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EDITORIAL

ermina un año con dificulta-
des para todos. Quienes tra-
bajamos en el Poder Judicial 
y los Ministerios Públicos nos 
vimos obligados a acelerar 

abruptamente cambios que ya estaban en marcha, 
hacia la digitalización de nuestro trabajo. Y dimos 
respuestas, con un gran esfuerzo, trabajando más 
horas de las estipuladas o durante los fines de se-
mana. En ningún momento, el servicio de Justicia 
se detuvo –a pesar de la feria extraordinaria esta-
blecida en marzo- y así lo demuestran estadísticas 
que son públicas.

Lo mismo sucedió con la actividad institucional. 
Nuestra Asociación ratificó la fuerte presencia de su 
voz en la agenda pública, sobre la base de nuestra 
misión permanente, que es la defensa de la inde-
pendencia judicial y de los legítimos intereses de 
magistrados y funcionarios. Lo hicimos cuando se 
discutió en el Congreso la reforma judicial. Fuimos 
coherentes con lo que veníamos sosteniendo: que 
el sistema necesita modificaciones para estar a la 
altura de una sociedad con exigencias cada vez 
más numerosas y más complejas. Sin embargo, 
señalamos inconsistencias serias en el proyecto y 
presentamos nuestras objeciones, con fundamen-
tos. Advertimos, además, que no era el momento 
oportuno para discutir este tema, en medio de la 
pandemia y sus consecuencias catastróficas eco-
nómicas. Trabajamos todo el año, también, en un 
tema que desapareció de la agenda de los medios: 
la modificación de nuestro régimen jubilatorio. 
Estamos estudiando su impacto con rigurosidad y 
profesionalismo para poner sobre la mesa los ver-
daderos números del sistema, esos que quienes 
impulsaron los cambios con argumentos falaces 
nunca quisieron mostrar.

Asimismo, nos pusimos en alerta ante el rechazo 
de pliegos de jueces federales por parte del Se-
nado, que generó una situación sin antecedentes 

en el funcionamiento de los tres poderes. Y, más 
recientemente, amplificamos la voz de jueces y jue-
zas que sienten en riesgo la garantía de inamovili-
dad en sus cargos por el voto mayoritario en un fa-
llo de la Corte Suprema  que señaló la necesidad de 
llamar a concurso para “todos los jueces que ocu-
pan transitoriamente cargos por traslado”. Requeri-
mos prudencia tanto al Consejo de la Magistratura 
como a los actores políticos para que manejen una 
situación que puede tener graves derivaciones.

Recibimos con satisfacción el fallo judicial que, 
gracias a una acertada demanda promovida por la 
Asociación, ordenó a la Defensoría General  que re-
glamente la remuneración de los Defensores Públi-
cos Coadyuvantes. Y salimos a defender garantías 
institucionales instauradas a favor de toda la socie-
dad, ante los proyectos de reforma de las leyes or-
gánicas de los Ministerios Públicos. Señalamos que 
la propuesta de establecer mayorías simples para 
la designación y remoción del Procurador General 
y el Defensor General, limitar la duración de sus 
mandatos y alterar el funcionamiento de ambos 
Tribunales de Enjuiciamiento para sus integrantes 
van en contra de la letra y el espíritu de de la Cons-
titución Nacional. 

Estas preocupaciones no nos impidieron seguir 
adelante con las actividades que nos definen en 
nuestra vocación de ser mejores cada día. Presen-
tamos con orgullo el primer libro editado por la 
Asociación. Miradas interdisciplinarias sobre la eje-
cución penal es una obra plural y federal, fruto del 
esfuerzo de asociados nucleados en las comisiones 
de Ejecución Penal y Revista y Biblioteca. La Justi-
cia va a la Escuela, programa que es un emblema 
institucional, se reconvirtió a la modalidad virtual 
para seguir cerca de alumnos secundarios de todo 
el país. Por otro lado las actividades de la Escuela de 
Capacitación Judicial mostraron su excelencia y su 
variedad habitual, a través de plataformas informá-
ticas. Así lo muestran las páginas de esta revista.  a
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a implementación en todo el país del 
nuevo Código Procesal Penal de la Na-
ción propone cambios de fondo en la 

forma en que se llevan adelante las in-
vestigaciones de hechos delictivos. El 
procedimiento acusatorio que llegará al 
nivel nacional y federal favorece juicios 
más eficaces, más rápidos, más transpa-
rentes y con mayores derechos para las 
víctimas. Con este nuevo Código, cam-
biará sustancialmente el rol de nuestros 
jueces penales, quienes, actualmente 
definen el rumbo del proceso y toman la 

totalidad de las decisiones, y los fiscales 
pasan a tener un rol protagónico.

Desde el Instituto Superior de la Ma-
gistratura de la AMFJN, desde el 30 de 
septiembre se llevan a cabo jornadas de 
información y debate sobre la Implemen-
tación de la Reforma del Código Procesal 
Penal Federal. El jueves 29 de octubre fue 
el turno de una escala de especial impor-

el rol de los Fiscales 
de cara a la Implementación 
de la Reforma del Código 

Procesal Penal Federal
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En una Escala cEntral dE la sEriE dE jornadas por 
El instituto supErior dE la Magistratura, Fabiana 
lEón, juan ManuEl oliMa y ricardo toranzos 
ExpusiEron sus visionEs sobrE la iMplEMEntación y 
El Futuro dEl sistEMa acusatorio En todo El país.

tancia: el rol del Ministerio Público Fiscal 
en la reforma.

Los oradores fueron Fabiana León (fis-
cal federal ante los Tribunales Orales de 
la Capital Federal), Juan Manuel Olima 
(secretario de coordinación institucional 
de la Procuración General de la Nación) 
y Ricardo Toranzos (fiscal federal y miem-
bro de la Unidad Fiscal de Salta, una de 
las primeras provincias en donde se im-
plementó la reforma). La jornada fue mo-
derada por Ricardo Saénz (fiscal general 
ante la Cámara del Crimen y presidente 
de la Comisión del Ministerio Público 
Fiscal de la AMFJN), y, sobre el final, con-
tó con la participación de Diego Barroe-
taveña (juez de la Cámara Nacional de 
Casación Penal y titular del Instituto de la 
Magistratura) y Marcelo Gallo Tagle (pre-
sidente de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional).

A continuación, los pasajes más impor-
tantes de los expositores:

FABIANA LEÓN
“Los delitos federales no admiten acuer-

“Sorprendentemente, encontramoS en el código una diverSidad 
de SituacioneS en laS cualeS loS fiScaleS Son SancionadoS por 
mal deSempeño y poSible cauSal de deStitución. eStá lleno de 
eStaS expreSioneS amenazanteS para la carrera de loS fiScaleS, 
preciSamente el Sector que eStá pidiendo  la implementación 
inmediata del código en todo el paíS", afirmó fabiana león.

5

utiérrez Perea inició 
la di-
serta-
c i ó n 

a partir de su ex-
periencia prác-
tica por haber 
trabajado con el 
nuevo Código 
desde 2019. “La 
implementación 

es positiva, se trata de una he-

el JueVes 5 de noVieMbre
fue el turno del rol del 

Ministerio Público de la Defensa 
en la reforma

G

los oradorEs FuEron Matías gutiérrEz pErEa 
(dEFEnsor público FEdEral antE los tribunalEs dE 
jujuy), juan pulcini (dEFEnsor público oFicial En 
río cuarto) y santiago bahaMondEs (dEFEnsor 
público coadyuvantE En MEndoza). la jornada FuE 
ModErada por raMiro dillon, dEFEnsor público 
oFicial. 



dos conciliatorios `como los especificados 
en el artículo 34 del CPF´, por sus caracte-
rísticas de severa afectación a los intereses 
de la Nación. Un acuerdo conciliatorio im-
plicaría entender a la Nación como una víc-
tima. En ese contexto, por ejemplo, ¿cómo 
sería un acuerdo conciliatorio ante un caso 
de tráfico de estupefacientes? La ley mis-
ma sería la que quedaría como víctima, y 
sería imposible cuantificar el daño que se 
produce, como para contemplarlo en el 
acuerdo conciliatorio”.

“Sorprendentemente, encontramos en 
el Código una diversidad de situaciones 
en las cuales los fiscales son sancionados 
por mal desempeño y posible causal de 
destitución. Está lleno de estas expresio-
nes amenazantes para la carrera de los 
fiscales, precisamente el sector que está 
pidiendo  la implementación inmediata 
del Código en todo el país. Entiendo que 
debiéramos tener una prudencia, porque 
estas advertencias no están siendo anali-
zadas con la gravedad que se merecen".

7
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rramienta superadora que re-
quiere un cambio de mentali-
dad para una nueva modalidad  
de trabajo. El sistema acusato-
rio nos obliga a seguir dando la 
discusión dentro del sistema, 
para continuar con los ajustes 
que deriven en un mejor servi-
cio de Justicia”, destacó. 

El defensor de Jujuy enu-
meró las virtudes del proceso 
y estableció un juego de con-

trastes: oralidad vs. escritura, 
celeridad vs. proceso largo; 
intervención personal vs. in-
tervención delegada, legajo 
vs. expediente.

En tanto, Juan Pulcini se-
ñaló las ca-
racteríst icas 
del Ministe-
rio Público 
Fiscal para 
adaptarse a 
la reforma: 
“El MPD es 
polifacético, 
tiene distin-

tas formas de actuación. No 
sólo como defensa penal, 
sino también defensor de 
víctimas, querellante, control 
de actos de la investigación 
preparatoria. Estas distintas 
formas de participación son 
fundamentales para su inter-
vención en la investigación 
preparatoria”. 

En el cierre, Santiago Baha-
mondes resaltó que “los defen-

sores estamos 
ahora mucho 
más protegi-
dos frente a un 
fiscal. Hasta 
ahora, la peor 
combinac ión 
que hemos te-
nido es un fis-
cal no neutral 
y un juez de 
instrucción in-

volucrado en el proceso. Aho-
ra, el juez pasa a ser un tercero 
ajeno”. 

Desde la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios 
de la Justicia Nacional, en 

la eJecución Penal,
con mayores atribuciones de las 

partes en el nuevo Código
gustavo hornos, bEnjaMín sola, pilar parra y MarcElo 
pEluzzi quE la agilidad y la cElEridad llEgarán con la 
iMplEMEntación dE la rEForMa.  

los últimos años nos hemos 
puesto como una de nuestras 
prioridades la capacitación de 

los operadores del fuero pe-
nal para la transición hacia el 
nuevo sistema. a

JUAN MANUEL OLIMA
“Hay que dedicarle toda la estructura 

institucional a la implementación del 
sistema acusatorio. En el caso de la Procu-
ración, afecta a las tres secretarías princi-
pales: la técnica-disciplinaria, la de admi-
nistración y la de coordinación. Pero, en el 
camino vemos problemas de base, como 
que vamos a un proceso enteramente 
digital y la realidad es que no tenemos 
conectividad suficiente para soportar las 
necesidades de los procesos”.

"El CPF está en pleno funcionamiento 
en Salta y Jujuy desde mediados del año 
pasado. La implementación en distintas 
provincias demora un mínimo de seis 
meses, sobre todo en estas épocas de pan-
demia. En ese sentido, incorporar a Men-
doza o a Santa Fe como parte del plan de 
la Justicia nacional no será hasta marzo de 
2021, por lo menos".

RICARDO TORANZOS
“Hay tres aspectos centrales a la imple-

mentación del CPF: el cambio cultural, el 
cambio organizacional y las herramientas 
procesales. La palestra donde se despliegan 
las características del sistema acusatorio es la 
audiencia pública de la investigación prepa-
ratoria. Es muy trascendente el hecho de que 
el juez no conoce el legajo, porque existe una 
prohibición legal. El primer impacto se da en 
que no está contaminado por la investiga-

l jueves 12 de no-
viembre fue el 
turno del rol de 
los jueces y de los 

Ministerios Públi-
cos en la ejecución 
penal. Los orado-
res fueron Gustavo 
Hornos (vicepresi-
dente de la Cámara 
Federal de Casación 
Penal y presiden-
te del Sistema In-
terinstitucional de 
Control de Cárce-
les); Benjamín Sola (defensor 
público coadyuvante de Salta y 
Jujuy e integrante de la Comi-
sión de Cárceles de la Defenso-
ría General de la Nación); Pilar 
Parra (secretaria de ejecución 
del Tribunal Oral Federal de 
Jujuy) y Marcelo Peluzzi (juez 
nacional de Ejecución Penal de 
la Capital Federal). La jornada 
fue moderada por Corina Pau-
lucci, secretaria de ejecución 
del Tribunal Oral Federal Nº 2 
de Rosario.

Tras una introducción en la 
que repasó los ordenamientos 
procesales con los que trabajó 
en su dilatada trayectoria, Gus-

tavo Hornos señaló que “el 
nuevo Código Procesal Penal 
pone ante el juez de ejecución 
penal una serie de deberes muy 
importantes: la posibilidad de 
modificar la sentencia; unificar 
penas y condenas en los casos 
que corresponda; de realizar el 
cómputo; de accionar sobre los 
derechos de la víctima, y visi-
tar las instituciones carcelarias. 
Se trata de un cambio cultural 
importante, donde el juez va a 
acceder a un rol mucho más ac-

E
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ción, de la cual el fiscal es el director jurídico”.

"Como uno de los aspectos más sa-
lientes de la implementación en Salta, es 
para destacar que con el sistema acusato-
rio se reduce notoriamente la cantidad de 
prisiones preventivas".

Muchos países de la región y del mun-
do han dado hace años el paso hacia esta 
modalidad, al igual que la mayor parte 
de las provincias argentinas en sus siste-
mas de Justicia local.  Significa una mo-
dernización que ha sido demandada lar-
gamente por la sociedad y también por 
los operadores del sistema de Justicia.

Desde la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional, en 
los últimos años nos hemos puesto como 
una de nuestras prioridades la capacita-
ción de los operadores del fuero penal 
para la transición hacia el nuevo sistema.

Se trata de un giro necesario para hacer 
frente a las formas cada vez más comple-
jas que adquieren las tramas delictivas y 
para los reclamos de una ciudadanía que, 
como en otros países, tiene un significati-
vo grado de desconfianza en el funciona-
miento de las instituciones en general. a

tivo, con una com-
petencia ampliada. 
Es la humanización 
del poder”. 

Asimismo, fue op-
timista respecto de 
los resultados de la 
implementación de 
cara a la sociedad: 
”Estaremos ante procesos más 
breves y ágiles. No hay ninguna 
justificación para que un proce-
so dure lo que demoran actual-
mente. En ese sentido, el valor 
del juez cuando una persona en-
tra a la cárcel es enorme. Cómo 
se va a ejecutar la pena es un re-
flejo de la sociedad”.

Benjamín Sola y Pilar Pa-
rra, quienes trabajan con el 
nuevo Código desde mediados 
de 2019, destacaron la agilidad 
y la celeridad de dicho proceso, 
la informalidad en la tramita-
ción, y dieron detalles sobre un 
caso particular de un condena-
do que solicitó la prisión domi-
ciliaria por haberse infectado 
de COVID-19. “En solo tres 

días ya estábamos realizando la 
audiencia, frente a los 30 días 
que implicaba en el Código 
viejo”. En esta etapa advirtie-
ron que el rol de la defensa es 
fundamental.

Parra aclaró que la oficina 
judicial funciona ayudando 
y colaborando con la activi-
dad  jurisdiccional, pudiendo 
realizar decretos de mero trá-
mite, como, también, gestio-
nar y coordinar con las partes 
los registros de las audiencias 
y las estadísticas. Se encarga, 
además, de receptar el formu-
lario enviado por mail, arma 
la carpeta judicial, y fija fecha 
y hora de audiencia. También, 
notifica a las partes, al penal y 
le informa al juez, brindándole 

un resumen de los intervi-
nientes y del objeto de la so-
licitud que, en la mayoría de 
los casos, se inicia conforme 
el art. 380 CPPF, pero que 
podría ser por unificación 
de pena de acuerdo al art. 
373.- Señaló que el juez re-
cién toma conocimiento del 
caso el día de la audiencia, 
y presentadas las pruebas, debe 
tomar una decisión en forma 
inmediata, o luego de un breve 
cuarto intermedio. El subdi-
rector o empleado de la oficina 
judicial debe estar presente y 
atento a lo que suceda en dicho 
acto para tener un registro fíl-
mico y escrito e incorporarlo al 
lex 100. Allí se plasmará la hora 
exacta de inicio y finalización, 
los minutos de exposición de 
cada parte, y debe estar atento 
a lo que resuelva el juez, ya que 
de allí deberá librar los oficios 
pertinentes a cada organismo y 
practicar las notificaciones.

En esa línea, Marcelo Peluzzi 
resaltó que “la oralidad, sin du-
das, permitirá la inmediatez, la 
posibilidad de ser escuchado, 
y la concentración 
de actos. En la ac-
tualidad todo se tra-
mita por incidencia 
escrita con muchas 
demoras, y este sis-
tema no permite que 
la persona condena-
da se entere de cuán-
do empezó el trámi-
te; si llegaron los 

informes; qué medidas se soli-
citaron; quien las está haciendo, 
y recién toma noticia con la no-
tificación de la culminación del 
proceso meses después”. 

A modo de conclusión, de-
finió que el juez “tendrá una 
posición más expectante, ya no 
va a ser proactivo como has-
ta ahora, y, a diferencia de las 
instancias anteriores, acá la de-
fensa va a ser la que tome ese 
rol, pero con la ventaja de que 
habrá claridad en los roles que 
tienen las partes. El juez verá 
acotada su jurisdicción siendo 
imparcial, de garantías y sólo 
resolverá los casos que las par-
tes le presenten, ya que se trata 
de un sistema adversarial donde 
el juez no puede producir prue-
ba alguna. 

Consideró que "debe re-
pensarse toda la estructura 
del sistema de ejecución, por 
ejemplo, en cuanto a la ges-
tión documental; al aumen-
to de la cantidad de fiscales 
(uno por cada juez); a la ade-
cuación de los sistemas in-
formáticos de los Ministerios 
Públicos con los del Servicio 

Penitenciario, y que éste tam-
bién aumente la capacidad de 
terminales de videoconferencia 
para que las audiencias puedan 
concretarse sin demoras y sin 
interponerse entre las tantas que 
van a haber cuando todo se tra-
mite vía oral”. Finalizó la expo-
sición señalando que se trata de 
un importante cambio cultura al 
que debemos adaptarnos. 

La moderadora de la jornada, 
Corina Paulucci, señaló que en 
virtud de las múltiples inquietu-
des y preguntas que quedaron 
pendientes, y el interés de la te-
mática, sería de utilidad llevar a 
cabo a principios de 2021 otra 
actividad académica para deba-
tir las cuestiones relevantes. 

Diego Barroetave-
ña, a cargo de la orga-
nización de las jorna-
das, al cierre agradeció 
a los panelistas, a la 
moderadora y valoró 
mucho la gran parti-
cipación de todos los 
estamentos y de la dis-
tintas seccionales de 
las provincias. a

“Hay que dedicarle toda la eStructura inStitucional a la 
implementación del SiStema acuSatorio. en el caSo de la 
procuración, afecta a laS treS SecretaríaS principaleS: la técnica-
diSciplinaria, la de adminiStración y la de coordinación. pero, en 
el camino vemoS problemaS de baSe, como que vamoS a un proceSo 
enteramente digital y la realidad eS que no tenemoS conectividad 
Suficiente para Soportar laS neceSidadeS de loS proceSoS”.



la 
PandeMia 
no frenó a La
Justicia va a la

Escuela

L
11

El prograMa, quE llEva Más dE 20 años acErcando

a los jóvEnEs al trabajo judicial, sE rEconvirtió

para adoptar la Modalidad virtual. Más dE 170
aluMnos dE 8 EscuElas sEcundarias públicas y
privadas participaron En 2020.

JORNADAS de debate desde el instituto de la magistratura
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los Jueces de instrucción
que pasarán a ser jueces de garantías

FEdErico calvEtE, lino MirabElli, zunilda nirEMpErgEr, lEandro ríos y MiguEl 
guErrEro aportaron su visión dE acuErdo a las ExpEriEncias En las jurisdiccionEs En 
quE prEstan FuncionEs y las iMplicancias dE EstE caMbio dE paradigMa.

n el marco de las 
jornadas sobre la 
implementación 
de la Reforma del 

Código Procesal Penal Federal” 
-organizadas por el Instituto 
Superior de la Magistratura y la 
seccional Misiones de esta AM-
FJN, con la dirección de Diego 
Barroetaveña-, disertaron Fe-
derico Calvete (juez federal de 
Ushuaia); Lino Mirabelli (juez 
federal de San Isidro); Zunil-
da Niremperger (jueza federal 
de Resistencia); Leandro Ríos 
(Juez Federal de Paraná), y Mi-
guel Guerrero (juez federal de 
Eldorado).

En el encuentro se aborda-
ron temas referentes al cambio 
profundo que implica la imple-
mentación del nuevo CPPF, en 
cuanto reforma el rol que po-
seen hoy los jueces de instruc-
ción que pasarán a ser jueces de 
garantías. Los expositores apor-
taron su visión de acuerdo a las 
experiencias en las jurisdiccio-
nes en que prestan funciones 
y las implicancias de este 
cambio de paradigma.

En esa línea, entre otros 
tópicos, se profundizó sobre 
el principio de imparciali-
dad; las experiencias en la 
implementación de similares 
procesos en códigos provin-

ciales; los desafíos adiciona-
les que enfrentan los juzgados 
multifuero, y las similitudes y 
diferencias con procedimientos 
y herramientas de corte acusa-
torio ya implementadas, como 
el régimen de flagrancia.

Los principales conceptos de 
la jornada:

Zunilda Niremperger: "El 
nuevo Código contempla un pro-
ceso más equilibrado a partir de 
la división de tareas. El espacio 
natural de trabajo del juez es la 
sala de audiencias, con el obje-
tivo final de solucionar el con-
flicto. El debate, a medida que 
se avanza en la implementación, 
pasa por cómo dotarlo de herra-
mientas para que esté en las me-
jores condiciones de hacerlo".

Federico Calvete: "El juez 
sólo va a intervenir en algunas 
situaciones excepcionales y 
cuando existe la posibilidad de 
restricción de derechos. En ese 

sentido, el Código establece la 
existencia de audiencias bilate-
rales o unilaterales".

Leandro Ríos: "Todavía que-
da por descubrir si el cambio de 
paradigma que implica el nuevo 
Código puede ser sistematizado 
y cuáles son los inconvenientes. 
Se estima que surgirán muchos 
conflictos de competencia en-
tre el órgano jurisdiccional y 
el Ministerio Público, especial-
mente, por la impronta mental 
que dejan tantos años de trabajo 
de instrucción. Tendremos que 
entender las garantías de un 
modo dinámico y no estático".

Miguel Ángel Guerrero: 
"El nuevo Código implicará un 
desplazamiento de competen-
cias, con un procedimiento es-
pecífico para casos de flagran-
cia, según la ley 22.272".

Lino Claudio Mirabelli: "El 
desafío pasa por el profundo 

cambio cultural que esta-
mos por atravesar. Mucho 
se ha hablado al respecto de 
la cultura del expediente, al 
que los jueces no accederán 
hasta el juicio. Pero, muchas 
veces no tomamos en cuenta 
la gran importancia que tie-
ne esa instancia". a

E

a pandemia que cambió el mundo en 
2020 no detuvo a La Justicia va a la 
Escuela, el programa emblemático de 
la Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios de la Justicia Nacional. De 
manera virtual, más de 170 alumnos 
de 8 instituciones educativas públicas 
y privadas  de distintos lugares del país 
participaron este año en la actividad, 
que busca acercar a los jóvenes al tra-
bajo judicial y ponerlos en contacto con 
la complejidad de la tarea cotidiana de 
magistrados y funcionarios. 

La reconversión de la metodología 
de trabajo debido a las necesidades 
de distanciamiento social dio lugar a 
la puesta en marcha de dos talleres lú-
dicos y participativos: “Hoy somos jue-
ces” y “La Justicia como valor a poner 
en práctica”.  

“Ya desde marzo o abril, cuando nos 
dimos cuenta que iba a ser imposible 
retomar el programa en su modalidad 
presencial por un tiempo largo, empe-
zamos a pensar en cómo transformarlo”, 

UN EMBLEMA de la amFJn
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decisiones. En el segundo, en cambio, 
se busca transmitir el concepto de que 
la Justicia no sólo se administra desde 
los tribunales, sino que son todos los 
ciudadanos los que tienen que poner 
en práctica el valor de Justicia”, afirma 
Ana Simari.

En esta edición están participando es-
cuelas de nivel secundario de la Ciudad 
de Buenos Aires, Provincia de Buenos 
Aires, Santa Fe y Mendoza, de la mano 
de magistrados y voluntarios de todo 
el país. Los beneficiados con las expe-
riencia fueron más de 170 alumnos 
de 8 instituciones educativas: Ceferino 
Namuncurá (Florida, Buenos Aires); 
Saint Martin in the Fields; Instituto 
Santa María de los Ángeles; St. Patrick's 
School (CABA); Colegio Stella Maris; 
Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles 
(Rosario); Colegio del Carmen y Escuela 

Pascual Iaccarini (San Rafael).

En los comentarios entregados a los 
coordinadores, los chicos rescataron que 
la actividad los sacó de la dura rutina del 
año de pandemia, y valoraron lo intere-
sante y dinámico de la propuesta, que 
les dio la oportunidad de intercambiar 
sus pareceres sobre la tarea de hacer 
Justicia con un magistrado.

Los magistrados participantes en 
2020 fueron Claudia Katok, Carolina 
Ocampo, Alicia Braghini, Cecilia Pombo y 
Gustavo Kollmann.

La directora del programa, Virginia 
Simari, contó la filosofía que sustentó el 
trabajo de 2020: “La enseñanza en los 
entornos virtuales no se limita a asignar 
trabajos o tareas para que los estudiantes 
las realicen; por el contrario, al igual que 

en las clases presenciales, se requiere del 
diseño de un proceso de intervención 
que toma en consideración diferentes 
aspectos, como las características y nece-
sidades de los alumnos, los aprendizajes 
a alcanzar y las herramientas digitales 
disponibles, entre otras”.

“De ahí –agregó-, la importancia de 
contar con estrategias y técnicas que 
abonen a la óptima consecución de los 
propósitos. Y en esa línea estuvimos tra-
bajando estos meses: preparando el con-
tenido, elaborando los talleres en equipo, 
capacitando a los voluntarios para poder 
potenciar el encuentro y seguir llegando 
a todas las escuelas”.

La Justicia va a la Escuela lo realiza la 
AMFJN junto a Asociación Conciencia, en 
alianza con la Embajada de los Estados 
Unidos en Argentina. a
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la percepción de prejuicioS y la diferencia entre condena Social, 
condena mediática y condena judicial eStán en el corazón de la 
actividad.

el eje eStuvo dado eSte año por doS tallereS lúdicoS y 
participativoS: “Hoy SomoS jueceS” y “la juSticia como valor a 
poner en práctica”.  

explica Ana Simari, coordinadora peda-
gógica de La Justicia va a la Escuela. 

“La decisión –agrega- fue presentar 
los casos del primer taller, que antes se 
contaban en el aula, a través de un vi-
deo breve que graban los magistrados 
participantes. Enseguida, se plantean las 
preguntas y, siempre de manera virtual, 
los chicos se dividen en subsalas para dis-
cutir los casos. El magistrado pasa por las 
distintas salas para orientar a los distintos 
grupos, y, finalmente, los chicos resuel-
ven y reciben una devolución”.

La percepción de prejuicios y la dife-
rencia entre condena social, condena 
mediática y condena judicial fue el eje 
de esta primera etapa, con el objetivo de 
inculcar la importancia del rol del juez en 
un Estado de Derecho.

En el segundo taller, los alumnos 
participantes ven un video cortito de 
una situación de conflicto, actuada. 
Luego, se les pide que discutan si hay 
una vulneración de derechos, qué po-
drían haber hecho las personas para 
preservarse y, en general, cómo los ciu-

dadanos tienen que involucrarse en la 
vida cotidiana.

Las preguntas claves de esta etapa fue-
ron: ¿Qué es una persona justa? ¿cómo 
arribar a la certeza de que una solución 
es justa?  y ¿es posible poner en práctica 
el valor Justicia?

“Son dos objetivos distintos. En el 
primer taller, los chicos, que cursan 
cuarto año del colegio secundario, tie-
nen que ponerse en lugar de jueces, 
evaluar las pruebas disponibles y tomar 



n la Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios de la Justicia Nacional, el año 
2020 será recordado por la infinidad de 
desafíos que tuvo que atravesar el servi-
cio de Justicia por la pandemia, y, tam-
bién, porque salió a la luz el primer libro 
público editado por la institución en sus 
92 años de historia. 

Se presentó en sociedad Miradas in-
terdisciplinarias sobre la ejecución penal, 
una obra de excelencia que la AMFJN 

editó junto con IJ Editores, y que está 
disponible en versión ebook. Los di-
rectores de la publicación son Marcelo 
Peluzzi, María Jimena Monsalve y Vilma 
Bisceglia, con la coordinación de María 
Amelia Expucci, María Alejandra Méndez 
y Pablo Matkovic; mientras que la coordi-
nación del sector jurisprudencia estuvo a 
cargo de Melina de Bairos Moura.

“Hay mucha historia atrás de la concre-
ción de este proyecto, que surgió como 
una etapa posterior a la discontinuidad 
de la Revista Gris. Felicito el trabajo con-
junto de las comisiones de Ejecución 
Penal y Revista y Biblioteca para llevarlo 
adelante, como así también el empuje 
de Julio Levenne, como director de IJ 
Editores, para darle forma. Será, sin du-
das, una obra de consulta para todo el 
Poder Judicial”, introdujo Marcelo Gallo 

un hito histórico: 
el primer libro 

académico editado 
por la AMFJN

PUBLICACIONES
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sE prEsEntó En sociEdad Miradas interdisciplinarias 
sobre la ejecución penal, una obra dE ExcElEncia quE 
la aMFjn Editó junto con ij EditorEs, y quE Está 
disponiblE En vErsión Ebook.

Tagle, presidente de 
la AMFJN en la pre-
sentación por video-
conferencia y autor 
del prefacio.

“Estamos ante una 
obra plural y federal, 
abarcativa de todos 
los estamentos. Inclu-
so, contamos con un 
artículo de María Garrigós, actual subse-
cretaria de Asuntos Penitenciarios de la 
Secretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Na-

ción”, agregó Marcelo Peluzzi, presidente 
de la Comisión de Ejecución Penal, quien 
adelantó que el segundo trabajo entre la 
AMFJN e IJ Editores estará dedicado al 
Habeas Corpus, en abril o mayo de 2021.

En tanto, María 
Amelia Expucci, presi-
denta de la Comisión 
de Revista y Bibliote-
ca, destacó el carácter 
inclusivo del libro: 
“Estamos dando un 
paso muy relevante 
en términos de difu-
sión de contenidos de 

alta calidad académica, como una conti-
nuidad de lo que realizamos en las dis-
tintas ediciones electrónicas de la revista 
jurídica de la AMFJN”. a
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* Hacia un realismo crítico en la cárcel postfor-
dista, por Mariela A. Barresi y Vilma Bisceglia.
*  Mujeres en prisión domiciliaria: Propuestas 
para un abordaje con perspectiva de género, 
por María V. Barreyro.
* Penas cortas y tratamiento penitenciario. 
Algunos problemas prácticos en el marco de 
trámites liberatorios, por Florencia Cabrera y 
Federico Liforena.
* El conflicto de aplicación entre las Leyes        
N° 24.660 y N° 27.375 en los supuestos de 
unificación de penas, por Enrique M. Comellas.
* Propuesta para trasformar la ejecución penal y la 
política penitenciaria argentina, por Pablo Corbo.
* La voluntad del legislador y la afectación al 
principio de igualdad, por María Noel Costa.
* Sanciones disciplinarias en el ámbito carce-
lario: los alcances del Derecho de Defensa, por 
Javier E. de la Fuente y Mariana Salduna.
* Acerca del cupo Penitenciario, por Sergio 
Delgado.
* Aplicación de la perspectiva de género en 
las decisiones judiciales (Ejecución Penal), por 
Gabriela Fuentes y Analía Monferrer.
* Tratamiento e inserción social. Una interven-
ción posible, por Guillermina García Padín.
* La pandemia en situación de encierro, por 
María Laura Garrigós.
* Modificación de las reglas de conducta im-
puestas por el tribunal de origen en la etapa de 
ejecución, por María Micaela Giaccone.

* Reinserción social y reforma de la Ley              
N° 27.375: escollos constitucionales a la res-
tricción de la libertad condicional, por Gabrie-
la L. Gusis.
* La realidad carcelaria en tiempos de crisis 
sanitaria, por Gustavo M. Hornos y Lucía Ga-
llagher.
* Las funciones del juez de ejecución en el 
Código Procesal Penal Federal: análisis com-
parativo, por Juan Manuel Iglesias y Nadia 
Sasowsky.
* La Convención sobre los Derechos del Niño 
y la Ley N° 24.660, por Pablo Jantus, Martín 
Petrazzini y Julián Yamada.
* Suspensión del juicio a prueba. El control y 
cumplimiento de las reglas de conducta a la 
luz de la reciente jurisprudencia, por Magda-
lena Laíño Dondiz.
* Detenidos en movimiento. “Traslados arbi-
trarios”. “López vs. Argentina”, por Pablo Anto-
nio Matkovic.
* La incidencia de la Justicia Terapéutica en las 
medidas alternativas al proceso y al encarcela-
miento, por María Jimena Monsalve.
* El derecho a la salud en las cárceles: pan-
demia y telemedicina, por Marcelo Alejandro 
Peluzzi.
* Comentarios preliminares a la cuestión de 
la salud mental y la cárcel a la luz de la expe-
riencia del PRISMA, por Pablo Antonio Vitalich 
Sallán.

* Ejecución Penal: la implementación de 
herramientas tecnológicas como garantes de 
la efectiva defensa en juicio en los procesos 
disciplinarios, por Martín Aberasturi.
* Tensiones entre el art. 28 de la Ley                       
N° 24.660 y el art. 13 del Código Penal. La 
doctrina de la Sala 3 de la Cámara Nacional 
de Casación en lo Criminal y Correccional, por 
Marcos Caffarena.
* Habeas corpus y el derecho al trabajo de las 
personas privadas de libertad, por Maximilia-
no A. L. Callizo.
* Ejecución de habeas corpus colectivos: algu-
nas (breves) reflexiones. El caso de la fijación 
de cupo judicial en el penal de Marcos Paz, 
por Ignacio Calvi.
* Más dudas que certezas…, por Leonardo J. 
Cano.
* Plazos exigidos para la expulsión de extran-
jeros involucrados en procesos penales, por 
Leandro Gómez Constenla.
* Competencia entre internación e inimputa-
bilidad, por Melina de Bairos Moura.
* Dispositivos de salud mental en personas 
privadas de libertad, a propósito de un caso, 
por Ricardo Monteverde.
* La interpretación legal sobre el pronós-
tico de reinserción social en el proceso de 
ejecución de la pena.       ¿Incumbe a quie-
nes juzgan o a sus auxiliares?, por María 
Noel Plo.

En el encuentro virtual estuvieron presentes varios de los autores de los ensayos que conforman el libro. Los contenidos son los siguientes:

el libro Se puede deScargar en

http://www.amfjn.org.ar/revista-juridica

http://www.amfjn.org.ar/revista-juridica


la aSociación Señaló que la atribución de funcioneS y 
tareaS no remuneradaS a cuenta de laboreS que Sí lo eStán 
importa un modo elíptico de violentar la intangibilidad 
de laS remuneracioneS de loS miembroS del miniSterio 
público.

dato de fijar la remuneración correspon-
diente por vía reglamentaria, establecido 
en el artículo 34 de la ley Nº 27.149. Tam-
bién incumplió los arts. 49, inc. 4), y 15, 
inc. c) del mismo cuerpo normativo, que 
determinan que los Defensores Públicos 
Coadyuvantes deben reputarse alcanza-
dos por el derecho a una remuneración 
adicional.

La legitimación activa se fundó en la 
conjugación de “una 
verdadera acción de cla-
se referente a intereses 
individuales homogé-
neos, en los términos 
del precedente `Halabi´ 
de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación”.

La AMFJN enfatizó 
en su demanda que el 
ejercicio específico de 
esa función no es de 
carácter obligatorio, 
sino facultativo, com-
plementario y accesorio, motivo por el 
cual su falta de remuneración transgrede 
los principios de igual remuneración por 
igual tarea y de condiciones dignas equi-
tativas de labor, establecidos en los arts. 
14 bis y 16 de la Constitución Nacional.

También, la Asociación señaló que la 
atribución de funciones y tareas no remu-
neradas a cuenta de labores que sí lo están 
importa un modo elíptico de violentar la 

intangibilidad de las remuneraciones de 
los miembros del Ministerio Público, garan-
tizada por el artículo 120 de la Carta Magna.

Por lo demás, la función similar en el 
Ministerio Público Fiscal es remunerada 
mediante un adicional, lo que significa 
una desigualdad inadmisible entre am-
bas ramas del Ministerio Público de la 
Nación, que debe ser subsanada. 

Finalmente, en la demanda se explicó 

que, según lo informa la experiencia recogi-
da en algunos reclamos particulares que se 
formularon a la DGN por la misma cuestión, 
la verdadera razón que explica esta negativa 
a reglamentar el adicional es de índole pre-
supuestaria, lo que es inoponible a la AMFJN 
y a los funcionarios asociados afectados.

Una función autónoma y saliente
En su sentencia, el juez Furnari señaló 

que la figura de Defensor Público Coadyu-
vante “ha sido concebida como una fun-
ción verdaderamente autónoma y saliente 
en el ámbito del Ministerio Público de la 
Defensa” y que “el legislador ha dirigido a 
la DGN una manda legal de fijar a su res-
pecto la remuneración correspondiente; 
esto es, una obligación positiva de hacer 
en torno a la nueva función instituida den-
tro de su jurisdicción a partir de la sanción 

de la ley 27.149 y que 
se diferencia de las 
otrora existentes bajo 
el concepto de la ley 
24.946 anterior”.

“Si los Defensores 
Públicos Coadyu-
vantes –agregó el 
juez- deben percibir 
la remuneración que 
corresponda al ejer-
cicio de tal función, 
la misma no puede 
tenerse por satisfecha 

por conducto de la que perciban en vir-
tud de otra función o cargo: prosecretario 
administrativo o superior”.

En la sentencia se subrayó que no es 
obstáculo para fijar una remuneración 
que la actuación en calidad de Defensor 
Público Coadyuvante resulta voluntaria 
y se concreta a través de la incorporación 
del interesado -opcional y anual- a los 
respectivos listados de postulantes. a

a Justicia Federal en lo Contencioso Admi-
nistrativo ordenó a la Defensoría General 
de la Nación que reglamente, en un plazo 
de 180 días corridos, la remuneración que 
habrán de percibir los funcionarios del Mi-
nisterio Público de la Defensa designados 
como Defensores Públicos Coadyuvantes. 
Se trata de un trascendente fallo, que no se 
encuentra firme, dictado en una demanda 
promovida por la Asociación de Magistra-
dos y Funcionarios de la Justicia Nacional 
(AMFJN).

La sentencia demuestra el acierto de 
ocurrir por vía judicial, cuando se niegan 

los reclamos administrativos fundados en 
ley y en principios constitucionales. Y con-
firma el pleno reconocimiento del carác-
ter representativo de nuestra Asociación, 
reafirmado en las resoluciones favorables 
en doble instancia, frente a las excepcio-
nes de falta de legitimación y de persone-
ría esgrimidas por la demandada.

Este resultado se logró gracias a los es-
fuerzos del estamento y de la comisión del 
MPD en pleno, puestos al servicio de la re-
presentación de los legítimos intereses de 
los asociados.

El juez Esteban Carlos Furnari, titular del 
Juzgado en lo Contencioso Administrativo 
Federal Nº 10, hizo lugar al planteo de la 
AMFJN, que solicitó la inconstitucionali-
dad y la invalidez de las resoluciones DGN 
414/2016 y 402/2017. En la sentencia se 
indica que sus efectos “quedan circuns-
criptos a los funcionarios del Ministerio 
Público de la Defensa que se encuentren 

afiliados a la asociación actora”.
En su demanda, la AMFJN también ale-

gó la violación de los arts. 14 bis, 16, 99 
inc. 2 y 120 de la Constitución Nacional; 
los arts. 23 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el art. 7º del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos; 
Sociales y Culturales; el art. 7º del Proto-
colo Adicional a la Convención Americana 
de Derechos Humanos; y los arts. 7º y 14, 
inc. b), del decreto ley 19.549 (LNPA).

Específicamente, la Asociación atacó el 
inciso f) del anexo I de la resolución DGN 
414/2016, en cuanto establece que la de-
signación como Defensor/a Público/a Coad-
yuvante no dará lugar a remuneración su-
plementaria alguna por el desempeño en 
ese carácter, por cuanto las tareas asignadas 
resultan inherentes al cargo de revista en la 
planta del Ministerio Público de la Defensa. 
Este inciso fue nulificado por la sentencia. 

Ello, porque la DGN incumplió el man-

una sentencia 
que pone las cosas 

en su lugar

DEFENSORES
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gracias a una dEManda proMovida por la aMFjn, la 
justicia En lo contEncioso adMinistrativo ordEnó a 
la dEFEnsoría gEnEral dE la nación quE rEglaMEntE 
la rEMunEración dE los dEFEnsorEs públicos 
coadyuvantEs. El Fallo no sE EncuEntra FirME.



de Ford brindaron información detallada y 
apoyo logístico a agentes de seguridad que 
derivaron en el secuestro y tortura de 24 tra-
bajadores, y, también, permitieron que se 
instalara un centro de detención dentro de 
las instalaciones de dicha fábrica.

El proceso y la sentencia fueron con-
siderados un hito en la lucha contra la 
impunidad en Argentina, ya que el caso 
esclareció las formas en que los particu-
lares participaron en la comisión de los 
delitos por parte de agentes del Estado 
(militares y agentes de seguridad), pro-
fundizando en las modalidades de atri-

bución de los hechos a los autores acce-
sorios. Para la Comisión Internacional 
de Juristas -creada en 1952 e integrada 
por 60 eminentes jueces y abogados de 
todas las regiones del mundo- el proce-
so también representó una innovación 
en la forma en que recopiló y evaluó el 
valor de las pruebas disponibles de los 
delitos cometidos hace más de 30 años, 

para que aún pudieran atribuirse a los 
perpetradores. 

La jornada reunió a 17 jueces de Sud-
américa y Centroamérica, en un diálogo 
que fue moderado por la comisionada 
Mónica Pinto, ex decana de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). La sesión también contó con 
presentaciones de un miembro del Gru-
po de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos 
y de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.  a

durante el juicio oral Se conSideró probado que ex ejecutivoS 
de ford brindaron información detallada y apoyo logíStico a 
agenteS de Seguridad.

loS jueceS de cámara oSvaldo facciano, mario gambacorta y 
eugenio martínez compartieron con otroS jueceS de la región 
Su experiencia.

n relevante encuentro entre jueces de la 
región tuvo lugar en la jornada de diálo-
go titulada “Las empresas y los derechos 
humanos: Desafíos y Oportunidades 
para la judicatura en América Latina”, or-

ganizada por la Comisión Internacional 
de Juristas. Durante la actividad se puso 
en primer plano la actuación de las judi-
caturas de varios países, que han tenido 
que conocer y decidir casos complejos 
relacionados a los impactos en los dere-
chos humanos del accionar de las empre-
sas, garantizando el acceso a la Justicia y 
reparaciones para los demandantes. Así, 
produjeron una  serie de decisiones judi-
ciales innovadoras e influyentes.

Los jueces de Cámara Osvaldo Facciano 
(vicepresidente de la AMFJN en represen-

tación del estamento de jueces), Mario 
Gambacorta y Eugenio Martínez compar-
tieron con otros jueces de la región su ex-
periencia como integrantes del Tribunal 
Oral Federal 1 de San Martín, que en di-
ciembre de 2018 condenó a un militar y a 
dos ex gerentes de la empresa Ford a pe-
nas de entre 10 y 12 años de prisión por 
delitos de lesa humanidad cometidos en 
la planta fabril de la automotriz, durante 
la última dictadura militar.

Durante el juicio oral, que duró un año, 
se consideró probado que ex ejecutivos 

las eMPresas
y los derechos 

humanos
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juEcEs FEdEralEs argEntinos participaron dE una 
jornada organizada por la coMisión intErnacional 
dE juristas, En la quE coMpartiEron su ExpEriEncia 
En un juicio dE lEsa huManidad quE Marcó un hito.



y afirmó que la perspectiva de género 
permite trascender la mera igualdad 
de oportunidades “que se ha demos-
trado que no alcanza”. Boquín resaltó 
que la pandemia acentuó la brecha de 

género y definió al estereotipo de gé-
nero como un prejuicio generalizado 
que afecta tanto a las mujeres como a 
los hombres, en cuanto los limita en 
sus posibilidades. Rauzzini, a su turno, 

pidió a los operadores que tomen “el 
compromiso de adoptar una mirada 
crítica ante situaciones que se nos pre-
sentan como naturales, pero constitu-
yen violencia simbólica”. a 

caStro afirmó que la perSpectiva de género permite traScender 
la mera igualdad de oportunidadeS, que Se Ha demoStrado que no 
alcanza. 

rauzzini  pidió a loS operadoreS que tomen “el compromiSo de 
adoptar una mirada crítica ante SituacioneS que Se noS preSentan 
como naturaleS, pero conStituyen violencia Simbólica natural”.

a "Visión crítica de la publicidad y las 
prácticas comerciales desde una pers-
pectiva de género” fue el tema de un 
concurrido conversatorio realizado 
de manera virtual, organizado por la 
Escuela de Capacitación Judicial de la 
AMFJN en conjunto con la Universidad 
Abierta Interamericana. La actividad 
contó con los expositores Ariel Ariza, 
presidente de la Federación Argentina 
de la Magistratura; Paula Castro, direc-
tora de nuestra Escuela de Capacita-
ción Judicial; Anabel Rauzzini, asesora 
letrada de la Dirección de Comercio 
Interior de Santa Fe; Gabriela Boquín, 
fiscal ante la Cámara Comercial; Jorge 
Surín, gerente operativo de Lealtad Co-

mercial y Valeria Vaccaro, profesora de 
Derecho del Consumidor. “Pocos temas 
tienen tanta importancia como la lucha 
contra la desigualdad y la violencia de 
género”, señaló Ariza, quien exhortó a 
los operadores del Sistema Judicial a 
valerse de herramientas para generar 
un ojo crítico, de manera que eso se 
traslade a los consumidores en su toma 
de decisiones. Castro, por su lado, ha-
bló del significado de la incorporación 
de la perspectiva de género en los pro-
cesos judiciales como una herramienta 
esencial para eliminar las desigual-
dades. En ese sentido, señaló que las 
sentencias “tienen un poder colectivo 
que impacta en la vida de las personas” 

cuando
la publicidad 

reproduce estereotipos
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un convErsatorio organizado En ForMa conjunta 
con la uai sirvió para conocEr El rol trascEndEntE 
quE puEdE tEnEr El sErvicio dE justicia al incorporar 
la pErspEctiva dE génEro En sus sEntEncias.

En nuestro sitio web oficial 
incorporamos el archivo histórico 
digitalizado de la colección de la 

revista en pdf. 
Estarán disponibles los ejemplares 

desde 2006 en adelante. 
Para consultar las revistas y 

descargarlas: 
www.amfjn.org.ar/hemeroteca
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n fantástico viaje por los orígenes del 
Derecho tuvo lugar en la conferencia 
que Juan Manuel Matera brindó para los 
socios de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional, en 
el marco de la Escuela de Capacitación 
Judicial. La génesis del Derecho interpre-
tada a través de hallazgos arqueológicos 
y el sincretismo cultural; el nacimiento 
de las instituciones jurídicas y su im-
pacto en la actualidad fueron los temas 
recorridos por la brillante exposición de 

Matera, prosecretario letrado de la Sala A 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil de la Capital, también es profesor 
universitario, estudioso de la literatura 
clásica y la dramaturgia, y habitual coor-
dinador de ciclos culturales destinados a 
integrantes del Poder Judicial. 

La disertación fue presentada por la 
directora de la Escuela de Capacitación 
Judicial, Paula Castro, quien advirtió 
que se trataría de una actividad distin-
ta a las habituales, con un contenido 
alejado de las actividades cotidianas en 
el trabajo del Poder Judicial y los Minis-
terios Públicos.  Una amalgama entre 
arqueología, historia y derecho  que 
captó la atención de los asistentes a la 
plataforma virtual.

 Matera habló del primer tribunal 
constituido como tal, contó las caracte-
rísticas de lo que se considera el primer 
tratado internacional y, también, de las 

primeras normas jurídicas que conoció 
la humanidad. El principio de todo. La 
génesis. Por su exposición desfilaron los 
sumerios, los babilonios, los hebreos, los 
egipcios y los griegos, entre otras civiliza-
ción de la Antigüedad.

Historia en griego significa inquirir y 
de allí viene la investigación. Pero la ar-

queología, por supuesto, jugó un papel 
decisivo para echar luz sobre las vidas 
de nuestros antepasados. “Si hablamos 
de arqueología moderna, tenemos que 
ir a Napoleón y a su campaña en Egip-
to. Napoleón llega, se impacta con las 
pirámides y les dice sus colaboradores: 
cuarenta siglos nos contemplan. Ahí em-

pezó una carrera arqueológica entre las 
naciones europeas”, explicó el expositor.

“La arqueología –contó Matera- halló 
el documento del derecho sucesorio más 
antiguo que se conoce, un testamento, 
en un papiro hallado en Egipto en 1889. 
El documento era de 2500 años antes de 
Cristo y contenía el traspaso de los bie-

una recorrida
por los orígenes 

del Derecho
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juan ManuEl MatEra, prosEcrEtario dE la cáMara dE 
apElacionEs En lo civil, dio una lucida conFErEncia 
En la quE contó la historia dE las priMEras 
lEgislacionEs y tribunalEs quE conoció la huManidad. 

la arqueología Halló el documento de derecHo SuceSorio máS 
antiguo que Se conoce, un teStamento, en un papiro Hallado en 
egipto en 1889. el documento era de 2500 añoS anteS de criSto 
y contenía el traSpaSo de loS bieneS de un Hombre a Su eSpoSa.

nes de un hombre a su esposa, a quien 
le prohibía venderlos. El testamento 
más antiguo del mundo transmitía las 
propiedades a una mujer y este descu-
brimiento revolucionó la historia, por-
que se entendía que en esos tiempos 
las mujeres no tenían la facultad de ser 
propietarias de bienes”.

Luego, llegó el turno del primer códi-
go legislativo, ubicado hacia el año 2100 
antes de nuestra era, que se le atribuye  
a Ur-Nammu, rey sumerio, que unió a 
sumerios y arcadios en la Mesopotamia 
(actual Irak, Siria y sudeste de Turquía). El 
código de Ur-Nammu influyó en códigos 
posteriores como el mucho más citado y 
más conocido en nuestros días, de Ham-
murabi.

El disertante enseñó que los dos códi-
gos tienen elementos en común. Ambos 
hablan de quién tiene la legitimidad 
para dictar las normas, que es siempre la 
deidad, un dios que otorga la atribución 
de legislar a un rey. El prólogo siempre 
habla de un estado anterior, de natura-
leza, que era un caos, en el que el hom-
bre era lobo del hombre. A diferencia de 

Hammurabi, el código de Ur-Nammu 
imponía penas monetarias por daños 
corporales y los delitos de asesinato lle-
vaban pena de muerte.

Hammurabi (1810-1750 a.C.), sexto 

rey de Babilonia, fue el padre del que es 
considerado el más antiguo y completo 
cuerpo legislativo del que tenemos re-
gistro, famoso por la teoría retributiva 
(ojo por ojo, diente por diente). Pero, el 
de Hammurabi fue mucho más que eso: 
también fue el código que estableció el 
principio de inocencia y la necesidad de 
aportar pruebas de una denuncia. En el 
prólogo se leía que el código había sido 
construido para “que el fuerte no oprima 
al débil,  para hacer justicia al huérfano 
y a la viuda”.

El apasionante viaje llegó luego a 
los antiguos hebreos, Moisés y los Diez 
Mandamientos, hacia el año 1300 a.C. 
Allí están consagrados los principios fun-
damentales sobre el comportamiento 
religioso y moral para judíos y cristianos, 
recibidos directamente de Dios en el 
Monte Sinaí. Para los antiguos hebreos, 
en la sangre residía el soplo vital. El ho-
micidio se penaba, según los rabinos, 
con la decapitación.

La primera vez de lo que puede asimi-
larse a un tratado internacional llegó ha-
cia el año 1278 a.C. Es conocido como el 

U
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Tratado de Kadesh, que estableció la ex-
tradición entre dos potencias, como eran 
Egipto y el imperio Hitita, en la zona que 
hoy es Anatolia.

Matera explicó que tras la batalla de 
Kadesh tuvo lugar lo que hoy podríamos 
considerar la primera política mediática 
de un estadista: cuando Ramsés volvió a 

Egipto se presenta como un gran triunfa-
dor y mandó a escribir en las paredes que 
había ganado, cuando en realidad había 
perdido muchísimos soldados. Quince 
años después se dictó el Tratado de Ka-
desh, el más importante de esos tiem-
pos. Es tan significativo para la historia 
del Derecho que hoy, en el edificio de las 

Naciones Unidas en Nueva York, está des-
plegado el tratado en sus distintas cláusu-
las. El acuerdo aseguró fronteras de facto, 
convino ayuda mutua en caso de invasión 
extranjera y estableció el primer convenio 
de extradición: si un egipcio cometía un 
delito y se escapaba a territorio hitita sería 
entregado y viceversa.

el tratado de KadeSH eS tan Significativo para la HiStoria del 
derecHo que Hoy, en el edificio de laS nacioneS unidaS en nueva 
yorK, eStá deSplegado en SuS diStintaS cláuSulaS.

El relato llegó luego al Papiro de Tu-
rín, acta judicial de la tarea del primer 
tribunal, de 12 miembros, que entendió 
en el  juzgamiento del atentado contra 
el faraón Ramsés III. Si bien el juicio ter-
minó en un escándalo, con seis de los 
jueces condenados a decapitación, fue 
el primer juicio con un jurado con ciertas 
facultades de independencia.

También Ramsés III tuvo que ver 
con el primer reclamo laboral de la 
historia. En sus tiempos, los esclavos 
hicieron huelga porque no se les da-

ban suficientes alimentos.
Finalmente, el protagonista fue Dra-

cón, legislador de Atenas en el Siglo VII 
antes de nuestra era, quien sistematizó 
las normas y compiló el Derecho. Al día 
de hoy decimos que algo es draconiano 
cuando es excesivamente severo. Y efec-
tivamente Dracón decía que el crimen 
más débil merece la pena de muerte. De 
todas maneras, Dracon fue lo más cerca-
no a lo que hoy en día sería un magistra-
do, ya que su objetivo fue quitarle a los 
nobles la facultad de juzgar arbitraria-

mente. Con Dracon se dio el primer paso 
hacia un gobierno republicano. Hasta 
las leyes de Dracon era imposible para 
un ciudadano decir: “Estos son mis de-
rechos”. Más tarde, estas las leyes fueron 
suavizadas por Solón.

El cierre de la conferencia llegó con un 
vuelo de pájaro sobre la dramaturgia de 
Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el papel 
que el Derecho jugó en ellas. La activi-
dad distinta de la Escuela de Capacita-
ción Judicial ya había dejado, a esa altu-
ra, sorprendidos a todos los asistentes.a
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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional 

(Civil)

CONVOCATORIA
 

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se convoca a las señoras y a 
los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que tendrá 

lugar el día veinticinco (25) de noviembre de 2020 a la hora quince (15), mediante la pla-
taforma digital ZOOM, en la que se tratará el siguiente:

 
ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados para firmar el acta respectiva.
2) Ratificación de lo decidido en el HCD del 07/10/2020, que resolvió postergar las eleccio-
nes de la AMFJN para el año 2021, de acuerdo a las resoluciones de la IGJ vinculadas con 
el aislamiento social dispuesto como consecuencia de la pandemia COVID-19; prorrogar 
los mandatos de las actuales autoridades, y establecer el cronograma electoral en la reunión 
del Consejo Directivo a realizarse en febrero de 2021.
3) Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Balance General, Inventario y 
Cuenta de Gastos y Recursos del período 1º de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.
4) Destino de los resultados.
5) Autorización al Consejo Directivo para la adquisición, locación de inmuebles o reformas 
y refacciones en la sede social.
     
                        Buenos Aires, 10 de noviembre de 2020
                       El Consejo Directivo

 Enrique M. Comellas                                               Marcelo L. Gallo Tagle
               Secretario General                                                             Presidente

Nota:
1.  Déjese constancia que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de socios 
presentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la 
mitad más uno de los socios con derecho a voto y que las resoluciones se adoptarán por simple 
mayoría de los votos de los socios concurrentes.
2.  Para poder organizar el ingreso de los socios interesados a la reunión, se deberá enviar un correo 
electrónico a asamblea@amfjn.org.ar, consignando su nombre y DNI hasta el 24/11/2020 a las 18 
hs. Oportunamente se enviará el link para ingresar a la sala de ZOOM.   



 A mi regreso a la Argentina cursé la 
equivalencia de mi título y me recibí de 
Lic. en Artes Visuales por la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA). Ingresé be-
cada al atelier particular de Cristina San-

tander.  Seguí estudiando, en la teoría y 
en la práctica, y recibí el premio: Jorge 
Feinsilber, por un ensayo de arte.

A los 30 años pude hacer unos viajes 

a Centro América, de mochilera. Esto me 
conectó profundamente con la naturaleza 
y las culturas autóctonas, y derivó mi pin-
tura a un trabajo de muchos años, que se 
tradujo en la serie que  llamé "Los Bichos".

ací y crecí en Buenos Aires. De chiquita 
quería ser pianista, pero como mis pa-
dres no me compraron un piano comen-
cé a pintar.  A  los 12 comencé a asistir 
a clases y talleres de arte. Me formé con 
maestros que habían sido discípulos de 
Teresio Fara. En esa época, priorizaba esos 
estudios antes que cualquier otro. 

También, fui becada como alumna 
exclusiva por Axel Amuchástegui, y fui 
ayudante suya para su última exposi-
ción en vida. Hice la carrera de Bellas 
Artes, en  la histórica Escuela Nacional 

de Bellas Artes P. Pueyrredón. Luego, 
ingresé a la Escuela Superior  E. de la 
Cárcova (Costanera Sur). 

A los 25 años residí en Madrid hasta 
los 27. Seguí pintando, leyendo y dibu-
jando mucho. Hice 3 posgrados: uno en 
la Univiversidad Complutense y otros 
dos en la U.N.E.D. Expuse y aproveché 
para recorrer por tierra la península ibé-
rica. Entre viajes, lecturas y vistas, y visi-
tas de catedrales, me inspiré para hacer 
la serie "Realismo Mágico".

antoloGía
de una pasión 

por la pintura
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En Esta priMEra Exposición virtual, la artista 
plástica patricia porcEl von dEr bEckE da 
tEstiMonio no sólo dE su ForMación acadéMica, 
sino, taMbién, dE sus viajEs y lEcturas. 

sEriE rEalisMo Mágico

sEriE los bichos

paralelamente, pinté también muraleS y trompe l´oeil, y me 
eSpecialicé en reStauración de obraS de arte, en lo cual trabajé 
profeSionalmente por máS de 20 añoS.



28

Comisiones de Trabajo de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios 

de la Justicia Nacional
CAPACITACIÓN 

Presidente 
Virginia Simari

Coordinadora 
Alejandra Provítola

CULTURA 
Presidente 

Alberto Giordano

DEFENSA DEL PODER JUDICIAL 

Mesa direCtiva

 

DEPORTES
Presidente 

Juan Perozziello
Coordinador 

Ezequiel Berón de Astrada

DERECHOS HUMANOS
Presidente

Ana D’Alessio

ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL
direCCión

Paula Andrea Castro
viCePresidente 

Hugo Burgos 
Coordinador 
Pablo Wilk

seCretaria aCadéMiCa

Cynthia Ortiz García

FAMILIA Y MINORIDAD
Presidente

Pablo E. Dominguez

FUNCIONARIOS
Presidente 

Agustín Dávila Marks 
viCePresidente 

Cecilia Mandutti 
Coordinadores 

María Nieves Cardozo
Martín Poderti 

INSTITUTO DE LA MAGISTRATURA
direCtora

Virginia Simari 

INTERIOR
Presidente

Roberto Lemos Arias
Coordinadores 

Carlos Vera Barros
Roque Rebak  

INTERPRETACIÓN ESTATUTO Y REGLAMENTO
Presidente

Alejandro Castellanos

MAPA JUDICIAL, PRESUPUESTO Y GESTIÓN
Presidente

Graciela Montesi

MERCOSUR 
Presidente

Ramón Luis González
Coordinador 

Daniel Petrone

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
Presidente

Leonardo Miño
viCePresidente 

Mercedes Crespi 
Coordinadores  
 Juan Tobías

Diego Stringa

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Presidente 

Ricardo Sáenz
Coordinadores 

Rafael Vehilis Ruiz
Anselmo Castelli

PERITOS
Presidente

Luis Ginesín
Coordinadora 

Cristina Interlandi

PRENSA
Presidente

César Osiris Lemos 

EJECUCIÓN PENAL
 Presidente

MARCELO PELUZZI
Coordinadoras 

María Jimena Monsalve
Vilma Bisceglia

PROYECTOS LEGISLATIVOS
Presidente

Mariana Catalano
Coordinadores 

Matías Fernández Pinto

RELACIONES INSTITUCIONALES
Presidente 

Karina Perilli
 

REVISTA Y BIBLIOTECA
Presidente

María Amelia Expucci

SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
 Presidente

Marcos Morán
Coordinador 

Jorge Romeo

SEGUIMIENTO DE CONCURSOS 
 Presidente

Eduardo Gottardi
Coordinador 

Santiago Strassera

SEGURIDAD SOCIAL 
 Presidente

Marianela Albrieu
Coordinadora 

Victoria Pérez Tognola

TRIBUNAL DE ÉTICA 

Mesa direCtiva

TRIBUNALES ORALES
 Presidente 

Daniel Cisneros
Coordinadora  

Nora Monella

TURISMO Y SERVICIOS
Presidente

Ana Barilaro

Paralelamente, pinté también mura-
les y trompe l´oeil. y me especialicé en 
Restauración de obras de arte, en lo cual 
trabajé profesionalmente por más de 20 
años.

Por mi formación académica, por 

mis raíces, por mi necesidad de exi-
girme y mi trabajo de restauradora, el 
dominio de la técnica se hizo carne en 
mí.

En esta década de mi vida, recorrí 
bastante el interior de la Argentina, y 

pude corroborar que todo parte de la 
naturaleza y todo arte tiene su origen en 
ella. Así es que, como recortes de la na-
turaleza cotidiana, flores, secciones de 
paisajes y yuyos salvajes, pero siempre 
ligada a la figura y la figuración, pinté la 
serie “Mistical Vegetalis”. 

Hoy vuelvo a los pinceles con todo 
ese bagaje, de una forma renovada 
y siento que puedo andar como pez 
en el agua cuando me encuentro con 

los pigmentos y el soporte. En los úl-
timos tiempos mis imágenes se vol-
vieron más abstractas, incorporaron 
diversas texturas y la mancha tiene el 

protagonismo indiscutido. Encuen-
tro un discurso más pleno, pero más 
sintético y más libre en estos nuevos 
trabajos. a

sEriE Mistical vEgEtalis

últiMas obras

COMISIÓN de Cultura
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