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) Introduccidn al tema .

Las autoridades surgidas del movimiento revolucionario triunfante en la Ar-

gentina en . 1943 manifestaron, desde entonces, el prop6sito, constantemesite re-

novado, de revisar toda la estructura institucional del pals, a fin de concor-

darla con las concepciones juridico-sociales por ellas sustentadas, y con . ]as

uucvas condiciones vitales . No es de. extranar, pues, que tambien la legislacidn

penal, procesal-penal y penitenciaria fuera puesta sobre el tapete, y to mismo

cabe afirmar do todas las medidas legislativas aptas para la prevencidn indi-

recta de la delincuencia . Tnteresa destacar las lineas generates del referido pro-

ceso revisionista, mostrando que es to ya realizado, y que to elue nun faltaria

hater para cumplir con el programa trazado. En esta forma, lograremos una

visi6n panoramica de c6mo se realiza en la Argentina la lucha contra la de-

fin, .cuencia, y cuales son las perspectivas de su politica criminal .

2) 1,a legislacibn penal.

El C6digo penal que desde 322 rige en todo el pais (en lit Argentina, por

disposici6n constitutional, las leyes de fonder tienen earactex national), es tin

cuetj)o de normas de discreto valor. Desde su sancidn hasta la fecha, ha sido

modifieado o complementadoa por una serie de leyes, dictadas generalmente

para hater freilte a nuovos problemas.

tntre las leyes cotnplementarias dictadas ya con anterioridad a la revolu-

ci6n de 1943, merece especial menci6n : la xium . x2 .331, <lue sancion6 la ex-

plotariSn de caws de tolerancia, impl^zltando nil sistema estrictamelite aboli_-

cioriista ; la .rum . xi .rio, sobre monopolios y trusts, y la ra .,oi, solare espectt.

laci6n y precios mAximos.

Con, postexioridad al referido movimiento revolucionazio, corresponde des
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tacar c1 I?ecreto-ley nilm . 536, de 1945, sobre ddlitos contra la searidad del Es-

tado-pronto cornpletado por las Leyes niumero 13-945, sobre armas y explosi-

ves, y 13.995, 6obre espionaje y sabotaje-expresi6n local de un movimiento legis-

fativo que se ha manifestado en forma' similar y ma.s o menus. simultanea en

muchos paises. Esta ley puede, per ejemplo, considerarse paralela al IrvterIzai

Security Act, dictado per el Congreso de,los Estados Uinidos de Norteamerica

para proteger al pals contra xciertas actividades antiamericanas y subversivasg

(certain, urz-amertcan and subversive activities) .

Ademas, el Gobierno ya ha sancionado algunas otras normas penales, pe1-

feccionando las !eyes sobre monopolios y precios maximos, creando el delito de

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, agravando la figuxa del con-

trabando y mejorando algunas deficien,cias del C6digo Penal. Pero, sin duda,

coq ello aitn no da per cumplido :su progyama en la materia. Aparte de que la

Nueva Constituci6n Nzicional dictada en 1949 impone la reforma de toda la le-

gislaci6n (art . 16), ei Segundo Plan Quinquenal de Gobierno (,953-58) precep-

tiia especificamente que el Ccidigo penal vigente ha de ser reemplazado per otro

en el re£erido quinquenio (i).

La sancidn de un nueva Cadigo permitint, no :s61o consolidar todas 111 tno-

dificaciones ya introducidas, wino tambien acercarse, aun, mas de to que permite

el actual, al ideal de la individualization de la pena y de la sentencia indeter-

minada . . . .

3)~ E.1 Registro National de Reincidcncia y .F,stadistica .criminal carcelaritt . ; . .

f'or .Ley nimrerci 11 .752, sancionada en 1933, se organiz6 en la Argentina, cori

caracter national ; esta Tnstituci6n, que ha de considerarse comp complementaria.

del Codigo penal, especialmente en cuanto facility la tarea de hater efectivas.

las previsiones del misirlo .relativas a reincidencia y.peligrosidad de los delincuen-

tes. Recopfa, y clasifica, sobre Ia base de la identificaci6n dactilar (2), los ante ..

cedentes de los delincuentes-que le son enviados per tcdos los Tribunales del

pals--, evacua los pedidos de informes que los Tribunales le dirigen y rcaliza

p:olijas tareas estadisticas . Este organismo se desempena actualmente con ex-

traordinaria eficacia .
En.' cierta medida complementaria de la ley nfimero 11 .752, es la ley 11iime-

ro 13 .452, sobre creaci6n de ttn Registro Nacicnal de ?as Personas, dictada en

1948 y cuya definitive organizaci6n ha de tener, sin duda exceptional importan-

(1) A los fines de preparar y proyeetar las ieferldas reformas, funcionan desde 1048 on el

1linisterio de Justicia organismos t6cnicos altamente especializados-tInstitutos Juridicos»--
encargattos do redactar los proyectos de !eyes que el Poder Ejecutivo puede presentar al
Uongreso . Per to quo a la legislaei6n penal so reffere, se trabaja intensamente en su reno-

vac?6n dosde' el ano 1948, do acuerdo con las directives gonorales impartidas primero per el
61lnistro 13elisario Gaelic Pirdu, y actualmento per su sucesor Natalio carvajal I'alaclos, asf
coma per of primer Director General do institutes, Manuel Aran% Castex, y per su sucesor
actual Juan Lnrique Coronas . h''1 Institute do flerecho Penal ha sido sucesivamente dirigido,

desdo la fecha do su ereaci6n hasta whom, per Ins profosores Enrique It. Aftalllm, Isidoro

Uo lienedetti, Francisco k . Laplaza y Mcardo Levene (II .), quienes hen actuado con la cola,
boraci6n do Julio A. Alfonsin, Carlos Victorica honeyra y Horacio Maldonado . Cabe, pues,
pensar quo no ha de tardar la sanci6n de un nuevo C6digo penal .

(2) V . bura to quq decimos acerca del sistema .Vucetich ,o . csistema argentino de Identi-
flcacl6nv, en of apartado referente a <Los organismos policialess .
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cia en orders a todo to referente a la identificaci6rl de las personas . Huelga, decir

qut-tat como to sefial6 el Mensaje del Poder Ejecutivo que fund6 el respectivo

proyectc--S;ura entre los fxn.es de la ley la mejor preveucidn y :epresi6r. de la

3el:ncueiic ;~ _t de 'a inmigrac~on clatades''.ina, la protecci6n de menores, la vigi-

lancia de los vagos, maleantes y, en general, de todos los que viven al margen

de la ley.

4) La ejecuci6n de las sanciones penale .r

La politica penitenciaria se ha caracterizado por su sentido eminentemente

humahista y correccionalista, desde Ins albores mismos de la independencia del

pais . La ultima expresion de esta lines idecldgica esta constituida por el ar-

ticulo 29 de la Constitucidn nacional de 1949 : a. . .Las carceles seran saxias y

limljias y adecuadas para la reeducacidn social de los detenidos en ellas ; y toda

medida que a pretexto de precaucidn conduzca a mortificarlos mss ally de to que

la segwridad exi;a har{x responsable al juez o funcionario que la autorice .n

En la Argentina, el regiinen federal permite la coexistencia de establecimicii-

tos penales nacionales y provinciales . En ei orders nacional, la ley 11 .833 cre6

en 1933 la Direcci611 General de Institutos Penales de la Nacion e impiantd un

oribual sistema jrrogresivo de tratamiento, basado en . una adaptaci6n de las nie-

didas penales a la personalidad del recluso, adaptaci6n fundada en tin estudio

cientificD de su personahdad. No es inoporturio destacar que e1 Instituto de Cri-

rninoiogia de la Penitenciaria Nacional de Buenos Aires, creado en 1907 y dirigido

entonces por Jose Ingenieros, es posiblemente, en el orders de tiempo, el primero

de' mundo que .se propuso .el estudio, cielxtifico de los condenados, como medio

para determinar el tratamiento mss adecuado a su readaptacion .

llesde 1947 en. adelante, el progreso del penitenciarismo argentino ha cobra-

do extraordinario impulso y originales relieves, dictandose una serie de Decretos

y resoluciones administrativas de avanzada inspiracidn humanista. Corresponds

destacar, en cuanto a esto, la .eficiente accion desplegada por el actual Director

Nacional de :rnstitutos Penales Roberto Pettinato, quien se encuentra empenado

en. la tarea de concretar en . los hechos el humanismo penitenciario su tentdo,

en diversas oportunidades y documentos oficiales,; por el Presidente de la . Na--

cidn, General Juan Perdn. (3).
En sintesis, puede decirse que en estcs filtimos anos la Argentina ha reali-

zado un ensayo, en gralide, de aplicacidn de una teenica de henignidad pe;

nitenciaxia, sobre bases sistematicas y cientificas . Aunque en utia oportunidad

rec:ente tin visitante distinguido--c:l jurists italiano Carnelutti-insinad en tono

jocoso que algtinas de nuestras carceles eran verdaderas incitaciones al delito,

no parece que la afirmacion se cuinpla, sino mup al contrario,

'1'axxxbien en el orders, penitenciario existe actualmente el prop6sito de siste-
matizar y consolida.r los progresos recientes en una. Ley o Cddigo national de
ejecuicidn penal, euya sanci6n prepara y pmpnlsa el ministro Carvajal Palacios .

M(3) 9obre et pensamlento del Yrosidente Per6n, c6ause Ins einco discursos, recopilados

on el folleto 191, pensamiento penitenciario de Per6n, Buenos Aires, 1953, asi como el estddio

de Roberto Pottinato sobre Peran y las realisaciones del. penitenciarismo justicialista, Bue-
nos Aires, 1953. V6anse tambi6n Enrique R, Aftalibn y Julio A . Alfonsin, Apervu du systeme
penitentiaire, en Bulletin de la Commission 1. Male e P6nitentiaire. Berna, 1950 .
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In la Argentina, caa-respoaldc a cada provincia y a la ,capital federal, erga-
nizar sus propios Tribunales y dictar sus leyes procesales. Casi todas lag pro-
vincias,lian instaurado en rnateria penal un procediniiento escrito y no oral .

1_.1 estado de cocas existente no es satisfactoria en cuanto a esto, pues .e1
juicio penal escrito es lento, costoso, pesado e inadecuado para establecer con
eficacia la verdad real . Lo dijo inequivocamente el Poder Ejecutivo de la Nfa-
cion, en el prcyeeto de ley que envi6 en 1948 al Congreso, estableclendo el jui-
cio oral para la capital federal, proyecto que a6n no ha sido sancionado .
. Cabe, empero, esperar que nova a pasar mucho tiempo sin que se implants
y generalise el juicio oral,,pues e1 . Segundo Plan Quinquenal reitera la necesidad
de reemplazar los C6digos de forma, y ei actual Ministro de justicia, Natalio
Carvajal Palacios, participa de este punto de vista y propugna la oralidad .

Entre otras ventajas del juicio oral, su eeleridad tiene la vezitaja--en, la .clue
no se suale parar mientes---que pertnite aplicar a los condnados, sin dilaci6n� el
tratamiento henitenciario que les corresponde. Se evita cop, ello,'Ei caso,,geriera
lizado actualmente de que los condenados a penal no inuy largas cumplan, casi
todo el tiempo de su detenci6n .sin .sujeci6n al tratamiexito penal, to que dificulta,,
evidentemente, la tarea de xeadaptacidn que compete a los establecimieutos pe-
nales.

6) Los ~ organismos poTic dies

niportante papel corre'sponde ; en la lucha contra la delincuencia, b, la Poli-
cia. A sits agentes lncumbe dar vda a. los preceptds penales, especificarlos, pd-
nerlos en movimiento . Ellos son, literalmente, el Cddigo penal eri acto, : tllw
in action)), al decir de jercmi~ Hall (q).

La Policia argentine es hoy tin organismo tecnico altamente especializado que
actfia sobre bases rigurosarnellte cientificas y eticas, recurriendo en to posible a
la persuasi6n p la prevenci6n, antes que a la rep,resi6n (5). Es respetada par ell

(4) JnitOMH HALL : Ppli-e grad - tam in a t1emocratic society, Indiana IA* journal, V61 . 2&
n[im . 2, Indiana, 135', pdg . 144. .

,(5) V . JEPONIU0 JUTROVICH : La ciencia contra el crimen, en la I{evista cVea y Lea ;, . Bue-
nos Aires, enero 21 de 1954. Tambidn constituyen altas expresiones de polida cientifica las
tareas qde desarrollan los servicios de pericias, d1rigidos actualmente per .Roberto Albarracin
creador de ineditos sistemas pare ei progreso de la identiticaci6n : los archives mon'edaetilar
y' palmar, el procedimiento indirecto pare la, identiflcaci6n de cadkveres, etc .) . 5e utilizan all[,
come medida corriente, inaeniosos aparatoy, tales coino el Kscop6metrwu (de Tisane y Romet),
el Kfotocomparadorn (do 73elannde), el aparato balistico (de Pisano y ;Carlueci), el ctens6mo-
troz (do Rosset y Do 1?ascale), ete ., etc. 1Vlereco asimisrno ser destacada In cficlento 'labor
quo cumple la Divid6n Lstadfstida, a cargo actua,lme7to del Inspector Dancri, bajo la do-
pondencia directa del Jefe de la llivisi6n ludieial, I nrique Vcntanos, cuya preparaol6n crl-
minob5gica es ampliamonto conodda, on e1 pals y el extranjoro .

i.os organismos quo aetualmente tienon a an cargo Ia funei6u policial son : 1. La Polieta
rederat, con asiento en la aapi&d, pero cor. atribudones intcrjurisdiccionales can asmitos de.
biden federal ; '2 . La UeruZarmeria Naaonab, encargada, sobre todo, de la custodia do 1'as di-
Yatadas frointoras del pafs ; 3 . .ba l'o+,icia laritima que vi ;ila las costas y e1 trgiieo maritime
q fbavial ; 4. La Polic£a de 2os territories nacionales ; 5. Las PoZic£as de provincia. ACtda ade--
kohO, comb organismo do coordinaai6n desde 1951, un Consejo Federal de Seguridad :
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pueblo, pero no temida u odiada. En su seno no. se admite ningun third degree,.

In podria instauraTse un regimen sistematico de torturas porque eila no es ins-

trumento de dominacicin politica, sino expresidn. juridica de una sociedad demo-

cratica.
La Policia argentina ha efectuada muy valiosas contribuciones a la luclia

cient:fica contra el delito . Especial meneion merece en este sentidoJuan Vuce-

tich, funcionario policial de la provincia de Buenos Aires, creadar en 18gi de la

dnctiloscopia, sistema de identificaci6n humana por' medio de las impresioues

digitales . Ya en 1892, la Policia de Buenos Aires aprcvecho las huellas dactila-
res dejadas por un asesino para descubrirlo, 1.n 19oS, la Policia de la' Capital

Federal implatltaba como wutina el sistevza argentino de identificacion dactilosco-

plca, mucho mas seguro quo e1, bertillonaje frances (sisterna antropometrico de

identificacion) y mucho mas simple quo la iddntificacifin, tambien dactiloscc5-

pica, del in,gles Henry. Iicy, casi toda la poblaeidn del pail esta. identificada (6)..

y) La legtslacion tatiitiva de los menores (7)

Las principales disposiciones quo contemplan el probleina de la minoridad,
abandonada e4 la Argetina, son : i .0 La ley n6mero io .go,3, llamada de Patro-
nato de A2enores, sancionada en zgicg y quo rige en la Capital Federal y territo-
rios rlacionaies. Esta impcrtante ley tiende a preserver la salud fisica y woral
de los menores que se hallan en situaciones especiales que la misma contempla ;
2.0 Las normzs del Cddigo penal de la Nacion (arts. 36 a, 39), que establece,
termiiiantemente, que no es punib'-e el menor do catorce afros, para el que solo
cabea medidas tutelares o correctives quo en. ningun caso se pueden prolougar
mas Old de los veintiuil afios, Ademas, en to que se refiere a.los menores de ca-

torce afros a dieciocho, las normas del C6digo se basan en el principio dlr la
atenuac16n de las sanciones. En los casos de intervacion, se estabdece que los
menores sufrirdn la sanci6n en Establecimientos especiales (8) ; 3.') Las reglas

de la ley Fg-341 de 1948, que crea y fija las atribuciones de la Direccibsr. de Me-
00res (dependiente de la Direccibn National de Asistencia Social del Ministerio
de '1'rabajo y Prevision), la que atiende a la asistencia de los menores abando-.
nados en todo el territorio de la Naci6n, oproveyendo a su educacif>n, instrue-
ciori y formation)) . Poi- mandato tambien de e6ta ley, que recoge una tradicifin
err este brden do ~realizaciones, en las eseuelas y r6forniatorios, es oblige-torio el :
trabayo err talleres o agricola, acomo principal elemento educativo de los meno-

Una do las reparticiones mils nuevas dentro de la Policia Federal es la Direcei6n de Vi-
gilaneia de YTUMos y Abasteoimientos, qu© tiene a zu cargo las MICROS tames ere po1icia
econOnnoa y de luelha contra la delineuencia eeon6mico-social . Zste organismo, quo raya a nit
fivol t(onico porn Connin, fu( organizado pox cl actual JoN, de Polieta redoral, Inspector
general Aliguel Yunznboa .

(6) V. EN1t1Qon b9saTANE8 : Nuevas orientaciones de los estudios policiales superiores, Bee.
nos A1re5, 102.

(7) Ll autor :>e complace en dejar constancia de la. valiom colaboracidn prestada, en cuan-
to a esto terna, per Julio A . Alfonsin, Profesor de Asistencla y Lehislaci6n de Menorea en
lit P'acultad de llerecho de Buenos Aires .

(8) V. 17\1trQui) it . .ArTAL16.1; y JTILIO A. :1LFON81N : La ejecacai4n de las mnelones penales

en to Argentina, Evono> Aires, 1953, p6g.. 43, en que se. ballaril tma, sumaria sintesis gel,
P69lmen vigente en tuateria de menoms, '
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eesn . De tal reparticion administrativa dependen los mas importantes-esfawWl-
mientos y servicios nacionales, entre ellos la aColonia-Tiogar Ricardo Gutierrezn ;
mundialmente conocido como Instituto modelo erl su genero (9) ; 4.'0 Las leyei
-Provznnales de Yatronato y de organizacisn de Tribunaies pares rnenores . Como

es sabidb, el sistema federal de Gobierno de la Argentina, si bien permite al
poder central dictar los Csdigos de fondo-civil, de comcrcio, penal, etc.-, deja
a, less provincias darse sus propios Codigos de procedim :ento, organizer sus Tri-
bunales y policies y aplicar, dentro de su jurisdiccion territcrial, los Codigos de
tondo. Asi, en el orden local-provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza,
etcetera--, se hen dictado importantes leyes que contemplan los aspectos admi-
nistrativos y judiciales del problema de la delinctiencia y el abandono de l~s
inenores y . que crean Tribunales especializados de Menores.

La aplicaciian de todas less disposiciones e instituciones premencionadas ha,
tomado un renovado impulso en los i4tinios' afros,' al sustituirse totalmente la idea
.de beileficencia por less de asistencia y solidaridad sociales, combinadas por una

acertada ponderacion de less exigencies de Ya 'prevenci6n penal. A tat punto el'
Gobierno, .surgido de -la revoluci6.n de 1943, considers la prcteccidn de los me-

nores como uno de los aspectos esenciales de la vasta politica social en que se
encuentra empenado, que en la Argentina de hoy circula en todas partes, a modo
de popular slogan, el siguiente lema : En la Argentina, los asnicos privileglados
aolt tos niilos .

La actual preocupaci6n por todos los problemas (to Ia minoridad ericuentra

un elocuente reflejo en Ias narmas que le consagra Ia Constitucioin nacional san-

cionada en 1949, (io) . Ademiis de less disposicicnes constitucionales precitadzs,

tambi&.n son oriundas del actual Gobierno, dos impdrtatites leyes que tienen es-"

trzcha conexie.)n con los problemas de la minoridad : la Ley nfunero 13.252, de

(9) P.sta aUolonia-Hogar Ricardo Gut!6rrezs tiene capacidad para 573 internados, quo

se hallan distribufdos en casas-hogares para treinta menores cads una. El sistema adoptado
- Cs llamado disperse : Sag cases-hogares son <chaletsa alejados unos de otros, con tut peri

metro para lag dependencies y plazas, exteriores de 'deportes . La edncaci6n es, integral . ;
instrucci6n, trabajo y cultnra ffsica . Un gabfnete m6dico-psicol6gieo estudia la personalidad

fisica, ,psicol6gica y social de los ' internados, sabre lag que se basan el tratamiento y la
orientaci6n profesional de log mismos. Las cases-hol;ares son dirigidas per dog matilmoplos,
cuid&mlose otros extremes para lograr el hogar sitcedfineo . 'El institute tiene tma 'extensi6n
de 952 hectiireas . Otras instituciones de lmportancla y que dependen de la. Direcci6n de
Monorea son : la Escuela, de Artesanos e Almafuortex, pares enserianza de mtes . y cfioios,
con capacidad pares 250 internados ; ]a Colonies llogar a32ariano Ortiz Basualdos, el Ps-
tableeimiento a{ :arlos 17ellegrini», etc.

(10) 1en la primera parto do Ia .Carta .Coitstitucional (Principles . fimdamentalesl, e4 el
capltulo .111, se enenentran eonsagrados log 7)ersolaos do, los trabaindores, de la /amilia, de
la ancianidad, de Ia educacidn y de Ia,cudtzva, Declares el articulo 37, entre otras co..gas :
qae eel l.etado protejo al matrinionio, garantiza la igualdad juridica de los c6nyuges a
la patria potestaciu ; qne ales atenci6n y asistenela do la madre y el °niiio gorardn do la
9spocial y privileofada consideraci6n del hstado», Tambi6n procoptda la Constitucidn que~
Kla, educaci6n y la instrucci6n corrosponden a la familla y a log establecimientos partictt-
laros y ofioiates quo colaboien con ella, eonformo a to que establezean lag lcyesx, to dt:o
signiftca qtte el 19stado no protendo asumir of monopolio do la educacf6n . So ospecifica,
odemds, que ales enseflanza tonderd, al desarrollo dei . vigor Mice, do log i6venes, al per,
feccionamiento de jaw faeultadea intelectuales y do sus potencies sociales, a sa capacitac16n
profesional, asi come a ,la formacf6n del car5cter y e1 cultivo integral de tedas lag virtudeg
'Personales, familfares y efvicasu, y quo la orfentaci6n profesional . de log j6vehes .se concihe
acomo un complemento de la accl6n de instruir y educar> .
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1948, que instaur6 el Instituto"de la adopici6n, y la 13 .944, de ig5o, que-creel el
delifo de i?ccumzPlimzenta -de- los -deberes de dsistencvs- familiar. Merecen tambien

especial menciun, por sus beneficiosos efectos, ciertas reformas introducidas a

la legislacion del trabajo, en to relativo a los menores, a partir de 1944. Aludi-

mos a la derogacion de disposiciones, vigentes desde 1924, que no permitian a

Ids menores de dieciocho afros exceder un horario de seis hrn-as . Paradojal-

mente, esas normas habian xesultado contraproduceintes, pues ocnrria clue lag

,empresas serial rehuian tomar empleados quo no se podian a;ustar~a sus ihora-

rios habituales, con to qtte resultaba que los menores de hogares necesitados,

en vez de aprender un oficio, se dedicaban a la venta callejera de diarios o bara-

tijas, a trabajos de lance, a duectamente a la mendicidad. Las nuevas normal,

ahora en vigor, hall puesto fin a tal estado de cosas. Instauran un regimen dc'

,dprendisaje de 'oficios para menores de m<tis de catorce afios, y permiten a los

quo tengan de dieciseis a dieciocho az"ios, trabajar echo horas, previo examen

vnMico y psicote'cnico . Para la efectiva vigeneia de estas disposicioiles, e1 Go--

bierno no ha escatimado esfuerzos ni recursos : en pocos ailos se ha puesto en

funcieilamiento numerosas escuelas-fdbricas, de capacitacidn profesional, asi ci)mo

cursos de apre7utiNaje . Se ha. sustraido asi al ocio, a la calle, al vagabundaje y

al delito a infinidad de menores que; otrora, se bubieran perdido para la socie-

dad (ii) .
En cuanto al Segundo Plan Quinquenal -de Gobierno, preve tin incremento

-afm mayor de la politica netamente asistencial vigente, (lebieildo advertirse que

no por- ello se excluyen o coartan indebidamdute las iniciativas privadas en la

materia, ni la accion concuTrente de las asociaciones profesionales (12) .

A los efectos del presente estudio interesa destacar que la relatada renova-

cibn legal e institucional estis teniendo una muy favorable incidencia crimiuo16-

gica . A diferencia de to que ocurre actualmente en machos paises, en. la Argen-

tina la delincisencio infaittil, lejos de aumentar, tiende en los ii1thnos ailos a

dismmuir apreciablenzeute, a pesar del incremento experimentado .per la pobla-

cio1n, especialmente en las grandes ciudades .

8) La politica de jimticia social conto instrumento de preveucion indirccta;

No es una novedad criminoldgica la afirmaci6n de que la luclha ccntra la do- ,

lincuencia no se desarrolla solamente con la leyes e instituciones qtte hacen es-

pecificamente a la misma, sino tambien-y sobre todo-mediante las medidas

indirectas de todo orden tendentes a crear up. estado social mas justo y mss

dig-no, oil quo-, el crimen no tenga motivos para floreeer . A tal punto es as! clue

machos crimin6logos hall erigido en lema el a£orismo : Una buena politica so-

cial es la, mejorl pols'tica crimit:al.

klemos traido a colacion. estas referencias porque, en el caso de la Argentina,
puede afirinarse que su actual politica criminal se orienta bajo el signo del lema
reforidco, cuya validez Ila confirmado coil la prueba de los hechos, En la lucha

confta el delit:o, es evidente que, antes, quo ell ;us disposiciones represivas, el

(11)~V . Jgn6NIT44 ILEgo[uyo-. La nueva legislaci6A social argentina, Buenos Aires, 1962,

pfiginas 12,x, y ss., qn qae se hallaed mom doemimentada relaci6n de lag normal actualmente

Vigentes on materia do trahalo de menores .
(12) h . l3egunoo flan Quinquenal, cap . III, III, l1, 4 y XII, (1, b . - '
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actual Gobiernn prende--c©n razon-mas esperanzas en los frtitos-,de- .;la poIitica

social y asistencial de vastos alcances que vienc desarrollando, coin-:1a que- ha

renovado totalmente la estructura institacional y la fisonomia del pais . - La -mis-

ma magnitud de la labor cumplida y e1- hecho de que integra un proceso evalu-

tivo que aiin estA en plena marcha,, excluye Ia posibilidad de agotar -su resefia
en este- lugar, (r3) .

Es indudable que el notorio mepramiento experimentado por el astandardr
de vida de las clases trabajadcras tiene que habe.r constituido un factor muy

ponderable en el perceptible proceso de declinaci6n de la criminalidad en 1a
Argentina� y que lo mismo tiene que ocurrir con e1 esfuerzo desarrollado en-los

ultimos . tiempos en pro, del mejoramiento de la salud, de la educacion- y de 1a

cultura populares.
La publicaci6n del Seguftdo Flan Quiuqjlenal de Gcbierno permite afirmar

que es prop6sito del C=obierno persistir,' y atin acentuar, la politica social y asis-

tencial iniciada en cl afio 1943 . Basta para ello con remitirnos al texto de dicbo
Plan, en el tlue nos, dimitaremos aqui a. destacar especialmente, por su vincula-
cion: con el tema de este estudio, las nnrmas referentes a : reforma de los C6-

digos penal, de faltas y procedimientos, en -lo criminal (XXIX; E, . i) ; leyes ro-
bre ejecucion penal (XXIX E, 15) ; Patronato .de Tecluidos y liberados

(XIX, E, 16) ; desocupados voluntarios y maleantes (XIX, E, ig) y Tribunales

de- Menores (XIX, E, 37), as! como Irs importantes Capitulos dedicados a la

Educacibn y la Cultura (Cap . IV y . V) ; 1a poblaci6n y la inmigracidn (Cap . 1) ;

el Trabajo y la Prevision (Cap . 11 y III) ; la Vivienda (Cap . VIII), etc., etc.

(a3) .',4 or~lo -quo hace a to ya reulizado, pnedo compulsarso la objetiva y docuruentxda
sintesis efectuada per el Ministro Tcr6n!mo ltemorino, en su ya citado libro La nueru
lellislacidn social argentina, .1luenos Aires, 1953 . En cuanto a to quo el Goxicrno proyecta
realizar en of futuro pr6xfmo, la insustitruble fuente de consulta es el mismo texto del
kepunda Plan Quinquenal de <*obierno .(x953 .1.958), sancionado come fey de la, Nacidn, cuya
edici6n oficial incluye una oxposici6n hecha al respecto per e1 Presidonte ale la Waoidn,

c
General Juan YerUn.


