
LA UNIVERSIDAD 

Y LA CIENCIA POLlTICA 

Disctwso del doctor don Santiago F. Diaz al recibir el titulo 
,de academicd de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Senor rector : Exmo. senor vicegobernador : senor decano : 
:senores academicos y profesore~: senores.: 

Las universidades medioe~ales, fueron corporaciones de rna-: 
€stros y discipulos que se reunian para realizar un ideal. N acieron 

1 de circunstancias sociales caracteristicas, y puede decirse que, co
·mo toda grande obra destinada a perdurar en la vida, fueron Ia 
resultante de un anhelo colectivo, elevado y trascendente. Fu'e un 
·dia Abelardo, que, caballero de un ideal filos6fico, baj6 del n:ion.:.. 
te de Santa Genoveva al palenque de las escuelas, y, erudito, · elo
cuente, polemista entusiasta, arremeti6 co_n la formi<;iable anna
dura · de su dialectica sabre e1 movido campo de la escolastica. 
Ora.en el seno de Paris, ora en su paracleto de Troyes, rodeado de 
multitudes entusiastas, como un inspirado de la Tebaida, ensen6 
sus dqgmas filos6ficos, sus metodos didacticos, senal6 nueva luz 
en el horizonte, conmovi6 el sentimiento popular y el rumor de 
Ia vasta marea fue tan grande, que lleg6 hasta los papas y los 
·reyes que alternativamente condenaron sus ensenanzas, por ca- · 
·prichosas o excesivas; pero asi, a la sombra auspiciosa de N ues
tra Senora, surgi6 la universidad de Paris, que vino a ser el se-
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mi1aiu"ios d~ tilo~ofia: y .teologia d~ Europa. Fue, otra vez,. Irnerio· 
. · · · · coment~v!or · de los textos chl.sicos· 

derec:ha~;::4~uc~.:~ttrJa.jc•·a jos primeros disdpulos de la futura 
Asi Salerno, con. su escuela 

1E()xfol~d, y poco. a poco, como las luminarias que 
3e!lda:;inme~nsida.d oscura yprofunda- por inicia

-, siguieron Cambridge, .la universidad de 
ica.; ..b(or.na, Napoles, Alcaia, para satisfacer ideales· 

la vieja · universidad, como todas las grandes 
.<:: . ..-:•..>-:..> Media, realiz6 un hondo anhelo espiritual. Aho-· 

a-creer, sin temor. al aspero race de la ironia 0 a 
M1:5re~·iuici<o de oscurantismo nos envuelva en su frio cendal, 

el· silencio de aquella vida, desde el seno de aquellas 
)raLci<>ne~s de· obreros, desde e1 reti~o de la celda triste, apenas 

por el velltanal estrecho, ferrado y alto, seg{tn lo quie
tH;a. l~istor·ia. convencional .. y romancesca, brotaba una luz de 
,.,., '"'n :s.en~na yalta, que el politico, el soci6logo, el artista de 

e~ la bora espiritual mas honda, vanse. a contemplar 
i)re:stiltic>so origen de nuestras grandes instituciones representa

. sociales, en la organizaci6n gremial del siglo XII, valladar 
.a leis avanc~s de la reyeda y del poder absoluto, y a sonar, 

.el arco de la ojiva mistica, junto con los admirables artistas 
esculpieron aqtiellos prodigiosos encajes en piedra eterna, para 

~:orJnar .la obra 'sorprendente de sus catedrales. 

La universidad naci6 en ese tiempo de ensuefio y de ideal, en 
que todo pensamiento noble tuvo su caballero. Tenian la persona

de pequefias republicas, gobernabanse independientemente, 
bajo una especie de gobierno propio, que debia contrastar suges-
• tivamente con el omnipotente dominio de los reyes. Sus grupos-. 
constitutivos, naciones y facultades, elegian en claustro sus fun-
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·cionanos y aquel regimen debi6 ser tan movido, tan lleno de 
-entusiasmos, propio mas bien: de la acci6n politica que de Ia vida 
serena de la ciencia, que el papa Martin V, en 1421, redujo el 
<Claustra a una representaci6n de veinte definidores, no , debiendo 

\ 

intervenir la universidad toda, sino en circunstancias excepciona-
les. Tenian elias el monopolio de la ensei'ianza. Pontifices y reyes 
comprendieron que del seno de estos grandes institutos, al modo 
de esas corrientes cristalinas que vienen desde el fonda del bosque 
,montai'ies fecundando el valle, manaban intensas influencias so
ciales, religiosas y politicas, y los ungieron con el prestigio de 
1a propia majestad otorgandoles particulares privilegios: juris
·dicciqn academica para maestros y estudiantes; exenci6n de tri
butos y del servicio. militar, aun cuando alguna vez los pend ones 
universitarios flamearon lo mismo en las procesiones y en las 
.batallas; derecho de suspender los cursos por ofensas que la uni
versidad hubiera recibido; situaci6n de excepcional garantia para 
los profesores y estudiantes. Recordad, por ejemplo, el honroso 
respeto con que el sabio legislador de las Partidas se refiere a la 
acci6n social de los maestros : (I) "Et por que de los homes sa
bios los regnos et las tierras se aprovechan, et se guardan .et se 
,guian por el consejo dellos, por ende queremos en la fin de esta 
partida fablar de los estudios .... " Recordad, senores, Ia glosa 
·de Gregorio Lopez, prestigiosa como Ia leyenda 'de un blas6n an
tiguo: ((Per sapientes et scientificos mundus illzmzinatur), et igno
mncia est tenebra mundi . .... " y comprendereis el sentido in
tima de toda aquella legislaci6n que, .cuidadosamente, prescribe los 
sitios en que se han de establecer las casas de estudios, "con buen 
aire y hermosa~ salidas", para que los maestros y escolares puedan 
holgar y recrearse "a la tarde cuando se levanten cansados del 
estudio"; que establece la inmunidad para Ia persona y los bienes 
de maestros y alumnos, bajo las penas del que ha quebrantado 
las seguridades que acuerda Ia real voluntad; y si I~s jueces fue-

(1) Titulo XXXI, part. 2. 
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i~!fit~s~ ~nL' stl.' ftist:ici:a:, o. si maliciosamente obraren cbn-
,'esturdi::tn1:es, la ley prununtia ·una condenaci6n 

oficiales que esto ficiesen, deben ser 
· rey." Y porque "la ciencia de 

111€~'de ius1ticia et aprovechase della el mundo 
:rasi(!ie1ricias," asegura excepcional respeto a los 

6:tes:~c<)rres{>Oi1tde el honor de caballeros; lla
' y aquellos queposeen su ciencia y sa

circunspectos y de buenas maneras, des
'.;;..~.,;;,,~,.;... de aiios de servicios; deben tenet honra de 

jueces, a quienes este sabio c6digo rinde 
en otra parte, les deben particular deferencia 

~a.ve estra.do: levantarse, saludarles, recibirles bajo pena 
de oro. y he aqui . algo que nos convencera de que 

cambian: "que ·los p0rteros de los emperadores et de 
de los principes, no les deben tener puerfa cerrada 

que non entren ante ellos cuando menester les 
;tsi, con identico espiritu, legisla sabre esta corporaci6n 

.10:5 ~'e:sttl<.lioso:s, con un concepto clara de convivencia y de ac
nZ!;oc:ial positiva: para que se ayuden todos cuando les fuere 

oajo la autoridad del rector que dirige los estudios 
de modo que no haya entre ellos facciones y dife

ni daiios, sino un anhelo superior de mejora intelectual 
porque dice la ley : "para eso fueron establecidos los 

:es1:Udios· y no para andar trabajandose de peleas o de facer otras 
.Ioc:unis o maldades a daiio de si et a destorbo de los lugares do 

Digamos ahara, contra otro preJmcto tambien generalizado 
delque recien empeza.mos a vernos libres, que la clasica Espana 

los Felipes, sabre la cual, la misma historia romancesca ha 
proyectado utia luz crepuscular y tragica, no fue menos prolija 
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en su legislaei6n para America sabre esta grave materia de go
bierno. Cincuenta y siete leyes de la Recopilaci6n de Indias 
estan destinadas al regimen universitario de los ilustres institutos 

. de Lima y Mejico, que sirvieron mas tarde de precedente y nor
ma para. el gobierno de las nuevas fundaciones. La universidad 
sintetiza el espiritu religioso de la epoca y los prop6sitos mas 
altos de buen gobierno. Se instituye "para servir a Dios, nuestro 
Senor y al bien publico de nuestros reinos", porque conviene, con
tinua el real legislador, que nuestro vasallos, subditos y naturales; 
tengan universidades y estudios generales donde sean instruidos 
y graduados en todas ciencias y facultades y por el mucho 
amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de 
nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia." 
El rey asegura la independencia de las universidades, prohibiendo 
que los virreyes alteren las constituciones de ellas y para sustraer
las a todo extrafio influjo, prohibe asimismo que los oidores, 
fiscales y alcaldes puedan ser rectores. Instituye la jurisdicci6n 
academica sabre los doctores, maestros, oficiales y alurnnos, para 
mantener en alto el concepto social del instituto. Legisla sabre la 
disciplina, el regimen de los estudios, creaci6n, dotaci6n y forma 
de proveer las catedras que, como las de gramatica, ret6rica, artes 
y teologia, sintetizaban toda la cultura literaria, filos6fica y poli
tica de la epoca. 

Asi se formaba Ienta y segura~ente el nucleo universitario 
que ocupaba un · sitio eminente en el con junto social. Recto~es, 

consiliarios, sindicos y receptores, notarios, bedeles, libreros, bi
bliotecarios, copistas, archiveros, desempefiaban su funci6n con
c:urrente para crear el espiritu corporativo y cientifico, celosa
mente guardado por e1 grave cancelario, alg11n arcediano u obispo, 
ilustre, representante de la autoridad del pontifice que concedia 
la autorizaci6n para en~efiar (lie entia docendi), y · mantenia la 
integridad de los principios y de la disciplina, a veces con la ex
comuni6n, a veces con la carcel. Seg11n· la bu1a de Gregorio IX, 
los maestros llegaban a la catedra despues de una investigaci6n 
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:tasoiJre Ia: '\Tida:~ costumbres, aptitud, amor al estudio y otras 
ad€!sinh1erente:sa su apostolado. Los aiumnos, que ingresaban 

·"·'"'.':'"'U. por una vocaci6n sincera, consagnibanse con gran 
m6destamente, sufriep.do privaciones los mas 

to.•ens:onttntban deshonor en. recibir · algt!n socorro de 
na(!Sti:os Ten desempefiar humildes oficios. El uni

igualaba las diferencias de fortuna y asi 
de los mejores. El estudiante no vivia ex;,. 

H~ers,id<ld, ni era indiferente para esta su cultura 
t';vef<:la.<lero discipulo, un pupilo de su maestro, que 

)S!!l:vabaeti la intimidad de la vida escolar y podia 
rumbo ·a su destino. El educando no 

...... ..,~~J, ·~tba.nd.onado a sus propios impulsos, y la 
~r:::ta•jrespolnsable de la moral social, de la moral 

publica, de aquel joven que habia llegado 
las verdades mas 0 menos relativas 

ambie:l1 esa lecci6n de cultura~ intima, pro
alma de' ideales, porque la universi

Ie daba eficiencia social y era una 
•las ctialidades del espiritu al propio 

la historia de la universidad, esta vinculada 
ucJtonr~Jct'Pl espiritu humano. La universidad restimia la 

electt .. ta.I, era el. centro directive de la opinion publica. La 
.acostt1mbraba ·al raciocinio y a la creaci6n personal y; 

rarileilfe,}a cultiira general que la universidad ha difundido 
"el•m.undo en el vasto seno de la masa social, ha sido uno de 

os~fat:toJ,esmas poderosos del advenimiento de la democracia. Es 
'que ella ha·sido siempre el exponente de grandes ideates. 

Titulo XXII, libro I. 
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La universidad de Paris, fue en su tiempo el seminario · de teo
logia de Europa y veinte mil estudiantes concurrian a sus aulas, 
mientras ahora difunde su alta cultura latina, investiga, crea la 
ciencia y procura, por un concepto de solidaridad social, aplicarla 
en provecho de la colectividad, embelleciendo la vida. El gran 
movimiento religioso de la Reforma, fue contrarrestado por Ia 
ensefianza cat6lica que los jesuitas le opusieron con profunda 
penetraci6n de su valor social, difundiendo por el mundo escue
las y universidades como una serie de formidables reductos. Asi 
Oxford, donde el viejo partido ·tory, ensefia sus doctrinas poli
ticas tradicionales. ~si ese grande instituto de Lovaina, envuelto 
ahora por la tragica polvareda de la catastrofe, donde la filosofia 
y la politica de Santo Tomas de Aquino, florecian en el ambiente 
primaveral de Ia nueva escolastica bajo la inspiraci6n de Leon 
XIII, frente a la universidad racionalista de Bruselas. Asi las 
universidades inglesas, que procuran la formaci6n del hombre so
cial y politico en su total concepto moral y cientifico, y del mismo 
mo,do, las tmiversidades de la India, que infiltran el espiritu 
nacionalista britanico en aquellas civilizaciones ex6ticas. · La uni
versidad de Berlin, que bajo el pensamiento de Fichte y de Hegel, 
sin abandonar el humanismo clasico de las antiguas universidades 
alemanas, convirti6se en el factor 1ml.s intenso de nacionalismo 
y por eso, hace apenas algunas semanas, en medio del estruendo 
de las batallas, el homenaje mas alto que pudo rendirse a la me
moria de Bismarck en su centenario, fue el de la solemnidad 
oficial y popular en e1 seno del instituto. Y el 2 de agosto del 
afio pa~ado _,.. d recordais la fecha? - _el dia en que Alemania 
declaraba la guerra a Rusia, daba al propio tiempo los estatutos 
de la nueva universidad de Frankfort que se inaugur6 el r8 de 
octubre, con ese novisimo ideal social de la universidad, que no 
es sino Ia aplicaci6n de antiguas tendencias, y cuyo efecto sera 
sin duda, que la universidad sea mejor comprendida, mas util a 
la comunidad y_ mas amada. 
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la expreswn apropiada para corres

.obesac:adc~micc~s, siquiera modestamente al honor sin
con la dignidad ·academica, pense que 

r:o:s,~tUIIJI.I\,;V de mis ideates, lo mejor de mi mismo, 
destino habia querido que yo viniese a ocupar' 
va.cante mi maestro· Juan Carlos Pitt. Es tan 
eterna, questt espiritu, diriase, vive aun entre 
queda vibrando, la tenue, la cristalina, ultima 

rt11oniia que acabara de extinguirse en este ambiente 
1nfiil~c:· evocaCiones. Le sentis vosotros, sin duda, 
:~pallc~re:sco y fino, cordial y amable; espiritu pene

q)r·esi.6n ... cabal del hombre moderno, absor
A.si, en verdad, multiplic6 su obra 

c .. no le qued6 tiempo para contraerse 
:}J.d(!ntales, propias mas bien de espiritus menos 

"""·'·""'''~· .. ~ escrito ningiln tratado sistematico de 
~n su .. vida profesional particularmente 

que ha tratado a fonda las 
s;.:y:, t:~or allL quedan sus alegatos en centena-

con aquella precision de concepto, con 
~"''· -,.-·- era visible la luz interior que le guia

dificultades del caso legal. Su 
una enseiianza interesante, novedosa, 

a todo aquel que algo crea. Habla-
:atiica!11e:nt~e, con cierta acompasada lentitud, con 

que posiblemente· serviriale para or-
9~:siis.~,colnce~pciontes, de modo que siempre aparecian 

~n.cadl:!h~.t"<l [as .. en una perfecta relaci6n de antecedente y 
llegaban .al espiritu del auditorio, claras, nitidas, 

;a.?J••C:tlal conviene. a la funci6n docente. Y era de verle pasar 
. . . gall.ardia mental, desde el foro o la catedra, a Ia 
redacci6n, donde yo pude apreciar tambien su producci6n 
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facil, animada y breve, cual Ia_requiere el periodista; y. de alli,., 
al propio tiempo, a la alta funci6n ·publica, por donde tam poco 
podia pasar aquel espiritu sin dejar algU.n surco nuevo, asi fuera 
en Ia Iegislatura o en el parlamento, en el gobierno municipal o en 
el ministerio de la provincia, porque todo lo alcanz6 el decano 
que perdimos en su vida corta y activa de hombre de .:ci::tundo, de 
hombre de estos paises nuevas, cuya dimimica social es tan grande, 
que exige actividades tan tempranas y prodigiosas, que son in
comprensibles para la comt1n psicologia individual del viejo mun..: 
do. Y no creais que la luz de que os hablaba, sirviera:le solamente 
para guiarle por las sendas, despues de todo, bastante yerrnas 
de la actuaci6n publica. A v~ces, una dulce claridad azulada, ilu
minaba ·su mundo interior, y en medio de la gran quietud de sus 
naches espiritua..Ies, empezaban a pasar teorias de arinoniosos en
suefios. Complaciase entonces, en el seno de su hogar batido por 
la enfermedad y por la muerte de la compafiera de sus dias, eli 
seguir, mentalmente, durante horas, en silencio, para el solo,. Ia 
arrnonia intima de alguna. pagina musical escogida, como. me lo 
dijo una noche tibia, primaveral, en que paseabamos por las ca
lles solitarias, hablando un poco de gratas filosofias. Asi com
prendereis aquella pagina suya, que no he podido leer sin ternura, 
en la que reflej6 tan hondamente su fe religiosa, al acompafiar 
Ia elevaci6n del alma herrnana a la eternidad: "Alma adorada, 
a quien Dios ha llamado hacia si para asociarte a las angelicas 
perfecciones de su celeste Corte .... ; que sea perdurable la union 
de los carifios; que sea imperecedera Ia conjunci6n de los recuer
dos y que cuanto vaya de Ia tierra al cielo, te lleve el 6sculo de 
su amor y de sus esperanzas mas vivas !" 

Las universidades argentinas 

Y he aqui ahora, senores academicos, lo que pensaba deciros. 
Las universidades argentinas, lo mismo que aquelhis otras de que 
os bablaba, han caracterizado bien sus ideates. La tiniversidad 
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S~'~fW:~da~da sobre la niedra angular del colegio de 
un alto e~ponente de los progresos de 

o'a~rrrioiJLiz~Lr su ensefianza con el intenso pro
'liiaLdOtn politica', cientifica y econ6mica, de 

• no habra ocurrido movimiento social 
repercusi6n en el seno prestigioso de 

de la Plata, lo dijo ya su fundador con 
universitario argentino, nuestro 

~9~ ho~_norat:io doctor Joaquin V. Gonzalez, es 
).:;utni·ver·siclad in~derna, por su espiritu y la sin

nu!todos y tendencias de _ todo 
cuyo objeto es "el establecimiento de .es
ficos, medios y practices elementales, en 

/concurrente para atraer todas las tenden
L~eJ oa'is bacia }as Carreras 0 aptitudes ffi~S Utiles 
eJ].di<ente." ( 1). 

/Santa Fe, ha dicho recientemente su 
pa11abiras, surgi6 en el seno _dellitoral fecutl

a rendir frutos incalculables a las so
a las em!!resas ·del comereio, debia ser 

?Jas:tll~riia la vida nueva argentina; y para 
bacia rumbas precisos de cultura y de 
a todo peligro de grosero materialismo, 
instituto de alta cultura. _La mas nueva, 

)re~cis:arn.en1te · por circunstancias, sociales ca-

de esta gran region hist6rica 
el Tucurnan, declara en perfecta con
que su instituci6n fundamental es la 

quimica, y .resueltarnente ocupa su 
e:;,~mra de la Cttltura nacional, aspirando, decia 

.. fu!Jdaci6~ 'de Ia Universidad de Ia Plata. 
, Busamche. D1scurso inaugural del afio universitario. 
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hace poco su distinguido rector, a "vigorizar, vitalizar el tra
bajo industrial, darle nuevas horizontes, mayor fecundidad, fun
dar las clases rurales felices y fuertes que son el nervio de las 
democracias; y en este senti do, con verdadero concepto de un 
hondo problema hist6rico nuestro, que habria merecido un franco 
aplauso de Sarmiento, el ideal de Ia nueva universidad, es Ia trans
formaci6n moral y material d~ Ia vida del campo, procurando un 
bienestar positivo para e1 hombre, por una solida organizacion 
rural, por la socializaci6n de sus habitantes y la creacion de nue
vas estimulos de seguridad, de bienestar y de alegria, como ele
mentos concurrentes y esenciales de este progreso y ·cultura poli
tica que todos anhelamos. ( 1) 

La Universidad Mayor de San Carlos 

En cuanto a la universidad de Cordoba o mejor dicho~ a su 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que ha sido el nucleo 
inicial, y a la que debo contraerme ahara por razones de metoda. 
no necesita, por fortuna nuestra, buscar en nuevas concepciones 
el ideal para su alta funcion educativa, como si no hubiese cum
plido siempre una mision positiva en la evolucion argentina, o co
mo si los hombres de ahara viniesemos a comprobar recien, que 
la clasica institucion habia atravesado · vacilante su camino de 
siglos, como una nave sin gobierno abandonada al azar de los 
vientos. La vieja universidad de Cordoba, no tiene por que re
nunciar a su venerable historia, como ning11n gran instituto seme
jante del mundo, querria trocar el caracter que solo el tiempo 
puede darle y . abandonar el cauce por don de ha corrido abund.osa 
su influencia moral. Nadie podra desconocer su influjo en los 
destinos nacionftles, difundiendo· la cultura clasica con los mas 
altos poetas de· Roma; ni es necesario com pro bar ahara la partici-. 
pacion que tuvo en la politica argentina con sus catedras de filo-

(l) Dr. Juan B. Teran. Discurso inaugural de cursos. 1915. 
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~iltistJradlas cori la .Jecci6n de los hechos, par las. paginas elo.:.. 
le;v.LCLCil:o 0 de .Tito Livia que inspiraban entusiasmo y 
~iviico:s . de libertad . republicana. Y por alll estan, repo-

. polemicas de otro tiempo, entre los 

:ifc)lim;~~ue.la vieja biblioteca, Grocio y Puffendorf, 
iv>R,ow;se:au,. que marcaron nuevas tepdencias al 

C6rdopa, el· cual se vi6 asimismo con

osr'princ:ipiios· que proclamara la revoluci6n francesa 
rza.JneJricc;ma· de . derechos; y cuando yo . digo ahara 
sis;teilna1:iz:lr una .ensenanza de Ia ciencii:L politica 

estudios de. la Facultad de . Derecho, no 
:tradici6n universitaria de C6r~oba que, 
Juertes trabajadores que transformani.n 

1uriu~;. y. v.a~..se~.· que nos leg6 el yirreynato, di6le 
que crearon sus leyes fundamentales, 

•a:Jta>tobt·a· de urgencia, 

lsztJnac~stro, senor rector, senores academi
.UlJL Lcuuu olvidado entre el vasto aluvi6n 
<icupara una pagina brillante cuando se 
ciencia politica argentina~ Llamabase 

'atiniz:6 su nombre, y se le conoce mas bien en 
~iriaco Morelli. Era un castellano de 

•:J,~••i!lilicia· de Loyola, q~e lleg6 a esta provincia 
Ja.Iagua:v en 1748 con el cargo de visitador y, va- . 
. :ti"avesdel' desierto hostil y de Ia selva, la recorri6 

u<~..:sLi:I~:J:ct. lejam1 misi6n de Chiquitos. Fue ministro en Ia 
e·\;;ot:cto,ba y profesor de filosofia y teologia. Fue el ultimo 

ycu:inclo Carlos III expuls6 la arden de. sus dominios 
~u!riica, fuese.con sus jesuitas del.Paraguay a refugiarse en 

[rinccm de Italia, en FaenzaJ donde restableci6 el viejo cole
Maximo de Cordoba, consenrimdole su regimen y su nombre, 
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de suerte que nosotros tuvimos alli este como reflejo de nuestra 
cultura facultativa originaria. Er~ prudente y sabio, gran erudito, 
te61ogo y fi16sofo, naturalista, conocedor de todas las ciencias ecle.:. 
siasticas, historia, derecho civil, can6nico y municipal de Espana e 

Indias; maestro ·insigne, consumado hablista, que se expresaba en 
latin, griego, italiano y frances, con la misma elegancia que en "la 
propia lengua; hombre de letras, escritor fecundo que publico obras 
misticas, filos6ficas, teol6gicas, apologeticas y juridicas y, entre 
,ellas su "Fasti Nobi' Orbis" y su "Historia Paraguaiensis", tra
ducci6n latina del texto frances del P. Charlevoix 'que aument6 
con cuatro libros, notas y aclaraciones. Ensefi6 aqui filosofia y 
teologia, seg{in los principios de Santo Tomas y del P. Suarez, 
con tan inteligente espiritu de progreso cientlfico, que introdujo 
los principios de la filosofia moderna en los viejos textos aristo.:. 
telicos, y, finalmente, divulg6 altas y fecundas ensefianzas de 
ciencia polltica en sus Elementos de Derecho Natul:'al y de Gen
tes (1). ·No puedo sustraerme al deseo de que conozcais, siquiera 
sea en un corto pasaje, su pensamiento original. Habla de los 

deberes de los monarcas. "Los monarcas, dice, cualquiera que sea 
el nombre que Ies incumbe, deben trabajar por el fin del estado, 
es decir, por la seguridad, la paz y la felicidad de los ciudadanos. 
l!n esto se diferencian de los tiranos que anteponen su interes y 

seguridad personal a todo lo demas. Si temen el odio de los ciu
dadanos, como generalmente sucede, oprimen la virtud,_ cortan 
las principales cabezas como si fuesen amapolas, casti~an a los 
inocentes, so pretexto de crimen de lesa majestad o de crimen 
cometido por el {mico que no es culpable, siembran las enemista
des entre los ciudadanos, apagan Ia luz de las letras, enaltecen 
a los extranjeros y a los hombres nuevas, los prefieren a los 
indigenas a quienes reducen a la impotencia." Y termina su dis-

(i) Biblioteca centenaria de Ia Universidad de La Plata. P. Hernandez. 
El extrafiamiento de los jesuitas del Rfo de Ia Plata.-Dr. Pablo Cabrera. 
Noticia bio-bibliografica del padre Domingo Muriel. «Revista de Ia Uni'ler-
sidad•de C6rdoba», junio 1915. . 
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co~'daJn:dcl :el agudo ingenio de un poeta politico ignorado 
iiiZdice111 .· coloc6 misteriosamente en la . carpeta del rey 

estos ·versos sobre los deberes del gobiemo : 

€olbt'ar y .administrar con buena cuenta. 
q~ien por si no lo merece. 

un.a.L ,1v que a otro pertenece. 
que· el premio pare en venta. 

que el · descuido aumenta, 
que empobrece. 

n~~:tie:nta lo que mas justo parece, 
tci<Ci:i,ru.dente y · nb ava:rienta. 
de; 1ll::tr:;Y·1:iet~ra; sin tardanza. 

inuchas pagmas a la exposi
............... E. Morelli que, como tantos 
ca1:edr'a:co:rdobesa a preparar el ad

i:ia~.a1rgoe:ntina. Yo le recuerdo a. veces 
de Ia vieja Universidad; ante 

[e':\Tif~m~n eri, dias lejanos discurrir en su 
de mi, el ·espiritu ininortal del ins

q::;, eL:Yt~eJ·o caser6n glorioso, bajo el lento 
grave, donde el sol alegre de las 

arqueria, mientras el aula adyacente 
en11nl'brcl tecuerdos . seculares ; las vastas sala.,, 

el argumento en elegante giro; la libreria, 
d~ st1s anaqueles, guarda el pensamiento de los 

s(Jrr·cJ[arlo, argentino, distinto de la campana de la Uni
la hora matinal exparce por el pueblo su lla-
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mado; ese rumor difuso de oraciones, esa onda vaga de canto 
llano que llega del templo vecino, entre un efluvio sutil de flares 
y de incienso . . . . . Entonces,. veo, cuan hondas son las raices. 
del presente en el pasado, y como desde el seno de este hagar 
solariego, debemos pensar en lo porvenir. 

Ciencia politica y derec)1o constitucional 

Vosotros sabeis que un dia, una vasta marea venida de lejos, 
se arrojo sabre el mundo latina y barrio los solidos sillares que 
constituian la enseiianza clasica; y asi como . desaparecio el latin 
de las. escuelas, quitando su base a la lengua que hablamos, per
diose tambit!n la filosofia dejando sin disciplina las mas altas: 
especulaciones del espiritu humano. Dijose que aquello era ar~ 
bitrario, innecesario, que d solo metoda experimental sustitui
ria todo y asi, lo mismo que todas las otras; la ciencia del estado, 
transformose en una disciplina rigida, limitada al examen de 
los organism as y a su funcion legal o. publica. La fuente de esta 
ciencia, que se llamo derecho constitucional, fueron las constitu
ciones esctitas, las leyes organicas, la costumbre a lo mas, es 
decir, la manifestacion externa de acciones y reacciones inten
sas y variadas que se producen a traves del tiempo en la masa 
social. Ved, par ejemplo, las ideas que expresa Dicey - escritor 
modernisimo - sabre el objeto del derecho constitucional en el 
sentido en que se emplea el termino en Inglaterra. Comprende· 
las reglas que interesan directa o indirectamente al ejercicio de la 

· soberania del estado, y en tal sentido, las reglas que caracterizan 
o definen el poder soberano, las que gobiernan sus reladones re
ciprocas o determinan el modo segt1n el cual, la ·autoridad ejerce 
su poder. Determina la forma de constitucion de los poderes y 
sus funciones legales, y el derecho ingles en particular, comprende· 
asimismo las reglas d~rivadas de la costumbre, de suerte que l?tt 
contenido, es siempre mas extenso que el nuestro, en el cual s'e 
prestWle que la ley escrita de la constitucion, provee a toda la 
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estado. Y asi, el deber de urr 

se reduce a determinar las le-
constituci6n, ordenarlas y explicar, en 

las leyes 16gicas que las mantienen, por 
Story o Kent, emplearon en su tiempo, 

istiitl11ci6n americ?-na (I). Y asi es, en efecto, 
'cc,i:lstitttci<>nacl, define el doctor Gonzalez, es 

cohstit1lciones en general, simplemen-

elespiritu investigador humano que· 
s <:ie11Cias, veia que ni el regimen y la or

. axameil de los articulos de una· 
L'iisuJEicien1:es. para comprender el' concep-

realiaad humana, social diriamos, 
invue1lve aqui en la tierra, a los influjos 
ac<:ioJr:tes Y. reacciones morales y ·juri
yii11Ltclios deberes que cumplir. Era 
~sa1:lo:·· husr·ar en la filosofia la causa 

7.t\.1ris1t6teles que Habl6 de una ciencia· 
ca:' P!~ro los tiempos habian pasado· 

Deslandres, como si fuera Ia 
pudo exclamar : "Cuando

politica:, la primera impresi6n 
... alt>arido•na1da. En ese dominio par

la 'actividad cientifica, en otras. 
embotada y sofiolienta." 

53$-ra.ch:as des~guales, cargadas de presagios,. 
~f.clet·Ia,.Jclrnlerlta proxima, llegaban unas tras. 

AÑO 2. Nº 4. JUNIO DE 1915



-6o-

-otras, revolviendo, golpeando, sacudiendolo todo: las nuevas teo
·1ias sociales, las nuevas escuelas, millares de hombres que venian 
a pedir al estado, perentoriamet1te, ia soluci6n de su destino. Y 
toda aquella ciencia, cuyo tema invariable era el analisis de las 
instituciones, enmudeci6 y una nueva y abundante literatura des
-cubd6 nuevas mirajes, nuevas metodos de investigaci6n y de 
examen mas conformes con la realidad del fen6meno social. El 
estado, como objeto real y como objeto de estudio, habia hecho 
crisis. El estado era simplemente una resultante de_ factores so
'dales. Los derechos, por tanto, no tienen ya su fuente en la na
turaleza, sino en la ley. Para_ Burgess, la libertad ya no tenia 
~xistencia anterior al estado;. el estado es la fuente de la libertad. 
Esto significaba declarar Ia existencia de una nueva ciencia po
lltica, pues como la ensefi6 don Jose Manuel Estrada, en su di.te~ 
dra de Buenos Aires, toda ella se funda en la idea de Ia libertad. 
Nuestro sabio maest~o, el padre Muriel, ensefi6 aqui que el fin 

-de la sociedad politica es proteger la vicia, la libertad y Ia pros-
1Jeridad de los ciudadanos. La misma revoluci6n francesa, escri
N6 eso como el. ideal mas avanzado, en su bandera. Sin embargo, 
!e piensa ahara de otro modo : el individuo nada vale £rente al 
inten!s social, y recordad como el moderno_ derecho. administra
tive, se inspira en esos principios absolutamente. U n concepto 
positivo de la vida, ha cambiado asimismo los programas de los 
partidos. Antes habia grandes palabras que vibraban al oido de 
1a multitud, como voces augurales ; dem6cratas, liberates, conser
vadores, progresistas en alguna parte; en otra, gentes que se_ 
<listinguen por vivos colores simpleme!).te: blancos y rojos. Aha
ra y~ no. Todos' tienen que sostener prograrnas practicos, dire
·mos asi. La palitica ha ca,.11biado de objeto, como ha cambiado 
el fin del estado. 

En este puf1to, la crisis seria asimismo grave. El estado es. 
:acaso, el origen del derecho, el regulador simplemente del dere
cho, o el mismo constituye un determinado orden juridico? Aho
·ra es necesario que exista una justicia social, paralela a la vieja 
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Y.o• co,!lcjept:o trad.icional pare.s;e no convenk 
:ta<IeSi uc la co~vivencia . colectiva. Asi, se· 

e · imponer sus soluciones en los 
cuandci comprometan los in

sutcei:Iid.o· ya en Francia y en Espana 
el trafico de los ferrocarriles en 
habia sostenido que la huelga 

nosotros tenemos pendiente 
que se nos present6 un . dia 

que demuestran estar· 
fundado en la sim-

·. nt"n"ll'f'c-itan sus leyes, estab_le

que las sanciona, ima 
Y la verdad es~ que 

que un cuerpo poli
secundaria y superior, por

re1ativamente a las elecciones 
encanto, pues ya no se cree 

"siempre a los mejores. Desde 
espi~itu~l y penetrante, ha volado 

y sutil, esta frase aguda como· 
representativo, es el regimen de la 

sefi61~es, (jUe esta onda suba desde el fonda co--
rtn:ei11:an las. protestas solamente. Son los hombres 

-~--.-- nos sorprenden a cada paso, con la expresi6n 
. rnir~jes,. qtie ::].fectan a los principios mas fun
gobiemo representativo. Nosotros, por ejemplo,_ 
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"estabamos habituados a considerar que la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, era el interprete mas alto, indiscutido y defini
~tivo de las clausulas de la constituci6n, y de hecho, desde los 
:grandes tiempos de Marshall, lo era asi. Pero hace poco, el ex
presidente Roosevelt, expresaba en Buenos Aires los nuevas idea
les de la democracia americana y traducia su protesta con motivo 
de algunas decisiones que declararon la invalidez de leyes dic
tadas por la legislatura de Nueva York para resolver conflictos 
entre patrones y obreros, considerandolas opuestas al espiritu de 

1a constituci6n. La legislatura habia sancionado una ley , por Ia 
que los panaderos no podian trabajar mas de diez horas par dia 
en locales subterraneos. Otra vez declar6 que en las casas de 
vecindad, no era permitido elaborar el tabaco en condiciones 
antihigienicas. La legislatura orden6 que los patrones estaban 
obligados a indemnizar a los obreros por los accidentes del tra-

·uajo, y en todos esos casos, la corte declar6 que la legislatura 
no podia sancionar tales leyes como opuestas a la libertad de los 

·'Contratos 0 al regimen de la _propiedad. Roosevelt querria crear 
un sistema par el cual fuera dado al pueblo intervenir, siempre 
que la decision de una corte de justicia se refiera a una materia 
legislativa o politica, es decir, toda vez que no se trate del puro 
interes privado. "La soberania, dice, debe existir en alguna parte~ 
Poe as calamidades existen mas grandes que la. soberania dividida 
:y en la que nadie puede establecer en que manos se encuentra el 
poder definitive" y par eso quiere que el pueblo mismo sea el 

·•que, en ultima instancia, soberanamente, declare si la legislatura 
o la corte fu~ la que interpret6 con exactitud las declaraciones y 

.:garantias de la constituci6n. He aqui, pues, el poder vuelto a las 
·manos ·del pueblo todo, como en los tiempos de la democracia 
'originaria, mientras nosotros entendemos que el pueblo no deli
hera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y ·que. el 
secreta que asegura Ia libertad republicana, reside precisamente 

· en el contralor reciproco de los poderes que, con unci6n patri6-
:tica, establecieron alla los constituyentes de Filadelfia. 
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~Q!5$ :J:J:la:s sabre este pun to. Y q insiniio 
las facultades de de-

:leBl:urt1tsd1li, que es un precursor, 
basta J ellinek, que es un 

Estado,, una falange de gran
a; la intensa labor de la cien

:tl~tc~oriia de la vida del estado decian 
:ho~0P11bl:ic:o que es la teoria de las 

decian otros, es ia ciencia 
los estados, realizan sus 

ractie<:t,del estado, dice J ellinek. 
base de Ia eti.ca, del dere

de la sociologia, 
~Lparecer par un can-

al, ca~ntinu;aba.n par e1 viejo 
al;lexc:lusiva y si alguna dis

[a;::mo~n6torta disertaci6n sabre 

sin concepto alguno de 
No parecian organis

las .· intensas palpitaciones 
obstante, d~ paso, que 

que don Jose Manuel 
el primer maestro contem
que diera a su catedra un 

.politica, como lo hace notar en un 
.. . doctor Rivarola (I) .y que un univer
:cloctor ·Gonzalez, iniciara con el concepto 
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mas moderno, los estudios de ,derecho politico en la facultad de 
ciencias juridicas y sociales d~ La Plata. 

Los estudios de derecho en Francia 

Pero no eramos nosotros solamente los retardados en la· 
organizaci6n cientifica de la erisefianza de la ciencia politica. En 
Francia, hasta 1895, las facultades de derecho eran meras es
cuelas oficiales, , preparatorias de juristas y pro.fesionales, pero 
prescindentes en absoluto, de la formaci6n del hombre de estado
o del soci6logo de acci6n. Deciase de aquella ensefianza, que era 
dogrnatica, legalista, sin hondura cientifica, carente de metodos 
de 1investigaci6n y examen, qu,e Ianguidecia en un verbalismo es-:
terii y banal. El min:istro Poincare, cuyas palmas a·cademicas bri
llan ahora a justo titulo en la primera magistratura de Francia, 
expuso con · elocuencia los conceptos fundamentales de la refor
ma en un gran discprso ante el consejo superior de instrucci6n 

publica, sintetizando asi sus conclusiones : ensanchar los estudios 
de ciencia politica y modificar los metodos por el sistema de las 
conferencias. 

La ensefianza de las ciencias administrativas, econ6mi'cas 
y politicas, habia sido una preocupaci6n del estado desde los 
tiempos de la revoluci6n, ratificada varias veces bajo Ia restau
raci6n y la monarquia de julio, hasta 1840 en que Laboulaye fue 
enviado a estudiar en Alemania la organizaci6n de esa ensefianza, 
pues, como decia el rector de la universidad de Paris M. de Sal
vandy, en su informe al rey, existiah diversas disciplinas que era: 
necesario coordinar para volverlas utiles. Alii estaba aislado el 
derecho administrative, sin destino docente apreciable, ( recordad 
el mismo caso en nuestro plan, con esa y otras matedas, hasta 
hace poco tiempo) ; carente del apoyo y la correlaci6n de otras 
disciplinas que completarian su fecunda acci6n educativa, tales 
como la diplomacia y el derecho publico, la historia de la cons
tituci6n, el regimen financiero y la economia politica. Procura-
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fe,1,eun' •1_r toda esa ensefianza en un solo haz, diriamos asi, que 
correlacion, armonia y finalidad cientifica. M. de Salvan

·lvc ttLvo Ja ,cpenetracion de un precursor y comenzo entonces ese 
vaiven, ese flujo y reflujo sonora de la idea que pugna por 

su catice definitive., Se proyecto sobre la nueva ensefianza 

en':HS4? y se per,s6, por primera vez, en sistematizar el curso de 
industrial como rama importante y separada del de-

administrative. EI afio 48, el gobierno creo la gran Escuela 
Administracion bajo 1os prestigios seculares del Colegio de 

y el afio 49, otro ministro de instruccion publica, clausu
puertas recien abiertas del institute, sustituye una realida.d 

una , esperanza, y posterga entonces veinte afios mas - el 
neinu'u, pasa indiferente y raudo sobre las gran des y las peque

preocupaciones humanas - hasta el ministerio del gran Du.., 
(jc6mo revive este nombre en mi alma, con sus amenos tex:. 

de historia, los afiospplacidos del colegio de Monserrat !) que , 
pr,optlSO el establecimiento de una seccion administrativa y poli

ese intense foco de la universidad de Paris sin que , lie-
a realizarse el gran pensamiento. Diez afios mas todavia 

, y el viejo Carnot y el gran Julio Simon, procm·aron en 
.,etserma.o frances restablecer la Escuela Publica de Administraci6n, 

dio oportunidad a M. de Parieu para concretar un pensa-
defhtido, es decir que las facultades de derecho ense

derecho administrativo, derecho constitucionai comparado, 
polltica, finanzas, derecho de gentes e historia de los 

como seccion separada del viejo nucleo juridico, crean
al poco tiempo, el nuevo titulo de doctor en ciencias politi

y administrativas. 
·Esta iniciativa, la adhesion de las facultades, y los decretos 

aiios 78, 8o y 89 iniciaron en Francia, con horizontes mas 
los estudios superiores del derecho publico, y a ese res
que Poincare pudo concretar el pensamiento de Ia evo

diciendo: "Las facultades no se redujeron ya a interpre-
las leyes; ensancharon su plan; no se limitaron a ensefiar 
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para la sala de· audienci:i o 1~ asamblea deliberante. Ensefiaron 
en vista de la alta cultura cientifica y rejuvehecieron sus metodos 
bajo la influencia de la critica y Ia historia." (I) 

La universidad y Ia ciencia politica argentina 

Estos fueron los antecedentes inmediatos a la reforma de los 
estudios de derecho en Francia en r895 y en I905 que, estable
ciendo el curso previo y comun de la licenciatura, con sus estu
dios met6dicos y organicos de derecho romano, civil, comercial, 
critninal, administrativo y de procedimientos; constitucional, in
ternacional publico y privado, economia politica e historia del 
derecho frances, permitiera coronar toda esta ensefianza con la es
pecializaci6n doctoral en las ciencias juridicas o en 'las ciencias 
politicas y econ6micas, estudiadas ya en su concepto general, ar
monizando al propio tiempo con la vocaciones individuates, que 
son la realidad en la vida y que lo mismo Haman al trabajo de 
las magistraturas o a la acci6h fecunda de la vida publica. De 

\ 

este modo se ha llegado· a la organizaci6n actual que yo considero . 
excelente para nuestra facultad de derecho, pues conservando no
sotros el sistema de grados que rige ahora, nos permitiria inten
sificar la ensefianza de la ciencia politica con una tendencia esen
cialmente aplicada a resolver los problemas de la politica argen
tina, con lo que la facultad cumpliria uno de sus gra,ndes deberes. 
y sentiria revivir los viejos ideales, en una obra intensa y fecun
da de nacionalismo, con su coraz6n y su mente abiertos al gran
de y vasto proceso constructivo de la naci6?. Siguiendo el pres
tigio consagrado de otras ensefianzas, procurariamos remur 
aqui, como en ese gran instituto de Francia, la escuela libre de 
Ciencias Politicas, todos los con9cimientos necesarios al hombre 
de estad?, al pensador, al publicista politico o al simple ciuda
dano; o como esa otra escuela de Ciencias Politicas y Sociales 

(1) Idees contemporaines. 
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Lovaina, en cuyo plan de estudios no hay materia de inves
tigaci6n sistematica que falte. Si en tal concepto, el grado doc
toral hubiera de dividirse en doctorado en ciencias juridicas y 
en ciencias politicas y econ6micas, me pare~e que la evoluci6n 
deberia efectuarse sobre las dos grandes bases de la filosofia y 
<le Ia historia, porque la primera significa la aspiraci6n eterna 
al· ideal, y Ia ultima representa la realidad de la vida social. 
Serian los factores esenCiales • 'de un gran instituto moderno : 
educaci6n moral profunda e instrucci6n posit\iva, que han de 
reflejarse evidentemente en la vida politica de la naci6n. En
tonces, el curso integral de ciencia politica, nos ensefiaria la evo

Juci6n hist6rica del estado y de las ideas politicas ; la vida actual 
de sus instituciones y el ideal superior a que deben llegar. A:si 
elevariamos nuestros actuates estudios de derecho publico a su 
verdadero canicter de especulaci6n superior y la di.tedra de cien
da politica, estudiaria sistematicamente la teoria general del es
tado'; la de legislaci6n comparada, que ya no £alta en ningt'in ins
tituto realmente organico, habia de corripletar el concepto cien
<tifico de la de historia de las instituciones, nos abriria los hori
.zontes politicos de otros pueblos. y confortaria el ideal argentino 
de los estudiantes de esta casa, con la lecci6n profunda de otras 
vidas y de otros anhelos colectivos, a traves del· tiempo, bajo Ia 
luz de otros dias, siguiendo el largo camino de pensamiento y de 
emoci6n que ha traido la humanidad. Hariamos grande obra, 
me parece, precisamente ahora que el mundo pasa por una gran 
-crisis moral; que no hay fe en los grandes ideales de la democracia; 
<liriase que todo su pensamiento fraternal y humano se ha perdido 
en la horrenda hecatombe y se ha dejado oir ya este gran grito: 
"el estado ha muerto." · 

No ha muerto. Tengo fe, senores, en que tambien existe 
una gran .ley universal de gravitaci6n moral y que el estado se 
salvara. 
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