Cano, tras destacar mucho la escasez de la bibliografia, ofrece
en 1957 un bosquejo del dcrecho de minas en Mendoza entre 1810-
y 1887 .

En el aspecto de los montes, hay quc destacar a J . M. Mariluz
Urquijo, que trata de ellos y de los pastos en Indias, con la solu-
cion de 1541 y su evolucidn en el siglo xvii para concluir con su
aplicacion en el Rio de la Plata, volviendo sobre el tema y com--
plementandolo posteriormente . Su trabajo sobre el regimen de
la tierra en el Derecho indiano, que, por tanto, sobrepasa los.
limites de las propiedades especiales, es de intento elemental,
pero claro.

El derecho de familia y sucesiones es foco de atencidn con et
anterior . Abelardo Levaggi estudia sblidamente los esponsales, v,
ademas, en un arco muy amplio, pues los trata en Castilla, Indias
y el Rio do la Plata, aunque en la primera haya de scr muy tribu-
tario de 10s autores espanoles y el tratamiento del terra sea mas
inseguro . Es importante sobre el matrimonio el libro de Daisy
Ripodas, publicado en 1977, desde la doble vertiente social y juri-
dica. Maria Haydee Martin aporta informacion sobre el proyecto
de divorcio de 1824, to que estimula a Abelardo Levaggi a facilitar
en 1974 documentacion sobre separaciones matrimoniales de hecho
en la provincia de Buenos Aires en aquel momento. J. M. Mariluz
publica en 1960 un escrito de Victorian de Villalba, en que como,-
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ilustrado critica la Pragmatica de 1776 sobre matrimonio de hijos
-de familia, escrito que hacia 1792 remite a Lardizabal Daisy Ripo-
das es quien da breve noticia de un libro de Bernardino de Fieue-
roa, letrado andaluz de fines del siglo xvIII y magiSLrado indiano,
y cuyo codice ha localizado en la Bibliote~a de Palacio, de Madrid .
Sobre la tutela del menor en el siglo xviii existe una aportacion
de Maria Isabel Seoane con base en el Archivo General de la Nacion
y sin bibliografia, quien en otro trabajo da noticia de una escritura
de dote en 1795 .

La vision mas general del derecho sucesorio corresponde a Vic-
tor Tau, que parte del medioevo castellano para Ilegar hasta el
siglo xix, tratando de ofrecer la linea general, aunque como sucede
en esfuerzos similares, el tratamiento de to castcllano sea mas
inseguro . Nelly R. Porro, autora argentina que se corresponde en
el campo del derecho con las discipulas del Sanchez Albornoz, pues
se interesa por los temas espanoles, concluye que en el siglo xv
desciende de rigor la inalienabilidad de los mayorazjos y publica
tres documentos del Archivo Histdrico Nacional, de Madrid . El
trabajo de Isidoro J. Ruiz Moreno sobre vocacion de hijos natu-
rales en las leyes de Toro son las posturas del doctor Tomas Manuel
de Anchorena. En el terreno del «derecho patrio», los que en equipo
estudian la ley de 1857 del Estado de Buenos Aires sobre suce-
si6n intestato del conyuge, son los participantes en un curso de
doctorado de Victor Tau y Carlos M.a Storni presenta siete testa-
mentos, en su mayoria de mujeres ante cl juez de paz, para ilus-
trar el ejercicio de los derechos hereditarios en la campana bo-
naerense entre 1860 y 1874 .

En el campo de ]as obligaciones, los estudios derivan al derecho
mercantil, y, muchas veces, mas bien al derecho mercantil publico
que al Derecho mercantil privado, es decir, al corporativo. Zorra-
quin BecCi ha expuesto bien el comercio rioplatense con perspec-
tiva juridica, publicando en apendice una Real Cedula de 1614 .
-Los temas especificos que atraen a la iushistoriografia son los
consulados y las sociedades . La extensa y densa obra de German
-O . E. Tjarks, alumno de Emilio Ravignani, que se apoya en la
autobiografia de Manuel Belgrano, es una tesis doctoral leida en
1958, que trata del Consulado de Buenos Aires desde 1794 a 1821,
y del que fue secretario el indicano Belgrano. En la obra se utiliza
ampliamente el Archivo General de la Nacion . La justicia consular
-en Buenos Aires desde 1794 a 1810 ha sido el objeto de estudio de
un trabajo de Julio C . Guillamondegui premiado por la Academia
Nacional de la Historia, y en e1 que se han utilizado los expedientes
comerciales vistos ante el Tribunal . Este mismo autor, otro de
los mas dedicados a la investigacion iustoriografica, ha estudiado
la justicia mercantil en las provincial argentinas, estudiandola en
is legislacion de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Rios,
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Mendoza, Cordoba, San Luis, Salta y Tucuman. Por su parte, Lui.
.sa A. Miller ha elaborado un trabajo sobre el Tribunal de Comercio
de Salta, utilizando el Archivo Historico de la Provincia de Buenos
Aires, y del que resulta aquel como proyeccion del Consulado de
Buenos Aires, posterior a la Independencia, pero que se ha seguido
rigiendo por la legislacibn espanola durante bastante tiempo . En
.e1 campo de las sociedades, Oscar L. Ensynck y M. T. Marull han
-estudiado conjuntamente la legislacion y los estatutos de las ano-
nimas que existieron regidas por el Codigo de comercio espanol,
,de 1829 hasta 1861 . J. M. Mariluz Urquijo, utilizando documenta-
cion del Archivo General de la Naci6n ha estudiado las sociedades
an6nimas antes del C6digo de Comercio, y entre ellas, las socieda-
des pastoriles de 1836-37 y la Compania de Gas y el Ferrocarril al
Oeste, en 1854, volviendo al tema de las sociedades comerciales en
un informe a las III Jornadas de Historia del Derecho Argentino,
.con catas en el indicado Archivo General de la Nacion .

11 . La perspectiva juridica en los estudios sobre la sociedad y
1a economia .

Quedaria demasiado incompleto el panorama que ya se presenta
,como incompleto sobre la iushistoriografia argentina, si no se
mencionaran algunos de los trabajos orientados al estudio de la
.sociedad y de la economia, los cuales se realizan desde una pers-
pectiva eminentemente juridica, en cuanto que ya se ha dicho que
la. escuela argentina esta adherida a una orientacion instituciona-
Iista pura .

Zorraquin Becu en 1962, tras una caracterizaci6n del problema
general que conduce a un estamentalismo similar al europeo, expo-
ne muy bien los grupos dominantes en la Argentina y Abelardo
Levaggi estudia ampliamente y bien la esclavitud rioplatense, con
base en documentacidn del Archivo General de la Nacion y del
Archivo Hist6rico de la Provincia de Buenos Aires. Para Levaggi,
la esclavitud rioplatense goza de mejor condici6n que la de otros
sitios, to que supone una cierta defensa de la actuaci6n espanola,
-concorde con la mantenida por Enrique de la Gandia en 1939, que
se muestra defensor de la colonizaci6n espanola en base a unas
-Ordenanzas de Alfaro, oidor de la Audiencia de las Charcas, siendo
.autor miembro de la Academia Nacional de la Historia y seguidor
.de Levene, Ots Capdequi y Zavala . Zorraquin, al tratar del trabajo
-en el periodo hispAnico, se ha ocupado principalmente de la con-
-dici6n de indigenas y negros . La ya citada Nelly R. Porro ha estu-
diado bien una clase especial en la colonizacion, como es la de
los caballeros «lascasianos», a los que se promete armar caballeros
,de espuelas doradas, y que s61o podian aspirar a ser caballeros
-«pardos».

44
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Entrando en el «Derecho patrio», Luis A. Despontin, profesor
de Derecho del Trabajo en Cordoba, concluyd en 1955-56 que la
Revolucion de Mayo no mejor6 la condicion del trabajador, mante-
niendose la esclavitud . Samuel W. Medrano habia estudiado en
1953 los aspectos sociales en el debate de 1825, trabajo interesante,
pues planteaba la ciudadania de los espanoles, de los vagos y ma-
leantes y de los esclavos, cuya liberacibn la Revolucidn no se
atrevi6 a proclamar. En la misma epoca, Goni Moreno pronuncia
una conferencia sobre antecedentes de la prevision social, en la .
que destaca influencia francesa y de los montepios espanoles.
Carlos M. Storni se ha ocupado del Derecho laboral en los codigos
rurales de las provincialcs a fines del siglo xix y tambien de la
«papeleta» en los Juzgados de Paz, de la Campana bonaerense,
siendo esa «papeleta» la que acreditaba el cumplimiento de las
obligaciones militares o tambien la condicidn de jornalero, cuya
falta podia ocasionar la consideracidn de vago . El trabajo de Gar--
cia Belsunce sobre los clerigos en el Derecho preborbdnico, bor-
bonico y patrio puede servir de informacion para futuros trabaios
sociol6gicos.

Diversos trabajos destacan en el aspecto econdmico. El articulo-
de J. M. Mariluz sobre la politica econdmica en el periodo 1810 a
1816 versa sobre la oposicidn de Ahchorena a la politica liberali-
zadora, en tanto el que incide sobre estado e industria se apoya en
pareceres y resoluciones oficiales. El «Defensorio» de Solorzano, .
que presenta Molina, es una defensa del puerto de Buenos Aires,
quc analiza en una introduccion . Eduardo Martire aborda una cues-
tion muy importante, estudiando la ley monetaria de 1875, en o,ue
Argentina se adhiere al patr6n oro, frente al bimetalismo cspanol,
pues hasta entonces habia supervivido la unidad monetaria espa-
nola . Daisy Ripodas estudia la raiz hispano francesa del dictamen
sobre gremios presentado por Saavedra, que es el Sindico Procu-
rador General del Cabildo de Buenos Aires, y en el que la influen-
cia que la autora detecta es la de Turgot . Perevra estudia la legis-
laTidn aduancra para la Provincia de Buenos Aires, distinguiendo
dos epocas, como la de 1821 hasta la Ley de Aduanas para el Esta-
do Oriental de 1837, y desde el bloqueo frances hasta la caida de
Rosas.

JESUS LALINDE ARADfA
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